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PRESENTACION 

En la semana del 7 al 12 de setiembre de 1987 se llev6 a cabo, en Lima yen el
Cuzco, Pen, respectivamerite, el Congreso Internacional sobre "Derecho
Agrario y Derechos Humanos". Esta actividad fue organizada por la Universidad 
de Lima, la Universidad Nacional Sari Antonio Abad del Cuzco y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. 

A juicio del Instituto, la trascendencia de este encuentro radica,
esencialmenie, en dos aspectos: i) haber sido el primero en su tipo en abordar la
vinculaci6n intersubjetiva existente entre ambas ramas: Derecho Agrario-
Derechos Humanos, y ii) haber puesto en evidencia la exigencia 6tica para que 
en la actividad agraria se de cabal cumplimiento a los derechos fundamentales de
la persona humana; aspecto este que en la actualidad no ocurre en muchos 
pafses de la Regi6n. 

Una de las conclusiones m~s significativas del Congreso, adoptadas por
consenso, fue la relativa a la especial vinculaci6n existente entre los Derechos
Humanos y el Derecho Agrario, asi como la imperiosa necesidad de que se
cumplan los prmeros en lo concemiente a la actividad agraria en general. 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos consciente de la importancia
de los trabajos e informes presentados durante el desarrollo del Congreso ha 
pensado en la utilidad y conveniencia de Ilevar a cabo una publicaci6n que reona
todo este material, permitiendo de este modo dar la m~s amplia difusi6n de los 
temas tratados y las conclusiones adoptadas. 

Finalmente, en mi calidad de Directora Ejecutiva del IID-l quisiera dejar expreso
agradecirmiento a las autoridades de la Universidad de Lima y de San Antonio
Abad del Cuzco por haber Ilevado adelante, coniuntamente con el Instituto, este
Congreso. Especial gratitud y reconocimiento merece la Agencia canadiense 
para el Desarrollo, de Canada, por su valioso apoyo la realizaci6n de esteen 
seminario Congruso Internacional (,en la publicaci6n de esta obra). 

Sonia Picado S.
 
Directora Ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
 



PALABRAS LIMINARES 

Estas palabras mias tienen como ginico objeto hacer presente la complacencia delInstituo Interamericano de Derechos Jlumanos por haber podido copatrocinar este
Seminario y, en colaboraci6n con la Universidad de Lima y con la Universidad SanAntonio Abad del Cuzco, planificar unareuni6n cientifica que, como Jsta,va a encararpor
vez primera la cuesti6n esencial del Derecho Agrario en sus relaciones con los Derechos 
Hwnanos. 

Antes de hacer algunas reflexiones al respecto, desde /a 6ptica del Instituto
Interamericano de Derechos Ilumanos y de la m[a propia que l6gicamente resulta de miespecial atencin por el tema de los Derechos del lombre -quiero destacar cuanto debe lacelebracin de esta reunin a la iniciativa original del Dr. Ricardo Zeled6n y a losesfuerzos y a la eficaz tarea organizativa de mi distinguido amigo, el Dr. Carlos Fern6ndez 
Sessarego. 

Creo que hoy nopuede estudiarse el Derccho Agrario con desvinculaci6n delDerecho delos Derechos iumanos. En primer lugar porque el Derecho Agrario de hoy, en sistemas
politicosde Estados democrdticos, existe para el hombre, para que laactividadagraria 'est. 
a su servicio, es decirpara la realizaci6n de todos los derechos que le son inherentes y que
resultan de su dignidad como persona. Y si Lsto es as[ con referencia a todos los derechos
humanos, tienen particular vinculaci6n con los derechos econdmicos y sociales, ya que elreconocimiento y efectividad de estos derechos, referidos al problema agrario,
constituye el objcto mis7mo del Derecho Agrario. 

No hay quc olvidar que el articulo 26 de la Convenci6n Americana relativo a los
derechos econ6prucos, sociales y culturales, remite a las normas econdmicas, sociales yculturales incluidas en la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires de
1967, que tratanespecialmente de la cucsti6n agraria (articulo 31, d). 

En segundo lugar porque el espfritu humanista que necesariamente informa y da
sentido a todo el Derecho de los Dereclos llunanos,se ha de proyectar -y en ciertaforma 
ya se proyecta- en el Derecho Agrario, que no puede ser concebido como un sistema
normativo dirigido s6lo a regular la actividad agraria, sino como un instrumento parapromover, en el dmbito de la actividad agraria, el progreso y el desarrollo integral, como
consiguientemente, el pleno desenvolvimiento de la personalidad y de los derechos y delos derechos de todos. De todos, de los que trabajan en el campo agrario, y de los demds, 
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sus hermanos, que, a travs o como consecuenciade la produccci6nen este campo, estdn 
vinculados,econ6mica o socirlmente,a sus resultados. 

Este coloquio regine a juristaslatinoamericanosy a juristasilustres,a agraristasy a 
cultores de los derechos humanos. Ello nos obliga, en una fructffera utilizaci6n del 
metodo comparativo, a tenor en cuenta el Derecho Agrario en ambos mdrgenes del 
Atldntico y el Derechoa los Derechcs llumanos,en especialel Internacional,en America 
y en Europa. Lo que al respecto establece la Convenci6n Earopea y la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, la Carte de la OEA, la Carta Social Europea 
(Tratado de Turin) y la Carta lmernacionalAmericana de GarantdasSociales (Bogotd, 
1948). 

Estoy segurode que los estudios y trabajospreparadospor los ilustresparticipantesde 
este Seminario, constituir6n un aporteesencialpara la consideraci6ndel tema y parael 
iniciode este nuevo enfoque o esta nueva manerade encararlo que es, y lo que debe ser,el 
DerechoAgrario. La novedadde todo Isto hace que seaimprescindibleque este Seminario 
debaser caracterizadocomo wi primerpaso,que deberdcontinuarcon pr6dximasreuniones 
que habrda de completar y profundizar en ia consideraci6n,conceptualy prdctica del 
tema. 

Al hacer votos por el ito de este Seminarioy saludos a todos los participantes,en 
nombre del Insituto Interamericanode DerechosHumanos, quiero destacarel especial 
placerque nos produce reunirnosen Lima, en esta hermosa y dinmica Universidad. 

H6ctor Gros Espiell 



CRONICA 	DEL CONGRESO 
(LIMA) 

Entre los dias 7 y 12 de setiembre de 1987, teniendo como sedes a las 
ciudades de Lima y Cuzco, se desarroll6 el "Congreso Internacional sobre 
Derecho Agrarlo y Derechos Humanos". 

La organizaci6n del acontecimiento correspondi6 a la Universidad de 
Lima y a la Universidad San Antonio Abad del Cuzco y cont6 con el auspicio 
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, auspiciaron 
el Congreso las siguientes entidades: Fundac!6n Internacional de Derecho 
Agrario Comparado, Centro Peruano de Estudios Sociales -CEPES-, 
Instituto Peruano de Derecho Agrario y Comisi6n Andina de Juristas. 

El 7 de setiembre de 1987, primer dia del Congreso, so realiz6 la 
sesi6n inaugural que cont6 con la presencia de la Rectora de la 
Universidad de Lima, doctora Ilse Wisotzki Loll, del Presidente de [a Corte 
Suprema de Justicia del Per, doctor Vicente Ugarte del Pino, del 
Ministro de Agricultura, ingeniero Remigio Morales Bermidez Pedraglio, 
del Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor 
Hdctor Gros Espiell, del Presidente de la Asociaci6n de Derecho Agrario 
Costarricense, doctor Ricardo Zeled6n Zeled6n, del Decano de la Facultad de 
Drecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Lima, doctor Augusto 
Ferrero Costa, del Presidente de la Comisi6n Organizadora del Congreso, 
doctor Carlos Fernandez Sessarego, del Decano dl Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima, doctor Rail Ferrero Costa, miembros de la comisi6n 
Organizadora, integrantes del cuerpo diplomdtico acreditado en nuestro 
pals, ponentes nacionales y extranjeros e invitados especiales. 

Hicieron uso de la palabra en la sesi6n inaugural, la doctora Ilse 
Wisotzki Loli, el doctor Augusto Ferrero Costa, el Ministro de 
Agricultura, ingeniero Remigio Morales Bermudez Pedraglio, quien 
declar6 inaugurado el Congreso, y el doctor Vicente Ugarte del Pino. 

Inmediatamente despu(s de la inauguraci6n, luego de un breve 
intermedio, fueron dictadas cuatro conferencias a cargo de los profesores 
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H6ctor Gros Espiell (Uruguay) -DERECHOS HUMANOS, LA PROPIEDAD Y 
EL DERECHO AGRARIO EN EL DERECHO INTERNACIONAL-, Guillermo 
Figallo Adrianzen (Per)) -APORTE DERECHO AL DERECHODEL ANDINO 
AGRARIO Y LOS DERECHOS HUMANOS -, Ricardo Zeled6n Zeled6n (Costa
Rica) -ORIGEN, FORMACION Y DESARROLLO DEL DERECHO AGRARIO EN 
LOS DERECHOS HUMANOS (HIPOTESIS PARA UNA INVESTIGACION) -y
Antonio Carrozza (Italia) -EL DERECHO AGRARIO COMO INSTRUMENTO 
PARA LA PAZ-. 

Las sesiones de trabajo se iniciaron por la tarde del primer dfa del 
Congreso. En ellas se sustentarian las ponencias presentadas por los 
participantes. Cada sesi6n do trabajo estuvo presidida por tin invitado 
extranjero especialmente designado por Presidente lao e: de Comisi6n 
Organizadora. 

La mesa directiva del Congreso la integraban, el Presidente de la sesi6n 
de trabajo y el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comisi6n 
Organizadora, doctores Carlos Femndoz Sessarego, Alberto Stewart 
Balbuena y Carlos C.rdenas Quir6s, respectivamente. 

Bajo la presidencia, primero, del profesor Antonio Carrozza (Italia) y
del profesor Fernando P. Brebbia (Argentina), despu6s, se desarroll6 la 
primera sesi6n de trabajo en la que se trat6 el tema LA DECLARACION 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO AGRARIO 
INTERNACIONAL. 

Expusieron sus ponencias los profesores Carlos Fernndez Sessarego
(Pern) -DERECHO AGRARIO Y DERECHOS HUMANOS EN LA UNIDAD DEL 
ORDENAMIENTO JURIDICO-, MarchisioSergio (Italia) -EL DERECHO 
INTERNACIONAL AGRARIO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS-, Alberto Ruiz Eldredge (Pert)) -LA DECLARACION 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, EL DERECHO AGRARIO Y LA 
REALIDAD EN AMERICA LATINA-, Louis Lorvellec (Francia) -LAS DE-
CLARACIONES INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 
DERECHO AGRARIO-, Pietro Romano Orlando (Italia) -LAS DECLA-
RACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO 
AGRARIO- y Abraham Ramirez Lituma (Pert)) -LA DECLARACION IN-
TERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO AGRARIO 
INTERNACIONAL-, con la que se cerr6 la sesi6n de la fecha. 
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El dfa 8 de setiembre de 1987, fueron expuestas las ponencias
relativas al tema TRABAJO AGRICOLA Y DERECHOS HUMANOS. 

La sesi6n de trabajo matinal estuvo presidida prirnero por el profesor
Ricardo Zeled6n Zeled6n (Costa Rica) y luego por el profesor Agustin 
Luna Serrano (Espafna). 

Durante el desarrollo de esta sesi6n fueron sustentadas las ponencias de
los profesores Alfredo Massart (Italia) -EL DERECHO AGRARIO PARA LA 
CONSOLIDACION DE LAS POSICIONES DEL TRABAJO Y DE LA 
PROFESIONALI DAD EN LA AGRICULTURA (UNA CONTRIBUCION AL ESTUDIO 
DE LA PROBLEMATICA DE LOS DERECHOS HUMANOS)-, Fernando P. 
Brebbia (Argentina) -TRABAJO AGRICOLA Y DERECHOS HUMANOS-,

Liliana Morera C. y Anayansy Valverde Ch. 
 (Costa Rica) -IMPORTANCIA Y 
DETERMINACION DEL FACTOR TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA Y SU 
RELEVANCIA EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS-, Jos6 Samanez
 
Concha (Per) -TRABAJO AGRICOLA EN EL PERU Y DERECHOS HUMA-

NOS-, Rodolfo Vitolo (Italia) -AGRICULTURA, DESARROLLO Y AMBIENTE
 
(EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS)- y Enrique Guerra Daneri
 
(Uruguay) -DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO AGRICOLA-.
 

La segunda sesi6n de trabajo del dia fue presidida por el Profesor Carlos 
Femdndez Sessarego (Pen) y en ella se expusieron las ponencias

relacionadas con el tema FUNCION SOCIAL DERECHOS
Y HUMANOS 
ECONOMICO-SOCIALES, a cargo de los profesores Agustin Luna Serrano 
(Espafna) -LA ACTIVIDAD AGRARIA EN LA PERSPECTIVA DE LAS DECLA-

RACIONES UNIVERSALES Y AMERICANAS DE LOS DERECHOS HUMANOS-,

Carlos Torres y Torres Lara (Pen)) -EL REGIMEN DE PROPIEDAD EN LAS
 
COOPERATIVAS 
 AGRARIAS DEL PERU-, Marco Comporti (Italia) -LA
 
FUNCION SOCIAL 
 DE LA PROPIEDAD EN EL DERECHO ITALIANO-, Lisa 
North (Canada) - y Eduardo Caicedo Escobar (Colombia) -FUNCION SO-
CIAL Y DERECHOS HUMANOS ECONOMICO-SOCIALES-, con la que se cerr6 
la sesi6n de la fecha. 

El 9 de setiembre de 1987, 6ltimo dia de desarrollo del Congreso en la 
ciudad de Lima y bajo la presidencia del profesor H6ctor Gros Espiell
(Uruguay), se concluy6 la exposici6n de las ponencias sobre el tema 
FUNCION SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS ECONOMICO-SOCIALES, a 
cargo de los profesores Carlos Alberto Gonzales (Paraguay) - Juan Jos6 
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Sanz Jarque (Espafha) -LA FUNCIONALIDAD DE LA PROPIEDAD DE LA 
TIERRA Y SINTESIS DEL ESTADO Y REGIMEN QUE LA MISMA PRESENTA EN 
ESPANA- y Hector Rubf (Honduras) -LA FUNCION SOCIAL EN EL DE-
RECHO CONSTITUCIONAL AGRARIO-. 

Se expusieron tambi6n las ponencias sobre el tema -AGRICULTURA,
DESARROLLO Y AMBIENTE, a cargo de los profesores Antonio Andaluz 
Westreicher (Pern) -AGRICULTURA, DESARROLLO, AMBIENTE Y DE-
RECHO- y Luis Gazzolo Miani (Peni) -INCIDENCIA DEL AMBIENTE Y RE-
CURSOS NATURALES EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS-. 

Precisa indicarse que fueron presentadas tambi6n las siguientes
ponencias, las que por diversas razones no pudieron ser objeto de 
sustentaci6n oral: 

-TRABAJO AGRICOLA Y DERECHOS HUMANOS del profesor Adolfo Gelsi 
Bidart (Uruguay). 

-TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CAMPO 
DEL DERECHO AGRARIO del profesor Adolfo Gelsi Bidart (Uruguay). 

- LA CONDUCCION DIRECTA DE LA TIERRA: BREVES APUNTES SOBRE UN 

Lucarelli (Italia), 

PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONTRADICTORIO del profesor Carlos 
Cdrdenas Quir6s (Peru). 

A continuaci6n, dirigieron palabras de saludo los profesores Francesco 
Altir de Souza Maia (Brasil) y Hdctor Duque Corredor 

(Venezuela). 

En la sesi6n se rindi6 homenaje, con un minuto de silencio, al 
excelentfsimo seflor Ministro de la Reforma Agraria del Brasil, don 
Marcos Freire, y al Presidente dei Instituto Brasilefho de Colonizaci6n y
Reforma Agraria (INCRA), don Josd Eduardo Radouan, lamentablemente 
fallecidos el dia anterior en un accidente a6reo. 

Concluidas las intervenciones de los ponentes e invitados especiales, en 
la 6ltima hora del dia final del Congreso en la ciudad de Lima, se Ilev6 a 
cabo la sesi6n de clausura. En 1a mesa directiva se encontraban presentes,
el Ministro de Justicia, doctor Carlos Blancas Bustamante, el Decano de la 
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Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Lima, doctor
Augusto Ferrero Costa, el Juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Hurmanos, doctor Hector Gros Espiell, el Presidente de la Comisi6n 
Organizadora del Congreso, doctor Carlos FernAndez Sessarego, y los
profesores Marco Comporti, Profesor de Derecho Privado de la 
Universidad de Siena, y Alfredo Massart, Presidente de la Associazione 
Italiana Cultori del Diritto Agrario. 

En el acto de clausura hizo uso de la palabra en primer t6rmino, el
profesor Mar o Comporti, quien entreg6 una medalla conmemorativa 
enviada por el Rector de la Universidad de Siena a la Rectora de la 
Universidad de Lima. 

El doctor Augusto Ferrero Costa recibi6 y agradeci6 el presente a 
nombre de la Rectora 'de la Universidad de Lima, doctora Ilse Wisotzki
Loli, y entreg6, a su turno, al profesor Comporti, la medalla de la 
Universidad de Lima, para el Rector de la Universidad de Siena. 

A continuaci6n el Profesor Alfredo Massart, entreg6 la medalla de la
Associazione Italiana Cultori del Diritto Agrario a los profesores peruanos
Luis Gazzolo Miani y Guillermo Figallo Adrianzen, como reconocimiento a
los m6ritos y aporte intelectual de ambos maestros nacionales al 
desarrollo del Derecho Agrario. 

Finalmente, hicieron uso de la palabra, el doctor Carlos Fernandez
Sessarego, el doctor Augusto Ferrero Costa y el doctor Carlos Blancas
Bustamante, Ministro de Justicia, quien clausur6 la primera etapa del 
Congreso desarrollada en Lima. 

Carlos C~rdenas Quir6s 

Secretario de la Comisi6n
 
Organizadora
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Palabras del doctor Augusto Ferrero, Decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Polticas de la Universidad de Lima. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Lima tuvo el
honor de organizar el Congreso Internacional de Derecho Agrario y DerechosHumanos, conjuntamente con la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la
Universidad San Antonio Abad del Cuzco, y con el auspicio del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, la Fundaci6n Internacional de Derecho
Agrario Comparado, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), el
Instituto Peruano de Derecho Agrario y la Comisi6n Andina de Juristas. 

Participaron en 6l protesores invitados de Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Espana, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Paraguay,
Repblica Dominicana, Uruguay, Venezuela y Pern. 

Para nuestra Universidad, la celebraci6n de este certamen tuvo una singular
significaci6n institucional, al conmemorarse este ano el vig6simo quinto
aniversario de su fundaci6n. Desde el punto de vista nacional, adquiri6 especial
relevancia que se eligiera al Pern como sede al tener nuestro pais un Tribunal de
Justicia especializado como el Tribunal Agrario, y al estar garantizada la
prioridad del desarrollo integral de este sector en el articulo 156 de nuestra 
carla magna. 

El Congreso abarc6 el tema del Derecho Agrario y los Derechos Humanos,
incidiendo en los econ6micos, dada la pobreza existente en la gente del campo;
en los sociales, por el problema de la incorporaci6n de los marginados rurales 
para que intervengan en la vida nacional; y en los culturales, a fin de aportar

elementos de identidad de la poblaci6n. Todo ello adquiere particular

importancia en nuestro 
medio por la presencia del fen6meno de la violencia,
siendo necesario pacificar y desarrollar las zonas campesinas, como
proleg6meno de un estudio serio para la integraci6n del pais. Con raz6n, el
Banco Mundial, en su informe del at'o 1986, atirma que "debido a que
agricultura representa una parte imponzante de [a economia de muchos paises en 

la 

desarrollo, el 6xito que se logre en este sector desempenar6 un papel
destacado en lo referente a determinar el rumbo de las economias nacionales 
durante decenios". 

La normatividad del sector agrario debe ser considerada por el jurista dentro de 
un contexto nacional y no en forma aislada. Debe ser materia de su 
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preocupaci6n la disminuci6n de la poblaci6n rural. En efecto, en el Penf, 6sta ha 
decrecido de 52.6% a 34.8% entre los at'os 1961 y 1981. Asimismo, de 45% de 
la poblaci6n econ6micamente activa que trabajaba en este sector en 1970, el 
porcentaje descendi6 a 36% en 1980. Causa de ello, entre otras, es la 
subvenci6n que, de manera absurda, ha venido dando el campo a la ciudad. 

Este libro servir6 para que queden grabadas las inquietudes planteadas en el 
Congreso, que por el brillo de sus exponentes y concurrentes, fue inaugurado 
por el Ministro de Agricultura yclausurado porel Ministro de Justicia y Culto. 

Hacenos mejores votos para que el problema agrario del Pen no se vea 
desbordado por el len6meno social y se encamine hacia el encuentro de los 
verdaderos ideale,. da justicia de los que deben beber todos los hombres. 



CONFERENCIAS
 



Antonio Carrozza 

EL DERECHO AGRARIO COMO DERECHO PARA LA PAZ 

1.- Mi discurso se intitula "El derecho agrario como derecho para la paz" y por
consiguiente se propone Jgar dos argumentos que pareccn lejanos: la paz (y por tanto, la 
guerra que amenaza la paz) y ]a agricultura, que es el objeto del derccho agrario. 

En mi opini6n, es titil buscar dicho ligamen en 6ste nuestro Congroso peruano., que
significa una feliz oportunidad para discutirlo. 

"La historia- dcj6 escrito el naturalista Henri Fabre- celebra los campos de batalla donde 
se encuentra la muerte, pero ignora aquellos otros campos de los cuales obtenemos cl 
sustento; conoce cl nombre de los reyes bastardos, pero no sabe explicarnos los origenes
del grano. Son dstas las vfas de la locma humana". 

Locura de hombres y locura de gobernantes que ain hoy provocan continuas ocasiones 
que ponen en peligro la paz, aquella paz que tambi6n es condici6n escncial para ]a
sobrevivencia y par el desarrollo econ6mico, civil, cultural; aquella paz sin la cual es 
vano hablar de derechos humanos. 

2.- Es imposible hablar de paz sin hablar de su opuesto, la guerra: una de las
manifestaciones caracteristicas de la lucha que atormenta a la humanidad, una de las luchas 
que en miles formas es inherente a nuestra vida. Y es indtiil subrayar como sea
importante reflexionar de vez en cuando sobre la guerra, el fen6meno social que ha tenido 
en la historia el mI4s grande relievo. Sabemos bien que "los historiadoros, sobre todo los 
ms antiguos, se han preocupado de exponer, casi exclusivamente, los eventos blicos",
dejando a menudo en la sombra otras vicisitudes de la vida de los hombres y de los
pueblos ( cfr. cl padre A. BRUCCULERI, Moralidad de la guerra, cuarta edici6n, 
Roma, 1944 ).


Giovanni Bloch 
 ( citado por Stratmann, Weikirche und Weltfriede, Ausburg,
1924, p. 70 ) suministraba algunos datos estadisticos que ilustran cual es la proporci6n
entre afilos de paz y aflos de guerra: 61 calculaba conjuntamente que desde el aflo de 1496 

_ antes de Cristo al 1861 despu6s de Cristo, esto es en el espacio de 3357 aflos, solamente 
227 aflos fucron inmunes de guerras; todo el resto, vale a decir 3130 aflos, result6
rocorrido por vientos de guerra. La historia -concluye el padre Brucculeri..es, por tanto, 
una guerra continua, al punto que el hombre se ha acostumbrado a la guerra como a otros 
tantos males, se ha habituado a convivir con esa. Es mis, el belicismo siempre ha estado 
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justificado , hasta el fil6sofo Ilega a escribir: "Como cl soplo de los vientos preserva of 
agua do ]a mar do la putrefacci6n, on la cml ia reduciria una quictud durable, asi la
reduciria a los pueblos una paz cstable y perpetua" (Hegel, Rechtsphilosophie, p.
324). Y es curioso volvcr a Icer este elogio de ]a guerra en climaun dc pacifismo 
rumoroso y espectacular como aquci en of cual esti inmersa hoy la existencia cotidiana dc. 
Europa, mientras la gente sabe quc estA bajo la espada de Damocles do una guerm
termonuclar de oloctos espantosos y definifivos. 

Contra la presunta necosidad hiol6gica, gimeradora del progreso civil, de ia guerra ci
padre Brucculeri reacciona, justificadamente indignado, y asi escribe: ..."so sabe que la
civilizaci6n inicia no apenas oi hombre, renunciando a su vagabundoo, so fija sobre ]a
tierra para cultivarla. La civilizaci6n surge con cl arado y la espiga on la mano. Entonces 
ci descubrinijento do los instrurnentos agrfcolas y dcl cultivo del suclo no es debido a
Mule. Y asf los otros grandes descubrimientos decisivos para el progreso do la 
civilizaci6n, como el alfaboto, la imprenta, la pila cldctrica, las Amdricas y miles otros, 
no tienen nada quo ver, ni directa ni indirecamente, con los encuentros sangrientos" (ob.
cit., p. 26). 

Aparenlemente la agricultura nada ticne que ver con los encuentros sangrientos, pcro on 
realidad no es propiarente asi: los actos (10 guerra, una guerra entondida on sentido 
amplio, no ahorran, como veremos, ci mundo agreste y silvestre, y tambidn on esta esfera
el jurista debe invocar Iafutici6n pacificadora y reparadora del derecho. Rocuerdo las bellas 
p~iginas, justificadamente famosas, quc Francesco Carnelutti dcdic6 a este argumento (cfr.
espocialmente La guerre et la paix, Roma 1945). Propiamente al releer la
monograffa quo Camclutti cscribfa durante ]a tiltima guerra mundial cuando so encontraba 
expatriado on Suiza (la 6nica poquefla parte do Europa ajena al horendo conflicto) me han
venido los pensamientos en torno al dcrecho agrario que he sintetizado on cl presente 
oscrito. 

3.- El desarrollo del trabajo requiere ain (ICuna premisa de orden general quo quizis
consentirS dar una orientaci6n mdis rigurosa al discurso. En efecto es nocesario aclarar, 
aunque sea ripidamente, las posibles relaciones quo corren cnre guerra y derecho. 

Segtin un breve pero excelente escrito do Norberto Bobbio, que es consideado entre 
nosotros el m:ximo fil6sofo del derecho viviente (el escrito estA contenido en -.1 primer
voldmen de los Fscritos en memoria de Antonino Giuffr6, Miano, 1978, p. 91 
y sig.) "la teorfa de la guerra siompre so ocupd fundamentalmente do dos problemas:
aquello de la iusta causa do las guerras, que di6 origen a las disputas on totno a la 
guerra justa, y aquello do Ia reglamentaci6n de la conducta do guerra, quo di6 origen al 
ius beili". Pern so ha finalizado por opinar quo es do poco relieve, cuando menos desde 
el punto do vista junidico, la distinci6n entre guerras justas e injustas, fundada sobre un 
criterio muy relativo y subjetivo y, por lo tanto, arbitrario. Por onra parte, of derecho
entendido como reglamentaci6n del modo do hacor la guerra ha sido puesto en crisis por la
aplicaci6n do las teorfas sobre la guerra total y por la aparici6n de nuevas armas 
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extraordinarias ms potentes, que no toleran lfmites en su empleo: con la amenaza de las 
armas termonucleares la guerra ha Ilegado a ser verdaderamente legibus soluta. 

Permanecen otros dos modos de cntcnder la relaci6n entre guerra y derecho: ]a guerra
como fuente del derecho; la guerra como antftesis del derecho. 

En el primer sentido la guerra aparcci6 como fuerza puesta al servicio de laconservaci6n de un derecho establccido; pero a esta concepci6n se sustituy6 la visi6n de la guerra mis bien como revoluci6n, en vista de establecer un dcrecho diverso ypresuntamente mi1s justo. En suma el fin justificara el mcdio, no obstante, anota
Bobbio, la guerra, al contrario del proccdiminto judicial, "es de hecho un procedimiento 
que permite tener raz6n a quien vence'. 

En el segundo sentido, la guerra se presenta como antftesis del derecho: y entonces la
victoria del derecho consiste en la climinaci6n de las "relaciones de fuerza sin regla" a loscuales se reduce ia guerra entendida en sentido muy amplio. Es propiamente utilizando 
este tiltimo significado que yo quisicia tentar de exponer aigunas consideraciones en torno
al derecho agrario como un conjunto de reglas desuinadas al fin de la paz. 

4.- El origen hist6rico del derecho agrario permite presentarlo como un derecho de
equidad (y diciendo esto tengo sobre todo presonte el origen y la difusi6n del derecho
agrario en los pafes de Am6rica Latina, quo en este sentido es ejemplar). 

Un civilista espaflol (Jordano Barea) fue uno de los primeros en notar que, frente a la
concepci6n individualista y abstracta dcl derecho patrimonial contcnido en los c6digos
civiles, "se alza en nuestro tiempo una concepci6n social y realista que repercute conparticular intensidad en el sector agrario". Este fen6meno -que fue advertido un poco por 
todas partes pero, repito, sobre todo en Amdrica Latina- es reconducible a la dicotomfa
hist6rica del derecho comrin y del derecho evspecial, que tambi6n en el derecho agrario seresuelve en aquella situaci6n que Ascarelli llama de oposici6n entre un sistema juridico
"tradicional" y un sistema jurfdico "equitativo". A este tiltimo sistema viene confiado elrol de precursor en la exploraci6n y en la conquista de instrumentos jurfdicos mayormente
respondientes a las exigencias de las relaciones jurldicas al interior, respectivamente, del
comercio ( de aqui el nacimiento del derecho comercial ), del trabajo en )a empresa ( deaquf el derecho del trabajo ), de la agricultura ( de aquf el derecho agrario ). A las
exigencias de conservaci6n - inmanenfw en cada ordenamiento consolidado, especialmente
si es expresi6n de una organizaci6n social an de scllo capitalista-se sustituyen instancias
progresistas sobre la via de la equidad y de ]a justicia social. Pero esto significa que el
derecho comgin ha venido a menos en la funci6n originaria del derecho de antfdoto a los
conflictos entre clases y cntre individuos, es decir, en la funci6n del derecho de anftesis a 
la guerra. 

Entonces, es hora, a esto punto, de preguntarse si el derecho agraio se adapta a esta 
importante funci6n. 



26 ANTONIO CARROZ7A 

Es indudable que la tomponente de equidad como aspiraci6n a una igualdad sustancial 
de tratamicnto entre los sujetos de la rclaci6n jurilica, se ha hecho sentir cn sede de 
normaci6n agrfcola. Tanto el derecho agrario como el derecho del trabajo son el fruto de
la perccpci6n de la insuficiencia de los instrumentos civilfsticos de tutela del contratante 
m~s dcil. Estos dos tipos de derechos, proclamaindose con dnfasis protectores de las 
categoinas de personas menos eomadws, (mis bier, decimos on ciertas situaciones
nacionalcs, m~is oprimidas), pidlen una protecci6n mencs casual y epis6dica y sobre todo 
menos 
formal dci trabajo y de Iapersona dl trabajador y del cmpresario-trabajador y de su 
familia. 

Propiamente inliteratdra de lengua cspaflola liega a decir que ia consideraci6n del 
derecho agrario como espccializaci6n del civil,y por lo tanto como rama aut6noma;
implica un acto de justicia; y que la especialidad misma de este derecho nuevo,
presupuesto de Ia adquisici6n de la autonomia, cs (,I resultado dc un proceso de desarrollo
hacia la justicia social. Y la aspiraci6n a ia justicia social se mueve fundamental y
largamentc en dos direcciones: 1)el reconocimicnto para el hombre quo trabaja Ia tierra
de un derecho al justo salario y al justo prccio de la vcnta de sus productos,
constitucionalmente garantizado; 2) la btisqucda de un ordenamiento fundiario nuevo
misjusto er,m6rito a Iaconcordancia y conciencia entre titularidad de ia tierra y titularidad 
de ]a ompresa, en la convicci6n qu een la medida en la cual la concordancia en cuesti6n se 
realiza, crczca e valor del ordcnainicnto. 

5.- Naturalmente, existe el peligro de actuar una equidad, dird asf, impcrfecta, parcial,
unilateral; en cuyo caso se debilitaria )a funci6n dcl derecho agrario de antutesis de la 
"guerra". 

La experiencia enscfla que este peligro es real y escO siompre presente en cualquier 
ordenam iento. 

Par fonnular un ojemplo, puco referirme a la exprioncia izaliana en materia de 
-lquileres ostablecidos por Icy en los arrendamientos, esto es, una logislaci6n que cubre cl 
ventenio de 1962-1982. En su origen se trat6 de una disposici6n saludable, pero
enseguida el mecanismo para la determinaci6n u. alquiler legal mostr6 algunas
irregularidades. El concepto era aquel de poner remadio a los aiquilores muy olevados del
mercado libre que "o eran on grado de remuncrar de mancra suficiente el trabajo del 
arrcndatario y de s,familia. Se pens6 entonces cl ostablecer los niveles minimos y
miximos dcl arriendo con respecto a los valores de Ia renta procurados por la tierra al
propictario y resultantes dcl catastro. Pero sargi6 el problema de revalorizar las rentas
catastrales con id6cos coeficicntes de multiplicaci6n para obviar las consecuencias do la 
creciente inflaci6n y de ]a disminuci6n (1e valor de la moneda; y cl problcma fue resuelto 
de modo insuficiente, a juicio de la Corte Constitucional, que debi6 afrontar las roptidas
cxccpciones de inconstitucionalidad, hasra que cl legislaclor se decidi6 a aportar algunas
modificacione., reconociendo en la tiltina Icy de reforma Je los contratos agrarios (Ley n.
203 del 3 de mayo de 1982) que el fin dcl instituto es aquel de "asegurar on primer lugar 
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una equitativa rcmuneraci6n del trabajo del arrendatario y de su familia", pero es tambidn
aquel de "reconocer una compcnsaci6n a los capitales invertidos y a los otros aportes del
locador" (art. 9). 

En efecto, habia sucedido que cl muy bajo nivel del alquiler, junto a toda una serie deventajas aseguradas por Icy al alrendatario, habian disminuhlo la convcniencia para elarrendador de recurrira la cstipulaci6n dcl contrato dc arrendamicnto: de mancra que se vi6 que en estos aflos disminuy6 grandcmcnte cl ntimcro de los nuevos contratos, tanto que,para poncr remedio aclio, se introdujo en ia Icy tic1982 cl mccanismo ticlos "pactos dcderogaci6n" alas numcrosas normas imperativas, con el fin de revitalizar ]a autonomfa dc 
los contratantes privados. 

En efecto, desalentar las contrataciones quicre decir renunciar al instrumentofundamental, el contrato, que el dcrecho ha inventado para poner fin opor iomenos ponerun freno a la guerra entre las opuestas calegoras de los contratantes. Tambin el contratoagrario, en suma, debe podcr desarrollar su funci6n de llevar la paz opor lo menos ofrecerla posibilidad de una trcgua. Pero cada tipo) dc contrato sirve a cstos dos fines: ni uncontrato como la locaci6n tradicional, quc deja mano libre al locador tcrrateniente, yconsiente, al limite, ]a cxplotaci6n del hombre; ni un contrato impuesto por Icy, quc entodo su contenido rcduzca mucho y casi anulc la ventaja del locador y, por lo tanto,
deprima la iniciafiva econ6mica. 

6.- Si no convicne, pan. los fines de la paz social, suprimir cl contrato, la misma cosa
 
es de decir par iapropiedad.


Escribe Bobbio: " Pacifismo, comunismo, anarquia obedecen a la misma l6gica:
hasta ahora los hombrcs buscaron de encadenar los trcs monstruos de ]a guerra, de Iapropiedad y del Estado. Porque 6stos rompicron progresivamente las cadenas en los cuales
estuvicron constreilidos, no resta que tentar de matarlos" ( ob. cit., p.98 ).Matar la propiedad - este " terrible derecho "  forma parte de la utopfa comunista 
- entendida groseramente-; sin embargo tambidn la propiedad, y hasta la propiedadfundiaria-agraria, puede scr exorcizada. Esto sucede en Italia, donde en el momento actualsc puede decir que la propicdad no hace temer ms y quc ]a funci6n social dc la propiedadno es mis que un nombre vano. Aquf podrfa estar el caso de mostrar como y porquc la -
guerra entre los antagonistas tradicionales del mundo agrfcola del pasado, es decir lospropictarios no conductores y los conductores no propictarios, haya prficticamentcdesaparecido por efecto de una legislaci6n que no obstante partir de la garantfaconstitucional de iaconservaci6n de la propiedad privada (art. 42 Const.), ha multiplicado,
cn nombre de la funci6n social, los Ifmites de ]a propiedad y, sobre todo, del poder dc 
disponcr para fines de disfrute. 

Por otra parte, despuds de decenios dc polftica que alentaba la formaci6n de ]a propiedad
dircctamente explotada o,lo que es lo mismo, dcsalcntaba la explotaci6n indirecta de laspropias tierras confiz1ndolas a aparceros, arrendatarios y asalariados agrfcolas, cn Italia laforma de conducci6n dc los fundos largamente prevalenic, como del resto cn toda Europa, 
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es ahora la propiedad del conductor directo. Al mismo tiempo se obtenfa con otros 
medios (por ejemplo concesi6n forzosa de tierras incultas o insuficientemente cultivadas), 
la pfctica desaparici6n del latifundio. Tambi6n cambi6 la mentalidad de la clase polifica 
en la confrontaci6n con la clase de los propictarios no conductores directos, especialmente 
cuando se trata de una propiedad pequcfla y pobre: es sintom6.tico en este sentido que el 
legislador h-"ya pcnsado tambi6n en algunas disposiciones a favor del "pequeflo arrendador" 
(art. 44 de la Icy n. 203 de 1982). 

Todavfa ha permanecido, bajo ciertos aspectos, el perjuicio de un desfavor para el 
agricultor individual, o mejor un declarado favor legis para todo lo que sabe a
"agricultura de grupo", que Ilega al exceso de asumir como mito la asociaci6n entre 
campesinos; sin decir del proteccionismo acentuado (y, como dir6 despu6s., no siempre 
justificado) para las sociedades cooperativas. Son todos residuos de una concepci6n de los 
sujetos de las relaciones agrarias adn con algunas influencias demag6gicas. 

La consolidaci6n de la filosoffa que domina la poliftica agrfcola unitaria de la 
Comunidad Econ6mica Europea, y que se realiza a trav6s de directivas y reglamentos
comunitarios indirecta o dircctamente vinculados a las legislaciones de cada uno de los 
Estados miembros obliga, sin embargo, a una correcci6n de ruta. 

Por un lado, las legislaciones de los paises miembros se abren, lo quieran o no lo 
quieran, para acoger, al lado de la figura del conductor directo y personal y en parte en 
conflicto con esa, la nueva figura del "empresario agrfcola a titulo principal". Esta figura 
exalta la profesionalidad del agricultor caracterizada por una cierta medida de dedicaci6n 
temporal a ia empresa (prescindiendo del caricter material o no, manual o no, del aporte a 
la empresa) y por una cierta mcdida de r6dito obtenido a travds de aquella dedicaci6n: de 
ahora en adelante el empresario a titulo principal deberi, ser considerado como destinatario 
privilegiado de los incentivos y de las ayudas pfiblicas para el sostenimiento de ]a
agricultura, en la suposici6n que, pequefla o grande, individual o colectiva, su empresa sea 
una de aquellas empresas "modernas y eficientes", o por lo menos" en grado de 
desarrollarse", que la Comunidad europea quiere favorecer exclusivamente. 

El contencioso que se abri6 entre la Corte de Justicia de la Comunidad europea y la 
legislaci6n italiana en m6rito a la extensi6n de ia calificaci6n de "empresario agrfcola a 
tftulo principal", que el derecho italiano a nivel regional tiende a restringir a las solas 
personas fisicas y a las sociedades de personas, excluyendo las sociedades de capitales, es 
muy significativo. A juicio de ia Corte curopea de justicia ( sentencia n. 312 del 18 de 
diciembre de 1986 ) esta calificaci6n debe ser reconocida tambi6n por la ley italiana, cada 
vez que se verifiquen determinadas condiciones, a cualquier sujeto individual o colectivo, 
independientemente de su forma juridica. 

Yo interpreto este suceso como el germen de una revisi6n de las figuras de los sujetos 
de la normativa agraria: cada una de estas figuras, conductores individuales o sociedades, 
debeS tener su legitimaci6n simplemente sobre la base de su mdrito en la participaci6n en 
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el proceso productivo. En un cierto sentido, la lucha de clases viene desarmada, y con ella
toda una serie de potenciales conflictos de clases que por decenios consitituy6 en nuestro 
pals un motivo de asperas divisiones. 

7.- Tambi6n este es un modo para construir la paz interna y se parece a aquel evento 
que nos acompaifl6 en cl curso de los tiltimos decenios: la desaparici6n de la aparcerfa y su 
conversi6n ex lege en arrendamiento. 

La aparcerfa naci6 hace algunos siglos, en el '800, y ya en los primcros del '900 se
habia extraordinariamente difundido en Italia, especialmente en la pate central de ]apeninsula. El espfritu de la aparcerfa habrfa debido ser aquel de la sociedad, en el sentido 
de una vis societatis o sin mis una vis fraternitatis, y deberfa haber puesto en
comtin, en una suerte de serena prosperidad, propicuirio aportador de capital y al aparcero
aportador de trabajo junto con su Pero, enfamilia. efecto, la vis fraternitatis con cl
tiempo se habfa atenuado y despu6s fracas6; la convenicncia econ61nica de dos se habia
reducido; el propietario tendfa a alejarse de la responsabilidad de la gesti6n cuando noresultaba del todo ausente; la polftica y cl sindicalismo han soplado largamente sobre cl
fuego de la discordia y han alimontado los contrastes. De esta mancra podemos liorar
sobro la condena a muerte que la ley ha pronunciado para la aparcerfa, - caracteristica 
creaci6n del gctiojurfdico latino- pcro en el fondo esta condena nos debe alegrar, por arnor 
a la paz, que haya vencido a monos esta raz6n de perturbaci6n social, esia causa de guerra. 

8.- Decfa antes que la propiedad, este derecho "terrible" pot definici6n (Rodot.), que
excita a la guerra cntre clases, en cl ambiente europeo es puesto ahom en condicionos de 
no dafilar cn demasfa; y asf del resto puede decirse de aquel monstruo que se movfa cn torno 
a Europa en los albores del marxismo, el capitalismo. 

El capitalismo maduro a veces ha tornado su revancha: por ejemplo podemos decir que
ha expropiado al socialismo una de sus creaturas predilectas, la cooperativa. Tambi6n a 
este prop6sito estoy constrefilido, por simplicidad y brevedad, a referirme al caso italiano.
El reconocimiento solemne (de instrumento cooperativo que fue inserto en el texto de ]a
Constituci6n de Italia (1e 1948 ( art. 45: "La Repfiblica reconoce ]a funci6n social de la
cooperaci6n con carfcter de mutualidad y sin fines de lucro" ) habia alimentndo muchas 
esperanzas de incremento de la coopcraci6n en ]a agricultura. En gran parte es necesario 
reconocer que las esperanzas que se referfan al tipo "puro" de cooperaci6n, como delineaba
la Constituci6n, han sido en gran parte frustradas, porque entre ouas razones la legislaci6n
italiana no ha sabido caractcrizar de manera suficiente la coopcrativa agrfcola y imS bien
ha continuado a hacor uso de una figura "neutra" de cooperativa, no siempre apta al 
ambiente rural. 

Por otra parte, s6lo el tipo de cooperativa que desarrolla actividad de transformaci6n ycomercializaci6n de los productos obtcnidos por los socios con las propias empresas
individudes de cultivo; verdaderamente ha tenido 6xito, contribuyendo eficazmente a
reducir cl aislamiento tradicional del pequeoi productor agrcola y, en consecuencia, 
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aumentando su poder contractual. 

Pcro de tal modo la ccoperaci6n llcg6 a ser una coopcraci6n "csptirca" y traicion6 sus 
origcnos do modo que dc instrumento originariamento sustitutivo del proceso capitalista de 

-producci6n y de distribuci6n so presenta mds a menudo como instrumcnto de 
racionalizaci6n y, por lo tanto, de reforzamiento de tal proccso. Como recucrda G. 
Couino en su Manual de derecho comercial (Vol, I, Padova, 1976, p. 361) " La 
cmprcsa cooperativa, fue y es, historia lo enscfla,no no la nos un instrumento 
monocordo. Puode scr empleado en una economfa colectivista para superar o atenuar las 
m~is exasperadas sobrevivencias individualistas de la propicdad privada: como sucede cn
Polonia donde ]a divisi6n cn lotes de los fundos es tcmperada por una red de cooperativas.
Puede constituir un correctivo de ]a economia capitalista; pero tambidn puede resolverse 
en un reforzamiento de 6sta a trav6s de la integraci6n en esa de mis grandes masas de 
ciudadanos". 

9.- En determinadas zonas geogrfificas, en determinadas realidades econ6mico-sociales, 
se impone la necesidad de modificar las estructuras productivas e implicar en la 
transformaci6n a los sujetos de ]a producci6n. En estos casos de enfermedad grave la cura 
m6dica es insuficiente y es necesario recurrir a la intervenci6n del cirujano, es decir, 
proyectar y llevar a t6rmino una obra de reforma agraria ( segtin cl significado atribuido a 
dsta expresi6n en el Area latinoamericana ). 

Generalmente la reforma agraria viene concebida como fin ijltimo de pacificaci6n, o sea 
concebida para eliminar las causas que producen un estado de tensi6n entre los grandes
propiearios y los campesinos desheredados que anhelan ]a posesi6n de la tierra y con ello 
un nivel de vida mds decoroso. Pero la reforma agraria contiene g6rmenes de guerra 
porque es un remedio, por asf decir, cruento. En general, las reformas agrarias no se 
ofectdian para incrementar la productividad de la agricultura; mis bien se puede decir, como 
ha sido dicho que, (si se razonase s6lo en t6rminos de productividad, dado los altfsimos 
costos de una reforma que sea efectivamente al, no serfa de alguna conveniencia 
programar una reforma. 

En verdad se puede afirmar como anota Innocenzo Gasparini en su libro Una" 
estrategia par cl desarrollo " (Florencia, 1986, p, 65) - que a menudo las reformas 
agrarias se efectdian por razones poifticas; con ]a finalidad de provocar un cambio en la
composici6n social de un pais, de crear una forma de pequefla burguesfa, de hacer mAs 
estable una sociedad campesina. Esta, por ejemplo, "fue la raz6n de la reforma agraria
desarrollada por el general Me Arthur en Jap6n en 1945 (...),fue la raz6n de la reforma 
realizada en Taiwan y, en general, es la raz6n de las reformas agrarias". Quisiera agregar 

- que esta fue sustancialmente la raz6n de la reforma fundaria realizada en algunas zonas de 
latifundio en Italia en el 1950. 

En definitiva- escribe Gasparini- la reforma agraria " es una obra de alta cirugfa, y 
como tal requiere un cirujano de excepcional habilidad. Es, en efecto, necesario que 
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contemporineamente se conduzca una formidable obra de instrucci6n y capacitaci6n para
los agricultores. Evidentemente si yo tomo un bracero y lo hago propietario de una finca 
en la zona de rcforma, espccialmente si se trata de una tierra de regadio, es como tomar un
pe6n y hacerlo ingeniero, aproximadamcnte es el mismo salto cualitativo, y por lo tanto 
necesitarfa de formidables programas de formaci6n. Ademis, es neccsario crcar todas las 
estructuras cooperativas de marketing para los productos agricolas, en auscncia de las 
cuales tales explotaciones son condenadas al fracaso. 

Ocurre, por esto, introducir nuevas t6cnicas, ocurre introducir capital nuevo, porque la
pequefla empresa debe ser de alta intensidad en tdrminos de calidad del trabajo, de capital,
de tecnologfas, de capacidad empresarial. Estamos verdaderamente frente a un gran reto y 
yo creo que es una batalla diffcil, pero una batalla que vale la pena combatir, para poderla 
veneer es menester contar con todas estas armas, tener claras todas las dificultades". 

Entonces, cuando la reforma agraria es integral, es una obra diffcil, costosa en sentido 
econ6mico y en sentido social, y tiene cn sf una carga revolucionaria porque turba los
intereses de enteras clascs de ciudadanos e incide sobre sus situaciones jurfdicas subjetivas. 

El espejismo de un orden nuevo, del mejoramiento y del desarrollo esperado representa
la legitimaci6n de la reforma agraria, pero esto implica iasubversi6n potencial del derecho 
positivo que actualmente regula bienes, sujetos y relaciones del ambiente agrfcola. 

Cierto que no se trata de aquellas tfpicas guerras revolucionarias como fueron las 
guerras de independencia o ]as guerras de liberaci6n nacional del siglo pasado, las guerras
de la mitad de este nuestro siglo que ha Ilevado a la destrucci6n del colonialismo y a la 
creaci6n de nuevos Estados africanos independientes. 

Ni vale la motivaci6n comtin de muchas guerras consideradas "justas " s6io porque se 
querfa restaurar un orden viejo. Ms bien las reformas agrarias miran a instaurar un orden 
nuevo, aunque sea parcial, es decir, tienden al efecto de modificar solamente una porci6n
del ordenamiento en vigor, como por ejemplo el car.icter del derecho de propiedad, las
dimensiones de las unidades productivas, el tipo ( de individual a colectivo ) de su gesti6n, 
etc. 

El fen6meno de la reforma agraria tiene implicaciones tambidn con los problemas de la 
teorfa general del derecho agrario, en la medida en la cual introduce y mantiene una
duplicidad de disciplina jurfdica. La literatura jurfdica de los parses latino-americanos
registra la existencia de una fractura y a veces de una neta antftesis de normas y de
principios entre los institutos del derecho agrario comtin y los institutos creados por la 
reforma agraria: una reforma generalmente de lenta y de gradual actuaci6n, con continuos 
altos y bajos, hasta que se ven refutados los prop6sitos fallidos los tentativos de reforma 
o se constata que la reforma se estabiliza y se institucionaliza, es decir, en otras palabras,
viene a identificarso con cl derecho agrario comin, mis o menos profundamente renovado 
en los valores y en las estructuras. Entonces la tensi6n de renovamiento se debilita y se 
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reabre un perfodo de paz social o, por lo menos, de tregua. 

10.- Agrcgar6 algunas otras rcflcxiones concernientes a los aspectos del derecho agrario
hasta aluf no afrontados; y se trata de aspectos tfpicos de nuestros dfas. No debe hacerso 
muchas ilusiones sobre la eficacia tempdutica dcl derecho para los males de nuestra 
socicdad, sobre la idoncidad de los instrumcntos jurfdicos para sedar tumultos, eliminar 
motivos de rebeli6n, componer rivalidades. Donde avanza el reino del derecho cesa la 
guerra o por lo mCnos viene suspendida, pero infinitas son ]as ocasiones para que la guerra 
se encienda o re recncienda, no obstunte se puedcn registrar intervalos de paz. 

Las agitaciones de los aparceros en lucha con los propietarios en Italia para mejorar sus 
condiciones contractuales no ticne m-is sentido porque la aparceria de hccho o de derecho 
hia muerto. No hay nis motivos para ]a huclga de los braceros, o trabajadores precarios, 
porque ]a catgorfa casi ha desaparecido. La hucliga (Ce los asalariados agrfcolas,
cieramcnte da mcnos tcmor que la huclga dcel personal (Ielos aviones o de los trenes. La
 
huclga (arma de lucha, y decimos: tanbidn de guorra, de los sindicatos de trabajadores) ha
 
adquirido ahora formas y significados muy diversos a los de un tiompo pasado y, on
 
muchos ca-sos, causa ms fastidio que turbaci6n. 

Por otra parte, Ja antigna lucha entre agricultores y ca:.adores ha asumido en 
Italia tonos clamorosos y se ha radicalizado en formas decisivamente polfticas, suscitando 
pedidos de referendum para abrogar la Icy permisiva de la caza; y el rochazo del 
referendum ha contribuido a la caida del Gobiemo y a la clisoluci6n de las Cimaras 
legislativas. 

Y en tanto avanza, sonadlo trompetas de guerra, la falange d los ecologistas, de los 
extremos defcnsores dol ambiente y de los recursos naturales, de los asi llamados "verdes". 
Esti bajo acusaci6n ]a agricultura contaminante y fhicilmente se olvida que la agricultura
esui contaminada, es decir es vfctima de contaminaciones de otros. Los relativos 
movimientos de opini6n se estfin politizando intensamente y preparan programas de lucha 
continua casi corio aquellos que se oponen (on Alomania, en Italia y en otro lugar) - y no 
siempre pacfficamente- a la construcci6n y al mantenimiento de centrales para ]a
producci6n de cnergfa termonuclear. 

Todo esto puode ser cl prcludio para ]a instauraci6n (1e un nuevo orden jurfdico
vinculado a un tipo de desarrollo econ6mico y social que se resolverAi en un 
condicionamiento del proceso productivo de ]a agricultura. Esto se manifestarA por 
nuevos limites 3'vfnculos a la propicdad y a la ompresa y, en concomitancia con los 
probleinas de exccdente de producci6n que aflige a la Comunidad econ6mica curopea, por
la prohibici6n de cultivar en detenninados modos o con determinadas sustancias o de 
aumontar la producci6n o de cultivar determinados productos y,es mtis, se manifestar6 por
obligaciones legales de no cultivar on absoluto. 

II.- ,Cul es entonces )a moral de mi discurso, ia sustancia de estas pobres 
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reflexiones, que me preparo a concluir? Podrfa ser esta, expresada en palabras
extremadamente simples :es necesario sustituir el concepto aberrante de guerra justa con
aquel de ley justa, si es verdaderamente que s6lo la ley, si es justa, puede darnos el
resultado de una ausencia de guerra, ya sea al interior de las naciones o en las relaciones 
exteriores entre Estado y Estado. En este sentido, el clemento juridico es indispensable 
para la educaci6n de la paz; y la cultura de ]a paz, debe entrar en el bagaje cultural del
hombre de Icy, atin cuando las leyes que 61 clabora, estudia, interpreta y aplica son leyes 
agrarias. 

Decimos la verdad, nosotros que somos t6cnicos de la legislaci6n agraria y no hombres 
politicos: poco podemos hacer para que estas ]eyes se enriquezcan con un suplemento de 
justicia. Pero podemos por lo menos toner bajo control crftico la redacci6n de las leyes y
exhortar a hacerlas menos numerosas, mis breves, mds claras (es decir inteligible para
todos los destinatarios), m~is simples, en una palabra " m~is humanas ". Tambi6n esta 
puede ser una contribuci6n para ia paz. 



Guillermo Figallo 

APORTE DEL DERECHO ANDINO AL DERECHO AGRARIO Y LOS
 
DERECHOS HUMANOS
 

Pr6ximas a cumplirse cinco centurias del encuentro de Col6n con este Continente de la 
esperanza, ha empezado a descorrerse el velo de indiferencia que cubrfa el aporte del Nuevo
Mundo al Derecho Universal y la supervivencia heroica de sus instituciones a la 
penetraci6n de las importadas de otras realidades. 

Siguiendo esa corriente de "encubrimicnto", que asi califica Leopoldo Zea a la actitud
de los conquistadores frente a la realidad de esta Regi6n, hay quienes todavfa se muestran 
reticentes a admitir la existencia de un derecho inca y s6lo hablan de apemas un "pre
derocho", constitufdo por un conjunto de normas, costumbres religiosas, econ6micas y
morales que no aparccen en una estructura orgdnica compleja o sistematizada bajo
instituciones propias del derecho. 

Frente a esta posici6n se alza la de nuestro insigne historiador y notable jurista Jorge
Basadre que claramente afirma la existencia de u, derecho Inca. Pero, aunque negrarnos el 
cardcter de Estado Universal que atribuye Arnold Toynbee al Imperio Incaico; y dste no 
hubiera Ilegado a destruir las estructuras dtnicas de los pueblos conquistados que
mantuvieron su identidad polftica y sobrevivieron al T-3huantisuyo, no puede dejar de 
reconocerse que existen patrones-comunes quo marcan, como seffala Luis E. Valcircel, la
uninad hist6rica. y cultural de los Andes y que, en consecuencia, sea por las instituciones 
juridicas del Ayllu, el Tupu, el Ayne ayuda mutua, la Minka oo trabajo colectivo, la 
reciprocidad y redistribuci6n de excedentes, los incas realizaron launidad de la gran Naci6n 
Andina. 

Los recientes estudios historiogr.ficos han enriquecido los conocimientos que se tenfan 
a travs de los Cronistas, quienes vieron y pensaron a aEuropea el pasado de los hombres
andinos y cuya falta de objetividad seflala otto notable historiador peruano, Radl Porras 
Barrenechea, diciendo que el Cronista "empieza por alzar el pend6n partidista apenas toma 
la pluma".

He ahf porqud ninguna de las interpretaciones dadas por los comentaristas espafloles
han explicado acertadamente la naturalez. juridica del "tupu" el que se aparta de las
concepciones romanfsticas. El "tupu" no era una gracia o merced del inca, como sostuvo 
Fray Acosta, influenciado por el derecho regaliano, sino un detecho del que gozaban todos 
los miembros del ayllu; tampoco el dominio era del inca y solo el usufructo de la
comunidad, como petisaba Bartolomd Cobo, pues el uso del tupu y la percepci6n de los 
frutos no era comtin sino individual. El Inca no tenfa el dominio sobre la tierra, s6lo la
administraba por lo que no podia haber usufructo del aylluruna, que consiste en el uso de 
un bien ajep.. 
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El "tupu" es una instituci6n propia del derecho Inca, que escapa a todo intento de ser 
encasillado dentro de moldes romanistas o germnicos. 

Desconcertados, adem~is los cronistas ante las diferentes extensiones de los tupus, no
advirticron por falta de una concepci6n tcnico-social de la distribuci6n de la tierra, que el 
tupu respondfa al criterio funcional de ]a Unidad Agricola Familiar redescubierto por las
Roformas Agrarias posteriorcs a la segunda guerra mundial, de Italia y algunos parses
latinoamericanos. 

Baudin, el cAlebre autor dcl "Imperio Socialista de los Incas", sostiene que mds valdrfa 
calificar el sistema de colectivista porque el indio posee privadamente la cosecha de su 
"tupu". Segdin este autor, hubo en el Peri a la vez colectivismo agrario y socialismo do 
Estado, el uno muy anterior a los incas. El otro, establecid,; nor 6stos. 

Caracterfstica del socialismo, expresa Javier Vargas, (al menos en su actual etapa) "es 
la estatizaci6n, el empresariado del Estado, la economfa dirigida, en sus principalos
funciones: producci6r, distribuci6n y consumo, la rcglamentaci6n minuciosa de la vida 
ciudadana, reglas todas que so aplicaron en el imperio incaico." 

il socialismo incaico, -agrega el distinguido laboralista peruano, debe entenderse como
la ¢xistencia de un estado regulador de ]a economia, trabajo y conducta de sus miembros y 
con un afdn de buscar la igualdad y nivelaci6n de la masa ciudadana en las principales
funciones de la vida: labores, matrimonio, etc. 

El derecho humano al trabajo fue para el Estado Inca un derecho y un deber de todo 
habitante. Podria decirse dei Imperio Incaico lo que hoy recogen algunas cartas polilicas, 
que era "una reptiblica de trabajadores". 

Los derechos sociales de los trabajadores se encontraban regulados teniendo cza cienta 1a 
edad, el sexo, la condici6n civil, el estado de salud, la naturaleza de la labor, etc. 

En el imperio se plasm6 un completo mecanismo de ayuda al necesitado y al impedido
de trabajar por vejez o enfermedad u otra causa justificada con un profundo contenido de
solidaridad y de deber estatal, c ue puede calificarse de acabado sistema de segaridad social. 

Finalmente, cabe destacar que el trabajo tenia un sentido recreativo, cl propio inca daba 
el ejemplo iniciando las labores del cultivo en el Imperio, suscitando el entusiasmo de sus 
sdbditos segiin Garcilaso de [a Vega, dentro de la Ciudad del Cuzco, a la falda de un cerro
habfa un gran and6n llamado Collcampata cuyas tierras las labraban el Inca y las Pallas en 
medio de gran alegria.

La primera pIgina de la historia juridica de Hispanoamdrica se abre con la afirmaci6n 
fundamental de los derechos humanos respecto a la condici6n de los indios. Las ardorosas 
poldmicas de Fray Bartolom6 de Las Casas y Juan Gin6s de Septilveda acerca de la 
naturaleza humana de los poblad6res oriundos de este Continente culmin6 con el triunfo 
de aqudl "Dominico apasionado" al dictarse la Real C6dula de 20 de Junio de 1580 que
declar6 "que los indios debfan ser considerados como vasallos libres de la corona de 
Castilla". Ratificada despuds de ciertas visicitudes por la de 2 Agosto de 1930 que decret6 
que, ni adn en caso de "guerra justa", pudieran ser hechos esclavos los indios que se 
cautivaren. 

La conquista espafnola signific6 la formulaci6n de un nuevo derecho denominado 
derecho Indiano que tenfa primacia en su vigencia en todos los nuevos territorios. S61o se 
podia acudir a las fuentes del derecho castellano a falta de principios - ?licables en las 
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fuentes del propio derecho indiano. 
El Derecho Indiano muestra una fisonomfa ambigua, como trasvase del derecho

castellano fuertemente influenciado por el derecho romano. Fue un dorecho de 
implantaci6n. Como el dios Jano tenfa dos caras. Una que miraba los intereses de los
conquistadores y de la Metr6poli, y otra, que rcconocia y utilizaba las instituciones 
juridicas de los conquistados.

El Estado espaftol premi6 gencrosamcnte a los audaces armadores de buques, capitanes 
y sus huestes que arricsgaron sus fortunas y sus vidas en la cmpresa de la dominaci6n de 
un mundo desconocido. Fue el derecho de los repartimientos de las encomiendas, de las
mitas y de los obrajes. Modalidad de servidumbre impuesta a los vencidos con el pretexto
fariscico del adoctrinamiento en la fe cristiana. 

Fue el derecho del coloniaje al servicio de la casta dominante que l!eg6 inclusive a 
alzarse en armas contra la Corona cuando 6sta suprimi6 sus privilegios.

Con la aprobaci6n del Papado, la Corona espaflola asumi6 el dominio sobre los nuevos
territorios, de modo que las tierras pertenecientes al Estado Inca y al culto del sol pasaron 
a pertenecer por derecho de conquista al Estado espanol.

Por tal raz6n, las tierras baldias, es decir "desocupadas" eran consideradas como una
regalia. El dominio privado sobre ellas habfa de derivar de una merced o gracia real. 

La politica de colonizaci6n espafilola tuvo su expresi6n culminante en las Ordenanzas 
de Descubrimiento y Nueva Poblaci6n, promulgadas por Felipe II en 1573, que
estable,'ieron como condici6n para el perfeccionamiento del dominio la puesta en cultivo 
de las tierras adjudicadas y ]a residencia del colono en dstas, durante un plazo mfnima que
variaba de tres a ocho afnos. Advertfan, ademfs, que los repartimientos de tierras a los 
espafholes debian hacerse sin vejamen de los indios, respetando sus poblados.

Las novfsimas disposiciones sobre colonizaci6n de tierras de Selva obedecen a los 
mismos principios. 

Reconoce el distinguido histori6grafo del derecho espafnol Ots de Capdequf que ia
regulaci6n del dominio privado de las tierras segufan normas que se apartaban de las viejas
concepciones romano-justinianeas aceptadas por las propias fuentes del derecho castellano
vigentes, adn cuando con carktcter supletorio en estos territorios. 

El Derecho Indiano como expresi6n de la polftica colonizadora de Espana establece,
pues, un regimen especial para la adquisici6n de ]a propiedad de las tierras de los nueves 
dominios con resguardo en todo momento del derecho de los naturales. 

Pero, al interior de este nuevo derecho cabia asimismo la distinci6n del Derecho
"Indigenista" conformado por las normas tutelares sobre las personas y bienes de los 
indios. 

La norma indigenista mAs importante fue, sin duda, la quo mand6, "que los indios 
fuesen reducidos a pueblos y no viviesen divididos y separados por las sierras y los 
montes, privindose de todo beneficio espiritual y temporal, sin socorro de los Ministros
del reino y del que obligan las necesidades humanas, que deben dar unos hombres a otros",
prescribidnJose que "los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones tengan
comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas y labranzas y un ejido de una
lengua de largo donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros 
de espafloles". "Quoen cada pueblo y reducci6n haya un Alcalde indio de la misma 
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reducci6n; y si pasase de ochenta casas dos Alcaldes y dos Regidoros, tambidn indios: y 
aunque el pueblo sea muy grande no haya mas que dos Alcaldes y cuatro Regidores y si 
fuese manos de ochenta indios y llegase a cuarenta, no m~s de un Alcalde y un Regidor, 
los cuales han de elegir por aflo nuevo otros, como se practica en pueblos de espafloles en 
presencia de los curas. 

Hubo sin duda en la crcaci6n de las "reducciones de indios" a pueblos el interds 
crematistico do facilitar el cobro del tributo a dstos. Tambi6n, la satisfacci6n de la 
necesidad de mano de obra para que labrase los campos abandonados por la despoblaci6n 
debida a las guerras y a ]a hufda de los indios a las alturas para librarse de los horrores de 
la mira. Pero, tambi6n existi6 otra raz6n poderosa que fue la creaci6n de una eventual 
fuerza politica constitufda por un campcsinado libre, cuya dinica lealtad estuviera dirigida a 
ia Corona y que serviria del contrapeso al cada vez mAs poderoso dominio feudal de los 
encomenderos. 

Form6ronse asf la "Roptiblica de los espafloles" constituida por los vencedores en que 
el rdgimcn de propiedad de la tierra obedece a un concepto romanista, con cardcter absoluto 
y perpctuo y que dcriv6 on el latifundio. 

Y la "Reptiblica de indios", en que ]a tier-a pertenecfa al comdin y sus frutos a quienes 
la trabajaban, bajo un sistema on que se conjugaban los clementos andinos aut6ctonos con 
los de las antiguas comunas ibricas creando un r6gimen de propiedad especial con 
caracteristicas que la definen como una instituci6n propia del derecho Andino. 

La gesta de la Indcpendencia y la organizaci6n de la Rep6blica en el Siglo XIX 
implicaron la ncgaci6n del derecho Indiano y la adopci6n de los principios juridicos de las 
nacientes reptblicas europeas dorivadas de la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y cl 
Ciudadano. 

Los indios sujetos de protecci6n y tutela pasaron a ser formalmente iguales que los 
mestizos y criollos ante la Icy. En el Peri, cl Libertador Sim6n Bolfvar, por Decreto de 4 
de Abril de 1824, los declar6 propiotarios de las tierras que posefan. Por otro lado, dispuso 
el reparto de las tierras "llamadas de comunidad" entre los indios que no gozaran de otra 
suerte de tierras y caso de haber sobrantes se vendieran, lo que significaba la disoluci6n de 
las Comunidades. Iguales leyes se dictaron en otros parses andinos. 

Se ha cometido una injusticia hist6rica con el Libertador cuando se ha dicho que abri6 
paso al latifundio al haber propiciado la venta de las tiorras de los indios. 

Esta afirmaci6n ha emanado seguramente de los propios hacendados para cohonestar su
"geofagia" amparndose en el prestigio del Libertador. En efecto, habfa transcurrido apenas 
un aflo cuando cl propio Bolivar dcrog6 cl indicado decreto el 8 de Julio de 1825 
suspendiendo la facultad de los indios para vender sus tierras hasta el aflo 1850. 
Indudablemente, en tan corto tiempo no crecieron significativamente las haciendas. 

Segtin los Decretos Bolivarianos quo hubieran podido servir de base para una Reforma 
agraria, basta que el indio o mestizo posea la tierra, sin necesidad de tftulo alguno, para 
que tenga la calidad de propietario. Recrean asf el principio jurfdico del ayllu cuya 
expresi6n modema es cl campesino que es propietario de ha tierra que trabaja. 

La declaraci6n no admite prueba on contrario, no requiere interpretaci6n para ser 
aplicada. La norma no establece una presunci6n sino un modo de adquirir que resulta 
propio del derecho agrario Andino. 
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Cuando el campesino posee la tierra no cabe contra 6i la acci6n rcinvidicatoria por
quien tuviera tftulo dc propiodad. En cambio, dentro de la concepcidn romanista s6Io se 
presume que el poseedor es propietario, pero no so niega al que tiene tftulo de propiedad su 
dercho a winvidicar el bien si los plazos prescriptivos no hubicran transcurrido. 

La teoria de ia funci6n social de la propiodad tieno su precursor en cl mds notable 
jurista peruano de la independencia, Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien cn el Congreso
Pan-Andino de Panam, de 1827 prescnt6 un proyccto de Ley agraria que establocia que "en 
todas las tierras que tienen propietarios se obligar6 a 6stos a que los cultiven entre plazos
scflaLados; y no verificdndolo scan vendidas a pagar al dueflo cl 1.5% de su valor". 

Fundamentando su Proyccto Vidaurre deca: "yocrco que cl Estado protege el uso de 
los propictarios, no cl abuso de ellos. Asi como no se consentiria a un propieario que
iormase en su pertencncia una laguna insalubre por el mal que rsultaria a.los dems,
lampoco deber61 consentfrscle que destine su terrono a la infccundidad, que es el principio 
del hambre y de la muerte". 

Las Comunidades Campesinas demostrando una vitalidad indestructible. No obstante su 
clandostinidad jurfdica, subsistieron durante el Siglo XIX y las primeras d~cadas del 
presente, los embates del latifundo y desarrollaron un derecho consuetudinario, 
constituyendo una instituci6n sui-gdneris rocreada por los pueblos andinos. 

Entre sorprendido y asombrado, el gran jurista peruano de la primera mitad de este 
Siglo, Manuel Vicente Villardn, nos describe como la Comunidad Andina escapa a los 
moldes dcl Dcrecho Civil. Asf dice: "no practican las comunidades la indivisi6n absoluta 
de la tierra, a no scr de los montes y pastos naturales. Los terrenos laborables son 
siempre divididos: cada comuncro recibe su pequefila chacra soparada y hace suya lacosecha 
respectiva. De manera que el r6gimen de las comunidades no coincide con lo que el derecho 
civil denomina posesi6n en comijn, o sea la condici6n de varios poseedores de una cosa 
antes de dividirso (como los llamados a una herencia indivisa); porque en la posesi6n
proindiviso de derecho civil, ]a propiedad de cada cond6mino es sobre una parte alfcuota de 
la cosa comin y la divisi6n material solo tieno lugar respecto de los frutos: mientras quo 
en las ilamadas comunidades de indigenas cada individuo posee una porci6n material de la 
tierra aunque sea por tiempo determinado, y los productos no estn sujetos a repartici6n.
El aborigen, miembro de una comunidad, no podria, por tanto, invocar ante los Tribunales 
los derechos que la icy concede al poseedor proindiviso de una cosa comdn. En cambio, es 
poscedor dinico y puede reclamar sobro la pane material quo actualmente ocupa, todos los 
dorochos inherentes al pleno dominio." 

Y agrega: "es curioso observar que las comunidados mantienen prfcticas restrictivas 
para determinar quienes son miembros de ellas con derechos a participar de la distribuci6n 
de tierras. No todo cl quc se traslada al lugar donde mora una comunidad se hace 
comunero; los goces se transmiten 6inicamente en las familias de los miembros de la 
comunidad. Los indigenas pertenecientes a ellas reciben, por ese s6lo motivo, su especie 
de hijuela en la tierra comtin; pero gozan de un beneficio voluntario no de un derecho 
legal: aprovechan una concesi6n espontnea de sus congdneres, no de una facultad 
declarada en nuestras leyes y provista de acci6n judicial. En efecto, por leyes vigentes los 
indfgenas poseedores actuales tienen el pleno dominio de las fracciones de tierras que 
ocupan en la comunidad y,por lo tanto, no les corresponden la obligaci6n de ceder o 
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reservar pare alguna de sus derechos a los miembros futuros de ella. El que no es poseedor
actual en la comunidad no puede ante nuestras leyes reclamar nada de los demds. 

Por iltimo, durante cl presente siglo la organizaci6n del Estado y todo el aparato
institucional se ha construido por y para los espacios sociales centrales de nuestros pafses 
con consideraci6n a la real composici6n y naturaleza de las sociedades nacionales. 

Los grupos dominantes persisten en imitar los modelos de los paises industriales del 
norte sin percatarse de la creciente brecha entre palses pobres y ricos, y de la inutilidad del 
esfuerzo, dada la radical diferencia de las respectivas estructuras sociales de base. 

La vigencia de los derechos humanos y la igualdad de los hombres que las
constituciones y las ieyes recogen de modo literal, se convierten en instrumentos de 
discriminaci6n y de segregaci6n social al aplicarse sin reconocer la naturaleza diferenciada 
de las sociedades y de los espacios locales o regionales. Todo el mundo rural y la mayor
parte de los estamentos urbanos s6o tienen acceso a la justicia por la acci6n de 
intermediarios al servicio de la sociedad central, son ciudadanos de segunda claso.

En reciente Seminario celebrado en Lima sobre derechos humanos y en servicios 
legales en las zonas rurales de los pafses andinos se ha llegado a la conclhsi6n de que
existen en las organizaciones campesinas de la regi6n diversos 6rdenes jurfdicos efectivos 
para la soluci6n de los conflictos entre sus miembros. 

Y quo estos 6rdenes considerados como dorechos consuetudinarios son prficticas
reiteradas que rigen importantes Ambitos de la vida de la poblaci6n campesina de la regi6n 
andina. 

La existencia de estos derechos responde entre otras causas a la identidad cultural de los 
grupos campesinos qu- no solo se ha mantenido durante centurias sin,) que se ha ido 
recreando dinmicamente para enfrentar los problemas actuales. 

El rol de los derechos estatales en las zonas rurales andinas ha contri, ado en diversa
intensidad a ]a existencia de los 6rdenes juridicos campesinos, en tanto han generado de un 
lado, una resistencia activa a su aplicaci6n y de otro lado, se han producido vatios por la 
irrealidad del sistema jurfdico dom:=aante. 

Tambidn se dan ejemplos de la peneraci6n de derecho consuetudinario en el derecho 
estatal, como ha sucedido con la modalidad peruana del matrimonio andino denominado
servinacuy estudiada con tanta acuciosidad por el distinguido profesor de derecho de familia 
H(ctor Comejo Chavez, que ha influenciado indudablemente en el reconocimiento 
constitucional del concubinato. 

A modo de resumen podemos decir que: el mejor fruto del encuentro de Amdrica con
los europeos fue el descubrimiento de la dimensi6n universal del hombre. 



Ricardo Zeled6n 

ORIGEN, FORMACION Y DESARROLLO DEL DERECHO
 
AGRARIO
 

EN LOS DERECHOS HUMANOS
 

(HIPOTESIS PARA UNA INVESTIGACION)
 

1.- La vinculaci6n de dos disciplinas realmente novedosas, en permanente proceso de
transformaci6n evolutiva, de palpitante actualidad y vigencia, como son la de Derecho 
agrario y la de derechos humanos, puede ofrecer posibilidades ciertas para su mutuo
enriquecimiento tanto en el piano normativo como en el dmrbito cientffico, sobre todo si
entre una y otra puede cw.ablecerse una cierta relaci6n de complementariedad dunde se 
suministren entre sf diferentes elementos constitutivos para su fortalecimiento
independiente, al tiempo que encuentran Areas comunes para identificar un origen, una 
formaci6n, un desarrollo susceptible de permitir concebirlos en funci6n mutua.

El Derecho agra-io y los derechos huinanos, salta a la vista, ticnen una serie de
elementos comunes cuya racionalizaci6n y desarrollo cientifico permitirfan encontrar
coincidencias para poder superar los lifmites con los cuales han debido convivir impidiendo 
mucnas veces cristalizar sa verdadera personalidad.

La tarea, adn cuando pueda ofrecer una serie de interesantes interrogantes, e incluso
ofrezca un reto con visos de inaplazabe, no deja de preocupar, sobre todo luego de constar 
en la literatura juridica de arnbas disciplinas el silencio absoluto sobre el tema - tanto en
forma directa relacionando una rama juridica con otra, o indirecla encontrapdo explicaci6n
o justificaci6n - de alguna norma o instituto de una disciplina en la otra - por lo que el
investigadov, at~n ilusionado por eskablecer una relaci6n de fraternidad entre dos 
importantes ramas jurfdicas, no debe descartar ia posibilidad que la relaci6n sea s61o 
aparente, y no real. 

Adn tomando conciencia de los posibles limites seflalado-;, no escapa la inquietud sobre
ia importancia del descubrimiento de una veta de esta naturaleza, pues si existe,
verdaderamente, las posibilidades de enriquecimiento deben impulsar necesariamente a 
trabajar sobre ella en forma inmediata. 

El Derecho agrario moderno se asienta en dos fuertes pilares, uno de caracter econ6mico 
yotro de carActer social, sobre esas bases se ha venido desarrollando su normativa, y sobre 
esos criterios se han orientado las twilexiones cientificas, por ello su relaci6n con los
derechos humanos pueden ofrecerle una posibilidad cierta para encontrar una filosoffa, asf 
como nuevas y vivificantes fuentes jurfdicas inspiradoras, y en concreto una explicaci6n y 
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raz6n do ser. Para decirlo en oros t rminos: un alma, cuya inexistencia casi habfan 
aceptado sus cultores, segdn se puedc deducir de su negativa a tratar el tema. 

Por su parte los derechos humanos podrdin encontrar en cl agrario - quizA tanto, o mAs, 
quc en otras ramas juridicas - el cuerpo normaivo en virtud del cual sus postulados dejan
de ser enunciados, programticos, cl producto de una desiderata regional o universal sin 
elementos do obligatoriedad o cumplimiento inmediato, p~ua cobrar vida dentro de 
complejas realidades, no s61o como mecanismos para normativizar una normalidad 
detcrminada, sino, por el contrario, como estandarte portador de libertades en los Ambitos 
econ6mico y social, para construir una Socicdad basada en cl respeto a ia dignidad humana 
y en la justicia social, sobre bases ciortas y definidas, en uno de los sectores de la 
poblaci6n mis complejos donde se hace m~is urgente cl adccuado yeficiente cumplimiento 
de tan importantes dcrechos establecidos por la Humanidad. 

La bdisqueda del paralelismo entre ambas disciplinas - si es posible identificarlo, como 
parece colegirse de muchos lineamientos gencrales- necesariamente requerir, de una 
profundizaci6n hist6rica tendicnte a determinar el origen de clias con cl objeto de sefilalar 
cu.indo y con cuiles derechos humanos el Derecho agrario puede ser identificado, pues a 
partir de ahf el tratamiento de los institutos iusagrarios podr-An conllevar una impronta, un 
sello, una identidad que ha de responder a los valores iushumanistas sobre los cuales 
cobraron vida, y en igual forma podrA sefialarse ia trascendencia normativa alcanzada por
los principios consagrados en los Derechos humanos en cuanto se determine c6mo y con 
qu6 grado de profundidad 6stos han comenzado a cobrar vida por medio del Derecho agrario; 
con esta metodologia serd posible, tambidn, fortalecer la teoria general de ambas 
disciplinas permitiendo un tratamiento cientifico ms profundo, susceptible de dar 
explicaci6n y filosofia institucional a todo cl complejo normativo. 

Por otra parte, y como etapa superior de una investigaci6n como ia pretendida, serA 
fdcil determinar, tambidnr, los dimbitos en los cuales una y otra disciplina deberdn ocuparse 
en peri6dos futuros, pues la determinaci6n de paralclismo sefialard los vaclos sobre los 
cuales su contenido deberi cobrar intcrds, pues siendo estas materias in fieri, 
dificilmente han alcanzado - y tambidn seni diffcil que lo logren en un periodo 
relativamente corto - su mximo grado de desarrollo. 

2. El paralelismo en la gdnesis hist6rica entre cl Derecho agrario y los derechos 
humanos parecen ofrecon lineamientos muy interesantes por donde iniciar una vinculaci6n 
cientifica mutua. 

El agrario, como disciplina juridica, no ha existido sicinpre, aparecc a partir del 
momento en que coinciden una serie de factores de carcter econ6mico, social, polftico, 
cultural, cuya incidencia obliga a los ordenamientos a dictar primero normas excepcionales 
a las generales del C6digo Civil, y luego verdaderos institutos propios cuya agregaci6n da 
fisonomfa a la nueva rama cuyo desprendimiento del tronco comdn permite tambidn 
sefialar marcadas difercncias con el Dorecho civil. 

El agrario nace del civil, pero no es civil pues dste es m.1s derecho de propiedad, 
mientras el agrario es derecho de actividad. Nace - como casi todas las formas jurfdicas 
del tronco comdn civil, pero una vez que cobra vida propia y aut6noma tiene su propia 

personalidad. 
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En su nacimiento el agrario va a identificarse con un conjunto de derechos humanosparticulares y especfficos - los econ6micos y sociales cuya misi6n va a consistir enimpregnarle personalidad a la nueva normativa, sefialando sus fines liltimos, y sobre todocalificAndole con elementos suficientes para distinguirle del Derecho Civil. Este a su vez,tambidn habfa tenido un origen paralelo con los derechos humanos, pero en otros
diferentes, mAs individualistas y clsicos: los civiles y politicos.

Conviene precisar ahora el momento exacto de esa coincideneia hisi6rica, y pa.a ellonada mejor que profundizar en la forma como conra vida la disciplina iusagroia.
Los factores que permiten el origen del moderno Derecho son: el capitalismo, lanptura de la unidad del Derecho privado, y, la evoluci6n del esquema jurfdicoconstitucional. Temporalmente se ubica entre finales del Siglo XIX y principios del Siglo

XX. 
El factor econ6mico cuya aparici6n va a permitir luego la disciplina iusagraria va a serel capitalismo, pues tste introduciendo nuevas tecnologias y una concepci6n diferente

respecto de la producci6n, va a provocar una verdadera revoluci6n en la agricultura. Seindustrializan los campos y se pasa de una economfa de subsistencia a una economia demercado. La tierra deja de set vista desde la 6ptica civilista de ]a propiedad para convertirse 
en instrumento de producci6n. Desaparece la comunidad medieval para dar paso a nuevas ymAs modernas formas organizativas de producci6n. El agrario no es hijo del capitalismo,
como si lo es el Derecho comercial, pero su gestaci6n se da dentro del capitalismo pues en ese momento hist6rico se generan todas las condiciones necesarias para su aparici6n.

Cuando el capitalismo irrumpe en la historia el Derecho vigente es el civil, por cllodebe dictarse su propio derecho, eI comercial, pues siendo precapitalista el civil nosatisface las necesidades y aspiraciones del nuevo sistema econ6mico. Pero cl Derecho
comercial es pensado, e ideologizado, para el cornerciante, no para la agricultura, paraquien se interpone entre el productor y cl consumidor y obtiene de ello ganancia. Con elcapitalismo y por medio del Derecho comercial se pasa de ia sociedad de pers6nas a lasociedad de capitales. La agricultura no encuentra una respuesta en el Derecho privado: ni 
en cl civil ni en cl comercial. 

En esta primera coexistencia entre Derecho civil y Derecho comercial, el derecho de latierra se resuelve en el primero, como derecho de propiedad. Mientras en cl derecho
'omercial aparecen las categorfas de unidad y de actividad, la ticrra e mantiene dentro de la6rbita de la voluntad del individuo. La teoria objetiva de los actos de comercio impiden elingreso de la agricultura en el comercial. El fundo agrario no alcanza a ser la baseterritorial de una actividad, debe ser objeto del derecho de propiedad. Como no hay lugar
para un derecho agrario referido a la actividad productiva desplegada en cl fundo, y como latierra se concibe bajo el Angulo visual de la propiedad, el derecho agrario necesariamente
debe resolverse en el Derecho civil, sobre todo porque para dste cl fundus encuentra su
explicaci6n jurldica en el instituto de los inmuebles por destino.

Cuando el agrario exige su presencia normativa como derecho de la actividad agrfcolaopera ia ruptura de la unidad del Derecho privado pues 6ste se muestra incapaz de resolverlos problemas propios de la agricultura, y ello se hace mAs evidente cuando losordenamientos juridicos comienzan a asumir respuestas especificas para institutosagrarios, tales como la propiedad, la empresa, el contrato, denotando la necesidad de darles 
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contenido diferente pues las realidades de ]a agricultura, anto en el piano tdcnico, 
econ6mico como social, asi lo exigen. 

Pero todo ello no sucede en forma aislada. Es el producto de la incorporaci6n de nuevos 
derechos humanos - de car-Acter econ6mico y social - cuya aparici6n van a permitir al 
agrario desligarse del civil, de su orientaci6n primigenia por la cual le resultaba imposible 
aparecer, le negaba, le impedia manifestarse. 

En efecto, el C6digo civil constituy6 cl receptculo de un conjunlo de derechos 
humanos civiles y politicos en cuanto consagr6 un minimo de derechos frente a los cuales 
el Estado debia abstenerse de intervenir, debiendo no impedir y garantizar el libre y no 
discriminatorio goce de los mismos. 

Esto es asi porque el Code Civil fue la consagraci6n institucioaal de un profundo 
cambio social cuyo antecedente mediato fue cl Bill or Rights norteamericano de 1689, 
y el inmediato la Declaraci6n de derechos del hombre y el ciudadano, francesa, 
de 1789, vinculndose a-la segunda en cuanto desarrolla una serie de deiechos del hombre, 
por el hecho mismo de ser hombre. El Code Napole6n va a ser cl instrumento para 
romper con el ancien regime pues consagra todo un programa poli;jco cuyo estandarte 
va a ser identificado luego con el movimiento de la codificaci6n, primero de carkter 
constitucional al consagrar los principios en ellas y luego en el piano estrictamente civil 
dictando c6digos sobre el modelo francks. 

Los derechos humanos consagrados a partir de 1789 en la Constituci6n francesa, y de 
1804 en Code Napole6n, fueron institucionalizados durante todo el Siglo XIX en la 
mayoria de los ordenamientos juridicos - sobre todo en Europa y Am6rica Latina, por su 
tradici6n romano germdnica - y corresponden a los denominados hoy dia como derechos 
humanos de la primera generaci6n. Son aquellos derechos individuales, cldsicos, civiles o 
politicos de libertad, con los cuales se califica una Sociedad y una ecronomfa, y que podria 
identificarse como el Estado liberal de Derecho. 

Los constitucionalistas y civilistas, con una fcrmaci6n ideol6gica liberal, y siguiendo 
el m6todo de la ex6gesis, en esa dpoca, identificaban a la propiedad como un derecho 
sagrado e inviolable, pues partiendo de las concepciones iusnaturalistas hablan 
racionalizado la libertad como un derecho proveniente de Dios, y por ser la propiedad una 
manifestaci6n econ6mica de la libertad, entonces ambas debfan recibir un calificativo sacro 
cuyo origen impedia su violaci6n. Pero a la propiedad tambidn los cultores de estas 
disciplinas sumaron otros muchos dogmas como aquellos de identificarla como derecho 
absoluto, pleno, exclusivo el~stico e incluso imprescriptible. 

Por ello el agrario era prisionero del civil, y la actividad no podia cobrar vida propia si 
no era vinculada con Ia propiedad, con esa propiedad estAfica, toda fitularidad, concebida 
por los cMsicos. 

El Derecho agrario s6lo cobra vida propia )lo cuando aparecen tambicn los derechos 
humanos econ6micos y sociales. Cuando opera la evoluci6n del esquema juridico 
constitucional pasando de un Estado liberal de Derecho a un Estado Social ;, 
Derecho, cuando a la par de los derechos individuales, civiles o politicos, de libertad van 
a cobrar vida tambidn los derechos econ6micos y sociales de libertad, denominados 
modernamente como derechos humanos de la segunda generaci6n. 

El origen de este movimiento en el piano constitucional se ubica en la Constituci6n 
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mexicana dictada en Querdtaro el 5 de febrero de 1917 y en la de Weimar del 14 de agosto
de 1919, a partir de las cuales se difunde en todos los ordenamientos jurfdicos la necesidad 
de elevar a rango constitucional una serie de derechos econ6micos y sociales sin los cuales
diffcilmente se poddan cumplir los de ]a primera generaci6n.

En el Iunbito de la propiedad, y como manifcstaci6n direcm de la nueva concepci6n quevaloriza el trabajo humano, aparece el concepto de la funci6n social como elemento
intrinseco de la productiva. El inters de ]a Sociedad en la prodacci6n, que se manifiesa en
la influencia pfiblica por la agricultura, hacen caer pronto los dogmas con que la doctrina
civil identificaba el instituto propietario. Opera un divorcio con las tesis iusnaturalistas 
donde esta concepci6n tuvo su origen. Ahora la propiedad, y otros muchos institutosindispensables para el Derecho agrario como ]a empresa y el contrato, se independizan del
tronco comdin y adquieren el calificativo de institutos del Derechotfpicos agrario,
estrictamente positivos. Cae tambidn ]a summa divisio entre bienes muebles e

inmuebles y va a primar la clasificaci6n entre bicnes productivos y no productivos, pucs
cl 
derecho humano trabajo va a exigir un tratamiento jurfdico diferente para los 
productivos. 

Los ordenamientos juridicos asumen los dereches humanos econ6micos y sociales, 
unas veces a nivel constitucional, otras veces en las dem6s jerarquias normativas del
sistema, y asf aparece el D'recho agrario coma nueva disciplina juridica, en y por medio 
de los derechos humanos. 

Su aparici6n es el producto de un proceso econ6mico: el capitalismo, cuya irrupci6n
denot6 un problema jurfdico: la incapacidad del Dcrecho privado para resolver losproblemas de la agricultura, pero solo cobra vida cuando afianzado en los derechos
humanos econ6micos y sociales adquiere alma propia para exigir su autonomfa. 

3. En lo que va del siglo, si bien mostrando una interesante formaci6n y
posteriormente incluso un gran desarrollo tanto en la producci6n normativa como en
elaboraci6n cientifica, el Derecho agrario y los derechos humanos cobraron vida propia 

ia 
eindependiente. Olvidindose de su origen comin se desvincularon, eincluso dejaron de lado 

su historia y compromisos afines.
 
Durante un buen periodo 
- ubicable como el Derecho agrario clsico, para distinguirlo

del moderno - los agraristas comenzaron a conformar el contenido de la disciplina sobre
bases muy distintas: unos lo identificaron con el derecho de la agricultura, otros con e!de
la refoima agraria, algunos con el de la empresa, unos pocos lo vieron como el derecho de
los recursos naturales, tambi6n los hubo haciendo esfuerzos por calificarlo como el
derecho de los contratos agrarios; se plantearon grandes discusiones paa demostar su 
autonom.a cientifica y se invirti6 mucho fiempo en descubrir - sin lograrlo a satisfacci6n 
los principios generales sobre los cuales identificar ]a materia y diferenciarla de todas las

dems; las obras jurfdicas y las revistas especializadas se difundieron por todo el mundo,
mostrando gran profundidad en cl tratamiento de muchos y variados temas; la enscfianza -
tanto en las Facultades de Derecho, como a nivel de posgrado - cobr6 vida acdcmica, y se
logr6 tener un Derecho agrario con un contenido jropio - iferente (en muchos casos muy
diferente ) entre un ordenamiento jurfdico y otro- logrando tener un concepto m"is intuido 
que demostrado sobre bases ciertas. 
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En todo este periodo cidsico ningfin cultor del Derecho agrario rctom6 el origen 
hist6rico de la disciplina par obtener de 61 proyecciones, o par respuesta a las mdltiples 
exigencias y dificultades atravesadas on la construcci6n cientifica. 

Por su parte los derechos humanos econ6micos y sociales alcanzaron dimensiones 
incalculables. Su adopci6n en los diferentes ordenamientos juridicos comcnz6 a ser una 
realidad, e incluso se les di6 caricter universal en una dpoca relativamente reciente con la 
promulgaci6n del Pacto internacional de derechos econ6micos, sociales y 
culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre 
de 1966, Io mismo dentro del dinbito regional americano dentro del Capftulo III 

identificado con el nombre de Derechos econ6micos, sociales y culturales - en la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Ilumanos o Pacto de San Josk del 
22 de noviembre de 1969. 

Desde la adopci6n de estos derechos los internacionalistas viven preocupados por llenar 
de contenido real las enunciaciones formales contenidas en cilos, y, adems, por buscar los 
mecanismos y procedimientos capaces de permitir el control y verificaci6n de su 
cumplimiento por parte de los Estados. Esto ha sido asf porque los derechos de la seganda 
generaci6n prescriben un deber hacer de los Estados, una prestaci6n posiiva, cuya 
realizaci6n queda limitada a sus posibilidades, de donde el grado de incumplimiento les 
dejarfa pura y simplemente como enunciaciones sin contenido; ademds como son de 
carkter colectivo, en cuanto la acci6n del Estado se dirije a beneficiar a grupos de sujetos, 
a la poblaci6n completa, en forma amplia, la capacidad de exigir su cumplimiento es mils 
diffcil, sobre todo porque no son reclamnables inmediata y directamente. 

Los internacionalistas, y en particular Jos cultores de los derechos humanos, tambi6n 
olvidando los grandes aportes de estos derechos al agrario no le han brindado la atenci6n 
respectiva a la otra disciplina, la cual - posiblemente sin saberlo, actuando m~is por 
intuici6n que por contar con una filosoffa clara -durante muchos aflos le han dado vida, en 
tWdas las jerarquias de las fuentes de los ordenamientos jurfdicos, a los derechos 
econ6micos y sociales. 

Hoy, mds que nunca, deben ambas disciplinas iniciar esfuerzos conjuntos para retornar 
a las fuentes primigenias, y a partir de ahf consolidar el cumplimiento de los derechos 
humanos econ6micos y sociales a trav6s del Derecho agrario. 

Naturalmente, no puede negarse, en esta tarea hist6rica debe asumir un papel mds 
beligerante la doctrina agrarista pues ha encontrado en los derechos humanos econ6micos 
y sociales toda una filosoffa sobre la cual justificar su existencia. 

La simple posibilidad hipot6tica de poder encontrar algtin tipo de explicaci6n filos6fica 
respecto del fin inspirador de sus institutos ha de constituir todo un reto. El agrarista 
consciente en tener un cuimule de disposiciones dispersas, habiendo identificado un 
contenido especffico, y sobre 61 comenzar a buscar la organicidad y completez de la 
materia para haber quedado satisfecho. Ello s6lo ha de ser una tarea ordenadora carente de 
s.ntido si no se identifica el thelos del sistema, si desconoc el porqu6 del conjunto 
normativo con el cual trabaja, pues - ain cuando sobre ello no se ha pensado, y menos 
discutido con anterioridad- el agrario como cualquier otra de las disciplinas jurfdicas 
tambidn debe ser teleol6gico. 

An cuando para la demostraci6n de estos planteamientos se ha de requerir de mucho 
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an6lisis, estudio y discusi6n, Ilevando el argumento a todos los posibles temas del
Demrcho agrario para corroborar si ello es cierto, a primera vista da la impresi6n que lacoincidencia entre ambas disciplinas no es s6lo en su origen, sino tambidn va mAs alld,
inv'olcrfndolas mils profundamente.

Tuayendo an-Misis el insfituto de la empresa agraria, sobre el cual se impulsa la
consolidaci6n del Dcrecho agrario modcmo, no cabe duda que en su concepci6n se hantornado elemenrt; similares, pcse a haber llcgado a ella par caminos diferentes. En efecto
le que le identific:& es el trabajo humano, pues sin este clemento a lo sumo se estarfa enprencia de un histrnnenta fundi dc los romanos, de una azienda como se denomina en el Derecho italiano, o de .ma explotation como es Ilamada en Francia. Ese elemento
proviene, y se manifiesta, precisamente en funci6n de los derochos econ6micos y sociales,
asf qne hoy perfeciamente padrfan iniciarse trabajos cientfficos tendientes a humanizar la
emr.fa sobre bases absolutamente s6lidas. 

!gual podria succedr con los demis institutos tfpicos del Derecho agrario tales como clcontrato, el cr~dito, el gnro de cosechas, la posesi6n, y muchos otros mis cuyadiferencia con lo., no agrmios puode tener tambi6n una base en los derechos humanos.
 
E a tesittua puede tener fundamento si 
se logra extraer de los derechos humanos

eo,6micos y sociales toda una concepci6n titil para el Derecho agrario. Esto es posible.
Si bien a ellos se los vincul6 con los derechos de la clasce trabajadora - pues fueroni'vocados en t!artfculo 427 del Tratado de Versalles de 1979, cuando se cre6 laOrganizaci6n Intemacional del Trabajo-, su situaci6n no se limita a esa circunstancia
hist6rica. VAn mJs alA, son mis amplios. En estos adquiere un caricter fundamental elderecho humano trabajo, par encina de cualquier otro. Por ello se abren posibilidades muy
interesantes de investigaciin en cuanto figuias como cl contrato agrario adquirirfan una
dimcnsi6n ain mayor, sobre todo si se tiene presente la caracterfstica tendencial de casi

todo. los ordenamientos juridicos de otorgar tutela al empresario contratante nopropicu rio frente al propietario empresario, ello no como negaci6n ,]el derecho depropiedad sino como un plar.:namiento tendiente a valorar el trabajo humano protegiendo a
quien lu realiza: esta tesis algunos ]a han criticado par manifestarse como antipropietaria, 
pero un; explicaci6n mis acorde al planteamiento esbozado la ha de calificar comohumanista par tener fundamento en esta lfica do pensamiento donde se tutela al trabajo
humano. Igual explicaci6n podia encontrar toda la argumentaci6n agrarista de buscar
tutela jLidica para la propiedad - trabajo, o propiedad-instrumento de producci6n,
permitiendo sanciones como las de expropiaci6n, extinci6n del dominio, e incluso la delarrendamiento forzoso cuando en el titular no coincida tambidn la condici6n de trabajador y
el biern se encuentre inculto, abandonado odeficientemcnte cultivado. Ningtin fundamento
diferent- tendria la doctrina estbrzada en concebir a la posesi6n agraria como instituto
tfpico de la disciplina cuando la diferencia de la civil porque en aquella deben mediar actos
posesorios agrarios generados con el traba'jo del poseedor, seflalando su existencia s6lo
cuando medie el corpus y no meramente el animus como en materia civil. Y esta lIneade int aci6n podrfa proyectarse incluso hacia temas cuya apertura apenas inicia el
Derecho Agrario, tal es el caso de los derechos reales agrarios, de usufructo y servidumbres
agrarias, cuya existencia desde ahora podrfa vincularse al derecho humano trabajo comoecon6mico y social que es, o bien hacia el tema de las garantfas agrarias ( hipoteca, 
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prenda, etc. ) cuya ejecuci6n no puede estar dcsvinculada de estos criterios. 
Sin necesidad de ahondar mis en las tareas futuras donde puede vislumbrarse un futuro 

promisorio, resulta interesante constatar en los documentos universales y regionales la 
concepci6n que se ha venido esbozando de la propiedad, cuya calificaci6n deja de ser un 
mero derecho civil o politico para adquirir caracteristicas tambidn de derecho humano 
econ6mico y social. 

Al consagrarse como un dcrccho del hombre se le concibe como derecho a ]a propiedad 
y no como el derecho de propiedad. En otras palabras, como lo dice la misma 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos "Toda persona tient derecho a 
la propiedad", de la cual se percibe un cambio profundo del principio. Tener derecho a la 
propiedad significa tener dorecho al acceso de ella, no solo la posibilidad de gozar o 
disfrutarla como lo concibieron los cldsicos. 

Pero en esta matcria los otros documentos son atin mds explfcitos. La Declaraci6n 
americana de los derechos y deberes del hombre con mayor claridad y nitidez 
sostiene "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las 
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la 
persona y del hogar", y, m&s tarde, la Convenci6n americana sobre derechos 
humanos o Pacto de San Jos6 sefial6 en cuanto al derecho a la propiedad:"Toda 
persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce 
al inter~s social". 

La linea de pensamiento - en cuanto al acceso - tiende a consagrar el principio de la 
funci6n social de la propiedad. Objetivamente, 6ste consiste en el derocho de todos 
aquellos que no tienon la propiedad, o la tienen en forma insuficiente - gozando de la 
capacidad de poder poner la misma en condiciones de producci6n- de ser dotados por el 
Estado de ella. 

En la Declaraci6n Americana se ha de tener acceso a ]a propiedad segdin las necesidades 
del hombre, con el objeto de satisfacer con ella una vida decorosa que contribuya a 
mantener la dignidad do ]a persona y su familia, con lo cual profundiza cn el principio de 
la funci6n social objetiva. Por cl contrario en la Convenci6n americana se orienta mis a 
perfilar la funci6n social desde el ,ngulo subjetivo, es decir la obligaci6n del propietario 
de poner ]a misma en condiciones de producci6n, pues sefiala que la Icy podr, subordinar 
la propiedad, en consecuencia, su uso y goce, al inter6s social. 

Con toda esta concepci6n va aparcjada la tutela a la propiedad. La Declaraci6n universal 
mantiene como postulado que "nadie sert- privado arbitrariamente de su propiodad" y -an 
cuando la Dcclaraci6n americana no rofiere a ello- ia Convenci6n americana establece : 
"ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 
indemnizaci6n justa, por razones de utilidad puiblica o de inter6s social y en los casos y, 
segtin las formas establecidas por la Icy". 

Con el derecho agrario, en su campo, los dorechos econ6micos y sociales pueden dejar 
de ser meramente programticos - o espcctativas de derecho, como los ven algunos-, o el 
producto de la contradicci6n entre intereses econ6micos con los sociales, par ser 
institucionalizados dentro de un proceso que ha de roquerir de la rctrolimcntaci6n 
permanonte entre las dos disciplinas, profundizando tanto en la concepci6n fil6sofica c'omo 
en la normativizaci6n constante. 
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4. Pero si el Derecho Agrario debe iniciar toda una tarea reconstructiva en cuanto a los 
derechos humanos econ6micos y sociales, las perspecfivas hacia el futuro que abren los 
derechos humanos de solidaridad, o de ia tercera generaci6n, son realmente impresionantes 
pues las posibilidades ciertas de acercamiento en temas en los cuales ya el agrario se ha 

- aventurado podrian permitir impulsar labores conjuntas para el adecuado enriquecimiento 
- de las disciplinas, reivindicando asf el tiempo perdido mientras existieron en forma 

independiente y sin ninguna vinculaci6n. 
Los derechos humanos de solidaridad ain no han sido declarados en los mismos

tdrminos de como lo fueron sus antecesores, a travds de un documento finico, pero sobre 
ellos ya se discute, se lanzan proyecciones, y en un futuro no muy lejano formart1n parte 

- de todo el conjunto. Son ellos el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a la
libre detemiinaci6n de los pueblos, el derecho al medio ambicnte, el derecho a la 
comunicaci6n y el derecho al patrimonio comtin de la Humanidad. Asf como los civiles y
politicos se refieren a las personas, los econ6micos, sociales y culturales a los grupos de 
personas, los de solidaridad se dirijen a los pueblos, pero tambidn a los grupos y a las 
personas individuales. 

Ha sido fundamentalmente en los .imbitos del desarrollo agrario y de la protecci6n al 
medio ambiente donde la discipliua iusagrarista ha estado trabajando en forma ardua desde 
hace varios aflos, pues tanto uno como el otro se encuentran directamente relacionados con 
la agricultura en sus diferentes formas de manifestarse. 

Respecto del primero recientemente las Naciones Unidas han aprobado la 
Declaraci6n sobre el derecho al desarrollo, del 4 de diciembre de 1986, en virtud 
de la cual se le declara como dcrecho hurnano. Asi, tanto los seres humanes como los 
pueblos deben participar del desarrollo en los Aimbitos econ6mico, social, cultural y
pofico, corno modo de lograr ]a plena realizaci6n de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Para su adecuado cumplimiento los Estados deben formular 
polfticas de desarrollo nacional con el fin de mejorar constantemente cl bienestar de toda ]a
poblaci6n y los individuos, sobre la base de su participaci6n activa, libre y significativa,
tanto en dl como en la equitativa distribuci6n de sus resultados. Par su adecuado 
cumplimiento, en el piano internacional, se plantea la necesaria cooperaci6n entre los 
Estados, coino forma, incluso, de colaborar en el establecimiento de un nuevo orden 
econ6mico. 

El cfitcrio seguido por la Dcclaraci6n es surnamente amplio cuyo anilisis escapa .1 
estas breves pinceladas - y viene a constituir una verdadera sfntcsis de todos los demos 
derechos humanos, pues abarca ternas como el derecho a la no discriminaci6n, derecho a la 
participaci6n, las medidas para su ejcrcicio, la distribuci6n justa de su beneficios, los 
deberes del ser humano frente a la comunidad, el orden social e internacional, ]a sobcrania 
plena sobre las riquezas y los recursos natufales, los obst~culos al desarrollo, la situaci6n 
de la mujer, las injusticias sociales y los derechos a la cducaci6n, salud, alimentaci6n,
vivienda, empleo, la justa distribuci6n de las riquezas, y otros inds. 

Dentro de lo que hasta la feclia cl modemo derecho agrario ha venido planteando coino 
desarrollo agrario conviene evaluar lo concebido, deterininar sos lIfmites y proyectaro
hacia horizontes mds prometedores de carcter humanism; por su parte, los cultores de los 
derechos humanos conviene analicen cuidadosamente las dimensiones alcanzadas en el 
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campo agrario, pues ya existen planteanientos orientados a lograr el desarrollo agrario
tanto en el Ambito econ6mico tratando de lograr una mejor regulaci6n de la actividad 
productiva agraria en Woas sus posibles facetas, y tambi6n de una serie de actividades 
conexas a ella como son la transformaci6n, la industrializaci6n y ]a comercializaci6n de
los productos agrarios, sobre la base de encontrar una mejor situaci6n par el empresario o
trabajador agricola. Pero la dimensi6n no es s6lo econ6mica, sino, principlamente social,
en cuanto se busca lograr esc desarrollo sobre la base de la participaci6n amplia y masiva
de la poblaci6n agrfcolamente activa a travds de empresas, individuales, asociativas,
colectivas, cuya integraci6n regional y nacional, permita un nivel de vida mds decorosa,
tanto en el mejoramiento de su ambicnte como de sus condiciones clementales de caricter 
social y cultural. 

Respecto de la concepci6n dcl desarrollo agrario la disciplina ha buscado mejorar sus
institutos, orientados hacia el cumplimiento de sus fines econ6micos y sociales, sin
embargo los nuevos conceptos iushumanistas abren toda una espectativa para acercar -como en sus origcnes - el Derecho agrario a los derechos humanos. Sobre todo porque las
medidas y orientaciones rio s,;hacen esperar: baste citar una de las tiliimas resoluciones de
]a Comisi6n de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ]a nmimero 1987/17, del 10 de 
marzo de 1987, donde se observan los nuevos horizontes planteados sobre la materia
propietaria, en ella se acuerda "el respeto del derecho de toda persona a la propiedad
individual o colectiva, y su contribuci6r al desarrollo econ6rnico y social de los Estados
miembros", como forma de corroborar el mutuo auxilio que a partir de hoy deber 
brindarse estas displinas tan afines. 

Por su pane, tambi6n, debe el Derecho agrario vincularse m~is estrechamente con el
derecho humano al medio ambiente sano y ecol6gicamcnte equilibrado. Es cierto que en
este dlmbito mucho ha aportado la disciplina, sin embargo conviene profundizar mucho 
m.s. 

Efectivamente el del medio ambiente no ha sido declarado como un verdadero derecho
humano, sin embargo los esfuerzos intemacionales sobre la materia son impresionantes,
tanto antes como despu6s de !a Conferencia de Estocolmo, patrocinado por las
Naciones Unidas, realizada entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Se han comenzado a
establecer los principios sobre los cuales deben asentarse las normas para la protecci6n y
mejoramiento de la naturaloza asf como las de medio ambiente, pues s61o protegiendo la
tierra, el aire, cl agua podrdn salvarse la flora y la fauna para la adecuada coexistencia de lavida humana con el reirvo animal y vegetal: tinica alticmafiva para garantizar a las futuras 
generaciones su supervivencia.

Este no ha sido nunca un tema descuidado por el Derecho Agrario. Incluso existe una
corriente - minoritaria, pero igualmente respetable -que ha calificado a la disciplina como
 
el derecho de los recursos naturales. Precisamente el moderno Derecho agrario se orienta a
individualizar la actividad agraria en 
 cuanto en ella se encuentra presente un ciclo

biol6gico, donde opera la crfa de animales y el cultivo de vegetales, haciendo uso de los
 
recursos naturales sea previa una omtiltiples transformaciones. Por ello el ambiente, los
 
recursos naturales, y el equilibrio ecol6gico, consfituyen elementos intrfnsecos del
 

*agrario.
S61o que este tema, como los otros, no puede seguir siendo analizando sin referencia a 
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un contexto hurrano. Desde ahora conviene sea analizado, estudiado, y estructurado sobre 
bases nuevas, como dinica forna de ser consecuente con las recientes perspectivas que se 
abren para el derecho agrario en los derechos humanos. 

5. Pero pam complctar la visi6n del tema de los derechos humanos- si bien el origen
del Derecho agrario presenta un cierto antagonismo con el Derecho civil tradicional, y en 
concreto con su C6digo, ello no significa una postura similar en cuanto a los derechos 
humanos civiles o politicos. 

No se ocupa directamente dc ellos porque no son objeto de su 6mbito de influencia y
estudio. Pero no les niega. Por el contrario debe afirmarles pucs sin su existencia tampoco
tendrfa raz6n de ser el agr -io. Su vinculaci6n estrecha va a manifestarse con los 

_econ6micos y sociales, cuya funci6n es la de desarrollar aquellos, de donde no puede 
deducirse ninguna confrontaci6n. 

Esto queda mils claro si se deja de lado el origen comin del Derecho agrario y los
derechos econ6micos y sociales, y se obscrva la formaci6n y desarrollo que ambos han 
tenido en el devenir hist6rico. 

En efecto, al iniciarse la segunda mitad del Siglo XX por el mutuo influjo ambas
disciplinas van a presentar caracterfsticas mis claras, y ]a coincidencia incluso con los 
derechos de la primera generaci6n va a ser ahora mdis nftida. 

En este nuevo periodo se encuentran la Deflaraci6n americana de los derechos 
y deberes del hombre - aprobada en la IX Conferencia Internacional americana, en 
BogotA - del 2 de mayo de 1948, la Declaraci6n ,'iversal de los Derechos 
humanos - nprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Pads - del 10 
de diciembre de 1948, el Protocolo facultativo del Pacto internacional de
derechos civiles y politicos, del 16 de diciembre de 1966, y la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, tambidn denominada Pac o de San Josk,
del 22 de noviembre de 1969, los cuales conteniendo un inmenso cfimulo de principios
propios de los derechos humanos civiles y politicos. En verdad son el producto de la 
coronaci6n del largo camino recorrido por estos derechos en todos los ordenamientos
juridicos antes de adquirir rango universal - dada su aprobaci6n en sus Constituciones 
Politicas - pero tarnbin tienen notas caracteristicas de los derechos humanos econ6micos 
y sociales, de donde se deduce la imwriosa necesidad del agrario de ampliar sus horizontes 
a todo este importante cdmulo de normas. 

Estos derechos tienen su explicaci6n en la dignidad y el valor de la persona humana, en
la igualdad entre hombres y mujeres - pues el tdrmino genrico refiere a ambos - y se han
declarado porque los Eswa'os consideran su establecimiento como una forma cierta para
lograr el progreso social y elevar el nivel de vida, dentro de un concepto mils amplio de 
libertad -segdin ,eiala el PreAmbulo de la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos - de donde se percibe una dimensi6n mis profunda de aquella impulsada por
el liberalismo inspirador del C6digo civil. 

La orienipci6n modema de los derechos civiles y politicos deber ser seguida por el
Derecho agrario en cuanto es el producto de una concepci6n humanista cuyos lineamientos 
fdos6ficos coinciden plenamente con los suyos. Ya se divorciado de lashan tesis 
iusnaturalistas originarias, e incluso ha asumido una nucva dimensi6n el principio de la. 
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'igualdad juridica en cuanto se deja de lado aquelia igualdad estAfica - propia de lospostulados liberales- para asumir una igualdad dinlmica, en gran medida capaz de percibirlas desigualdades reales y lograr la igualdad sobre esa base, criterio levantado como bandera por la disciplina iusagraria sobre todo cuando ha querido ser crlificado como derecho de 
equidad. 

6. He aquf un inmenso cfimulo de hip6tesis sobre los cuales bien convendrfa redoblarcsfuerzos de iusagraristas y de iushumanistas, pues si se ilega a su demostraci6n, luego de una sistemdtica y concienzuda labor, muchos serfan los logros con los que podrfan
beneficiarse estas nuevas y vigorosas disciplinas jurfdicas.

Desde el punto de vista de ]a teoria general, para el Derecho agrario encontrar en losderechos humanos su alma signilica colaborar con la identificaci6n de su objeto, pues si.dste, como se sabe, puede desdoblarse en uno material y otro formal, encontrindose dentrodel primero tanto el hecho como la norma, en el objeto formal se va a identificar el fin dela disciplina, el cual tiene un hondo sentido social y por ende susceptible de untratamiento axiol6gico, y es ahf donde precisamente pueden quizA - ubicarse los derechos 
humanos. 

Esta tarca es todo un desaffo, precisamente porque en la identificaci6n del objeto hoy sehacen los mayores esfucrzos por parte de la doctrina moderna del Derecho agrario. Ladeterminaci6n del objeto, por su parte, puede tambidn colaborar en la identificaci6n de unm6todo: ahora si tridimnensional, capaz de analizar la disciplina como hecho, con o norma, 
y como valor. 

Si dsto es asf podrIa redimensionarse el criterio tdadicional de las fuentes del Derechoagrario, (cuyo plantemiento hace mucho tiempo requiere un reestudio). No s6lo se podrfaafirmar que los humanos son una fuente innegable, sino que incluso podrfa iniciarse laafirmaci6n, tambidn, de la existencia de un cierto derecho agrario intemacional, y porqudno, en igual forma, podrian identificarse algunos principios generales como parece
tambi6n reporta el Derecho agrario constucional. 

Todos los institutos propios de li disciplina podrian tener una explicaci6n distinta, oquiz,, para decirlo mejor, mds s6lida, pues los contratos agroindustriales, el cr~ditoagrario, la posesi6n agraria, ]a empresa agraria, el arrendamiento, y muchos m s, tendrian una sobrada justificaci6n en cuanto a los lineamientos hasta ahora impregnados.
Siendo ello tan importante desde el punto de vista cientffico, quizA lo sea mAs en el campo de las realidades, pues perfectamente la disciplina puede asumir un papel mdsdinAmnico, como verdadero instrumento para impulsar los cambios sociales y econ6micosrequeridos por ]a Sociedad, convirtidndose en verdadero protagonista y no mero espectador

respecto de ]a titAnica labor impulsada por los derechos humanos. Desde esta 6ptica quiAtambi6n deberfa ahondar con mAs, y mayor, energfa problemas tan Algidos como son losderechos agrarios hunanos de los indfgenas, la situaci6n de las minorfas &nicas yreligiosas existentes en la agricultura, y con nitida decisi6n respecto de los problemas
atravesados por la mujer dentro del proceso productivo agrario -pues si el hombre resultaexplotado, vejado, la mujer lo es en proporci6n geom6trica: tanto en su trabajo como en su hogar e incluso por la sociedad-, y en general vislumbrar con mayor claridad lasviolaciones - scan dstas directas o veladas - de los derechos humanos en el sector agrario. 
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Es cierto que las nuevas orientaciones de la justicia agraria ofrecen interesantes 
posibilidades para el sector, pero la justicia no es un problema solo, y estrictamente, 
procesal. Va mds allA. Hoy la justicia agraria tambi6n requiere principios y lineamientos 
claros para orientar sus fallos jurisprudenciales, y en ia filosoffa de los derechos humanos 
podria encontrar mucho elemento pam una verdadera Justicia real, y no rneramente formal. 

Toda esta nueva filosoffa puede hacer cambiar mucho al Derecho agrario para enfrentar 
las realidades. Ahora ademds de aspirar a ser un derecho estrechamente vinculado con la 
justicia social y el desarrollo econ6mico quizA pueda enrumbarse hacia la consecuci6n de 
uno de los derechos humanos mds importantes - que subyace en todos los dem s- y que
debe ser su aspiraci6n mdxima, convirti6ndose en verdadero instrumento, en soporte y
estfmulo para el logro de la paz entre los hombres. 

Queda, pues, planteado un reto para hoy, no pam mafnana, lanzado a la doctrina 
modema de la disciplina, tendiente a consolidar la concepci6n del Derecho Agrario en los 
derechos humanos. 
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DERECHO AGRARIO Y DERECHOS HUMANOS EN LA UNIDAD 

DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 
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15.- Nuevas tendencias en materia de propiedhd y empresa agraria al influjo de los derechos 
humanos. 



1.- Los supuestos jusfilos6ficos y la ciencia jurdica 

La estrecha relaci6n entre el Derecho Agrario y los Derechos Humanos se hace patente
en nuestros dfas. Ello en virtud tanto de Infunci6n esclarecedora de fundamentos que
cumple la jusfilosoffa, en cuanto brinda al jurista los supuestos de su ciencia, como por el
mdrito de una concepci6n del derecho que, cada vez mds alejada de toda teorfa meramente 
nconstructivista", se precmupa por evidcnciar en ]a propia experiencia los elementos que
din:micamente integran unit ariamente el derecho (1). Cabe sefialar, al efecto, la creciente
gravitaci6d del personalismo jurfdico que, stistentAndose en el existencialismo, pone de
manifiesto el rol protag6nico que desempcla el ser humano dentro del derecho (2).

Estamos absolutamente convencidos, contrariamente a los que con estrechez de miras y
con suficiencia niegan ]a importancia de la jusfilosofia para la comprensi6n del derecho, de 
su trascendencia no s61o te6rica sino tambidn de su utilidad prkctica para precisar y
resolver muchos problemas cientffico-juridicos que se arrastran por aflos, de libro en libro,
sin encontrar adecuada soluci6n (3). Es comprensible, sin embargo, el desd6n de algunos, 
o la indiferencia de los m~s, en lo que atafle a ]a funci6n que desempefla la jusfilosofia
como suministradora de aquellos supuestos a partir de los cuales se elabora la dogmAtica
juridica ydiscurre la doctrina. Esta actitud de desconfianza se explica porque, a travs de lahistoria, las escuelas jusf'dos6ficas que se han sucedido no lograban aprehender, pese a sus 
aportes y aciertos, la totalidad de la experienciajuridica. Ellas s6lo mostraban fragmentos
de dicha realidad, lo que impedfa al cientffico del derecho elucidar su problem Atica. Dichas
escuelas, al no ofrecer una visi6n totalizadora del derecho, impedfan al jurista resolver las
cuestiones a las que tenfa que enfrcntarse en la cotidianidad de su quehacer. De ahf que los
juristas pusieran de lado, por insuficientes, los logros de la jusfilosoffa oque, validndose
de ellos y debido a su incompletez, obtuvieran resultados que, al no concordar con la
realidad del fen6meno juridico, no ofrecfan una respuesta correcta a su problemttica. 

2.- La insuficiencia de las visiones unilaterales del fen6meno 
,juridico y sus consecuencias a nivel cientifico. 

La actividad del cientffico del derecho se sustent6, generalmente y por siglos, en los 
aportes que provenfan del jusnaturalismo o, m s recientemente, tanto del formalismo
normativista como del sociologismo jurfdico. Es conocida la influencia que ejerci6 la
escuela jusnaturalista la que, no obstante poseer una acertada visi6n dtica de la vida
humana pretendia, sin embargo, reducir el derecho a una especulaci6n en tomo a los
valores, a los ideales del derecho. Nadie, con apoyo en la realidad de la existencia, puede
negar a los valores jurldicos su imprescindible rol en Ia realidad juridica. Los ideales 
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'ticos, religiosos o morales, son los dnicos criterios do los quo se vale el hombre de 
derecho para regular nornativamente la vida do rclaci6n. Pero, este reconocimiento no 
puede conducimos a reducir a dichos ideales, y s6lo a ellos, la experiencia jurfdica. Esta 
estA tambidn integmda por la coexistencialidad de los seres humanos y por las normas 
juridicas que la rncauzan de acticrdo a valores. Es por olio comprensible que los 
planteamientos del jusnaturalisino, no obstante su validez, se mostrarn insuficientes para 
el operador del derecho, por 1o que, paulatinarnente, la escuela del derecho natural ha ido 
perdiendo vigencia, en cuanto respuesta iotai a ]a problcm~itica del derecho. A dicha 
insuficiencia se debe, en pane, la dcsconfianza mostrada por los juristas en relaci6n con ]a 
filosoffa dei derecho, la misma quo confundfan con el mensaje jusiiaturalista (4).

A la par que la declinaci6n experimeiada por el jusnaturalismo, como respuesta giobal 
a la problemttica juridica, crecia y se afirmaba, con mayoritario consenso dentro del 
mundo de los juristas, el formalismo o normativismo juridico al influjo avasallante de la 
teorfa pura del derecho del eminente Hans Kelsen. La excelencia do la construcci6n te6rica 
del maestro neokantiano deslumbr6, cono no podia ser de otra manera, a los cientificos 
del derecho, los que entusiastas se plegaron a su planeamiento conclusivo que identifica 
derecho con normatividad (5). 

Nadie puede negar la validez de dicha teoria para explicar, con ocierto y coherencia 
cientifica, la dimensi6n normativa (le1 derccho. A ella adherirwos, sin titubeos, pero sin 
que esta aceptaci6n equivalga a compartir su aserto de excluir cde su c -nsirucci6n te6rica 
tanto a la vida humana social como a los valores, elementos ambos que, calificados de 
metajuridicos, son extrafiados dcl dcrecho por "impuros". 

Es del todo evidente, para un cada vez mis numeroso gru)o de jusfil6sofos, que el 
derecho no se agota en la pura formalidad. La conclusi6n keiseniana no fi!, por ello del 
todo il para despejar inntimeros problemas con los cuales se Lropieza el jurista en el 
decurso de su actividad cientifica. Esta nucva 'nsuficiencia, representada por la posici6n 
formalista, contribuy6 tambidn, en pane, al descr6dito do quo gozo :-jusfilosoffa, entre un 
importante sector de juristas, cono instiumento titil para dilucidar la problemitica 
juridica. La respuesta formalista no agota, pues, ]a totalidad do la experiencia. 

Si tanto el jusnaturalismo conio el formalismo nonnafivista no brindan al jurista una 
lave macstra para la soluci6n de los problemas do la ciencia del derecho, 1o mismo puede 
afirmarse del sociologismo en [a medida que, no obstante resaltar certeramente el rol social 
en la vida del derecho, no ofrece tampoco una teoria global y suticiente a las inquictudes 

. del jurista de nuestro tiempo (6). Lo social no agota ]a experiencia jt:Idica. De ollo es 
fcil percatarse, nnixime si se tiene en cuenta la pr6dica del jusnaturalismo y del 
formalismo normativista. 

3.-	 El aporte de la escuela egol6gica del derecho y de ]a concepci6n tridi
mensional para una comprensi6n de la experiencia juridica. 

En la primoera mitad do este siglo, al preponderante influjo do la fenomenologia y del 
existencialismo, asistimos a un vuelco notable en 1o atinente a la reflexi6n jusfilos6fica.
El pensador, preocupado por siglos por penctrar en el ser do las cosas do su mundo circun
dante, vuolve su escrutadora mirada sobre el ser mismo dcl hombre que conoce. La persona 
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ocupa el centro de su filos6fica atenci6n (7). Los resultados que se obticnen son enriquece
dores para la coinprcnsi6n no s6lo del hombre sino tambidn, corno era de esperar, de la realidad del derccho. Aello contribuyen de moo prevalente ydestacado, dos escuelas de pensamientojuridico nacidas en latinoamdrica. Nos referimos al egologismo y al tridimensio
nalisino. 

Su aporte, en nuestro concepto, es decisivo para captar ]a experiencia juridica en su totalidad, sin exclusiones deformantcs. Reci6n, despu6s de siglos, se puede contar con uninstrumento que ha de ser itil a los juristas par esclarecer su problemfitica.
La escuela egol6gica, fruto del original y cautivante pensamiento del jusfil6sofo argen

tino Carlos Cossio, sin negar ]a presencia actuante tanto de los valores como de las normas en la experiencia, sostiene que ambos se integran con la conducta humana, de donde
dsta deviene en el objeto de la cienciajuridica (8). Adhirase o no a esta corriente de pensamicnto, no puode dejarse de mencionar su preocupaci6n por resaltar el rol protag6nico dela vida humana social dentro de la experienciajurfdica. Este hecho basra para explicar tanio el inter6s con que ha sido acogida por sectores del universojurfdico, asf como la poldmi
ca actitud de aquellos otros que la adversan. La escuela egol6gica est, signada por una vi
si6n ontol6gica dcl derecho. (9).

El ridimensionalisino, que surge en latinoam6rica en ]a d6cada del cuarenta, m~is que
comportar marcado inter6s de caricter ontol6gico, centra su atenci6n en describir ]a experiencia iurfdica para determinar los olementos presentes yactuantes en ella y descifrar, consiguientzmente, el modo en el cual se integran con vocaci6n de unidad(IO). Los resultadosalcanzados se nos ocurren positivos en la medida que el tridimonsionalismo no se reduce adesmontar dichos clementos para estudiarlos de modo independiente, Ioque es lfcito y posi
ble, sino que pretende ofrecer una visi6n dinfamica de los mismos. Estos elementos a trav6s de una interacci6n, de una exigencia recfproca en busca de ]a unidad, se integran en laexperiencia jurfdica, sin prescindencias ni exclusiones. Esta concepci6n dinmica y unitaria de la experiencia juridica contrasta con las soluciones de car cter estlitico ofrecidas tanto por el jusnaturalismo como por el formalismo y cl sociologismo, escuelas quo estudian 
por separado y con independencia, cada una de las dimensiones propias de la experienciaju
ridica, es decir, de la vida humana social, de las nonnas y los valores (11). 

4.- El personalismo juridico y la nueva 6ptica del derecho. 

Las valiosas y titiles reflexiones que dimanan do una visi6n existencial del derecho hacen posible el surgimieto que recoge sus aportes y los aplica a nivel de la ciencia juridica
con el definido prop6sito de explicar la fenomenologia del derecho. El personalismojurfdi
co no significa un "constructivismo", puramente te6rico, sino que representa el resultado
de una atenta comprobaci6n del acontocer jurfdico, de lo que realmente acaece en la experiencia, on ]a realidad total. S61o asf, premunidos de una adecuada teoria, sustentada en dicha realidad, losjuristas vern facilitado su trabajo cientffico y podrin hallarse en inmejora
bles condiciones para enfrentar la ardua y antigua problemitica que los agobia (12).

Las referencias preliminares de naturaleza introductoria que hemos formulado son, anuestro entender, indispensables para comprender como es que en tiempos recientes se hanpodido resolver numerosas cuestiones problcmdticas que, par aflos, han ocupado la aten
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ci6n de los juristas. S61o una visi6n total de la experiencia jurfdica podrfa surtir estos be
neficiosos efectos para la ciencia del derecho. En m6rito a dicha renovada visi6n es tam
bidn factible comprcnder la estrecha y necesaria vinculaci6n entre Ioque se conoce como 
Derecho Agrario y los Derechos Humanos, los que obtienen formal carta de ciudadanfajurf
dica despu6s de la diltima guerra mundial. 

5.- La estructura hidimensional del ser humano y su consecuencia en la 
cabal apreciaci6n del derecho. 

El existencialismo ha mostrado, a trav6s del egregio pensamiento de Heidegger, Jas
pers, Sartre y Zubiri, entre otros, la estructura misma del ser humano (13). 

De acuerdo a su penetrante intuici6n es posible referirse a ser humano no s6lo como 
un individuo, id6ntico a si mismo, sino que simultdneamente debe concebirsele como un 
ser social, que estructuralmente no puede set pensado iNera de su relaci6n con los otros 
seres hunanos en sociedad. Se trata de una estructura bidimensional, con dos vertientes 
que se complementan y que, en su unidad, permiten captar al ser humano en su aut6ntica 
presencia como se individual y social, al mismo tiempo (14). 

Es s6lo a partir de esta decisiva comprobaci6n de ]a estructura del ser humano bidimen
sional que podemos comprender a cabalidad lo que significa el derecho. Si al ser humano 
no puede aprehenddrsele solamente como individuo, aislado, cncerrado en sf mismo, aut6
nomo, desvinculado de lo social, es ffcil deducir que el derecho debe, a su vez y necesaria
mente, reflejar esta estructura del set humano. Es decir, que includiblemente el derecho re
gula valorativamente la vida humana en cuanto &ta es estructuralmente social, ya que, co
mo estA dicho, la existencia es coexistencia. Por ello el derecho recoge esta realidad del 
hombre: la c~e constituir un ser social, relacionado e integrado con y en la sociedad, fuera 
de la cual es imposible concebirlo. De ahi que el derecho se presente como una intersub
jetividad, regulada por normas de acuerdo a criterios de valor. 

La indispensable mostraci6n que hemos hecho de la estructum del ser humano, como 
siendo a la vez individual y social, es deterninante para tomar conciencia que el derecho es 
siempre relaci6n entre sujetos y no, como se ha pretendido, relaci6n entre sujeto y cosa o 
entre sujeto y Drdenamiento jurfdico. De es acomprobaci6n deriva [a necesidad de que, al 
considerar L.ulquiera de las metaf6ricamente designadas "ramas" del derecho, se deba asu
mir esta realidad coexistencial. 

Este dato serA por tanto de superlativa utilidad para caracterizar al Derecho Agrario en 
tanto "rama" del Derecho. 

6.- El derecho y la libertad esencial del ser humano. 

Pero, al lado de la mostraci6n del hombre en su "mismidad" y en su "coexistenciali
dad", debe tambidn tenerse en cuenta, como supuesto indispensble para cualquier ulterior 
meditaci6n cientffico-juridica, la libertad en que consiste el ser dcl hombre (15). El derecho 
es, por ello, la regulaci6n valorativa de intersubjetividades en libertad. El derecho se sus
tenta en la premisa de la libertad del hombre para regular normativamente su conducta in
tersubjefiva segiin valores, ya que en la negada hip6tesis que el hombre no fuera libre, el 
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'dcrecho simplemente careceria de sentido. De ahi que se explique ]a normatividad como un' 
"deber ser". Un debcr ser que supone ]a posibilidad de un "transgredir", es decir, de un im
cumplimiento del propio deber. 

Intersubjetividad y libertad son asi los supuestos bdsicos que nos ofrece la filosoffa pa
ra una coherente y total comprensi6n de la experiencia jurfdica. Sobre esta base se desplic
gan las teorfas que, especificamente, tratan de dar cuenta del objeto de la cienciajurfdica y, 
en particular, el de una cudquicra de sus ramas. 

7.- -a jusfilosofla y la problem,'tica dl derecho 

Las ideas medulares anteriomente esbozadas. que actian como indispensables supues-
Los a partir de los cuales se produce ]a actividad del cientifico del derecho, cualquiera sea su 
especialidad, no tienen, como se ha sefialado, un mero caraicter tc6rico, "construccionista",
sino que pragm6.ticamente se aplican a la problemdica del derecho, a las cuestiones que
cotidianamente enfrenta cl operador del derecho. Asf, esle haz de principios jusfilos6ficos
permitcn esclarecer el nivel de relaci6n cntre el Derecho Agrario y los Derechos Humanos 
en base a la cocxistencialidad de la vida humana en tanto clemento preponderante del dere
cho o, dicho en otras palabras, a la vinculaci6n esencial existente entre ambas expresiones 
del ordenamicnto jyridico.

Lo- indicados plantearnientos jusfil6soficos son tambidn de utilidad para entender la u
nitariedad del ordenamiento juridico y, por consiguiente, su necesaria intcrdisplinariedad, a
si como para determinar, sin titubeos, la preeminencia de la persona humaria sobre los ele
mentos de producci6n, sobre el patrimonio en general, el que Iene un car~cor instrumen
tal (16). Pero, los postulados jusfilos6ficos someramente enunciados en precedencia, son 
tambidn valiosos para comprender la estructura y alcances de la empresa agraria en cuanto 
organizaci6n de personas. 

No puede prescindirse de los lineamientos anteriormente aludidos para fundamentar la
funci6n social de la propiedad agraria. las particulares caracterfsticas que asume la propie
dad de la tierra. 

8.- Fundamentaci6n jusfil6sofica de ]a unidad del ordenamiento juridico. 

La primera conclusi6n que se puede extraer de a exposici6n jusfilos6fica introductoria 
es aquella atinente a la unidad del ordenamiento, a la superaci6n de las clasificaciones rfgi
das carentes de sentido esencial, como es el caso de aquella entre derecho privado y derecho 
publico, pam referirnos a la mis importante y conocida entre ellas (17). El ordenamiento 
es unitario porque el objeto primordial del derecho -si bien no el dinico-es la vida humana 
social, las conductas humanas intersubjetivas. Si es s6lo uno el objeto fundamental, es a 
este nivel sociol6gico-existencial donde debemos encontrar, si las hay, las diferencias y
subsiguiente autonomia entre una y otra de las llamadas "ramas" del derecho. 

Ello equivale a afirmar que para construir cualquier orgdnico y sistemditico agregado o 
cuerpo de normas debe partirse de la vida humana, para luego hacerse cargo do las normas 
y lcs valores. En efecto, los valores se reficren a toda la conducta intersubjetiva y las nor
mas regulan tambidn toda la conducta, en cuanto dada su consistencia ideal tienen como 



62 CARLOS FERNANDEZ SFSSAREGO 

referencia o contenido vida humana social. Asf, los valores son siempre, "en" y "pare" ,. 
vida humana social, en tanto el ser humano es el tinico capaz de vivenciarlos. Las nornias 
jurfdicas, por su pare, tambidn tienen siempre un contenido de conducuL humana 
intersubjetiva. De ahi que si existiera alguna distinci6n entre un sector u otro del derecho, 
ella hay que buscarla, en primer lugar, anivel (iela vida humana, tic las conductas huma
nas intersubjetivas, en la vida de rclaci6n social. 

No es este el lugar ni la oportunidad para desarrollar lo que venimos asevcrando desde 
hace varias ddcadas, es decir, que el derecho es intersubj ,tividad yque los derechos y los de
beres confluyen en una situaci6n juridica existencial dada (18). En c.sta sittaci6n ju
ridica se hacen presentes, inexorablemente y en diversas dosis, con distinta intensidad, tan
to un interds individual -lo que tradicionalmente se conoce como el derecho subjetivo- co
mo un interds de terceros, un inter6s social. En esto reside, precisamente, la unidad esen
cial del ordenamiento. Toda diferencia se "construye" en base aesta unidad y se caracteriza 
bsicamente por la especificidad de las conductas reguladas segdin criterios valorativos. 

La relativa diferencia didactico-sistemfitica debe puesencont- arse primariamente en la di
mensi6n sociol6gica-existcncial. 

Lo expresado es tambi.n valedero tratindose de la relaci6n entre el Derecho Agrario y 
los Derechos Humanos, vinculados esencialmente en cuanto ambos se refieren a [a coe
xistencialidad, a ]a intersubjetividad de las conductas humanas. La distinci6n entre ambos 
radica primordialmente, en consecuencia, en )a especificidad de ls conductas tomadas 
en consideraci6n en cada caso. A los Derechos Humanos interesan aquellas conductas inti
mamente vinculadas a yo, refidrense alo m~is radical de la personalidad, tienen que hacer 
con todos los hombres por el s6lo hecho de ser tales. De ahi que se explique la existencia 
de una Declaraci6n Universal (ic los Dcrcchos Humanos. El Derecho Agrario, en vez, 
sin dejar de estar relacionado en la rafz con los Derechos Humanos en cuanto el objeto de 
ambos es iddntico anivel sociol6gico-existencial, se ocupa de una determinada actividad 
del ser humano, osea, de aquella referida al cultivo de la tierra y a la agropecuaria (19). Es
ta especificidad, consistente en una particular actividad del ser humano, origina un haz nor
mativo para regular valiosamente dichas conductas compromeidas, b,'lsicamente, con la ex
plotaci6n de Iatierra, con la producci6n agropecuaria. Pero, en este caso, se regula conduc
ta de hombres que, simultineamente, son titulares de derechos humanos, adn tratAndose de 
esa actividad, ya que los derechos humanos tutelan al ser humano cualquiera sea su situa
ci6n. De ahf que la relaci6n entre ambos sea esencial, radical, raigal, no obstante la especi
ficidad del Derecho Agrario en tanto actividad del hombre agricultor y criador de animales. 

Por c~lo, ]a visi6n unitaria del ordenamiento juridico que propugnamos, es el marco en 
el que debe tratarse el tema concerniente a la presunta autonomnfa del Derecho Agrario que 
tan arduo debate ha suscitado entre los cienificos del derecho dedicados adicha especialidad 
(20). 

9.- La autonomfa del Derecho Agrario. 

El debate afinente a la autonomia del Derecho Agranio se inicia, como es sabido, apar
tir de la aparici6n en Italia de la Rivista di Diritto Agrario en a segunda d6cada del 
presente siglo. Desde este momento suscitase una larga controversia entre los sostenedores 
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de dicha autonomfa y aquollos que ]a niegan. La discusi6n no ha concluido. Llega hasta 
nuestros dias donde el tema sigue siendo de actualidad y es constantemente tratado en ensa
yos,libros y reuniones de cxpcrtos. Entre los quo han sustentado la tesis de la autonomfa 
del Derecho Agrario destaca el nombre dc Giangastone Bolla, quien fuera precisamente el 
que fundara la referida revista en 1922. 

Antonio Carrozza, eminente tratadista italiano, seilala con acierto hasta tres sentidos 
que asume la expresi6n "autonomia" en rclaci6n con el Derecho Agrario.

Considera dicho autor que existe una separaci6n concep'ual entre la denominada autono
mia "didfictica" y aquella designada coffo "cientifica", y entre 6stas y la autonomfa "legis
lativa" (21).

Laautonomnia "didfictica", segin Carrozza, "es precisamente laque puede serdocumenta
da ms flicilmente, y probada por la vfa experimental". La segunda, o sea la "cientifica",
viene a ser cl "resultado y reflejo dc las investigaciones, Ielos estudios, do los escritos so
bre los temas gencr, cs y sobro problemas especificos de ]a imateria" (22).

Para el mismo autor, la autonomia en sentido "legislativo" no existe en ]a medida de 
la carencia en Italia do un (C6digoAgrario quo regule la materia de una mancra unitaria, co
herente y sistemitica. Estima Carrozza que si bien existen c6digos agrarios en algunos paf
sos, dstos "no han logrado dar una convincente demostraci6n de la posibilidad de conferir a 
la materia una disciplina acabada y orgnica". Antes que "verdaderos ypropios c6digos, re
presentan ]a consolidaci6n legislativa de normas destinadas a regular singulares sectores de 
la materia agraria" (23). En efocto, es dable comprobar que a nivel do la legislaci6n compa
rada suele encontrarse estatutos legales que especfficamente se contraen a normar determina
dos sectores del Derecho Agrario, como scria el caso de los contratos ode la propiedad a
graria. 

La falta do precisi6n en cuanto al contenido del Derecho Agmrio, do su quid pro.
pium, se advierte por los diferentes m(xlos on los que so presonta y define ]a materia. El
propio Carrozza (24) encuentra hasta siete diversas posiciones quo pretenden, cada una de e-
Has, dar una cabal respuesta al asunto, por Jo quo resulta problemitico. El autor seflala los
siguientes planteamientos en Jo quc concierne al tema do la definici6n del Derecho Agra
rio: a.- el que Jo aprecia como un gen6rico derecho de ]a agricultura; b.- el que lo identifi
ca como un derccho do las "cosas", como sorian los factores productivos, los productos a
gricolas y, mtis especificamente, el fundo en sf mismo; c.- el que simplemente Jo conside
ra corno un derecho de la propiedad de la tierra; d.- aqu6l que Jo reduce a un derecho de los 
contratos agrarios; e.- el que Jo presenta como derecho de la actividad oejercicio de la agri
cultura bajo la forma empresarial; f.- el que Iolimita a sr un derecho de los recursos natu
rales o, simplemente, de Ilnaturaleza; y, g.- el que lo circunscribe a una parte del territo
rio destinado a usos productivos de car'icter agricola (25).

Si bien las mencionadas sicte orientaciones anteriormen . resefladas estn vinculadas en
tre sf, ello no elimina la nota do imptwcisi6n en Jo tocante a la verificaci6n del contenido 
u objeto propio del Derecho Agrario.

El tema reclama, por lo tanto; de una mayor y mis detcnida atenci6n. Requidrese en es
te caso del auxilio de las jusfilosofia. Se hace necesaria una revisi6n de los supuestos o
fundamentos de la ciencia, de una visi6n general y totalizante de eso que so llama "dere
cho", a fm de detenninar hinaturaleza del Derecho Agrario, para poder luego ensayar una 
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respuesta en lo que se refiere a su supuesta o real autonomia. Esta tarea obliga a situarse 
en la experiencia juridica. S61o a partir de ella podrd intentarse una construcci6n te6rica. 

10.- Los principios jusfilos6ficos y la autonomia del Derecho Agrario. 

Si aplicamos la visi6n jusfilos6fica a ]a problemfitica de la autonomia dcl Derecho A
grario, dcbemos expresar nuestra coincidencia con el certero atisbo de Carrozza, quien afir
ma que la autonomfa de dicha rama dcl derccho es s6lo "rclativa" (26). Su argumento capi
tal, par ale arse de las posiciones de los que clarnan por una autononia absoluta, consiste 
en que "ninguna rama del derecho es aut6noma en cl significado etimnol6gico de la palabra, 
en cuanto ninguna rana del derecho puede enconlrar su complemento en si misma, aunque 
encuentre una especffica raz6n de ser en el objeto mismo de las prescripciones" (27). En 
verdad, las prescripciones normativas, en cuanto entes ideales, siguen a la realidad del obje
to que regulan en una doble acci6n de descripci6n-prescripci6n (28). 

Por ello, la referencia primaria en lo uxante a la materia de la autonomia del Dcecho 
Agrario debe remitirse al nivel sociol6gico-existencial, en el que encuentra asidero la uni
dad del ordenamiento juridico en tanto que, como aparato conceptual, se refiere a un mis
mo objeto - conducta humana intersubjetiva- Jl cual regula de modo valioso. 

No obstante lo expresado en cuanto a ia autonomia del Derecho Agrario no puede negar
se hv autonomfa "didlctica" que ha adquirido y, en algunos casos, "legislativa", sin que por 
ello pierda dicha autonomfa su car/cter de relativa. Sobre el particular, trat~ndose del caso 
del Peri, cabe destacar que la Constituci6n de 1979, en cl Capitulo VII del Titulo III, dedi
cado al Rdgimen Econ6mico, se refiere expresa y especialmente al "rdgimen agrario". Es 
decir, la Constituci6n peruana reconoce la autonomfa "legislativa" de este sector de la pro
ducci6n, de esta actividad del ser humano en relaci6n, fundamentalnente, con el culfivo de 
la tierra y ]a crianza de animales, lo que significa la posibilidad de dictar diversas prescrip
ciones sobre el particular, originando asi una legislaci6n especial fuera del C6digo Civil o 
de cualquier otro cuerpo legal. 

La Constituci6n Peruana declara nada menos que el Estado otorga prioridad al desarrollo 
integral del sector agrario, al mismo tiempo que garantiza el derecho de propiedad sobre la 
tierra, sea ella "individual ,cooperativa, comunal, autogestionaria o en cualquier otra for
ma asociativa, directamente conducida por sus propietarios, en armonfa con el interds so
cial y dentro de las regulaciones y limitacioaes que establecen las leyes". Asf Jo prescribe 
en sus articulos 156 y 157. Pero, al mismo tiempo, a travds del artfculo 159, prohlbe el 
latifundio y, "gradualmente, elimina el minifundio mediante planes de concentraci6n parce
laria". Obsrvese ]a importancia de estos postulados constitucionales. 

La propia Constituci6n de 1979 regula diversas situaciones referidas al Derecho Agra
rio. Asf, define lo que se entiende por conducci6n directa de la tierra y prescribe, ademfis, 
que las tierras abandonadas pasan al dorninio del Estado para su adjudicaci6n a campesinos 
sin tierra (Art. 157). Establece tambi n los deberes a cargo del Esado frente al sector agro
pecuario, tales como proporcionar apoyo econ6mico y t6cnico para incrementar la produc
ci6n, ejecutar y estimular obras de irrigaci6n y de rehabilitaci6n de tierras de cultivos, etc. 
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(Ar. 	 158). Del mismo modo, tanto la Constituci6n de 1979 como el C6digo Civil de 
1984 regulan lo atinente a las comunidadcs campesinas y nativas, a las cuales la Constitu
ci6n confiere existencia legal y personerfa juridica (Art. 161).

Como se puede apreciar de lo expuesto en los pdrrrafos precedentes, es la propia Consti
tuci6n del Estado, a diferencia de lo que ocurre en otros parses, la que propicia la creativi
dad de un complejo de normas rclativas a la regulaci6n de la actividad agropecuaria. Ello 
significa encontramos ante la presencia del embri6n de una propia autonomfa "legislati
va", pese a la inexistencia de un C6digo Agrario, circunstancia que, por lo dems, no resul
tarfa definitoria en esta eventualidad, ya que la fluidez de la materia desaconsejarfa su for
mulaci6n. 

11.-	 Distinci6n y dependencia entre los Derechos ilumanos y el Derecho 
Agrario. 

A nivel del ordenamiento normativo es f~cil percibir el distingo que separa al Derecho 
Agrario de los Dercchos Humanos o de las dem.is ramas del derecho. Yes que, en la dimen
si6n de la formalidad de Jo jurfdico, es dable sistematizar agregados de normas, lo que en
cuentra su raz6n de ser en la especificidad de las conductas humanas intersubjetivas que las 
normas regulan valiosamente. 

Cada agregado pretende ser orgAnico, completo, en base a la especificidad de la intersub
jetividad que se considem en cada caso. La unidad del derecho ha sido puesta de manifiesto
 
por aquellos cientfficos que sostienen la posici6n copsistente en afirmar que en el ordena
miento jurfdico normative no existen vacfos o lagunas, ya que siempre es posible acudir a 
las normas del derecho comdn o derecho civil y, en ltima instancia, a la creaci6n de una 
norma individual por cl juez mediante la actividad de valorar (29) Ia situaci6n jurfdica exis
toncial carente de regulaci6n especffica. 
De todo Jo hasta aquf expuesto podemos concluir aseverando que entre Derecho Agrario 

y Deiechos Humanos existe una vmculaci6n esencial, que hunde su rafz en la vida humana 
social, valorada y representada por un aparato normativo. Los Derechos Humanos, por su 
jerarqufa y generalidad, deben inspirar la regulaci6n normativa de cualquier sector especffi
co de conductas humanas intersubjetivas, de cualquier rama del derecho. Es en base a ello 
que es posible identifcar una relaci6n de dependencia del Derecho Agrario -como de todas 
las dem&s ramas del ordenamiento- frente a los Derechos Humanos. De zhf que el Derecho 
Agrario encuentre en estos dltimos su vocaci6n de normar, en tnrminos de justicia, las re
laciones intersubjetivas del hombre que se dedica -de modo individual o mediante una em
presa- ala actividad de cultivar la tierra o aquella otra de car-Acter agropecuaria. Las diferen
cias existentes entre los Derechos Humanos yel Derecho Agrario se presentan relativamen
te en atenci6n a esta especificidad de la conducta del hombre agricultor, la misma que se 
traduce en una organizaci6n normativa original y sistenuitica. Pero, en cuanto a su calidad 
radical de ser humano, el campesino o trabajador agrario, cualquiera sea su nivel, estA de 
suyo inmerso y tutelado por aquellos derechos que son inherentes a su naturaleza y que 
son relievados por Jo que gen6ricamente se conoce como Derechos Humanos. 

Esta relaci6n esencial entre Derechos Humanos y Derecho Agrario, en la que destaca la 
generalidad del primero y la especificidad del segundo, determina que laregulaci6n normati
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va del Derecho Agrario se inspire y adhiera a los postulados que conforman ese haz de prescripciones fundamentales, con vocaci6n de universalidad, quo conforman la materia de los
Derechos Humanos. Encontramos asf, una relaci6n de subordinaci6n o dependencia entre
el ordenamiento normativo propio dlei Derecho Agrario en relaci6n con los Dcrechos Humanos. El Derecho Agrario, como cualquiera ora rama del derecho, en lo que concieme a 
su aparato formal-normativo, estA sometido a la exigencia -de fundamento valorativo- de a
decuarse a las prescripciones que son propias de los Derechos Hlumanos.

Exigencia que encuentra su raz6n de ser en los principios jusfilos6ficos precedentemen
te explicitados, a partir de los cuales es necesario poscer una visi6n unitaria del derecho, de
la que fluye como consecuencia no s6lo una indispensable interdisciplinariedad del derecho 
con otras disciplinas sociales, sino, ademis, una interrelaci6n esencial entre las diferentes 
ramas del derecho en funci6n de la unidad fundamental del objecto primordial del derecho y,
por ende, del ordenamiento juridico normativo que lo conccpttia. 

12.- Elementos comunes a los Derechos lumanos y al l)erecho Agrario 

Como se desprende de lo expuesto, y se reafirma cn el ctuso del presente trabajo, entreDerechos Humanos y Derecho Agrario existe una vinculaci6n esencial, la misma que ra
dica en su propio objeto. Esta relaci6n estAi ahi, no obstante que rccidn en estos dias se le 
trata como una novedad. Lo novedoso, en verdad, es haber puesto de manifiesto este radi
cal parentesco entre Derechos Humanos y Derecho Agrario, Relaci6n que, por 1o demis, existe entre los Derechos Humanos y Iamotalidad de las disciplinas que unitariamente inte
gran el ordenamiento. Yes que en cualquier actividad del hombre sea (1e derocho comdn, comercial, industrial, minera, posquera o agraria estn siempre presntes los Derechos Huma
nos. Ellos siguen a la persona, como su sombra, a donde vaya, donde est, sea cual fuore
la actividad especifica que despliegue. Esto, por la simple raz6n (detodos conocicla: los Derechos Humanos tienen que ver con la dignidad misma del ser humano, de todos los se
res humanos sin excepci6n.

A travds de los Derechos Humanos se tutela el quehacer del hombre, sin distinci6n, se
an dstos de la primera, la segunda o Iatercera generaci6n. Yella ocurriri en rclaci6n con aquellos otros derechos que la realidad continuarA forjando, si se tiene cn cuenta quo la pro
tecci6n del ser humano os tarea inacabada y constante (30). Es pues evidcnte ]a existencia
de elementos comunes, de nexos profundos, entre Derechos Humanos y Derecho Agrario,
considerado dste como la actividad intersubjetiva del ser humano referida al cultivo de ]a
tierra o la crianza de animales. Esta es ]a nota especifica del Derecho Agrario frente alDerecho Civil o a las deinds "rinas" (lei derecho que rcgulan otras actividades intersubjeti
vas desplegadas por el hombre en su vida coexistencial. Sobre esta experiencia vivencial 
se construye un ordenamiento noriativo que, necosariamente, refleja esta realidad de ]a vi
da. Ordenamiento que se formaliza y entra en vigcncia luego de valorar ]a actividad del scr 
humano. 

De lo dicho se deduce que ]a vinculaci6n entre Dcrechos Humanos y Derecho Agrario
no s6lo se limita a los derechos econ6micos, sociales o culturales, aunque su relaci6n con 
estos sea mEls evidente en base a la especificidad propia del Derecho Agrario, sino que ella 
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se extiende a todos los Derechos Humanos cn tanto qIe cl objetivo primordial es la tutela
de la vida del hombre dedicado a la actividad de cultivar la ticrra o criar aniinales, sea dste
campesino, empresario individual o integrante de una empresa agraria. Por clio, no es posi
ble afirmar quc el Derecho Agrario se idcntifique s6lo y exclusivamente con los derechos
humanos econ6micos y sociales. La compenctraci6n es total, absoluta, sin fisuras oexclu
siones (31).

La novedad en el tratamiento del tema a que se contrae el presente trabajo radica, por en
de, en haberse pu sto de relieve, recidn en los tiempos que corrfen, ia relaci6n estrecha y e
sencial entre Derechos Humanos y Derecho Agrario asi como ianecesidad de poner cn evi
dencia diversas facetas y alcances de esta vinculaci6n. Pero, sobre todo, se recalca la exi
gencia que en materia de Derecho Agrario -coma en la de cualquier otra disciplinajuridica
se hace indispensable la realizaci6n de los derechos humanos. Es decir, que ellos orienten 
bAsicamente las regulaciones especificas y se cuide que en ]a vida dc relaci6n del trabajador
de la tierra -sea cualquiera su nivel o caractcristica- se haga efectiva ]a tutcla que ellos con
lievan. 

Nuestra visi6n del Dcrcho Agrario -en la que la actividad coexistencial del ser humano 
es lo central- nos permite apreciar el carictcr instrumental que en dicha disciplina adquieren
la tierra -o el fundo,como gusta a decir los profesoros italianos- o la empresa. Ellosconstituyen instrumentos de los que se vale el hombre agricuhor para desarrollar su
especifica actividad intersubjetiva. Por ello disentimos de todas aquellas respetables y
doctas opiniones a travds de las cuales se pretende mostrar al Derecho Agrario como una
disciplina centrada fundamentalmente en la tierra o ia empresa agraria, no obstante suimportancia y significaci6n. Tampoco encontramos que la especificidad del Derecho

Agrario se halle en la protecci6n de ]a naturaleza o el ambiente, en tanto este constituye
 
un deber de ]a comunidad en general, del que obviamente participa de modo preponderante,
pero no tinico, el hombre agricultor ocriador de animales. No nos resulta asi que 6ste sea
 
el tema propio del Derecho Agrario.
 

13.- La interdisciplinariedad del derecho y el Derecho Agrario. 

La interdisciplinariedad,que como exigencia so presenta para el derecho, nos Ileva aconsiderar tambi6n la extrema importancia que tiene para la cicncia jurfdica, para ]a

dogmitica, el contar con un 
constante apoyo de otras disciplinas, las que le ofrecen
indispensables supuestos para superar los a menudo artificiales o falsos problemas come 
cl de la autonomfa del Derecho Agrario. Nos ri-ferimos, b6sicamcnte, a la Filosofia del
Derecho, a Ia Sociologia Juridica, a la Antropologfa Jurfdica, a la Historia del Derecho.
Todas estas disciplinas, que tienen que vcr con cl Derecho, quC cstfin fntimamente vincula
das con su problemfitica, aportan desde sus propios ingulos, conocimientos que pcrmiten 
a ]a ciencia del derecho una mayor y total clarificaci6n de su propia problcmfitica.

Pero esta interdisplinariedad del derecho se presenta tambi6n en su propio Ambito. Co
mo anota Perlingicri, si bien el Derecho Agrario se centra en la iniciativa econ6mica y tie
ne una evidente connotaci6n social, no se pueden excluir de su "esfera de incidencia las si
tuaciones subjotivas: de la propiedad agraria, de los derechos personales de goce, a las ser
vidumbres y otras situaciones, que representan el substrato indispensable de ]a misma 
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actividad econ6mica" (32). Esta actividad, de otra parte, se vincula, como el propio Perlin
gieri Jo anota, con formas societarias, asociativas, cooperativas y, asi mismo, con rclacio
nes de trabajo sobre todo en el seno dc la cmprcsa y en el aprovechamiento del suelo. Son 
tambidn estrechas las conexiones cntrc la producci6n agricola y la actividad de transforma
ci6n de los productos y, ambas, con su distribuci6n y comcrcializaci6n. Es asi quo en el 
Derccho Agrario confluyen una scric do actividades de orden civil, comerical, laboral, in
dustrial, administrativo, entrc otras. Elio obliga auna necesaria interdisciplinariodad en la 
quo so hace necesaria la presencia dcl civilista, dcl comercialista, dcl laboralista, entre o
tros especialistas en las diversas disciplinas que entretcjen cl Derecho. Por ollo, para Per
lingicri, la "matoria agrania se articula por dcfinici6n on forma pluridisciplinaria" (33).

De ahf que si el Derecho rcquiere dcl apoyo de otras disciplinas sociales, hist6ricas y fi
los6ficas, con mayor urgoncia el Derecho Agrario exige la contribuci6n do otras vertientes 
disciplinarias dentro de la propia cioncia juridica. Elio se hace patonte, no obstante las pe
culiaridades quo ha ido adquiricndo el Derecho Agrario on los 6titmos ticmpos, circunstan
cia que coincide con el fcn6mono del capitalismo y el surgimiento de la ompresa. 

De Jo expuesto es dablc concluir que resulta una vana ilusi6n, un espejismo fundado en 
una distprsi6n profosionalizantc, el pretender aislar la consideraci6n do Jo jurfdico del con
texto hist6rico-social, reducidndolo a ]a espectralidad do la pura normatividad. Ello es im
posible porque, como lo hemos expuesto cn la parte introductoria de este trabajo, la vida 
humana misma es el tema fundamental dcl derecho; y ella, en cuanto temporabilidad, es 
un objeto hist6rico-cultural. 

Estas esenciales reflexiones nos imponen el no desdefiar la importancia de la intordisci
plinariedad del derecho en relaci6n con las disciplinas antes moncionadas, asf como la gra
vitaci6n quo ellas ejercen en cuanto a la necesidal de aprehender la exporiencia juridica co
mo una totalidad, dinAmica y unitaria a la vcz, en la cual los sectoros o ramas presentes a 
nivel del ordenamiento normativo so sustentan bsicamente cn La especificidad de las con
ductas humanas intersubjotivas roguladas segiin valores. 

Las precedentes moditaciones, cn relaci6n con el Derecho Agrario, nos rcafirman en el 
antiguo reclamo de contar con hicidos juristas capaces de tener fina perccpci6n de esta corn
pleja realidad dcl derecho ydo interprotarlo debidamente como una din~mica totalidad. Todo 
ello nos sugiere tambidn la necesidad de disponer de juristas dotados de una s61ida prepara
ci6n, multidisciplinaria, en base a la cual es recidn posible el asumir una especialidad, la 
Smisma que encuentra su fuente y raz6n en aqudlla Lo dicho es vdlido si se prctende afron
tar iarica problem~tica de la vinculaci6n esencial entre los Derechos Humanos y el Dere
cho Agrario.

Pero, si como lo bemos recalcado, la interdisciplinariedad del Derecho en relaci6n con o
t;s disciplinas se hace indispensable para una interpretaci6n global y a la voz unitaria del 

- fen6meno jiwidico desplegado on la experiencia, ella es ineludible si sc posa la atenci6n en 
el Derecho Agrario. Su grado de relaci6n y dependencia, en diversos aspectos, con otras 
materias denti dcl marco de la propia cicnciajurfdicahace quo el jusagrarista requiea de la 
colaboraci6n de otros especialistas en un necesano proceso de interdisplinariedad. 
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14.- El trabajador agropecuario, el personalismo y los derechos humanos 

La influencia del personalismo, que sostiene la primaca de los derechos humanos sobre 
cualquier otra laya de derechos, se hace patente a trav6s de un determinado Libro del C6di
go Civil Peruano de 1984 (34) pero, en cierta medida, tambidn ilumina algunos otros ins
titutos del mismo y se arraiga con finneza en la Constituci6n Peruana de 1979, cuyo Capf
tulo I es una pristina expresi6n normativa de nuestro aserto (35). El personalismo juridico
recala, en los iltimos venticinco aflos, en la tem.itica del Derecho Agrario cuando se afr
ma en doctrina la exigencia de considerar al sor humano del agricultor o campesino en el 
centro de la prevaleciente prcocupaci6n del ordenamiento normativo, con absoluta priori
dad frente al patrimonio en tanto este tiltimo es s6lo un instrumento al servicio de la per
sona humana para su desarrollo integral y no s6lo. como algunos pretenden, en cuanto a 
la mejora de los indices de productividad (36). Esta idea ha levado a algunos paises a reali
zar la llamada "reforma agraria" que, en una u otra medida, con dxitos o desaciertos en su e
jecuci6n, ha tratado de reinvidicar la preterida posici6n del hombre cultivador directo de la 
tierra (37). 

Responde tambidn a esta tendencia la acci6n de las legislaciones especiales agrarias de 
ciertos pafses, donde los derechos humanos son materia de mayor consideraci6n social, al 
introducir carnbios importantes en sus ordenamientos, sobre todo a nivel de la contrata
ci6n, como es el caso de Italia, entre otros (38).

La vinculaci6n esencial entre los derechos humanos y aquellos especfficamente agrarios
adquiere notoriedad cuando se trata de tutelar al hombre trabajador de ]a tierra, al campesi
no. Es en esta coyuntura que la vigencia de los derechos humanos, en el contexto de la le
gislaci6n agraria, cobra extraordinaria y decisiva importancia. Pero, en este sentido, no es 
suficiente iavigencia normativa de los mismos, sino que la exigencia por su eficacia, por 
su puntual cumplimiento y respeto en la vida de relaci6n, asume tonos dramfticos en vas
tos sectores del campesinado de los paises del denominado tercer mundo. En estos parses 
es frecuente comprobar que cl hombre del campo se encuentra agobiado por la misedia, el 
hambre y la desnutrici6n, producto todo ello de desequilibrios profundos no s6lo en la es
tructura y en las relaciones internas de cada pais sino, como tantas veces se ha evidencia
do, en virtud de la injusticia dominante y presente en la organizaci6n del orden econ6mico 
intemacional, presidido a menudo por una mentalidad colonialista y antisolidaria que se re
fleja en situaciones de odiosa dependencia.

Es en el fundamental asunto del desarrollo integral de la persona humana del trabajador
agropecuario o campesino donde se hace elocuente la subordinaci6n de la regulaci6n norma
tiva del Derecho Agrario ante !a inspiraci6n 6tica y la exigencia de actuaci6n de los dere
chos humanos. Anadie escapa, por cierto, la efervescencia en que se vive en vastas zonas 
del campesinado de diversas panes del orbe y la consiguiente amenaza y peligro que acecha 
a la vida de relaci6n y que compromete seriamente la paz social. Ello obliga a tomar con
ciencia de la premiosa necesidad de difundir, con intensidad, los alcances ycontenido de los 
derechos humanos y a impulsar su concreci6n en normas juridicas en aquellos parses en 
los cuales ello auin no se ha producido de modo total y, en un inexorable segundo momen
to, a presionar y vigilar para obtener su eficacia, es decir, su consiguiente cumplimiento a
nivel sociol6gico-existencial. S61o asf, con una activa presencia de los hombres de derec
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ho, plenamente convencidos y alertas en cuanto a ]a premura por alcanzar estos objetivos, 
se demostrani la utilidad del Derecho como vAlido instrumento para lograr, por medios pa
cificos y civilizados, la justicia, la libertad y la igualdad sustanciales, premisas insustitui
bles para obtener la anskada paz social. Este es, en iltima instancia, cl dnico compromiso 
que, al otorgar sentido a la actividad del autdntico jurista, justifica su existencia. 

15.-	 Nuevas tendencias en maleria de propiedad y empresa agraria al in. 
flujo de los derechos humanos. 

Se advierte en nuestro tiempo quoen los ordcnamientos la propiedad rural y urbana, tal como se concebia en el siglo pasado y se tutclaba en los c6digos civiles de esa dpoca, yenalgunos dc la actual, ha ido ccdiendo su centralidad a la empresa. Sin embargo, la concep
ci6n misma de empresa es matcria de discusi6n a nivel de la doctrina, dentro de la cual los
juristas difieren en su apreciaci6n sobre su naturaleza o estructura jurfdica. Las posiciones
varfan desde aquella que le otorga categorfa de objeto a aquella otra que le reconoce como 
sujcto de derecho (39).

El personalismo juridico, al reinvindicar el rol protag6nico de la persona humana, en su dimensi6n de co-existcncialidad, define a la empresa como "una organizaci6n de perso
nas que, mediante trabajo y capital, persigue la producci6n de bienes y servicios en forma 
eficiente y segtn las necesidades de la comunidad" (40).

La concepci6n tridimensional del derecho, a la cual nos hemos referido en el punto tercero, y el personalismo jurldico generador de una corriente de pensamiento que persigue la
indispensable vigencia de los derechos humanos en la vida de relaci6n interhumana, se ha
cen presentes en la doctrina jurndica de vanguardia para ofreccr una nueva visi6n de la em
prosa, que pretende aprehendorla de modo dindmico, como uridad de producci6n en funci6n
social, tal como ella se manifiesta en la experiencia jurfdica. Se aprecia asf un lento proce
so de transici6n hacia esta concepci6n de ]a empresa, superindosc cl concopto est6tico y
central de la propiedad configurado en los siglos precedentes, para dejar paulatinamente su
lugar a una propiedad dinmmica, presente de modo instrumental en cl proceso productivo, a
trav6s de la organizaci6n empresarial contemporAnea (41).

Este proceso, en el cual ]a tutela de iapropiedad rural y urbana cede su lugar de privile
gio a un nuevo tipo do propiedad menos visible, como es aquclla referida a los medios de
producci6n -a menudo on manos an6nimas- se encuentra en algunos parses en pleno desa
rrollo y guarda estrecha rclaci6n con cl nivel de evoluci6n do la cultura jurfdica y el grado
dejusticia que se protende lograr en la respectiva organizaci6n social. Observamos, sin em
bargo, que este proceso tiende lentanente a variar de sentido por influjo del personalismo
juridico cuando, al reivindicar el rol protag6nico de Ia persona humana en su dimensi6n
de coexistencialidad, define a la empresa como un sujeto de derecho en el cual confluyen ca
pital y trabajo.

Es decir, se revaloriza el trabajo humano, cualquiera sea su nivel, frente al tradicional y 
absoluto predominio del capital y se incide, con fidelidad a la realidad, en el aspecto soeio16gico-existencial de la empresa (42). La empresa resulta ser asf, al confrontar su mecAnica
operativa en ]a experiencia, "una organizaci6n de personas que, mediante trabajo y capi
tal, persigue la producci6n de bienes y servicios en forma eficiente segiin las necesidades 
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de Iacomunidad" (43). Esta concepci6n de Iacmpresa, que recoge el mensaje de Iarealidad 
puesto de manifiesto por cl personalismo, en Iaque ella resulta ser un sujeto de derecho a!
cual se le imputan situaciones jurfdicas, se va perfilando, con dificultad, en algunos ordena
mientos juridicos (44).

La empresa de propiedad social, autogestionaria o cooperabva, resulta asf Ia expresi6n
m,1s pr6xima a esta nueva visi6n de empresa, en Iamcdida que los propios trabajadores, de
toda condici6n, categorfa y nivel, resultan ser, al mismo tiempo, los detentadores del capi
tal.
 

Se comprende f6cilnente que cste diX) de empresa no guarda concordancia con una orga
nizaci6n ortodoxamente capitalista de Iasocicdad, en Ia que Iaproducci6n fiene seflorfo so
bre el consumo y dondc, generalmente, Ia economia no se hall: al servicio dcl ser huma
no. La einpresa agricola, sin embargo, por tratarse dc Ia actividad humana en relaci6n con
Iaproducci6n de Ia ticrra -que esui :d scrvicio dc todos los hombres en Iamedida que de e-
Ila depende su subsistcncia- es aquel tip de empresa donde resulta mis viable introducir es
te nuevo modelo de organizaci6n, centrado en el hombre trabajador y no en cl titular de los
medios de producci6n en los casos en que no participa, simultAneamente, de dicha calidad. 

Se vislumbra que, cautelosamente, a nivel de Iadoctrina y aisladamente en los ordena
mientos, se produce una lenta asimilaci6n del pensamiento jusfilos6fico de rafz personalis
ta, lo que se traduce en un desplazarniento del patrimonialismo imperante por siglos -se
gn el cual Iapropicdad y los valores materiales ocupaban el centro del sistema- y en una
superacidn dl puro productivismo y dcl consumismo coino finalidades primordiales del 
proceso econ6mico. 

Es evidente que esta visi6n humanista de ruptura con los esquemas tradicionales domi
nantes en Ia estructura social tendri que recorrer un largo y fatigoso camino para encontrar 
su justa y equilibrada concreci6n a nivel normatvo. Las tkcnicas y mecanismos de tutela
de los dercchos fundamentalcs de Iapersona deberin irse perfeccionando conforme Iasocie
dad acepte, a nivel de Iavida, el postulado de la indiscuible primacfa de los derechos humanos y Ia necesidad de su actuaci6n, tanto de aquellos civiles y politicos como de los econ6
micos, sociales y culturales. Para ello habri que transformar aquellas estructuras econ6mi
casy sociales que impiden de hecho, en Iaprfctica, el efectivo ejercicio de los derechos hu
manos, cuya vigencia en relaci6n con el trabajador de Ia ticrra es prioritaria y de toda justi
cia. 

De los planteamientos bosquejados y parcialmente desarro!!ados se desprende, sin difi
cultad, que en Iabase del Derecho Agrario, se enscrlorean los derechos humanos, en tanto
necesarios para Iarealizaci6n plena del ser humano. Esta vcrdad, sabida y olvidada, encuen
tra asidero cn Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. 

Su a menudo Ifrica c insincera proclamaci6n no cala hondo en el mandato dtico y solida
rio que Ld Declaraci6n encierra, particularmente en rclaci6n con Iaactividad del hombre a
gricultor. Ella prescribe, en su artfc!ilo d&imo s&imo, el derecho que le asiste a acceder a
Ia "propiedad individual y colectiva", asf como el de no ser arbitrariamente privado de Ia
misma. Este principio, de suyo medular, deberfa ser inspirador del desarrollo del ordena
miento del Derecho Agnario, en Iamedida que 6ste debe guardar estricta concordancia con 
los derechos humanos. 

La interacci6n entre derechos humanos y derecho agrario se basa en Iaunidad del ordena
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mientojurfdico que, como ha sido explicitado al inicio de este ensayo, se adecda con fidel,
dad a la estructura misma de la vida humana coexistencial, consistenemente libre, que re
quiere ser regulada normativancnte de acuerdo a criterios valorativos v:lidos para cualquier 
sector o rama del derecho. S61o a partir de una visi6n unitaria del Derecho se podrA com
prender a cabalidad esta esencial vinculaci6n, asf como clla pem-iirfi disipar muchos arti
ficiales problemas que han surgido y no %ohan resuelto a partir de visiones fragmentarias 
y unidimensionalcs del derecho, las que se hallan formalmente alejadas de la expcriencia en 
la quesc desenvuelve la vida humana, como tcmporabilidad, y el derecho que fundamental
mente la asume, como clemcento primario, para su valiosa regulaci6n normativa. 



NOTAS 

(M).- Consideramos. desde antiguo, que el Dcrccho debe ser aprehendido corno se muesita en ]a experien
cia, en hIrealidad total. Es decir, como una totalidad dinbfnica unitara, en I&que se integran vida
humana social -dimcnsi n sociol6gi:a - existencial -, normas jurfdicas -dimensi6n formal- y valo
res -dimensi6n axiol6gica-.
Es evidentc que cada una de tales dimensiones puede scr estudiada cstAticamentc por diversas disci

plinas, pero s6lo afroinamos "cl derecho" dentro de un din~mico proceso de unitaria integraci6n
de tales tres elementos. Cfr. "El derecho como libertad", del autor de este trabajo. Librerfa 
Studium, Lima, 1987, asi coro Ia obra de Miguel Reale "reoria Tridimensional del Dere. 
cho", Edeval, Valparaiso, 1978. 

(2).-	 El personalismo, a nivel fdos6fico, cs brillantemente planteado, entre otros, por Emmanuel Mou
nier a travs de una profunda y vibrante obra, entre 	 Is que cabe seiialar su libro "El personalis
mo", Eudeba, Buenos Aires, 1962. El personalismo, que es un humanismo del siglo XX, ha logra
do influir no s6Io en un importante sector de Ia doctrina juridica sino que, coma es el caso del Pc
ni, ha encontrado rclativa concrcci6n tanto Lm ha Constituci6n Poiftica de 1979 como en cl C6di
go Civil de 1934, 

(3).-	 Cfr., del autor, El derecho como Ilbertad, cit. 

(4).-	 Por siglos ccnfundiasc Ia Jusfilosoffa con cl Derecho Natural. Tan cs as[, que en ciertas Universida
des espaitolas se dicta Ia materia en las facultades de Dcrecho al inicio de los estudias. Esta identi
ficaci6n o confusi6n hizo que muchos juristas, inconformes con los planteamientos del jusnatura
lismo, prescindieran dc Ia Jusfilosoffa, por insuficicntc. La ncgaran por indtil, por scr simplemen
te especulativa sin correlato con Ia realidad del mundo juridico, con Iacxperiencia. 

(5).- La obra de Hans Kelsen es vastamente conocida. Su influencia es notoria y visible entre amplios
sectorcs de juristas. ar.La leorfa pura del derecho, Losada, Buenos Aires, 1946. 

(6).-	 Fl sociologismo jurddico o realismo sociol6gico se desarrolla preposiderantemente en Estados Uni
dos de None Am6rica y en los paises escandinavs. Entre los mis destacados exponentes de ]a cs
cuela norteamericana puede ciLirse a Oliver Wcndcll Holmes, Roscoe Pound, Benjamin N. Cardozo. 
La escuela escandinava reconoce como su mayor exponente a Aif Ross. 

(7).-	 La nota distintiva de Ia fdosoffa de ]a existencia, en general, y del personalismo, en particular, escl situar a Iapersona humana en lugar preeminente frente a cualquier patrimonio. D6bcsc a Hlcideg
gcr el reclarno de una previa meditaci6n sobre el hombre antes de adentrarse en una averiguaci6n fi
los6fica sobre ci ser de las cosas. Cfr. del propio lcidegger El ser y el tlempo, M6xico, 
1942, trad. de Jos6 Gaos. 

(8).-	 La vaiosa y original teorfa cgol6gica de Carlos Cossio se despliega a trav6s de us.a rica bibliogra
fia. Dcntro de ella puede citarse: Las lagunas del derecho, C6rdoba, 1942, La teorfa ego.
16glca del derecho y el concepto juridlco de libertad, Buenos Aires, 1944, El dere-. 
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cho en el derecho Judicial, Buenos Aires, 1945, y 'anorama de la teorla egol6gica
del derecho, Buenos Aires, 1949. 

(9).- Crr. C. Femdez Sessarego, Heldegger y la teorla egol6glca del derecho, Revista dc 
Dorecho y Cicncias Polfdcas de Ia Facultad de Dorecho de Ia Universidad de San Maros, Vol. 39, 
No. 1, 2 y 3, 1975, Lima. 

(10).-	 La cxpmsi6n "tndimensionalismo jurfdico" fue acufiada por Miguel Reale y aparecenmsu obx Ft. 
losofa do Direl(o, Sao Paulo, 1953. 

DNbcse Aiprofesor brasdico cl desarrollo de esta tcoria y la difusi6n y accpfaci6n que ha encon
trado en amplios cizculos de juristas quo hallan en cla una aprehensi6n total, uniraria y dinimica 
de la experiencia jurldica. En esta misma linea de pensamiento el autor de este trabajo elabor6 su 
tesis de Bachiller en Dcrecho que, presentada en 1950 ante la Faculad de Derecho de a Universi
dad de San Marcos de Lima, bajo el ttulo de "Bosquejo para una determinaci6n ontol6gica del de
recho", ha sido recientcmente ediada par los doctores David Sobrevilla y Domingo Garcia Aeadn
de con el nombre de El derecho como libertad, Lima, 1987. 

(11).-	 Entre la bibliograria de Miguel Rcale puede citare: Fundamenlos do dlrcito, 1940, Teorfa
do lIrello e do Estado, 1940, lorlzonte do I)irclto e da Historla 1956, Teorla tri. 
dimensional do Dircilo, 1968, ODireito corno Experiencla, 1968. En casicllano pode
mcs seibdar las siguimnses obhs: Teorla Tridinensional dcl Derecho, Santiago de Com
postela, 1973, Fundamentos del Derecho, Buenos Aires, 1976. Introducci6n al Dere
cho, Madrid, 1977, Fllosoffa del Derecho, Madrid, 1978. 

(12).- Cr. Carlos Fernfndez Sessarego, Derecho de las Personas, Lima, 1986, pig. 15. 

(13).-	 Cfr. Heidegger, ob. cit.; Jaspers, Ambiente esplritual de nucstro Ilempo, Barcelona,
1933; Sartre, El ser y Is nada, Buenos Aims, 1949 y Zubiri, Naturaleza, filstorla, Dios, 
Buenos Aims, 1948. 

(14).-	 C.Fernindez Sessarego, Derecho de las Personas, ciL., pgs. 15 - 16. 

(15).- Cfr. rewnfmdez Sessarcgo, El derecho Como libertad, ciL 

(16).- Cfr. C. rFmkadez Sessarego, Derecho de las Personas, cit., pfgs. 15-16. 

(17).- ar. Pictro Pedingicri, II Diritto Clvile, ESI, N4)oles, 1984. 

(18).- C. Femindez Sessarego, La nocl6n jurfdlca de Persona, Lima, 1962. 

(19).-	 Tritase, en ambos casos, de un mismo objeto a regular valiosamen: conducta huransa 
interrubjetiva. La unidad 	 del ordcnamiento jurfdico se sustenta, y refleja necesariarnceno, esta
realidad radical. Lo comdin a todas las "ramas" del Derecho se encuntra en este nivel 
sociol6gieo-existencial. 

(20).-	 En base al principio de Ia unidad del ordenamiento, Pietro Perlingieri niega Ia autontmfa no s6lo 
de! Derecho Agrario sino de cualquier otra "rama" del Derecho. Asf lo aftrma en la relaci6n 
conclusiva del Convenio sobre la nueva disciplina de las relaciones agrarias en Italia, el mismo 
que se realiz6 en el aho 1982. Al respecto cfr. A.A.V.V. La nuova discipllna del
rapport! agrarl: aspettl gluridid ed economid, Camerino-NApoles, 1983. Este 
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volunen recoge Ias relaciones o poncncias presentadas en elmencionado Convenio. 

(21).-	 Antonio Carrozza, La autonomla del Dtrecho Agrario, Rcvista Judicial de Costa Rica, aflo
IV, N 13, setiembru de 1979, 	 pig. 10. Este ensayo es Ia traducci6n del original trabajopublicado en italiano cn al libra colectivo Manuale dl Diritlo Agrarlo itallano, UTET,
Turin, 1978, pigs. 37-52. 

(22).- Id., pig. 10. 

(23).- Id., pig. 10. 

(24).- Antonio Carrozza, voz Dlrilo Agrarlo en el Novissimo Digesto Italiano, Ap~idice 11,1981.
 

(25).- Cfr. Agustin Lana Serrano, Aspetti metodologici dello sviluppo dottrinaleDlritto Agrarlo negilannl 1960-1985, 
del 

cnsayo publicado cn el volumen Atli dcl
Convegno "Metfdl e contenutl del Dlrilto Agraro moderno, Giuffr6, MilAn, 1986 	 yMarco Comporti, La propleit agrarit, er-,yo presetado como relaci6n introductoria cn alConvenio sobre "Profili st-,iodogmatici dcfla propietA terrieraorientamenti di essaed attuali 
come 	istituto del diriuo grario (1922-1982), y pliblicado cn Rivista di Diritto Agrario, Aflo 
LXI Fasc. 4, 1983. 

(26).- A. Canuzza, La autonomla del derecho agrarlo, cia., pig. 11. 

(27).- Id., pig. 11. 

(28).- C. Femindez Sessarego, 1Xrccho de las Personas, cit., pig. 31. 

(29).-	 Cfr. Carlos Cossio, El derecho en el derecho judicial, Perrot3a. ed., Buenos Aires, 
1967. 

(30).- Nadia discutc que I tutcla de ]a persona debe ser integral, unitaria, sies que se leconsidera como un valor, como el bien supremo de Is sociedad y del Estado, tal como lo enuncia elartlculo 1 de
Ia Constituci~n Penuana de 1979. Esta evidencia incontrastable hace que los mis ldcidostriadistas, como es elcaso de Perlingieri- no conciban mis, como de comn ocurre, quo lhprotecci6n de Ia persona se limits 	 s6lo a aqucUos derechos especficamente tipificados por elordenamiento, de modo atoinIstico. La Const;tuci6n Pervana, queen esto cs ejemplar, prescribe
con acierto en su arfculo 42 que Iaenumeraci6n de los derechos de la persona reconocidos en suCapltulo I "no excluye los denis que IAConstituci6n garantiza, ni otros de naturaheza anfiloga o
qte derivan de Ia dignidad del hombre, del principio de soberanfa del pueblo, del estado social ydcmucritico de derecho y de Ia forma republicana de gobiemo. Results a todas luoes indiscutible
Iaf6rmula recogida por elconstiLuyente peruano consistente en brindar tutela integral y unitaria aIa persona, mfis alli de los derechos especfficamente prescritos en Ia propia Constituci6n. La 
nota a destacar, iratAndose de la totela a I.persona, as su concepci6n como on valor digno dc 
protecci6n sin limitaci6n aguita. 

(31).-	 Dist--pamos pot ellode ho quc algunos especialistas en Ia materia afirnan, en cuanto a quo Isvinculaci6n entre Dcrechos Ilumanos y Derecho Agrario se circunscribe a los derechos de Iasegunda generacin, es decir, a los ccon6micos, sociales y culturales. Una visi6n tcali ate deIs persona -no s61o ofrecida en su actividad de trabajador de Ia tierra- obliga a extender dichsavinculacidn bisicamente a los derechos civiles y politicos y, por cierto, a los derechaw de Is
tercera generaci&n y cuantos otros ic tipifiquen en elfuturo dads Ia caracteristica impredecible y
dinimics de Invida huanaa coexistenciaL 
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(32).- Pieto Perlingieri, i diriltto agrarlo Ira pubblicu e privato, en Rassegna di Diritto 
Civile, 1985, III, p,ig. 700. 

(33).- Pietro Perlingiei, ob. cit., pAg. 708. 

(34).- El Libra Primero del C6digo Civil Penjano, dedicado al Derecho de las Personas, tal como se 
desprende de ]a lectura no s613 de Ia correspondienite Exposici6n de Motivos sino de su propio
texto, se inspira en Ia corrientc del personalismo jurddico. por lo que se afirman vigorosamente, 
a travis de su articulado, los derechos fundamentales de 1a persona o derechos humanos en Io 
tocante a los derechos civiles. Se trata, sin duda, del Libra en donde, dentro de Ia legislaci6n
comparada, sc desa:,vllan mfs extensamente cstos derechos. Peru esta visi6n aparece tambi~n en 
algunos otros Iibros delcitad- C6digo, principalmente en Fuezts de las Obligaciones. 

(35).- La Constituci6n Peraana de 1979 es tal vez entre las constituciones vigentes, a nivel del derecho 
comparado, Is que mis exlensamente regula los derechos fundamentales de Ia persona a derechos 
humanos. En esto es quizAs hasta excesiva, como aguna vez lo coment6 Pietm Rescigno (Cfr.
P. Rescigno, Comentrios al Libro de Derecho de Ias Personas del nuevo C6dlgo
Civil Peruano, pig. 244, en El C6dlgo Civil Peruano y el sistema Jurk!lco 
latinoamercano, Cultural Cuzco, lima, 1986.).
El artctdo primer de dicha Constituci6n enuncia qtueIs persona es el bien suprno de la 
sociedad y del Estado, en una afirmaci6n de clara orientaci6n personalista. Desde el punto de 
vista normativo Is persona esti bien e fnitegramente cautelada en sus derechos fundansentales,
consideradacomo un valor a bien supremo. El problema, como ocurre a menudo ez sociedades 
inestables o deficientemente estructuradas, no radica en Is falta o ausencia de normas sino en su 
eficacia, n tu cabal camplhniento a nivel sociol6gico-existencial, en su vivencia comuniarias. 

(36).- Esta tcndencia hacia lainversi6n dcl orden de los valores tradicionales, en el cual clpatrimonio
resultaba jerArquicamente superior a la persona humana, es el tema central del personalismo
juridico, orientaci6n que en algunos pafses, como lIalia, se idntifica con un proeeso de
"depatrimonializaci6n" del Derecho. Esle argumento ha merecido Ia aternci6n de numerosos 
estudiosos en tiempos recintes. Cfr., entre otros, Carmine lonisi, Versa la 
depatrlmonlalizzazlone del dirltto prlvato, en Rassegna di Diritto Civile, 1980, II;
Pietro Perlingeri, Norme costltuzionall e rapportl dl diritto civile, en Rasegna di 
diritto cvile, 1980, pig. 113; P. Perlingicri, II diritto civile, ob. cit,prgs. 46-48. 

(37).- La reforma agraria, coma es sabido, constituy6 uno de los puntos progrfimAticos centrales de Is 
Revoluci6n Mexicans de 1917. Fn el Pcil sc lev6 a cabo un profundo proceso de reforma
agraria, que se dedic6 fundamentalmente a Ia recdistribuci6n de Ia tierra, eliminado el latifundio. 
Esta reforms, que se incia en junio de 1969, fue seguida con atenci6n px los estudiosos dc In 
materia, quienes al lado de sus aciertos apreciaron tambi6n carencias a nivel de asistencia tnica 
y econ6mica dc parte del Estado y algunos errores en su ejccuci6n. D todos modos, dicho 
pr.ceso restlt6 irrrevcrsible en Iotocante a Ia redistribuci6n de ]a tierra. 

(38).- A rafz de Ia nueva normativa sabre contrataci6n dc 3 de mayo de 1982 se ha desarrollado en Italia 
una importante bibliograffa y se han efectuad, diversos cenvenios como el celebrado en 
Nipoles entre el 2 y el 3 de diciembre de 1982 y el reunido en Siena en las mismas fechas del
ailo dc 1983. Entre Ia bibliografia a consulhar AA.VV. La nuova discipllna del 
rapporti agrarl: aspettl gluridid ed econumlci, Atli dcl Convegno di Napoli, 2-3
diciembre 1982, Camerino Napoli, 1983; Problem1 dl leggillmiti cosiltuzionale, Atti 
del Convegno di Siena, 1-2 diciembr-. 1983, Giuffr6, Mil[n, 1984; Metodle e contenutl del 
dlritto agrario moderno, Pisa, 7 - 8 Junio 1985; Giuffri, Milfn, 1986; AA. VV. La legge
sul patti agrari, Attidel Convegno di Studio di Verona del 16 aprile, 1983. En este tilimo 
volumen cabe citar, entre otas, las relaciones sostenidas par Pictm Rescigno, Pietro Perlingieri 
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y G. GallonL Cfr. tambibn Marco Comporti, Probleml dl leggitimlti costltuzionale 
degli articoli 25 e sega. della legge 3 magglo 1982 N. 203. Le sperienza
stranlere, en Problemi di leggitimitA costituzionalc, cit.: 

(39).- Sobre esta temtica el profesor Carlos Torres y Tortes Lars cuenta cit nuestro medio con una 
valiosa y vasta obra, entre la que cabe citarn El nuevo deredio de la empresa y Ia
unlilcacl6n del derecho dvil y mercantil en lus et Praxis, Lima, 1984; Persona 
Juridica: sujeto vs. empresa: objeto, Jus et Praxis, Lima 1984; Persona y
empresa, Rev. Peruana de Derecho de la Fmpresa, N" 3, Lima, 19S3; R4ghnen empresarba,
del Estado, Rev. Peiuana de Derec.ho dc la Emptesa, N5 12, Lna, 1985; Derecho de la 
Empresa, Lima, 1987, con intuAtucci6n dcl Prof. Francesco Galgano. 

(40).- Carlos Femhndez Sessarego, La persona en Ia doctrina Jurffica contempornea, Lima,
1984; 0g. 41. En este libru, rcloinando una antigua posici6n sostenida en una ponencia

presentada en 1961 a un Congreso celebrado en Buenos iires, se vislumbra Ia posibilidad de
considerr a In cinpresa como un sujeto dc derecho que, en deteminadas circunstancias, de 
permitfrselo el ordenamiento, podria devenir en persona jurfdica. 

(41).- El nuevo rol de ]a prpiedad agraria y el prccso de su inserci6n dentn' del marco de ]a empresa
agraria ha sido vastanente tratado por la doctina italiana que, como se ha sefialado, advierte que
en los 6lihnos vchiicinco afios la empresa ha adquirido un rol central en cl derecho privado,
desplazando de esta situaci6n a la propiedad. Ya el profesor Nicold, en 1956, habia puesto de
relieve esta nueva situaci6n. Con posterioridad, en Italia, muchos especialistas, tanto civilistas 
como agraristas, se han ocupado de la materia. F.ntre ellos xxlemos char a : Pugliatti, La
propletA nel nuovo diritto, Giuffr6, 1964; RodotA, voz "Proplet" en Novissimo
Digesto taliano, XIV, Turin, 1967; Grorgiani, 11 diritto agrarlo Ira II passtto e II
avvenlre, en Riv. l)iritto Agrario, 1974, 1.; Costato, Propleti tcrrlra e Imprenditore
agricolo, Ferrara, 1979; Salais, Considerazioni sulla propirtA agricola, Milhn, 1981;
Comporti, La propletl agrarla, en Riv. Diritto Agrario, Giuffr6, Miln, Easc. 4, 1983;
Perlingieri, Latifondo, terre Incolte e rlforma lbndiarla, en Diritto Agrario, vol. III dei
Manuali di cassisdka ginidica, lurin 1974, asi ccno la mayoria de sus obras que *frontan ]a
problemultica en cuesti6n, tales como, Introduziorte alla problematica della propleti,
Nulpolcs, 1970; 11 diritto civile 1sella legaliti costituzionale, Nulpoles, 1984 y, en
general, su obra Diritto Civile, cit. Otto autor que ha tratado la materia es Lucarelli en sus
obras La proplet planilicata, Jovene, Npolci, 1974 y en NrWtll Clvili e stltuli 
prvastlci, 2a ed., Cedam, Padua 1984. Cfr. tambidn del propio Perlingicri 1I diritto
agrarlo tra pubblico e privato, en Rassegna di diritto civile, 1985, asi como Cantelmo,
Le forme attuall di propict- prlvala: la forma agricola, cn QUad. Rassegna diritto 
civile,. Nlpolcs, 1984; Busnelli, Della proplet, agratia alle propletOl agrarle, con
ritorno alia propleti, en Riv. di Diritto Agrario, 1983, 1; Carrowz,, La propleti
"agrarla" come istituto del diritto agrarlo, 1vi., 1983, I. 

(42).- Advirense n los dlrh-nos 6empoi visibles tendencias renovadoras en Io que concieme al 
concepto de empresa agraria, en la que se valuriza cada vez siols el factor trahajo frente al
elemento patrimonial de car-Scter instrurental. Ello se hace intensanrente evidente en aquellos
pahses, corno el caso del Pen!, en los qcue se ha producido un inoceso de refoma agraria cuyo
trasfondo es Ia reivindicaci6n del cultivador directo d Ia tieTra. Es particularmente rica I&
bibliograffa italiana sobre la materia. Bastarfa citar al efedo, entre otros, a A. Carrozza,
Modello Teorico e r'vlluppo reale del dlritto dell'lmpresa agricola, en Riv. Trim.,
1978; C.A. Graziani, ZQuaUl prospettlve per 11 diritto agrarlo?, en Nuovo Dir. Agrario,
1979; Romagnoli y A. German6, Probleml attiall della mezzadria, en Riv. Dir. Agrario,
1978. L; G. Gafloni, Appunti In tema dl converslone del contratl agrarl, en Riv.Dir. Agrario, 1979, 1; Massart, I contrati agrari di scamblo, en Ia obra de N. lrti Diritto 
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Agrarlo Itallano, Turfr, 1978 y, en gcnral, cfr. Patti agrarl e Costltuzione, Actus de IaMesa Redonda realizada en Romna el20 de noviernbre de 1978, en Nuovo dir. agrario, 1978. Cfr.,is( mismo, Carmine Donisi, Verso la depatrimonlalfizazdone del diritto privato, en 
Rasegna didiritto civile, 1980. II. 

(43).- Es importante advenir en esta dcf'nici6n aproximativa de lo que sea Ia empresa, qce el infasis
esti puesto en ha"organizaci6n de personas", es decir, que se destaca Ia dimcnsi6n sociol6gicacxistencial de Ia empress. Este relieve aparece tambi n en elC6digo Civil peruano de 1984 cl que, al refefirse a Ia asociaci6n, Ia fundaci6n, cl comit6 y Ia comunidad campesina y nativa,incide en dicha dimensi6n alpresentar a estas personas jurfdicas como sicndo, fundamntalmcnte,"organizaci6n de personas". El acento esth puesto en el elemento humano antes que en elinstrumental, csdccir, en elpatrimonio o cal-ital dl que se vale del hombre pars la producci6n de 
biencs. 

(44).. El profesor Carlos Torres y Tores Lara, cn su trabajo, la personalidad Juridics de lacmpresa (Capitudo VI del Libro Dnncho de In Empresa, cit ), hace hasta estAnotar quc, dondeinfornado, Is del deConstituci6n Peri 1979 es Is primers que traetodo un entero Capfzulodestinado a regular Ia enpresa. Pot nuestra parte lehem.os tambiin dedicado alguna atenci6n a Ismateria. Asi, en nuestro trabajo Empresa, persona jurdica y Consttud6n, aparecido
en Ia Rev. Pentana de Derecho de Ia Empresa, N5 20, Lima, 1986, se interprets elanlfculo 13(P deIa Constituci6n en el sentido que, h&referencia que hace a Is empresa Como uns "unidad deproducci6n", alude elementoa] sociol6gico-existencial que en ella subyace. En efecto, deconformidad a Ia realidad misma de Is empress y de acuerdo con elsentir del constituycnte, dicha.unidad de producci6n", como centro unitafio de refercncias de situaciones jurfdicas -es decir,como sujeto de derecho- tiene como su necesario correlato, a nivel sociol6gico-existencial, a una"organizaci6n de personas". Es en base a esta interpresici6n que en dicho trabajosostenemoi que h Constituci6n de 1979 acoge I tesis de Is sub . zac:i6n de Ia empresa y "dejaexpedito elcamino para quc mediate ley, cuando sea oportuno y c-veniente, se Ic otorgue elstatus de persona jurfdica". Por lo dcmnis, istainerpretaci6r esta av.lada por lo prescrito en elanfculo 112 de Ia propia Constituci6n cuando, al garantizarel pluralismo econ6nico y sefislarIs posibles diversas modalidades que puede asumir ia empress, disponeque tales empresss

"acldan con Is pesonerfa jurfdlca que Ia icy sefiala de acuerdo a sus caracterfsicas". Fs dccir,que Is Conutituci6n prescribe que correspond a Ia Icy elotorgamiento de personalidad jurfdica a
las empresas, ya que de otto modo no cabe interpre- Is usual y amnigua expresi6n "personerfa".Estf as abietta, a nuestro entender, Ia posibilidad de otorgar Ia calidad d persona jurfdica adeterminada categorfa de empress en Ia medida que nos encontramos frente a un sujeto de dcredso,
a una "unidad de producci6n", que cn trminos jurfdicos es un centro de imputaci6n de derechos y
debers, de siwaciones o posicionesjurfdicas. 



Sergio Marchisio 

EL DERECHO INTERNACIONAL AGRARIO Y EL DERECHO
 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHO HUMANOS.
 

1. Quisicra, ante todo, agradecer a la Universidad de Lima que por medio del Instituto
interamericano de derechos humanos, me haya hecho esta invitaci6n a participar, como
relator, en los trabajos del congreso internacional sobre "Derecho agrario y derechos
humanos", que congrega a tan distinguidos representantes de la comunidad cientifica 
internacional. 

Mi intervenci6n se ubica en la sesi6n del congreso dedicada a "Declaraci6n universal de
los derechos humanos y derecho agrario internacional" y, por esto, me ofrece la ocasi6n 
para presentar algunas observaciones sobre la evoluci6n del derecho internacional en
materia agraria en sus conexiones con el derecho internacional de los derechos humanos.
Estoy convencido, pues, y tratar6 de demostrarlo, que la vfa para cl desarrollo de un"derecho intemacional agrario" como rama aut6noma del derecho internacional, pasa
necesariamente a travs del desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos
humanos.Debemos ante todo seflalar que la cxpresi6n "derecho agrario internacional", 
como su variante "derecho internacional agrario" - que, por las razones que explicar6 ,es.imo m~is correcta  ha sido utilizada muy raramente por la doctrina internacionalista. No
debe creerse, sin embargo, que la causa de esta aparente laguna dependa de alguna forma de
desinter6s cientifico. Se trata, al contrario, de una consecuencia necesariadel cardcterque, alo largo del iltimo siglo hasta nuestros dias, ha tenido la evoluci6n de las normas
intemacionales en materia agraria. En efecto, si se excluycn las normas relativas a laorganizaci6n de la cooperaci6n interestatal en materia de agricultura y alimentaci6n - que
pertenecen en gran medida a otras ramas del derecho internacional, como 'a organizaci6n
internacional y el derecho del comercio internacional - las normas t.,temacionales
propiamente "agrarias" siempre han sido muy escasas y de poca trasccndencia. Esta
situaci6n no ha permitido, como es 16gico, una sistematizaci6n del "derecho internacional
agrario" y la precisi6n, a fines cientfficos y didActicos, de la noci6n y del contenido de tal 
rama especializada del derecho intemacional. 

Debe seflalarse al respecto, que desde el inicio hasta la mitad del siglo presente, los
Tratados sistemfticos del derecho intcrnacional - como los del italiano Prospero Fedozzi
nunca han presentado capftulos o tomos relativos al liamado "derecho internacional.

agrario". La precisi6n de noci6n y contenido de las ramas especializadas del derecho
intemacional se ha, en efecto, roalizado hace tiempo con referencia a otras materias (como
cl trabajo, las comunicaciones,el mar, etc.), sobre las cuales se ha producido unaabundante literatura, a medida que se desarrollaba y se enriquecia el corpus de las normas 
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internacionales dirigidas a regular estos aspectos especificos de las relaciones 
interestat des. 

MIs adelante explicaremos las razones por las cuales los Estados han aceptado - y
siguen aceptando - muy raramcnte y con mucha difidencia nomas pactadas en materia 
agraria. 

Ahora, es necesario seflalar que, m.is en general, la doctrina internacionalista ha sido 
siempre muy prudente en cuanto a la identificaci6n de ramas especializadas con propia 
autonoma diddctica ycientifica. Yesa prudencia se debe a la preocupaci6n -bien fundada 

de que la divisi6n de! derecho internacional en ramas particulares de estudio F 
investigaci6n pudiese Ilevar a la p rdida de la 16gica unitaria y sistem~itica de la materia. 
No se olvide, pues, que a veces las ramas llamadas "especializadas" de una disciplina 
jurfdica consituyen campo de elecci6n para muchos "eclcticos" que, privados de 
formaci6n general, pretenden aislar la parte del todo sin poseer los instrumentos criuicos 
necosarios. 

2. Hay, pues, que seflalar que cualquier rama especializada del derecho intemacional 
s6lo constituye una partici6n a fines didictcos y cientfficos de la materia, en el sentido de 
que puede ayudar a conocer el contenido de las norrnas especializadas que regulan 
aspectos especificos de las relaciones interestatales. Asf, se habla de un derecho 
intemacional laboral con referencia a las normas pactadas que disciplinan los derechos y 
las obligaciones de los Estados en materia de trabajo, de un derecho intemacional 
tributario, de un derecho internacional econ6mico, do un derecho internacional de los 
derechos humanos. 

De tal modo, s61o pueden accptarse esas divisiones, a condici6n de que se integren en el 
sistema propio dcl derecho internacional, derecho que, a su vez, s6lo gracias a la vigorosa
vindicatio in libertatem do ]a doctrina internacionalista del inicio de siglo ha 
conquistado su propia autonomfa cientiffica y did~ictica. Las normas que constituyen objeto 
de las ramas especializadas del derecho internacional siguen pe.-teneciendo a ese derecho y a 
ellas se aplican los principios y las normas gencrales y de estructura que son propias de 
ese especffico orden jurfdico. 

La prudencia que heinos seflalado respecto de ]a afirmaci6n de la existencia de ramas 
especializadas del derecho intemacional, identificadas substancialmente ratione 
materiae, se justifica, ,onfin, desde otto punto de vista, que merece particular atenci6n. 
Existe, muchas vec-,i, gran confusi6n entre niveles jurfdicos campletamente diferentes y
la utilizaci6n de cieras denominaciones en lugar de otras puede contribuir a acrecentar tal 
confusi6n. 

Se habla, por ejemplo, de derecho internacional tributario y de derecho tributario 
internacional como nociones equivalentes. En realidad, n cabe duda de que serfa mucho 
ms correcto diferenciar entre las normas intemacionales, creadas mediante los 
proccdimientos propios del derecho internacional, que regnilan ]as relaciones entre Estados 
relativas a la materia tributaria (el lla.rrdo derecho internacional tributario, del cual 
forman parto, en primer lugar, las convenciones sobre doble imposici6n fiscal) y las 
normas intemas en inateria tributaria que tienen relevancia internacional, como aquellas 
que determinan el mbito de aplicaci6n de la legislaci6n fiscal y los sujetos pasivos de la 
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imposici6n, excluycndo o incluyendo, segfin los casos y los criterios adoptados, las 
personas fsicas yjurfdicas extranjeras. A las normas de esta segunda categorfa mis bien
les corresponde ]a denominaci6n de derecho tributario internacional. No es necesario
subrayar que los dos niveles son completamente diferentcs, y corresponden a )a diversa
raz6n de ser del derecho intemacional, por un lado, que disciplina relaciones intcrestatales, 
y del derecho interno por el otro, que regula en cambio relaciones interindividuales. Las
mismas observaciones podrian hacerse con referencia al derecho internacional procesal
(normas intemacionales que disciplinan los procesos frente a las jurisdicciones
intemacionales) y el derecho procesal civil internacional (normas internas que determinen 
el dimbito de la jurisdicci6n civil del Estado). 

3. Eso dicho, es cierto que la exigencia de un cstudio profundizado de las ramas
especializadas del derecho intemacional se manifiesta con mayor frecuencia. El contenido
cada vez mdis ticnico de sectores particulares del derecho internacional comporta la
necesidad de una especializaci6n de las investigaciones cientfficas. 

Y en este esfuerzo de especializaci6n se realiza, evidentemente, una necesaria
convergencia entre los estudiosos de derecho internacional y los estudiosos del derecho
interno. Para bien comprender e interpretar las normas internacionales en materia laboral 
no son suficientes los conocimientos de intemacionalista; se necesita aporte de 
juslaboralista. 

Y no es s6lo porque se trata de normas altamente t~cnicas. 
La raz6n principal y mdis general residec el hecho que las normas internacionales on

materias como el trabajo, el fisco y, por supuesto, la agricultura y la alimentaci6n son 
normas que pertenecen a una categorfa particular, que requiere, por dcfinici6n, ]a
contribuci6n del jusintemista.

Se trata, pues, de normas que imponen a los Estados obligaciones cuyo objeto no es la
conducta que los mismos Estados tienen que adoptar a nivel de sus recfprocas rclaciones
internacionales, sino, mds bien, un determindado modo de ser de sus derechos internos. En 
otras palabras, esas normas intemacionales pretenden que el Estado, al asumir ciertas
obligaciones intemacionales, modifique su ordenamiento interno de manera 
correspondiente.

Mediante obligaciones intemacionales y a travds de la mediaci6n del derecho intemo, seintenta reglar en cierta forma rclaciones de car.icter interindividual. Ese es el caso - y cl
ejemplo vale para todos - de los convenios intermacionales adoptados en el Imbito de !a 
Organizaci6n internacional del trabajo. 

4. Lo anterior explica, razonablemente, por qu6 tan poco se ha desarrollado el "derecho
internacional agrario", es decir, un conjunto de normas intemaLlunales en materia agraria.
En realidad, por largo tiempo - y, en buena medida tal es todavfa la tendencia general - los
Estados han estimado que la materia agraria y, por tanto la regulaci6n jurfdica de todo lo
referente a las relaciones agrarias, a ]a agricultura y a ia alimentaci6n, petenecia - y
pertenece - a ia Ilamada "domestic jurisdicion" (jurisdicci6n dom6stica, dominio
reservado). Se trataria, entonces, de una materia perteneciente fundamental, sino
exclusivamente, a la comptencia, en sentido amplio, interna. Por consiguiente, los 
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estados muy diffcilmente han aceptado asumir obligaciones intcmacionales tendicntes a 
modificar la situaci6n de sus propios derechos internos en materia agraria. Todos los 
aspectos agrarios, tanto los referentes a la rclaci6n hombre - ticrra (propiedad, uso y
cxplotaci6n dc la tierra, regimcnes jurfdicos dc los suelos, cstructuras agrarias etc.) como a 
la producci6n agricola, a la distribuci6n de productos agrfcolas, y de alimentos, al 
consumo, a la nutrici6n, parecen pertenecer en su misma esencia a aquel d.mbito del 
dominio reserv"do donde la soberania estatal es absoluta y cxcluyc la asunci6n de cualquier 
compromi, a de carfcter intemacional. 

Cierto - y ya lo hemos seflalado - algunas normas internacionales en materia de 
cooperaci6n agricola y alimenticia existen (normas relativas a organizaciones
internacionales como la FAO, normas relativas al comercio de productos bsicos como el 
trigo y los cereales, cl azicar, etc.); empcro, se trata de normas que no tocan tanto a ]a
materia agraria y a la relaci6n hombre  tierra, cuanto a ciertos aspectos internacionaics de 
]a producci6n y del consumo de productos agricolas y alimentos, lo que es, por supuesto, 
otra cosa. 
.Noes este el caso, pues, cuando se habla de derecho internacional en materia agraria;

mds bien se habla de derecho intemacional de la agricultura y alimentaci6n o de 
cooperaci6n intemacional en materia agricola y alimentaria. Salvo algunas excepciones a 
nivel regional (vdase el Ilamado "derecho agraria comunitario", con referencia a las normas 
de las Comunidades europeas en materia agricola), la cxprcs'6n "derecho internacional 
agrario" no tiene un referente preciso y claro como, a lo quo hemos visto, las otras ramas"especializadas" del derecho intemacional. 

Sin embargo, hay una evoluci6n m~is reciente que tenemos que tomar en cuenta, sobre
todo porque consituye el punto de enlace mi.s evidente entre cl derecho internacional 
agrario y el derecho internacional de los derechos humanos. 

Desde hace menos de dos d6cadas, la coopcraci6n intemacional en materia deagricultum 
y alimentaci6n, en un tiempo tan tdcnica y neutral, registra Ja aparici6n de un atiuvo tema 
de discusi6n, de debate y de reflexi6n: el tema de los derechos humanos. A pesar detodas 
las sorderas, se va haciendo campo la idea de que la tutela de los deichos huinanos tiene 
que 
ser garantizada tambidn a nivel de relaciones hombre-tierra, a nivel agrario, y que no 
es suficiente aplicar las reglas que disciplinan el comercio del trigo o la ayuda alimenticia,
sino tambidn aquellas cuyo objetivo es asegurar la dignidad del hombre campesino. Se 
descubren normas ya existentes y se propicia cl proceso formativo de nuovas normas,utilizando todos los instnimentos que cl derecho internacional ofrece.La introducci6n de la 
idea de ]a tutela de los derechos humanos en el marco de ]a cooperaci6n agrfcoia y
alimenticia internacional provocarA, sin duda, una paralela restricci6n del dominio 
reservado en materia agraria y producir-, eso si, el desarrollo, en el signo de los derechos 
humanos, de un verdadero "derecho intemcional agrario". 

5. Las tendencias generales a las cuales hemos hecho referencia anteriormente se
desprenden f6cilmente de un examen mis atento de la evoluci6n de lo que llamremos, a 
pesar de los relieves precedentes, "derecho intemacional agrario".

Tomamos en cuenta, ante todo, la primera etapa de esa cvoluci6n, que empieza en la 
segunda mitad del siglo XIX para Ilegar hasta el final de la segunda guerra mundial. 
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En breves observaciones, podemos hacer hincapi6 que hasta inicios del siglo presente
se destaca ]a total ausencia - con base en el principio dei dominio rcscrvado - de normas
intemacionaics en materaia agraria. Debido a la finci6n de la agricultura durante la primera
revoluci6n industrial (aprovechar el sector industrial, suplir mano de obra par las 

- exigcncias de la industrializaci6n, proporcionar facilidades para ]a formaci6n del desarrollo
econ6mico), a la ausencia de intervenci6n estatal y ie proiccci6n dc los agricultores, se haproducido un paralclo desinter6s por cualquier forma tic cooperaci6n intemacional.

Las primeras convenciones t6cnicas en materia agraria (como la convenci6n de 1878contra la phylloxera vastatrix, y la de 1902 relativa a la pmtecci6n de los pijaros
rtitles a la agricultura) se deben en efecto no tanto a la acci6n de los gobiemos, sino de lasorganizaciones profesionales, reunidas desde 1891 en una Comisi6n internacional
agricultura (Congreso de la flaya) 

de 
, cuyas funciones eran las de estudiar la economfaagraria, distribuir cierta documentaci6n t6cnica (meteorologia , filopatologia, etc.) ypromover, a nivel internacional, ]a organizaci6n de ha producci6n y de la venta de los 

productos agricolas.
Liegamos asi a la iniciativa - la primera, es cierto - de coopcraci6n intergubcmamental

en materia agraria, que fue la del amerciano David Lubin para la creaci6n del Institutointernacional de agricultura, mediante el tratado (ie Roma de 7 c junio de 1905. Sinembargo, las comperencias del Instituto cran muy limitadas: publicar estadfsticas, estudiar
cuestiones agrarias, pero sin entrar, nunca, en el dominio reservado de los Estados. Enefecto ]a convenci6n institutiva contemplaba que el instituto formulase "proposiciones
para ]a protecci6n de los intereses comunes de los agricultores y para mejorar suscondiciones de vida" lo que nunca hizo, porque - afladfa el art. 4 - todas las cuestiones queconcemian a los intereses econ6micos, a las legislaciones y a las administraciones
ptiblicas de los Estados miembros, eran excluidas de la competencia, aun la simplemente
recomendatoria, de ]a Asamblea del Instituto. Patrimonio considerable (lesde el punto devista cientifico, pero muy d6bil bajo el apecto politico y jurfdico, el Instituto elabor6
 
pocas convenciones y s6lo en materias estrictamente tdcnicas (!929, protecci6n de las

plantas; 1935, unificaci6n de los mdtodos de anfilisis del vino).


Un segundo elemento de reflexi6n en cl mismo sentido nos viene del Convenio de ]aSociedad de las Naciones, que no hacia ninguna referencia a ]a agricultura, como tampocopor demis, el estatuto de la Organizaci6n intemacional del trabajo. Ni siquicra cambi6 lasituaci6n aun cuando la Corte pcrmanente de justicia internacional, en su opini6n
consultiva del 12 do agosto de 1922, estim6 que ]a noci6n de "trabajo" utilizada en la parteXII del Traado de Versalles - que contenfa ]a constituci6n de la OIT - se ext'dfa tambidnal "trabajo agricola". En los convenios de la OIT el prinicipio de las ocho horas de trabajodiarias - instituido para los trabajadores de la industria -no fue extendido a los trabajadores
agricolas.

Sin embargo, el primer cambio de relieve se produjo, en el marco de la mismaSociedad de las Naciones, paralelamente a la adopci6n, por parte de algunos Estados
industrializados, de leyes de protecci6n del sector primario (Reino Unido, 1931,"Agricultural Marketing Act") y a la conclusi6n del primer Acuerdo intemacional sobre el 
comercio del trigo, en 1933. 

Ya en 1930, el programa de trabajo de ]a secci6n del Secretariado de la Sociedad de las 
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Naciones, que se ocupaba de salud, fue extendido a la nutrici6n: se trataba de las lamadas 
"bodas revolucionarias" entre "Nutrici6n y salud pfiblica", vistas por el grupo de 
especialistas como una necesidad hist6rica. En 1935 se publicaron las llamadas normas de 
Ginebra ("las bases biol6gicas de la nutrici6n") y el reporte de Bumet y Aykroyd 
"Nutrici6n y salud piblica". Un nuevo slogan apareci6: "Makind needs food", base del 
derecho humano a la alimentaci6n. 

6. La segunda guerra mundial confirm6 las preocupaciones que se habian planteado
sobre la situaci6n alimenticia del mundo. Andrd Mayer, Frank Mac Dougall y Frank 
Boudreau lanzaron la idea de un plan mundial para la alimentaci6n basado en ]a Carta del 
Atlfntico de 194 1,donde una de las cuatro libertades prometidas a los pueblos del mundo 
era "Freedom from want". La idea Cue aceptada - como es sabido - por el mandatario 
Roosevelt, quien convoc6 en Virginia, en 1943, ]a Conferencia de Hot Springs, 
consagrada a la alimentaci6n y agricultura. Y en el acta final de dicha Convenci6n, el 
consenso de los Estados participantes se form6 sobre dos cuestiones: a) la exigencia de 
una acci6n internacional para el aumento de la producci6n agricola mundial frente a la 
responsabilidad de cada gobiemo en procurar para sus pueblos un nivel adecuado de 
alimentaci6n; b) la creaci6n de una organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
alimentaci6n y la agricultura. 

Empero, durante el proceso constitutivo de la FAO el principio del dominio reservado 
retoma toda su importancia. Con el Acta de Quebec se disefla una organizaci6n con 
funciones muy extensas ratione materiae (agricultura, alimentaci6n, silvicultura, 
pesca, cuestiones econ6micas etc.), pero con poderes muy limitados (recomendaciones y 
asistencia tcnica). Ademfis, la constituci6n de la FAO omiti6 referencia a los derechos 
humanos en campo agricola y alimenticio, limit,'ndose a establecer, entre fines generales 
sino gendricos - el compromiso de contribuir a mejorar ]as condiciones de vida de las 

poblaciones rurales. 
S61o en 1965 - y no es por casualidad - se enniend6 el prefmbulo para establecer que

los Estados miembros se comprometiesen a colaborar a la expansi6n de la economfa 
mundial y a liberar asi la humanidad del hambre. El Pacto de 1956 sobre 
derechos ocon6micos, sociales y culturales de las Naciones Unidas - segdn observ6 
alguien en la FAO - era mAs adelantado quo la propia constituci6n de la Organizaci6n.

No es esta la sede para, evidentemente, trazar la evoluci6n de la FAO. A los fines que 
nos interesan se deben seflialar algunos elementos: a) se rechaz6 la idea de un tripartidismo 
por categorfa, tipo OIT, lo que habria abierto la Organizaci6n a la voz de las categoras
profesionales,con mayor atenci6n hacia lo especfficamente "agrario"; b) la URSS no 
particip6, quebrando ]a "universalidad" de la FAO; c) la proposici6n del primer director 
general, John Boyd Orr, de una Oficina mundial de ]a alimcntaci6n no tuvo suerte, porquo 
so trataba de un plan verdaderamente revolucionario en la economfa liberal del post-guerra 
(establecer los precios de los productos agricolas, administrar reservas intemacionales, 
financiar cl cr~dito agrfcola etc.).

Por fin, el primer contacto entre cooperaci6n agrfcola y alimenticia intemacional y
derechos humanos fue totalmente infructuoso, a pesar de que la Declaraci6n universal de 
derechos humanos hubiese establecido, el 10 de diciembre de 1948, en su art. 25 parr. I 
que: 
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"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, 
la asistencia m.dica..." 

Las primeras d6cadas de actividad de la FAO s6lo fueron consagradas a algunas
actividades cuasi - normativas muy importantes, asi como t6cnicas (Directivas sobre las
exccdencias agrfcolas, Codex alimentarius), y de cooperaci6n tdcnica, en ]a cual la
Organizaci6n jug6 sobre todo el papel de "honcsta intcrmediaria" entre la industria de los
paises ricos y los paises cn desarrollo. Y seri en este campo de la ayuda el desarrollo. Y 
seri en este campo de la ayucla cl desarrollo, clue la FAO abordar5i por primera vez
cuestiones delicadas, como aquclla de la reforma agraria. La rclaci6n institucional hombre 

tierra se propone como fundamental cn cualquier proceso de desarrollo agricola y
alimentario equilibrado. En 1953, todavia, la Organizaci6n reconoce expirsamente que la
cuesti6n de la reforma agraria atiene al dominio reservado de los Estados, asf como todo 1o 
que se reficre a las estructuras agrarias y condiciones de vida de las poblaciones rurales 
(dimensiones de las explotaciones, desequilibrios cntre tierra, mano de obra y capital etc.).
Para ella, s6lo queda un margen de intcrvcnci6n en los aspectos prflcticos.

Cabe sefialar que este enfoque del trabajo de la FAO se justificaba gracias a la positiva
coyuntura internacional. Es cierto, pues, que a partir dIe los afios ciencuenta hubo dos
d6cadas durante las cuales se increment6 significativamente la producci6n de alimentos
gracias a la utilizaci6n de nuevas variedades do trigo y arroz, a la ampliaci6n de drcas 
irrigadas, a la utilizaci6n de maquinarias fertilizantes y otros insumos. La concurrencia de 
estos factores gener6 excedentes, reducci6n y estabilizaci6n en los precios de los cereales y
alimentos bdsicos, asi como la creaci6n de amplias reservas. 

Esta situaci6n alent6 la idea de que el problema alimentario estaba en vfas de 
resolverse. 

No podemos, cierto, adelantarnos en estos aspectos: es cierto que por lo menos hasta
1963, Ia FAO no jug6 ningin papel en e proceso codificador de los Pactos de las
Naciones Unidas. Por lo tanto, ]a conexi6n entre derechos humanos y alimentaci6n se
realiz6 fuera del dimbito tradicional del derecho do la cooperaci6n agricola interestatal, y 
esto no aport6 ninguna contribuci6n significativa. 

7. En este panorama se ubica cl art. 11 del Pacto de derechos econ6micos, sociales y
culturales de las Naciones Unidas, por el cual los Estados partes: "a) reconocen al derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sf y su familia, incluso alimentaci6n, 
...
y a una mejom continua de las condiciones de existencia; y tomarin medidas apropiadas
para asegurar ]a efecfividad de este derecho; b) reconocon el derecho fundamcnt,'! de toda 
persona a estar protegida contra el hombre; "y se comprometen a adoptar las medidas
necesarias para canalizarlas. No os nuestra tarea, evidentemente, dar cuenta de la
multiplicidad de interpretaciones que se han dado con referencia a esa norma; lo que sf es
suficiente mencionar es que dicha norma; mientras establece un objetivo, indica ciertos
instrumentos para realizarlo, a nivel nacional (letra a) y a nivel intemacional (letra b). Al 
respecto pueden hacerse dos observaciones. 

Primeramente, como en la mayoria de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, io que se establece es una obligaci6n de resultado, en cl sentido del art. 21 del 
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antc-proyecto de Ia Comisi6n del derecho intemacional de las Naciones Unidas sobre 
responsabilid 'internacional de los Estados. No se trata, pues, de obligaci6n de conducta, 
sino de result; o, y por lo tanto, el Estado tiene un amplio margen de discrecionalidad 
cuanto a los ndios para realizar el objefivo asf como al tiempo para hacerlo. Mucho 
mejor parece, en este sentido, el reconocimiento de esta naturaleza tipica de la. normas 
sobre derechos socialcs y econ6micos, que el recurso a Ia ficci6n de Ia idea de derechos
"prograni~ticos", que algunos pretenden exportar al campo de los derechos humanos una 
vez que ha sido abandonada en el campo del derecho constitucional intemo. 

En segtwdo tdnnino, y a confirmaci6n de to precedente, el art. 2 par. 1 dei mismo 
Pacto en que el art. 11 estA colocado, obliga a los Estados siempre en lIfnea con las 
obligacioncs de resultado - a) hasta el mdximo de los rocursos de que disponga y b) para 
lograr progresivamonte Ia plena efectividad de los derechos aqui reconocidos. 

Por fin, al contrario del Pacto de derechos civiles y politicos, el Pacto de dorochos 
sociales, ocon6micos y culturales no contempla Ia obligaci6n de los Estados de asegurar
remedics efectivos contra Ia violaci6n de esos derechos, incluso cl derecho a Ia 
alimentaci6n. 

A pesar de esa codificaci6n del derocho a Ia alimentaci6n como derecho humano 
fundamental en el Pacto, al inicio de Ia ddcada de los setenta los hechos demostraron que 
muy poco se habfa realizado por Ia efectividad de Ia seguridad alimentaria mundial. Se 
detcrior6 Ia capacidad de producir y distribuir alimentos a precios razonables, lo que di6 
origen a que en 1972 Ia producci6n mundial disminuycra en 1.6 por ciento. Esta reducci6n 
aparentemente poco significativa, puso en evidencia Ia fragilidad del sistema alimentario 
mundial que se vio sumergido en una profunda crisis de Ia cual ain no se recupera. La 
crisis alimentaria de 1972 fue, como es sabido, terrible; las maniobras especulativas 
acentuaron Ia fragilidad del sistema alimentario mundiai. La Comunidad intemacional se 
dio cuenta de que no existifa un sistema s6lido y fidedigno de seguridad alimentaria 
mundiai y que las perspectivas, no eran alentadoras. La experiencia, pues, nos demuestra 
que los problemas se han acumulado y quo el actut4 sistema es tanto o mis fWigil que 
durante Ia crisis de los setenta (as[ es en Africa permanentemente). 

Se destac6 que Ia clave de Ia seguridad alimontaria estA en los esfuerzos que cada naci6n 
realice para aumentar su propia producci6n y que no todos los paises pueden ser 
autosuficientes. Las naciones en desarrollo, debido a cuestiones de carctcr estructural y
condiciones de chima desfavorable 0 stan sujctas a crisis peri6dicas, que las obligan a 
importar alimentos on forma creciente. 

8. No es excesivo afirmar, puos, que el derecho a Ia alimentaci6n del cual habla el art. 
11 dei Pacto debe sobre todo er-oenderse como derecho a Ia seguridad alimentaria y que, a 
raz6n de esta transfomaci6n conceptual, el derecho de Ia cooperaci6n intemnacional en 
materia de agrictdtura y alimentaci6n se va dosarrollando en un derecho intemacional 
agrario, condicionado cada vez mds por el tema de los derechos humanos. En realidad, en 
esta sogunda fase de evoluci6n del derecho intemacional agrario, en Ia ddcada de los 
setenta y en Ia presente, se han multiplicado los documentos intemacionales en que se 
rclacionan imis direcunen,z los derochos humanos y Ia cuesti6n agraria. De esos 
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documentos - no todos integrados por normas jurfdicas - se desprende claramente el nexo 
de integraci6n entre las dos problem6icas y que alli estl ia clave para atacar 
definitivamente el principio del dominio reservado. Sin embargo, los Estados siguen
reticentes a aceptar obligaciones al respecto y adn mAs cuando dos temas tan 
cuidadosamente mantenidos bajo la soberanfa estatal (derechos humanos y cuesti6n 
agraria) ti.nden a unirse a nivel de normas intemacionales. 

Hay, pues, muchas pruebas de la tendencia seflalada. Limit6monos a indicar algunas de 
ellas. 

En primer tdrmino, es casi obligada ia rcferencia a la Declaraci6n universal sobre la
erradicaci6n del hambre y la malnutrici6n, adoptada el 16 de noviembre de 1974 por ia 
Conferencia mundial de la alimentaci6n, y que hizo suya la Asamblea general con
resoluci6n 3348 (XXIX). Algunos criticos de esa Declaraci6n han subrayado cuanto 
gendrica sea ]a proclama que contiene ("todos los hombres, mujeres y niflos tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrici6n a fin de poder desarrollar plenamente y
conservar sus facultades fisicas y mentales") y cuanto optimista la evaluaci6n que hace 
("La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnologla
suficientes y, por tanto, ]a capacidad para alcanzar esta finalidad"). No olvidan seflalar,
ademtis, que ia erradicaci6n del hambre no parece responsabilidad especial de los paises
"desarrollados", sino mas bien, de los que se encuentran en condiciones de insuficiencia 
alimenticia. 

El segundo documento a seflalar es, sin duda, - y a pesar de cuanto en ella se minimiza 
el derecho a la alimentaci6n - la Declaraci6n del derecho al desarrollo contenida en la 
resoluci6n 4111128 de la Asamblea general de4 de diciembre de 1986, que, al art. 8, recita:
"Los Fstados ,,cben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la 
realizaci6n del derecho al desarrollo y garantizaran, entre otras cosas, la igualdad de 
oportunidades para todos en cuanto cl acceso a los recursos b',sicos, la educaci6n, los 
servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribuci6n de los 
ingresos." 

Mucho mds incisiva, empero, parece la labor ms reciente de la FAO, que se ha
encaminado, fuera de su tradici6n asdptica y neutraltecnicista, en la via de las declaraciones 
de principios. En esas declaraciones se desarrollan nuevos principios de derecho 
internacional agrario (por lo menos "de lege ferenda") y principios de derechos humanos.

Senfalamos, al respecto, el Pacto mundial de seguridad alimentaria de 1985, la
Declaraci6n sobre reforma agraria y desarrollo rural de 1979, el C6digo intemacional de 
conducta para la distribuci6n y utilizaci6n de los pesticidas de 1985 y el Engagement
sobre recursos fitogen6ticos, del mismo aflo. En fin, un conjunto de nuevas ideas y
tdrminos de referencia que, coligando la cuesti6n agraria (interna e intemacional) con la
justicia, la raz6n y los derechos humanos, quiere superar la impostaci6n hasta ahora 
tecnicista del derecho intemacional agrario.

Cada uno de estos actos conlieva, es verdad, sus problemas. Asf algunos Estados 
(Australia, CanadA y Estados Unidos) han rechazado el Pacto de 1985, en que se codifican 
dos principios generales: cl primero, que la seguridad alimentaria mundial es una
responsabilidad comdn de la humanidad, y que su objetivo es lograr que toda la poblaci6n
estd siempre en condiciones de producir u obtener los alimentos bdsicos que necesita; el 
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segundo, que la realizaci6n del derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra
el hambre depende en definitiva de la eliminaci6n de la pobreza, que la agricultura en sf no 
puede resolver. Eso es, se necesita porer el acento sobre los factores institucionales y las 
dimensiones humanas, sociales y culturales del desarrollo agrfcola.

La Carta de 1979 sobre reforma agraria codifica principios muy timidos; no obstante el
mecanismo que so ha elaborado desde aquel entonces es el inico existente a nivel 
internacional para cvaluar los progresos rcalizados por los Estados en matorias de reforma 
agraria y desarrollo rural (sistema de los reportes nacionales). Y no vale decir que las
evaluaciones FAO doniuestran como bicn poco se haya hecho en esc campo; que en
materia de acceso a la tierra y de modificaciones de regfmenes agrarios no se ha todavia 
realizado una redisuribuci6n importante de las tierras en favorde las categorias pobres de la 
poblaci6n rural; que la fuerte concentraci6n de la propiedad privada sigue siendo ]a regLa
(sobre todo en Latino Am~fica); que cl nivel dc pobreza rural os todavia muy alto atin 
cuando el nivel de r6dito por habitante haya aumentado; que no se ha logrado una 
definici6n de las categorfas de los poqueofos propietarios, de los posecdores marginales y de 
los campesinos sin ticrra; que la "participaci6n popular" s6o difcilmente se traduce en
tdrminos operativos de organizaci6n, descentralizaci6n institucional y participaci6n a la
reforma agraria; que siguen utilizfndoso los obstfculos que impiden a los rurales de
asociarse libremente en organizaciones de su elecei6n y que s6lo pocos pafses en
desarrollo han ratificado el Convenio n. 141 de la OIT (en 1983, solo 11); que mucho 
falta para que la participaciin de las inujeres en la promoci6n del desarrollo rural se
traduzca en realidad; que los sistemas de crdlito y comercializaci6n todavfa discriminan a 
los mdis pobres; que el analfabotismo rural impera.

El proceso de desarrollo rural os diffcil, los obstficulos variados y, por consecuencia, la 
conexi6n entre derecho internacional agrario y dorecho intornacional de los derechos 
humanos se proyceta llona de dificultades. 

Sin embargo, una conclusi6n os segura. La evoluci6n del derecho intemacional agrario 
a la cual he consagrado estas consideraciocs -demuestra que el ligamon con los derechos 
humanos se va afirmando irreversiblemLnte, como lo tcstimonian los principios jurfdicos
contenidos en las doclaracionos, pactos, cuidigos, compromises quo se van adoptando. La
idea central es que el desarrollo agrario no es tin procoso lineal y material sino un procoso
de autodeterminaci6n nacional e individual, condicionado por la justicia econ6mica y la
igualdad social. Y la autodeterminaci6n nacional dopende del roconoecimiento y de ]a
efectividad de los derechos i.,umanos como realidad indivisible. Para los juristas,
intornacionalistas, jushumanistas y agraristas, presontes o no, se trata de nuovo,un 
importante desaffo intelectual. 



Alberto Ruiz Eldredge 

LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 

EL DERECHO AGRARIO Y LA REALIDAD EN AMERICA LATINA 

La relaci6n o el influjo de la Declaraci6n Universal do Derechos Humanos en elDerecho Agrario debe analizarse conjuntarnente cor lo que disponen los PactosInternacionales de Garantfa, de 1966, es decir cl Pacto Intemacional de Derechos'
Humanos, Sociales y Culturales y cl Pacto Intermacional de Derechos Civiles y Polfticos;
sin olvidar la dum realidad. 

En la DEclaraci6n do 1948 se afirman los derechos y libertades fundamentales do los sores humanos; y, a la vez, se precisan las condiciones quo podemos calificar de Estatuto
Humano para la libertad del ser. En el Artfculo 25 Qso expresa el derecho do toda persona aun nivel de vida adecuado, asf como a su familia, indic6ndose que ese nivel de vida dignaexige la alimentaci6n, el vestido, la educaci6n, la vivienda, ia asistencia mddica y la salud,asi como los servicios sociales necesarios respecto del desemplco, la enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos do prdidas do los medios do subsistencia; es decir,
todo lo que procura el bienestar. 

En nuestros parses, me reficro a los subdesarrollados, esos dispositivos de ]aDeclaraci6n, encuentran, en ]a realidad, una contradicci6n; sobre todo en lo quo so refiere alhombre dcl campo, carcite de Lodo aquello que cl derecho intemacional ha precisado desdela Carta de 1945, en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos do 1948 y en los 
Pactos do 1966. 

Si no se goza de los clementos indispensables para que la libertad sea efectiva, enverdad no so pueden cumplir los anhelos de [a vida nacional e intemacional justa. Los dosPactos de Garantfa tienen un considerando categ6rico al respecto, cuando afirman:Reconociendo que, con arreglo a la declaraci6n Universal de Derechos Humanos, no puedo
realizarse cl ideal del ser humano libre, en el disfrute do las libertades civiles y polfticas yliberado del temor y do la miscria, a menos que se creen condiciones quo permitan a cada persona gozar de sus derechos econ6micos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y polfticos. 

Sin embargo, en el campesinado se advierte la carencia de esos derechos econ6micos,
sociales y culturales; y en cierta forma do los derechos cfvicos y polfticos. 
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LA qu6 obedece dsto? No podemos olvidar quc el derecho tiene quo apreciar los hechos 
sociales y econ6micos; y, en verdad, en nuestras realidades campesinas no existen las 
condiciones que el derecho internacional demanda. Que quede bion claro quo so trata dc 
derecho intemacional por la vigencia do los Pactos do Garantfa; y porque, inclusive, en 
paises como el Peril se asumi6 desdi, 1959 la Declaraci6n Universal de Dcrcchos 
Humanos, incorpordndola al derecho interno segdin la Rcsoluci6n Lcgislafiva NQ 13282, 
de 9 do diciembre de 1959. Asi tambi6n las Constiluciones han venido incluycndo Io 
relativo a los Dcrechos Humanos. En ]a Carta del Peril do 1979, esto es bien claro; a 
punto tal, quo el Articulo 80 establcce como uno do los deberes primordiales del Estado
"garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos"; y ]a disposici6n D6cimo Sexta 
General do ]a Carta, ratfica constitucionalmente todas las clatisulas del Pacto Internacional 
do Dercchos Civiles y Politicos asi como del Protocolo Facultativo del Pacto 
Intemacional do los Derechos Civiles y Politicos do las Naciones Unidas; y tambi6n la 
Convenci6n Americana sobre Dorechos Humanos do San Jos6 de Costa Rica, incluyendo 
los Articulos 45Q y 629 referidos a la compctcncia do Ia Comisi6n Interamericana do 
Derechos Humanos y do Ia Corte Interamericana do Derechos Humanos. El Pacto 
Internacional de Derechos Econ6micos y Sociales tambi6n ha sido ratificado por Ley 
(Decretos Leyes Nos. 22128 y 22129). 

Empero, pese a toda esta normatividad fundamental, se da una contradicci6n enire la 
legalidad y la realidad, quo nos obliga a preguntamos por qud. 

Como juristas y como profesores estamos en el dober de sefialar la verdad cabal. En los 
pueblos del Ttrcer Mundo, quo viven cl subdesarrollo, se opera una situaci6n internacional 
de dependencia; es decir, no es s6lo la diferencia do parses desarrollados y degran desarrollo 
industrial y de parses subdesarrollados o en desarrollo, sino que tambi6n ocurre el hecho 
politico intemacional de la dependencia do los Estados quo sufren el subdesarrollo respecto 
de uno u otros Estados desarrollados. El propio subdesarrollo se debe a esa dominaci6n 
externa que, por consecuencia, viola el principio bdsico, Iapiedra cimental, de la vida de 
las naciones y do sus relaciones. Ese principio bsico es Ia libre determinaci6n; y veamos 
c6mo es quo opera en el derecho intemacional. 

En la Carta de las Naciones Unidas estn los dispositivos del Articulo 19 y 2Q quo 
afirman ia libre determinaci6n. En el Pacto Internacional do Derechos Econ6micos, 
Sociales y Culturales so comienza, cn el Artlculo 1, diciendo: 

1. "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinaci6n. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condici6n politica, proveen asimismo a su desarrollo 
econ6mico, social y cultural." 

2. "Para cl logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones quo derivan de la 
Cooperaci6n Econ6mica Internacional basada en cl principio de beneficio recfproco, asf 
como en el Derecho Internacional. En ningun caso podri privarse a un pueblo do sus 
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propios medios de subsistencia." 

3. "Los Estados pueden en cl prosente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad
de administrar territorios no aut6nomos y terrenos en fideicomiso, promovern el derechode libre determinaci6n yrespetardn este derecho de conformidad con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas." 

El Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Polfticos, en ,su Articulo IQrepite losmismos mandatos; con lo cual se pone de manifiesto que la letra y el espiritu esencialesde los derechos humanos, para todos los Estados del orbe, connoLan el respeto a ia libre 
deternifnaci6n de los pueblos. 

Sin embargo, por cl fen6meno de )a dependencia, ocurre lo contrario; y se da lugar,violndose tambidn el principio y la noma de No Intervenci6n, a polfticas que ponen alos pueblos on el grave estado de privarse de sus propios medios de subsistencia, lo cualprecisamente prohibe, imperativamente, cl inciso 2) del Arfculo IQ del Pacto de Garantia
de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Esto esostensible con lo que ocurre en la Am6rica Latina en donde se dan intervenciones,inclusive militares (6sto ofende tambi6n los deberes de No Agresi6n), para impedir el
cambio social en cjercicio de la libre determinaci6n. 

A lo anterior se agrega ]a politica del Fondo Monetario Intemacional.
Esta instituci6n intemacional viola de modo notable su propia Carta Constitutiva, queen el Articulo I ordena que las medidas del fondo Monetario Internacional no debenlesionar la prospericlad de los pueblos, asf como el Inciso 2) del Articulo I del PactoInternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales; en cambio, la expcrienciavivida en las relaciones FMI - Estados de Amdrica Latina, es que no s6lo se impide ]aprosperidad de los pueblos sino la supervivencia porque, con las polfticas del referido FMI 

se priva a los pueblos de sus propios medios de subsistencia provocndose profundadesocupaci6n, miseria, hambre, violencia y violaci6n en general de los derechos humanos 
porque los Gobiernos, por lo menos aquellos de d6bil conducta y de d6cil dependencia,
para aplicar las medidas del FMI, quo son repudiadas por los pueblos y protestadas a vecesen6rgicamente, recurren a medidas de represi6n que Regan hasta las prisiones, torturas,
desapariciones, muerto. En el seno de ia propia OEA se ha dicho por un Canciller que, enefecto, las medidas del Fondo Monetario obligan a los Gobiemos a medidas represivas,
violando los derechos humanos. 

El caso de la Deuda Externa es ]a mdis notoria expresi6n de un hecho econ6mico quecomporta la mdxima injusticia cn la vida intcmacional, dentro de las relaciones Ielos Estados que gozan del capital y los Estados que sufren la dependencia. Pese a que el subdesarro
lo es provocado por poliicas colonialistas del pasado (aunque lamentablemente subsistencolonias en Am6rica), la polftica que ha dado lugar a la Deuda Extema ha empeorado ]a situaci6n convirtiendo a los pafses pobres en exportadores wa no s6lo de materias primasmal pagadas, sino de sus escasos capitales que, con gran dificultad, adquieren al exportar 
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sus mal pagados productos. Es vcrdad que una proporci6n muy importante del valor de las
exportaciones de los plscs dependientes se va en pago de intereses usurarios a los parses a
creedorcs; y que esto no aminora la dcuda, conviertidndola en eterna. 

En cl Perdi nuestra historia ofrece, con generosidad, un ejemplo muy diferente; y por eso tencmos autoridad moral para criticar con rigor a los que, dominando con su poder finan
ciero, nos esquilman. En el lojano Incanato cuando se cobraban contribuciones, este co
bro cesaba en el momento de las dificultados y hasta se ayudaba a los pueblos pobres. Eso lo relatan los historiadores como Daniel Riquelme de Chile, en cuanto a ia politica In
.a respecto de la civilizaci6n que 61 dice que el Peril llev6 a su pais, antes que se produjerala conquista europea. iQue diferencia con la polftica usuraria de los acreedoros de ]a actuali
dad! 

El fen6meno qu, hemos esquematizado en los pdirrafos anteriores, se agrava inmenia
mente en relaci6n al agro y al campesino. En ]a vida interna los grupos dominantes de lasciudades hacen recaer en el campo cl costo de la dependencia, en su mayor grado. 

Campesinos son despojados de sus tierras, privados de servicios no solamente sociales 
y culturales sino tambidn del cr6dito cabal, de ]a ayuda t6cnica, instrumental y profesional.En la etapa de la comcrcializaci6n y del transporte, se llega a los mayores grados de explo
taci6n sumiendo a las fainilias campesinas en la mayor miseria y abuso. Es decir, sin go
zar de una vida digna. 

En cl caso peruano es verdad que la Reforma Agraria de 1969 liquid6 cl latifundio y el
gamonalismo, mantuvo la unidad de la empresa agraria con el cambio del sistema de propiedad y de tenencia de ]a tierra, que fue adjudicada a las comunidades, cooperativas y otras
formas de asociaci6n; empero, este proceso de Reforma Agraria fue no s6lo detenido a par
tir de 1975, con cl cambio de gobiemo, sino que se pusieron en marcha polfticas destina
das a volver a formas del pasado. Esto se dcbi6 a la presi6n de la banca privada internacional no s6lo on el campo y la tierra sino on la industria, el comercio y en toda actividad econ6mica. El distinguido profesor Andr6 Gunder Frank ha llamado a 6sto un chantaje destinado a cambiar loas polfticas peruanas en todo el abanico econ6mico, para avanzar a mo
dalidades neoliberales que han dafilado a la sociedad peruana y que son producto en gran parto de las imposiciones de esa banca internacional ("La Crisis Contempornca"). Volumen 
1, 1978, Secci6n IV, pfigina 180). 

Es. fei'.meno de presi6n intemacional se ha visto tambidn en otros lugares de Am6rica
Latina cuando los parses han querido realizar reformas profundas del agro y otorgar a los
campesinos su derecho a una vida digna como quiere cl derecho intemacional. Entonceshan habido hasta intervenciones militares, como antiguamente en Guatemala y hace poco
en el caso de Granada; y en otros paises, para imponer la polftica del liberalismo econ6mi
co que tanto daflo viene causando a nuestros parsos. Es buena y hermosa la libcrtad polftica y civica y esto to defendemos cabalmente; pero sobre la libertad econ6mica, del liberalismo de tal estilo, hay que recordar al prudente sacerdoto Lacordaire que dijo: "Entre el d



93 LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECllOS IIUMANOS... 

bil y el fuerte, entre el rico y el pobre, ]a libertad es ]a que oprime, la Icy es la quc libe
ra". El propietarismo del pasado colonial ha surgido mdis poderoso en la Reptiblica, provo
cando la acumulaci6n de bienes en pocas manos. Esto es un defecto nacional, de responsa
bilidad intema, pero a lo cual ha ayudado ia polftica externa de dominaci6n, quo lo fomcn
ta para mantener sectores propicios a polfticas pasadistas y de propietarismo absoluto. 

El Pert campesino vivi6 miles do afios sin propiedad privada, pues 6sta es una institu
ci6n colonial; sin embargo, las Constituciones, han mantenido el pluralismo econ6mico.
No se ha negado ni se niega aquella propiedad privada quo cumpla una funci6a social, que 
no acapare, que no monopolice; que no legu. el capital financiero al capital agrario y al ca
pital industrial, provocando grave injusticia y violaci6n notoria de los dcrechos humanos 
sobre todo en detrimento del campo y del campesino. 

En las Universidades so clama con hermosos conceptos como aquello do "Quicro culti
var al hombre y al campo", pero este ideal se frustra, constantemente, pose al derecho inter
nacional, a las Constituciones, y a los proceses de cambio por reformas agrarias u otras
medidas a las cuales so resisten, do modo tenaz y hasta agresivo, los sectores que utilizan 
las ventajas mequinas do ]a dominaci6n extema. 

Mis ostensible ain es la alteraci6n del orden justo en las Comunidades Nativas do la 
Selva. Ert 1974 se trat6 de cubrir con sana legal idad (Decreto Ley NQ. 20653) a esas Co
munidades Nativas selvfiticas, basfindose en el respeto al ser humano, a las familias, a las 
comunidades, al drbol y al bosque. So vinculaba asi la defensa de los derechos esenciales 
do las persone-,s, do la familia y do los grupos humanos, con la defensa contra la contamina
ci6n. Sin embargo, al influjo do las polfticas nooliberales y econ6micas, cn 1978 (Decre
to Ley NQ 22175) se cambi6 esa Ley; y la propia Constituci6n do 1979 autoriza (Articulo
159) formas do propiedad privada en la Selva para personas naturales o juridicas, peruanas 
o extranjeras. Este marco legal lesiona al hombre do la Selva y a sus familias; y dafla el e
cosistema. 

Hay pues un retroceso en el caso peruano; y, en otros Estados do America Latina y del 
Tercer Mundo, no son diferentes las realidades por lo menos en cuanto a ]a gravedad del fe
n6meno de la dependencia y do la dominaci6n for.nea quo imponen sus mdtodos, depri
mi6ndose la calidad de vida sobre todo al campesino. 

LUa Cooperaci6n, que es un principio do la Carta de Naciones Unidas y do los Pactos de 
Gaianffa y por ende do la Declaraci6n Universal do Derechos Humanos, so ha convertido 
en Intcrvenci6n, violaci6n do iaLibre Determinaci6n y hasta en casos de Agresi6n (Grana
da, Nicaragua). La Corte Internacional do Justicia do la Haya ha expedido un fallo en el ca
so de Nicaragua con USA, do manera quo cuando hablamos do Agresi6n, do violaci6n a ]a
No Intervenci6n y a la Libre Determinaci6n, no formulamos solamente una opini6n perso
nal; sino lo hace una sentencia do valor universal. Podriamos agregar el fallo do un Tribu
nal No Oficial do Bruselas, do 30 do setiombre do 1984, on el cual so produjeron tambidn 
estos repudios a las polfticas de dominaci6n y do intervenci6n e inclusive militares y agre
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sivas ("Le Monde", 27/10/1984). 

Por consecuencia, mientras no cese sa dominaci6n forneoa, os Estados subdesairolla
dos o cn dee-arollo no podrSn lograr ]a plena realizaci6n de los dcrcchos humanos, que po
drfa resumirsu en cl ascenso de los pueblos a los bicnes, a los servicios y al poder logrado
democrdticamente; pcro sin excluirse a los grand"s sectores campesinos y a otros, dc los 
beneficios de la vida digna y dcl derccho a organizar su vida por la justicia, por la libertad 
y por la paz. 

La dura expericncia vivida cn tantos casos de Am6rica Latina, ha prLwvocado la urgencia
de la unidad y ]a intcgracida; y, felizmente, estamos viviendo ya el inicio de esa etapa in
dispensable con 1Inrccicntes rouniones intcmacionales de organizacioncs como el SELA, 
el Parlamcnto Latinoarnericano y las Reuniones Presidenciales. Es, asimismo, estimulan
te ia tarea de las Naciones Unidas con su fhmosa Carta de Dercchos y Debercs Econ6micos 
de los Estados de 1974, con la Resoluci6n NO 330 del Consejo de Seguridad de Marzo de 
1973, en Panami; y con )a actividad de los organismos de las Naciones Unidas que, resis-. 
tiendo a los duros embates de quienes quicren menoscabarla, vienen cumpliendo una cleva
da funci6n para que alguna vcz, ojaki mis ccrcana que distante, puclan rcalizarsc los princi
pios y normas de los dcrcchos humanos on rclaci6n al agro y a los campesinos, agriculto
res y a todos los sectores hoy c-rcntes de esas garanifas. 



Louis Lorvellec 

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL DERECHO AGRARIO 

Droit agraire et droits de rhomme sont rarcmcnt r6unis dans les dtudes juridiques fran,aiscs et il faut rendre un vibrant hommage aux organisateurs de colloque pour avoir sudonner aux 6tudes de droit rural une probldmatique no-uvelle. Outre l'honneur d'etre rcudans un pays Arhistoire si riche ct la joic de retrouver les dminents juristes p6ruviensbien connus par leurs 6crits internationalement r6put6s, je ressens donc le plaisir intellec
tuel d'une sorte de d'ecouvertejuridique. Etant le soul juriste franqais Aavoir pu effectuer levoyage jusqu'au Pdrou, je voudrais, avant de traiter des d6clarations intornationales sur les
droits de l'homme et le droit agraire, exprimer en quelques mots 1'6tat de cette question
dans le droit national de mon pays. 

I.- Rapprochement du droit agraire et des droits de I'homme en droit po
sitif nationaN francais. 

En France, nous avons la fiertd, plus ou ns justifide selon les 6poques, d'etre 'unedes patries des droits de 1homme, Ad6faut d'8tre comme notre nation voisine ot amie rltalie, la patrie du droit agraire ! Bien que la d6claration des droits de lhomme de 1789 conserve une valour constitutionnelle, nous consid6rons que la philosophic qu'elle exprime ne
contient pas tout cc qu'A l'6poque modeme on appelle "droits de l'homme". Tr s classiquemen*, nous appelons ls droits issus de cette declaration droits de la premi&o gtndration,mais nous savons que s' y sont ajout6s les droits dconomiques et sociaux ou droits deihomme de la deuxime g6n6ration et plus r6cemment les droits de l'homme de ]a
troisi~me gnration. 

La mthode que nous allons suivre ici est tr~s simple : Elle consiste Arechercher lespoints de rencontre entre les droits de Ilhomme appartwnant chacune de cescat6gories et ledroit agraire, c'ost Adire rensemble des normes applicables Al'activit6 agricole. Cette m6thode perd dvidemment de son int6rt 6l'Npoque modorne, o6 'analyse des sources intema
tionales des droits de i'homme est esscntiolle. 

A) Droit agraire et libertks fondamentales de 1789 

La ID6claration des droits de rhomme de 1789 a pe-mis de proclamerjuridiquement le 
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"libertds-aptitudes", issues de la conception du Droit Naturel : L'hommc possddc un en
semblo de droits, inhdrents Aisa nature, qu'on ne pout violer sans porter atteinte t celle-ci
(libert6 d'opinion, d'expression, d'aller e. vcnir etc..) 

Ainsi que rMcrit run do nos plus prestigicux juristes, le professcur RIVERO, " me md
connus ou bafou6s par ]a 16gislation d'un Etat, les droits de rhomme, pour ccux qui
croient qu'il y a une nature humaine transcendante, nen subsistent pas moins. La notion 
se situe donc en dehors et au-dessus du droit positif' (1). 

Dans cette conception, le rapprochement du droit rural et des sroits de Ihomme pourrait
donc so situer soit sur le terrain des faits, soit sur le terrain du droit. Sur le terrain des faits 
tout d'abord, en admcttant que le droit agraire est I droit professionnell des paysans, on
pourrait se demander si les paysans sont plus syst6matiquement victimes de violations des
garanties fondamentales du citoyen, en raison de leur ignorance, de Jour analphabttisme
parfois, de Jour isolement etc... On s'orienterait ainsi vers une sociologie rurale des droits
de Ihomme. Sur le terrain du droit, on pourrait apprdcier soit la conformit6 des r~gles de
droit positif aux garanties essentielles du citoyen : les proc~dures agraires respectent-ellos
les droits de la ddfcnse, les r~gles d'affiliation aux syndicats agricoles garantissent-elles la 
libert6 d'opinion ? 

En rdalitd, cette approche excessivement thorique, ne conduirait en France t aucun r
sultat satisfaisant. Depuis longtemps, au regard des liberts publiques et civiques fonda
mentales, les paysans francais sont des citoyens Apart enti~re, bndficiant des mCmes ga
ranties juridiques, en droit comme en fail 

Mais chacun sait combien il est aujourd'hui insuffisant de limiter les droits de rhomme
 
i ceux que la d6claration de 1789 avait reconnus (2).
 

B) L'5ge des droits-puouvoirs, droits &conomiques, sociaux et culturels, marque la
reconnaissance de crdances de l'individu contre lEtat. L'intervondon do lEtat est alors rd
clamde, afin de libdrer I'homme. En France, les gouvemements ont depuis plus d'un demi
sikcle cherchd Atconcilier la tradition lib6rale avec rinspiration socialiste de cette philosop
hie nouvelle des droits de l'homme. Le prdambule de notre constitution de 1946, recon
naissant A tout citoyen le droit au travail, i a sant6 etc... marque ravknement de cotte
concepcion, qui s'ajoute, sans juridiquement rien lui en lever, i la Dtclaration des droits de 
1789. 

Ace stade de l'volution des droits de Ihomme, les points de convergence avec le droit
agraire deviennent plus nombreux. N6anmoins, les droits des paysans ne sont jamais ex
primds et proclams sdprdment, t l'oppos6 des ddroits des travailleurs salari6s. Par exem
pie, r'affirmationconstitutionnelle du droit au travail, du droit de grave ou de la libertd 
syndicale est i 'dvidence destinde aux ouvriers. 

Ii faut chercher dans d'autres lois la reconnaissance de drois sp&cifiques sup~rieurs ac
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cord6s aux paysans.
Le droit rural francais moderne, fondd sur ]a loi d'orientaion agricole du 5 aofit 1960,

est indiscutablemcnt li6 Acette philosophic des "droits de lhomme de deuxi~me g6ndra
tion". L'article 1Q de cette loi mrite d'trc citd presque en entier: 

"La loi d'oricntation de lagriculture francaise a pour but, dans le cadre de la politique 6
conomique et sociale, d'dtablir le pari(6 entre l'agriculture et les autres activitds &onomi
ques(...) 21 En faisant participer dquitablement lagriculture au b6n~fice de l'expansion 
par l'cxpansion par l'6limination des causes de dispafit6 existant entre l'revenu des 
personnes exercant leur activit6 dans l'agriculture ctcelui des pcrsonnes occup~Zs dans d'au
tres secteurs, afin de porter notamment ]a situation sociale des exploitants et des salarids a
gricoles au mme niveau que celui des autres catfgories professionnelles; 

3Q en mettant l'agriculture, ct plus spfcialement l'exploitation familiale, en mesure de 
compenser les ddsavantagcs naturels et dconomiques auxquels elle rcste soumise comparati
vement aux autrcs sectceurs de l'conomie.". 

A partir de ces principes, toutes les rdglcs du droit rural ont pu 8tre modifi6es (3) :Le
droit agraire est ainsi inspir6 de cctte philosophic des droits de la deuxi~me g6ndration, qui 
a entran6 un interventionnisme 6tatique extremement important, source de conflits entre
les droits-exigences ainsi reconnus et les libertds clatsiques. La planification, les contr6
les administratifs, les disciplines de production et de commercialisation ont accru la pro
ductivit6 agricole fmncaise et le revenu de ceux qui en vivent. Ils ont aussi s6vrcment Ii
mit6 la libert6 d'entreprendre et de produire, voire la libertd d s'dtablir ct de s'associer. Le 
droit rural parait ainsi un excellent terrain d'observation de rNvolution ct des limites de cet
te conception des droits-exigences. 

C) Le trois~me ct demier stade de rNvolution des droits de 'homme (Droits de la
troisi~me g~nration (4)) fait apparaitre les "droits de ia solidaritd" (5). llsont 6t6 ca
ractdrisds par l'Avant-projet du troisifme pacte des droits de rhomme relatif aux droits de

solidariti', qui pr6voit en son Chapire Ill 
:"lls sont Ala fois opposables A2l'Etat ct exigi
bles de lui, si bien qu'ils ne peuvent re mis en application que par I'action solidaire de 
tous les acteurs du jeu social :Etats, individus et autres entit6s politiques et privdes". Ces
droits de solidarit6 se divisent en quatre valcurs universelles : "Droit Ala paix, droit au dd
veloppement, droit hl'environncment ct droit au respect du patrimoine commun de I'huma
nit6". Evidemment, le droit t i'environnement et le droit au ddveloppement paraissent di
rectement concerner le droit agraire, mais Al'inverse dc cc que nous allons voir en droit in
ternational, il semble que chacun de ces droits dans une &onomie d6veloppc comme celle 
que nous connaissons en France, ne puisse &re concr~ement revendiqu6 par les produc
teurs agricoles. 

S'agissant en premier lieu des atteintes au droit .l'environnement, les paysans se trou
vent plus souvert en position d'accus6. Les m~thodes modernes d'une agriculture producti
viste ont port6 de graves dommages aux ressources naturelles, et en particulier Ala qualit6
des caux polludes par les engrais chimiques ou les dlevages industriels. Pour 'esentiel, cc 
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ne sont donc pas les paysans qui sont venus revendiquer la protection de leur droit Alenvi
ronnement; au contraire, le droit moderne a di assimiler par exemple les 6levages moder
nes Ades industries pour les sournettre Ades normes dc protection de la pollution des caux 
ot de l'air (6). Mais, cependant, le droit positif Ieplus r6cent r6v~le l'apparition de la pro
motion d'une agriculture plus respeclucuse des milieux naturels (7). 

S'agissant en second lieu du respect d'un droit au dSveloppement, le droit positif agrairefrancais, applicable dans un pays riche, ne contient pas de disposition concrete. Toute
fois, les deux lois d'orientation agricoles, du 5 aofit 1960 dune part, du 4 juillet 1980 d'au
tre part, contiennent des dispositions t6moignant d'une certaine prise de conscience sinon 
de ce qu'il est conve, d'appeler un "nouvel ordre dconomique international", au moins 
d"une certaine "solidarit6 intemationale". 

Ainsi, I'article 1P de la loi d'orientation de 1960 pr6voit que doit 8tre accrue" la contri
bution de 'agriculture au d6veloppement de l'6conomie francaise et la vie sociale nationa
le, en 6quilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte
tenu de l'6volution des besoins, des vocations naturelles du pays, de sa place dans ]a Com
munaut6 et de laide A apporter aux pays sous-d~velopp~s " 

De m me, l'article 1P de la loi de 1980 prdvoit : "La politique agricole mise en oeuvre 
en application des dispositons de la prdsente loi a pour objectifs (...) 5) : de participer i'cffort de r6sorption de la faim dans le monde en fournissant un ddveloppement de 'ai
de alimentaire ". 
I1s'agit donc de dispositions caritatives de noire loi nationale, 6videmment dloign6es

de !a reconnaissance d'un droit au d6veloppement pour les pays du Sud. 

Conclusion au I : On remarquera en r6sum6 que dans notre pays, le rapprchement

du droit agraire et des droits de rhomme permet esscntiellemcent de rattacher certains as
peets du premier aux 
 droits de lhomme de ]a deuxirne g6nration, aux droits 6conomi
ques et sociaux . En revanche, rien ne permet de d6couvrir l'int trd'une approche ruraliste

des libcrt6s fondamentales, reconnues 
 en 1789. La reconnaissance des droits de l'homme

de la troisi~me gdn6ration n'a gu~re 
 de sens dans le droit positif agraire national : dans
cette phase en effet, les droits de l'homme s'internationalisent, cc qui nous invite Aabor
der la deuxi~me phase de notre 6tude.
 

II.- Rapprochement agraire des dedu droit et droits I'homme en droit in
ternational: Analyse des textes de base. 

La mfme d6marche peut ici 8tre suivie. De mani&e g6ndrale toutefois, les d6clarations
intemationales ne r6vlent pas une v6ritable autonomie des "droits agraires del'homme" 
ou d'une prise en compte des "droits des peuples en matiore agraire". D'une part, la procla.mation des droits de lhomme, et des peuples est plutt implicite (A), Mais on peut se
demander se bient6t ne se lMvera pasune quatrieme gtn6ration des droits de I'homme, dont 
la production agricole sera l'objet (B). 
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A) Une protection largement implicite dans les textes de base du droit 
international. 

11 est ici possible de reprendre notre distinction des trois g6ndrations de droits de 
"Ihomme. Dans les "textes de base du droit international au sens du Conseil de rEurope

(8) , le plus grand nombre des droits de rhomme ou des pcuples proclams peut s'appli
quer Ala matitre des droits agraires, mais ne les mentionne pas directement, alors que par
exemple, la situaion des travailleurs salarids est frdquemment mentionnde. Les principa
les d6clarations internationales sont donc plus souvent inspiratrices du droit agraire plus 
que crdatrices du droit agraire. 

1) Les libe:Arsfondamentaleset le droitagraire. 

ProcLmer ]a prohibition de l'esclavage et de la servitude (9) revient Aprohiber un cer
tain nombie de rapports jui ,liques qu'organisait le droit agraire ancien. Par exemple, la pro
hibition des baux ruraux pcrpdtuels est une marque de linfluence de la condamnation des 
servitudes. 
De mme , linterdiction de la discrimination en fonction de lorigine sociale (10) peut

entrainer la disparition de r~gles soumettant la cat6gorie paysanne Aun statut juridique

infdrieur. De mCme les articles 8 et 10 de ]a D6claration universelle, relatifs au droit de
 
chacun de recourir A la justice peut inspirer des procddures agraires.


Enfin, larticle 17 peut Ure pris comme le fondement d'un droit Alaccdder Ala terre:
 
"Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit6, a droit A la propridtd; nul ne pout
 
tre arbitrairement pi"', de sa proprit6 ".
 
Les exemples pourraient 0'tre multiplids, et 6tendus par exemple Ad'autres droits de rdu

nion d'association et A d'autres d6clarations mondiales ou limitdcs Aun continent (Amdri
que, Afrique, Europe).
 

Mais de tout celA, nous agraristes sommes bien persuadds : Nos ldgialations ne s'oppo
sent pas aux libends universelles reconnues mais en fournissent une illustration. 

2)Les droitsiconomiques et sociaux ei le droit agraire. 

La constatation du caractre implicite de l'influence de la philosophic des droits de 
i'homme stir le terrain des droits agraires est plus dtonnante lorsqu'on se penche sur les 
proclamations des droits de la deuxi~me gdndration dans les m~mes textes intematio
naux. 

Dans cete phase, les points de convergence selargissent pourtant : le droit au travail, 
par exemple proclamd A l'article 6 du Pacte international relatif aux droits dconomiques,
sociaux et culturels du 16 dcembre 1966, bn6ficie par exemple aux paysans . La libert6
d'adhlsion synicale (art. 8 ) ou de rdunion peuvent 6galement Ctre 6voqudes en ce sens. 

De mme, la proclamation de la libertd d'a'qudrir la propridtd va de pair dans cette pha
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sedu d6veloppcrnent des droits de rhomme avec ]a recherche d'unc finalit6 sociale pour I'e
xercice de cette libert6 : Ainsi, I'article 21 de la Convention amdricaine relative aux droits 
de l'homme, sigvCe ASan Jos6 de Costa Rica le 22 novembre 1969 pr6cisc : "Toute per
sonne a droit A l'usage et A ]a jouissance de sos bicns. La loi pcut subordonner cet usa
ge et cctte jouissance Al'int~r t social " 

Nous savons tous combion cette philosophic ainsi proclam6e a inspir6 le droit agraire 
des trente demircs ann6cs. 

Acee extension de lobjot et de ]a pricision croncrtc des droits proclamds, s'ajoute le 
passage important "la reconnaissance des droits des peuples. Mais l'implication des droits 
ainsi proclamds sur le droit agraire demeure encore implicite. Par exemple, l'article IQdu 
Pacte international du 16 dccnbre 1966 affirme que "en aucun cas un peuple ne pourra 
tre privd de ses propres moyons de subsistance ".La dimension agro-alimentaire d'un nou

vel ordre 6conomique intornational pout s'infircr d'une telle affirmation. 

Mais il sorait injuste de ne pas mentionner deux dispositions directement relatives au 
droit agraire. L'article 11-2 du Pacte de 1966 dnonce que : 

"Les Etats parties au prtsent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute person
ne d'8tre AI'abri de la faim, adopteront individuellement et ou moyen de la cooperation in
temationale, les mesures ndcessaires, y compris des programmes concrets : 

a) Pour amd1ioror les m.thodes de production, de conservation et de distribution des den
rdes alimentaires par la pleine utilisation des cohnaissances techniques et scientifiques, par 
la diffusion de principes d'ducation nutritionnelle et par le dveloppement ou la r6forme 
des r6gimes agraires, de mani~re h assurer au mieux la mise en valour et l'utilisation 
des ressources naturelles. 

b) Pour assurer une rdpartition dquitable des ressources alimentaires mondiales par rap
port aux bosoins, sompte tenu des probImes qui se posent tant aux pays importateurs. 
qu'aux pays exportateurs de denrdes alimentaires ". 

L'autre toxte pr6cis relatif i la matire des acfivitds agraires est issu de la Convention 
sur relimination de toutes les formes de discrimination AI'Hgard des femmes, signde A 
New -York le 18 d&cmbre 1979. L'article 14 de cc texte extr~mement important prdvoit 
que "les Etats parties tiennent compte des problimes particuliers qui se posent aux fem
mes rurales et du rle important que ces femmes joucnt dans la survie dconomique de 
leurs families... Les Etats prennent toutes les mesures appropri6es pour dliminer la discri
mination i l'gard des fommes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'egalitd 
de Ihomme et de la femme, leur participation au ddvoloppemcnt rural et A ses avantages 
"Suivent un certain nombre de doits, dont peut tre extrait celui "d'avoir accs au crddit 
ot aux pr~ts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies ap
proprides, et de recevoir un traitement 6gal dans les rdformes foncires et agraires et dans 
les projets d'amdnagennt rural " (art. 14-g). 

Mais cc texte prdcis montre pout - tre cc qu'aurait pu tre une d6claration des droits 
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dans le "champ agraire ". Peut - Utre ne faut - ii pas regretter que cette proclamation n'ait a
lors pas eu lieu: les rdflexions relatives aux problmes agro-alimantaires d'une part, aux 
dcr.,its de lhomme d'autre part, avaient encore besoin d'dvoluer: lexistence des droits de 
('lomme de la troisi~me g6neration en apporte la preuve. 

3) Les droits del l'homme de la troisierme gdn&ation ct le droit agraire. 

Dans les quatre droits de l'homme de la troisi~me g6n6ration, deux peuvent directement 
influer sur l'dvolution du droit agraire : le droit ,il'environnemcnt et le droit au d6vcloppe
ment. 

Dans les textes de base que nous analysons, la Charte africaine des droits de lhomme et 
des peuples, sign6e ANairobi en 1981, est la primire qui roconnaisse ces deux droits (11).
Ainsi, l'article 22-1 reconnait le droit des "peuples au d6veloppcment" :"Tous los peu
pies ont droit leur ddveloppement dconomique social et culturel ... " .La Charte africai
ne rejoint ainsi I'Assembl6e G6n6rale des Nations Unies lorsque dans sa rdsolution du 14 
d6cembre 1981 elle d6clarait" le droit au d6veloppement est un droit inali6nable de lhom
me. " La masse des proclamations intemationales relatives Acc droit est dnorme (12).
On remarquera toujours que les principes gdndraux, les d6clarationd de base ne contien
nent pas de dispostions sp&ifiques au droit agraire, mais ont surtout des effets induits. 

Le second droit de ihomme concern6 est le droit ,Arenvironnement. L'article 24 de la 
Charte africaine le proclame : "Tous les peuples ont droit Aiun evironnement satisfaisant 
et global, propice: A leur ddveloppement ". 

La Communautd internationale a multipli6 les proclamations depuis la D6claration de 
la Conf6rence des Nations Unies sur lenvironnement r6unie AtStockholm du 5 au 16 juin
1972, dont ranniversaire a donn6 lieu A la session de Nairobi du 10 au 18 mai 1982. La 
mise en place du Programme des Nations Unies (P.N.U.E) a permis la fixation d'un cer
tain nombre d'objectifs, dont certains concernent directement l'agriculture, lnsi que des 
moyens n6cessaires (13). 

Sans entrer ians les d6tails, ii est remarquable que tous les pays du monde on' recon
nu la priorit6 de la protection de I'environnement, en admettant que Ia sur-exploitation des 
richesses naturelles produit des effets n6gatifs sur le processus de reconstitution de ces res
sources (14). La rapide diminution des forts, lextension continue des d6serts et la d6grada
tion des sols et des eaux, contre lesquels luttent aujourd'hui tous les pays, sont des fac
teurs de forte limitation de la production agricole (15). Itest ndanmoins remarquable que
reffet sur la riglementation des productions agricoles a encore une fois td induit et non 
pas direct. 

Ainsi, de tr~s nombreuses conventions ont ddvelopp les moyens d'une protection des 
milieux marins ou de lutte contre les pollutions des oaux douces. Cette demire forme de 
protection de renvironnement produit dvidemment d'importantes consdquences sur iedroit 
des productions agricoles. Mais prdcisdment, l'int6r&t de la communaut6 intemationale 
semble sur ce point 8tre demeurd th6orique, sans v6ritables cons6quences normatives. 

Si les confdrences de M3r de Plata en 1977 consacrde Ala gestion des ressources en eau 
et de Nairobi en 1978 relative Ala d6sertification ont abouti 5 des rdsultats int6ressants,
leur mise en oeuvre demeure embryonnaire, A 'exception du programme d'dtude et de mi
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se en valeur des ressources en caux souterraincs de I'ONU ct de quclques collaborations ou 
conventions locales. 

Dans ]a masse des proclamations, il faut encore citer la Charte mondiale de ]a Nature,
adoptdc par I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies le 28 octobre 1982 (16), mais qui nepossb~de aucune valeur obligatoire et contraignante: Prcisment, la r6action des pays ama
zoniens (17) montre les limites de ces proclamations. Le temps est sans doute venu pour
nous sp6cialistes de droit agraire, d'imaginer d'autres m6thodcs juridiques de protection des 
productions agricoles n6cessaires la survic des hommes. 

B) Pour la reconnaissance de droits de rhomme agro-alimentaires. 

Un droit de Ihonme se caractcise par son objct, coest Adire la valeur universelle dont
il assure iaprotection et par sa function interm~diare : Sa reconnaissance est n6cessaire Ala r6alisation effective et concrete des autres droits de lhomme. Tous ces droits sont en ef
fet compl6mcntaires, et il suffit que Fun d'cux soitt m6connu pour quo les autres cessent 
d'tre effectifs, concrtrement assur6s. 

Or, s'il est actuellement une situation qui heurte la conscience universelle, c'est la
faim dans le monde, dtape ultime du sous-d6veloppemcnt. Les droits de Ihomme de ladeuxi6ne g6n6ration (droits dconorniques et sociaux) et ceux de la troisi~me g6ndration
(droits de la solidarit6) ne pourront 6tre efficacement prot6g6s que si la comunautd intemationale reconnait la n6cossit6 d'un nouve ordre 6conomique international dans le secteur a
gro-alimantaire, fond6 !a reconnaissance droitsur d'un des peuples et des horn
mes A I'auto-suffisance alimentaire. 

Ce droit est en premier lieu cr6ateur de devoirs pour les pays en d6veloppement eux
m~mes: 11 impose de faire de ragriculture ]a prioritd des politiques de d6vcloppement,
alors que Jon sait combien de nombreuses nations ont laiss6 les M-formes agraires, la for
mation des pro(lucteurs agricoles et l'organisation des marches au demier rang de leur pr6
occupations. Plus encore, il impose une forme particulire de ddveloppement agricole qui
 
ne soit pas axd sur les cultures non vivrires exportables.
 

Ce droit est en second lieu cr~atur de devoirs pour les Etats d6veloppds. I1Jeur impose, une rdvision de leur politique d'aide au tiers-monde : 11empche par exemple d'envi
sager hors des p6riodes de crise tin d6versement vers ces pays des exc&lents agricoles 6nor
mes. Cette politique kcourte vue d6stabilise compltement les structures frafiles de produc
tion et de commercialisaion : l'exemple des dons de produits laitiers au Bengla-Desh par
lEurope en a sur cc point r6vd16 les effets nocifs. 

I1impose 6galemcnt aux pays d6velopp6s de modifier leur politique d'aide ?t leur propreagriculture. Un rdccnt rapport de I'OCDE (organisation de coopdration et de d6veloppe
ment dconornique) prdconise de baisser de 10 %le niveau de soutien de tous les produits a
gricoles. Cette diminution des aides permettrait de r(luire les excddcnts et de faire remon
ter les cours mondiaux: On considre que l'exc6dent d'offrc, provoqu6 par les subventions 
5 i'exportations, a fait chuter les prix mondiaux de 33 %. 
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Or, los pays du ticrs-monde ont, en consLquence de cette baisse, d3i paradoxalemcnt aug
mcnter les superficies agricoles consacr6es aux cultures d'expotations, car c'est le moyen
le plus simple dans les pays non industrialis6s d'alimentcr une balance commerciale crue-
Ilement d6ficitaire. Dans le m6ne sens, le prix de certaines dcnr6es, relies que les cdrfUles 
ont t6 portes 5 un nivcau si has que ccrtains pays ant cess6 d'en proluire pour sc fournir 
sur un inarch6 mondial boulevcrs6 par les exc6dents pr&'cdcmmcnt mentionnfs. 

Les agraristes ont Icdevoir de proclamer ian&cessit6 cl'une reconnaissance intemationa
le du droit A 'auto-suffisance alimcntaire, compris comme droit des peuplcs et droit de 
Ihomme. 

Ce droit parait rcndre effectif ies droits de la troisi~me g6ndration, tout coinme les 
droits dconomiques ct sociaux avaient tt imagin&s comme n6cessaires Atla concr6tisation 
des libcrt6s fondamentales. Car lon constate que Ic droit au d6vcloppcment, voire mme le 
droit Alenvironnement, demeurent des droits toriques, tant qu'ils nont pas 6t6 concrdti
s6s, principalcment dans le sons d'une protection ptrcnnisde du droit des pcuples Aso nou
rrir eux-m~mes. Dans une large mesure, le droit au ddveloppcment pourrait 6tre d6toum6 
si le droit hl'auto-suffisance agro-alimentaire me venait en pr6ciser le contenu: le d6velop
pement ne doit pas 6tre une "mutation du pauvre au riche, la mutation d'une &onomie tra
ditionnelle rurale Aune 6conomie d6veloppde des grands centre urbains" (18).

II reste aux juristes que nous sommos Afaire comprendre hnos gouvermants le r~le du 
droit dans cette 6volution n6cessaire. Aucune 6volution, aucun d6veloppcment ne sont pos
sibles si les Etats qui tentent do los r6aliser ,-csont pas des "Etats de droit", C'est Adire 
des nations oii la force na pas primaut6 sur la loi et oii la loi s'impose aux pouvoirs pu
blics eux-m~mes (19). I1nous reste Aifaire comprendre qu'une politique agraire passe d'a
bord par la dttermination de structures juridiqucs adcquates pour ]a production et la com
mercialisati.,n :lanalyse des structures juridiques traditionnelles, tout comme l'observa
tion compardo des structures juridiques d'autres pays doivent alimenter la r6flexion des dci
deurs politiques. 

Combien do projets indiscutables techniquement, dotds do moyens financiers suffisants, 
ont 6choud parce que l'accbs Ai]a terre ou i lo'au, l'organisation villageoise ou coopdrative,
ia misc on place des marchds ont t conqus sans travaux juridiques suffisants ? Plus quo
jamais, la tiche des juristes parait essentielle (lans les progr~s futurs de I'agriculture do 
tous nos pays, qu'ils soient ddvelopls ou non. Elle est primordiale dans ]a mise en oeuv
re do ces droits do I'homme et des peuples qui seront peut-6tre ceux de la quatribme gn6m
tion : Les droits do Ihomme agro-alimentaires. 
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Pietro Romano Orlando 

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HU-
MANOS Y EL DERECHO AGRARIO 

PREMISA GENERAL 

Uno de los momentos m~is significativos, tipificantes y por cierto mds deslumbrantesde la Historia del Hombre y de la Evoluci6n del Gdnero Humano, es lo de la conciencia desu propia idcntidad y de su condici6n, mediante una introspecci6n y un andlisis de loshechos y de los progresos que desde ]a dpoca de los primates han llcvado al hombre a lacondici6n actual de individuo, sujcto de derecho y, como tal, destinatario de poderes ydeberes, no s6lo respecto a la sociedad, a su estructura polftica y ordenamiento jurfdico onel cual estA organizada, sino tambi6n respocto a la misma comunidad internacional. Ypuesto que no es posible disociar el derecho de su soporte antropol6gico y sociol6gico,s6lo la valuaci6n hist6rica permite un anlisis equilibrado dc los fen6menos culturales,considerados como conjunto de instituciones y de formas de vida econ6micas, socialL',polfticas, religiosas, artfsticas y cientfficas que siempre han acompafiado al hombre en
sociedades y 6pocas distintas. 

Por modio de este hilo de Ariadna, como alambre conductor, el hombre se une a supasado y a sus races, halldndose unido a su madre tierra, que le ha engendrado,alimentado, fortalecido y luego oncumbrado siempre m~is arriba, haria METASprestigiosas y a veces imprevisibles. Pero, en una obsolescencia de valores humar'os ymorales, el hombre concibe y cultiva a menudo ambiciones erradas, olvidndose que 61
deriva de ]a tierra y a la tierra hay que volver. 

Es ua ciclo hist6rico y fatal, en cl cual cl hombre ha marcado las etapas de su•evoluci6n con el sudor, con la fuerza, con su inteligencia y a menudo con su sangre, parala promoci6n y reconocimiento de sus derechos inviolables y de sus libertadesfundamentalcs. Pero, si cl destino del hombre es materialmento ligado a la tierra, sinembargo su patrimonio de valores os una herencia inmortal, tansmitida a los descendientesy para siempre entregada a ]a historia. Ysi cl hombre nunca se ha desprendido de la tierra que el ha labrado para su supervivencia, ni do la agricultura que ha progresivamentedesarrollado para su bienestar, iambi6n ]a civilizaci6n del hombre debe roconocerse yconsagrarse en el culto y la veneraci6n de los muertos enterrados. Por eso, 61 perpetda enla tierra una conjuci6n con su misma naturaleza, una relaci6n ativica y ancestral queproyecta en el tiempo ]a imagen de la materialidad, sino tambidn de la espiritualidad y 
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religiosidad del hombre; la materialilad, anclada y confundida en la tierra, punto de partida 
y Ilegada de su ciclo mortal, y su espiritualidad, vivificada por cl soplo de Dios y anclada 
en la eternidad. En esta dimensi6n todo hombre se hace depositario de los valores y de la 
verdad dcl mundo, de las tradiciones y de las ideas universales, autdntico titular de un 
patrimonio hereditario do derechos innatos c inalienables. 

1.Quien quiera hablar de un alcance natural entre los Derechos Humanos y el Derecho
Agrario - examinado como conjunto de rcglas jurfdicas referentes a la agricultura en cuanto 
a la activiclad econ6mica - no puede alejarse de las consideraciones y roferencias a las 
cuales aludimos poco antes. Sobre cste particular, y con cl objeto de evocar el perenne
contacto del hombre con iatierra, tambi6n cn una 6poca de desarrollo de los cectores 
industriales y de servicios, y de garantizar la protecci6n de los derechos de las poblaciones
rurales, a menudo dcsconocidas., es preciso relatar un fraginento de la famosa encfclica 
Mater Et Magistra" de 1961, en la cual el Papa Juan XXIII, remachando el interds de la 

Iglesia con respecto a ]a cuesti6n social, nodo:se expresa de este ... "En el trabajo del 
agro la persona huinana halla mil estfinulos para so afirmaci6n, su desenvolvimiento, su 
enriquecimicnto y su expansi6n, tambi6n con referencia a los valores del espfritu. Es por
Io tanto un trabajo necesariamente concebido y vivido corfo una vocaci6n y una misi6n; 
es decir como r6plica a la invitaci6n ie Dios para colaborar con la rcalizaci6n de su disefo 
providencial en la historia". Y ademas: "Los Protagonistas del Desarrollo Econ6mico, cl 
Progreso Social y la Elevaci6n Cultural de la Clase Agrfcola-Rural tiencn que ser los 
mismos interesados, es decir Los Labradores, Los Campesinos". Elios comprometidos a 
mejorar y clevar la sociedad Agrfcola-Rural, pueden legftimamente reivindicar que su 
trabajo sea favorecido 6 intcgrado de parte de los poderes del estado", y respecto de los 
labradores sefiala: "Tienen que desempcfar su papcl en cl ,mbito del orden moral y
juridico", con la tarea de Concordar sus dercchos y sus intereses con aquellos de las otras 
categorfas ccon6micas y profesionales, y subordinar los unos y los otros a las exigencias
del bien de todos". 

En 6sta dimensi6n de relacioes sociales y en dsta perspectiva no vale evocar la teorfa 
del Kelsen, que considera el derecho nacla nios que un sistema de prcceptos abstractos o 
concrctos, ni tampoco la teorfa de Lcvi que examina el derecho como orden y regla
necesaria en las relaciones entre sujetos. En cambio, fiene importancia preeminente la 
concepci6n sociol6gica dcel (lerecho (Ubi Horno lbi Societas, Ubi Societas ibi IUS)
teorizada por cl Hauriou en Francia y por el Santi Romano en Italia, ]a cual sin embargo 
no est,' en relaci6n de antinomia, sino de integraci6n y complementariedad con las teorfas 
precipitadas. Y, con referencia al tema de las relaciones entre Derechos Humanos y
Derecho Agrario, no hay duda quo en primer lugar la sociedacl que mis se evidencia es la de 
los campesinos y de labradores, cs decir la sociedad rural - que vive y trabaja en el campo 
y por el campo. 

Luego que la originaria relaci6n Hombre-Tierra se ha ennoblecido por medio del 
trabajo, situando a] agricultor entre los sujetos de un ordenamiento jurfdico determinado, 
como destinatario de sus normas, sino tambi6n como titular de derechos subjetivos, la 



109 LAS DECLARACIONFS INTERNACIONALES DE DERECIIOS IIUMANOS Y... 

relaci6n entre derccho agrario y derechos humanos ha liegado a ser m.s intensa, visto que
cl derecho agrario no puede desconocer los dcrechos de los agricultores, ni tampo'o puedcn 
separarse del contexto general de los dercchos humanos los que pertenecen a la agricultura, 
como actividad econ6mica desarrollada por cl hombre, singularmente o colectivamente, 
aunque en los infimos nivclcs de la organizaci6n social. En todo caso y a cualquier nivcl, 
los derechos humanos, sea innatos o inmanentes o bien pertincntos a su acfividad laboml,
tienen valor primario y fundamental, cuya protecci6n a nivel nacional esta garantizada en 
todos los ordenamientos dc estructura dcmocritica, y a nivcl internacional cn tratados AD 
HOC. 

Sobre 6ste particular cabe aclarar ademfs que cl amparo de los derecos humanos siempre
estA relacionado con las dimensiones del fieolpo y del espacio. 

Como se sabe la evoluci6n en cl sentido temporal nunca tiene referencia al 
otorgamiento, sino reconocimiento de dcrechos que desde el nacimiento pertenecen a los 
seres .amanos. Por eso mismo, este reconocimionto tiene valor declarativo y formal,
jamdis constitutivo y substancial; y se relaciona con derochos humanos cuya afirmiaci6n 
temporal ha sido siempre mis importante y comprcnsiva hasta incluir on los dorechos 
tradicionales de "Primora y Segunda Gcncraci6n" -que ticne su fuente cn cl drocho 
constitucional intemo- esos nuevos derechos que la UNESCO ha llamado derechos de la 
"Tercera Generaci6n: El Derecho al Desarrollo, El Derecho al Ambiente, El Dcrecho a !,
Descolonizaci6n y El Derecho a la Paz", cuya peculiafidad, adcmfis tie su caricter colectivo 
y de su vocaci6n comunitaria, es que tionen su base jurfdica y su fuente directa on el 
Derecho Internacional. 

Un antilisis de nuestro tema en su proyocci6n hist6rica aclara ademfs que la protecci6n 
y la garantfa de los Derechos Humanos fundamentales se han manifestado, en el curso de 
)a historia, por medio de instrumentos juridicos que, en orden progresivo y ascendente, 
van teniendo cada voz mayor jerarqufa on el ordenamiento juuidico. Desde el instrumento 
del contrato, utilizado en una primera etapa y caracteristico del rdgimen feudal, se ha 
pasado al sistema de la Icy y luego al sistema constitucional, hasta instrumentos de 
protecci6n intornacional, que aparecen por primera vez, aunque en mianora ocahional, a 
fines del siglo XIX, cuando surgieron las primeras formas de organizaci6n de la comunidad 
intemacional. 

Con rehkrencia al factor del espacio, prescindiendo del antodicho nivel de amparo y
garantfa de ios derechos humanos, que se amplia progresivmimonte desde un sistema de 
protecci6n nacional hasta sistemas regionales e intemacionalcs, cabe considerar la 
situaci6n y distribuci6n googr~fica (ic las distintas poblaciones, cuyo nivel de vida ' de 
trabajo y cuyas condiciones econ6micas son muy diferentes y cambian de a otrouno 
continente, sino tambidn de una a otra regi6n. Ademis, el nivel de protecci6n varia de uno 
a otro estado y no cabe duda, por ejemplo que el sistema (ie protecci6n nacional de cada 
pafs europeo es mayor y mlls clicaz que los sistemas nacionales de muchos paises de 
Amdrica Latina. Mas bien, con referencia a las poblaciones de istas regiones, cabe seflalar 
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'que, a pesar de ]a ripida urbanizaci6n generalizada de los 6ltiros aflos, es la agricultura laprincipal actividad economica del medio rdral y que ella sigue siendo la fuente bsica deempleo y de vida del grupo mds numeroso de la poblaci6n, cuyo nivel de vida no puvdepor eso mismo precindir de su frecuente trabajo rural. Asimismo, sus derechos humanos.-'especialmcnte los de la tercera generaci6n, estn necesariamente vincu!ados con lasmodestas actividades econ6micas y con la pobreza rural, la cual sigue siendo un problcmasocial importante en muchos paises, que debe abordarse en todo enfoquc humano que seaplique el desarrollo con6mico. Sin embargo, cabe destacar que, particularmente enmuchos paises de Amdrica, Las Instituciones Nacionales no siempre nan sido suficientespara cautolar los derochos humanos y a vecos, como la historia dolorosamonte lo hademostrado, ha sido cl propio estado el que ha violado estos derechos, lo cual ha mofivadola creaci6n de instruinntos y de instituciones intemacionales para proteger los mismos. 

2. Los Dcrechos Humaos existen desde que existe el ser humano; sin embargo, ellosson adn desconocidos y violados, no obstante las leyes antiguas y las m',s recientes
emanadas por su protccci6n 

Con todo osto sefa suficiente respetar las leyes mdis antigua;, en particular ]a mdsantigua, la mdis simple, es decir la Icy no escrita y universal que impone el respeto haciael pr6jimo y que deberia quedarse en el cora76n del hombre. 

En las leyes antiguas, surgidas de un pacto entre cl monarca y los baronos insurrectoscontra su tiranfa, o bien impuestas por los fundadores de un nu'vo pueblo o por los jefesde la revoluci6n, siompre se repiten, si bien con expresiones distintas, principios bfsicosestablecidos en tiempos remotos: "Ama a tu pr6jimo". "No hagas a los otros lo que noquieres que los otros te hagan a tf", "Todo Hombre es libre y dueflo de si mismo y de sus
acciones". 

- El decilogo y el evangelio, ]eyes morales mzis que jurfdicas, cobraron insniraci6n
cuando monarcas y legisladores emanaron las primeras reglas para acercarse a un mundo
mejor permitiendo al hombre descollar mis alto que la tierra ;,reconocerse igual a los 
dcmdis. 

Una referencia muy eviderite a la regla evang6lica so eocuentra en ]a declaraci6n de losderechos del hombre, tomada por cl convenio naci.nal francds de 1793, donde en elsegundo pdrrafo del anfculo 5 estl textualnente escrito: "No hagas a los otros lo que no
quieres que los otros te hagan a f'. 

- La Magna Carta de 1215, considerada como ]a primera Icy juridica del mundooccidental moderno, fija por primera vez algunos lfmites al poder del monarca,imponiendo el iespeto del ftuido y de los labradores por medic de un conjunto de reglasreferentes a las relaciones de trabajo y de administraci6n de ]a tierra, a los productos y a lasrentas, a las concesiones y a los rescates, a las ocupaciones y a los grav6menes fiscales, yademds a las controversias acerca de la propiedad o la posesi6n de la tierra. La Magna _ 
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Carta desempefla un papel importane para la adquisici6n de algunos derechos y para la
afirmaci6n de principios peculiares del derecho agrario. Aunque remoto en el tiempo,
todavia permanece un documento viviente, pucs dispone que el poder deriva de la ley y
garantiza las primeras libertades. 

- Por medio del Bill Of Right de la Virginia de 1776, los derechos humanos son
sancionados por primera vez en una ley jurfdica. Es la ley de los precursores, de aquellos 
que han creado un mundo mejor y -lejano de la sumisi6n a los monarcas 6ia otra autoridad
fijan los lIfmites del poder polftico y social. Desde aquel pafs de colonos y de labradores
sale hacia el occidente la indicaci6n de la renovaci6n del mundo y la determinaci6 de
igualdad entre todos por medio de la supcraci6n de las investiduras divinas. 

- Los Derechos humanos son confinnados en su aliento mis amplio en cl ailo 1789 en 
Francia, a travds de la solemne Declaraci6n de los Drechos del Hombre y del Ciudadano, 
que quedaran por muchos aflos. 

La Icy ideal anhelada de parte de las poblaciones del mundo moderno, y en particular de 
parc de los patriotas de los Estados Europcos, sometidos a las dominaciones medievales
do los pueblos vecinos, o bien de los prfncipes locales, igualmente tiranos. Son las
instancias y los derechos civiles que se realizan: muchas barreras se derriban, las
entabladuras de los atropelladores han crujido, el hombre, impone sus derechos en el
nombre de la libertad, de la igualdad, de la hermandad y de la soberanfa del pueblo. Sin
embargo, cabe considerar que la idea de la libertad del hombre, base sustancial de la
Declaraci6n Francesa y de la Americana, es el resultado de una grande y sufrida elaboraci6n 
doctrinal, desde la enseflanza evang6lica hasta el derecho romano la idea de la libertad es 
una corriente vital que acompafila todo progreso civil, polftico y social del hombre, y scrfa 
pues err6neo opinar que fue un descubrimiento de parte de la Asamblea Nacional Francesa.
En la concreta experiencia hist6rica, la idea de la libertad ha acompaflado, por ejemplo, las
luchas de las Comunas Italianas de la Ecad Media contra la intromisi6n de los
Emperadores y de los Papas. Lo mismo puede decirse respecto a la idea de igualdad: antes
de ser un principio polfdico, la igualdai ha sido una antigua adquisici6n del derecho, en
particular del derecho romano, que primero detemiin6 los conceptos de IUS CIVILE y
de IUS GENTIUM, que no serian concebibles sin esa premisa. 

- Derivado de las teorias liberales proclamadas a trav6s de la declaraci6n de los derechos
del hombre y del ciudadano, el manifiesto comunista de Marx-Engels de 1848 se preocupa
de la Emancipaci6n de los trabajadores y establece que ellos tienen que alcanzarla y
lograrla por medio de la lucha de clase: una meta muy diffcil como la historia lo ha
demostrado. El socialismo ha logrado el poder de IaUni6n Sovidtica por medio de una 

- revoluci6n sangrienta, que ha liberado a la poblaci6n rusa del dominio feudal del Zar,

Emperador de Rusia; empero se instaur6 otra Dictadura, a veces m~is inhumana y


Isangrienta. Sin embargo, queda un hecho: El manifiesto de los comunistas ha sido en el

mundo moderno 
 un acontecimiento de excepcional trascendencia, que ha.creado una
conciencia nueva en millones de trabajadores. Entre los documentos sociales y politicos, 
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que han dctcrminado de mano en mano las aspiraciones humanas hacia ]a realizaci6n de la
libcrtad y dc la justicia en los hombres y las naciones, especialnente en el campo del 
positivismo hist6rico y de la realidad efcctiva, el manifiesto se scfiala, en particular por 
sus rasgos humanitarios y por su extraordinaria influcncia prctica en el movimiento 
obrero interncional, prescindiendo del sistema ideol6gico en el cual se inspira. Adems -
no cabe duda que, entre las declaraciones intcrnacionalcs de protecci6n de los derechos 
humanos, cl manifiesto dcscrnafia un papel importante con motivo de sus referencias 
constantes al derecho agrario, a las couidiciones de todos los trabajadores, al amparo de los 
derechos dcl prolctariado, a Ia instituci6n del fundo, a las reinvindicaciones sociales y
juridicas contra iaburguesfa, a las luchas para la reforma agraria. 

A este aspecto cabe relatar un fragmento dcl manifiesto par resaltar importancia
hist6rica Nla pcrtencnia de sus exprcsiones al tcma que nos reune: La burguesfa ha 
llcvado a ]a ciudad a scr la ducfia absoluta (licampo. Ha edificado ciudades inmensas; en 
parangdn de la poblaci6n rural ha aumcntado la polaci6n uabana y ha substraido asf una 
buena porci~n de la misma poblacin al idiotisino Iela vida campesina". Y, ademis tocan 
al espfritu y la sensibilidad de nuestro tema por su vibrante actualidad algunas entre las 
medidas ind'cadas por cl maniliesto: 1)Exp-opiaci6n del fundo y destino de la renta de ]a
fierra para los gastos dcl Estado; 2) Roturaci6n y fcrtilizaci6n de Ia tierra siguiendo un
plan general; 3)Organizaci6n do 6jercitos industriales, especialmcnte en consideraci6n de 
la Agricultura; 4) Arrcglo entre cl ejcrcicio de la Agricultura y lo de Ia Industria y
predisposici6n de mcdidas id6neas para la desaparici6n lenta y progresiva de ia desigualdad 
enre la ciudad y cl camx). 

. Continuardo en el EXCURSUS hist6rico, no podemos descuidar entre los docu
mentos internacionales refcrcntes a los derechos humanos, la Declaraci6n de Filadelfia de. 
1944, sumamncnte importite en la historia de la promoci6n y de la afirmaci6n de los 
principios de justicia social. Ella est ajuntada a la Constituci6i de )aO.I.T., modificada 
una primera vcz en 1945 y succsivamente en 194(, a travds de ia cual se profundizan en 
concreto los problemas y las soluciones que evocan los nombres de Owen y de Legrand,
de Marx y de Frey, de Guillermo II y do Leon XIII, de Bourgeois y de Mahain, y tambidn 
de asociaciones obreras y culturales. Es un mnomento dn reflexi6n y de comprobaci6n dela 
inadmisibilidad y de la insuliciencia de las csporidicas concesiones alcanzadas frente a las 
previsiones de un desarrollo de la, rclaciones intemacionales en cl sector econ6mico. 

El homnbre trabajador no se presenia fodavia como protagonista; sin embargo, se ponen
las premnisas para lograr el reconocimiento de algunos derechos que conformarin al trabajo
las ideologfas y la concepci6n de una renovada dignidad social, hasta en algunos ordena
mientos Ia misma ,structura del Estido. 

- La segunda guerra mundial nos trajo experiencias muy dolorosas en lo que respecta a 
los derechos humanos. Corno se sabe, ciertas ideologias totalitarias atentaron contra ]a 
persona humana por ci s6lo hocho de pertenecera una rzva o profesar una determinada ideo
logfa. Al termino de ]a guerra, Ia reacci6n de !acomunidad intemacional a los crimenes 
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contra IURA GENTIUN Y BONOS MORES fue establecer ]a existencia do dere
chos fundamentales que pertonecen a toda persona, con independencia dc su sexo, cdad o su 
raza, sino atin de su nacionalidad, al constituir esos derechos un atributo de todos los indi
viduos quo sicnpre y en todo lugar dcben respctarse. 

Los pueblos americanos han sido los primeros en proclamar intemacionalmente esos do
rechos a travds do la Dcclaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Ya en el 
Acta de Chapultepec, en Febrero de 1945, cuando los parses americanos se reunieron para
considcrar la actitud que adoptarfan frente a la elaboraci6n de la quc iba a ser la futura Carta 
de las Naciones Unidas, establecicron que uno de los aspectos bsicos del derccho interna
cional quc habria de surgir despu6s del ttrmino do la Guerra debcria ser la protcccirn de los 
derechos humanos. Postcriormente, la Carta de la OEA en 1948 consagra como uno de 
sus principios bdsicos el rcspeto a los derechos humanos fundamentales. 

Tambi6n en 1948, en la IXConfcrencia Americana celebrada en BogotiA se adopla la pre
citada Declaraci6n Americana de Derechos y Dcberes del Hombre. 

-Mis tarde, en Diciembre 1948, durante la III Asamblea General de las Naciones Uni
das, celebrada en Paris, soleincmente se proclam6 ]a Declaraci6n Universal de los Dere
chos Humanos. Es esta una Declaraci6n que constituye el ideal y ia aspiraci6n de todos 
los pueblos civilizados, en ]a cual todos coinciden, con independencia de sus sistemas poli
ticos, de su religi6n, de sus formas culturales; todos, representantes de paises con economi
as estatales centralizadas o con econoinfas de mercado, representantes de naciones cristia
nas, musulmanas, budistas, o areas, estabiccieron quc hay ciertos derechos que le pertene
cen a toda persona y quc todos deben respetar. 

No cabe duda que dste fu6 un pao trascendental en ]a historia dc Iahumanidad, sin em
bargo, se ha discutido si esos instrumentos, adoptados por el sistema interamericano y 
por el sistema universal, imponen obligaciones jurfdicas a los Estados miembros, conside
rando quo ambas Declaraciones no son tratados, y par lo tanto, no crean derechos vinculan
tes para los Estados, ni tampoco la aplicaci6n do sus reglas es exigible juridicamente (no'
obstante en el caso dc la Dcclaraci6n Universal, algunos Estados la han rcconocido como 
Derecho aplicable). 

Se ha tambidn sostenido quoen esos instrumentos se encuentran meras declaraciones de 
principio y que falta un 6rgano quo pucda velar por su curnplimiento. No hay tiempo ni 
tampoco me corresponde profundizar ste tema en 6ste seminario. 

- A fin de reforzar las obligaciones de las Declaraciones precitadas, en 1966 las Nacio
nes Unidas establecieron los Pactos Internacionales, uno sobre derechos civiles y politicos 
y otr: sobre derechos econ6micos, sociales y culturales. Al ser efectivamente tratados in
ternacionales estos pactos realmente so incorporan al orden jurfdico vigonte en cada Estado 
y pasan asf a ser derecho aplicable en todos los ordenamientos de los Estados que son par
tes contratantes do esos pactos. 
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- En 1959, en la V Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, cele
brada en Santiago de Chile, se crea en el sistema interamericano ]a Comisi6n interamerica
na de Dcrcchos Humanos, y en 1969 se adopta la Convcnci6n Americana sobre Derechos 
Humanos oPacto de San Josd de Costa Rica. 

- Fuera de esos instrumcntos en Naciones Unidas existen varios convenios especificos 
en materia de Derechos Humanos, como, por cjcmplo, La Convenci6n para Inpreven
ci6n y la sanci6n del delito de genocidio de 1948; La Convenci6n soble el Estatuto de los
Refugiados de 1951, complcnicniada por el Protocolo de 1967; La Convenci6n para ]a cli
minaci6n de todas las formas de discrininaci6n racial de 1965; La Convcnci6n sobre la imprescriptibilidad de los crimenes de guerra y los crimenes de lesa humanidad de 1968; La 
Convenci6ro sobre la rcpresi6n y cl castigo dcl crimen de Apartheid de 1973; La Conven
ci6n de 1984 contra ]a tonura y otros tratos cruelcs, inhumanos y degradantes, adems de
varios convcnios que se refieren a ]a condici6n de ]a mujer o celebrados dentro del marco 
de la OIT, relativos a la protecci6n de los trabajadores. 

- En ]a organizaci6n regional de Europa Occidental, los miembros (d Consejo de Euro
pa suscribicron en Roma,en 1950, cl Convenio para la protecci6n de los dercehos huma
nos y de las libertades fundamentales, por el cual se organiza una protecci6n internacional
realmente eficaz de los derechos humanos fundnmentales, superior a las previstas en los 
Pactos de Naciones Unidas, respecto de los derechos civiles y polfticos. Ademis, tam
bidn en el dmbito del Consejo de Europa, fue aprobada, en 1961, la Carta Social Europea, 
con la tarea de realizar una uni6n m~is intima cntre los estados micmbros para la promo
ci6n y la protecci6n de los ideales y de los principios que constituycn su patrimonio co
mtn, y para cl progreso econ6mico y social, especiahmente para cl amparo y desarrollo de
los derechos humanos ,, de las :ibrtades fundamenfalcs. Si es verdad que en el trabajo el
hombre realiza su dignidad y su libertad, entonces en la Carla Social Europeai, documento
de una renovada sociologia, el trabajo logra una dimensi6n humana y social y Ilega a ser
instrumento de conquista por inedio de la organizaci6n sindical, sea de pane de los trabaja
dores sea de parte de los empleadores, cn una dial6ctica aceptabie y productiva y en una co
operaci6n arm6nica hacia el desarrollo de la sociedad.
 

3. Para la protecci6n de derechos humanos existen pues, en la actualidad, un sistema u
niversal, el de las Naciones Unidas, y (Jos sistemas regionales, cl europeo y el interame
ricano. Lamentablemente, no ha sido posible atin la constituci6n de un sistema regional
de protecci6n ni en Africa, donde La Carta Africana de derechos humanos y de deberes de
los pueblos de 1981 todavia no ha entiado en vigor; ni en Asia, donde ni siquiera se ha in
tentado convocar a una conferencia para adoptar una convenci6n en esta materia. 

Como se sabe, la protecci6n internacional siempre ticne un car~Icter subsidiario y se e
jerce cuando el Estado falla en su obligaci6n de tutelar los derechos humanos. Serfa pues
ingitil ejercer ]a protecei6n internacional cuando en un pals funcionan las institucionesjuri
dicas y cuando hay un poder judicial independiente, dotado de facultades para corregir con
prontitud los errorer a los abusos de la autoridad; y no tiene sentido recurrir a una instan
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cia internacional cuando en el Estado realmcnte existen y efectivamente se pueden activar 
y explotar los instrumentos que permiten tutelar los derechos humanos. 

Al igual que en el sistema curopco, en el sistema interamcricano hay un presupuesto
bdsico, aunque obviamcnte no se ha cumplido en la prctica, es decir ]a relaci6n orgdnica 
que hay entre el amparo de los derechos huinanos y el r6gimen democritico representativo.
Este criterio est, establecido cn cl articulo 5, letra B,de ]a Carta de ]a OEA, donde se afir
ma que la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen
requicren ]a organizaci6n poliftica de los mismos sobre la base del ejercicio efecfivo de la
democracia representativa. Esta prcmisa nos permite acarar algo y de contestar a unas pre
guntas:

A) LPorqu6 el problema de la tutela de los derechos humanos es un fen6meno que en al
gunas regiones del mundo es inds difundido y padecido qu ecn otras? 

B)I Porqud las violaciones de derechos humanos en algunas regiones es frecuente y rei
terada mds que en otras? 

C) 1,Porqud estas violaciones estiin a menudo vinculadas con las condiciones econ6mi
cas, sociales y culturales de un pueblo?

D) , Cu6.les son las verdaderas raices del fen6meno? 

Estas y otras preguntas encaran el problema m.is complejo, y desdichadamente todavfa 
no resuelto, de las atormcntadas relaciones entre norte y sur y de las contradicciones econ6
micas y sociales en los modelos y nivcles de vida ente los dos hemisferios. 

Adstas y otras preguntas puede contestarse que dos son las causas principales y bdsicas 
que afectan el problema: de una parte, el r(-gimen politico y la falta de una autntica dcmo
cracia no s6lo rcprescntativa, sino participativa; por otra parte, el nivel de vida y las condi
ciones negativas en las cuales las poblaciones estfin obligadas a trabajar y obrar. 

Son los regimenes politicos y autoritarios, como el comunista do la Reptiblica Popular
de China o aquel ya pasado del dictador Marcos en Filipinas, o las dictaduras militares de
algunos parses de Amdrica Latina, los reponsables de la violaciones de los derechos huma
nos. Asimismo, ia realidad de estos derechos esti determinada por las condiciones econ6mi
cas, sociales y culturales de un pals. En un mundo caracterizado por la miseria, la explota
ci6n y ]a injusicia se podri afin hablar de la existencia formal de derechos humanos se
grn el orden normati-wo vigente en up Estado, pero no ser-n una verdad real si no se lo
gran determinadas condiciones econ6micas y sociales. Sin el cambio de esas condiciones, 
es imposible transitar desde cl reconocimiento juridico formal de los derechos humanos 
a la realidad de su goce pleno y efectivo. En la realidad de la incidencia negativa de 6sta 
falta de condiciones econ6micas, sociales y culturales est,-n la rafz de la cuesti6n y la raz6n fundamental de las violaciones de los derechos humanos. Estas violaciones son el re
sultado de la explotaci6n ccon6mica y de ]a desigualdad social, de la discriminaci6n contra
las poblaciones indigenas, de las dictaduras militares, del caudillismo politico y de ]a pre
potencia gubernamental. Solo el cambio de esas condiciones lograri a climinaci6n, o 
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cuanto menos la disminuci6n, de este fcn6meno masivo y hard posible cl progreso dc los 
derechos humanos. 

4. A dste respecto merecen una especial consideraci6n sea ]a Proclamaci6n do Teherdn 
de 1968, sea la Declaraci6n sobre el Progreso y el Desarrollo en lo social de 1969, sea ]a
Carta Africana sobre derechos humanos y d(los pueblos de 1981, en las cuales estfn con
sagrados los nuevos derechos humanos de caricter colectivo, es decir el derecho al desarro
lo,el derecho al anibiente, el derecho a la descolonizaci6n y el derecho a la paz. El articu-
Jo 9 do IaProclamaci6n de Teherrn, evocando la Declaraci6n de la Asamblea General do 
las Naciones Unidas sobre ]a concesi6n de la independencia a los parses y pueblos colonia
les, y subrayando que "los problemas del colonialismo siguen preocupando a la comunidad 
internacional", dispone quo "es urgente tomar medidas eficaces para asegurar el cumpli
miento cabal de las disposiciones de la Declaraci6n". En los articulos 12 y 13 afirma quc
"la creciente disparidad cntre los parses econ6micamente desarrollados y los paises en desa
rrollo impide la realizaci6n de los derechos humanos en la comunidad intemacional". Ade
m~is, "como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la reali
zaci6n de los derechos civiles y politicos sin cl goce de los derechos econ6micos, sociales 
y culturales resulta imposible. La consecuci6n do un progreso duradero en la aplicaci6n de 
los derechos humanos depende de unas buenas y eficaces pxlfticas nacionales e internacio
nales de desarrollo econ6mico y social". 

Con referencia al derecho a ]a paz, el sucesivo artfculo 19 textualmente dispone: "El do
sarme liberari inmensos recursos humanos y materiales quo hoy dfa so destinan a fines mi
litares. 

Estos recursos deberin utilizarse para promover los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. El desarme general y completo constituye una de las aspiraciones mds ele
vadas de todos los pueblos". 

Asimismo, en la Carta Africana de Banjul el derecho a la libre determinaci6n y el dere
cho a ]a paz tienen su exacta colocaci6n en los artculos 20 y 23: "los pueblos coloniza
dos u oprimidos tienen el derecho a liberarse de los lazos de dominaci6n recurriendo a cual
quiera de los medios reconocidos por la comunidad intemacional" (ART.20); ademf1s, "to
dos los pueblos tienen el derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacional" 
(ART.23). 

El conocimiento de quo ia paz, el progreso social y el desarrollo econ6mico son Intima
mente interdependientes yejercen influencia entre sf, yademds la persuaci6n de que el desa
rrollo social puede promoverse mediante ]a coexistencia pacffica, las relaciones do amistad 
y la cooperaci6n do los Estados, son enunciaciones reafirmadas y consagradas en la precita
da Declaraci6n sobro el Progreso y el Desarrollo en lo Social. El "avance social y econ6
mico de los sectores menos favorecidos o marginales de la poblaci6n" (ART. 5), "el esta
blecimiento do modos do propiedad do la tierra ydo los medios do producci6n que excluyan
cualesquiera formas do explotaci6n del hombre" (ART.6), la responsabilidad decada gobier
no de "planificar medidas do desarrollo social", teniendo debidamente en cuenta "Iadiversi



LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES DE DERECIlOS IIUMANOS Y... 117 

dad de las necesidades de las zonas de desarrollo y las zonas desarrolladas, asf como de las 
zonas urbanas y las zonas rurales" (ART. 8), "la elaboraci6n de planes amplios de fomen
to rural para elevar !os niveics de vida de las poblaciones campesinas" (ART. 17), "Iaadop
ci6n de medidas para fomentar y di vcrsi ficar la producci6n agricola especialmente mediante 
la aplicaci6n de reforrnas agrarias democrilticas" (ART. 18), son principios bisiccs, objeti
vos y incdios consagrados en una Declaraci6n internacional de promoci6n y defensa de los 
derechos humanos, que sin embargo cstn fntimamente relacionados con el derecho agra
rio, con sus instituciones y, en particular, con los derechos dc las poblaciones rurales. 

5. Ahora bien, el anilisis hi.t6rico-social del tema y tamhidn mi personal experiencia 
en el Instituto Italo-Latinoamericano han aclarado que la promoci6n dcl desarrollo rural en
algunas regiones del mundo, como Asia, Africa, Am6rica Latina ha sido uno de los proble
mas m~is intrincados y persistentes de polftica para los gobiemos y las instituciones na
cionales y regionales, en raz6n de lo vinculado que esti al progreso a largo plazo (Iemu
chas naciones y, en especial, de los pobres rurales. El mismo anfilisis nos aclara tambidn
c6mo y porqu6 el desarrollo de los movimientos campesinos en estas regiones depende de 
la existcncia de determina~as condiciones sociales, que s6lo pueden comprenderse tomando 
en cuenta las tensiones y los confliclos entre los campesinos y los terratenientes por el u
so de la tier, y de la mano de obra, clue surgen como consecuencia dcl desarrollo capitalis
ta,y tambidn considcrando las contradicciones esenciales entre el desarrollo de las economf
as patronales y el de las campesinas. Adeinis, ncs damos cuenta que los diversos progra
mas agrarios o de reforma agraria, analizados desde ]a perspectiva de sus relaciones con cl
desarrollo agrfcola no han surgido solamente como consecuencia necesaria de la presi6n
campesina, sino que normalmente son resultado iepoderosos esfuer-zos por promover el de
sarrollo capitalista de la agricultura por parte de sectores urbanos interesados en ]a indus
trializaci6n; lo que explica parcialmcnte las reacciones caumpesinas contra este proceso, es
pecificamente la movilizaci6n y organizaci6n campesina que en diversos paises han plante
ado la necesidad de dar respuesta a una scrie de demandas sobre la problcmnfica del agro. 

Por otra parte, es preciso afladir que la situaci6n general de las poblaciones agrfcolas ha 
sido agravaca por el proceso de modernizaci6n agricola en el que los nuevos empresarios a
grarios capitalistas tienden a emplear una fuerte mecanizaci6n, subsidiada normalmente 
por el Estado, facilitando el despido del agro de gran parte de los trabajadores permanentes 
para reemplazarlos por eventuales, concentrindose pues en manos de 6stos nuevos empresa
rios cantidades crecientes de las mejores tierras agrfcolas. Como se sabe, las polfticas de la
mayorfa Ce los gobiernos siempre han privilegiado los servicio para los urbanos con res
pecto a los de los rurales, en detrimento de las condiciones de vida de estos 6tidmos. 

Las consecuencias de dstas profundas desigualdades sociales, econ6micas y culturales 
han sido, por una pare, ]a agravacion de la miseria relativa y a menudo absolum de la po
blacj6n rural con respecto a la urbana y, por otra parte, la aceleraci6n de la emigraci6n ru
ral. 

Estos, en resumen, son los principales hechos de iarealilad actual (lel medio rural en ]a 
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gran parte de las regiones de los continentes mencionados; a ellos habria que agregar otros 
problemas bastantes agudos, no s6lo de tipo rural sino nacionales, cuyas causas mdis pro
fundas, encontrindose en el origen de las malformaciones del desarrollo actual en los diver
sos pafses, son por eso mismo mdltiples, complejas y de distinta naturaleza, y para anali
zarlas y profundizarlas en dste seminario necesitaria inis tiempo. Serfa preciso forzar un 
cambio de dsta situaci6n por medio de una nueva estrategia que revalorice lo rural en una 
perspectiva de un nuevo desarrollo global mis equilibrado y menos desigual que el actual, 
creando en los distintos espacios rurales ,ctividades ezon6micas diversas y complementa
rias, capaces de dar origen a suficientes ocupaciones productivas para las poblaciones rura
les, reformulando adernis los sistemas de tenencia de la tierra en esos espacios en funci6n 
de todo este desarrollo gencral. 

Solamente en dsta direcci6n scrdi posible lograr resultados concretos y posiuivos desde 
cl punto de vista de las aspiraciones de vida de la pobiaci6n rural, cuyo deiecho al desarro
lo "es un derecho hurnano inalienable, en virtud del cual todos los seres humanos y todos 
los pueblos estfn facultados para participar en un desarrollo econ6mico, social, cultural y 
polftico en el que puedan roalizarse plenurmente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a coniribuir a ese desarrollo y a disfrutar de 61 "(Art. I del Anexo de la Re
soluci6n 2542 de la Asamblca General de las Naciones Unidas en 1969). Muchas gracias. 



Abraham Ramirez Lituma 

"LA DECLARACION INTERNACIONAL DE LOS I)ERECHOS
HUMANOS Y EL DERECIJO AGRARIO INTERNACIONAL" 

Constituye para mf una gran satisfacci6n y a ia vez un honor participar como exposi
tor, en dste importante Congreso Intemacional de Derecho Agrario y Derechos Humanos, 
que con tanto sacrificio y ejemplar empeflo han podido cristalizar el Instituto Peruano de
Derecho Agrario, la Univeisidad de Lima y otras instituciones animadas del mis genuino 
y altruista prop6sito acad5mico, para exponer y debatir tan importantes temas, ante nues
tra colectividad. 

Ha sido un gran acierto, tratar a la vez el Derecho Agrario y los Derechos Humanos, 
por la intima y natural relaci6n que entre ellos existe, pues lo agrario tiende a satisfacer lo
mAs urgente y sensible del ser humano, el que, a partir de lograr sus m.s elementales nece
sidades alimentarias, est,1en condiciones de cumplir sus obligaciones y exigir sus dere
chos, entre los cuales ciertamente, destacan los derechos humanos; mds atin, en un mundo
crecientemente interrelacionado y violentista, como es el que actualmente nos ha tocado vi
vir. 

Como bien sabemos, en el inicio de la vida en nuestro planeta, las primeras parejas,
forjadoras de la raza humana, practicaron ]a agricultura, primero como una forma de subsis
tir, para luego, paulatinamente producir tambi6n excedentes, que facilitaron el trueque y o
tras formas primarias de intercambio. Desde siempre pues, la agricultura ha sido una activi
dad muy humana y nada egofsta, pues sirvi6 para satisfacer necesidades de la pareja prime
ro, del clan despuds, hasta generalizar posteriormente a toda la colectividad. Aunque en una
forma bastante m~s avanzada, dobido a su gran cultur y adelantos tecnol6gicos, en nues
tro antiguo Pert, florcci6 e irradi6 sus bendficos efectos, la instituci6n agraria del Ayllu, 
que por paradoja es mejor estudiada y conocida en el extranjero quoen nuestro propio pals. 

Es indudable que tanto el Derecho Agrario como los Derechos Humanos cstSn en el or
den de las mximas prioridades y, es indudable tambi6n que ambos nacen a la vez con la 
persona por ser inherente a ella; no obstante, en su formaci6n ya como disciplina juridica,
reconocidas primero por el Derecho Interno y despuds por el Derecho Internacional, han se
guido caminos diferentes, siendo los Derechos Humanos los de m6s lenta maduraci6n y -
tambidn los de m.s dificil concreci6n, por todas las enormes dificultades, oposiciones e in
comprensiones que tuvo - y lamentablemente ain tiene - la necesidad de superar. 

Pese a todas las dificultades, casi podrfa asegurarse, que con variaciones de intensidad, a
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hora el Derecho Agrario ya es una realidad que felizmente comprobamos a lo largo de los
cinco continenics. Aunque los Derechos Humanos son tambidn internacionalmente recono
cidos, no son todavia suficientemente acatados, y su concreci6n constiluye uno dc los ma
yores retos que actualmente confronta la comunidad intemacional. 

Si nos remontamos al origen, ya csti dicho: El hombre tuvo un concepto tribal respcc
to a quienes lo rodeaban, pues consideraba como humanos s6lo a los hombres de su mis
mo clan, al resto los equilibraba con los animales, opoor atin. con seres raros poseidos de 
espfritus malignos. Las difercntes religiones, con variedad de matices, han influido en la atenuaci6n de esas primitivas concepciones, ehicioron comprendor al hombre que todos son
iguales, aunque sea difercnte su origen, su suerte y su fortuna, crcando (ealguna mancra,
las bases para Ta posterior fraternidad. 

En cl siglo XV sobresalicron dos verdadcros colosos: Erasmo de Roterdam y Thomas
Moro, los que a pesar de las condiciones extremadamente dificiles de dsa dpoca, escribieron
sobre las costumbres de la sociedad, criticando cl "orden" existente, que se basaba en el po
der deslxitico y autdrquico de los reyes y scfores feudales. 

Se iniciaba asf el humanismo, el gran movimiento moderno que proclaniaba la liber
tad, la dignidad y el derecho de todos los hoinbres de juzgar y criticar a los dem,"s. Luego
los llamados "racionalisas" sostuvieron que la raz6n era universal e igual para los hom
bres y que en consecuencia, los pmblemas personales, sociales, nacionales einternaciona
les, debfan zanjarse por medio de la raz6n y no por medio (iela fuerza. (Esto sirvi6 de ba
se, algunos siglos despuds, para la aprobaci6n del Art. I de la Carta de las Naciones Uni
das, en actual vigencia). 

En el siglo XVii surge en cl Reino Unido John Locke, uno (ielos ponsadores mds pro
fundos de los tiempos modemos, quien en sus obras cumbres "Carta sobre la Tolerancia" 
y "Ensayo sobre el Gobierno Civil" desarrolla por primera vez el concepto sistem~itico de
democracia; tambidn por primera vez considera que cl Gobiemo debe emanar de ]a voluntad 
de los hombres. Esta etapa Ilamada de la ilust-aci6n, comprende tambidn al gran movi
miento enciclopedista, entre los que se cuentan a Rousseau, Voltaire y Diderot, entre o
tros. En ]a cfispide de 6ste interesante movimiento aparece el gran prusiano Manuel Kant, 
que termina de iar forma a la dtica humanista y que dcjS para la posteridad su afrnado con
cepto de "Enla Repfiblica de las voluntades libres, todo hjombre dbe ser fin en sf, y nadie 
debe ser rnedio para otros". 

La ideologia enciclopedista, sin duda una nccesidad de los tiempos modemos, produce
un movimiento social irresistible y generalizado que finalmente desemboca en la revolu
ci6n norteamericana, la 2rancesa y a nivel regional en amfrica, en los movimientos inde
pendentistas, en el Pert ste movimiento enciclopedista tuvo en el "Mercurio Peruano" u
na especie de sucursal, que se irradi6 conio una gran llama revolucionaria y ayud6 a con
quistar a partir de 1810, la Indepcndencia de Amdrica del Sur. 

Luego de la Revoluci6n Francesa, so inici6 la llamada Revoluci6n Industrial y como 
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consecuencia de ello, aparecieron los abusos del naciente capitalismo, que generaron como
reacci6n El Progresista Movimiento Socialista. Los llamados pre-marxistas como Saint
Simon, Blane, Owen y King se inspiraron en sus antecesores de la Corriente Enciclopedis
ta. Lo novedoso de 6ste grupo consisti6 en descubrir la relaci6n enre la Organizaci6n Eco
n6mica de una sociedad y la Libertad y Dignidad Humanas. Mostraron tambi6n, que mien
tras ia organizaci6n econ6mica sea injusta es imposible realizar plenamente el gran ideal 
humanista diseflado por los racionalistas. 

El Socialismo progres6 pese a los mtihiples efectos retardadores que enconr6 a su pa
so, hasta convertirse en una realidad actuante, que tom6 forma y aliento con la aparici6n
del alemun Karl Marx, cuyas novisimas y atractivas teorfas fueron tomadas en cuenta, co
mo base de una nueva concepci6n polftica por Vladimir Illich (Lenin), al triunfar en
URSS la Revoluci6n Bolchevique, que en el piano Agrario nos ha entregado el Koljov, in-

la 

teresante experimento de organizaci6n para granjas colectivas en un pais tradicionalmente 
agnrcola como el antiguo Reino de los Zares. 

Luego de las dos guerras mundiales, que en menos de 50 aflos tuvo quo afrontar la
humanidad, el hombre se encuentra con una realidad diferente, pues el mundo comienza a 
moverse en base a ]a t6cnica, que ofrece grandes posibilidades de acci6n y transformaci6n.
El hombre pues, descubre un nuevo reto, la necesidad de transformar el murido en una
sociedadjusta, pero dentro de la libertad, y la dignidad. En suma, alcanzar la justicia dentro
de ]a democracia, pues de otra manera, lajusticia es inalcanzable; especialnente porque los
hombres han Ilegado a la convicci6n de que mientras todos los demais no sean libres, ellos 
tampoco lo serin. 

A lo largo de ]a historia, y tal como lo resefila el querido maestro universitario Mario
Alzamora Valddz en su obra "Los Derechos Humanos y su Protecci6n", la conquista de
los Derechos Humanos es causa de las dos grandes revolucionos de la humanidad: La
Revoluci6n por la Libertad y la Revoluci6n por ia Igualdad. La primera contra toda 
opresi6n y toda traba y la segunda contra la injusticia y el privilegio. 

Con riesgo de caer en la exageraci6n, considero que dste siglo, se divide en dos grandes
etapas: la primera, que incluye las dos guerras mundiales y otros acontecimientos como elAvance de la Tdcnica, hasta el 10 de Diciembre de 1948, en que se aprueban la
"Declaraci6n Universal de Derechos Humanos" y la segunda que esaabarca desde
memorable fecha hasta nuestros dfas, que abarca hechos muy complicados y
controversiales, pero que ticnen el sello indeleble de las heroicas luchas de los pueblos por
defender y concretar sus Derochos Humanos. 

La Declaraci6n reconoce para todos, sin ningdin distingo, los derechos a a vida, la
libertad, a la seguridad, a travds de sus distintas manifestaciones, a los que agrega, como 
un nuevo logro, los derechos polfticos, los sociales, los ccon6micos y culturales. Esta
declaraci6n tuvo gran acogida en nuesro pais, y Ai respecto, conviene recordar que el
Congreso del Per, por Resoluci6n Legislativa N" 13282 del 5 de Diciembre de 1959, 
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aprob6 por iniciativa del entonces Diputado Benavides Correa, la Declaraci6n Universal de 
los Derechos Humanos. 

Meses antes de la Declaraci6n Universal, los Estados del Continente Americano 
reunidos en la IX Conferencia Internacional Americana, que se realiz6 en BogotA
aprobaron el 1 de Mayo de 1948, hi "Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre" en los que se reconocen que los Derechos esenciales del hombre "No nacen 
del hecho de ser Nacional de crminado Esado sino que tienen como fundamento los 
Atributos de la persona Humana". Adem~is de los Derechos - que coinciden con la 
Declaraci6n Universal - cl capItulo segundo de dsta Declaraci6n Americana, precisa l'.s 
deberes. 

Los paises del Consejo Europeo aprobaron en el Tratado de Roma la Convenci6n 
Europea para la salvaguardia de los Derechos Humanos y las lit.ertades fundamentales. En 
dste tratado de 4 Noviembre de 1950, tambida se crea la coro Europea de Derechos 
Humanos. De otro lado, ]a Asamblea General de las Naciones Unidas sarciornaron el 16 de
Diciembre de 1966, dos pactos: El Pacto de los Derechos Civiles y Politicos y cl Pacto de 
Derechos Econ6micos, sociales y culturales. En Am6rica, se aprobS el 22 doe Noviembre 
de 1969 "La Ccnvenci6n Americana sobre Derechos Humanos" tambi6&' donominada 
"Pacto de San Josd. Todos dstos convenios, inspirados en sustancia ea que una concepci6n
individualista, seflalan como uno de sus objetivos bsicos evitar que -l Estado, invada o 
agreda algunos atributos propios del ser humano. 

Por todo io dicho, y dado que actualmente, por lo menos desde el punto de vista legal,
casi nadie niega la vigencia y ia trascendencia de los Derechos Humanos, nosotros los 
abogados consideramos a la "Dcclaraci6n Universal de los Derechos Humanos" como la 
Carga Magna de la soberanfa Interdepcndiente en la Relaciones Internacionales. 

En lo rcferente al Piano Agrario, consideramos que una de las principales caracteristicas 
del Desarrollo de la Moderna Agricultura, tanto en paises Industrializados como los que
esutn en vias de desarroilo cs ]a importancia creciente do las diversas formas de 
cooperaci6n e integraci6n de la Prodici6n Agricola, asf como de sus nuevas y diferentes 
formas de propiedad y de trabajo. En resumen, y siendo realista, existe ahora en ei Sector 
Agrario la imperiosa necesidad de replantear la propiedad, la posesi6n, el trabajo y en 
general todas las formas de Derechos Reales, en funci6n de los cambios sociales. 

En los parses en vas de desarrollo, la Estructura Agraria se camcteriza en -4j mayor
parte por el predominio de unidades agrfcolas de pequefla escala. Es por dsta raz&,-4 que la 
cooperaci6n entre pequeflos productores agrfcolas y su intcgraci6n en formas mds araplias
de organizaci6n parecen ser un requisito absoluto de un desarrollo agricola progresivo. En 
dstos paises, un incremento acelerado de la producci6n agrfcola, un aumento de poder
adquisitivo y una mejoria en las condiciones de vida rurales - sobre todo visto el r~pido
crecimiento de la poblaci6n son tareas de la mayor importancia. 
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Ante dstos retos de la dpoca modena, se han producido muy interesantes respuestas, 
que en todos los casos - con variaci6n de matices - apuntan hacia formas de colectivismo. 
En efecto, El Kibbutz Isra-l1, dondo se roalizan no s6lo el trabajo en comn, sino tambidn 
la vida en comtin, teniendo como marco do referencia, la agrcste y desicrta geograffa de ;a 
zona, es un experimento valioso, de donde ya se extraen nuevas experiencias, pant ser 
adaptados en casi todos los continentes. 

Desde 1915 y como parte do la Revoluci6n Mexicana, vienen funcionando los Ilamados
ejidos mexicanos, que constituyen una forma nueva de propiedad comunal, de acuerdo a 
una vieja y colonial tradici6n en la Amdrica Latina, pues en el ejido se conjugan
arm6nicamente una dualilad de sectores; el ejido en sf, y una forma especial de propiedad 
privada. 

En Asia, es rescatable el expcrimento de la Agricultura Cooperativa en la India, donde 
se hacen esfuerzos para introducir cn gran escala en el Sector Tradicional de la Agricultura; 
-es decir, en las antiguas aldeas, la Agricultura Cooperativa en base al uso conjunto de la
tierra. En suma, una especie de modemizaci6n de la "Panchayats" la antiqufsima aldea 
Hindg Aut6noma. 

En lo que respecta al mundo comunista, conviene citar ese valioso experimento agrario
denominado Kolcktivnoyc Josiastvo, y que espaflolizado se conoce como Koljov. Es un
experimento en agricultura colectiva de Iafase del principio y la forma de agricultura
colectiva uniforme, que se consolid6 despuds de la d6cada del 40 y que no cesa de sufrir 
cambios -que buscan modernizarlo- ain en nuestros dfas, pues aspira a ser un modelo
unitario, para la adecuada fusi6n de todos los modelos de propiedad anteriores a la
revoluci6n. Tambi6n es impor ure el modelo chino de agricultura colectiva, que al
comienzo estuvo muy influfdo por el Koijov, pero que ha evolucionado a formas m6s 
autdnticas, especialmente despu6s de la Ilamada revoluci6n cultural de la ddcada del 70. A
partir de 1959, luege de la decisi6n de Lushan, los granjeros chinos podfan tener pequeflas
porcelanas privadas dentro de las granjas colectivas, yque se les denomina "Huertas para la 
Cocina". 

En dsta relaci6n es pertinente agregar la valiosa experiencia que signific6 la Reforma 
Agraria Peruana, que -contra lo que dicen sus detractores- no fud concebida como una
medida aislada, que s6lo pretendfa solucionar los problemas del campo, pues su propia ley
establecida que es un proceso integral y un adecuado instrumento para contribuir al
desarrollo social y econ6mico de la Naci6n. Esta importante experiencia ahora
lamentablemente trunca, nos ha legado una interesantisima e inddita forma asociativa: la
sociedad agricola de interds social "SAIS" que pese a mffltiples y burocr~ticas trabas, en 
un logro innegable especialmente en la zona andina. 

El mundo tiene actualmente mds de 4,000 millones de habitantes y de ellos 500 
millones padece de malnutrici6n grave.

Esta situaci6n se traduce en sufrimientos humanos, enfermedades cr6nicas y muerte. En 



124 ABRAIHAM RAMIREZ UTUMA 

algunos parses de Amdrica Latina m~is de la mitad de todos los casos de mortal idad infantil 
de nifios menores de cinco afios pueden atribuirse a carencias nutricionales. No hay que 
olvidar, que la lucha contra el hambre es un clemento importante de la lucha que se libra 
contra la pobreza de todo cl mundo. El (lesarrollo agilcola y la consiguiente mejora del 
bienestar econ6mico de las poblaciones rurles son elementos indispensables par el 
establecimiento del nuevo orden econ6mico intemacional, que desde la ddcada dck setenta 
es uno de los principales objetivos de los parses en vas de desarrollo. 

Las Naciones Unidas, adcems de dedicar en su carta numerosas 6 importantes artfculos a 
los Derechos Humanos e indirectamente a la agricultura, tiene dentro de su estructura, dos 
organismos que se dedican preferentemente a 6stos dos grandes rubros. Asf tenemos al 
consejo econ6mico y social, mdis conocido por sus siglas inglesas de Ecosoc (Art. 63 de 
la Carta) cuya importancia es tan grande en los rubros econ6micos y sociales, ningdin 
estado miembro puede dejar de considerarlo especialmente en el campo de la coopcraci6n 
internacional. 

Tambi6n cre6 la FAO (Organizaci6n de las Naciones Unidas par la alimentaci6n y la 
Agricultura), que tiene como objetivos bUisicos: clevar los niveles de nutrici6n y de vida de 
sus respectivas poblaciones; mejorar ]a producci6n y la distribuci6n de todos los 
alimentos y productos agrfcolas; y mejorar la condici6n de las poblaciones rurales. Esta 
organizaci6n pese a su multiples defectos y a su burocracia dorada, cumple un rol 
importante y frascendente en ]a agricultura a nivel mundial. 

Ademis, las naciones unidas a travds de FAO, ha creado en Julio de 1979 la 
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. En su programa de 
acci6n se pide a los gobicrnos que hagan lo posible para que la poblaci6n rural, p,-ticipe 
plenamente en el desarrollo y que faciliten su acceso a ia tierra, el agua y otros recursos 
naturales. Tambi6n a trav6s de FAO, Las Naciones Unidas han creado desde 1981 El Dia 
Mundial de la Alimentaci6n, a nivol nacional e internacional, a fin de que el priblico se 
percate cada vez nmis de ia naturaleza de los problemas de la agricultura y la alimentaci6n 
en el mundo, y de las medidas necesarias pam resolverlas. 

Otro esfuerzo de Nacienes Unidas lo constituye la Resoluci6n 1987-17, de la 
Comisi6n de los Derechos Humanos, dcel 10 de Marzo del afio en curso-dentro del 43 
perfodo de sesiones de la Asamblea General donde el derecho humano de propiedad, como 
acceso a la propiedad y no, meramente, como clerecho estitico de propiedad se califica 
comno un adecuado instrumento de desarrollo. Textualmente, ]a Resoluci6n dice "que los 
estados acuerdan el respeto del derecho de toda persona a la propiedad individual o colectiva 
y su contribuci6n al desarrollo econ6mico y social (1e los "Estados Miembros". 

Todos los tratados, acuerdos y demis instrumentos juridicos antes citados, contiene un 
interesante cimulo de principios de orden politico y civil, que han recorrido un largo y 
pedregoso camino, cuya coronaci6n universal, implica que antes tuvicron que ser 
aprobados en los Derechos Intemos y por cierto, tambi6n on las respectivas 
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constituciones, que les sirven dc marco d rcfcrencia y como base de sustentaci6n. 

Muy respetable concurrencia: 

El reto de nuestro tiempo es c! amparo de los Derechos Sociales, Econ6micos y
Culturales, procurando para todos los hombres de medics necesarios para una vida 
mfnimamente digna, que muchos conocen doctrinariamente como el bien comdn. La 
humanidad exige pues perentoriamente, bipolaridad y luchas fracticidas aparte, que se 
concrete la esperada transformaci6n de cada uno, para que, despojados de egoismos e 
intereses, soamos capaces de crear una sociedau en la cual alcancen plena vigencia todos 
los Derechos Humanos, que no es u'na gra(, a sino una conquista de los Hombres Libres. 



CAPITULO II
 

Trabajo Agrfcola y Derechos Humanos 
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Alfredo Massart 

EL DERECHO AGRARIO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS
POSICIONES DEL TRABAJO Y DE LA PROFESIONALIDAD EN LA
 
AGRICULTURA
 

"La fntima esencia del trabajo consiss en un empefno de la persona humana" 

PREMISA 

Gentiles organizadores de este Seminario Internacional sobre Derecho Agrario yDerechos Humanos, ilustres colegas universitarios prescntes, excelentisimas autoridades,
Seflores y Sefloras. 

Estoy particularmente contento y agradecido con los colegas profesores Dr. Fcmdindez
Sessarego (Univ. Lima), Dra. Sonia Picado (Directora Ejecutiva dcl IIDH.) y mi amigo
Dr. Zeled6n por habcrme dado la oportunidacl de tratar en un congreso tan calificativo el
tema de la individualizaci6n derecho agrario del trabajodel 
instituto del derecho como nuevoagrario, con particular referencia a la problemitica de los
dercchos humanos.Considero superfluo detenerme sobre la importancia cientffica que 6-ste acontecimientoreviste par los cultores del derecho agrario, dado que indudablemente se trata de la primerpvez que el tema viene discutido en una sede como dsta. Con dsto no quiero decir que hastaboy hayan faltado intentos importantes de afrontar Ia materia, pero se han tratado siemprede loables y restringidas iniciativas individuales y si no estoy equivocado han interesados6lo aalgdn autor en Espafla, en Italia y en modo menor en Francia. Me refiero de modoparticular aalgunos articulos publicados en un volumen en Madrid en el aflo de 1973-74entre los cuales sobresale el nombre de A. Luna Serrano y Ileva el tftulo "La problem~iticalaboral de. ]a agricultura" y la monografia sobre el derecho agrario italiano del abogado P.Magno intitulada "Derecho Agrario del trabajo", edit do en Milano diez aflos despuds.En esta sede tratar6 de reconstruir, de modo te6rico-sistem~tico, Ins premisas para un- estudio de la materia laboral-agraria, que no puede no prtir de una fase de ahondamientopropeddutico de la teoria general, teniendo tambidn, obviamente, presente que el derecho ylas normas de Icy estin hechas par ser aplicadas a la realidad.Dada mi formaci6n cultural y mi habitus mentis no me dejar6 influenciar porconsideraciones de carcter polftico, ni de tipo integramente sociol6gico, ni puramente 
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econ6mico o t&nico agron6mico, sino que buscar6-afrontar el argumcnto con cl ojo del 
jurista, rectius del jusagrarista. 

Considerando que he puesto en evidencia en la frase referida a lado (d tftulo que 'La 

fntima csencia del trabajo consistc en un empefio de la persona hurnana' (1) de esto dcriva, 

en mi opini6n, quc sea automaitico hablar dcl trabajo agricola y contribuir al 

ahondamiento del gmvfsimo c imt×rtante problema de los Derechos Humanos. 
El lfmite de mi tx)ncncia es el de afronlar el tcma desde el punto de vista dcl derecho de 

mi Pafs, el de Italia, pero crco que el amilisis (el dcsarrollo del trabajo agricola en la 
agricultura italiana pueda ser intercsante talnbi6n para los estudiosos de Amfrica Latina (y 
no s6lo los de Europa), que se preparan a 6ste nuevo tipo de estudio desdc el punto de 
vista jurfdico, que -en general- intercsa a todos aquellos que dedican sus energias al sector 
de ]a agricultura. Es mis, estoy convencido, dosdle hace muchos afros, de la progresiva y 
gradual "internacionaliaci6n" dcl derecho agrario, qcue conduce a los jurislas a una visi6n 
coinfin de los institutos juridicos agrarislicos y por lo tanto a una sustancial convergencia 
de los principios o bases fundamenlales de la matcria. 
1.- Las raices hist6ricas de la concepci6n juslahorislica que privilegia el 

aspecto productivo entre los componentes esenciales del derecho 
agrario, como derecho economico y social: indicaciones criticas. 

El terna dcl trabajo-agrfcola y derechos humanos, es modernisimo ydc gran actualidad
no obstante con graduaciones diversas cn cada Estado-, pero su claboraci6n cientiffica se 
remonta a mucho licmpo atr:is y para todos, idcalmentc, las bases o raices fondamcntales 
las indic6 Gian Gastone Bolla. En la elaboracion del pensamientp profundanelite cat61ico 
de algunos Padres de ]a lglesia, y en particular de San Agustin, o dcl soci6logo Beato 
Giuseppe Toniolo, cl trabajo dcl agricultor que en el clasicismo era ya considcrado trabajo 
noble (basta citar el cpisodio de Cincinnwio o la literatura de Virgilio) fu6 valorizado por 
Bolla como "factor prodhctivo", y Ia tierra vicne vista como res frugifera en una luz 
caracteri/ante que hi76 Imbl:ir at maestro de todos iosolros do jtis proprium de 
I'agricultura. 

Al final dcl siglo pasado ya en Europa se hmfa alzado on movimiento que surgi6 en 
Alemania-como es conocido- y se habia cmtendido a muchos pafses, scgtin por el cual los 
civilistas mis calificados ya no se idt-ntitficaan con los esquemas y con ]a tradician 
juridica romanistica fundada mtogramentc en cl miNimo rigor juridico-formalista, 
gencratmente sin tener en cuenta qoe Ia realidad a Ia cu:l (Ilcterminad:ks normas debian 
aplicarse estaba caml',iando o ya habia cambilado. Yo aqui me limito a rcpetir cosas que en 
Europa todos sal'n, pero es cl hecho que !os c6digos civiles (Idclchocientos, del Codie 

Napole6n dcl 1(,, dcl c6digo Austifaco 1811 al Italiano (tel 1865, rcgulaban ]a materia, 
que despu6s ser, llamada Dcrccho'Agrario, con un canjunto de arliculos (Iederecho 
civil fundiario. La propiedad fundiaria regulada como bien innueble 

constitufa el centro dol ordenaniento juridico y el centro en torno al cual giraban los 
diversos sistemas juridicos. 'rainbiln Espalta (lamenta continuamcnte el ilustre Maestro 

I) SAVLNO, Tratado delderechO del trabiio, diriido pir Botsi y P'ergolesi, Padova, 1955. 
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Antonio Carrozza)" estA entre aquellos paises en que, con tenacidad, sobrevive ]a tradici6nque ve el derecho agrario como algo muy cercaro al derecho civil fundiario" (2).La ocasi6n para superar ciertos esquemas ahora desusados se ha tenido en Italia con lacodificaci6n del 1942, que ha reunido la materia comercial y los contratos agrarios en clLibro V, intitulado "Del Trabajo". Pero la novedad mis importante ha sido Iaintroducci6n 
de Ia empresa.

A grandes rasgos podcmos decir quc en 6ste libro estn comprcndidos tanto el r6gimcnjurfdico del trabajo desarrollado en forma empresarial, sea esa2082) empresa corncrcial (art.sea agraria (art. 2135), incluilos los contratos agrarios, cuanto cl trabaj.csubordinado y el trabajo aut6nomo.

La inclusi6n 
en el Libro dcl trabajo de casi toda la materia agraria de ]a dpoca (afios40) y sobre todo la inclusi6n de ]a parte m~is importante de aqu61la (como los contratosagrarios), que ha sido tomado dci antiguo capftulo de la locatio romana, ha inferido undurisimo golpe a la tradici6n derivada dcl glorioso derio romano y ha abierto el caminoa la construcci6n dl derecho agrario como "derecho de la producci6n agraria", como ramadel derecho que goza de una cierta autonomfa (relativa), ya sujetocivilfstica-fundiaria (calificada a la conccpci6n

por el derecho real sobre cl bicn inmueble) sino comoderecho de la realidad ccon6mica con notables caractcristicas de socialidad.Y aquf dcbo abrir un breve parntesis, nczesario para rccordar que les civilistas rnisconservadores han visto en los asrx.ctos econ 6mico-sociales del agrarioderecho unatrentado a la pureza de las formas dcl derccho civil, Lin atentado inadmisible al rigorismodcl derecho privado y en iiltimo an~ilisis a aquella certcza dl derecho que habfa hechoprogresar nuestra civilizaci6n occidental hasta aquel momento. Pero aforlunadamente elrumbo seguido por el dcrecho agrario habfa Ilegado a set irreversible y Gian Gastone Bollaha tcnido, en vida, la gran satisfacci6n de ver que ]a existencia de su criatura, por ]a cual
tanto habfa luchado y cspcrado, era 
un hecho ampliamente consolidado e indiscuti(lo.Si es verdad que la vicisitud social y polftica del derechodescubicrto el problema agrario ha puesto aldel m6todo de investigacin
del civilfstico puro) 

(nucvo y a veces distantees tambi6n vcrdad que excelcntes jurislas cultores dcl derecho dcitrabajo, dcl derecho comercial y, naturalmente del drccho agrario han demostrado que "no
hay oposici6n cntre el mdtodo jurilico y el sociol6gico" (3), Ia cxprcsi6n es de G. Pera.
Otro catedrdtico del derecho dcl trabajo (en la Universidad Complutense dc Madrid) Gaspar
Bayon Chac6n ha cscrito "rigor formal y realismo no se oponen 
 sino quccomplemenan" (4);... para no hablar de las bellfsimas pliginas escrias por el historiador
se 

del derecho Paolo Grossi, de Firenze, ademis por muchos ailos secrclario dcl Instituto deDerecho Agrario Intemacional y Comparado, bajo ]a presidencia de GG Bolla y de Enrico 

(2) Carrozza, La autonomfa delderccho agrario, en Manual de derecho agrario italiano, Torino, 
1978, p.4 1 

(3) PHRA, DERECHIO DEL TRABAJO, PADOVA, 1980, p.1 3 .(4) BAYON CHACON, La peculiaridad 
Volumen publicado bajo 

del trabajo agrario, en ]a problemAtica laboral de laagricultura,elcuidado dcl Colegio Universilario de San Pablo (C.F.U.) Madrid 1974,
P.S. 
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Bassanelli, que ha reconstruido la insatisfacci6n de ]a civilistica y de cuya rcflcxi6n es 
resultado su importante estudio sobre el "Nacimiento del derecho agrario como ciencia 
jurfdica" (5)No cito ulteriornente a Carrozza y a Luna Serrano porque cst.n presentes en 
nuestro Seminario y hablaran directamente, pero recuerdo una frase de Giovanni Galloni, 
agrarista (hoy Ministro de Educaci6n en Italia)" cl derecho agrario ha nacido en el mismo 
momento en el cual ha comenzado a adquirir relevancia aut6noma sobre el terreno juridico 
de la empresa agricola" (6): dste verdadero "renacimiento" coincide con el momento del 
alejamiento del derecho agrario dcl derecho civil fundiario. Hemos Ilegado en mi Pais a los 
afios posteriores a la scgunda guerra mundial, en los cuales la clase campesina comienza a 
salir de su a[Avico aislamiento y cl trabajo (de agricultor asume graduahnente una nueva 
dignidad profcsional. 

2.- Caracteristicas fundamentales del derecho agrario de las cuales 
emergen vinculos imprescindibles con el tema m~is general de la
problemfrtica de los derechos humanos. 

Realizadas dstas prcmisas de canicter hist6rico que, en mi opini6n, sirven par 
encuadrar brevementc el tema dcl trabajo en cl derecho agrario y dcrechos humanos, 
veamos ahora cuales son las caractceristicas de fondo de ]a materia agraria emergidas del 
ordenamiento en el umbral de los aflos de 1990; despu6s de 70 aflos de elaboraci6n 
doctrinal. 

En primer lugar se recuerda que, como todos saben, la escuela de G. Bolla ha 
privilegiado el aspecto econ6mnico anteponiendo el perfil ealista y de los anilisis de 
los hechos, al aspecto juridico, que Ilega a ser un mero soporte dcl primero. Esta 
concepci6n lia sido fuertemente atacada por la tradici6n civilfstica que siempre ha partido 
metodol6giLamente de la norma para deducir cl hecho. Quin atn hoy sigue esta via en 
cualquier parte del mundo, an no ha comprendido la esencia del derecho agrario y 
encuentra tales dificultades formales que le impiden el ulterior desarrollo Ie la elaboraci6n 
cientifica en el sentido agrarista: por )a orientaci6n que on jurista d' a su discurso, 
nosotros agraristas, discipulos de Bolla lo digo sin polmica- comprendemos 
inmediatamente ab initio, cual es la via que ha seguido. 

Este modelo que Ilamaria iialiano ha sido tambin exportado a otros Paises tanto 
europeos como latinoamericanos. El colega Winkler, que debfa estar aqui presente por la 
Alemania Federal, a menudo se ha referido en otros Congresos a )a doctrina italiana; en 
Espafla se cita a Bolla, ix)r ejeniplo (sobre todo) Luna Serrano y C. Vattier Fuenzalida. En 
Amdrica latina, sin nombrar a los agraristas de la generaci6n menos joven, recuerdo a los 
excelentes discipulos del profesor A. Carrozza, Ricardo Zclcd6n y Aldo Pedro Casella; en 
Uruguay se ha adOptado una via propia metodol6gica pero muy cercana a aquella italiana, 
los amigos Gelsi Bidart y Gucma Doumison es [a expresi6n mds ilustre; en Venezuela 

(5) GROSSI, El naciricllto del derecho agra.io aomo cicncia, en Revista de dcrecho agrafio, 19 
- (6) GALLONI, Lcccitnei dc derecho agrario, Univ. de Firtmze, Al.. acad&nio 1971-1972 Edit. cicl, p. 

I. 
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por razones de generaci6n rccuerdo a R.V. Casanova; en ]a Reptiblica Dominicana 
S6cmtes Andujar, etc.

Entre las caracterfsticas del derecho agrario va mencionada la interdisciplinariedadque le confiere un ecficccismo dcl Iodo particular que no se enci~cntra en otras ramas delderccho y que hace de nuestra materia mins sensible que las otras en la comprensi6n de lasnecesidades dc la vida humana (v.ambiente, derecho alimentario, etc.)Es el derecho equitativo por excelcncia, donde la equidad entendida corno portadom dejusficia social constituye ]a regla (al contrario (1e1 derecho civil, en que la cquidad se aplicaen via de excclxi6n): aqui la btisqucda de ia justicia real es inds sentida y nunca en clderccho agrario ha sido aplicado la ffirmula "summum jus, summa iniuria".El "favor" P'Ila tx)sici6n dcl tramajo entendida como la prevalencia de la acbividadsobre la titularidad de los derchos reales emerge en cada momento; har6 s61o algunos _ ejemplos: a) en detrminados contextos sociales las normas imperativas de icy son lasmis nuLmerosazs (v. leyes sobre los contratos agrarios); aquf el acercarniento al derecho deitrabajo en general es nmiximo:" a reglanenlaci6n estatal-escribe G. Pcra, en su tratado deDcrecho dcl Trabajo- siendo prevalcntemenlc puesta patm la tntcla dcl trabajador comoparte mais d6bil (...) presenta ]a caacterfstica de ser, do norma, unilateralmenteinderogable y, per csto, de orden ptiblico". La inderogabilidad postula unaindisponibilidad de los derechos (fundamentalcs) garantizados y la unilateralidad garanfizauna efectiva tutcla cn orden a un minimo que respecta al trabajador, mfnim(o quc puode sersupcralo por reglas mdis favorables al mismo. Este modo de proceder incide notablemente,
reduciundola, sobre la libertad contractual. (7)
b) Tales aspectos ahora enunciados, juntamente a 
una notable dosis de mixtura dederecho pfiblico con el derecho privado y a variadas circunstancias que han determinado enItalia el abandono del tipo de agricultura de subsistencia, conficren al derecho agrario unanotable carga innovativa y una elasticidad de instiutos y de figuras juridicasque nunca se habfa visto en todos los siglos precedentes. c) Es ,ste cl influjo bcndfico dcl
primado, ]a cual antes he mencionado, dcl ejercicio sobre la titularidad de los dercehos,
de la producciri empresarial sobre ]a propiedad catastral, en definifiva del enpresario


sobre el mero capitalista.

d) En el derecho agrario, ha observado Vattier Fucnzuaida, existe ]a tcndencia a unaespccializaci6n del derecho inspirado en el principio de justicia social, el cual incido enigual medida en la tutela (l EstaLdo y en la actuaci6n mis o menos espontfnea de lafunci6n social de la propiedad, de a cual habla cl articulo 42 de la Constituci6n 

italiana. 
e) Con espcoffica referencia a) trabajo agricola, por cuanto de tfpico y decaractcristico tene, el cstudio del misno, ha sido denominado por Magno 'derecho agrariodcl trabajo 'porque goza de situaciones Utpicasjustificadas yjustificables s6lo en relaci6nal teenicisnio (buena tdcnica agraria) y a los institutos propios dcl derccho agrario. Estono quita, naturalmente, que, dada la unidad del sistema juridico, la repartici6n entre derecho 

(7) As[ sustancialmente Pera, ob. cit. p~g. 2 
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del trabajo por un lado yderecho agrario del trabajo por otro lado, sea entendida en sentido 
elstico, siendo la materia interdisciplinaria. En igual forma que el derecho del trabajo, 
tambidn cl derecho agrario es un derecho social (Magno). Al contrario ha sido observado 
por el mismo autor-no es calificable como agricola un trabajo que, ain consistiendo en 
prestaciones correspondientes a las tipicas agrfcolas, no participan en una actividad 
productiva agricola, : no participa en una actividad conexa a 6sta. (8) Pero sobre las 
peculiaridados del trabajo agrfcola volveremos dentro de poco. 
0 En su evolci6n, c derecho agrario o mejor, la materia agraria, se ha caracterizado 

adems en casi todos los Paises, por ser regulado por una legislaci6n especial: cada 
vez n~S so estan abandonando los esquemas rigidos do las grandes codificaciones (los 
llamados procesos de dccodificaci6n) par incidir en modo mis inmediato y tempestivo en 
la climinaci6n de las injusticias sociales en el campo de la agricultura, y para socorrer con 

ayudas e incentivos en forma rfipida y cficaz en los momentos do mayor necesidad de la 
agricultura. El colega A. Gemlan6 habla do originalidad del derecho agrario. 

Les "reglanentos" do la Comunidad Econ6mica Europea son los instrumentos mdis 
dd.:iles y modernos, tambidn a los fines de la homogeneidad de la dsciplina 
sobre todo el gerritorio de la CEE, quc se pueda imaginar. 

g) Y para limitamic a las caracteristicas mdis importantes hard una rclaci6n breve del 
instituto dcl proceso agrario. Puede ffcilmente observarse que donde so ha introducido 
el proceso agrio como tutcla dl trabajo agricola, so ha tutelado un sector fundamental de 
los derechos humanos. Es iniiuil detenerme a ilustrar a unos expertos como Uds.; las 
normas dc carfictcr procesal, csas imns o menos sc asemejan en todos los ordenamientos; 
dir6 solamente quo casi sirnpre el trabajador (campesino o pequztlo empresario) dadas sus 
condicioncs dc precariedad ccon6mica no podia, hace algfin tiempo, resistir a los 
aplazamientos, rcenvfos y a las lentitudes burocriticas del proceso ordinario. Ademfis en 
materia do agricultura los jucces ordinarios no tenian una prcparaci6n ad hoc. Asf en 
Italia con la Icy del II do Agosto de 1973 n. 353 el legislador ha transformado el proceso 
del trabajo en un proccso simple, ripido, dominado por los principios de la oralidad y de la 
concentraci6n en pocas audiencias, y con una rclaci6n inmediata entre las partes en litis y 
el juez ha sido provofdo do unplios poderos do instrucci6n. 

Al enumerar las controversias dleitrabajo, el nuevo art. 409 del c6digo do 
procedimientos civiles indica entre ellas "hls relaciones juridicas de aparcerfa, o de colonia 
(quo cs un contiato asociativo similar a la aparcerfia)... do arrendainiento al conductor 
directo, y, dcsdc !ucgo, las relacionos derivadas do otros contratos agrarios". 

Para las controacrsias agrarias por las cuales no es compotente cl Juez de trabajo de 
primora instancia son compctentes las Secciones especializadas agrarias de los 
Tribunafes. Do modo que, casi todo el sector do la agricullur es regulado por un 
proceso especifico cuando so trati dcl trabajo agricola, tanto do tipo empresarial como 
do tipo subordinado. 

(8) MAGNO, Derecho Agrario del Trabajo. Milin 1984, pig. 14 y siguiente. a 6stc prop6sito cl 
auor recuerda elcaso dc jardincn de una casa privada. 
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3.- Aspectos diferenciales del trabajo-agricola, bajo el perfil econ6micoy tecnico, que justifican la intervenci6n legislativa especificamente
para ia protecci6n del agricultor. 

La investigaci6n sobre estc punto a primera vista parece de gran facilidad, pero faltandoreferencias doctrinarias especflicas y cstudios sobre cste punto dcsde el cual partir, elriesgo esti en no saber de donde partir. Sobre todo es diffcil, paradesarrolar en este asleto tin discurso org~inico Nv 
quien os habla, 

complcto.
Opino, sin embargo, que cl punto de partikt hay que buscarloespccificaci6n dcl derecho agrario qluo 
en aquel factor de

A. Canrozza ha ilamado "hecho t6cnico" (el otrofactor ha sido iundividu:dizado en el "hecho ljlfuco") (9)Del [cma dcl trabajo dosde cl punlo de vista t6cnico-ccon6mico y do las formas dc laproxlucci6n agricola dilcrnciadhas de los otros ramos productivos se han ocupado enlItlia varios autrcs, aunque fugazincnte v en cl contcxto no del trabajo agricola sino, enparticular, de la investigaci6n de la esencia dcl derecho agrario. Cada uno de ellos harecordado que el Iccnicismo en la gricultura se traduce necesainamente cn un conjunto dononnas jurklicas quc sitisfaccn ILs peeuliares exigencias de la materia. "Es la resfrugifera- escribe Carrozza refiriendose a Bolla- quc se adecda a la industria humana,y quo establece las leyes de ]a propia vitalidad" (p. 117). La organizaci6n del trabajo en laagricultura es condicionada, por cl ciclo biol6gico de la producci6n, por los tiempos do lasindividuales operaciones productivas (sicmbra, cosecha, parto dc los animales, etc.), porlas vicisitudes metcriol6gicas, por las nocesidades de conservar y preservar el patrimoniode los recursos naturales renovablcs para satisfacer las necesidades mis elementales do lavida y para nutrir las gencraciones futuras... Sin contar con la subordinaci6n a las leyesdel mcrcado, o las dimensioncs y la cualidad del fundo ( Jlanura o montafla, dc regadfo o desecano"), el mismo tipo de trabajo cmpleado (pequefla empresa con emplco del trabajofamiliar aunque magramcnte rctribuido, cmprcsa do tipo capitalista con obreros, trabajoagrfcola part time, etc.) jornadas laborativas reducidas en el arco de un aflo para algunostrabajadores-agricolas subordinados no ostables, jornadas laborativas generalmente do 1012 hors o mils para los agricultores-cmpresarios.

Este filpde trabajo indudablemente presenta caracterfsficas que el mismo BAYONCHACON ha definido "difercncias rotundas entre el trabajo agrario y el que no lo es" (10).En todo caso, nosotros cstainos de acuerdo

aleatorio, y 6sta 
con la opini6n de que cl trabajo agricola escaractcrstica influyc profundamente en la producci6n agricoladeterminando situaciones do prosperidad y do dificultad econ6mica quo repercuten 
 en la
contrataci6n saiarial (importe dcl salario y otros aspectos estrictamente no econ6micos,como el horario del trabajo, reducci6n do la fatiga fisica, mayor o menor seguridad social,

etc.).
 

(9) A. CARROZZA, Problemas gencrulcs y perftics de calificaci6n del derecho agrario, Milin, 1975 p. 108. 
(10) BAYON CIACON, ob. cit. p.12 
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En el piano legislativo -por ejemplo en Italia- dsta debilidad intrinseca del trabajo 
agrfcola ha inducido tambidn al legislador del c6digo dcl 1942 a dcrogar las normas 
imperativas sobre ]a contrataci6n en materia laboral, admitiendo por vfa de excepci6n, en 
cl campo de la agricultura, los "cambios de mano de obra" entre pequeflos empresarios 
agricolas (arL 2139 del c.c.). El intercambio de mano de obra es un instituto que tiene sus 
raices en el sentido tradicional de solidaridad humana de los pueblos agricolas, empujados 
por las exigencias productivas a proveerse recprocamente de ayuda en caso de necesidad 
o para trabajos ciclicos o estacionales (MAGNO). 

La norma, cor(o he dicho, tiene respecto a los principios generales del derecho del 
trabajo carcter de excepcionalidad, porque dcroga la prohibici6n de la intermediaci6n. 
En cambio, cl intercambio de scrvicios (ejemplo, arar tn campo), reciprocamente no 
encuentra algunos limites de forina. 

Para completar debo tambi6n recordar que el autor espatiol citado ha sostenido que la 
huelga de los trabajadores agricolas en el momento 6ptimo para la siembra o para ]a 
cosecha produce (quiz~is) mis dafio, indudablemente dafios mis graves, que las huelgas en 
otios sectores (se piense por ejemplo, d mofneto del parto dificultoso de un animal). 

Por cl momento cierro el discurso sobre el tecnicisino y sobre las otras caracteristicas 
del trabajo agrfcola permiti6ndome exhortar a todos los colegas presentes a un mayor 
ahondarniento y a una sistematizaci6n metodol6gica de este terna tn poco descuidado. 
4.- En itlia., despu~s de la proclamaci6n de la Reptiblica, se asiste a la 

aparici6n de la "legislaci6n especial" y a tn nuevo orden de his 
fuentes dcl Derecho Agrario, que favoreceii la programaci6n de la 
producci6n y la profesionalidad empresarial. 

Un reforzamiento de los derechos humanos en sentido general ha tenido tambidn lugar 
en mi Pais con la promulgaci6n de la Carta Constitucional, entrada en vigor, despu6s del 
periodo fascista que finaiz6 con la segunda guerra mundial, el I de Enero de 1948. 

A decir verdad, ya en cl articulo 2060 del C6digo Civil estaba contenida la afirmaci6n 
de principio de que "El trabajo es tutelado en todas sus formas organizativas y ejecutivas, 
intelectuales, t6cnicas y manuales". El siguiente ar. 2087, reiativo a la tutela de las 

acondiciones del trabajo en la empresa, ya prevefa que "El empresario estA obligado 
adoptar, en el ejercicio de la empresa, las medidas que, segdin la particularidad del trabajo, 
la experiencia y ]a t6knica, son nccesarias para tutelar la integridad fisica y la personalidad 
moral de los trabajadores". 

Estos artfculos estfin atin en vigor, pero tienen algunos limites; esto es, a) son 
cnunciaciones de carictcr general que por si solas no inciden en la realidad socio
econ6mica, b) se limitaban (v. 2087 c.c.) a la hip6tesis del trabajo subordinado en el 
dunbito de iaempresa, c) no tenian - cosa quc interesa mucho a nosotros los agraristas - un 
gran impacto en el sector de i agricultura. Resumiendo, se puede decir que en el mnomento 
de ia entrada en vigor del C6digo Civil, las normas en este contenidas, las pocas leyes 
especiales complementarias, y la falta de serios y expresos controles, hacian aparecer 
como frustaute ]a balanza del nivel de vida cn iazona rural italiana. 

Con ]a llegada de la Carta Constitucional, ia mnis alta entre las fuenrtes normativas del 
ordenamiento juridico, se han rcafirmado las bases para la maxima consideraci6n y tutela 
del trabajo: Asi, el artfculo 1dice que "La Italia es una reptiblica democr~itica fundada en el 
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trabajo" y el artfculo 35 del mismo cuer×) legal repite con la fuerza de tin texto 

constitucional que "la Reptiblica tutela cl trabajo en todas sus formats y aplicaciones". 
a unaPero el constituycnte ha ido minas alli y ha establccido cl derccho del trabajador 

a la canidad y cualidad dc su tra'io y en todo ca.so suficienterctribuci6n adccuada 
para asegurar al mjsiiio v a su f;milia una existencia libre y digna (art. 

36). Adcm.!s exisicn algunos derechos a los cualcs el trabajador no puede rcnuncar, es 

decir, :ol reposo scmand y l;as vacaciones anuales retribuidas (an. 36, dfltima parte). 

Asimismo, sc tutcla cl trabajo de la mujcr yde los rnenores de edad, y que, a paridad de 

trabajo, ticnen los inismos derCchos que cl hombre. 
Dcspu6.s siguen alunos amiculos sobre la iniciativa econ6mica y sobre ]a 

funciOn s(mcial de la propiedad. Li primera no puede tu,.-zarrollarsc cii contradicci6n 

con la unlidad social o de niodo quc produzca dafio a la seguridad, a la libertad y a la 

dignidad humana (6stos trcs casos tienen direcuncrte que ver con los derechos humanos!); 

]a segunda la "hTnci6n social", como veremos inmediatamente, asumne cl mfiximo relieve 

propiamente en el derccho agraio con respecto a la propiedad fundiaria (arts. 41 y 42). Si 

mis informaciones no son equivocadas, resulta que en algunos Parses Latinoameficanos 

habrfa fuertes rsistencias a inuoducir, en una eventual revisi6n de la Constituci6n, un 

artculo de 6ste tipo, en orden a la fuci6n social (Iela propiedad. Ahora bien, afirmo qz,e 

en Italia yen los otros Paises (ICla Comunidad Econ6inica Europea- que creo, en cuarto a 

democracia y (ICdesarrollo social e industrial no tienen que envidiar nada a ninguno en 

Europa decia, no hay una sola persona que yea en estas afirmaciones un atentado a la 

propiedad privada: cl reconrocimiento de la tutela casi total (dClos derechos hur vr,is en 
Europa occidental, cl justo provccho y una equitiva rcpa-tici6n de los recursos 

consienten a todos los ciudadanos a producir mayor riqueza, un r6dito per capita siempre 

mayor, una mayor seguridad econ6mica-social y, en definitiva, tin rcforz.arlento de la 
democracia. Son los conceptos para los cat6licos reafirmnados tambin en lp famosa 

Enciclica "Mater et Migistra"; afirmados por Israle de Agusto Levi en Florencia en la 

segunda Asamblca dcl IDAIC en el 1963; son tambi6n los principios afirinados por el 

alerrin Ludwing Hcrart en un volumen intitulado "Bienestar par todos". 
Con rcspecto a Iaagricultura, la Constituci6n italiana dispone el articulo 44 (que ha 

sido y es hasta ahora cl centro inspirawor de la doctrina agrarista italiana y quizids ia base 

dcl succso que la Escuela italiana (de Derecho agrario ha tenido tanibidn en el exterior), el 

art. 44, dijo qu'. "Con cl fin (ICconseguir Inracionil explotaci6n del suelo y dc establecer 

relaciones sociales, de equidad ]a Icy impone obligaciones y vfnculos a !a propiedad 

privada de la tierra, fija los lIfmites (Iesu extensi6n segtin las regiones y las zonas agrarias, 
promueve e impone el saneamniento do ]a tierra, la transformaci6n del latifundio y la 
reconstrucci6n de las mnidades productivas, aynda a la pequcfia y mediana propiedad. La 

Ley dispone medidas a favor tic las zonas dc niontafia". 
A comienzos dtelos afios '60, ui,a notable producci6n de leyes especiales, algunas de 

gran importancia reformadora con respecto al orden agricola tradicional, - en la 6ptica de ]a 

Constituci6n- han modificado prof'undamenie el C6digo Civil, vacizndolo de contenido y 
confiandole una tarea nicrarnente residual: es con×ocido por todos losjusagrarislas italianos 

que las inicas normas codificadas do un cierto relieve (pero .stas tarbin fuertemente 
criticadas y puestas en grave esiado de acusaci&n por la mejor doctrina i -liana) se reficren 
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a la noci6n (te6rica) del cmprcsario agricola. Todo el resto dcl contenido del C6digo, esuna pane infima e insignificante dcl derecho agrario modemo.Junto a ]a legislaci6n especial agraria del derechoeslipulaci6n dcl tratado de Roma (1957), 
interno, dcspuds de ia 

tener prescnte 
entre las fuontes agraristas importantes se debela disciplina comunitaria de la agricultura. Losagrarios que habhu usos y costumbrestenido un rol dcterminane en cl ordcnamicnto de la agricultura delpasado, hoy en Italia prncicamcnte, ya no existen por dos razones:especialcs han regulado en 1)porque las ]eyeslas minimas particularidades ]a materia agraria;muchos usos y 2) porquehan llgado a ser contra legem o han caido endirfan "obsoletos"), porque nacidos y aplicados Cn 

desuso (los cconomistas 
una sociedad agricola completamente

superada.
5.- De campesino a empresarlo:

italiana desde el 

las fases del desarrollo de la agricultura 
Dcl 

1950 al 1987 en las principales 'eyes agrarias.examen de las legislaciones se evidencian los modos y los tiempos de la emersi6njuridica del trabajo emprcsarial (dcl trabajo en la cmpresa) en consecuencia al mutamentode los principios infomadorcs de la economfa (11). El acelerado internsproducci6n ha para Ialevado inmediat'amcnte, despu6s de la guerra, a valorizar los tresinstrumentos principalcs de esa: propiedhad, trabajo y emprcsa, pero con una nueva visi6nrespccto al pasado, porque la cmpresa ha asumido una posici6n de privilegio respecto a lapropiedad fundiaria y al mismo trabajo, que son considerados como instrumentos de laml, esa.
En la Constituci6n italiana, las funciones sociales de ]a propiedad, de la empresa y deltrabajo son bien distintas. La propicdad es reconocida y garantizada como derecho, laempresa como actividad libre sobre la cual es fundada la producci6n y nuestra economia, cltrabajo como medio de subsistcncia y forma de vida. Es reconocida como posible, yauspiciada en cada cultura, ]a concentraci6n de 6stos tres factores de la producci6n con lacliminaci6n de su hist6rca contraposici6n dialcca.Para la empresa familiar del trabajo la programaci6n estatal y regional (en Italia,un poco como cn Alomania-mutandis mutandis- existen politicas zonales) ha predispuesto
las mayores ayudas y beneficios crediticios y fiscales. Pero en cl fundo, tambidn 
en lasCimpresas de notables dimensiones, ha llegado a ser simplemente uno de los elcmentos dela organizaci6n empresarial al igual que los capitalcs mobiliarios de las complejasinstalaciones de transfonnaci6n do productos agrfcolas de las cuotas accionarias, etc.Un notable empuje hacia la profesionalidad empresarial en la agricultura, para favorecerla eficiencia productiva, ha llegado a 
todos los Parses de la CEE y por esto tambi6n en
Italia por ]a via de ia normativa comunitaria dcl 1960 en adelante. La Comunidad Europeabusca la uniformidad de los ordenamientos do los Paiscs-miembros, segdn modemosstandars. Todlos nosotros, los Europcos, estamos contentos de que cl ordenamientocomunitario persiga un programa social de evoluci6n y desarrollo de los paises miembros 

(I1) MAGNO ob; p. 50 ahn citaci6n de IRTI, LUCARELI y otros civilistas iuaianos de diversastedcncias polfticas. 



139 EL DERECtiOAGRARIO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS... 

de la CEE en la agricultura, indicado como necesario instrumento y medio con cl fin de 
mejorar cuantitativa y cualitativamente la producci6n. En un primer momento, tal mejora 
ha sido perseguida a trav6s de la sola politica dcl mercado, pero despuds tambi6n a travds 
de una polftica de las estructuras agrarias con promoci6n de empresas productivas de 
adecuadas dimcnsiones. 

En este momcnto la funci6n de gufa de la agricultura europea estA confiada a los 
Organos Comunitarios de Bruxellas, aunque no fa'tan graves problemas para la 
aplicaci6n integral de ciertas medidas en el piano interno nacional. 

Mi Pals se esti adecuando gradualmcnte a los standars curopeos con leyes especiales 
agrarias que- a decir la verdad- Ilegan a ser promulgadas, por regla general, con una notable 
lentitud, sea a causa de unos ciertos celos por la soberania nacional, sea a causa de una 
cierta mentalidad provincial reacia a aperturas y soluciones que a primera vista parecen 
excesivas, sea - como justamcnte recuerda MAGNO - por razones de defensa de un cierto 
poder politico local quo est, en manos (1e determinados partidos politicos o grupos 
econ6micos bien organizados (12). 

En el cuadro de 6ste acercamiento a Europa, no,es aqui el caso de hablar de la Reforma 
Fundiaria Agraria en Italia que ha sucedido hace torca de 40 afilos como consecuencia del 
art. 44 de la Constituci6r. y cuando apenas el Pals salfa de la guerra y despuds de 20 afios 
de fascismo. 

Adcmds la Reforma agraria, que asign6 en propiedad pequeflas parcelas de tierra a los 
campesinos (on media cinco o scis hecftreas no irrigables y en muchos casos de mala 
calidad), no se realiz6 on todo el tcrritorio nacional sino en algunas regiones del sur y 
contro, donde la agricultura era muy atrasada. 

Una Reforma de este tipo fud una Reforma traumtica, costosa y en ciertos aspectos 
negativa: la familia campesina asentada sobre terrenos insuficiontes o con poca 
profesionalidad, despuds de haberse endeudado, abandon6 la agricultura. Por fortuna se ha 
tratado de casos raros, pero que han sucedido. 

En cambio, la verdadera Reforma de la agricultura italiana ha tenido un inodo menos 
traumitico y mds incisivo como consecuencia de las leyes de los contratos agrarios que se 
han adecuado a los standars europeos a partir del ailo de 1964. 

Los principios fundamentales son dstos, que en seguida paso a resumir. 
1) Duraci6n de los contratos agrarios de concesi6n de tierras (en arrendamiento u otro 

tftulo) capaz de garantizar el ejercicio de la empresa del conductor directo por un cierto 
tiempo. El arrendamiento en casi todos los Paises de la CEE es de quince ailos; 

2) Control y autorizaci6n pm,el Estado de mejoras fundiarias y agrarias, que puedan ser 
ejecutadas por cl concesionario sobre las tierras de otros. 

3) Derecho de prelaci6n, en caso de venta por parte del propietario de los fundos, a 
favor del empresario arrendatario que explota directamente y que goza en este caso de 
cr6ditos rdpidos por parte del Estado. De este modo, se ha formado la pequefla propiedad 

(12) MAGNO, Dcmrdo Agrario del trabajo, ob. ciL p.54. 
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agricola, premiando a los conductores profesionalmente calificados sin recurrir a ]a
expropiaci6n:

4) Aumento de ]a cuota de productos a favor de la parte trabajadora (aparcoro o similar)actualmente cn ]a aparceifa las cuotas son (de 64% para la familia campesina y 36% pan,el propictario. Se puede agregar que, cste contrato, que ya no existe prkcticancnteFrancia, enAlemania Occidental y en Europa industrializada, cst tambitn en fase de
exinci6n en Italia.

5) Desarrollo de formas de contrato de tipo societario, de las cooperativas a la sociodadpor acciones; en las co)perativas agrarias rns modernas de culuivo puede haber sociospropicturios y socios trabajadorcs que pcrciban un salario minimo garnLizado;6) Los standards higi6nico-sanitu-ios de las ]eyes sobre construcci6n de tipoecon6mico y popular han sido extendidas obligatoriamente a partir de 1971 a las casas dehabitaci6n de atin6los quc vivcr trabajando la tierra. Esta Icy n. I1 del II de Febrero do1971 ha obligado al saneamiento de las casas de habitaci6n de los campesinos, quegenoralmente enirafiaban peligro para a salud, etc.7) Desarrollo de la profesionalidad y do ]a cmpresa corno actividad "principal"Podrfa continuar Cnurnerando todos 6slos bcneficios que conciernen a la mejora de lascondiciones de vida y del trabajo on el sector de la agricultura, pero prefiero deenermeporque muchos do mis colegas curopcos que hablarain despu.s do mi en los pr6ximos dfas,afrontarin el tema de los drechos humanos en relaci6n al derecho agrario, de modo msespecffico o con mayor competencia que cl suscrito, sobre cada unos de los puntos.... Y,ademis, no quicro abusar del tiempo a nii disposici6n y de vuestra paciencia. 

CONCLUSIONES: 

Refiri6ndome a cuanto he dicho en la "premisa" , espcro que de este 19 SominarioInternacional sobre "Trabajo agricola y derechos humanos" emcrja un nuevo inter6s de Iadoctrina agrarista, do los colegasjusagraristas do todo el mundo aquf reunidos por cl tema un poco descuidado - del trabajo agricola conio instituto jurfdico (1e derecho agrario y seabra el camino a una estrccha y fecunda colaboraci6n cientffica, con el fin do que un grandemovimiento te6rico-jurfdico uniforme iniciado en el Cuzco- antigua y noble ciudad Incapueda, en un inmediato futuro, ainccntivar !os legisladores de todos los Paises apromulgar normas especfficas sobie cl trabajo agrfcola en Lodas sus nfiltiples formas;leyes mzis eficaces; m~is adecuadas a la tutela de los derechos humanos en CI campo
agricola, y, en difinitiva, rmis justas.

Estoy convencido que si esto es asi, el jusagrarista adeimns do dar un buen servicio a laagricultura en general, dara un bucn servicio tanbi6n al crecimiento del derecho agrariocomo ciencia juridica, que so cnriqucceri con el desaj,,io de una temzitica, hasta hoy(salvo algunas excepciones) injusumente descuidada: cl crecimiento del derecho agrario severter ben6flica y ampliamentc sobre todos los operadores econ6micos del sector. 
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TRABAJO AGRICOLA Y DERECIIOS HUMANOS 

La Agricultura ha sido sin duda la primera actividad econ6mica del hombre, afin en 
momentos quc no habfa abandonado del txio el nornadismo, y es fijcil concluir en 
consecuencia quo las primeras relaciones jurfdicas han debido tenet por objeto cl cultivo do 
]a tierra y el trabajo agropecuario; asf lo tcstimonian los c6digos mis antiguos de que se 
tenga mernoria. Adem.is, a la antiguedad :e ]a agricultura el como-. en iempo, se ha 
advertido, corresponde su ubicuidad en el espacio ya quc ha sido practicada en todos los 
continentes y en todos los pafses.-

No obstante la importancia que la agricultura ha tenido en todos los tiempos y lugares 
so pone en evidencia de inmediato la paradoja que importa la desprotecci6n quc tambidn en 
todo tiempo y lugar ha tenido el trabajo agricola, realizado ya en forma aut6noma como 
subordinada. En am6rica el yanac6n represent6 en fonna embrionaria al pc6n del campo 
ac.ual y en el rio do la plata se daba el mismo nombre a los indios quo so refugiaban en 
las haciendas de los cspailolcs a quidncs dcbfan servir en el trabajo rural y p')- eso so los 
llamaba "yanaconas do chacra", a los quo so los obligaba a vivir en ellas ",;t!ibertad ni 
facultad para mudar de iabitaci6n, consider.ndoselos parte do la haciend .,asituaci6n 
semejante al siervo de la gleba". El descubrimiento do am6rica no contribuy6 precisamente 
a establecer condiciones sociales y econ6rnicas aceptables para los trabajadores ,urales 
pues Espafla representaba ideas medioevales y iaeconomia so apoyaba sobre la base del 
trabajo rural ya quo laexplotaci6n de ]a r',qt:cr.a que ofrecfan as tierras descubiertas exigian 
mano do obra aborigen en gran escala, habida cuenta la escasez de mano de obra servil 
negra y libre blanca, la quo fue sometida a graves vejaciones eimperdonables violaciones 
de derechos inherentes a su condici6n humana. Esta realidad contrastaba notablemente con 
el espiritu de la legislaci6n dictada por la mctr6poli para sus colonias, contradicci6n que 
constituye una constante en la polftica para con aquellas, pues en un piano te6rico el indio 
eta considerado como un ser libre y racional y hasta fue equiparado con los propios 
conquistadores. Se ha sostenido quo las leyes dictadas para las indias en relaci6n con el 
trabajo fracasaron absolutamente en su aplicaci6n prActica sobre todo porque el espafnol no 
veia en el indio otra cosa mds quo un instrumento do trabajo. Poco ins tarde aparece en el 
rfo do la plata, en el grandioso escenario de iapampa e)gaucho, descendiente do espafloles 
y do indios, y tambi6n negros esclavos, dstos 6iltimos do poca a&:ptaci6n al medio, lo que 
hacia m6.s dificil adn resolver el problema do la mano do obra rural, sobre todo si se tiene 
en cuenta la poca inclinaci6n do aquellos al trabajo y su afici6n a la vida libre do los 
campos.-

La revoluci6n de los parses americanos y posterior independencia import6 cierta mejora 
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en la condici6n jurfdica de los trabajadores rurales al proclamarse que no era lfcito hacerdiferencias entre espafloles e indios, y ademfs porque se decrct6 la emancipaci6n de losesclavos y la libertad de vientres. MiSs pronto se advirt 6 que en cuanto a las condicionesde trabajo el pe6n rural no ha, fa hecho mils que canbir de opresor por cuanto la nacienteburguesfa terrateniente que explotaba campos, como recuerda Jos6 Ingenieros, los redujo aun verdadero estado de scrvidumbre, ello sin contar que debian servir en las miliciasorganizadas con moiivo de la guerra civil.-La organizaci6n nacional y la sanci6n de las constituciones inspiradas en ]a declaraci6nde los derechos del hombre y del ciudadano y or. el mode!o estadounidense trajo comoresultado que los gobiemos de las provincias dictaran sus c6digos rumics en los que sereglament6 el trabajo rural, defini~ndose al pau6n y al pe6n rural, expresdindose que esteera quin servia mediante cierto precio o salario, advirtihndose una incipiente preocupaci6npor establecer mejores condiciones de trabajo.-

El c6digo civil dictado ,ocos afios despu5s, c 
inspirado corno todos los sancionados enel siglo XIX en el c6digo de napolc6n y basaidos en la inviolabilidad del derecho depropiedad - al que ';c le a-signaba el carfcter de absoluto, exclusivo y perpetuo -, y en elprincipio do ]a autononia de ]a voluntad, basado a su vez en ia ficci6n de la igualdad de laspartcs en el contrato, no podia naturalmente contener soluci6n al problema del trabajorural y amparo a] trabajador pues no exisffa otro instituto que el contrato de locaci6n, ]aantigua instituci6n tornana "locafio-conductio rci", "oprarum", u "opers", y en cstaf6rmula quedaba comprendido y abrazado Uanto el trabajo agrario aut6nomo como elsubordinado y no era otra cosa en rigor que una forma de cjercicio del derecho do propiedad.-

La filosoffa do los c6digos civiles de ]a trpoca, la propiedad absoluta y el principio"pacta sunt ser-anda", colocaba entonces por igual asubordinados), y a 
los peones rurales (trabajadores!cs "colonos" (trabajadores aut6nomos), arrcndatarios, aparceros ymedicros, en igual estado de desprotecci6n total, y de consiguiente sumisi6n al patrono oal propictario y de es:c modo sus derechos, emergentes de su condici6n humana aparecian,sistemitica y pcrnamcntemcnto violados, desprovistos dcl minimohu6rfanos de toda 

mdis bienestar,seguridad, carentes vivienda

farmac6utica, trabajando 

de digna, de asistencia m6dica y
sin horario y la m,'s de lar vecos en condiciones realmente
 
indignas.-


Si bien el derecho del trabajo (en sentido amplio) Ila existido desde el comicnzo mismoen que se prest6 cl trabajo al servicio ajeno, en su estructura actual es un producto delindustrialismo, consecuencia del auge y del desanollo de las fonnas econ6micas de lossiglos XIX y XX, y desde este momento comienza a advcrtirse que el contrato de trabajoes claramente distingible de la locaci6n de scrvicios, consbtuyendo un verdadero "genusnovum", cl que adquiere personalidad propia en Francia despu6s do Ia tercera roptiblica, atravds de ]a sanci6n do leyes fundamentales dirigidas a la protecci6n del trabajador, y mistarde tambidn en Alemania y en los Estados Unidos como consecuencia del extraordinariodesarrollo de la industria, y fina'aente, a partir de la primora gran guerra adquicredimensi6n intcrnacional al crearse, como consecuencia del tratado de Versalles, ]a OficinaInternacional del Trabajo, con sede en Ginebra, elaborAndose principios que van a darfisonomfa propia a esta rama del derccho, entre ellos, fundamentalmente que el trabajo del 
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hombre no debe ser mds considerado como una mercancfa, o un simple artfculo de 
comercio. De cllo resulta quo a los trabajadorcs deben imperiosamente garantizSiseles 
determinados dcrechos para protegcr a su persona a su familia, asegur-dndoles salarios 
dignos, imponiendo lfmites a las jornadas, el doscanso y todos aquellos otros compatibles 
con su condici6n humana. Es tambidn despu6s do ia primera gran guerra en que el 
constitucionalismo cldsico y liberal, basado e inspirado en la declaraci6n de los dercchos 
del hombre y del ciudadano, entra en crisis y va a ser sustitufdo por el denominado 
constitucionalismo social con la sanci6n de la constituci6n mejicana de 1917, y Alemana 
de 1919, quo por otra parte, en gran medida constituyen tambidn el punto de partida dcl 
moderno derecho agrario, quo pronto tomar, a su cargo la protecci6n de ese sector especial 
del trabajo quo es el trabajo rural.-

Es quo cl reconocirniento do los dcrcchos que resultan tie la legislaci6n latxral no lleg6 
a 103 trabajadores ruralcs en igual medida quo a los industriales por varias razones 
principales, entre ellos, proque la misma naci6 en rigor dirigida a resolver los problemas 
de este tiltimo, y clio explica como en parses do definida estructura agropecuaria, los 
obrwros rurales permanecieron al margen del progreso social y Icyes como la dtoaccidentes 
do trabajo fueron extendidas s6lo mucho tiempo despuds y s6lo como consecuencia do 
convenciones internacionales que dcbfan cumplirse obligatoriamente. Por lo demis la 
legislaci6n general del trabajo quo regul6 la relaci6n juridica del trabajador subordinado 
comprende s6lo a los obreros del comercio y do la industria, ello porque se incorpor6 al 
c6digo do comercio, y como es sabido la actividad agraria no estaba legislada en dl y en 
consecuencia no rosultaba aplicable.-

No tenfan mejor suerte desde luego los trabajadores aut6nomos quo tenfan a su cargo el 
mayor ndimero de las explotaciones agropecuarias, pues cl tcrratoniente preferia vivir lejos 
do los centros rurales, en las grandes ciudades, cuando no en el extranjero con las rentas 
que obtenfa del trabajo ajeno. Es quo como es sabido el arrendamiento rural, del quo so 
dcsprendieron diversas formas de contiatos asociativos, no tonfa cabida en cl c6digo civil, 
que s6lo so limitaba a regular cl contrato do locaci6n do cosas ieun modo general, 
cualesquiera que fuera cl objeto dcl contrato, ]a vivienda, el comercio, la industria o la 
actividad agraria, y esta ausencia total de normas particulares, ajustadas a las necesidades do 
esta especial actividad productiva, no dej6 d producir graves inconvenientes, einjusticias 
y una total desprotccci6n do la familia agraria, y do este modo, por aplicici6n do las 
normas comunes dcl c6digo civil, el productor y su familia carecfan do toda estabilidad, 
pues el contrato, nunca escrito, so reputaba hecho por el tLrmnino de un alo y do este modo 
cl colono so vefa expuesto a la tcrminaci6n do tan cxiguo plazo a aceptar condiciones mis 
gravosas para obtener la renovaci6n dcl contrato y eviar su dcsalojo. Naturalmente quo tal 
falta do estabilidad impedfa realizar una explotacin racional, constreflido como estaba cf 
agricultor a obtener cl mayor provecho posible en el menor tiempo, circunstancia quo 
gravitaba desfavorablemente en la conservaci6n del suelo. Por la misma raz6n tampoco 
podia r(ralizar mejoras que permitieran una vida digna a la familia, toda vez quo con arreglo 
a las normas civiles bastaba quo en el contrato so prohibiera su realizaci6n para quo al 
t6rmino del mismo careciera de derccho para obtener la indemnizaci6n por las mismas y se 
vefa do este modo obligado a abandonarlas en provecho del duello de la tiorra o bien a 
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levantarlas con el consiguiente perjuicio. Este panorama se agravaba atin por Iacircunstancia quc los propietarios dc grandes extensiones de tierra prefcrian cederlas a unarrendador tinico, generalmente contra el pago de un precio en dinero, para que estos a suvez las subanendaran a colonos con la obligaci6n de enuegar un porcenaje de frutosdesproporcionado con el simple aporte de la tierra. La explotaci6n del agricultor resultantede la existencia de normas adecuadas para defender a la familia agraria no podia menos quccrear un profundo malestar a la clase canr'-sir q.;c z: e,z c: cl;caer, aii.'Iica porla pronunciada baja de los productos agrfcolas como consecuencia de ]a primera guerramundial. Atin antes de ]a guerra la situaci6n revestia tal gravedad y grado de injusticia queen Argcntia las icnsiones sociales producidas por la alligcnte situaci6n por la quepasuban qui~ncs contribuian en mayor grado a ]a riqucza dcl pafs, Sc cxterioriz6 en lo quela historia ha Ilamado "El Grito dc Alcorta" que conduji) a hi fundaci6n de la Fedcraci6nAgraria Argentina y a la aglutinaci6n en ella ie los colonos para posibilitar la dcfensa dc sus interescs en forma mis favorable.-

Otro factor quc gravita atmn desfavora,lenute 
 en la condici6n del trabajador ruralrespecto dcl obrcro industrial, es ci aislamiento en que aquel realiza so labor alejado dc losmedios urbanos, a veccs en situacioncs de dificil acccso a los centros pXoblados.-Estas consideraciones tienden ademostrar que atin en 6pocas recientes cl trabajador ruralno ha gozado de protecci6n, ni seguridad social adecuada pXorue. como ya se ha visto ]alegislaci6n laboral ha estado dirigida esp cialmcnie a] obrero de las grandes industrias, quereside en las inmediaciones de las faibricas, lo quc crca una cstrecha vinculaci6n y fuerteslazos de solidaridad quc. hace posible la sindicalizaci6n yella ha traido como consecuenciala conquista do justos bencficios econ6micos y sociales.-Es en definitiva ]a diferencia entre la actividad agraria y ia industrial la quc impone,aunque lentamente. una legislaci6n protectora diferenciada para los trabajadores rurales qucs. adecie a sus caracteristicas prapias v a las circunstancias que condicionan cl trabajo


rural.

Es sabido qu een la actividad agraria la naturaleza asume un papel principal y quocondiciona fuertemente la producciomn y desde luego el trabajo dirigido a obtenerla,sometfindola a riesgos particulares que no conoce la explotaci6n industrial y ellodetermina una regulaciomn tambi6n especial, como asi la inaplicabilidad d rormas cinstitutos propios dlei derecho laboral, y en nuestra opini6n explica tambidn porque misalli del elemento subordinaci6n, caracterizante (1e1 contrato laboral, el trabajo rural,rcgulaci6n tiende cada vez su 

rss a identificarse como un instituto piopio del derechoagrario, que encuentra en d. su ubicaci6n natural quc permite la consolidaci6st dcbeneficios obtenidos hasta ahora en forma tan lenta y penosa. Las diferencias quo resultanentre uno y otro tipo de trabajo hace includible a nuestro juicio que ]a Icy que rija clcontrato agrario deba constituir "una unidad normativa", diferente del r6gimen laboralcomrin y quo responda a un concepto aut6nomo del trabajo agrario.-Ya en los aflos 30 Ratil Mugahuru sostenfia en sO citedra universitaria, al definir ]aexplotaci6n agropecuaria como instituci6n que justificaba la autonomfa dcl derechoagrario, que la tierra. no bastaba para explicar la especialidad do ]a norma, y que a esteclemento debfa agregarse otro, el trabajo rural, pues sin 61 las normas agrarias no puedendiferenciarse de las del derecho civil, y m.fts tarde el laboralista y profesor universitario 
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Rodolfo Nfipoli seflalaba que el trabajo del campo difiere dcl de la ciudad, y que la primer
diferencia que puede anotarse entre una y otra actividad, es con relaci6n al medio en que el 
mismo se desarrolla; el campo para lcarpesino, y la ciudad para el obrero; y en segundo
lugar se diferencia, decfa, en relaci6n con la tdcnica pues el campesino utiliza lo que le 
ofrece )a naturaleza, terrenos f6rtiles o est6riles, agua abundante o escasa; en cambio el 
obrero elije io que le ofrece la tccnologia. El campesino rAr lo tanto depende de factores
impondcrables,que no puede dominar, y que no intervienen en la actividad del obrero 
urbano. Adcemris, y por eso, el trabajo rural es cfclico, estacional, discontinuo y
fuertemente condicionado por razones climniticas y ambientales, y continuamente 
amenazado por riesgos taibin propios y especificos. En suma como ha ensefiado 
Rodolfo R. Carrera desde la cfitedra de dcrecho agrario de la Facultd de Dcrecio de la
Universidad de La Plata, la actividad agraria es concebida como una industria gc.dtica, y 
agrega que tierra y victa son sus cleinentos consitulivos, sin los cudles no existe acto 
agrario, a to que debe agregarse la actividad del hombre que con su trabajo interficre y
coadyuva con aqtuCllos para que pueda cutnplirsecl proceso agrobiol6gico clue deviene en
iaproducci6n agraria, caracterizancto en consecuencia a la actividad agraria como aquella 
que se cumple cuando el hombre con su trabajo cxplot la tierra para hacerla producir a 
travds de tn proceso agrobliol6gico.-

La influencia de las fuerzas y de los recursos nawtralcs en la actividad productiva agraria
ha sido expuesta por cl maestro Antonio Carrozza al definirla como el desarrollo de un 
ciclo biol6gico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de esos
factores, y que se resulive econ6mnicarnente cn Ia obtenci6n de frutos tie una u otra clase,
destinados al consumo directo, bien tales cufilcs, o bien previa una o miltiples
transformaciones. Ese es por lo tanto el critcrio (listintivo e;atre la agricultura y las 
restantes actividad s econ6micas, y en igual sentido Galloni ha podido decir clue en lo que 
en realidad califica la agricultur y la hace distinta, y )r eso ,iccesitada de protecci6n
social y econ6mica respecto de otros sectores productivos, es precisamente el 
condicionamiento impuesto por las necesidades dol ciclo biol6gico.-

Esta diferencia sustanciat entre las distintas actividades econ6micas explica por to tanto 
no s6lo porqu6 razones decisivas el tmbajo rural debe ser objeto (Ce tn fritamiento jurfdico
diferenciado del trabajo industrial c, mercantil, ya quc las soluciones deben diferir de un 
sector a otro, y porque en definitiva ese tratamiento especial debe provenir del derecho 
agrario a travds del cual solamente puede apreciarse sus caracterfisticas propias para acordar 
soluciones econ6micas y sociales acordes con ella. De este modo la noci6n de to agrario 
que permite, como ha sefialado el maestro Currozza, una primera identificaci6n de los 
institutos que integran cl derecho agrario, y el indtodo propuesto de estuiio por institutos 
permite incluir entre ellos al contrato de trabajo agraric No desconocemos clue en doctrina 
el trabajo agrario subordinado ha dado lugar a opiniones diversas, como aquellas que
resulitan de los estudios de Bassanclli y Bolla, primero, Irti, Carrozza y Massart mAs
recientemente en cuanto a la noci6n y clasificaci6n de los contraios agrarios, entre los 
cudles, en opini6n que compartimos, debe incluirse al contrat, de trabajo agrario, al menos en una noci6n aniplia clue excc(a de la tradicional que limita a estos contratos a los 
que sirven para la constituci6n de la ernpresa agraria y a reglar su funcionamiento, para
extenderla a aqucilos otros que suponen una empresa agraria ya constituida y funcionando 
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vinculan, en que nos ocupa, ay que so como el caso una o mis fases de su vida,
fundamentalmente con una fase preparatoria o do cjercicio, y mediante los cudiles el 
empresario se procura el trabajo directivo, ejecutivo, y tambin el subxerlinado, pues como 
sellalan Galloni y Carrozza la opini6n quc rehusa incluir cl trabajo agrario radica en que se 
ubica al mism(o como vinculado al esquema dci la iocaci6n, pero sefialan quo con la 
vigencia del nuevo c6digo esta tesis ya no puede sostenerse pues ahora el trabajador es 
ceonsiderado como un colalx)rador do la empresa y es dificil negarle entonces su carficter do 
contrato de empresa.-

La diferenciaci6n apuntada explica como liaO.I.T. no ha podido ignorar los problemas
sociales y econ6micos quo resultan dc la vida y cl trabajo en el campo, y tratado en 
consecuencia de extender a este especial tipo dc trabajador la protocci6n social quc goza cl 
obrero industrial, pero dcbe advertirse quc no so trata en realidad (10 asimilar uno a otro,
sino de individualizar las normas y los institutos que mayor so ilontifican con los 
caracteres propios (leimeclio nral. Este esfncrzo de la O.I.T. ha Ilevado primero a Ia 
creaci6n en so seno de una Comisi6n Mixta y tleiInsfituto Internacional (Co la Agricultura,
reemplazaindose aquella nmis tarde por una Comisi6n Permanente Agrfcola, quo actia como 
6rgano de consulta (1e Consejo, el que ha estudiado el modo de vida do la poblaci6n 
agrfcola y do las disfinus niodalidadces (1el trabajo.-

Con razln so ha podido decir por lo tanto en la Tercera Conferencia Intemacional dl
Trabajo (Ginebra, 1050) quo - la situaciun social y econ6mica (iClos Irabajadores dl 
campo dopende en gran niedida la organimacin gcncral do la agriculura y la ganaderfa y 
que d ella derivan so padccimiento y desprotecci6n.

Ambe)s sectores del trabajo rural, aut6nomo y subordinado, (loeWn coincidir en una 
regulaci6n legal que impliquc cl reconocimiento do la dignidad intrinseca y de los derochos 
iguales e inalionables (ue son propios dletoda la familia humana, como lo propone el
prembulo do la 1)eclaraci6n Universal do los Dorochos Humanos aprobada por ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas en dicienibre do 1948, entre ellos cl dorecho a
 
condiciones equitatitvas le asegure
y satisfactorias (lite con su familia una existencia
 
adecuada a 
I, dignidad humana, que so oxtoriorice cn Una rcinuncraci6n ecluilativa v 
safisfactoria, al dereclo, al descanso y a una limitaci6n razonable de a duraci6n del trabaj0 
y a vacaciones perixlicas pagadas que le permita on nivcl de vida adecuado, a la salud y al 
bienestar de la familia, a la alimcntaci6n, al vestido, a la vivienda, a la asistoncia m6dica, 
a la soguridlad social y servicios sociales, seguro on case do desempleo, enfejmodad,
invali(cez, vojcz, y on todo otto caso do p'rdida de los medios disubsistencia por causas 
ajenas a su voluntad. Coincidontemene la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos, o Pacto (IeSan Jos6 do Costa Rica (noviembre, ti1969) propici6 a su vez a in
 
rdgimon quo ascgure no s61o la libertad personal sino tambin la juslicia social en un 
marco do respeto a los dorechos e.w.nciales dol hombre. Iguales objetivos ha tenido la Carta 
do ia Organizaci6n de los Estados Amcricanos enmendada on la Tercera Conferencia 
Interamericana Extraordinaria reunicla en Buenos Aires on 1967, en la que lego do referirse 
al derecho (1e todo ser humano al desarrollo materivi y espirilnml en condiciones de libertad,
dignidad e igualdad dto oportunidades y seguridad econtmnica, (loclar6 que el trabajo es on 
derecho y on dober social que digiiifica a qui6n Io realiza y quo debe prestarse on 
condiciones que inchUyan salarios juslos, la vida, la salud y on nivel decoroso, como 
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tambi6n que los empleadores y trabajadores rurales o urbanos, tienen derecho de asociarse 
para la defensa y promoci6n de sus intereses.-

En la Argentina la vieja constituci6n de 1853, modificada en 1957 esuablece principios
similares al garanizar el trabajo en sus diversas formas que deben asegurar al trabajador
condiciones dignas y equitativas de labor: jornada limitada; descanso y vacaciones pagadas;
retribuci6n justa; salario mfnimo vital y m6vil, garantizando a los grernios concertar 
convenios colecfivos, recurrir a ]a conciliaci6n y el arbitraje, otorgando los beneficios de
la seguridad social que deberAi ser integral e irrenunciable, determinando ademfis que una Icy
especial establecerni el seguro social obligatorio.-

La legislaci6n agraria ha venido fatigosamente incorporando principios coincidentes 
con los que ha elaborado la comunidad intemacional a travds do las recordadas
declaraciones, si bien, comfo dejamos anotado estos derechos de contenido social y
econ6mico en el sector rural no han tenido todos ain vigencia plena porquc la situaci6n 
del trabajador rural depende en gran medida de la organizaci6n de la agricultura y ]a
,ganaderfa en cada pafs, la que, muchas veces sufre, a su vez, las vicisitudes del comercio
internacional que incide desfavomblemente.-

En el rmbito del trabajo aut6nomo realizado por colonos, arrendatarios o aparceros es 
donde comenz6 el derecho agrarlo a establecer a travs de leyes especiales, algunas
incorporadas al c6digo civil, y otras que pretendieron constituir un estatuto aut6nomo o
independiente de 6ste, diversa-s garantias que importaban el reconocimiento de la dignidad
del trabajo, el respeto a los atributos de ]a persona humana y de protecci6n a la familia 
agraria. Con esta mira la legislaci6n dictada despu6s de la primera gran guerra intent6 
modificar ]a injusta situaci6n contractual de los arrendatarios acordindoles, primero,
estabilidad en el trabajo mediante tinplazo mfnimo, es decir, seguridad en la ocupaci6n del
predio por un ciclo agrcola oganadcro completo, pues como se dijo en el dinbito del 
congreso, de otro modo disminuirfa cl aftin de los colonos para trabajar ]a tierra y se los
privaria de ]a cornpcnaci6n de los aios buenos con los malos, propios de !acxplotaci6n
agropecuaria, y que ademfis les irnpcdia alternar sus cultivos o variar ]a explotaci6n y
obtener de las mejoras introducidas el rendimicno que se esperaba. Esta legislaci6n
propcndi6 a obtener una ganancia equitativa estableciendo nomias que impidieran ]a
confiscaci6n de su rabajo mediante arrendamientos excesivos, otorgndoles ]a posibilidad
de tener una vivienda adecuada a su condici6n humana y a que las sumas invertidas en 
mejoras le fueran indemnizadas al trmino del contrato, imponiendo reformas sustanciales 
a la legislaci6n comdin que impidiera ]a explotaci6n del trabajador, declarando nulas y sin
valor todas aquellas cliusulas o pactos quo le impusieran la obligaci6n de vender, asegurar,
transportar y comerciar sus coschas y otros productos con empresa detenninada, o 
contratar la ejecucidn de labores rurales, o la adquisici6n ourilizaci6n de maquinarias y
dcmds elementos para ]a explotaci6n o de bienes de subsistencia con empresa determinada, 
como tanhbidn dc todas aquclias cliusulas que importaran ]a pr6rroga de la jurisdicci6n oIa
consfituci6n de un domicilio especial que les privaba muchas veces del legitimo ejercicio
del derecho de defensa, una legislaci6n en suma que limit6 el principi de la autonomfa de 
la voluntad reconociendo la desigualdad ccon6mica de las panes en el contrato y el 
ejercicio abusivo del derecho de propiedad declarando a estas normas protectivas de orden 
ptiblico, irrenunciables sus beneficios e insanablomente nulas y carentes de todo valor 
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cualesquiem clfusula o pacros en cont-rio o actos realizados en fraude a ]a misma.-
La legisaci6, laboral agraria, tendiente a la protecci6n de quienes ejercen el trabajo en

relaci6n dc subordinaci6n y depcndcncia cncontr6 tambidn respuesta legislativa ponicndo
limites a los zbiscs contra los dcrechos inalienables dc todos los hombre, atendiendo a las
difercncias exisi. nte entre el [rabajo agrario c industrial, reconociendo la discontinuidad delas tareas conc co secuenca tie a incxorabilidad de los ciclos, y brindando protecci6n no
s6!o a] trabajador pl'rm.nente que realiza las ircas habituales o cotidianas de iaexplo~zci6n, sino taunbibr i obrero accidental cuyo esfucrzo s6lo se requiere en
momentos determinados del proceso prodtuctivo. De este modo se dicta primero en 1944 el
denominado estatuto del pe6: de campo en cl quc so destaca que el especial medio en quo

deseavuelves (. cl tnbajo dcl pe6n restringe las Ixosibilidadcs de acci6n gremial, habida 
cucnu,. de su dispcrsi6n y las distancias que deben recorrerse, circunsLancias estas que,
como se ha reconocido, influyen dccididamcnte cn el cstancamicnto de las condiciones
econ6micas vsciales de los trnbajadores rurales, yconsiderando ademis quc constituye un
factor principal para el au-neno do ha poblacidn, cl mcjoramiento econ6mico del trabajo y
de la vivicnda, a los quc sc alribuyen las causas del atraso demogrfiico, cl bajo nivel de
vida %,]a cs asa retribuci6n de los trabajadores rurales, aunque como se ha hecho notar,
ello no es suficiente porque otros fbctores y otros estimulos y alicientes deben ser
complitados, kixeficios espirituales y posibililades de progreso material, facilidades par
su capacitaci6n tdcnica y para el desarrollo de otras actividlades que faciliten expansiones
para su tiempo libre, atenuando cl aislamiento quo la vida rural impone a veces. Mis
reci!,ntemente se ha dictado cl Rgimcn Nacional dcl Trabajo Agrario que tiende a
conslituir un rdgimen aut6nomo c independionte del instituto en la Icy general del trabajo,
y quo regula en forma conjunta cl trabajo permanente y el accidental, scntando bases quecaractericen en defini,,iva a mcjorar las condiciones de vida dcl trabajador y su familia y
afincaodolo en el campe. Se dispone que cl emplcador no podr: efectuar 6 scriminaciones 
que se funden en razones do.sexo, edad, r-aza, nacionalidad, estado civil, op-niones polfticas
o reli:giosas, y que las partes estan obligadas a obrar de bucna fe y con mutuo respeto,
puesto que los derecho3 y obligacioncs quo la Icy impone deben scr interpretadas en el
sentido de mantener la tradicional a.monfa que caracteriza at trabajador rural.-

El nivel de vida dcl trbajador se impone modiante remuncraciones nifnimis que no
pueden ser inferiores al salario minimo vital, acordaindole estabilidad despucs de los tres
 
meses de su ingreso, prohibiendo cl alojamicnto y ]a alimcntaci6n en condiciones

inadecuadas e insuficicntes, protcgifindohL 
 en caso de accidente de trabajo y enfermedades
profesionales, el trabajo to las mujeres y dto los menores. Estatutos especiales han
prestado similares boncficios adeterminadas clases do trabajadores rurales como on el caso 
del tamb-,-o medicro, y de as contrafistas de vifias y frutalcs.-

Es cierto que los dercchos sociales (lue resulan de ]a declaraci6n universal de los
derechos humanos y de la carn de los estados amcricanos no han sido ain totahnente
incorrados, y quo en cl medio rural hay que reconocer que algunos son de diffcil
concreci6n, habida cuonta de las diforoncias reiteradamcrnte apuntadas, sobre todo aqucllas
que se refieren a la acci6n sindical y el derocho de asociarse libremente, y
fundamentalmente al derocho (denwgociaci6n coloctiva y cl do huelga, dcrechos que habrA que pensar en reglamentarsc de un modo acorde con las caraclerfsticas propias y del medio 
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en que se desenvuelvc el trabajo rural.-
Pero nuestro derecho, a travds dc antiguas y tambidn nuevas formas asociativas de la 

agricultura aporta otras perspectivas al trabajador rural que posibilitan obtener un mejor
nivel de vida y condiciones saialcs favorables partiendo del principio dc solidaridad social 
quc permite la explotaci6n de ]a tierra en forma conjunta y no subordinada, organizada, 
cono sociedad coopemtiva de trabajo, cn la que se reunen librementc, y en la que el 
hombre se convierte en factor principal, elirninando la explotaci6n por otros liombres y
sin que el lucro se obtenga utilizando el trabajo humnmo, el que, por el contrario, se 
valoriza en la acci6n conjunta y libre en una empiesa com6n, que por cilo pertenece a 
todos. Esta forma de trabajo asociativo ha demostrado ya en la prictica su utilidad en caso 
de p~rdida de la fuento de trabajo pot causas a.j(,nas a] trabajador, pero debe aspirarse que en 
el futuro sea utilizada como una soluci6n de cardcter pernianente al problema del trabajo 
rurd.-

Tambi6n dentro de fonnas de agricultura asociativa y como medio apto para resolver 
cuestiones sociales y econ6micas derivadas del trabajo camNpesino, Ricardo Zeled6n 
recuerda la denominada empresa comunitaria de autogesti6n rural, como instituto tipico
del derecho agrario que encuentra su antecedente en distinuis 6pcas y lugares de Am6rica 
Latina, en los que la agricultura comunitaria ha tenido importante lugar. Ella nace como 
una respuesta y como una propuesta de superaci6n al m6todo cldsico de asignaci6n
individual de tierras dentro de las instituciones del reformismo agmrio, en base a la 
adjudicaci6n de la propiedad en forma comunitaria, como forma de lograr el nacimiento de 
la empresa multifamiliar y como forma de asegurar su funci6n social.-

Los parses latino-americanos, xdramos afirmarlo, han venido paulatinamente
adecuando su derecho interno, su legislaci6n laboral agraria, a los requerimientos de la 
comunidad internacional y en ella aparecen plasmados los principios principales que
informan la Declaraci6n Universal de Ios Derechos Humanos, y los pactos sancionados en 
consecuencia, la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos, y la Convcnci6n Americana sobre 
Derechos Humanos, modernizando sus viejas instituciones asentadas en los principios de 
los c6digos decimon6nicos, en base al reconocimiento que el trabajo rural en sus distintas 
manifestaciones debe ser regulado con arreglo sus caracteristicas propias, y losa 
problemas especfficos que la actividad rural propone, pero es necescrio advertir que, como 
dice Guillermo Figallo, ya no se trata tanto de saber cuales y cuantos son esos derechos o 
su fundamento o naturaleza, sino cuail es cl modo m~is seguro para garantizarlos e impedir 
que a pesar de las declaraciones solennes de los pactos mencionados scan continuamente 
violados. Pero tambihn es necesario advertir que el reconocimiento efectivo y real de los 
derechos sociales vinculados con el trabajo rural serdin, dsgraciadamente, nada mEds que 
una ilusi6n y corrernin el peligro de convenirse en un hermoso catlogo de grandes
principios inalcanz7ables, si los parses desarrollados de ambos continentes no modifican 
sin mds demoras su polftica agraria basada en el mdis crudo y egofsta proteccionismo 
-ilevado a la prctica bajo la forma de fuertes subsidios a su producci6n intema que alteran 
las reglas de la libre competencia, con las graves secuelas quo par los parses productores
ello importa y su incidencia nefasta cn las economias de los pafses que luchan por su 
desarrollo, ya que su irracionalidad hace que el precio que reciben por los frutos obtenidos 
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de la tierra haya descendido a niveles intolerables, y esta injusta situaci6n en que se 
encuentran, unida Uld-ainatismo que crca su deuda extema, origina un cuadro
verdaderamente desolador que puede incluso Ilegar a comprometer su proceso de 
democmtizaci6n amenazando su futuro. Es que, si el secor agropecuario no obtiene 

-'	niveles de rentabilidad razonables, no obstante su empcflo y su capacidad, el progreso
estar comprometido, y no habri entonces justicia social posible, o s61o ser letra muerta, 
un principio sin vida en sus leyes y constituciones. 
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LA ACTIVIDAD AGRARIA. 5.CONCLUSIONES. 

1. El trabajo del hombre sobre la tierra, sea su actividad a wravds (let aprovechamiento
de las fuerzas o recursos de la naturaleza para la producci6n de bicnes vegetales o animales
destinados a su propia satisfacci6n y la del resto de ]a sociedad, en sf cl trabajo agrario ha
sido objeto de profundos anilisis y de los renis dispares tratarnientos. 

Teniendo este marco nos proponemos analizar al factor trabajo en relaci6n con el
Derecho Agrario, como aqucl factor productivo cn la Agricultura que tiene que tomarse en 
cuenta a la hora dcl estudio de esta Disciplina. 

El Dcrecho Agrario como Derecho de la actividad agraria (1), encargado de regular lasrelaciones relativas a los bienes agrarios, a las actividades econ6micas agricolas y a los
factores de producci6n, debe tomar "cl trabajo" como uno de los factores de ]a producci6n,
analizfindolo dentro de su 6mbito de estuilio no como una disciplina de las relaciones detrabajo propiamente dichas, que son objeto de estudio del Derecho Laboral, sino en lamedida en que cl trabajo se encuentre relacionado con los institutos propios del Derecho 
Agrario. 

El estudio del trabajo corno uno de los factores de la producci6n es OBJETO delDerecho Agrario, el cual (lebe ser considerado en sus distintas formas en relaci6n con ]aestructura agraria, conjuntamente con los institutos tfpicos de esta disciplina y en iamedida que tiendce a los fines propios de la materia; ya que permite el progreso social, y el
mejoramiento de las formas de vida de los sujetos que trabajan en la agricultura. 

En el tmbito de la actividad agraria, es importante determinar las relaciones
ccon6micas, sociales, polfticas yjuridicas que surgen de la misma y quo tienen por objeto3a desarrollo. Asf, desde un punto de vista econ6mico cl trabajo debe organizarse como 
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uno de los factores relativos a la producci6n en cada sistema y pais. 

De tal forma que el Deracho Agrario como conjunto de normas que regulan en el 
ordenamiento juridico la agriculturi en sus divorsas manifestaciones, dcbe tomar en cuenta 
el Factor Trabajo como uno de los atribitos inherentes y otorgados de cada ciudadano, con 
los cuales despliega dignamonte stu personlidad y contribuye al bicn comdin, sea como un 
Derecho Humano quo todo Estado deboe garantizar para su propio progreso social. Lieva asf 
por objeto el presente an~fisis dejar establecida la determinaci6n del Trabajo en ]a
agricultura, a travds do las poculiaridades y caracteristicas propias inmcrsas cn el desarrollo 
de la actividad misma, tornin lose en consecuencia en un clomcnto necesario para el 
equilibrio de las rclaciones -con6iicas productivas, cl cual demanda un tratamiento 
especial acorde con las distintas tcnicas, procedirnientos y ibrmas de organizaci6n de la 
producci6n. 

2. El trabajo agrario presenta una serie de caracterfsticas con repercusi6n jurfdica o de 
naturalcza inicialmente jurfdica, segtin los casos, que lo diferencian de los trabajos no 
agrarios, dIndoles una peculiaridad manifiesta en rcalidades sociales yecon6micas distintas 
que ameritan tin tratamiento jurfdico especial. 

En el Ordenamiento, para determinar uia actividad econ6mica como agricola, se parte
de la conceptualizacidn de la actividad productiva, p4-r lo tanto para determinar la 
calificaci6n del trabajo agricola tambidn debe de partirs.- e la conceptualizaci6n de la 
actividad. 

Si se analiza la normativa vigente se podrd determinar que la misma es insuficiente 
para calificar al trabajo agricola, y lo propio para determinarlo es paiiiendo de un criterio 
de relaci6n de la actividad misma con el trabajo, y es a partir de una conceptualizaci6n 
clara de esa relaci6n que podemos entonces distinguir y calificar qud trabajos son agrarios 
o no. 

Es a partir Je las peculiaridades dc la actividad agraria que podemos calificar y distinguir
al trabajo agrario, y son clias, precisamente, las que determinan la necesidad de una 
legislaci6n especial para este importante sector laboral. 

Dichas peculiaridades se encuentran condicionadas por una seric de fen6menos 
econ6micos, sociales y polfticos que dan corno resultado un trabajo quc generalmente, se 
desarrolla en zonas donde cl avance tccnol6gico y cultural de nuestra dpoca llega en forma 
marginal y tz.diaincntc, unido a ello la deficiente situaci6n sanitaria habitacional y de 
acceso a la educaci6n. Prccisamente, el carfcter cfclico, eventual y discontinuo de la 
actividad agraria provocan la restricci6n del personal fijo dando lugar a formas de 
contrataci6n que no garntizan la estabilidad laboral del trabajador. Econ6micamente las 
ocupaciones agrarias son las poor remunemdas y las de mcnor aprecio social. Por otra 
parte la ausencia de una estructura gremial organizada impide la utilizaci6n de 
instrumentos juridicos id6neos para su progreso social. 
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Desde un punto de vista ocon6mico la presncia dcl DGBLE RIESGO en la acfividad 
agraria, incide directa o indirectarncnte on cl factor trabajo, segtin sea el tipo do 
organizaci6n que la contenga. Asi, mientras en igualdad dc materias primas, capacidad
laboral, maquinaria y estado social y d mercado, el resultado de un negocio textil resulta 
igual al do otro, el resultado (1e dos explotaciones agricolas en igualdad absoluta de
condiciones pucde ser totalmente distinto por cualquier accidente climatol6gico, por
ejemplo una tornienta, una granizada, exceso de prccipitaci6n do fluvias, etc.. Unido esos
factores propiamente naturales, se encuentran los eventos del rncrcado, tales como la caida 
de los precios o falta do demanda del producto (2). Con cicrtas medidas de seguridad y
Itcnicas apropiadas so podrfa reducir el riesgo, pero, .ste nunca es susceptible do ser 
eliminado del todo en la agricultura, porque implican factores totalmente ajenos a la 
persona. 

Los escasos recursos ccon6micos con que cuenta este trabajador, sin contar con fuentes
do informaci6n y mucho menos asistencia t~cnica adecuada, o un mejor adiestramiento 
para mejorar su produccion, haccn nacer a la par del riesgo la "incertidumbre" (3); riesgo e
incertidumbre que vienen a incidir on la presutci6n del trabajo derivado de una actividad 
agraria. Asimismo incidiriin aspectos roferentes a los bienes con quo cuenta el trabajador 
para realizar sus tareas, cabe sefialar quo en aquellos paises donde las tWcnicas de
producci6n estfin menos desarrolladas se genera una mayor propensi6n a los riesgos dIe 
trabajo. 

El carzicter estacionario de este tipo do trabajo viene a estar determinado pot factores 
biol6gicos quo influyen sebre las condiciones econ6micas y sociales del trabajador, dada la 
inestabilidad laboral quo so genera. 

La falta de una organiz.,aci6n adecuada, que permita a los obreros del agro adquirir una
 
verdadera concioncia de clase, nccesaria para lIlucha de sus derechos, 
 tanto para los 
trabajadores propiamente dichos como a los propietrios de los medios do producci6n, son

tambidn clementos condicionantes que se reflejan en el aspecto econ6mico, ya que

dependiendo de sus resultados s61o
no se protege a la actividad, sino al trabajo on sf 
mismo como condici6n bisica y fundamental de toda la vida humana. (4) 

Teniendo corno base estas peculiaridades, so determinard el marco polftico a seguir
tanto en los aspectos econ6micos d la producci6n on sf misma como las condiciones 
laborales requeridas. Desde este punto de vista debe distinguirse segtin estemos ante 
formas de producci6n tradicionales o no tradicionales, ya que cada una de ellas presentaA
sus propias peculiaridades, de tal foirma que no podremos utilizar el t6rmino trabajo agrario
paia hacer referencia a una categoria o clase social (trabajador propiamente dicho), sino 
tambi6n debemos de conceptualizar dentro del respectivo tdrmino a todos aquellos sujetos 
que se encuentren ubicados como trabajadores o cultivadores di'ectos; trabajadores
asociativos y, otros comprendidos dentro de la acepci6n de la "parasubordinaci6n" (5).
Cada una do estas modalidades constituyen expresiones propias del trabajo ]aen 
agricultura, derivadas de las caracterfsticas de 6sta yen relaci6n de producci6n requerir'n de 
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una legislaci6n apropiada acorde con los intcrescs econ6micos del pais y de los 
trabajadores como categoria laboral especial. 

La vigencia de un marco politico, juridico, econ6mico y social que se dicte estarai 
sujeto no solamente a las peculiaridades nacidas de la relaci6n entro trabajo y actividad
agraria, sino tambi6n de las condicioncs externas detcnninadas por el comercio 
internacional de las materias primas y las relaciones de mcrcado y financiamiento en 
general; s6lo en esa medida se lxdri tutelar adecuadamrnnte cl factor trabajo. 

3. La definici6n del trabajo dentro del Derecho Agrario constituye un medio de
subsistencia y una forma de vida (6). Bajaosm cncptualizaci6n se tiene que el estudio de 
esta disciplina, a travds de los distintos Institutos que la conforman, tutela aaqu6l factor 
manifestado en la figura dlei Empresario Agricola, el cual realiza actividad agraria. 

La figura del Empresario Agricola se encuentra tanto en ]a Propiedad, como en
Posesi6n, la Emprosa, las diversas formas contractuales y,en la jurisdicci6n agraria, entre

la 

otras. Partiendo de dicho planteamiento se tiene que las relaciones de trabajo y la presencia
de 61 en sf mismo, como actividad humana, se concentra en el Instituto de ia Empresa
Agraria, ya que la misma deviene en la materializaci6n del ejercicio de )a actividad 
econ6mica organizada a los fines de la producci6n, constituy6ndose en la ms alta
valorizaci6n posible del trabajo humano. Ello e ve en el hecho dc que el factor trabajo no 
es un factor mgis de la Empresa, sino la base niisma de ella, un elemento intrinseco a ]a
constituci6n de 6sta. Es a partir del cual se articulan todos los d(ems aspectos y
clementos, contribuycndo inclusive asu clasificaci6n (7). 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que oxiston empresas agrarias capitalistas, donde el
trabajo utilizado es prcvalcntcmente subordinado, sin embargo son las formas asociativas 
y especialmcnte en cl caso do Am6rica Latina la Emprcsa Comunitaria de Autogesti6n
Campesina, las que adquieren mayor rclevancia para el Derecho Agrario. ya que cn este
tipo de Emprcsa sobresale la figura dcl Eminpresario Agrf.ola, sin que neccsariamente sea 
un propietrio, lo que importa es que sua trav6s de trabajo dirccto, o bicn, dirccto y
asociativo desarrolla actividad agraria. Esto no significa que la Empresa Capitlista sea
eliminada de la esfcra de regulaci6n (di Derecho Agrario, por el conurario a] igual que las 
otras formas empresariales, en ella la funcionalidad dcl trabajo sobre el capital se
manifesta de mancra evidente, con todas las pecuiiaridades propias dIe la actividad agraria,
raz6n por la cual el trabajo en ellas, en )a modida que se relacione directamente con la
actividad productiva, serzi objeto de tutela dcl Derecho Agrario. 

Se puede obscrvar cn consecuencia, que tales formas de clasificaci6n de la Empresa
responden evidcntemente a las combinaciones quo se hagan de los factores (iela producci6n
(propiedad, Emprosa y trabajo). Pero el Derccho Agrario, segfin so ha venido desarrollando 
tanto en Europa como en Am6rica Latina, ha manifestado su preferencia a favor de la
Empresa cultivadora, adquiriendo un desarrollo en relaci6n con las exigenicas productivas
y la finalidad social. Dicha exigencia obcdece fundamcntalmente a la funci6n Social propia 
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de la Empresa; funci6n social que dcpende para su vigencia del factor trabajo, es asf como 
se ha planteado que el trabajo constituye una forma de adquisici6n del Derecho dc 
Propiedad; como tambidn, por la no actividad, traducida en el no uso do los bienes 
productivos puede ocurrir la pdrdida dc dicho derecho (8). 

En este sentido se ha afirmado que la Empresa Capitalista come tal trala de fortalccer la 
formaci6n del trabajo subordinado y el dosarrollo de una clase proletaria, en contraposici6n 

Sa. la Empresa asociativa, a trav6s do la cual so trata de climinar cl trabajo subordinado, para 
que ci agricultor en forma asociativa o familiar desarrolle la producci6n, dindoselc al 
mismo la responsabilidad en el proceso productivo, sidndole entonces imputable los 
resultados econ6micos do la actividad misma. Sc trata do esta forma y mcdiante una clara 
poliuca establecida por el Esiado do no crear la contraposici6n dialctica entre cl

'propictario do los medios de producci6n y el trabajador, sino par el contrario, desde una 
perspectiva eminentemente econ6mica y social fusionar tanto al trabajador como al 
empresario (9). 

El trabajo se constituyo as[ on el clemento prevalentce para el desarrollo do la Empresa
Agraria, todos los dem s aspectos gii'an en tomo do 61. Lo anterior constituye toda una 
nueva configuraci6n do estce factor, iacual deriva do las mismas estructuras de los distintos 
tipos de organizaci6n impulsadas par cl Derecho Agrario. No obstante esto, la ausoncia do 
planteamientos adecuados que ayuden a la detcrminaci6n del trabajo en la actividad agraria,
ha dado lugar a que los sujetos empresarios, como es cl caso dl socio-trabajador en Costa 
Rica, so vea sometido a una doble connotaci6n quc conlleva tambidn la aplicaci6n do un 
doblo rdgimen; cuando en realidad cs un Empresario Agricola, quo a travs do sti trabao 
realiza actividad agraria. 

Par lo tanto no solamcntc so rcquerir. la tutela juridica adecuada quo observe con 
claridad las combinaciones do los factoros do la producci6n antes indicados, sino tambidn 
una POLITICA AGRARIA id6nca para el equilibrio entre la producci6n y cl trabajo en 
todas sus formas. 

4. En lo quo rcspccta a la tutcela dc este importante Factor so ticne quo cs objeto do 
tratamiento tanto en la esfera de las normas constitucionales do cada pais, como a nivci 
Intcrnacional, por medio do los convenios dc la O.I.T. y con ia Declaratoria do los 
Dcrechos Humanos cn 1948 y en los Pactos Intemacionales do Dcrechos Econ6micos,
Socialcs y culturales y do Derechos Civiles y Politicos do 1966 (10), incorporados
tambidn al sistema normativo a travds de las constitucioncs. 

Los requcrimientos do iatutcla antes descrita ha obcdecido a ia idea dc quo el trabajo no 
solo dignifica al hombre cn un todo, sirio quo el destino del hombre so forja trabajando. 

Desde la perspectiva del Derecho Agrario como so ha vcnido seflalando en el prosente
anelisis, cl trabajo juega un papel detcerminante en cl desarrollo do la actividad agraria, y
necesariamente se debe correlacionar con los institutos propios del Derecho Agrario, no 
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s6lo como un factor productivo sino tambi6n desde el ;punto de vista social, ya que el 
mismo es inseparable de la libertad y la dignidad del hombre. 

Es a partir de la incorporaci6n de los derechos econ6micos y sociales que el trabajo es 
calificado como a, se prctende que el mismo sea tutelado como un DERECHO 
H{UMANO, corno uno de los atributos inheiertes a todo ciudadano. 

Para el ejercicio de dicha tutela se haco necesario. que al interior de cada pals se 
establezaan politicas econ6micas y sociales adecuadas, pero adcnmis, es de vital 
importa',ia quc estas politicas tambin msden en el dimbito intemacional, con la finalidad 
d- ad:;uar las rclaciones comerciales que se desarrollan entre los paises ricos y pobres. 

Es evidente que cl factor trabajo como una libertad ecoa6mica requiere para ser 
disfrutada tanto de recursos tcnicos c'o9 financieros, por ello las naciones en vfa de. 
desarrollo, con una dependencia ccon6mica, logrardin s6io podcr aplicar esas libertades si 
son tratadas en sus relaciones comerciales cn pianos igualitarios y en itn piano de 
cooperaci6n, ya que en la medica que se les apliuoe el libre comcrcio, sin tener on cuenta 
su situaci6n econ6mica y social se vern somctidas a una explotaci6n econ6mica, que
incidird directamente en el factor trabajo, dndox; en algunas ocasiones formas de trabajo
servil, condiciones de vida infrahumana del traajador, no protecci6n contra el riesgo de 
trabajo entre otras. 

En el caso de los pases latinoamericanos los cualcs se eicuentran fundamcntados en 
economfas agrfcolas de pendientes; s61o po,,rn dsarrollar y aplicar las libertades 
econ6micas en la medida que se implemonte una pc!.ftica al interior de cada pals, que tenga 
en cuenta las peculiaridadcs del trabajo en la agricultura, sus diversas manifestaciones, los 
tipos de trabajo, entre otros factoros, para poder ap!icar adecuadamente una politica 
econ6mica y laboral. 

El anterior planteamiento careceria de aplicabilidad si no se implementa esta regulaci6n
al interior con una xolftica de cooperaci6n intemacional, la cual es una obligaci6n y que
s6io se puedo lograr a travds de un trato rns Equitativo en el intercambio comercial, en 
donde se debe de partir (deuna conceptualizaci6n de que las relaciones comerciales entre 
paiscs desarrollados y on via de dosarrollo que deben ser instrumentos para el desarrollo 
mundial uniforme. 

Es asi que el factor trabajo como ura libertad econ6mica lograrfi su universalidad 
cuando "una hora de trabajo humano reali;ada en un pals se compense con una hora de 
trabajo realizada en otro", es decir, un plano igualitario econ6mico en las rolaciones 
laborales ci, sentido amplio para todos los uabajadores del mundo. 

5.De los anteriores planteamientos se puede concluir que: 

a) El factor trabajo en el ,mbito del Derecho Agrario, logra su determinaci6n a travds 
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de las diversas pcculiaridades qua caractcrizan a la actividad agraria.
b) Es por mcdio dcl trabajo que la actividad agraria logra sus fines productivos,

convirtidndoso asi en un vcrdadero objcto de estudio dcl Dorecho Agrario.
c) Los modelos cmprcsariales, objeto de estudio dcl Derecho Agrario, se constituycn en

-f6rmulas id6neas para el mejoramicnto de las condicionos sociales y econ6micas de los
sujetos quo reaizan actividad agraria.

ch) De esm forma, conccbido cl factor trabajo como el clemcnto fundamental para el
desarrollo do la actividad agraria, debe ser tcnido corno tal dentro dcl niarco de toda politica
agraria estatal y cono instrumento del onte agrario administrativo, constituyendo asf un 
medio id6neo para el desarrollo de los lincamnientos programdticos contenidos en la
Constituci6n y los Pactos y Declaraciones EIternacionales ratificadas por cada Estado. 



Jos6 Samanez Concha 

TRABAJO AGRICOLA EN EL PERU Y DERECHOS HUMANOS 

Son hcrmosas las grandes declaraciones que consagran los derechos de la persona
humana, pues se reficren a la esencia misma de su ser. a su naturaleza, a los mdis elevados 
valores 6ticos y sociales que iadistinguen; y por clio tienden a resguardar y garantizar su 
dignidad cemo set individual y social. Dentro de este marco y su relaci6n con el tema,
interesa el anilisis dcl habitat humano que, corno lo sefiala Gustavo Laurio Dincan (1),
puede ser hecho desde diversos puntos de vista, pcro cuando lo que se pretendo es detectar 
los problemas exislentes que reclaman urgente soluci6n, debe enfocarse con referencia a 
las condiciones de vida imperantes tanto a nivel de subsistencia como a nivel de 
desarrollo. 

En el tratamiento de los otros temas en este importante Certamen, pot los distinguidos
juristas acargo de ellos, han de ser expuestos y analizados, con profundidad y brillantez,
los Derechos Humanos contenidos en ]a Declaraci6n Universal, en los Pactos 
Internacionales, en los Protocolos y Convencioncs !nternacionales. He de aludir, entonces,
al ocuparme (lei "Trabajo Agricola en el Peri y los Derechos Humanos", s6lo en forma 
general o de modo implifcito, a los principios y normas contenidos en esas trasccndentes 
formulaciones internacionales, que conciernen a dicha materia; y, por razones de 
limitaci6n de espacio, procurar6 concretar el desarrollo de esta ponencia a los aspectos que
atafien a las rclacioncs juridicas que comprenden las prestaciones de trabajo agricola. 

Este, como todo trabajo y con determinadas caracterfsticas, es un hecho social 
trasccndente, es medio de interacci6n y vfnculos humanos; produce bienes titiles para
satisfacer necesidades fundamcniales; sirve como medio de vida y de perfeccionamiento
personal y social; y, cuando se cjecuta por cuenta ajena, a cambio de un salario y en la 
gencralidad de los casos, bajo condiciones de subordinaci6n, viene a ser objeto del Derecho 
del Trabajo. 

(Se ha hecho, por distinguidos expositorcs, cl planteamiento de que toda relaci6n de 
trabajo agricola, incluyendo el trabajo asalariado, debe ser regulado pot cl Derecho 
Agrario. Pienso que el Derecho del Trabajo pugn6 con el Derecho comin, por comprender
dentro del 6imbito de aplicaci6n de la legislaci6n laboral, todo tipo de trabajo subordinado 
y ello lo ha conseguido, porque el Derecho Civil; frfo e individualista, regula las 
rolaciones juridicas referentes al tr-dnsito, de un patrimonio a otro, de las cosas. A]
Derecho del Trabajo le interesa fundamentalmente la protecci6n de los derechos del 
trabajador, de la persona humana. El trabajo ya no puede ser considerado como una 
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mercancfa. El DerechoAgrario ticne tambin como fin ia protccci6n de la persona del
trabajador campesino. Hay, pues, coincidencia en este aspecto, dcntro de los grandes
cambios que se ha operado en el Derecho, entre el Dcrecho dcli Trabajo y el Agrario. Lo 
que fundamentalmcntc interesa Cs la protccci6n dcl !rabajador y de sus derechos. 

Con esta perspctiva cs que debe producirse un ani1isis de las situaciones juridicas que
se dan en la realidad y un profundo cainbio de ideas, incluyendo los puntos refcrentes a la 
rcgulaci6n de las organizaciones sindicalcs, cl derecho de huelga, de la pactaci6n
Colectiva. Tratldndosc de dos disciplinas jurfdicas de raturaleza eminentemente social, hay 
que examinar las zonas de frontcera, hay que ilurninar las zonas grises del Derccho, a fin de 
lograr ]a mejor rcgulaci6n de ]a relaci6n de trabajo en cl campo, que fundamentalmente 
proteja at trabajador. Bajo esta perspectiva, con flexibilidad, se podri optar por soluciones,
quizi divcrsas de acucrdo con las distintas rcalidades que se presenuan, que requieran el 
concur-o de una o ce amnbas disciplinas jurilicas ). 

Dentro de las actuales conceptuaciones, el trabajo alcanza una muy alia valoraci6n;
eleva al hombre a scior de la naturalcza. rcscatndolo desde la objetividad a los fines de
vivir, segin cl pcnsamicnto de Bataglia. Nuestro tiempo, en diversas cxpresiones, asiste a 
la formulaci6n de una especie de "religi6n" del trabajo. Don~de quicra que exista un valor,
alli se encuentra la efigie soberana dl trabajo, ha escrito Ignacio Ranir.,. El moderno 
constitucionalista Social conceptia al trabajo como deber y derecho de todo, los hombres, 
como base del biencstar nacional, como fucnte principal de la riqueza (2). 

La aspiraci6n del orden jurfdico intemacional y nacional, es lograr tn orden justo,
ba.ado en el bien conin y la solidaridad, teniendo a la persona 'zomo el fin Supremo de la 
Sociedad, dcl Estado, dcl Derecho Internacional y del Nacional. Dc ahf la gran
prcocupaci6n por ]a cautela de la dignidad de la persona humana, q.:se basa en el
reconoimiento y vigencia de sus derechos en cl orden personal, en cl social y en el
econ6mico; de abi la lucha del Derecho por iavigencia real de la justicia Social, por ia
defensa de los valores y derechos humanos frente a las ciegas fuerzas de lo econ6mico,
segin lo rernarcan las m,.s vigorosas corrienies doc.inarias; por eso mismo es universal 
cl contenido profundo de las expresiones del jurista Rifcrt, en CI sentido de que tdos los
hombres deben ser iguales; y si no lo son, el ms dObil licne derecho a la protecci6n, y 
como los d6biles son los ms numerosos, la Democracia los protege; y en fin, por ello 
tarnbidn ]a preocupaci6n de los jurisas, que se refleja en la aceruada convocatoria a este 
Certamen, por la vigencia real de los derechos humanos, por hacer que dstos rijan
efectivamente para que no siga succdiendo que inmensas masas, la mayoria de los hombres 
y mujeres, sigan viviendo en condic-ones infrnhumanas, mientras miran las hermosas 
declaraciones de sus derechos, tan lejanas corno las estrellas y ain mds allai, segin remarc6 
cl desaparecido jurista mejicano Mario de la Cueva, aludiendo a lo dicho por un 
constituyente en Quer6taro (3). 
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1.- Breves Alusiones a ia Reforma Agraria.-

El trabajo agricola se ha realizado a travds de los tiempos, con las caracteristicas 
impuestas por las condiciones Sociales y Econ6micas imperaates en ]as distintas dpocas y 
civilizaciones (4). 

Ha sido tarea de esclavos y de siervos; luego de trabajadores juridicamcnte libres, pero 
sujetos aacentuada dependencia econ6m'lca y social y, por fin, aunque desgraciadamente no 
de modo general, de trabajadores protegidos en su libertad. Pero este proceso no ha sido ni 
es uniforme; la esclavitud se mantuvo como sistema en no pocos pafses hasta avanzado el 
pasado siglo; y nuestro siglo es testigo de reuniones convocadas para tratar sobre nevas 
expresiones del trabajo forzado. El trabajo servil todavfa presenta tangibles
manifestaciones, afectando a distintos y amplios scctores sociales; y es mucho lo que hay 
que hacer para lograr que imperen realmente los derechos humanos y desterrar la 
explotaci6n del hombre por el hombre, particularmente en parses del Tercer Mundo. 

El 24 de Junio de 1969, se puso en narcha en el Peril, un radical proceso de reforma 
agraria, ampliando y profundizando lo que antes se kIbfa venido haciendo al respecto, que
signific6 un cambio fundamental de las estructuras agrarias imperantes y que puso fin a 
las modalidades antisociales d- explotaci6n de la tierra y de los campesinos. La 
servidumbre, pues, es suprimida por ]a ley. 

Jos6 Matos Mar ha escrito: ".... el 24 de junio de 1969, se dicta el D.L. N 17716 de 
reforma agraria, que contiene medidas radicales, tendientes a modificar fundamentalmente 
la estructura agraria nacional. La Ley, entre otros dispositivos, raific6 el derecho 
preferencial de los feudatarios, para ser adjudicatarios de las parcelas que ocupaban, 
contemplando, ademdis, la posibilidad de dotar de una unidad agrfcola familiar a quienes no 
la alcanzaban" (5). 

La Reforma Agraria, de acuerdo a definici6n muy aceptada, tiene por finalidad la 
modificaci6n de la estructura de la tenencia do la tierra y la redistribuci6n de dsta en 
provecho social, sustituye los regfmenes del latifundio y del minifundio por un sistema 
justo de tenencia y explotaci6n de Ia tiena, buscando que 6sta sea, para el hombre que la 
trabaja, base de su estabilidad econ6mica y de su bienestar y garantfa de su dignidad y 
libertad. 

Estos conceptos y la naturaleza, caractores y fines dcl Derecho Agrario, hacen quo esta 
disciplina juridl z y el Derecho del Trabajo, mantengan importantes relaciones. La tierra, 
para el Derecho Agrario, es una herramienta de trabajo del campesino a quien apoya y 
protege, como lo ha manifestado cl profesor Guillermo Figallo (6), teniendo en cuenta el 
interds y el desarrollo social. El Derecho del Trabajo regula y protege los derechos del 
trabajador campesino asalariado. En situaciones de injusticia social, el Derecho del Trabajo 
es el que procura mejores beneficios para el trabajador, pcro cuando se pone en marcha un 
proceso de reforma agraria, se puede ver como dsta y, por tanto, el Derecho Agrario, son 
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los que se ponen a la vanguardia en la reivindicaci6n de esos derechos. 

Veamos, con relaci6n al tema que ahora nos interesa, algunos aspectos que se derivande una reforma agraria, enfocados dentro de los marcos de legislaci6n dictada en el Per,
(DIJ. N0 17716) (7). 

- Se producen ca-mbios sustanciales y limitaciones con respecto al derecho de propiedadrual. Si el titular de este derecho no cxplota la fierra o la trabaja deficientemente, pierde la
propiedad, previa afectaci6n y expropiaci6n. 

- Desplaza poder hacia sectores sociales (8).
- Se suprima todo tipo de explotaci6n del trabajo del campesino vinculado con elusufructo de pcqueftas parcelas, convirtiendo a los campesinos en propietarios o 

asalariados. 
- Se da lugar a la creaci6n de grandes empresas autogestionarias y de pequeflas ymedianas empresas agrarias y se protege a las tradicionales comunidades de campesinos,faciliindoles medios para su desarrollo y dotAndoles, en lo posible, de tierras de cultivo y 

pastoreo. 
- Se afecta totalmente el predio, cuando existen condiciones antisociales o contrarias ala legislaci6n laboral en las relaciones de trabajo; y el mfnimo de ireas inafectables puedeser aumentado en favor del propictario del predio, hasta las proporciones establecidas porla ley, en las disfintas regiones y actividades agropecuarias, cuando las retribucionessalariales pagadas superan en mds del 10% los montos de los salarios mfnimosestablecidos y siempre que otorguese a los trabajadores servicios indispensables desalubridad, vivienda y Pducaci6n establecidos por ]a legislaci6n pertinente y que lascontribuciones a la Seguridad Social estuvieran pagadas al dfa, y cuando el trabajador

estable participa de no menos del 20% de la renta neta anual. - En las negociaciones agroindustriales expropiadas, se garantiz6 la participaci6n de lostrabajadores en la nueva estructura de la propiedad, en las utilidades y en la conducci6n de
las empresas, sin afectar los niveles salariales alcanzados.
 

- Se contempl6 que en las empresas afectadas, el valor de los beneficios sociales de los
trabajadores, fuera considerado como aporte anticipado a las nuevas empresas de interdssocial que fueran constitufdas, respetando el derecho de los trabajadores a no formar partede esas empresas y a recibir el pago de sus beneficios sociales al momento de retirarse. ElEstado, al asumir el activo y pasivo de las empresas expropiadas, incluy6 en el pasivo los
beneficios sociales de los trabajadores.

- Se estableci6 que el adquiriente de un predio nistico, por cualquier tftulo, quedaba
obligado a asumir los servicios de los trabajadores estables. 

- Se cre6 el Fuero Agrario para tutelar los derechos de los campesinos y resolver lascontroversias surgidas en la aplicaci6n de la Ley de Reforma Agraria y se dictaron lasnormas de procedimiento estableciendo los principios de oralidad, gratuidad, concentraci6n,impulso oficial, celeridad e inversi6n de la prueba. Los jueces agrarios se desplazan por las zonas de su jurisdicci6n para levar a cabo audiencias de pruebas. La Constituci6n vigenteha dispuesto la ubicaci6n en el Poder Judicial de los Fueros especiales existentes (conexcepci6n del Militar y la funci6n arbitral), con las especialidades y garantlas que 
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corresponden (Art. 232, 233, Inc. 1 y dfcimo primera disposici6n transioria), y que,
mientras se expide Ia Icy Orgtinica del Podcr Judicial, el Fucro Agrario continia, en 
cuanto a su competencia, sujeto a sus leyes. Igual sucezie con el Fucro de Trabajo y
Comunidades laborales. Al expedirse Ia nueva ley Org6.nica, cuyo Proyecto ya ha sidopreparado, hay que cuidar que esas especialidades scan debidamente tratadas dentro de Ia 

contienen las normas que iaDeclaraci6n Universal de Derechos Hunianos, los Pactos y 

estructura de Ia Administraci6n de Justicia. 

2.- Los Derechos 
Peruana.

lunanos y h Protecci6n del Trabajo en Ia Legislaci6n 

En ttrminos generales ]a Constituci6n vigente y ]a Legislaci6n sobre trabajo, 

los Convenios Intemacionales recomiendan en materia de trabajo y seguridad social. La
Constituci6n, adems, rccogi6 conquistas logradas en el Peri antes dc su daci6n en varias
materias, entre ias que seflalamos el derecho a Iaestabilid:id en el empleo; Iaparticipaci6n
de los trabajadores o en los beneficios, propiedad y direcci6n de las empresas conmodalidades establecidas; en pago en todo caso de Ia indennizaci6n ixr a tigbiedad en 

las 
el

trabajo, incluso cuando cl despido del trabajador resulta justificado por causas imputables a 
61.
 

Asf, IaConsfituci6n en su pre6.mbulo, declara que el trabajo cs tin dcbcr y tin derecho y
representa Iabase del bienestar social; legisla en detalle sobre los derechos fundamentales
de Iapersona, sobre Ia familia, Ia Seguridad Social, Ia educaci6n, 1a cienria y Ia cultura,
inspirindose y tambidn incorporando en su texto los principios y normas intemacionales 
aludidas (Titulo 1, Capitulos (d I al IV); dispone clue los tratados internacionales 
celebrados por el Per-i forrman parte del derecho nacional y prevalecen sobre Ia Ley en caso 
de conflicto con 6sta; y Jcs reconoce jerarqufa constitucional a los preceptos (Ielos tratados
relativos a los derechos humanos (Arts. 101 y 105). El Capitulo V ,el Titulo Primcro,
contiene especlficamcnte Ias nonnas referentes al trabajo. Considera a 6ste cono factor
principal dc riqueza; sefiala que corresponde al Estado promover lis condiciones
ccon6micas y sociales que eliminen Ia pobreza y aseguren a lodos Ia oportunidad de una
ocupaci6n Oitil y que los proteja dcl desemnpleo y subcmpleo; y, en fin, garantiza Ia
libertad del trabajaclor; prohfbc toda discriminaci6n, garantiza el principio de igualdad de
salario por trabajo igual, norma sobre el salario ininimo y el derccho a Ia sindicalizaci6n 
incluyendo a los trabajadores (cll Estado (Art. 61), regula Iorcferente a Ia jomada de
trabajo y a los descansos, incluyendo las vacaciones, preceptia sobre el trabajo de mujeres
y inenores, sobre higiene y seguridad en el tiabajo, sobre capacitci6n profesional, sobre
riesgos profesionalc., sobre estabilidad en el trabajo, sobre el derecho de huelga, sobre las
convenciones colectivas de trabajo, sobre participaci6n de los trabajadores en Iaempresa, 
etc. 

Pero, en contraste con estas formulaciones, Ia realidad, dentro de las condiciones de
subdesarrollo del pafs y de las consiguientes limitaciones econ6micas, y tambidn porque
falta mucho por rcformat y promover, (letcrmina qie el desempleo y subempleo alcancen
proporciones muy altas en el pals y quc en muchas de las inaterias legisladas, los 
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campesinos, en vastas zonas rurales do la sierra y selva, se encucntren en condiciones deextrema pobreza y muy distantes do recibir los beneficios de la Legislaci6n. Hay, putts, un"
divorcio muy marcado entre lo preconizado por la Ley y la realidad imperante. Aello se agrega que normas jenrrquicamente inferiores, contravengan la Constituci6n y en casos laLey formal y convenios colectivos como, por ejemplo, ha sucedido, con la estabilidad en
el empleo y los horarios do verano. 

3.- Condiciones de Vida.-

El Peril abarca distintas realidades sociales, econ6micas y geogrficas, que han levado aalgunos a hablar do un pais pluricultural que es necesario integrar y desarrollar, realidadplural dsta, caracterizada por su dependoncia de poderes econ6micos extemos que sc han traducido en lo quo Augusto Salazar Bondy llam6 una cultura do ]a dependencia frente a las
manifestaciones do vida y de culhura de las mayorfas nacionales. 

Do distintas manoras se alude a la crisis del Estado que no es capaz de prestar ni siquiera
servicios esenciales y tradicionales como el de la seguridad policial do acuerdo con los requerimientos sociales (9). Matos Mar apunta quo "El mundo do lo formal, de la vieja identidad urbana criolla, dispone todavia de los instrumentos mSs potentes y masivos del Estado y del control de los canales oficiales de la economfa. Pero ha debido someterse a la infatigable y multitudinaria labor do zapa do millones do participantes en la otra sociedad"; yen otro pfirrafo refiere quo las "transformacianes sufridas desde lad6cada de 1950, han repercutido recidn en forma poderosa sobre el balance y equilibrio do ]as relaciones entre el mundo do la oficialidad y el de las mayorias, abriendo cauces a un nuevo estilo de rcvoluci6n.El desarrollo acelerado de las comunicaciones, los cambios en la economia, la reforma agraria y la modificaci6n en la estructura do la tenencia de la tierra, la explosi6n migratoria
a las ciudades, han tcrminado no solamente por conformar la imagen de un nuevo Peril, si
no por generar una nueva problem6tica" (10). 

Do 1940, on que la poblaci6n urbana que vivfa en ciudades do mils do 20,000 habitan
tes, era cl 17% do la poblaci6n total, ha aumentado enormemente. La distribuci6n de habitantes ha cambiado en forma radical: en 1940, Ia poblaci6n rural representaba el 65% y ahora la poblaci6n urbana llega a ese 65%. Pero ain con ese 35%, la poblaci6n rural es mayor quo antes; unos T000,000 de los 20 millones de habitantes quo viven en cl Peri. Lastierras cultivadas incluyendo la cantidad de 500,000 has. en descanso, no exceden en mucho las 3'100,000 scfialadas por el profesor Luis A. Gazzolo (11) para 1961, a las que so agregan unos 10000,000 do hectdrcas do pastos naturales pobres. Junto a ello, la tierra es"sumamente escasa en nuctro pafs on quo ]a relaci6n hombre-tierra es inferior a 1/5 do hec
trea por habitante" (12). 

Dentro de esle marco social y geogruico, el trabajo agricola se realiza on las condicio
nes quo anotamos a continuaci6n (13). 

En las zonas rurales pr6ximas a los centros poblados que presentan caracterfsticas de re
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lativa homogencidad, el nivel de subsistencia cotidiana (alimentaci6n, vestido, vivienda, 
servicios de salud, protccci6n contra siniestros y catstrofes) est6 casi o prcticamente al
canzado, si bien los servicios de salud y seguridad social no cubren en forma adecuada las 
necesidades primordiales; gran cantidad de estas zonas carece de servicios doniciliarios do a
gua, alcantarillado yenergha cldctrica. Asumen caracterfsticas de suma gravedad la exposi
ci6n de estas zonas al desarrollo de las actividades delictivas dcl narcotrfico y del terroris
mo organizados y Cs grave tambifn la falta de oportunidades de trabajo. 

En las zonas rurales alejadas, las condiciones de vida, estn por debajo del nivcl de sub
sistencia; ia dicta alimentaria es completamente desbalanceada; los servicios instituciona
les de salud y seguridad social, son pricicamente inexistentes y las condiciones de vivien
da y salubridad son deprorables. Estas zonas estln totalnente expuestas a las acciones del 
terrorismo; se encuentran incomunicadas por falta de vias de transporte y telecomunicacio
nes. Las espectativas de vida son lag m6s bajas dl pafs y son las zonas mis paupdrrimas 
y con menos posibilidades de desarrollo integral, siendo 6stas pricticamente nulas si es 
que no se da una acci6n intensiva y organizada del Estado. Un numeroso sector de la pobla
ci6n soporta condiciones de vida inferiores a las que corresponden a un nivel de simple sub
sistencia. 

Es muy preocupante, la situaci6n de las mujeres y niflos que viven en condiciones muy 
penosas en las freas rurales. Carmen Masfas (14) alude al censo de 1981, que refiere, que
3051,830 peruanos no loan, de los que 36.4% son hombres y 43.4% mujeres y anota que 
en las reas rurales es comtin que todas o casi todas las mujeres scan analfabetas, que hay 
un problema de "actitud patriarcal" que se grafica en la frase "Las nifias necesitan menos la 
escuela que los varones"; remarca las diferencias de salarios queso pagan a hombres y mu
jeres; indica que estudios de campo Ilevados a cabo, encuentran que el 60% o mdis de las 
mujeres rurales trabajan a tiempo completo en pequeflos predios en la zona none del pals
(parecida situaci6n se da en otras zonas); que muchas mujeres comercian los productos, se 
ocupan de ]a crianza de animales caseros y buscan el comestible; que estas actividades en 
muchos casos se mzcclan con ]a artesania y significan un ingreso para la economfa fami
liar, que, a nivel del pais, los servicios de salud para madres s6lo cubren cl 20% y la mal 
nutrici6n afecta al 44.5% de l9 poblaci6n, especialmente a mujeres y niflos; habria mucho 
que decir sobre estos temas particularmente sobre el trabajo de las mujeres en labores agri
colas, cuidado del hogar, preparaci6n de productos para la alimentaci6n y otros que no son 
tornados en cuenta ni valorados, y sobre cl trabajo de los niflos, desde muy temprana edad. 
Pero anotaremos la observaci6n que dicha investigadora hace, respecto a los servicios lega
les: sefiala que "es casi imposible para las mujeres pobres, cosb arlos". 

Otro sector de trabajadores agricolas que viven en condiciones deplorables, es el de los e
ventuales que carecen de tierras y que prestan servicios a otros. Tambidn incrementan estas 
filas campesinos con parcelas y miembros de comunidades, que atraviesan por situaciones 
desesperadas, debido a fen6menos como las sequfas, nevadas, inundaciones, etc. En muy 
numerosos casos se ven obligados a trabajar recibiendo en cambio s6lo alimentos para lo
grar sobrevivir. Formalnente, la Legislaci6n Laboral, comprende a estos trabajadores, pe
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ro en zonas alejadas y wnuy pobrcs y en general dadas a la gravedad de la crisis econ6mica 
ylos altos indices de desocupaci6n, no se concreta en la tealidad la aplicaci6n de tales nor
mas. Tallers de Investigaci6n de Derecho Agrario yde Derecho dcl Trabajo de la Facultad 
de Deecho y Cicncias Politicis de ]a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en los 
que participan profesores y grupos de alumnos, cst, estudiando estos problemas, a fin de 
conocer en su dimcnsin ygravcdad Iasituaci6n de esos trabajadores y recomendar las me
didas que puctkn adoptarse. 

"Los sorvicios quc presta cl Inlstitto de Seguridad Social, cubren solamente el 14% de 
la poblaci6n picdominantoenintc urbana" (15). Estos servicios son inexistontes en vastas 
zonas rurales alejadas. Es cicrto que en los dos iltimos afilos se han hecho esfuerzos para
extcnderlos, a fin de lograr una cobortura a nivol nacional; pero tambidn es cierto que las
medidas adopt-idas para dotarlos de eficiencia y Iimpiarlos de la corrupci6n que hace tiempo
padecen, no han dado fiutos. En pa,;cs dosarrollados si ha sido y es bastante factible uni
versalizar la Scguridad Social y bcneficiar a sectores de poblaci6n no asalariada. Esta pro
blemitica es un scrio dsaffo a afrontar de aguna mancra, pcro sin restar el caricter obliga
torio que tone la Seguridad Social. 

En lo que rospecta a ]a "dministraci6n de Justicia, icquiere de una reforma profunda, lo 
que s6lo se puode lograr mcdiante un proceso que dura varios aflos y que debe partir de la
investigaci6n de la realidad socio juridica y de un diagn6stico, para asi conseguir que los
servicios judiciales respondan a las necesidades de las distintas realidades socio-juridicas 
que exision en el Per. Pero ollo no debe obstar para la adopci6n de medidas urgentes que
es menester adoptor para ir mejorando cl Sistcma. La Jusficia ordinaria es lenta, costosa 
(no obstante la gratuidad legislada para determinados procedinfientos), marginante, yadole
co de inmoralidad en proporciones considerables, como lo han seflalado altos funcionarios,
incluyendo al Presidonte actual de la Corte Suprema. Gran cantidad de conflictos de intere
ses quedaf sin soluci6n, porque las partes no acuden al Poder Judicial y buscan otros me
dios de soluci6n, mcdiante otros procedimientos no legales; o los conflictos quedan sin so
luci6n. 

La Justicia de Paz no Letrada, ejercida porjueces Legos, que seda on poblaciones peque
flas y apartadas, tiene aceptaci6n, puts es expc'ijtiva, comprensiva de los problema: por el
conocimiento dcl Juoz de las costumbres de iugar y de los usuarios. Estos, juoces, hay u
nos 4,000 en cl pafs, frccuentemente administran justicia excodiendo las atribuciones que
la Ley les scfiala, pero suclen hacerlo con aceplaci6n de las partes y ]a comunidad. Los es
tudios realizados recomiendan darles ms atribuciones a ellos yen este sentido el Proyecto
de Ley Orginica del Poder Judicial propone ampliar, aunque no suficientemente, tales Fa
cultades. Ademis, Ianueva Legislaci6n dictada para facilitar la obtonci6n de tifLulos por par
te de los campesinos, dispone, acogiendo una medida similar hacw unos aflos puesta en
prictica por laCorte Suprema y dejada de lado despu6s, que las propuestas de candidatos pa
ra el nombrmiiiento de los Jucces de Pa7 no Letrados provengan de las organizaciones cam
pesinas, lo que es positivo. 
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La Justicia agraria es la mejor organizada y la de mayor cobertura en las zonas rurales;
la movilidad de los Jueces Agrarios y su formaci6n y conocimiento de las costumbres, de
la naturaleza de los conflictos y de las necesidades de los trabajadores agrarios, asf comolos principios procesales incorporados en los instrumentos legales de orden adjetivo de que
disponen, determinan que los servicios de justicia que prestan, scan los mds eficientes yex
peditivos en el medio rural. 

La Justicia del Trabajo, tiene tambi6n parecidas caracterfsticas pero sin esa amplia co
bertura en las zonas rurales, no obstante que iltimamente han ,ido creados 4 Tribunales
Superiores, fuera de Lima, y varios Juzgados de Trabajo, en distintas partes. El trabajador
agrario de zonas alcjadas sin o con escasos medios, no puede acudir hasta la residencia de
los jueces de trabajo; y en casos urgentes, como par ejemplo cuando se afecta su libertad.o 
sus derechos econ6micos por autoridades o por terceros, se von imposibilitados de ejercer
la acci6n de HIbeas Corpus o la de Amparo ante cl Juez Instructor o Civil que residen en 
la Capital de provincia. 

Pienso que en esas zonas rurales alejadas, podria, provisionalmente, en tanto se amplf
an los servicios de la justicia ordinaria y de la del trabajo, encargarse a los Jueces Agrarios
la tramitaci6n de esos y otros asuntos que con urgcncia requieran atenci6n y tambi6n se
puede encargar a estos jueces o a los de trabajo iaresoluci6n de situaciones como las puestas de manifiesto por Luis Alberto Dongo Denegri, respecto a reclamos de trabajadores que
aportaron sus indemnizaciones y que son despedidos por las empresas Cooperativas Agra
rias o de socios cooperativos y otros que por falta de normas ieglamentarias no pueden ha
cer valer en forma efectiva sus derechos. Adcmds, es necesario ampliar los servicios inspec
tivos que tambidn deben cumplir funciones de cstudio y asesorainiento de orden tfcnico, y
los servicios de empleo y ayuda legal. Lo que fundamentalmentc interesa es que la Justicia 
sea accesible, que realmente sea gararnfa del cumplhniento de los derechos y obligaciones
de las personas. Finalmente, modos de solucionar conflictos, semejantes al arbitraje legal
mente institucionalizado, par personas que respetan quidnes acuden a ellos, o autoridades
de la propia cornunidad, segtin costumbres, deben ser materia de estudio y reconocimiento
legL' cuando ello sea positivo y convengan a los intereses de la comunidad. Esto puede ha
cerse afiadidamente a las normas que instrumentan el procedimeinto arbitral. 

CONCLUSIONES 

1.- La complejidad y gravedad de los problemas expuestos, que afectan a vastos sectores
Sociales, requiercn la inmediata puesta en marcha de planes y medidas de emergencia 
que den cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 156Q de la Constituci6n que da priori
dad al desarrollo integral del Sector Agrario, para lograr una mejora efectiva en las con
diciones de vida de los trabajadores del campo, preferentemente en las zonas alejadas y
mis deprimidas. A este respecto hay diversas propuestas de distintos Sectores y de ins
tituciones y t6cnicos, que pueden muy bien ser ripidamente armonizados. Los planes y
medidas a adoptar deben significar una real desconcentraci6n de poderes y recursos, y la 
participaci6n democritica de los trabajadoces agrarios. 
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2.- Es necesario difundir en forma amplia y constante el conocimiento en tomo a los dere
chos humanos, hasta lograr la existencia de una conciencia nacional sobre su naturale
za, importancia y necesidad de su vigencia real. 

3.- Debe ampliarse la competencia de los Juzgados de Tierras, en las formas aludidas en es
ta ponencia, para que los trabajadores agrarios puedan ser amparados er sus derechos, 
en forma inmediata, en kas zonas alejadas donde residen. 

Lima, setiembre de 1987. 
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NOTAS 

1.- El Habitat Urbano y Rural.- Problemas de Urgencia en el Perl.- Publicado por el Cen
tro Peruano de Investigaci6n Aplicada.- Fundaci6n Friedrich Ebert.- Lima, Abril do 
1985. Al referimos a las condiciones do vida en ]a zona rural, nos guiaremos por el
diagn6stico hecho por Gustavo Laurie Duncan. 

2.-	 Esta conceptuaci6n del trabajo figura tambi6n en la Constituci6n peruana, tanto en su 
preAmbulo como en dispositivos como el de su artfculo 42Q. 

3.- Ponencia presentada en el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social. 

4.- Una de las excepciones respecto a ia esclavitud, vendrfa a ser el Imperio Inca en el Anti
guo Peri en el que se desarroll6 un sistema de organizaci6n social, muy avanzado, re
conocido por muchos. Se anota, sin embargo, que grupos humanos fundamentalmente
 
rebeldes, fueron sometidos a servidumbre. A este respecto, ver la obra de Josd Matos 
Mar, "Yanaconaje y Reforma Agraria en el Pert", editada por el Instituto de Estudios 
Peruanos. Lima, 1976 - Industrial Grdifica S.A. 

5.- Op. Cit.- Cabe anotar que ese proceso de Reforma Agraria, fue interrumpido en 1975, 
en que se inici6 la llamada Segunda Fase del Gobierno Militar, habidndose, a partir do 
entonces utilizado distintas medidas, con la intenci6n de detenerla y revertirla, intentos 
logrados s6lo en pare, por la resistencia de las organizaciones campesinas y de impor
tantes sectores polfticos e intelectuales. A este respecto, ver, entre otras, las obra "Po
litica y Derecho Agrario" del profesor Guillermo Figallo. 

6.-	 Op. Cit. 

7.- Estas cuestiones fueron tratadas en la ponencia titulada "La Reforma de ha Empresa en 
el Peril", presentada pro los profesores Ricardo La Hoz Tirado y Josd Samanez Con
cha, al Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo realizado en Sevilla,
Espafta, en 1970.- Volumen II - Ponencias. Editado por el Ministerio deTrabajo do 13s
pafla. Madrid, 1970. 

8.- El profesor Alberto Ruiz Eldredge, entre otros, ha destacado este aspecto importante de 
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la transferencia del poder ejercido por Sectores Oligdrquicos hacia los sectores campesi
nos. Vet "La Consitucidn Comentada - 1979". 

9.- En todos los niveles sociales se ha tenido que recurrir a servicios de seguridad particula
res o los pobladores sc han visto precisados a organizarse para defenderse de las accio
nes terroristas y de delincuentes comunes. El propio Estado ha tenido que autorizar la
actividad de empresas que preswn esos servicios en las zonas urbanas de los sectores e
con6micamente pudientes; o ha reconocido las Ilamadas Rondas Campesinas, en el a
gro. 

10.- Jos Matos Mar: "Desborde y crisis del Estado". Perd problema 21.- Insuituto de Estu

dios Peruanos - Cuarta Edici6n - Lima, 1986. 

11.-	 "Reforma Agraria", Lima, 1970. 

12.- Guillerno Figallo A. .-Op. cit. 

13.-	 En esta enumeraci6n, nos guiamos por lo seflalado par el Arquitecto Gustavo Laurie 
Duncan, en su citado estudio. 

14.- Carmen Masfas; "Situaci6n de la mujcr y la Familia en el PerW. Propuestas de Urgen
cia en el Perd". Op. cit. 

15.- Gustavo Laurie Duncan.- Op. cit 



Rodolfo Vitolo 

AGRICULTURA, DESARROLLO Y AMBIENTE 
(en el Ambito de los derechos humanos) 

La especialidad de las relaciones agrarias ha deteiminado algunas t6cnicas legislativas
particulares que, la mayor parte de las veces, no so refieren a la finalidad propia del contra
to constitutivo de la relaci6n agraria, sino mds bien a la participaci6n de Entes y grupos
varios del Estado-objeto que se sustancia en aquel tipo de democracia que comtinmente se 
denomina democracia participativa. 

En este Ambito uno de los fcn6menos participativos que ha asumido particular impor
tancia es el de las negociaciones legislativas, o mejor dicho, el de formas nuevas en las 
que tales tipos de negociaciones se han venido progresivamente manifestando y difundidn
dose en los iltimos tiempos. 

Desde el inicio de nuestra experiencia constitucional republicana los procedimientos le
gislativos han sido ampliamente influenciados por el rol de negociaci6n disefiado por los 
partidos polfticos hasta el punto de hacer de muchas leyes el resultado sustancial de nego
ciaciones y acuerdos ya sea entre los mismos pprtidos, como Abien entre estos y aquellos. 
grupos sociales, sujetos de autonomfa de ]a comunidad-estado que desde algunos aflos para
aci han venido asumiendo un peso notable en la escena polftico-constitucional. Tales son 
las asociaciones sindicales, las regionales y, tambi6n, diversos grupos particulares de inte
rds sectoriales que tienden a multiplicarse, liberindose de obligaciones precedentes partidis
tas para instaurar un diAlogo directo con los 6rganos del Estado. 

Las formaciones sociales a las que se hace referencia son instrumento fundamental para
el desarrollo de la personalidad humana que precisamente porque se realiza en ellas, les ha
hecho asumir un rango constitucional. Es precisamente la norma fundamental de nuestro 
sistema, la Constituci6n, la que impone como valor principal la tutela y el desarrollo de 
la persona fisica. La tendencia (surgida ya con la fundaci6n del estado social de derecho) se
ha evidenciado mayormente, y puesto que, entrando en crisis la cultura sobre la que habfa 
surgido el estado de derecho y, por lo tanto, el estado soc-al, se ha determinado la funciona
lizaci6n de los institutos privados en relaci6n a la producci6n o al consumo, y no para rea
lizar los valores fundamenales de la persona: a esto se ha puesto, precisamente, el estado
comunidad que, haciendo efectivo el papel que le es propio, ha incidido sobre el mismo 
contenido de la ley. 
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Expresi6n de la indicada ncgociaci6n legislativa es la ley 3 de mayo de 1982, n. 203 
(normas sobre los contralos agrarios) que s61o formalmente aparece como acto unilateral, 
pero que, sustancialmente, es cl resuhado de alianzas y acuerdos entre 6rganos de orienta
ci6n polftico-legislafivo del estado-sujeto y de los entes representaivos de la colectividad 
territorial, grupos y formaciones varias del estado-comunidad, conscientes de la grave cri
sis que atraviesa el sector agrario por la misma carencia de una orgdnica y unitaria discipli
na de las relaciones agrarias. 

La inadecuaci6n normativa a que la ley 203/82 trata de dar una contribuci6n resolutoria, 
encuentra ha contradicci6n de un mercado de productos agrfcolas on el que a la cafda del ni
vel de la demanda global se asocia la modificaci6n de la estructura demanda (righetta) ofer
ta, que unas veces ve exceder la oforta sobre la demanda y otras evidencia una falta de co
rrespondencia entre las exigencias de ]a demanda y Ia capacidad de atenderlas por la oferta. 

De este descquilibrio entre la demanda y la oferta, ha derivado la inestabilidad tanto en 
el mercado de los productos agricolas como en aquel md.s estrictamente ligado a la utiliza
ci6n de la fuerza de trabajo. 

Los dos aspectos no pueden sino rocibir un id~ntico tratamiento en cuanto que la ausen
cia de un proyccto legislafivo orgdinico y el desequilibrio entre la demanda y la oferta en el 
mercado de los productos agrfcolas ha doterminado el estado de pardlisis casi total de servi
cios piblicos, solamente capaces, en la mayor parte de los casos, de registrar pasivamente 
y de manera parcial los flujos del mercado, evidenciando, de esta mancra, )a falta de una po-
Iftica en agricultura. Para dar soluci6n a este estado de cosas se ha puesto en marcha una re
forma radical de las estructuras pdblicas encargadas a inter-icnir en ci mercado y se ha pro
ducido contemporneamente una innovaci6n de sus mitodos operativos. 

El proceso administrativo asi oncaminado representa un intento de respuesta a la cons
tante exigencia de reactivaci6n del sector agrfcola on algunas regiones particularmente afec
tadas por ha crisis, y por otra pare, consciente de poner a prueba nuevos instrumentos y 
nuevos m6todos de intervenci6n surgidos do la misma reforma orgAnica del sector, que pro
pugna la CEE. 

El camino emprendido no es breve, afrontar el problema de la realizaci6n de los dere
chos fundamentales del ser existoncial on su acepci6n de ha dedicaci6n a la agricultura, sig
nifica asumir la tarea de realizar iniciativas y proyectos especiales para ]a utilizaci6n de to
das las reservas humanas y materiales, en obras y servicios de utilidad social sea directa o 
indirectamente. 

La ley 203, antes mencionada, tiene tftulos suficientes para ejercer la funci6n hist6rica 
del acto terminal de la reforma agraria en la medida en que percibe y desarrolla los fen6me
nos sociales de las lamadas "luchas campesinas" y realiza la difusa aspiraci6n de consoli
dar la tutela del trabajo del empresario agricola, o sea, la aspiraci6n de fijar unos puntos s6
lidos en la lenta construcci6n de una normativa que garantice los derechos del contratante 
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m:1s ddbil: esta ley no s6lo atribuye una tutela mayor a iaposici6n del arrendatario con res
pecto a la del propietario, tratando de esquivar el peligro existente en toda relaci6n de utili
zaci6n tempordnea de ]a tierra, sino que tiende a proponer el arrendamiento como dinica re
glamentaci6n posible tambidn en el futuro, de las relaciones agrarias tfpicas, diferentes del 
arrendamiento previstas en el c6digo civil (art. 25 ss. a. 203/82). 

La ley 203 acerca el derecho contractual agrario al modclo europeo: on todo su recorrido 
de veinte aflos, la evoluci6n de la normativa especial sobre los contratos agrarios ha estado 
dominada por la ratio de la tutela dcl conccsionario, en aplicaci6n dcl principio de orden 
constitucional que acuerda a ]a prestaci6n del trabajo unajusta superioridad con respecto al 
aporte de los otros factores de producci6n. 

En este mismo contexto, el nacimicnto y la consolidaci6n de una polftica agricola uni
taria de la CEE ha incidido sobre los mismos institutos jurfdicos de derecho nacional rela
cionados con la reforma agraria, introducidndolos en aquel complejo de disposiciones que 
en la terminologfa comunitaria lleva no ibre de Reforma de las estructuras. Es justamen
te, la reforma de las estructuras la expr", 6n mixima de la voluntad comunitaria de privi
legiar la supcraci6n de la propiedad pai,,.taria a travds de la instauraci6n de un rgimcn
sustancialmente equitativo de las relaciones sociales en el campo: sobre esta vfa se mueve 
el legislador italiano, consciente de la necesidad de dar tanbidn una justa importancia a la
reaiizaci6n de condiciones mejores para el ejercicio de la agricultura y de superar los limi
tes de las experiencias hechas en el pasado, garantizando la efectiva productividad de este fi
pa de intervenci6n y,contextualmente, la temporaneidad de las relaciones de arrendamiento 
del fundo ristico. 

En este cuadro se inserta la misina legislaci6n de descentralizaci6n administrativa que e
xige a los entes locales el trabajo de organizar algunos programas de intervenci6n para in
centivar el sector agrfcola, afin de reparar aquel fen6meno de "desruralizaci6n" que ha he
cho perder a ]a agricultura su primado hist6rico en la determinaci6n del producto bruto re
gional ynacional. 

La exacta consideraci6n de las potencialidades intrinsecas del territorio en que operan
los Entes locales podrAi dar contenido y justificaci6n al sistema de delegaciones adoptado 
en nuestro pafs. Se reconoce asi un papel operativo yrico de contenidos ala comunidades 
institucionales ya las formaciones sociales que en ellas y a travds de ellas participan en u
na gesti6n para iaque el polisistema normativo delega agunas funciones hasta hoy mal re
alizadas por la misma imposibilidad de una programaci6n articulada; por consecuencia de 
dsta falta deprogramaci6n es que las intervenciones realizadas, ademfis, han incidido negati
vamente sobre las situaciones subjetivas de los particulares, puesto que, aunque estuvieran 
exigidas para acallar intereses dictados por maniobras de plaza o de palacio que, jusfificadas 
por lanecesidad de reparar una situaci6n emergente en casos particulares, han creado situa
ciones contingentes de crisis sectoriales. 

La defensa de los intereses del sector agrfcola pasa atravds de la tutela de las vocaciones 



174 RODOLFO VMTOLO 

zonales, con planes de desarrollo adecuadamente financiados, pero encuentra presupuesto 
en la realizaci6n de los derechos humanos y existenciales, do los dedicados a la agricultura, 
no ya masa confusa e indistinta sino entidad singular portadora de derechos bien definidos, 
y a la que las carencias estructurales de la organizaci6n central asf como la burocratiaci6n 
excesiva del sistema ya han substrafdo demasiado, si no fuera por otras causas por aquel fe
n6meno de intermediaci6n de t6cnicos y de otras personas propio de una economfa asisti
da, que ha sustituido a una incentivaci6n de la inversi6n productiva para la realizaci6n de 
nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiemnpo, de mejores condiciones de vida. 

La superaci6n de innumerales problemas institucionales contribuye a la aclaraci6n de 
los papeles y de los Ambitos de intervenci6n de las diversas esferas de los poderes pfibli
cos, ya sea en busca de mejores relaciones entre los diferentes niveles institucionales co
mo por la voluntad manifestada de apoyarse sobre supuestos de enlaces horizontales entre 
el Estado, las Regiones y los Entes locales, capaces de comprometer a todos estos sujetos 
en la definici6n y puesta en marcha de una actividad planificadora del territorio, incluso en 
el sentido de la tutela del paisaje (ex art. 9, comma 2, CoIst.) 

El papel que la tutela del paisaje y tambi6n la de los bienes ambientales desenvuelve en 
el interior del sistema expresa la consicleraci6n atribuida del constituyente a la relaci6n en
tre el territorio y los valores culturales que le son propios: la relaci6n hombre-ambiente. 

Sera, por lo tanto, reductivo entender el contenido de las disposiciones contenidas en el 
art. 9 const. (La Reptiblica promueve el desarrollo de la cultura y de la investigaci6n cien
tifica y t cnica. Tutola el paisaje y el patrimonio hist6rico y artfstico de la naci6n) en los 
lfmites restringidos de las disposiciones legislativas sobre la protecci6n de las bellezas na
turales, en cuanto, 6stas tiltimas, harian desvanecerse el contenido de la norma constitucio
nal, que en la palabra paisaje no comprende s6lo las bellezas naturales para las que subsis
te una precisa disciplina legislativa, sino, tambi6n en la ifnea de la relaci6n hombre-am
biente y de las funciones culturales en ella comprendidas todas aquellas exigencias que, 
aunque emergieron en tiempos sucesivos, son reconducibles a la misma ratio. 

De todo ello se deriva que los intereses legados a la propiedad se subordinan tanto a los 
valores preeminentes de protecci6n del paisaje, como, y mds incisivamente a los valores 
de la solidaridad constitucional. La correlaci6n de elementos naturales y humanos que se de
termina en este contexto social, lo caracteriza hasta tal punto, que cualquier mutaci6n que
le afecte asume un perfil que va mis allh del origen de los limites dictados por el c6digo ci
vil. 

Es preciso, en definitiva, concluir que la permanente disciplina dictada por nuestra 
Constituci6n permite la adhesi6n a la orientaci6n que eleva la tutela de la relaci6n hombre
ambiente al rango de m6todo de investigaci6n cientifica, en cuanto que es expresi6n de la 
solidaridad social que, contemperada con las exigencias de la propiedad, permite una mAs a
premiante superaci6n de los conflictos interindividuales. 



Enrique Guerra Daneri 

DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO AGRICOLA 

Siempre hemos pensado que el jurista 6ebe ser un atento observador de la vida humana 
y de laevoluci6n de la humanidad. Yesto porque somos de ]a creencia de que labase funda
mental de todo el sistema del derecho, lo constituye el individuo; apreciada la persona co
mo ser humano. 

Dice Recasensque "enla filosoffa de nuestro siglo, la definici6n del hombre como per
sona, se ha orientado predominantemente en sentido dtico, es decir subrayando que el con
cepto de persona denota que el hombre es cl sujeto moral, o dicho con mAs rigor, de un
mundo de valores" (Recasens Siches - Filosofia del Derecho - p.g. 247). Y esto es justamente lo quee lo diferencia de las cosas, porque como decfa Kant, el hombre "tiene rango
y dignidad", lo que describe la idea fundamental de los derechos humanos, en cuanto lo pre
senta como fin, y no como medio; esto es como centro o eje de todo lo dems. 

Y esta postura que determina ]a persona en base a principios 6ticos, es la que conduce alos juristas a la preocupaci6n por consagrar en la base y esencia de todo sistema jurfdico,
los llamados derechos fundamentales del hombre; esto es,los derechos del hombre como
tal, en cuanto preservan su dignidad y lo promueven para su desarrollo individual. 

Es obvio que con una perspectiva hist6rica, se ha logrado en este campo, un avance importante, Jo que por su parte abre una espectativa de mayores y mejores conquistas futuras. 

Pero a nuestro juicio, el jurista modemo - el de hoy -, de frente a los derechos huma
nos, posee una inquietud tal, que demuestra que en el estado actual de las cosas, no se tra
tan s6lo de mirar el pasado como experiencia, ni de contemplar el futuro como conjunto
de esfuerzos para alcanzar ideales universales y permanentes, sino de alcanzar desde ya, una
autenticidad y eficiencia en cl campo humano. Creemos que de eso se trata inminentemen
te.
 

Y siendo el Derecho Agrario una disciplina novedosa, que se inscribe en las corrientes
mds modernas como derecho social y derecho econ6mico, debe hacer conciencia que su ba
se se encuentra impregnada o consustanciada en esta preocupaci6n, especialmente el Dere
cho Agrario Latinoamericano. Sobre todo a partir de la evoluci6n que marca el trAnsito delos Derechos Humanos individuales a los Derechos Humanos Sociales (esto es la concomi
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tancia de los derechos de "no hacer" colectivo que defienden la autonomfa del individuo hu
mano, especialmente ante las ingerencias indebidas del poder", y los dorechos del "hacer" 
colectivo, que marcan una actitud positiva y de deber del resto de la colectividad respecto 
del ser humano). 

El Derecho Agrario, especialmente el latinoamericano, se ocupa de un sector de vasta 
trascendencia, pore paradojalmente de consecuente y tradicional postergaci6n. La problem.
tica del trabajo agrfcola en nuestros parses,es la problcm.tica del "campesino" y del "traba
jador rural"; esto es comienza y termina con el hombre dcl campo y su situaci6n. Y esto 
sin duda- constituye uno de los mdis grandes obsiculos del campo jurfdico para alcanzar su 
efectiva consagraci6n. 

Las normas agrarias de nuestros parses,dcbcn inscrtarse en un medio pleno de obstocu
los, donde se compromete 1o real y efoctiva vigencia de los derechos humanos. Donde las 
distancias y las vfas de comunicaci6n, alejan al hombre de los centros de control y lo ais-
Ian de la informaci6n; donde el nivel cultural es bajo y se encuenta normalmente arraiga
do en la costumbre (forjadora de una idiosincracia particular yespecial, que no se reproduce
ni es igual en otro modio), y tambidn on los hochos de la naturaleza, que trata mis que na
da de comprender y respetar antes que impondrsole por una tecnologia que se le hace diff
cil; donde aspectos como la alimentaci6n suficiente, la vivionda higidnica y salubre, la a
sistencia m6dica y la educaci6n (tanto suya como de su familia, y en general los dcmds ser
vicios sociales necesarios que determinan lo que hoy dfa conforma el nivel de vida adecua
do, esto es decoroso y digno, se le hace esquivo, complejo y de diffcil acceso. Porque es 
necesario entender que ol trabajo agrario no es s6lo un medio de vida, sino tambidn una 
"forma de vivir". De allf que tantas veces se hable de la marginaci6n, la postergaci6n y el 
retardo del sector en la cpnsagraci6n de valores y por onde de derechos hoy dia considorados 
bdsicos. 

Pero hay mdis. La problemdtica del trabajo agricola y su conexi6n con los derechos hu
manos, involucra ademSs la cuesti6n de su acceso, y ms adecuadamonte el del acceso a la 
tierra, porque el tcma analizado no es s61o un problema de fuorza laboral, sino de eficien
cia en la realizaci6n humana. Lo que demuestra entonces que, ]a referencia no es s6lo res
pecto de los Derechos Humanos del "ser", sino tambi6n como ensefla Gelsi, respecto de 
los Derechos Humanos del "tener". El trabajo agrfcola y la propiedad de Ia tierra son ins
tancias que parecen vincularse indisolublemente, a tal punto que se ha afirmado que el pri
mero es el mayor fundamento del segundo, y a su vez este iitiimo (la propiedad) el mejor 
incentivo de aqu6l (el trabajo). Desde esta 6ptica, trabajo agrfcola y ajustada tenencia de la 
fierra, son dos aspectos que debieron mancomunarse para ]a consagraci6n efectiva del cam
pesino en su problem-itica hurnana. Y respecto de estas cuestiones es que se ha hablado de
"reforma agraria" ingresfindola incluso en algunos parses como centro y "corpus" funda
mental de nuestra disciplina. Pero estas dos palabras, son tal vez las dinicas que pueden ani
dar sentimientos radicalmente opuestos: "temor" para algunos, "esperanza" para otros; 
to que revela sint6ticamente que por sf mismos generan on su significado y alcance, el con
flicto y el obstfculo. De allf que el planteamiento del problema de los Derechos Humanos 
y Trabajo Agrfcola posea una vigencia que sirve de toque de atenci6n acerca del alcance y 
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proyecci6n del fen6meno, en cuanto no se dirime una simple cuesti6n de patrimonios. 

Lo expuesto demuestra clara ysomeramente, que el tema desborde ampliamente lo labo
ral y lo agrario en el piano estricto de ]a ciencia juridica, pues se inserta en una problem:ti
ca mas profunda, de rafces sociol6gicas, econ6micas, culurales, politicas y tambidn am
biental; por lo que el asunto no queda solucionado con la formulaci6n cientffica del agraris
ta y la consagraci6n normativa del derecho positivo. Estos pueden resultar desbordados por 
]a magnitud de la cuesti6n. 

Pero es natural entonces que no se pretende que cl jurista pueda por sf solo, desde su re
ducto a veces mindisculo, resolver la temdtica. Creemos que no se trata de eso. Creemos 
que se trata sf, de c6mo el agrarista debe realizar su planteo o nivel de la ciencia juridica pa
ra que esta se desarrolle en base a la consagraci6n efectiva de estos Derechos Humanos que 
parecen verse postergado en este sector de la humanidad que hoy nos reine y nos preocu
pa. 

Entonces la cuesti6n es de planteos: es el principio de las cosas. Los juristas agrarios, 
de frente a los Derechos Humanos, pero integrindolos en la propia esencia de esta discipli
na, debe considerar si los Derechos Humanos en materia agraria deben ser objeto de una ar
ticulaci6n especial, porque especial es tambi6n su problem6tica (y con un nivel de generali
dad, al menos en Amdrica Latina, que le confieren fuerte trascendencia) o si se train simple
mente de una adaptaci6n, atijetivaci6n o aplicaci6n de aquellos a 'os factores peculiares del 
agro, siempre en el afdn de una mayor efoctividad. Porque de esto sf se tratard. 

En segundo lugar, el jurism dcbe observar que en la disciplina de los derechos humanos 
respecto del trabajo agrario, debe articularse -y el problema es de qu6 forma- el problema 
de ]a agrariedad. Esto es algo asi como la esencia de Jo nuestro: la determinaci6n inciden
cia de los ciclos productivos (y el desarrollo biol6gico) en la contemplaci6n de los dere
chos y 'leberes de los sujetos comprometidos (esto es, on relaci6n al ser humano, y a la 
responsabilidad de la colectividad respecto de 61). El Derecho Agrario, como rama en gesta
ci6n postula a nuestro juicio la realidad de una consideraci6n a nivel jurfdico de ]a proble
mitica del hombre frente a la naturaleza y la necesidad de que el resto de la sociedad Jo con
temple en esta cuesti6n, porque en definitiva colocan al ser humano individualmenie consi
derado en an piano de desigualdad jurfdica respocto a los restantos que no comparten su pro
blemitica. Desigualdad que en el campo de ]a ciencia agrarista no se presenta porque sea el 
mAs df-il, sino el mis condicionado. En este sentido a lo que se apunta es a seflalaf que en 
sedejuxfdica la desigualdad respecto del campesino, no se debe tinicamene a razones socia
les, culturales, etc., sino tambidn en raz6n de su condicionalidad a elementos o factores 
que estan fucra del dominio o voluntad ain de cualquier sujoto, (la naturaleza) y antonces y 
en consecuencia la necesidad de que la sociedad se coordine y armonice para soslayar los 
obst-culos que dificulian el cumplimiento del fin individual, que ademds y por tUatarse de 
aspectos como la alimentaci6n, los recursos naturales recursables, se encuentran ya encau
sados en una necesidad de repercusi6n tambidn colectiva. 
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En tercer lugar, y como planteo del agrarista en materia de derechos humanos del trabajo agrfcola, y tratando siempre de movcmos cn cl piano de la ciencia jurfdica, la cuesti6n
de la formulaci6n normativa y su intcrprctaci6n. 

Es obvio que el Derecho Agrario de cualquicr ordenamiento jurfdico positivo debe siempre partir de la base de la consagraci6n constitucional de decterminados aspectos o principios b~sicos que son valoraci6n social; y a la vez fundamento de ]a expresi6n legislativa 
en el campo de la ciencia. 

Desde esta base, las normas agrarias del trabajo no s6io debcn oficntarse en un sentidomeramente tutelar, sino fundamentalmcnte de promoci6n. Esto es, no ya s6io protegiendo
al sujeto sino asistfindolo para que puoda encausar su desarrollo y plenitud. 

De esta forma c! planteo de los Derechos Humanos actia en nuestra disciplina como"criterio fundamental para cstablecer su conformidad con ]a base dcl sistemajurlico" (Gelsi -Estudio del Derecho Agrario - p~ig. 161) pero tambidn y a la vez como critcrio de inter
pretaci6n y revisi6n crftica dl sistema normativo. 

En cuarto lugar el significado y alcance que desde cl dingulo normativo y ccon6mico dela empresa agraria, supono un ordcnamiento laboral tan complejo en cuestionos extrajuridicas. En la cuesti6n de la organizaci6n laboral dc la empresa agraria pesan un sinnimero defactores que lo conducen a un marco legal de canicter nonnalmente cstatutario de rclaci6nlaboral, pero a su vez y desde cl dingulo de su formaci6n y estructura, la proferencia normativa por formas asociativas de especial naturaleza que deben promoverse para su eficacia 
empresarial. 

Es natural que puedan hacerse afin m~is planteamientos cn sede de Derechos Humanos yDerccho Agrario quo es en definifiva dercho de actividad, osto es trabajo, ya que su conexi6n es de integraci6n en la base misma del sistema que prctcndemos desarrollar. Lo tras
cendente es emprendor un cauce de investigaci6n porque no cabe duda de queso abre desdeesta 6prica un amplio campo, cuya trascendencia y complcjidad no podemos soslayar ni diferir. Yen este sentido debemos los agraristas agradecer el Instituto Inter-Americano de Dcrechos Humanos y reconocer la importancia de osta propuosta. 

En vastas regioncs del mundo (Am6rica, Africa, Asia) los campesinos, los trabajadores
rurales, el hombre del campo, de diferontos razas y credos deben atn luchar contra la marginaci6n, el retardo y la postergaci6n. Parece como si todo io que hace el ser humano indivi
dual en esta materia, se plantea con mayor crudeza y dificultad. No cabe duda de que entonces nuestra disciplina debe no s6lo incorporar, sino preocuparse de ]a efectividad (y es aqufdonde debemos volcar el mejor esfuerzo de que sus normas propendan y fomenten a este
hombre en su vida y en su libre detcrminaci6n. 

Pero la mds importante es tomar conciencia de ello y sentir y divulgar de que este es elcamino correcto de solucionar la cuesti6n. Porque es el camino del Derecho, al que hay 
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que deberle fe. De aquella fe que nos enseflara nuestro gran maestro Couture: fe en el Dere
cho como dinico instrumento de coexistencia social, porque sin 61, no hay justicia, ni paz,
ni libertad. Y creemos que en definitiva y en su mAxima sfntesis, de esto se trata cuando 
hablamos de vida humana en el Universo de nuestros dfas. 



Adolfo Gelsi Bidart 

TRABAJO AGRICOLA Y DERECHOS HUMANOS 

SUMARIO 1)Una apertura hacia la invetigaci6n. II)Trabajo Agrfcola como derecho 
y como deber humano. HI) Peculiaridades en D. A.- IV) Garantfas y perspectivas.-

I) Una apertura hacia la investigaci6n.

1.Investigaci6n que se inicia.-
En el marco de la investigaci6n emprendida por el "Insuituto Inter-Americano de Derc

chos Humanos" sobre Derechos Humanos y Derecho Agrario se inscribe dsta que 
no quiere ser sino un planteamiento abierto a una biisqueda quo debe ser incesante, a partir
de la noci6n de derechos humanos y para su efectiva vigencia en el campo del Derecho A
gario. 

2. La pluralidad de aspectos. 
El Derecho Agrario tiene un ndcleo o centro esencial de referen.-n -las actividades agra

rias o, si se prefiere, las explotaciones agrarias- que de inmediato se abre, en abanico, ha
cia miltiples sectores. 

Para cada uno de ellos el tema de los derechos humanos (en adelante D.H.) aparece co
mo un punto de partida ineludible, que conecta al Derecho con 1o que el hombre es, que lo 
hace surgir, en cuanto aqudl es persona conviviente en sociedad. 

Persona, pot ende, lo que importa ante todo en el mundo del ser en el planeta. Convi
viente, lo que significa, junto con otros, en relaci6n con ellos. En sociedad, por tanto no 
s61o en la relaci6n inter-personal, sino en las miltiples relaciones que los diferentes 'pape
les' sociales imponen a todos los hombres. 

3. D. FL en la actividad agraria. 
Tratndose de un sector del Derecho Agrario (en adelante: D.A.), debe recordarse, a pe

sar de su especificidad, c6mo los D.H. importan o inciden, en general, en esta disciplina
(ciencia) en el ordenamiento (derecho positivo oreal o vigente), sin perjuicio de pasar, lue 
go, a este sector, en lo que importa para el mismo. 

Esto implicaria como punto de partida, un desarrollo general que, obviamente, no pode
mos realizar aquf. Algo hemos escrito en "Estudio del Derecho Agrario", tomo I, 
cap. 7, retomAndolo luego en el cap. 12 del libro de "De derechos, deberes y ga- i
rantias, del hombre comfin" en prensa (setiembre 1987). Solamente quciemos sefia
lar que la preocupaci6n del hombre de ciencia y del profesional del derecho, a medida que 
se aleja de lo que debe o deberfa set, racional, o, mejor, humanamente, el punto de partida, 
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o sea los D.H. -ha de ser recordarlo y aplicarlo permanentemente.
De manera que el derecho del hombre se acta, a travds de las normas y los hechos jurf

dicos concretos. La referencia a los D.H. servird para mejor interpretar, aplicar y tambi6n 
para criticar el Derecho Positivo en cada 6poca y de cara a lo que vendri si nosotros colabo
ramos en su advenimiento. 

II) Trabajo agricola como derecho y como deber humano.

4. D. H. al trabajo.
No resulta necesaio abundar sobre este punto (sobre el cual V. A. PIA Rodriguez en"Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" - Montevideo, 1986 NQ 1), que es

reconocido en todas las Declaraciones, tanto la Universal como las Regionales y 
en las diferentes Coustituciones del siglo XX. 

S61o vale la pena sefialar tres aspectos del trabajo que, desde ese punto de vista -huma
no- aparecen indisolublemente unidos en 61. 

De ahf toda la nornativa tendiente a posibilitar el acceso al trabajo; a eliminar los ries
gos y los aspectos degradantes de ciertas modalidades; a procurarlo como medio terapduti
co; etc. 

Tambi6n el enfoque bi-polar del trabajo, como derecho de cada uno y como deber
frente a la sociedad, por tratarse de un elemento indispensable para su mantenimiento, su 
reconstrucci6n y su desenvolvimiento. 

5. ID.H. al trabajo agrfcola?
En principio todo trabajo, cualquiera sea su adjetivaci6n, ingresa en la calificaci6n de

D.H., en cuanto es un modo de expresi6n creativo del hombre como tal. For ende el tema
ael D.H. al trabajo -y ]a constelaci6n que, a partir de alli, se establece- no se plantea de ma
nera distinta cuando se trata del agricola o agrario.

Sin embargo, las caracteristicas geo-socio-econ6micas impnen un cuidado especial para lograr la efectividad del D.H. aquf. Dicho en otra forma: no es ni la idea, ni la declara
ci6n, ni la norma que la consagra, - lo que varfa, sino el riesgo de violaci6n o de incumplimiento.- Ademds, a medida que se toma conciencia de que en materia de D.H. no alcanza
proclamarlos, sino que es necesario promoverlos, crecen los requerimiento, sociales que re
sulta necesario contemplar.

Hay, pues, dos aspectos principales a tener en cuenta, en el piano de la diversidad: el
medio donde, generalmente, se realiza la actividad agraria y las peculiaridades 
que reviste: ambos imponen modos especiales para realizar, ilevar a la prctica; los D.H. 
en este sector. 

(1) Actividad de aplicaci6n y, como consecuencia, de desarrollo, de las aptitudes cr.adoras de I&per
sona quo 1o maliza. 

(2)Modo de lograr, por sf mismo, h propia subsistencia y I de quienes estAn a su cargo.
(3) Asistencia a los demis, soluci6n do problemas que afectan a los convivientes en sociedac. 
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Vale decir, que ademis de los aspectos propios de todo trabajo, serd necesario contemplar las pecuuaridades del trabajo agrario, para que el D.H. pase de la declaraci6n a la reali
dad. 

III) Peculiaridades en Derecho Agrario.

6.- Trabajo y actividad agraria.-
En el sentido que parec., predominar en doctrina agraria, de considerar como nucleocentral de esta ciencia y de este sector del Derecho Positivo, la actividad agricola o agraria en sus mtiltiples manifestaciones, cl trabajo del hombre aparece como protagonista per

manente. 
Un poco como lo prev6 el C6digo Civil Italiano, en el libro sobre el trabajo. Incluso con mis amplitud constante, abarcando las tres formas cada vez mis compaginadas enlas explotaciones agrarias: trabajo directivo -del empresario y de sus colaboradores masinmediatos;- trabajo t~cnico - de orientaci6n, de asesoramiento, de co-direcci6n;- trabajo complementario o de colaboraci6n - trabajo dependiente, trabajo familiar, traba

jo co-asociado. 
Se da scntido o significaci6n a toda forma de trabajo; no se prioriza alguna de elias,como la del trabajo dependiente, como debi6 hacerla cl Derecho del Trabajo en procura desu autonomfa -en cuanto es ]a actividad agraria como tal, la que se toma en cuenta y en e-Ila, forzosamente se han de considerar todas las modalidades posibles, cada vez miS nftidamente distinguidas en las empresas de cierta magnitud y de desarrollo tecnol6gico; muchasveces unificadas, sea en quienes las realizan, sean en su significaci6n en el resultado, -en

las empresas de menor volumen 6 en las empresas asociativas.Esto da al D.A. una significaci6n peculiar, desde el punto de vista de los D.H., por
cuanto nada en 61 puede encararse, sino en cuanto hay una realizaci6n de trabajo necesaria.
 

7. Acceso, al trabajo.

El punto en el que se centra la promoci6n del D.H. es, en defiiiva en cada caso, el tra

bajo de cada persona, individualmente considerada.

El problema bisico radica, como suele ocurrir en derecho, en asegurar la libertad y la
justicia para cada uno en: el acceso al trabajo - su mantenimiento o su cese.En el primer aspecto -acc,so al trabajo- se plantea un problema que en algunas panes reviste dimensi6n de tragedia, en cuanto en la mayor parte de las expiotaciones agrarias, vaunida al acceso a la tieira y al agua, ambas limitadas, ambas, con frecuencia escasamente distribuidas. El conflicto entre quienes aducen su derecho al trabajo y quienesexpresan el derecho de propiedad,- es una constante en D.A.- Ya sea que los primerossean unos ocupantes; o tenedores a tftulo de arrendatarios o de Ltwlos similares,- 'poder trabajar' la tierra, ante el propietario, sujeto ptblico o privado, concurre en menor o mayor dimensi6n en todos los parses y reclama una legislaci6n, cuyo critedo orientador estimamos 

que ha de ser, asegurar el D.H. al trabajo.
Esto se hace mis grave Aun y se inserta en problemas que, mis alld del D.A. penetranen has races institucionales de cada pais, cuando el conflicto atafic -como ocurre a menudo en Amdrica, Asia, Africa y Oceania, pero incluso puede ocurrir, con otro enfoque, en algu
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nos paises de Europa- a los habitantes aut6ctonos o etnias o nacionalidades.- Aquf el dere
cho al trabajo se une, al derecho a la superviviencia cultural y ain a la existencia en -sf 
misma de enteras poblaciones. 

El acceso a la tierra y al agua - esta iltima con todos los problemas que el riesgo com
porta,- va unido al nccesario acceso a medios tccnol6gicos, indispensables en nuestra era 
para promover el desarrollo indispensable para la subsistencia de los pueblos. 

Todo lo cual significa que la promoci6n y garantfa del derecho al trabajo agrfcola plante
a problemas de eficacia cada vez m.s diffciles de resolver y cada vez mds urgentes en su rea
lizaci6n. 

8. Tiempo agrario.
 
A su vez, la actividad agraria tiene su propio tiempo.
 
Tiempo de desenvolvimiento de cada una, para alcanzar el resultado previsto, la obten

ci6n de determinados productos agrarios y que varfa de acuerdo con las peculiaridades de ca. 
da explotaci6n (apicultura, cunicultura, avicultura, ganaderia, lecheria, agricultura, etc., 
etc.) que ha de ser respetado y que se impone, sin perjuicio de algunos ajustes que puede es
tablecer el hombre,- por la naturaleza, Abarca, por lo demis, etapas diferentes con diversi
dad de requerimientos: tiempo de siembra, iempo de cosecha, tiempo de almacenajo, etc. 
v. gr.-

En segundo lugar, hay un tiempo indispensable para la empresa agraria, para que 
obtenga un mfnimo de realizaci6n y un minimo de rendimiento. Aquf aparecen todos los 
conflictos de permanencia del productor en el predio por lapsos mfnimos indispensables, 
que los romanos calculaban en el quinquenio y que pueden y ain deben variar, segfin el ti
pa de actividad agraria que se realice (rotaci6n, limitaci6n, etc.). 

Hay, en tercer tdrmino, un tiempo de comercializaci6n de la produci6n agraria, a
cotado par circunstancias de la naturaleza, de la tradici6n, de los medios de comunicaci6n, 
que igualmente condicionan el derecho al trabajo agrario. 

9. Libertad de cambio. 
Circunstancias geogrfficas, sociales, econ6micas y ain polfticas,- condicionan con fre

cuencia el derecho a la libertad en la elecci6n del trabajo, sea para acceder al ,nismo, se
a para cambiar el lugar de su realizaci6n o sus modalidades, sea dejar el trabajo agrfcola y 
optar por otro de diferente naturaleza. 

El fen6meno constante en nuestra 6poca de migraci6n interna hacia los centros urba
nos, provoca la tentaci6n de imponer la estabilidad de la poblaci6n rural en detenninados 
lugares o de forzar su traslado. 

Aquf, desde el punto de vista positivo, se plantean algunos -,. teros, acerca de la mzjo
ra de la calidad de vida en el campo yen los pequefios centros poblados; - garantfas del dere
cho a la libertad de locomoci6n y de asentamiento; -re-asentamiento propuesto y con parti
cipaci6n de los involucrados;-etc. El tradicional localismo' del hombre de campo - hoy en 
parte conmovido por la atracci6n de la urbe y la miseria campesin en muchas ocasiones,
imponen un cuidado muy particular en esta planificaci6n agraria, para que el D.H. no s6lo 
no se viole, sino se garantice. 
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10. Trabajo individual y trabajo asociado.-
Otro de los aspectos en que el trabajo agrario asume peculiaridades a considerar, es la ne

cesidad de gair.,tizar la libertad del derecho al trabajo individual -i.e. de cada persona, -jun
to con el de promover'el trabajo asociado. Este fitimo se ha revelado siempre como un 
medio conveniente y a menudo indispensable par superar las dificultades que ia naturaleza 
y otros hombres, con intereses diversos y a veces contrapuestos, plantean al agricultor. 

Debe ponerse el acento en la importancia de esta asociaci6n, en el piano de la familia, 
por una parte,- como ha sido criterio de diferentes leyes de reforma agraria y, por otva, de 
formas sociales evolucionadas de diferentes maneras, en los acuerdos asociativos de 
los productores, sea en los tradicionales de cada pals o regi6n sea en los que imaginativa
mente va creando el mismo estrato agrario, sea en el tradicional-actual (algo mds de una 
centuria ) de las formas cooperativas. 

Por otro lado, resulta indispensable garantizar lo individual en el marco asociativo, atn 
en el Atmbito familiar (protecci6n al menor y a la mujer) y en el asociativo, en pailicular
cuando la asociaci6n reviste caracteres de obligatoriedad y formas de Derecho Piblico. 

11. Deber en el trabajo agrfcola. 
Todo trabajo -como ya se indic6- supone el ejercicio de un derecho y de un deber huma

no - el hombre- el existente principal- en cuanto convie en sociedad, con relaci6n al traba
jo puede aducir un derecho fundamental y, al propio tiempo, ha de reconocerse sujeto, tam
bidn, de un deber esencial. 

Las declaraciones internacionales y constitucionales lo reconocen asf, por las razones 
ya apuntadas. 

En el caso del D.A., el deber se acentdia por dos factores principales: siempre presentes, 
pero de los que tenemos mds clara conciencia en el momento actual.- Por una parte, por
que la actividad agraria es la base o fundamento de la economia de la mayor parte de los pa-
Ises. Por otra -y esencial- porque el agricultor es el principal 'guardian de ]a naturaleza' , al 
que corresponde custodiar, cuidar, mejorar y reconstruir los recursos naturales renovables, 
que constituyen el objeto material - natural de su actividad constante. 

El ejercicio de este deber, que alcanza a toda persona, pero que tiene mayor significa
ci6n prActica, en continuidad y en directa relaci6n en el agricultor,- tiende a asegurar nada 
menos que el D.H. a la vida de todos los integrantes de la sociedad, incluyendo al propio a
gricultor. 

IV) Garantias y perspectivas.

12.- El enfoque del trabajo agrario en la perspectiva de los derechos y de los deberes hu
manos, ambos en indisoluble conexi6n, 

- establecen un relieve de mayor significaci6n a la actividad agraria, por su propia con
sistencia, en el Ambito de las relaciones inter-sociales y con respecto a la naturaleza; 

- imponen un cuidado constante en las garantlas a establecer para asegurar su libre yjus
to ejercicio, para cada agricultor y para la sociedad en que convive; 

- plantean una permanente vigilancia en cada pals, de acuerdo a las circunstancias geo
grMicas, socio-econ6micas y temporales,- para adecuar el Derecho Positivo vigente a la di
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ffcil realizaci6n de un D. y un Deber Humano, que ha sido y ain es uno de los mAs vulne
rados de la histoia. 



CAPITULO HI
 

Funci6n Social 



Agustin Luna Serrano 

LA ACTIVIDAD AGRARIA EN LA PERSPECTIVA DE LAS DECLA-

RACIONES UNIVERSALES Y AMERICANAS DE LOS DERECHOS
 

HUMANOS
 

1. Introducci6n. Presentaci6n de la ponencia en la coordenada que des
criben los derechos humanos al trabajo y al desarrollo. 

Los agraristas europeos que seguimos de cerca la labor de nuestros colegas ibeivamerica
nos somos cada vez m6s conscientes de la gran capacidad renovadora que sus inquietudes y 
sus trabajos aportan a nuestra disciplina. Asi lo hemos observado en sus contribuciones 
sobre instituciones concretas, que, ya on sf mismas y, sobre todo, en el tralamiento que 
han sabido imprimirles, nos han abiento perspectivas relevantes prefladas de sugerencias 
(pienso, en 6ste sentido, en el m6dulo rural, en la empresa comunitaria y, muy particular
mente, en la posesi6n y en la usucapi6n agrarias); asi 1o hemos comprendido, por otra par
te, en su afdn de adaptar los instrumcntos de la Administraci6n de Justicia a las circunstan
cias del medio rural y alas nocesidades do la protccci6n yamparo de los campesinos (en es
ta misma reuni6n participan egregios propulsores do la instauraci6n del Fucro especializa
do agrario y en el ,4mbitodc nuestro Congreso hcmos rendido merecido homenaje a la la
bor ejemplar del Tribunal Agrario del lkni); asf lo hemos intufdo, tambidn, en su visi6n 
de complementar cl dmbito de to agrario en el contexto social o ffsico en que ia actividad a
graria se desenvuelve (pienso, en dste caso en su preocupaci6n por cohonestar el contenido 
do las leyes de reforma agraria y el contexto cultural en que se desenvuelven las comunida
des afectadas por ellas o por definir ]a relaci6n entre la agricultura y el medio ambiente y, 
a veces quiz.4 con exageraci6n, entre la agricultura y los recursos naturales); y asf to he
mos comprobado, finalmente, aunque no en iltimo lugar, en su vivisimo inter6s por con
trastar, en discusiones interamericanas e internacionales -recuerdo con particular afecto y 
gratitud las de San Jos6, BogotA, Sao Paulo, Caracas, Mdrida, Medellfn, Rosario, Cartage
na y Santo Domingo-, sus ideas y concepciones respecto do las bases doctrinales sobre las 
que configurar el Derecho agrario y conformar el sistema de su ciencia. 

En 6sta linea sostenidamente renovadora, sf el memorable Congreso de Rosario nos 
plante6 el estudio del fundamental capitulo del Derecho agrario quc se refiere a sus bases 
constitucionales, el Congreso que ahora celebramos, a iniciativa del Insfituto Interamerica
no de Derechos Humanos, enseguida acogida por las Universidades de Lima y de San Anto
nio Abad do Cuzco, con la colaboraci6n do otras dignas Instituciones que con 6ste magnifi
co evento han querido sentirse generosamente solidarias, nos propone reflexionar sobre la, 



190 AGUSTIN LUNA SERRANO 

cuesti6n -apartalo adn mds fundamental y previo de nuestra cicncia- de la cimentaci6n sus
tantivamente s, ial de todo el sistema normativo agrario. La invitaci6n, casi un reto por
la perspecfiva de .s derechos humanos en que se coloca, no s6lo es apasionante, sino cier
tamente oportuna, puesto que, si ninguna norma jutidica puede prescindir de ]a persona y
de sus derechos en cuanto tal, menos todavia las normas agrarias, que se refieren auna acti
vidad que no s6lo ocupa a la persona, sino que, ademis, de ordinario, la compromete ente
ramente 6 incluso, como bien sabemos, ]a condiciona casi siempre: por eso, como agraris
tas, debemos felicitar cordialmente a los colegas peruanos y congratulamos con ellos, y 
por eso tambi6n debemos rendir a los organizadores del Congreso, que me permito persona
lizar en los profesores Figallo y Femdindez Sessarego, el tributo de nuestra grafitud. 

De las numerosas declaraciones, cartas, convenciones y demas instrumcntos internacio
nales, de vocaci6n universal o americana, que so refieren a los derechos humanos, y sobre 
el transfondo bdsico de los postulados de dignidad personal, libertad yjusticia, me parecen
especialmente destacables, en orden a las preocupaciones generales de nuestro Congreso y,
desde luego, en orden a los objetivos especificos del tema de 6sta segunda jornada on que
mi ponencia se inscribe, los derechos humanos que, en tanto de aquellos documentos, se 
cifran en cl trabajo y en su libre elecci6n en condiciones equitafivas y satisfactorias (1)y 
en clara conexi6n con el mismo, como pone de relieve alguna declaraci6n (2)- en el desa
rrollo (3). Sobre la coordenada que dichos derechos humanos describen, aunque con frecuen
te referoncia a otros que vienen a serles complementarios o a los mecanismos con que aque
llos derechos se instrumentan en las aludidas declaraciones y tambi6n on los textos legales
constitucionales u ordinarios, intentar6 construir la ponencia que, bajo el r6tulo general de 
"Funci6n social y derechos humanos econ6mico-sociales", me han encomendado, con una 
generosidad y con una confianza que seguramento no se corresponden ni con mis m6ritos 
ni con mis fuerzas, los organizadores del Congreso. 

Desenvuelta en 6sta perspectiva conductora, el mensaje subyacente de mi ponencia scrA
la afirmaci6n del car.cter promocional del Derecho Agrai io, que ya en cl Congreso de Ro
sario quise poner de relieve on una comunicaci6n a 61 presentada -siquiera en aquella oca
si6n a prop6sito del concreto examen de las escasas normas de inter6s directamente agrario
contenidas en la Constituci6n Espaflola de 1978- y que ahora me propongo, mE's circuns
tanciadamen:, subrayar. 

2. El derecho humano al trabajo en la actividad agraria y la consi
guiente necesidad de poder tener atribuida una titularidad de explotaci6n
sobre bienes agrarios que consienta su ejercicio. 

Si el derecho humano al trabajo ya la elecci6n determinativa de sus caracterfsticas, en 
condiciones equitativas y safisfactorias, reclama, como proyecciones imprescindibles su
yas, que aseguran diversos instrumentos intemacionales, el derecho a un salario digno y su
ficiente para el tabajador y su familia, el derecho a condiciones adecuadas en la prestaci6n,
libremente prometida, de la actividad laboral, el derecho a una previsi6n o seguridad social 
conveniente y el derecho a la asociaci6n sindical (4), la concreci6n del derecho al trabajo li



191 
LA ACTIVIDAD AGRARIA EN LA PERSPECTIVA DE LAS... 

bremente elegido en la dedicaci6n a la actividad agraria como sujeto protagonista y responsable de la misma supone la necesidad de disponer de una base patrimonial que, a partir delaprovechamiento econ6mico de que ella sea susceptible, consienta efectivamente realizarla.Es cierto que, si la actividad agraria consiste en la cria dc animales o vegetales -como ya apuntaron, en relaci6n a la determinaci6n dlei objeio del Derecho agrario el argentino Carrera y, luego, cl uruguayo Gelsi Bidart y ha desenvuelto autorizadamente el italiano Carrozaen su progresivamente admitida tesis de cifrar ]a agrariedad en el Iamado ciclo hiol6gico-,cl aprovechamiento de los bienes que consiente la dedicaci6n del trabajo a la agricultura noha de referirse siempre y neccsariamente a ]a tierra; sin embargo, lo mis corriente es que laactividad agraria se desenvuelva precisamente a partir de aprovechamiento fundiario, de modo que, para poderejercer el derecho humano a trabajar y dedicar, por decisi6n libre, ese trabajo a la actividad agraria se hace, ordinariamente, necesario tener establemente atribufda una titularidad de explotaci6n de los bienes ininuebles rdsticos. Ya ,ludiremos mis adelantea las no pocas implicaciones que dsta disposici6n de los hienes agrarios ticne en la dimensi6n de los derechos humanos -como sustrato, casi siempre, imprescindible, por ejemplo,de los derechos a la libertad, a la iniciativa econ6mica y al desarrollo econ6mico y socialde quidn emplea su fuerza laboral en la agricultura-, pero en dste momento liminar de miexposici6n, que aspiro a que sea progresivamente trabada y arm6nicamente desenvuelta,me parece portuno conraer el alcance de su radical significaci6n a la misma esencia de la
realizaci6n del derecho humano al trabajo. 

La titularidad de explotaci6n de los bienes agrarios de que vengo hablando puede ya corresponder actualmente, por diversas causas ytitulos, a quidn se dedica o quiere dedicarse ala actividad agraria, en cuyo caso el aprovechamiento efectivo de los bienes de que se dispone se presenta como manifestaci6n directa del ejercicio del derecho al trabajo libremente aplicado a la actividad agraria. Asi ocurre en los supuestos de tener atribufdos la persona derechos que consienten el aprovechamiento directo de los bienes agrarios (propiedad, enfiteusis, derecho de vuelo respecto de o para plantaciones, usufructo, etc.) o su explotaci6n indirecta (arrendarniento, concesi6n administrativa, etc.), ya se tengan tales ventajas conseguidas individual o colectivamente (a travds, por ejemplo, de cooprativas, de comunidades
campesinas o de colectividades vecinales). En el aspecto que ahora nos intcresa, para asegurar la efectividad de la realizaci6n del derecho humano al trabajo libremente elegido, bastarA
normalmente con que la legislaci6n ordinaria se contraiga a procurar el mantenimiento estable de ]a atribuci6n del derecho subjetivo que consiente la explotaci6n, siompre, l6gicamente, que dsto no sea incompatible, con la intrinseca naturaleza o las modalidades concretas de la atribuci6n del derecho: en 6ste sentido, los textos constitucionales reconocen y garantizan la propiedad privada y , por otra parte, se tiende en casi todas las legislaciones agrarias a estabilizar la relaci6n arrendaticia rdistica. Alo rns, en ocasiones, podr6 pareceroportuna una actuaci6n mis intensa o incisiva, en raz6n de pensar que ]a instrumentaci6njurfdica que posibilita la dedicaci6n a la agricultura no asegura el desenvolvimiento de dstaen condiciones dignas o exentas de cualquier grado de subordinaci6n y ai, eventualmente,de explotaci6n personal: tal ha sido, por ejemplo, la justificaci6n frecuente que se ha querido dar a la persecuci6n legislativa de la aparcerfa, a veces para prohibirla y, m6s habitual
mente, para propiciar su conversi6n en arrendamiento. 
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De no encontrarse la persona en las condiciones hasta ahora consideradas de aprovecha
miento actual o potencial ejercitable sobrc los bienes agrarios, es claro que el derecho hu
mano al trabajo aut6nomo en la agricultura podria converirse en mero postulado de una de
claraci6n formal, tan grandilocuente como irritante, si los poderes ptiblicos no p,:ocurasen 
ia puesta a disposici6n del titular de aquel derecho humano de los bienes agrarios necesa
rios para posibilitar su actuaci6n prctica y asegurar asf su potencial efectividad. A 6sta a
premiante preocupaci6n obedecc el importante art. 18 de la Declaraci6n sobre el progreso 
y el desarrollo en lo social de II de Dicicmbre de 1969, en cuyos apartados a) y b) se sefia
]an, como medios de propiciar el logro de los derechos humanos de significaci6n econ6mi
co-social, la adopci6n de las medidas legislativas y administrativas pertinentes y la promo
ci6n de reformas sociales o institucionales, incluyendo expresamente entre ellos la reforma 
agraria encaminada a que la propiedad y el uso de la tierra sirvan mejor a los objetivos de 
justicia social y desarrollo econ6mico. 

L6gicamente la puesm a disposici6n de la base patrimonial que asegure la opci6n al tra
bajo en la dedicaci6n a ]a agricultura comporta -salvo que las tierras ya estdn en el patrimo
nio de los Entes ptiblicos y dstos estdn decididos a su transferimiento- distraer los bienes a
grarios a su actual titular para conferirlos a quienes pretenden dedicarse a la agricultura y,e
ventualmente convertirse -supuesto, sin duda, el ms interesante en nuestro caso, del ejerci
cio del derecho humano al trabajo libremente elegido- de simples campesinos en verdade
ros agricultores profesionales. Los mecanismos aprontados para ello pueden ser muy diver
sos y van desde los expropietarios, propios o, al menos, tipicos de las reformas agrarias 
cldsicas o menos clisicas (expropiaci6n de la propiedad o tambidn mds recientemente, del 
uso de los bienes) a aquellos otros m~s suaves mediante los cuales, sin ser (de todo altema
tivos de los antcriores, tambin se intenta, a travds de su compra (propiciada, acaso, por ]a 
imposici6n de un impuesto especial sobre fincas insuficientemente aprovechadas) o de su 
adquisici6n por el ejercicio de dcrechos de preferencia, la formaci6n de un conjunto de tie
rras asignables: unos y otros han sido profi!_;amente reclamados por las lcgislaciones agra
rias y, en el caso de mi pais, se han contemplado en ]a legislaci6n de reforma agraria de 
1932, en la posterior de reforma y dcsarrollo agrario (texto refundido de 1973), en la Ley 
andaluza de refcrma agraria de 1984 yen la Ley aragonesa del banco de tierras de dste mis
mo aflo 1987. 

Dcsde luego, no me es posible hacer, aquf y ahora, una valoraci6n crftica global de ds
tos dos posibles caminos del aseguramiento de la efectividad del derecho a trabajar la tierra: 
por lo dems, en cuanto a la reforma agraria o fundiaria, en sentido mds propio, existen a
preciaciones interesantisimas de juristas eminentes como los venezolanos Gimdnez Landi
nez y Casanova, como cl colombiano Morales Benitez o como los italianos Carrozza, Ro
magnoli o Lucarelli, el iltimo de los cuales ha estudiado ejemplarmente la reforma agraria 
peruana con una visi6n completa, no s6lo juridica sino tambidn hist6rica, polftica, econ6
mica y cultural. No me es posible, igualmente, fijarme en algunos interesantes y transcen
dentes aspectos concretos que con las mismas se relacionan: de particular importancia, por 
ejemplo, el de la obligada y justa indemnizaci6n en las expropiaciones (aunque sea a tra
vds del famoso mec,mismo de ios bonos, siempre que no se revele a la postre como poco 
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menos que confiscatorio), a quo se refiercn no s6lo las constituciones sino tambidn las de
claraciones sobre los derechos humanos (5). Ni tampoco puedo entretenerme -por m1s que
ollo es bien tentador para un agransta de estricta extracci6n civilista- en el ex men de su 
concreta articulaci6n juridico-tdcnica. S61o quiero resaltar algo conocido de todos, aunque 
no siompre suficientemente comprendido y,a veces, demasiado comprendido con indisimu-' 
lado temol, segfin se puso de relieve en una reuni6n de agraristas celebrada hace pocos a
flos cn una hcrmana naci6n iberoamnericana: quo todos dstos instrumcntos de propiciaci6n
dcl derecho al trabajo en la actividad agraria, a mi entender por igual reconducibles al con
cepto de reforma agraria a quo so rcfierc cl rocordado art. 18 de la Declaraci6n sobre el pro
greso y el dosarrolk, .ntes citada, ticnen su inmcdiato prosupuesto t~cnico justificativo, co
mo el mismo precepto seflala y con frecuencia proclaman las normas agrarias constitucio
hales u ordinarias, en la Ilamada funci6n social de la propiedad. Sobro este concepto din,
mico, reclamado con frecucncia en los textos internacionalos sobro los derochos humanos 
(6), no es mi prop6sito entretener a tan autorizado auditono con planteamientos te6ricos 
de carncter geiirico o cow planteamientos mdis inmodiatos en postulaci6n de su dofonsa -on 
alguna ocasi6n me he atrovido a hacor sugeroncias en uno u otro senido, por bondad de 
los colegas Zcled6n y Brebbia-, mdxinie teniondo noticia de qua, on cl primero de los as
pectos, la atevorfa ha sido sometida a un tratamiento completo on un encuentro espcciali
zado celebrado en BogotA a finales del vcrano, en tdrminos al menos curopeos, de 1986. 
S61o pretendo, en funci6n tamnbidn de la propia economia do mi ponencia, seflalar sus im
plicaciones -la que ahora subrayo es ]a primcra- en rclaci6n a los derechos humanos econ6
mico-socialos en su proyccci6n en el imbito do lo agrario. 

Hay dos puntos, on tomo al aspeccto al quo he roservado cste apartado de mi ponencia y
relativos a las modalidados do la puesta a disposici6n de los biones agrarios en favor del op
tante al trabajo en la agricultura, sobre los que quisiora todavfa emplear unos momentos: 
me refico a ]a alternativa do ]a asignaci6n do los bienes agrarios en propiedad o en uso -en 
dste iitimo caso, en arrendamiento o on conccsi6n administrativa o quizdi en usufructo- y 
me rofiero tambi6n al tema do la sclecci6n de los beneficiarios do la asignaci6n do los bie
nes. Sobro el primero se puede dccir quo todas las diferentes altemativas quo propone se 
han aprovechado en las diver=a" legislaciones agrarias y que todas tienen opueden tener su 
justificaci6n ante las no dificilmente dctectables ventajas quo pueden toner frente a los in
convonientos predicablos de la soluci6n contraria. Sin embargo al margen de la concreta so
hzci6n que se adopte en cada momento oen cada lugar, desde la perspectiva de los derechos 
humanos, quo son los protagonistas do nuestro encuencro, parece que es prcferible la asig
naci6n o adjudicaci6n do los bienes agrarios en propiedad, aunque esta haya, eventualmen
te,de consolidarse a travds de ctapas previas de conccsi6n de derechos do uso. En dsta line
a se oriontan, al menos, no pocos textos y doclaraciones intemacionales, que no s61o pro
claman cl dorecho do todos a sor propictarios (7), y en dste sentido Ilegan a calificar a la 
propiedad como un derecho humano (8) -lo que tieno un especial relieve para los campesi
nos no propietarios, si so tiene en cuenta quo, por carocer de tiorra, merecen se- adjudicata
rios de ellas-, sino quo, ademds ponen de manifiesto quo la propiedad do la ierra y la de los 
medios de producci6n han de considerarse instrumentos fundamentales tanto do la libertad 
como del progreso y desarrollo de la persona en su proyecci6n econ6mico-social (9). En 
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cuanto al segundo de los puntos sefialados, el que sc refiere a los beneficiarios de la asigna
ci6n de los bienes agrarios, no es preciso insistir en quc dstos deben ser -en ]a perspectiva
en que ahora consideramos la asignaci6n como medio de posibilitar el trabajo libremente o
rientado ala acividad agraria- quienes carezca..n de aqueilos y tengan condiciones personales 
que les consientan directamente explotarlos. hay sin embargo, ciertos otros aspectos refe
rentes a la adjudicaci6n que pueden tambi6n relacionarse con los derechos humanos: asf, 
por ejemplo, la altemativa, habitualmente contemplada en las legislaciones de reforma a
giaria, de ]a adjudicaci6n en favor de personas individuales o de organizaciones campesinas
puede determinarse preferentemente en un sentido o en otro en funci6n de tradiciones cultu
rales que los textos sobre los derechos humanos tienden, en sentido mds o menos amplio,
a subrayar (10); de modo que, en los pafses en que la historia ha orientado hacia la explota
ci6n familiar, ]a f6rmula preferente de ]a asignaci6n parece que habrA de ser la individual,
mientras que en otros, en que la tradici6n propende hacia forms comunitarias de organiza
ci6n econ6mica -pienso principalmente ahora en la tradici6n indigenista de muchos de los
pafses iberoamericanos, aunque tambidn podria seflalar las supervivencias de tipos de apro
piaci6n colectiva, seguramente de origen germdnico, en los pafses latinos europeos (asf,
por ejemplo, la de los montes vecinales en mano comitin de Galicia, en Espafla, frecuente
mente atendidos por la legislaci6n agraria)- las asignaciones so llevarn a cabo preferente
mente en favor de las comunidades campesinas. Todavla hay un aspecto que, sobre los be
neficiarios de las asignaciones, quisiera resaltar: sin duda, la propensi6n de adjudicar las tie
rras a losj6venes, hoy observable en casi todas las legislaciones, obedece fundamentalmen
te a razones economicistas de rejuvenecimiento y eficiencia en cl campesinado; pero tam
bidn podrd entreverse en dicha preferencia un vehfculo, importanle en la edad temprana de
la persona, del libre desarrollo de la personalidad, el derecho al cual suelen formular algu
nas constituciones y tambidn se recoge en alguna declaraci6n intemacional (11). 

Un mecanismo diferente a la reforma agraria en orden a facilitar la disposici6n de la tie
rra a qui6n carece de ella, pero tambidn reconducible a las reformas sociales e instituciona
les a que se refiere el art. 18 de la Declaraci6n sobre el progreso y el desarrollo en lo so
cial, antes recordado, es el de la concesi6n de crdditos para la adquisici6n de tierras, que co
nocen algunas legislaciones, habitualmente para otorgarla aj6venes que quieren dedicarse a 
la agricultura, ya sea individualmente o agrupados. Evidentemente tambi6n en 6ste caso 
se puede considerar dsta clase de crdito agrario en la linea, que venimos tratando, de posi
bilitar el ejercicio del derecho humano al trabajo libremene elegido. 

En ia lIfnea divisoria entre la apropiaci6n de la propiedad o de los derechos de goce sobre 
los bienes agrarios y la carencia de ellos se sittia la posesi6n, a la que voy a dedicar unas 
pocas palabras para cerrar esta parte de mi exposici6n. No cabe duda de que a trav6s de ella 
se manifiesta inmediatamente, y sin que so requiera imprescindiblemente la mediaci6n for
malizadora de la atribuci6n jurfdica, la tradicional simbiosis o relaci6n ontol6gica entre el
hombre y la tierra que suelen poner de relieve los fil6sofos juristas cuando se han ocupa
do del Derecho agrario -pienso, particularmente, en una famosa contribuci6n del italiano
Capograssi (12) y en otra, tambidn muy interesante, del espaflol Ruiz-Gim6nez (13)-; y
no cabe duda tambidn de que la toma de posesi6n de los bienes inmuebles agrarios supone, 
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en su actuaci6n, una manifestaci6n de optar por aplicar el trabajo a su aprovecharniento.
Precisamente esta circunstancia de configurar a posesi6n normalmente, una actividad sobre los bienes (que consiente hablar con justicia, ademds de por otras razones, de la funci6n social de la posesi6n) ha pesado hist6ricamente, mAs quizA que otr.3 m~is sutiles o
conceptuales y por eso probablemente, al menos alguna do ellas, asumidas con posterio.-idad -mis que a la idea de la buena fe, me refiero a las de protecci6n de la apariencia o de la
consolidaci6n de la realidad de la tenencia del bien con la formalidad de la atribuci6n juridi
ca del mismo en la protecci6n de la posesi6n, en la atribuci6n de los frutos al poseedor yen la adquisici6n a partir de la misma por usucapi6n, con frecuencia vista como premio alcultivador y castigo para el propietario inoperante. Pues bien, circunstancias ambientalesvaias hiccn que, con frecuencia, quien trabaja la tierra carezca de tizulo y no pueda adquirir
]a por el mecanismo, ahora ya no eficaz a nuestro objeto, de la ocupaci6n. En el caso de laposesi6n agraria se precsa seguramente -al menos, a veces- una mayor protecci6 , sin quebaste con la que ahora se le otorga en el Derecho codificado o con esperar a que concurranlos requisitos de la usucapi6n, tambi6n probablemente necesitada de reforma en el .imbito
agrario. En dstos tenas son pioneros los colegas iberoamericanos y las soluciones y normativas que ellos han inspirado; por eso no voy a detenerme m&ds en 6ste punto: s6lo qui
siera recordar ahora, a prop6sito de la posesi6n agraria, que en alguna zona de Espafla, en
la que, por razones sociales, en buena parte originadas por la fuerte emigraci6n que padece,es frecuente 6sta categora, se ha tenido en cuenta, en alguna ocasi6n, la posesi6n agraria
en un procedimiento tan tfpicamente ligado a la propiedad -su mecanismo t6cnico de base 
es la subrogaci6n real- como es la concentraci6n parcelaria, y ello no tanto por la conside
raci6n acad6mica de que la posesi6n es un derecho real provisional como por el buen sentido de no paralizar aquella actuaci6n de reforma por desconocerse el paradero del propietario
y de sus posibles herederos. MAs frecuentemente, se ha partido tambidn del hecho de Ia po
sesi6n ante la total ausencia de tftulo. 

3. El Condicionamiento del derecho a disfrute de los bienes agrarios
a su destino a ia explotaci6n. El ejercicio de la actividad agraria en con
diciones satisfactorias, productivas y socialmente utiles. La formaci6nde ia empresa y el trnsito del derecho al trabajo al derecho al desarro
iO.
 

La apropiaci6n o el conferimiento de los bienes agrarios, como presupuesto del libretrabajo en su dedicaci6n a la agricultura, s6lo sejustifican en cuanto aquellos sean destinados a su explotaci6n o, lo que es lo igual, a la realizaci6n sobre los mismos de la activi
dad que libremente se ha elegido. Este juicio de valor tiene un apremiante reflejo en las declaraciones sobre los derechos humanos, que reclaman directamente la "fiscalizaci6n apro
piada de la utilizaci6n de la tierra en interds de la sociedad" (14), es recurrente en todos los
ordenamientos agrarios modernos y estA siempre presente en los diversos mecanismos dereforma agraria a que hasta ahora me he referido para procurar la tierra al cultivador y al res
pecto de los cuales, por cierto, es actualmente clara la tendencia a superar la idea estdtica
del "asentamiento" y sustituirla por la m'is dinAmia de la "instalaci6n profesional". 
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Esta dimensi6n justificadora, en su caso, de los transferimientos ptiblicos de los bienes 
agrarios y, en general de iaapropiaci6n de los mismos -en la que de nuevo retoma el pro
tagonismo de la funci6n social de ]a propiedad, hecha asf propiedad activa- aboca directa
mente a Ja iniciaci6n de la actividad agraria mediante ]a organizaci6n de los diferentes ele
mentos de la producci6n puestos en juego en la explotaci6n de la tierra, lo que, de una 
parte, supone la prestaci6n efectiva del trabajo en la dedicaci6n al cultivo y, de otra, tiene 
como consecuencia la formaci6n de la empresa agraria. 

Sin perjuicio de volver enseguida sobre algunos aspectos de la empresa y sin adentrar
nos todavfa en el derecho al desarroflo, aunque ya en tensi6n funcional hacia el mismo, re
cordemos que los documentos universalcs o americanos sobre los derechos humanos se re
fieren a la prestaci6n del trabajo en condiciones dignas y satisfactorias y que, ademds, en di
recci6n precisamente hacia el derecho al desarrollo, sefialan para el trabajo de caracteristicas
de productivo yde socialmente 1itil(15). Ello comparta que las fincas sobre las que la acti
vidad agraria seha de desenvolver tengan las condiciones de tamaflo yconfiguraci6n adecua
das para que el trabajo realizado mediante su explotaci6n retna las caracteristicas indicadas.
Las legislaciones agrarias se preocupan de 6stas cuestiones cuando se refieren a ]a parcela
ci6n de las grandes fincas, cuando predisponen el reagrupamiento de las pequeflas -a trav6s
del retracto de colindantes, de la concentraci6n parcelaria odz la permuta forzosa de inmue
bles- o cuando promueven la mejora de las tierras, unas veces, sobre todo en el caso de las
mejoras, facilitando su realizaci6n por los particulares.y, en otros, para hacerlas obligato
rias, segtin criterios de planificaci6n no ya indicativa sino coercitiva. Todos 6stos instru
mentos legislativos de adecuaci6n fundiaria, a prop6sito 6e los cuales pademos evocar la e
ficaz expresi6n de "propiedad planificada" usada por el italiano Lucarelli y cuya actuaci6n 
concreta plantea, como es f.cil de imaginar, multitud de problemas doctrinales y t&nicos
interesantfsimos, en los que no podemos entretenernos, se inscriben en los que se ban de
nominado gendricamente como de reforma agraria en los textos y declaraciones que veni
mos examinando. (A prop6sito de dste concepto de reforma agraria me permito rogarles
prmiso para una pequefia disgresi6n. Sobre 61 habrfamos de ponemnos de acuerdo los agra
ristas, puesto que, a vees, utilizando Ja misma nomenclatura, nos referimos inconsciente
mente a diferentes medidas de actuaci6n de la polfdica agraria. Me atreveria a proponer, te
niendo en cuenta las distintas indicaciones que sugieren la legislaci6n y la doctrina europe
as y americanas, que, en relaci6n al concepto gen6rico de reforma agraria, madzdsemos, en
zucesi6n de intensidad progresiva, el de reforma de los contratos agrarios, el de reforma de
las leyes estructuras agrarias -en el que secontendrfan tanto la reforna fundiaria propiamen
te dicha como el de ia modemizaci6n de las explotaciones-, el de ordenaci6n del territorio y
el de 7ci'U,,,a agraria integral. Soy consciente de que dstos tdrminos clasificatorios no ad
miten siempre una fAcil determinaci6n y de qkie no se excluyen terminantemente, pero, a 
pesar de ello, me atrevo a propoperlos como posiblemente utilizables en esa especie de
convenci6n metodol6gica que pienso que los agraristas de uno y otro continente debemos
alcanzar para poder trabajar juntos mds provechosamente en el desarrollo de nuestra cien
cia). 

Al lado de los mecanismos de adecuaci6n findiaria a que me he referido hace unos mo
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mentos y que, desde luego, tambidn son reflejo de la funci6n social de la propiedad -fun
ci6n tan bien estudiada por el italiano Comporti, sin duda el -Aximo especialista de su pa-'
fs sobre ]a propiedad agraria- hay otros a los que debe proveerse para que el trabajo en la a
gricultura sea provechoso, productivo y socialmente dtil. Quiero referirme en 6ste punto, 
una vez ya indicado el significado del cr6dito agrario para la adquisici6n de dierras y tam
bidn, aunque en este caso implIcitamente al referirme a la planificaci6n indicativa, al del 
crddito agrario de mejora, al cr6dito agrario de ejercicio,cuyaadecuadaorganizaci6n por par
te de los poderes piblcos se inscribe, rcspecto de los derechos hunanos, no s6lo en la pro
yecci6n ahora considerada sino tambi6n en la de evitar que el agricultor sucumba a la rapa
cidad de la usura, de tanta virtualidad e i-icidencia en algunos medios rurales, a la que las de
claraciones americanas sobre los derechos humanosjustamente buscan, como forma de cj
plotaci6n del hombre por el hombre, de erradicar (16). Tambi6n hay que tener en cuenta, a 
los mismos fines de alcanzar los caracteres de satisfactorio, productivo y socialmente dtil 
el trabajo aplicado a la actividad agraria, el particular relieve que reviste, en oiden a la racio
nalizaci6n del trabajo desenvuelto por el agricultor, su instrucci6n y su formaci6n profesio-.
nal, sobre todo ante la creciente tecnificaci6n y complejidad de la actividad agraria: sobre la 
transcendencia que alcanza este asunto no vale la pena insistir y basta sobre 61 recordar co
mo no dejan de atenderlo reiteradamente, de manera directa o indirecta, los divec; docu
mentos y cartas sobre los derechos humanos (17). Y cabe, finalmente, hacer referencia, 
siempre al mismo prop6sito, de la atenci6n a la cobertuma del riesgo del agricultor odel ga
nadero por la prdida de las cosechas o ha muerte de sus animales, riesgo 6ste bien especffi
co de ha actividad agraria por las condiciones naturales en que se desenvuelve, como puso 
de relieve el italiano Carrozza en el Congreso Bolivariano de Caracas a ha prevenci6n del 
riesgo dcl siniestro que suponga la pdrdida de los medios de subsistencia de ha persona se 
refiere expresamente la Declaraci6n Universal de los derechos humanos (18) y a promover
la, en nuestro caso, con un correcto y eficiente sistema de seguros agrarios, estdn obliga
dos los poderes ptiblicos. 

He dicho anteriormente que la aplicaci6n del trabajo a la explotaci6n de los bienes tiene 
como consecuencia la formaci6n de la empresa agraria. Naturalmente, no hede ocuparme a
quf de su concepto, y no precisamente por ser su bisqueda tarea poco gratificante y acaso i
nttil, hasta el punto de ser semejante, como admiti6 un jurista famoso a ]a de "correr tras 
un fantasma"; tampoco me ocupard de la estructura jurfdica que reviste la organizaci6n de 
medios quedesarrolla el empresario; ni me referird para no ser reiterativo, a las diversas for
mas -individuales o colectivas- quo puede revestir ha empresa. Pero sf quisiera entretencr 
por unos minutos la atenci6n del sufrido auditorio para fijarme en algunos aspectos referen
tes a la empresa agraria que inciden en el asunto que en este Congreso nos preocupa. Uno 
de ellos es la conveniencia de que el conjunto de elementos -bienes y derechos- que el agri
cultor combina en el ejercicio de su actividad (tan distintos como pueden ser la finca, his 
miquinas y aperos, ha cualidad de socio de una cooperativa o la atribuci6n de una cuota de 
producci6n lechera: el recuerdo de 6sta ilima es debido a un jugoso reciente trabajo del 
francds Lorvellec) no pierda ha coherencia, ya sea por actos inter-vivos inconvenientes del 
propio agricultor respecto de la productividad de su trabajo, ya se vean comptometidas a
qudlla y dsta por consecuencia de los procedimientos de quiebra o fallida por insolvencia, 
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ya, finalmente, en el trance sucesorio, por divisi6n de la herencia. A algunos de dstos supuestos, como el de la sucesi6n agraria, han prestado desde antiguo atenci6n -ahora renova
da- los ordenamientos jurfdicos y a alguno de los otros deberA atender con sumo cuidado eilegislador, si se decide a extender al agricultor el procedimiento hndicado; y la evitaci6n detodos elos no ,abe duda que propicia la productividad del trabajo del agricultor y de quienle suceda en iaat'ividad. Otro aspecto que quisiera sefial: xhace referencia al trabajo de quie
nes prestan su trabajo, sin ser empresarios, en el seno de la empresa pues tambidn a ellosles compete el derecho humano al trabajo en las condiciones ya conocidas. Dejando al margen el caso del trabajo asalariado y tambidn el trabajo prestado en la empresa comunitaria 
por los cotitulares de la misma, el tema tiene especial incidencia respecto al Labajo de loscolaboradores en la empresa familiar: de ahi que su posic6n haya de ser atendida, asegurAndoles una compensaci'6n -acaso diferida, parano comprometer la actividad del empresario-,
asignindoles crecientes responsabilidades e incluso promovidndolos -hasta por contrato- asucesores en la actividad cuando fallezca su priente empresario y, en otro caso, teniendoreconocidos susjustos derechos. Este aspecto tiltimo de la sucesi6n en ]a empresa familiar -estudiado, entre otros, por el chileno de origen y hoy profesor espanol Vattier Fuenzal;da,por el alemdln Vinckler, por el italiano Carrozza, por el espafiol De Los Mozos, por el argentino Czsella y por el francds David, que no ha podido acompaflarnos- se conecta con elde la coherencia dcl conjunto de bienes y derechos organizados por e] agricultor antes aludido, problema que se resuelve, en este caso, mediante la figura del sucesor tinico. Tambidnahora, como en tantas otras veces, el fundamento de la medida se justifica en la funci6n social de la proiiedad o si se prefiere, para este caso, como consiente la especificaci6n diver
sificada de la Constituci6n espafiola, en la funci6n social de la herencia. 

El postulado carActer de ser el trabajo del agricultor, ademfs de productivo, s!ialmente
titil, indica que no puede el resultado de su actividad reducirse al autoconsumo sino que laproducci6n que de aqudl deriva ha de dirigirse hacia el mercado. En este aspecto, diriamos en el terreno dogmitico, la aplicatu6n del trabajo a la explotaci6n de los bienes comporta
la formaci6n de una empresa en sentiuu tcnico; en una perspectiva mAs inmediata a laspreocupaciones propias de nuestro Congreso, la dimensi6n de la actividad agraria ahora subrayada sugiere el trdnitu del derecho humano al trabajo al derecho humano al desarrollo. 

4. El derecho humano al desarrollo y su proyecci6n sobre la actlividad

agraria. Su realizaci6n a partir de ]a empresa y los medios de su actua
ci6n. Integraci6n de las reformas agrarias en 
el desarroflo. 

Las derivaciones hasta ahora sefialadas de las caracterlsticas de haber de ser satisfactorio,productivo y socialmente iil el trabajo aplicado a la agricultura, ya suponen en sf mismas, como es flcilmente constatable, manifestaciones de la conexi6n que intercorre entre
el trabajo y el desarrollo econ6mico-social de la persona que lo ejerce.

Por otra pane, no es arbitrario afirmar que la mayoria de las instituciones agrarias encuentran su fundamento oxiol6gico en la revalorizaci6n del trabajo o actividad por encima
del tftulo jurfdico de ia actual peitenencia de los bienes: asf ocurre, cienam ,nte, en las normas sobre distribuci6n de fier.is a que ya nos hemos referido y asi se refleja la normativa 
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sobre los contratos agrarios, estudiada bien profundamente, entre otros, por el argentino
Brebbia, por el uruguayo Gelsi Bidart, por el peruano Gazzolo y por el italiano Massart,
todos participantes en nuesuo Congreso. Basta pcnsar, en relaci6ra al contrato de arrenda
miento, en las normas que aseguran al arrendatario !a permanencia en la actividad de explo
taci6n, a trav6s de la pc6rroga forzosa de La relaci6n arrendaticia; en los preceptos que le
consienten, atn contra la opini6in del propiotario, la mejora de la finca que cultiva; en la
disciplina que le autoriza, a trav6s de diversos derechos de adquisiciones dirccta o prefercn
te, acceder a la propiedad de la tierra; o en los preceptos que proycctan el derecho del arrcn
datario, en virtud de una especial succsi6n agi aria, en favor de los faniliares que con aquti
colaboran en el cultivo. Vale la pena, incluso, seflalar que con dichas normas so ha produ
cido una significativa transformacior de las instituciones civiles, respecto de las cuales el
legislador agrario no ha querido condicionarso por los plantoamientos dogmfticos: la figu
ra del arrendamiento como derecho personal ha integrado en su seno, en efocto, ingredien
tes cuyo aspecto real es evidente, como ha destacado .certadamente el italiano Comporti. 

Parece, sin embargo, que, atin tcniendo su punto de partida en el trabajo y en las condi
ciones apropiadas de su desenvolvimiento, tal como ponen de relieve algunos textos y de
claraciones intemacionaleo, (19), el derecho humano al desarrollo -humano en la triple pers
pectiva, de corresponder a todo hombre (20), de ser el hombre su 
protagonista y benefi
ciario (21) y de tender a garantizar a ]a persona las libertades polfticas y econ6micas (22)

indispensables para su dignidad y el libre dosenvolvimiento de su personalidad (23)- cn
cucntra su apoyatura instrumental de rcalizaci6n prctica, por lo que al 
 mbito agrario so

refiere, en ia formaci6n de ]a cmprcsa agraria en sentido tdcnico por dirigirse al mercado,

de modo que su logro se presenta, claramcre, en una proyecci6n natural de la misma. Es
tas apreciaciones, que me parecen del todo ,vc:ectas, adn sin compartir las principales tesis

de la prestigiosa orientaci6n institucionalista del Derecho agrario de la que, en Iberoamdri
ca, es destacado representante el venezolano Duque Corredor, resplandecen, al menos, en

las declaraciones sobre los derechos humanos, si se tienen en cuenta los mecanismos a tra
v6s de los cuales aquellos textos proveen a la realizaci6n efectiva -precisamente, sobre to
do, en eli nbito agrario- del derecho humano al desarrollo. 

Estos mecanismos, dirigidos primordialmente, en una proyecci6n permanente (24), a la
elevaci6n del nivel de renta y a su justa distribuci6n (25), se articulan, en efecto, por me
dio de actuaciones cuya verificaci6n requiere parir, dirfa que necesariamente, de la constitu
ci6n de la empresa agraria que se dirige al mercado. Los documentos sobre el derecho hu
mano al desarrollo, centrados, segdn he submyado, en el de caricter agra-io, indican precisa
mente, sobre cl esquema bsico de la modernizacion de la actividad agraria (26), como me
canismos id6neos para la efectividad de tal derecho humano, el incremento de la productivi
dad (27), la diversificaci6n de la producci6n (28), cl fomento de la comercializaci6n e indus
trializaci6n de los productos agrarios (29) y la expansi6n y la flexibilizaci6n de las exporta
ciones (30). Es evidente que todos ellos -que implican por sf mismos una infinidad de cues
tiones, desde el crddito agrario, la ordenaci6n de cultivos, el rejuvenecimiento de la pobla
ci6n activa agraria o la tecnificaci6n de ]a agricultura hasta la organizaci6n de los mercados 
internos e internacionales y ]a coordinaci6n integradora de la polftica econ6mica de los dife
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rento; Estados so conectan funcionalmente a la realidad de la empresa. 

Los documentos que se refieren al derecho humano al desarrollo indican cuatro cauces
fundamentales para el desenvolvimiento yactuaci6n de los mecanismos indicados para la e

*fectividad de aquel derecho: ]a planificaci6n de la agriculture y de la vida rural (31), la pro-
moci6n de las reformas sociales e institucionales convenientes (32), el fomento del
asociacionismo en el medio rural (33) y ha colaboraci6n entre los Estados (34). Excede no
toriamente de los objetivos y de los limites propios de esta Ponencia hacer una considera
ci6n pormenorizada de cada uno de ellos. S61o me parece oportuno, sin desconocer la radi
cal transcendencia de todcs y cada uno de ellos, ni tampoco las gratides preocupaciones y a
fanes que provoca en 6ste continente sudamericano el diltimo de ellos, subrayar la impor
tancia que tiene para nosotros los agraristas el cauce de ]a actuaci6n de los mecanismos po
sibilitadores de la realizaci6n del derecho humano al desarrollo que se cifra en la planifica
ci6n, de cuyo concepto e implicaciones dogmticas, t6cnicas y operativas no podemos
prescindir en nuestros estudios. 

A travds de ellos podemos incluso facilitar a los polfticos, a quie,es propiamente com
pete la deterinaci6n y el alcance de la planificaci6n, la decisi6n sobre la instrui:.;itaci6n
concreta de la misma mediante la indicaci6n, desde el punto de vista de ha efectividad -va
lor cada dia mas presente en la refloxi6n doctrinal de los juristas-, de la funcionalidad de has
acciones a que los diferentes tipos de planificaci6n conducen. Por ri; parte, pienso que la
planificaci6n indicativa -que es el modelo prevalente en Europa- debe preferirse, en aten
ci6n a los criterios de efectividad a que me he referido, puesto que sus mecanismos propios
suscitan una mayor aceptaci6n social, a ha planificaci6n coerticia. Es cierto, en todo caso, 
que en ocasiones habrl de seguirse el camino de esta tiltima, cuando has circunstancias eco
n6mico-sociales o has actitudes cerriles einsolidarias de los que mAs tienen exijan la alter
nativa que la misma significa. 

El derecho humano a que ahora nos referimos puede enmascarar, no tanto en sf mismo, 
pues es expresi6n sublime de la idea de ha solidaridad, sino en su proyecci6n objetiva, algu
nos riesgos o peligros, si su realizaci6n efectiva se diluye en el mero desarrollismo. El co
lombiano Morales Benftez, con ha brillantez y la apasionada geqerosidad que le caracteri
zan, ha denunciado en m sde una ocasi6n la posible e interesada sustituci6n de has refor
mas agrarias por el desarrollo. Las ideas sociales que inspiraron e inspiran aquellas no pue
den difuminarse en planteamnientos economicistas, a los que puede tentar ftcilmente la ide
a del desarrollo. De ahi la trascendencia de situar a dste en el Ambito de los derechos huma
nos y de ahf tambidn la gran significaci6n que alcanzan, como paliativo a ha preocupaci6n
apremiante quedenuncia nuestro amigo Otto, las declaraciones sobre el desarrollo cuando 
refieren prioritariamente el mismo a las personas menos favorecidas (35), lo sitdan
preferentemente en los pafses en desarrollo (36), reclamando para ellos asistencia t&dnica,.
fmanciera y material a travs de una acci6n internacional (37), y ponen el acento del desa
rrollo en la garantfa de las libertades polfticas y econmmicas del hombre (38) y,en definiti
va, en la consobidaci6n de ha democracia y de los valores que le son propios (39). 
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5. Indicaciones finales, Evocaci6n. Formulaci6n de un augurio. 

Con las ditimas reflexiones acaba propiamente el contenido especifico de mi Ponencia 
en el Ambito en que se ha colocado en el programa del Congreso. Quisiera, sin embargo,
si la bondad de la Presidencia todavfa me lo consiente, avanzar, antes de acabar mi interven
ci6n, unas breves indicaciones en tomo al contenido de mi propia Ponencia, hacer una evo
caci6n y formular un augurio sobre la significaci6n de nuestra tarea de agraristas. 

Las indicaciones se refieren a la indudable imperfecci6n de mi trabajo. En descargo de 
la misma no puedo argumentar con la vastedad de la materia, pues la btisqueda de la sfnte
sis debe ser ejercicio habitual de la actividad cientifica, pero si, en cambio, aducir mi falta 
de competencia especffica en temas de derechos humanos -soy s6lo un civilista aficionado 
al Derecho agrario- y tambi6n la dificultad que para un jurista europeo, formado en determ:
nados esquemas conceptuales. supone la generosidad sernmAntica con que las declaraciones u
niversales y americanas se refieren a los derechos humanos. Entre nosotros sucle distin
guirse -asi en las convenciones o cartas europeas como en las diferentes constituciones po-..
Ilticas- entrederechos fundamentales, libertades pfiblicas, derechos ydeberes de losciudada
nos y relaciones econ6mico-sociales; de modo, por otra parte, que esa escalonada clasifica
ci6n trasciende a los aspectos formales y sustantivos de la disciplina normativa y a la ac
tuaci6n de la defensajurisdiccional de cada una de las posiciones juridicas a que las catego
rias indicadas hacen referencia. En raz6n deesta circunstancia, ha podido trascender a mi ex
posici6n alguna punta de insensibilidad o ircomprensi6n ante los textos y declaraciones u
niversales y americanas sobre los derechos humanos, en torno a los cuales he querido que 
se centrase exclusivamente -como homenije a los colegas de este continente que nos acoge
mi intervenci6n.
 

Quiero tambi6n evocar a dos juristas agrarios con cuyas preocupaciones enlaza ideal
mente el trabajo que estos dfas estamos realizando. Me refiero a los profesores Giangasto
ne Bolla y Fernando Pereira Sodero. Ambos fueron para nosotros inaestros de ciencia y de 
vida, y ap6stoles del Derecho agrario, el uno desde su espl6ndida villa florentina y el otro 
en su continuo peregrinar por las tierras brasileflas. El profesor Bolla estarfia particularmen
te feliz si pudiera contemplar este nuestro encuentro pcruano, tanto por el tema de nuestras 
conversaciones, pues 61 colocaba siempre al hombre y su dignidad como centro del Dere
cho agrario, como porque, entre sus grandes intuiciones, estaba la de advertir que en la re
novaci6n del Derecho agrario con-espondf iun lugar preminente a los j6venes pueblos ibe
roamericanos. 

Sefialaba, finalmente, para acabar mis palabras, la intenci6n de formular un augurio. Es 
este que la tierra -la "primera madre del hombre", cor o la llam6 egregiamente uno de los 
clsicos de nuestra literatura- no se convierta, por las circunstancias del desenvolvimiento 
de la actividad agraria, en enemiga del hombre. A nosotros los agraristas nos corresponde 
un cometido significative en relaci6n a la elevaci6n de la dignidad del agricultor; y mi au
gurio se cifra precisamente en que nunca traicionemos esa misi6n en lo que a nosotros 
compete. 
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Este Congreso -este magno Congreso, me atreverfa a decir, fruto de la generosidad de 
nuestros amigos peruanos y de los desvelos cientfficos y organizativos de nuestro infatiga
ble Ricardo Zeled6n- es, justamente, prenda segura de que cl augurio se cumplir& 



NOTAS 

(1) Cfr. art. 23 de Ia Declaradi6 uaiveral do deercos humanos hecha por Is O.N.U. el10-121948, en mlacid6n con otros de sus precertos: at. 6 del Pacto Intemacional de derechos econ6micw* so- ciales y culturales adoptado por In O.N.U. el 16-12-1966; a. XIV de laDedraci6n americana de los derechos y deberes del hombre hecha en f3ogotA en 1948; art. 6 del proyecbo del Protocolo adicional a laConveni6c americans sobre derechos hurnanos de San Jos6, recogido en elinforme anual de Is Cornisidn Interamericana de Dcrechos Hunmanos, 1985-1986; y art.43, deb) de laCarts de laOrganizaci6a 

Enados Americanos.
 

(2) Cf. an. 6 de Is Declaraci6n tobre el progreso y eldesarrollo ca Io social hecha por Is O.N.U. el 
11-12-1969. 

(3) Cfr. ar. 26 de Is Cawvenci6n americans sobm deocios humanos suscrita en San Jos6 el22-111969; arts.I y 2 de In Dedaraci6n sobrn el progreso y el desarrollo cidy arts.
I y 2 de la ulterior Dechnmci~a sobr eldeurrollo que Is complementa. Vid. tambieN, en general, sobr eliderccho aI bienostar material y al desarrollo ectm&,ico del hombre, arL 43 
de hnCart de In OrganizAcidn de los Estados

Anericano, suscnits en Bogotl el30-4-1948.
 

(4) A estos dereches hwnancs suele referie todos los bextos intemacionales sobre Is materia:
vid, en oste sentido, an. 23 do InDeclarmdi Universal de 10-12-1948; 
 arts. 7 y 8 del Pacto iniemacional de de=ochs t=&nicos, sociales y culturales dc 16-12-1966; ars. 10. a), 11. a) y 15. b), de la Declaraci6n sobre clptogreso y eesarrolo en !o social de 11-12-1969; ats. XIV a XVI y XXII de Is Decia.racin de Bcjoti de 1948; ars. 31. g), 43. b), c), g) y h) y 44 de Is Cana de laOrganizaci6n de los Estados Ameriwaos; y sit 7 del pmoyecto adicional a Is Convenci6n americans de dcrechos hmnsos.
 

(5) Cfr. sits. 17.2 de I&Declaraci6n universal de derechos humanos de 10-12-1948 y sit. 21.2 de Is
Declarud~n americaa de derwchos hurnanos do 22-11-1969. 

(6) Cfr. arts. 6 y 18 de ls Dedaraci6n sobr el progreso y desarrollo en lo social y 21 de la Con
vencai americans de dered s humanos. 

(7) Cfr. ai 17 de Is Declaracd6n universal de 10-12-1948; ar. 6 de laDecaraci6n sobre ci progreso y eldesaollo en Jo social de 11-12-1969; y an. XXM de laDeclarci6n de Bogoti de 1948. Este 6ltimo pmcepto es digno de destacar por In d Aneosi6n humana que cualiativamencte atribuys al derecho depropidad. 

(8) El an. 6 de laDeclarad66 sbre el progreso y el desarrollo en lo social habla, expamsarete, a,prop6sito preciwiatntc do Is propiedad de li derra y de loi medics de producci6n y por refermca a suconfonnidad cn 
los derechos humanos, del "igual derecho a lspropiedad pars todos". 

(9) Vid. ct6de I Decrad6nLit. n Is n. antrior. 
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(10) Cfr. en este sentido, art. 27 dMlPacto internacional de Derechos civiles y politicos de 16-12
1966, sbre la protecci6n de las minorias 22 de laDeclaraitnicas. En tamninos mis gencrales, el art. 
ci6n universal de Deroch.s humanos de 10-12-1948 se refiere a que toda persona tiene derecho a obtener 
Ix satisfacci6n de los derechos econ6nicos, sociales y cuhturales, indispensables a su dignidad y al fibre 
desarrollo de su personalidad: podrfa contarse y eldermcho a lapropia ino cabe duda de que entre ellos 

dentidad cultural.
 

(11) Cfr. art. 22 de hs Declaaci6n universal de Derechos Hiumanos citen lan.anterior. 

(12) Cfr. .apognsui, Agricoltura, drlitto, propleti, en Rivista di Diriao Agrario, 1952, I, 
Pigs 246. s. 

(13) Cfr. Ruiz Gimnez, El hombre y [a tierra (Introduccl6n lusnaturalista al Derecho 
agrario), en Tenis, n 7 (1960). Pigs. 211 ss. 

(14) Cfr. an. 17. d), de laDedaraci6n sobre elprogreso y ci desarrollo en lo social de I1-12-1969. 

(15) Cr.art. 6.2 de h Dcdaracin sobre el progreso y el desarrono en lo social de 11-12-1969. 

(16) Cfr. art. 21.3 de Is Declaraci6n americana sobm derechos hunanos. 

13 del Pacto 
intemacional & Derocdos econ6micos, sociales y culturales de 16-12-1966; ar. 10. c), de I&Declara
ci6n sobre elprogreso y el desarrollo en lo social de 11-12-1969; art 47 de IaCar& de IsOrganizaci&s 
de los Estados Americanos y arts. 26 de laDeclaraci6n americana de Derechos humanos y 14 del proyec
to de protoc lo adicinal a lamima. Por su pane. e art. 21 de la Decaracin sobre elprogreso y elde
sarrollo en lo social y elart. 26 de I&Declaraci6n universal de derochos humnanos se reficren expresa
mente a Ia enscieflanza profesional, y elart. 25 del Pacto intemacional de Derechos econ6micos, sociies 
y culturales contempla eldeoocho de toda persona a disfrutar de los beneficios dci progrmso cientfflco y 
de sos aplicaciones, derecho al que tambiEn se riefiere elan. 16 del proyeao de protocolo adicional a I& 
Coavensn americana de dorechos humanos. A la utilizaci6n do In tecnolog[a en beneficio del dsarro-
Uo social hace referencia asimismo el art13 de Is Declamci6n sobre elprogroso y el desanollo en lo so
cial uantas vocs notdada. 

(17) Cfr. art. 26 de laDeciaracidn universal de derechos humanos de 10-12-1948; art. 

(18) Cfr. elcontenido de so art.21.1. 

(19) Cfr.amt62,de IaDeoardm6n sobre elprogreso y eldesarrollo en lo social. 

(20) Cfr. ait. 1 de laDediAi6n sobm ci dercdho al desafollo. 

(21) Cfr. arm 2.1. de ia Declaraci6n sobre elDeracho al desarrollo, Vid. tambiin arts. 22 y 25 de la 
Dedaraci6n univesal de deor.hos humanos. 

(22) Cfr. art. 6.2, de Pacto intemacional de derehos econminicos, sociales y CUhurales; art. 2 de In 
Declracidn sobre el dercho aldesamrrolo, y art. 2 de laDechraci sobre el progreso y ci desarrollo 
en lo sociaL 

(23) Cfr. art. 22 de I&Declauci6 universal de derechos humanos. 

(24) Cfr. arts. 12 de InDeclaraci6n sobr el progreso y eldesarrollo en lo social y 26 de InConven. 
66n americana de demdhos humanos. 

(25) Cfr. an. 7 de laDociacih a sobr el progreso y eldesarnllo en lo social; arm 31.a, de lb Carta 
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de h Orgaizad6n de los Estados AmericanoL 

(26) Cfr. art. 31. d)de la Carta de Organizaci6n de los Estados Ameicnos. 

(2.) Cfr. ar. cit. en Is n. anterior. 

(28) Cfr. ar. cit. en Ia n. 26; cdr. tambi&n an. 18. c) de la Declaraci6n sobre el progreso y el desa
nnllo en lo social.
 

(29) Cfr. an. cit. en la n. 26. 

(30) Cfr. arts. 31. h) y 37. b), de In Carta de i Organizaci6n de los Estados Americanos y art. 23. 
d) de InDeclaraci6n sobe el progreso y el desarrollo en lo social. 

(31) Cfr. particulanrnente, arts. 8 y 17 b) y d), de la Declaraci6n sobre el progreso y el desafrollo en 
lo social. 

(32) Cfr. an. 18. a), de la Dedaraci6n sobre el progreso y el desarollo en lo social; art. 31. d), de 
h Cana de la Organizaci6n de los Estados Amesicanos. A la obligacid6n de promover los Estados dichas 
mfonnas sc reficren al art. 4.1. de Ia Declaraci6n sobm cl derecho al desurollo y cl an. 26 de I& Con

venci6n americana de derechos humanos, asf cono los arts. I y 3 del proyecto de protocolo adicional 
de Ia Convenci6n cit. 

(33) Cfr., panicularmente, art. 15 dc la Decamci6n sobre el progreso y el desanollo en lo social. 

(34) Cfr, ars. 3.2 de Is Decaraci6n sobre ci derecho &Idesaolo y 9 de In Declaracidn sobre el pro
greso y el desarrollo en lo social. A la poible integraci6n econ&nica interestata se refiere el art. 42 
en In Carta de Ia Organizaci6n de Ics Estados Amedcanos. 

(35) Cfr. arts. 3 de Ia Declaraci6n sobre el progreso y el desarrollo en to social y 43. f) de In Cana 
de Ia Organizaci6n de los Estudos Americanos. 

(36) Cfr. art. 12 de la Declaracidn sobre el progreso y el desarrollo en to social. El an. 13 de In ,is
ma se refiere a la ayusa que a los pafscs en desarmllo pueden prestar los palses desarroladoe. 

(37) Cfr. an. 23 de la Declaraci6n sobre el progreso y el desarollo en lo social. 

(38) Vid. preceptos cit. en I&n. 22. 

(39) Cr. sit. 15 de la Declramci6n sobr el progreso y el demarrolo en lo social. 
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I) INTRODUCCION 

El presente trabajo iene por objeto analizar h naturaleza jurfdica y caracterfsticas de laliamada propiedad cooperativa en las Cooperativas Agrarias del Peril (1), partiendo de la hi
p6tesis de que se trata de una propiedad socializada diferente a la propiedad tradicional tfpi
ca en las empresas de naturaleza privada. 

Para analizar el problema de la propiedad a nivel de las empresas cooperativas en el Peril, es preciso hacer dos diferencias: la primera a nivel de modalidad cooperativa y la segun
da a nivel de sujeto titular de la propiedad. Veamos: 

12 Modulidades Coopeiativas: Confonne a la legislaci6n Peruana existen dos moda
lidades fundamentales: las Cooperativas Agrarias de Usuarios y las Cooperativas Agrarias de Trabajadores. En las primeras s6lo se cooperativizan algunas actividades empresariale-s tales como la comercializaci6n, el abastecimiento, el cr~dito, etc., mien
tras que en las segundas la cooperativizaci6n es adems, sobre el proceso productivo.En consecuencia, en las cooperativas de Usuarios, los agricultores se asocian para usar un servicio en comdln, mientras que en las Cooperativas de Trabajadores losagricultores se asocian para trabajar en comdn. En las cooperativas Agrarias de Usuariosiaexplotaci6n agraria es individual a travs de unidades familiares mienuras que en lascooperativas Agrarias de Trabajadores la explotaci6n agraria es comunitaria. Generalmente, en el primer caso la propiedad de las tierras pertenece a cada familia mientras que en el segundo caso la propiedad de las tieras pertenece a la Cooperativa. Sin em

(1) Las Cooperativas agrarias en el PcrI sc rigen por Ley General de Cooperativas, Decreto Legiulativo
M 085, del 20 de mayo de 1981. 
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bargo, esto no es indispensable para tipificar la naturaleza de la Cooperativa ya que
pueden haber cooperativas de trabajadores que explotan comunitariamente tierras de 
propiedad ajena (privada o estatal) o tambi6n Cooperativas Agrarias de Usuarios cuyos 
trabajadores explotan individualmente )a tierra de propiedad de la Cooperativa. Esta si
tuaci6n ha quedado acreditada en ]a experiencia peruana de los tltimos afios (2). en 
consecuencia, no es el rdgimen de propiedad como se cree usualmente, el elemento di
ferenciador entre las Cooperativas Agrarias de Trabajadores (tambidn llanadas de pro
ducci6n) y las Cooperativas Agrarias de usuarios (tambi6n Ilafnadas de Servicios). 

21 	 Sujeto Titular de la Propiedad: Es preciso, en principio, distinguir en este and
lisis, tres pianos de propiedad: el del socio sobre sus certificados de aportaci6n represen
tativos del capital social, el de la colectividad cooperativista sobre la Rcserva Coopera
tiva y el de la Cooperativa, como persona juridica, sobre sus activos. 

II) 	ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO 

Toda Cooperativa cualquiera sea su modalidad, tiene como patrimonio bruto el monto 
total de sus activos y como patrimonio neto el resultado de restarle al total de los activos 
el total del endeudainiento segtin puede obs 1,varse en el siguiente gr.fico: 

Activo Pasivo 

- Patrimonio 

Neto
 

Patrimonio 7]Endeudamniento
Bruto L 

Esta situaci6n es aplicable para cualquicr persona jurfdica que maneje una empresa. Sin 
embargo, la diferencia radica en que en las cooperativas, el patrimonio neto estA 

(2) Paticularmente I producirse Is parceaci6n ilegal, se hi pmsentlaoa explotaci6n individual de 
hecho sabm una propiedad colectiva. 
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constituido a su vez por dos elernentos: el Capital Social y la Reserva Cooperativa 
irrepartible segtin puede observarse en el siguiente grdfico: 

Activo Pasivo 

1Capital
Social 

Patrimonio Patrimonio 
Bnito Reserva Neto 

I Cooperadva 

E-1 Endeudamiento 

Es esta illima caracteristica la que ofrece a la lamada propiedad cooperativa peruana u
na caracteristica especial. En efecto, al ser la Rescrva Cooperativa irrepartible (arts. 5 inc. 
1.7, 44 y 55 de la Ley General de Cooperativas), significa que pane del patrimonio es tam
bidn consecuenternnte irrepartible entre los socios. La propiedad cooperativa entendida s6
lo como la propiedad de la cooperativa sobre sus bienes o medios de producci6n no tiene 
ni tuvo nunca una caracteristica especial. En el Peri, la Decimoquinta Disposici6n Transi
toria de la Constituci6n Peruana de 1979, confirma la libre disponibilidad que fiene ia coo
perafiva sobre las tierras de su propiedad. En efecto, dicha disposicidn dice 10 siguiente: 

"La deuda agraria por la adjudicacidn de ficrras, ganado, maquinarias y dem~s 
instalaciones, a consecuencia de la Refonna Agraria, se condona &petici6n de parte cuando 
se acredita e0 trabajo dirccto de lia tiera, Cancelada o condonada la deuda agraria, las 
cooperativas agrarias adquicren pleno dominio de sus bienes. Mantienen su 
propia autonomfa. Sc rigen po l..cy General de Cooprativas." 

En consocucncia, la caractorfstica tipificante de ]a Ilamada "propiedad cooperativa" no se 
encuentra, como se crc.e usaalmcnte, en que los bienes (como las tierras) scan de propiedad
colectiva e irrepartible sino reAs bien en )a existencia de una parte del patrimonio nero que 
deviene en propiedad colectiva lur ser irrepartible. Asf, la propiedad que tiene la ctoperati
va sobre cualquiera de sus bienes, encuadra dentro de lus conceptos uadicionales de la pro
piedad privada. S61o un canibio de politica en esta materia podrfa alterar la situaci6n si es 
que se justifica que ciertos bienes, como por ejemplo la tierra, no puedan ser materia de li
bfe disponibilidad, pero esto implicarfa en el Peni una rnodificaci6n constitucional en el 
caso de las Coop-.mrtivas Agrarias, mas no para el resto de las cooperativas. 

111) PATRIMONIO BRUTO Y PATRIMONIO NETO 

Consecuentemente a lo dicho, el Patrimonio Bruto de las Cooperativas Agrarias en el 
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Pern estA constitufdo por el total de sus bienes activados: dinero, valores, cuentas por co
brar, inventarios, activos fijos, etc. 

Todos estos bienes estAn sujetos al rtgimen comdin de propiedad sin limitaciones para
su libre disponibilidad, a difercncia por ejemplo del caso relativo a las Empresas de Propie- -
dad Social donde segin el articulo 39 del Decreto Ley 20598 la venta de activos de impor
tancia requiere la autorizaci6n de ]a Unidad Regional del Sector de Empresas de Propiedad
Social, que es un ente ajeno a la decisi6n de los miembros pertenecientes a la Empresa de 
Propiedad Social titular del bien. 

A diferencia del Patrimonio Bruto, el Patrimonio Neto es el monto que realmente co
rresponde a los socios cuando se deduce del total del patrimonio bruto cl endeudamiento 
frente a terceros. Pero a su vez, ese Patrimonio Neto pertenece a los socios de la Coopera
tiva en dos modalidades: en su condici6n individual; y, a la vez, en su condici6n de colec
tivo social, bajo una especie de copropiedad ubicable en el art. 969 del C6digo Civil perua
no (3)pero con caracterfsticas propias y originales ya que el propictario "grupal" no puede
practicar la partici6n ni siquiera en la disoluci6n y liq i!'lci6n do la coopcrativa. (Art. 55 
de la Ley General de Cooperativas). 

En efecto la parte de Patrimonio Neto correspondienw a las aportaciones de los socios
(capital social) representados en sus certificados de aportaci6n, son individualizables. En el 
caso de retiro del socio o liquidaci6n de la cooperativa es incluso liquidable en efectivo a
cada uno de ellos. En cambio, ]a suma relativa a la Reserva Cooperativa, es por mandato 
de la Ley, de caracter irrepartible, ain si se produce la disoluci6n y liquidaci6n de la coope
rativa. En el primer caso, pues, se tiata de una propiedad individualizable mientras que en

el segundo caso se trata de una propiedad colectiva (4). La suma de ambos genera una co
propiedad segtin el siguiente grufico:
 

C(2pital Propiedad individualizable 

Social entre los socios. 

ACrIVOS COOPERATIVA COPROPIEDAD 

Reserva Propiedad cooperativa o 

Cooperativa grupal no individualizable. 

(3) Conviene diferenciar condoninio de copropie dad lo quc no hace el nuevo C6digo Civil peruano

(WVase Lucrecia Maisch. Exposici6n de Motivog. p. 197; y, Galindo Garfias: Tmes cuaros de siglo 
en 
p. 78 

(4) Corncnarios alaIey General de Cooperativas. p. 181. (Cados Torres y Tones Lara) 
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La lamada "Propiedad Cooperativa" en sentido restrictivo no se ubica en la pro
piedad de la organizaci6n cooperativa sobre los biencs que figuran en su activo (como las 
tierras), sino que la "Propiedad Cooperativa" es propiamente la relativa a la Reserva cuyo 
titular son los socios en forma coleciva o cooperafiva y contra ]a cual esin aplicados los 
activos o bienes de la Cooperativa (5). 

La Propiedad Cooperativa en consecuencia es de naturaleza absteacta 
al no estar referida a bienes especificos sino siempre a una proporci6n
del activo de la cooperativa compartido con Ia parte individualizable de 
los socios y el endeudamiento con terceros. 

Observemos el fen6meno en el siguiente grifico: 

Activo Pasivo 

5 Dinoro 40 Capital Social 
15 Inversiones 

Temporales Patrimonio 
35 Reserva Neto 

Cooperativa 75 
20 Inventarios 

25 Endeudamiento 
60 Tierras y 

Edificios 

100 100 

En esta cooperativa que tiene un patrimonio bruto de 100 y un patrimonio neto de 75 
la proporci6n individualizable entre los socios es de 40, mientras que la proporci6n de ia 
Reserva Cooperativa ("Propiedad Cooperativa" en sentido especffico) es de 35. Sin embar
go, dichos 40 y 35 no son identificables con ninguna parte del activo o patrimonio bruLo 
sino que juegan indistintzmente sobre la totalidad del mismo. En otras palabras del 100% 
del activo, una proporci6n abstracta del 40% es de los socios en forma individual mientras 
que una proporci6n abstracta tambi6n del 35% es propiedad cooperativa. en resumen, el 
40% de los socios no es necesariamente dinero, inventario, etc., ni los 35 son las tierras 
como a veces se cree, sino que ]a totalidad del activo (patrimonio bruto) corresponde
proporcionalmente a estas tres faentes de recursos. Es mis, en el caso de una disoluci6n y
liquidaci6n en la que exista una pdrdida, dsta perjudicarA primero a [a Propiedad Cooperati
va que es la Reserva Cooperativa destinada a cubrir IOrdidas y otras contingencias, luego
el capital de los socios y finalmente a los terceros. En cambio, si se trata de una liquida

(5) Cc perativismo, elmodelo altemalivo. p.100. (Carlos Torrex y Tores Lara) 
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ci6n con supervit, el saldo neto resultante de Ia liquidaci6n se atribuir- s6lo y exclusiva
mente a la Reserva Cooperafiva. Scgdin el Prof. Paul Lambert, ]a irreparfibilidad es una ca
racteristica fundamental para fipificar a una cooperativa autntica. (6). 

Ahora bien en esma maleria serfi necesario incroducir en la Ley General de Cooperativas 
peruana una reformia que puede ser tomada de la reciente Ley de Cooperativas de Espafia (7)
la que en su art. 87 precisa que las p(Mlids se aplicarn tainbiSn proporcionalinente a ]a
Reserva y al Capital de los socios. Estirnamos que dsia reforma se hace hoy necesaria ya 
que resulta fdicil generar prdidas intencionalmente paia reparfirse las reservas en forina in
directa. En efecto, se han observado casos en los que incrementindose el rubro de remnune
raciones en beneficio de quicnes adininistran la cooperauva, se genera una p&dida que lue
go es cubierta o pagada con cargo a la Reserva Cooperativa. lo cual no consiituye otra co
sa que la distribuci6n indirecta de dicha Rescrva, incumpligndose con ello cl principio coo
perativo consagrado por Ia Ley General de Coopcrativas peruana de la irrepartibilidad de las 
reservas duiante ]a vida de la cooperativa, en caso de disoluci6n y liquidaci6n o incluso de 
transformaci6n ie la coopcrativa a urm fornia juridica de naturaleza diferente. 

IV) APORTACIONES 

Las aportaciones d. las cooperativas agraria-s constituyep la pane alfcuoa (de capilal, 
en forma similar a 1o que son las acciones dentro de la sociedad an6nima pero sus dife. 
rencias fundamnentaies, son las siguicntes: 

a) En lo foirmal: Son representadas bsicamente mediante Certificados de Aportaci6n o 
Libretas de Apxortaci6'i en vez de Certificados de Acciones. 

b) En lo material: 1) No (Ian derceho a voto ni a on (ividendo. 2) No dan derecho a di
videndos sino s6lo pucdcni percibir tin intcrs limitado. 3) Son intrmnsferibles. 4) No 
son Lftulos valores. 5) No estin deslinados a su neg(ciaci6n en el mercado. 

Estas caracterfsticas sc deben a que la cooperativa es una socicdad de pexrsonas y no de 
capitales. El capital pierde su poder de dominio en esta socizdad entregfndoselo mins bien 
al socio en su calidad de trabajador o usuario. Asf la propiedad se convie-te en un instru
mento a! servicio dcl hombre y no ,6steat scrvicio de la propiedad. 

En consecuencia, ]a propiedad del socio sobre los Certificados de Aportaci6n tiene todas 
las condiciones tradicionalos de la propiedad, particularmente cl derecho a percibir un into
rds limitado y a poder transferir su propicdad a favor de otto socio o a favor de la Coopera
tiva para que le devuelva so aporte, pero a su vez, carece de las facultadcs tpics de la pro

(6) La Doctrina Coqcrativa. prg. 81 (Paul Lanbern) 
(7) Promulgada el 2 dc abril de 1987. 
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piedad capitalista empresarial, es decir, el derecho de gesti6n de la empresa en proporci6n
de su aporte y el derecho a la apropiaci6n del excedente econ6mico tambidn en proporci6n 
a su capital aporado. En consecuencia, la propiedad de los socios sobre las aportaciones, 
es propiedad privada, pero a su vez, no es propiedad rrivada capitalista. 

V) LA RESERVA COOPERATIVA (8) 

La caractcrfstica rns original de la llamada "Propiedad Cooperativa" resulta siendo co
mo podemos observar, la "Reserva Cooperativa" que constituye una propiedad de naturale
za sui gencris, particularr'ente porque su titular no es una persona individual, ni el Esta
do, ni la colectividad social, sino iacolectividad cooperativa que se expresa a travds de la 
Asamblea General. La wgunda caracteristica es que este propictario colcuivo, si bien tiene 
el derecho de darle uso destindndola a cualquier activo, esti impdido de extinguirla, gastar
la o consumirla. Incluso en casos de pdrdida en que se use la Reserva dcbcr, reponerse di
cha proporci6n en el phao que sefl.-len las nomias estatutarias. Otro aspecto importante de 
]a Reserva Cooperativa lo constituye el hecho de que se incrementa no s61o con una pare
de los exce,entes anuales (20%) sino adcmd.s con el resultado de todas las operaciones de 
cardcter lucmtivo que hubiera realizado la coopemtiva. 

Se entiende por operaci6n lucrativa fundamentalmente, a aquellas donde ]a ganancia es 
producto exclusivo de una plusvalia obtenida por la explotaci6n del capital y no con el es
fuerzo de los socio 4jor jomplo, ]a venta de inmueble a valor superior al registrado en Li
bros o la ganan:.ia obtenida en iacompra-venia de bonos burs~tiles cuando es posible y ne
cesario realizar inversiones tansitorias po, una liquidez temporaLrnente excesiva). 

VI. LA PROPIEDAD COOPERATiVA 

Conforme a lo expuesto la "Propiedad Cooperativa" puede considerarse hasta en tres ni
veles: 

a) La propiedad de la cooperativa sobre sus activos; 
b) La propiedad individualizable de los socios sobre sus "aportaciones" cooperativac y;
c) La propiedad cooperativa de los socios sobre la Reserva Cooperativa. 

De los tres niveles es el tercero el que se puede llamar el ndcleo mismo de la Propiedad 
Cooperativa. 

VII. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo fluyen las siguientes conclusiones: 

(8) Puede consultarse ia opini6n de Dabormida , Renato en Revista della Cooperauione 1985 - N2 
24 .p. 131. 

http:ganan:.ia
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1. Las cooperativas en cl Peni pueden ser de usuarios o de trabajadores. 
2. 	La difcrencia entiz ambos fipos no cstA en la forma de propiedad colectiva o individual 

sino en que las de usuarios cooperativizan los servicios comunes y las de trabajadores 
cooperativizan ademds el proceso productivo. En consecuencia, pueden haber y hay co
operativas de trabajadores sobre la base de propiedad individual, privada o estatal y coo
perativas de usuarios sobre hibase de propiedad colectiva. 

3. Cuando se alude a la "propiedad cooperativa" pueden distinguirse hasta tres niveles: pio
piedad de la cooperativa sobre sus aciivos, propiedad de los socios sobre sus aportes y 
propiedad de la colectividad cooperativa sobre la Reserva Coopcrativa. Puede tambin 
hablarse de la "copropicdad" que cst, integrada dc una parte por los socios individual
mente y otra por los socios gmpalmente como coloctivo cooperativista. 

4. 	 El ajicleo principal de la "propiedad cooperativa" es la titularidad de los socios como 
colcctivo cooperativista sobre la proporci6n del activo neto que corresponde a la Reset
va Cooperativa. 

5. 	 Dicho ndclco de propicdad cooperativa es de naturaleza abstracta al no estar referida a 
bienes muebles o inniucbles espccificos sino a una proporci6n del activo cooperativo 
que se comparte en copropiedad con cada socio. 

6. 	 La propiedad en la cooperativa estA al scrvicio del hombre y no dste al servicio de la 

propiedad. 
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Marco Comporti 

LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD EN EL DERECHO ITA-
LIANO 

Es notorio el movimiento de ideas que, basAndose en el pensamiento de los te6ricos del
Derecho Natural y de los constitucionalistas ingleses, y, en particular, en el de Locke, lo
gr6 la inclusi6n de la propiedad entre los derechos naturales e inviolables del hombre, en
la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y la consiguiente e
xaltaci6n de la misma como derecho absoluto, en el art. 544 del C6digo Napole6n. 

De la misma manera, es sabido que, como consecuencia de la crisis de los principios
del derecho natural provocada por las transformaciones sociales y econ6micas que siguie
ron a la Revoluci6n industrial, asf como tambi6n por el surgimiento de ]a cuesti6n social,
el derecho de propiedad fue sufriendogradualmente un importanteproceso de redimensiona
miento y reinserci6n en la historia: a comienzos de este siglo, el positivismo imperante
habfa eliminado el "momento natural" de ]a propiedad, cuyo fundamento viene ahora a situ
arse en el "momento civil", es decir, en la ley positiva. 

Con el fin de brindar un adecuado soporte te6rico a ia acci6n del legislador, en el Ambi
to de las nuevas ideologfas y de las nuevas exigencias de la sociedad, surge por vez prime
ra la concepci6n cientffica de la teorfa de las limitaciones de derecho privado y de derecho 
pdblico. 

A mediados del siglo XIX y como consecuencia de la interacci6n de las distintas corrien
tes culturales, la idea de la temperaci6n de la pi piedad o la de las limitaciones de la mis
ma, ya habia sido introducida en Italia, de manera original, por Romagnosi y Rosmini, cu
yas obras ejercerfan gran influencia entre los fil6sofos y los juristas posteriores. La doctri
na civilista italiana intentaba, por entonces, sistematizar estos conceptos, desde el momen
to en que habidndose abierto hacia las experiencias culturales alemanas, aspirata a una teo
rizaci6n m,1s rcfinada, a una construcci6n md1s orginica y a la creaci6n de un verdadero sis-' 
tema del derecho civil. 

A todo esto provey6 nuestra doctrina de las primeras ddcadas de este siglo, constryen
do, por un lado, el modelo jurfdico de propiedad simple, compacto, unitario, no escindible 
e indeterminado (superando asf definitivamente la concepci6n del anterior esquema comple
jo, compuesto y fraccionable del derecho comin), y, por otra parte, insertando como ele
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mento normal y connatural del instituto, la idea del lifmite con sus respectivas construccio
nes te6ricas. 

Si bien dicho limite dcriva siempre de la Icy, surge otro problema, y akmm~s complejo, que es el de la tcoria c abuso dcl drecho que fue arpliamente discutida, primero enFrancia y luego en el reto de Europa, y que dcbfa tender a la introducci6n de ulteriores Ifmites, ya no al dercwho mi:,rno, sino al cjcrcicio que de 61 hace su titular: dicha teorfa, aceptada urnas veces, rccha.-ad&' olras pxr par- 'Ielos lgisladores, s colocaba en evidente an
tftcsis con los enunckidos 1cl pens:.-ni'nlo liberal clAsico y constitufa un ulterior y claro
sfntoma de L crisis de ]a or:.epci6n mer.mncnte individualista dc la propiedad. 

Otto momento de la crisis dC estas ideas esturia constitufdo por Ia rellcxi6n acerca delas correspondencias cnre el esqucina unitario de la propiedad y los distiatos reglamentos
para ]a diversidad de bicnes on relaci6n a sus diferentes naturalezas e imtx)rtancia, que conel 'empo eirfan delincando. La corricte cultural que, corno habiamos visto, considerabala propiedad como uno enitre ios denis derechos innatos del hoirtbre, es decir, existentes al
estado natural, habia ocalizado el examen cLscncialmente sobre los bienes que existen en ]ariaturaleza yque son adquiridos mediante la ocupaci6n del hombre pan, su propia necesidad
de suslento: sobre este zsquema, relativo a los bienes meramen'e personales de consumo,se habfa construfdo 0l concepto unitario de propiedad, vAlido para todos los dcmfis bienes,
incluso para los de prtoiucci6n. 

Conio bien sabemos, la piopiedad, en su esquema clisico, se ha realizado siempre, y entodo ticmpo, on plena y total relaci6n a los bienes de consumo; y an boy, dichos bienes,junto con l casa donde sc habita y con la utilidad (de trabajo y del ahorro, constituyen la asi Ilarnada propiedad pcrso.ial, es decir, la t6nica forna de propiedad privada admitida en los 
paises socialistas del este. 

Sin embargo y parucularmente, como eonsccuencia de la Revoluci6n inaustrial, se verifica un enonne aumento de valor en algunos bienes, conio por ejemplo, los medios de producci6ii, los vdaores mobilia'ios, las Areas edificables y los inmuebles edificados, lo cual
liega a afectar laanterior relaci6n dc los valores dominala por cl bien tierra en su significado rural, on el mbito d3 una economfa que se habfa mantenido Upicamcnte agraria desdelos comienzos de la humanidad hasta el siglo XIX. No tarda, pues. en Ilegar el momento 
en quoe, necesriamente, dadas las diferentes caracteristicas yel distinto ordenamiento de losintereses existentes, el lcgislador tiene que intervenir par reglamentar diversamente losbienes principales con normws de dcrecho p6blico que srvcn para delimitar y disciplinar
Las osferas de autonormfa de los sujetos privados. Nace, de este nitxo, la idea de que la propiedad ya no tiene un esouer 1j unitario, desde el momento en que, ante la realidad hist6ri
ca, constituye una mera "ilusi6n el hecho de qte a la unicidad del tdrmino corresponda la 
real unidai de un s6lido y compacto instiuto". 

La conclusi6n a ]a que Ilega el jurista Pugliatti sobre la existeacia de mildiples propiedades con estatutos pitpios y diferentes, elaborada a partir de arna profunda meditaci6n en 
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tomo al tema que lo ocup6 durante casi toda su vida, habfa sido ya vislumbrada por otro 
gran jurista, Filippo Vassalli, quien habiendo reflexionado sobre las transformaciones que 
sufria el derecho de propiedad a causa de las distintas medidas legislativas de la primera 
postguerra, descubri6 que "no existe s6lo una propiedad sino mdis bien, propiedades, dado 
que cl interds ptiblico hace que la apropiaci6n de los bienes comporte distintos estatutos 
en armonia con los fines perseguidos, los cuales son de suyo muy variados". 

De este modo, no siendo concebida ya como un esquema unitario de poderes absolutos 
e ilimitados, sino disgregada por ia multiplicidad de los estatutos, y reducida en su conteni
do, la propiedad se orienta hacia la configuraci6n de una dimensi6n civil propia de nuestra 
dpoca. 

La concepci6n polftica liberal clAsica ha declinado en toda Europa, y la econ6mica ha si
do sustitufda por la concepci6n mixta Keynesiana, segdin ]a cual la iniciativa econ6mica 
individual y la propiedad privada se mantienen limitadas, coordinadas y encauzadas hacia i
nes generales. 

Un ulterior motivo de degradaci6n del rol de Ia propiedad es, en el nuevo sistema eco
n6mico-social generado por la Revoluci6n Industrial , el de afirmaci6n de los valores de la 
iniciativa econ6mica, del trabajo, de la ompresa y, en definitiva, del aspecto dindmico de la 
actividad de la persona humana, frente al aqu6l, meramente est~tico, de ]a titularidad de la 
propiedad y del goce de las rentas de provecho. 

Nos resultan, desde ya, conocidas las vicisitudes del pasaje de las formas estAticas de e
conomfa agricola y ligada a la propiedad de la tierra, basadas simplemente en la renta, a la 
economia dind1mica industrial, fundada en la utilidad derivada dcl cjercicio de la actividad 
productiva y en el proceso de movilizaci6n de ]as riquezas, como asi tambi6n es notorio el 
rol fundamental que rue asumiendo la empresa como factor organizativo de primordial im
portancia par la producci6n de biones y servicios. 

La empresa, respecto de la propiedad privada, se convierte en "sujcto hist6rico" de la ci
vilizaci6n industrial y el emprendedor, en el "primer actor de la escena econ6mica". 

Mas al del redimensionamiento econ6mico de iapropiedad, provocado por la Revolu
ci6n industrial en el nuevo mundo dominado por el valor del trabajo y de la iniciativa eco
n6mica, se constata una descalificaci6n poltico-ideol6gica del ml dominante del sistenia 
de los derechos reales, que puede resumirse on esta feiz expresi6n: "el poder ya no se en
cuentra mAs ligado a la propiedad". 

-(1)...
fonas estiuadc Ish omana agrfcola y arrendazaria, besadas simplemente en Ia renta de 
h*prapiedad imnobiliaiz.. 
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Se explica de este modo, c6mo nuestro c6digo civil de 1942, habida cuenta de la profun
da mutaci6n de ia realidad social y econ6micai, se haya dedicado, por un lado, comprometi
day entusiastamente, a la reglamentaci6n de la empresa ydel trabajo, confeccionando ente
ramente un libro, el quinto; y, por otro, haya provefdo a disciplinar a propiedad en termi
nos distintos de los utilizados en el c6digo de 1865. 

Disminuda la posibilidad y tambi6n la voluntad de definir unitariamente la propiedad,
el legislador, como ya lo habia hecho el B.G.B., enuncia simplemente los poderes tradicio
nales del propietario de gozar y de disponer de la cosa, sin mencionar ya la absolutez de di
chos poderes, sino que, por el contrario, cl contenido del derecho esA ahora expresamente
redimensionado por los "limites" y las "obligaciones" establecidos por el sistema jur.dico
(art. 832 c6d. civ.). 

En lineas generales, el c6digo enuncia los lIfmites principales en la prohibici6n de los 
actes emulativos (art. 833), en el principio del interds que delimita en sentido vertical la
propiedad de la tierra (art. 840), en la ley de las inmisiones (art. 844), en la necesidad para
la propiedad urbana de observar las prescripciones de los instrumentos urbanisticos (art.
869 ss.), en una disciplina mdis articulada y compleja de las relaciones de vecindad (art.
873 ss.) y de las aguas (art. 9(39 ss.); seguidamente,el c6digo recnvia a los numerosos y
multiformes limites, vinculos y obligaciones, previstas por leyes especiales, las cuales, 
por lo dems, hacia ya tiempo que habfan restitufdo, entre otras cosas, a la administraci6n 
pdiblica los bienes de mayor interds, como lo son las aguas, las minas, los objetos artisti
cos y las antigiedades Illadas en el subsuelo, etc. 

A lo dicho, ha de agregarse que, por lo que concierne a la propiedad privada de tierras, la 
referencia a los ontiguos cuadros de vida arcidica (contenida en el anterior c6digo bajo la
forma de un idilico pai-aje campestre "donde es posible desplazarse entre plantaciones, rf
os,canales, lagos y estanques.... pdjaros, conejos y peces migratorios) aparece superada
gracias a la inserci6n de una incisiva legislaci6n dedicada a las actividades obligatorias para
el propietario en relaci6n al reordenamiento de la propiedad rurai, a la bonificaci6n inte
gral, a los vhnculos hidrogeol6gicos y a las defensas fluviales. 

2. La superaci6n del concepto individualista de la propiedad a trav6s de la evidenciaci6n 
de las finalidades sociales por los cuales el ordenamiento jurfdico prev6 y tutela el derecho
mismo, aparece enunciada claramente en la relaci6n al Rey que acompafia al texto definiti
vo del libro tercero del nuevo c6digo y en los cstudios m.s autorizados de la dpoca que o
frecen ha justificaci6n ideolgica bajo e perfil juridico y tambi6n politico de la nueva con
cepci6n del instituto. 

Se han Ilevado a cabo, en efecto, algunas tentativas doctrinarias, inspiradas en ha ideolo
gfa corporativa, dirigidas a la inscrci6n del instituto de ha propiedad en la concepci6n gene
ral del "derecho-deber", como factor de desarrollo de la personal idad en funci6n del servicio
social y, por lo tanto, de confluencia entre el individuo y el Estado; pero, como ha sido 
tambi6n reconocido por nuestros m.'s grandcs civilistas, dichas tentativas no penetraron en 



219 
FUNCION SOCIAL DE LA PROM1EDAD EN EL DERECHO fIAUANO 

el tejido normativo del c6digo, mantenido en la lIfnea de la tradicion jurfdica y de la expe
rieacia tcnica, a travds de la utilizaci6n, si se quiere, formalista de las construcciones doc
trinales y de las mis acreditadas m~xdmas jurisprudenciales. 

La superaci6n, pues, del concepto individualista de la propiedad se realiza, en sfntesis,segin dos lfneas de pensamiento: por tin lado, a travds de la concepci6n de las limitacio
nes que el derecho de propiedad debe padocer, como todos los demos derechos subjetivos, 
en funci6n de las finalidades sociales dcl ordenamiento; por otro, a travds del concepto de
la finalizaci6n de la propiedad a la producci6n, esto es, la concepci6n productivista de la 
propiedad. 

Siguiendo la primera linea de pensamiento, puede verse que la disciplina de la propiedad
privada ya no se encuentra inspirada por la exclusiva tutela de los intereses individuales, si
no tambidn por la del interds piblico, que no funciona ya como limite externo, sino que asume a menudo el car~cter de obligaci6n positiva, conformando asf el contenido del dere
cho, limitado por superiores exigencias de solidaridad social, y ilegando de este modo a
sostener que "la propiedad no es s6lo un derecho, sino un deber, no solamente el medio 
que tiene el propietario para procurarse utilidades en su favor, sino un instrumento de coo
peraci6n social, dado que sirve para realizar intereses que conciemen a la sociedad toda. El
propietario se encuentra con un medio econ6mico que debe saber emplear y que, es mis,
esui obligado a usar en funci6n del interds pdblico. La propiedad se ha convertido en un
 
deber social, en una funci6n social".
 

Desde hace tiempo, en Francia, se habfa abierto paso ]a idea de la "funci6n social" de
los institutos juridicos privados; inicialmente geeralizada, en el Ambito del positivismo
sociol6gico, en rclaci6n a cada ciudadano (lo cual, en realidad, deberfa constituir un modelo de funcionamiento ptiblico), con atributos de derechos y de deberes, la funci6n s6cial ha
bfa sido luego vinculada, en especial, al derecho de propiedad, demodo que, siguiendo esta
concepci6n, se irfa consecuentemente modificando y sociabilizando para dejar de ser un de
recho individual y convertirse asf on una funci6n social, en el sentido de que la propiedad 
no ha de sorvir solamente para la satisfacci6n de las necesidades privadas, sino tambidn pa
ra la de aquellas generales. 

Sucesivamente, tambidn en Italia fue harto discutida la "funci6n social" de la propiedad:
habfa quienes consideraban que se trataba de un lfmite fundamental par el ejercicio del de
recho, ya sea en relaci6n a los dcm.is propietarios, ya sea respct6 del interd.s pdblico; quie
nes, por otra parte, pensaban que la misma implicaci6n demanda al propietario un compor
tamiento ya no pasivo, sino activo, que obrara en el interds social y que, considerando lapropiedad de tierras como activa y productiva, e identificlndola con el "fondo instrufdo" de
finfan ia funci6n social con la f6rmula: "concepci6n finalista y responsabilidad del titular"; por 61timo, quienes, de un lado, la reconocfan mediante la mdxima productividad, y
quienes, de otro, la consideraban como indeterminada, superflua o inoportuna debido a su 
carActer gendrico y meta-juridico. 
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Es tambidn sabido que en el proyecto del c6digo civil se habia tratado de definir la pro
piedad como el derecho de gozar y de disponer de la cosa de manera exclusiva, en conformi
dad con la funci6n social del der'cho mismo, funci6n que estaba referida a todo el conjunto 
de las limitaciones derivadas de ]a necesidad de la convivencia social; sin embargo, ]a f6r
mula de la funci6n social fue seguidamente abolida por considerdrsela vaga, gendrica y, 
mis adn, peligrosa. 

La segunda linea en la superaci6n de la postura individualista de la propiedad es aqudlla 
vinculada a la idea productivista. En el texto, se aclara en primer lugar que "nuestra doctri
na contrapone en la figura del citoyen de la Revoluci6n Francesa, aqu6lla concreta y emer
gente del productor, de la persona que con su propia acci6n individual, participa activamen
te de la acci6n comdn, contribuyendo asi a un aumento de la potencia y del bienestar de la 
Naci6n, que son potencia y bienestar de todos"; mds adelante se Ilega a la afirmaci6n de 
que "Iapropiedad es reconocida y protegida porque se la considera como el instrumento 
mds itil y eficaz para la producci6n. El derecho de propiedad adquiere de dsta manera su 
fundamento social. El interns individual y el piblico se entrelazan y se integran. Los bie
nes deben estar dirigidos a la producci6n yel propietario no puede emplearlos con fines pu
ramente egofstas, sino que debe usarlos de modo que produzcan su propia utilidad y concu
n-an al logro de aquellos fines unitarios. 

3. Tan s6lo seis aflos separan cl c6digo de 1942 de la Constituci6n Republicana de 
1948: se trata, sin embargo, de un lapso que, agn siendo breve, marca una enorme transfor
maci6n politico-social de los Estados Europeos, con la derrota provocada por la segunda 
guerra mundial de los regfmenes dictatoriales y con el advenimiento de nuevos gobiernos 
liberales y democriAticos que ven en el respeto del principio del pluralismo articulado la e
fectiva y amplia participaci6n de todos los ciudadanos en la vida p6blica. De este modo, se 
modifica el perfil idcol6gico del rol de la persona en la comunidad social y el ordenamien
to econ6mico de los bienes. 

El derecho de propiedad es descuidado en las nuevas DecLaraciones de los Derechos del 
Hombre, donde justamcnte se ensalzan, de primera instancia, los derechos de fndole perso
nal y las libertades fundamentales del hombre, considerado ya no como individuo, sino co
mo persona inserta en una comunidad. Tambin en las nuevas Constituciones, entre las 
que se encuentra la italiana, la propiedad es concebida, generalmente, s6lo en el marco de 
las relaciones econ6micas. 

En lo que concierne a la configuraci6n general del derecho de propiedad, fue mayoritaria 
en la Asamblea Constituyente italiana la decisi6n de querer reglamentar un derecho nuwvo, 
con reducido contenido en lo referente a la funci6n social, por ser considerada como el crite
rio de ccntemporizaci6n entre el interds social y el individual. De hecho, dirfase que la 
Constituci6n de 1942 ha querido obrar una verdadera ruptura con la prevalente tradici6n 
doctrinaria, en la cual al recurso a la idea de la funci6n social de la propiedad constitufda o 
bien una f6rmula gendrica y vaga, que resumia los mnites externos publicistas de la mis
ma, o bien una proclamaci6n esencialmente vezba con fines produclivistas. La Constitu
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ci6n, en efecto, (art. 42) condiciona el reconocimiento de la propiedad privada en relaci6n a
 
su funci6n social, que, como indica la mejor doctrina, constituye, hoy en dia, un definido
 
lifmite interno, connatural a su propia esencia de situaci6n subjetiva, un criterio de califica
ci6n del contenido mismo del derecho.
 

La funci6n social actia asi como cliusula clistica a fin de lograr y potenciar la utilidad 
social: la noci6n ha de entenderse no tanto en rclaci6n a las exigencias productivas del sis
tema econ6mico, cuando en funci6n de los critcrios solidarios en los que se inspira la 
Constituci6n para la realizaci6n de la persona humana y el respeto de la dignidad dcl Hom
bre. 

Por su parte, la Corte constitucional, interprctando fielmente la intenci6n de la Asam
blea Constituyente, adopt6 una concepci6n nueva de la propiedad segfin la f6rmula de la 
funci6n social, esto es, una propiedad puesta funcionalmente al servicio de los intereses ge
nerales, es decir, limitada por las exigencias sociales en su contenido de poderes y faculta
des individuales, alcanzando, de ese modo, el importante resultado prdctico de legitimar, 
en la mayorfa de los casos discutidos la variada legislaci6n especial que indudablemente, 
desde la postguerra hasta nuestro dfas, ha incidido de manera relcvante sobro el contenido 
del derecho de propiedad (pi~nsese sobre todo en la legislaci6n de las locaciones urbanas, 
de los arrendamientos de fundos, de los contratos agrarios, etc.). 

La jurisprudencia dc la Corte Constitucional se ha ido formando, pues, sobre dos po
los: sobre el principio de la propiedad limitada en funci6n social y sobre el de la garantfa 
del contenido minimo de la propiedad. 

Dichajurisprudencia pone en evidencia, por un lado, la nueva faz de ]a propiedad funcio
nalizada y, por otro, el contenido minimo del instituto, lo cual refleja, a mi parecer, exac
ta y justamente, los principios constitucionales queridos por la asamblea Constituyente, 
mientras parecen haberse olvidado de dichas voluntades los distintos crfticos, conducidos 
quizA mds por sus propias ideologfas que por un severo control de la intcrpretaci6n jurfclica 
de ianorma. 

En menos de un siglo, es decir, en el lapso que separa el C6digo de 1865 de ]a Consti
tuci6n de 1948, una vicisitud ideol6gico-jurfdica ha tenido lugar: el pasaje que hemos tiara
do de describir de Ia propiedad como derecho natural inviolable e ilimitado, a la propiedad 
como derecho econ6nmico reducido y limitado en funci6n social que significa ademd1s la 
transformaci6n hist6rica del ordenamiento socio-ccon6mico de las sociedades occidentales 
y la modificaci6n &. los institutos jurfdicos fundamentales del derecho civil europeo. 



Eduardo Caicedo Escobar 

FUNCION SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS ECONOMICO-SO-

CIALES
 

INTRODUCCION
 

Satisface y honra participar en este Congreso Internacional que permite ampliar y pro
fundizar conocimientos, compartir con los amigos de otras latitudes experiencias yel cono
cer personas tan autorizadas y amables. Por ello exteriorizo sentimientos de gratitud al
Doctor Ricardo Zeled6n Zeled6n, Presidente de la Fundaci6n Internacional de Derecho 
Comparado, al Doctor Augusto Ferrero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Lima, y a las otras personas que hacen parte de las instituciones organizadoras Iain
vitaci6n a participar en tan importante evento acad6mico. 

La trascendencia de los temas escogidos para su discusi6n en este "Congreso Intemacio
nal sobre Derecho Agrario y Derechos Humanos", hace diffcil la elecci6n, sin embargo al
observar que uno de ellos vincula instituciones tan afectas al Derecho Agrario y a la pro
blem:tica de los pafses del Tercer Mundo, como es la "Funci6n Social y Derechos Huma
nos Econ6mico-Sociales" me 
decidf por 6ste; mdxime cuando se tenfa la oportunidad de a
bordar figuras jurfdicas como el Derecho de Propiedad y la Posesi6n.
 

La ponencia se estructura a partir de unos conceptos muy generales acerca de los Dere
chos Humanos que servirn para interrelacionar los temas de contenido agrario; revisare
mos los principios acordados en las Declaraciones, Convenciones y Pactos internacionales 
de los Derechos Humanos, sobre la propiedad, asf como los Derechos Humanos Econ6mi
co-Sociales, par luego hacer una breve confrontaci6n entre el Derecho Agrario y los Dere
chos Humanos, deteni6ndonos en la Funci6n Social de la Propiedad y la Posesi6n, para fi
nalizar con algunas conclusiones sobre el tema propuesto. 

1. DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO Y GENERALIDADES 

Los Derechos Humanos definidos conk "derechos fundamentales que el hombre posee 
por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad" (1)o como "las condicio

(1) MONROY CABRA, Marco Gerardo. Los Derechos Humanos. Edit Tcznis. Bogot, 1,980. p. 1. 
Cita deftwrcjnes de los Pvfesors Antonio Twyol y J. Laki. 
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nes de vida social, sin las cuales no puede ningtin hombre perfeccionar y afianzar su pro
pia personalidad" (2); han sido objeto de mdltiples clasificaciones, destac~ndose la aproba
da en los Pactos de Naciones Unidas y la Convenci6n de San Josd", donde fueron divididos 
en a) derechos civiles y politicos y b) derochos econ6micos, sociales y culturales, esla dlti
ma interesa a nuestro estudio. 

Estos derechos pueden encontrarse dentro del rmbito de la dtica, la moral o como princi
pios orientadores, pero en la medida que, la sociedad evoluciona tienden a ser garantizados 
por normas positivas cuya protccci6n y defensa corresponde al Estado, sus gobernantes
tienden a legitimar su rclaci6n de poder con el respeto, defensa y garantfa de 5stos, sin em
bargo en la pridctica se cuestiona la efectividad de las normas al carecer en ocasiooes de los 
instrumentos coercitivos por cuanto su consagraci6n multinacional a trav6s de pactos y de
claraciones solemnes, legan hasta su proclamaci6n quedando a los ordenamientos constitu
cionales y legales de los parses que la suscriben y aprueban dotarlos de los mecanismos 
que pennitan su cumplimiento. 

Los derechos humanos tiencn su fundamento en la naturaleza y dignidad humana, en el
hecho de existir y hacer parte de una sociedad, de ahf cl respeto reciproco que ha de obser
varse frente a ellos por pato del hombre individualmente considerado, en sus relaciones 
con los dcmis y de 6stos como grupo frente a la sociedad y cl Estado. El ser comunes al 
gdnero humano, anteriores al Estado, le otorgan el papel de consagrarlos, defenderlos y ga
rantizarlos; la condici6n social del hombre, parte de un conglomerado obliga al respeto y
cumplimiento de las normas que los sefialan y regulan, ello en virtud de la correlatividad e
xistente entre el derccho y el deber. 

Por ollo Harold J. Laski afirma como "los derechos humanos no son independientes de
 
la sociodad, sino inherentes a la misma, los tenemos tanto para su protecci6n como para

la nuestra, cuando se me procuran las condiciones que me capacitan para perfeccionar mi
 
personalidad, se me obliga al mismo tiempo, a poseer las aspiraciones de ose "mejoramien
to" y mds adclante concluye: "los derechos son correlativos con las funciones. No tengo

ningdin derecho para actuar en forma insolidaria y antisocial.... No tengo por consiguiente

ningtin derecho para hacer cuanto me plazca, mis derechos se fundan, en todo caso, en la re
laci6n que existe entre mi funci6n y el bienestar de la sociedad". (3)
 

En la medida que el hombre hace parte de una sociedad se imponen los derechos huma
nos que son corrclativos corno en todo derecho a las funciones y deberes para consigo mis
mo, la sociedad y la comunidad interncional, la relatividad de los derechos conduce a ]a
funci6n social en su ejcrcicio. Pero no siempro han tenido cl reconocimiento que en la ac- ,
tualidad se les confiore; las primeras manifestaciones fueron de carActer local, luego 

(2) Ibid. 
(3) LASKI, Harold. Los Dermchos Humanos. Edit. Universidad de Costa Rica. 1978. p.3. 
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tendrfan una aceptaci6n nacional, superaria las fronteras y se extenderfa por todo cl orbe.
Empezaria con "la Declaraci6n dteDcrcchos de Virginia" en Junio de 1,776, "a Declara
ci6n de los Derechos del hombre y del ciudadano" cn Francia cn Agosto de 1,789, princi
pio que acogerfan otros paises, se consolida despuds de ]a Segunda Gucrra Mundial a nivel 
continental y mundial con la "Dcclaraci6n Americana de los Derechos y Dcbcrcs dcl Hlorn
bre", en Mario de 1,948 y la "Dcclaraci6n Universal (tIDerechos Humanos" (tla Organi
zaci6n de Naciones Unidas en Diciembre dc 1,948. 

La transformaci6n no s6lo ha sido espacial o de cobertura; del jusnaturalismo del siglo
XVIII quo conferia al hombre derechos naturales, inalienables, supcriores al Estado, rein
vindicando asf las libertades, oponindolas al poder absoluto ydivino de los rcyes,postura 
que atin en nuestros tiempos no es; ajena en aquellos casos en los que el hombre so enfien
ta a Estados totalitarios, nos encontramos en el presente siglo con la concepci6n socialista
de los derechos humanos, donde 6stos no son absolutos sino relativos por esencia, condi
cionados a la sociedad, at cumplimiento de unos fines cornunes, conforme a sus preceptos
la libertad individual debo armonizarse con la colectividad. 

En la bfisqueda (ICunos principios comunes que propugnen por la universalidad de los
 
derechos humanos es necesario cncontrar el punto de Cquilibrio entre el individualismo y

el comunismo, entre las concepcioncs y caracteres del sistema capitalista y socialisLi. U
nos conciben estos derechos funkdos en la libre empresa, la propiedad privada sobre los
medios e instrumentos de producci6n, cl r6girnen de las libertades individuales tradiciona
los "derechos civiles y politicos", c1 derecho de propiedad privada a los cuales conceden 
gran importancia. En el sisterna capitalista los derechos econ6micos, sociales y culturales 
son otorgados por cl Estado como una prestaci6n, iimitada por sus capacidades, Iocual
tiende a ser ostensible la difcrencia de clases, ]a escasez de recursos impide la cobertura to
tal
de la poblaci6n, crca una minoria privilegiada. 

En el sistema socialista la colectividad, la propiedad socialista sobre instrumcntos y me
dios de producci6n constituye la base, los dercchos humanos de contenido social, econ6mi
co y cultural ticnen mayor valoraci6n que los civiles y politicos. Una tcoria intermedia a
plicable indistinamente a las dos concepciones descritas en materia de derechos fundarnen
tales armoniza las exigencias comunitarias con los dcrechos inherente" a ]a pcrsonalidad,
las necesidades de la vida social con cl fuero de la dignidad humana. El cquilibrio ypunto
de contacto se encuentra en el respeto de )a dignidad, al garantizar su libertad y otorgar los
mecanismos que garanticen seguridad econ6mica, social y el logro (IClos fines culturales y
morales. 

2. LA PROPIEDAD Y LAS DECLARACIONES, CONVENCIONES 

Y PACTOS SOBRE DERECIIOS IIUMANOS. 

Corresponde la transcripci6n de las normas y principios aprobados en algunas de las do
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claraciones sobre derchos humanos relauvos a la propicdad. (4) 

2.1 LA DECLARACION DEL BUEN PUEBLO DE VIRGINIA. 
(1.776) 

Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e indcpcndientcs y ticnen 
ciertos dcrechos innatos, de los que, cuando entran cn estado de sociedad, no pueden privar 
o desposcer a su posteridad por ningdn pacto a saber: el goce de la vida y de la libertad, 
con los medios de adquirir y poseer la propiedad y .e buscar y obtener ]a felici
dad y la seguridad. 

2.2 	 DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIU-
DADANO. (1.789) Art. 2. 

La meta de toda asociaci6n polfica cs la conservaci6n de los derechot; naturales e im
prescriptibles del hombre. 

Estos derechos son la libertad, Ia propiedad, la seguridad y li iesistencia a la agre
si6n. 

2.3 	 DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DEL HIOMBRE (1.948) Art. 23. 

Toda persona fiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las ne
cesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantencr la dignidad 
de la persona y del hogar. 

2.4 	 DECLARACION UNIVERSAL DE DERECItOS HUMANOS (1.948) 
Art. 17. 

1.Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y coleclivamente. 

2. Nadie serA,privado arbitrariamente de su propiedad. 

2.5 	 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 0 
PACTO DE COSTA RICA (1.969) Art. 21. 

1.Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus biencs.
 
La ley puede subordinar tal uso y goce al intcrds social.
 
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indem

nizaci6n justa por razoncs do uitilidad ptiblica e interds social y en los casos y seg las 

(4) DE CASTRO CID, Bcnito. El Reconocimicnto de los Dc=eAos 11tunas. Edit. Tocnos. 1.982. p. 
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formas establecidas por la Ley. 

De la rdipida revisi6n de las reglas pretranscritas se concluye como las dictadas en el siglo XVIII consideraban la propiedad ,omo Lii derccho natural, imprescriptiblc e innato alhombre, el Estado tiene como funci6n especiiica la de propender por la conservaci6n de esos derechos. Las declaraciones de los aflos cuarenta otorgan a la propiedad ya individual ocolectiva el cariictcrde inviolable cuya finalidad ha de scr ]a satisfacci6n de las necesidadesesenciades. De los textos no es posible d'2ducir ]a funci6n social, s61o en la Convcnci6n oPacto de Costa Rica se deja entrever cuando por lo menos faculta a la Icy para subordinar
el uso y goce de una propiedad al inlcr~s social, de ahf la importancia de interrelacionar losprincipios esbozados de la propicdad con los derechos humanos econ6micos sociales de cuyo andlisis se infiere 1. funci6n social de la propiedad. Las cuatro primeras se ajustan alconcepto de derccho real como relaci6n entre una pc:sona y una cosa, coraL relaci6n directa y exclusiva dondc el sujeto pasivo no es visible a ella (5), puesto que ,a relaci6n entrela persona y la cosa se tiene sin respecto a determinada persona. En esta tcoria llamada dela relaci6n jurfdica, los podcres son unilaterales y consiste en la prerrogativa del propictario de exigir respeto y protecci6n a la sociedad de su derecho, sin que dsta pueda hacer exigencia alguna, of titular tiene derechos, pero no obligaciones, no hay reciprocidlad. 

3. LOS DERECH1OS HUMANOS ECONOMICO-SOCIALES 

La ONU y la OEA han clasificado los derechos humanos en derechos civiles, politicos
y derechos econ6micos, socialos y culturales. Ellos se encuentran consagrados en las diferentes declaraciones, pactos, etc.; aos detendremos en el Artfculo 22 de la Declaraci6n Uni
versal de los Dcrechos Humanos (6).
 

"Artfculo 22: Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a ]a seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo y la cooperaci6n internacional, habida cuenta dela organizaci6n de los recursos de cada Estado, la satisfacci6n de los derechos econ6micos,sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". 

El derecho a la seguridad social es incipionte y se encuentra en formaci6n, ain on lus parses desarrollados, es objeto de estudio para detenninar los aspectos que debe contemplar; en los paises subdesarrollados la caroncia de rccursos ccon6micos hace que sea muyrestringido el campo de la seguridad social, beneficia a pocas personas y crca una desigual
dad manifiesta, que rifle con el principio de igualdad de los hoinbres. Ella so hace ostensible si se compara los riesgos y servicios cubiertos a los habitantes de la ciudad y el cam
po, puesto que, al sector rural no ha llcgado la seguridad social. 

(5) VANIN TEI.LO, Joaqufn. Derecho Agrario, Teorfa General. Tomo. I. Edit. Universidad Extemado 
de Colombia. 1.985. p. 374 

(6) UMANA LUNA, Eduardo. Los Derechos limanos en Colombia. Edit. Temis. 1.985. p. y sgs 
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El Artfculo 22 hace referencia tambi6n al derecho de toda persona a satisfacer los dere
chos econ6micos, sociales y culturacs de acuordo a los rccursos que tenga cada Estado. Se 
consideran como derechos econ6micos el de propiedad, el salario adecuado y conveniente 
que se ajuste a los presupuestos de salario igual por trabajo igual, el reconociviiento y pa
go de horas extras. Son dercchos sociales: ]a obtenci6n de un nivel de vida adcuado, el dis
frutar de servicios sociales adecuados, el estar protegido contra el hambre, el trabajo y su li
bre elecci6n, ia seguridad ehigiene en el trabajo, la protecci6n contra el desenpleo, la se
guridad social, los derechos sindicales, etc. y culturales: el derecho a la educaci6n, la igual
dad de oportunidades educativas, el derecho a elegirla, y a beneficiarse do la vida cultural y 
artistica. 

4. DERECIIO AGRARJO Y DERECIIOS ItUMANOS 

El Doctor Joaqufn Vanfn Tollo (7), al definir el Derecho Agrario afirma cdmo son tres
 
los elementos regulados en esta ramna: la tenencia y uso de la tierra, ]a actividad agraria, y
 
el desarrollo rural. Bajo esta 6ptica analizaremos el Derecho Agrario, y su relaci6n con los
 
derechos fundamenimles.
 

La estructum de ]a tenoncia de la tierra se determina por la fomia c6mo se encuentre
 
constituida ]a propiedad, posesi6n y tenencia de ella; juega papel importante el aprovecha
miento, utilizaci6n y responsabilidad de su titular ante la sociodad, y por ende el cumpli
miento o no de la funci6n social. En los pafses del tercer mundo existe una inequitativa

distribuci6n de la tierra, con un alto grado de concentraci6n en pocas manos, el desempleo, 
la pobreza, atraso, carencia de bienes y servicios, originan conflictos por la propiedad y te
nencia de la tierra ya civilizada por cuando no hay recursos ni condiciones 6ptimas para la 
colonizacin y amplia.i6n de la frcrtera agrncola. 

La actividad agraria como proceso que involucra al empresario en ]a direci6n y organi
zaci6n de la producci6n, mercadeo, crddito, relaciones laborales, etc.; y al Estado en la pres
taci6n de servicios y dotaci6n de obras de infraestructura que permitan el desarrollo de ]a 
producci6n. 

El desarrollo rural debe estar orientado a mejorar las condiciones sociales, econ6micas y
culturales de los sujetos agrarios. Donde los empresarios agrarios propietarios, no propieta
rios, asalariados, meros tenedores, orientados por polfticas, planes y programas estatales 
obtengan realizaci6n integral acorde con la dignidad humana; a travds de la mayor participa
ci6n social de Ia propiedad y de los recursos naturales renovables, del mejorarniento de las 
condiciones de vida. Muchos de los lamados principios de Derecho Agrario no son otra co
sa que la concrc1i6n de los derechos fundamentales econ6mico-sociales a las personas vin
culadas al sector rural, a manera de ejemplo: la funci6n social de la propiedad, ]a protec

(7) VANIN ITI.LO, Joaqun Op. cit. Torno If.p. 645. 
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ci6n mxima a la empresa agraria familiar, el de ]a dimensi6n mfnima de las explotacio
nes agrarias, etc. 

5. LA FUNCION SOCIAL 

El siglo XX presenta una transformaci6n filos6fica constitucional en todo el orbe, donde poco a poco los ordenamientos sufren reformas estructuralcs respecto al papel del Estado, sus relaciones con los habitantes y el rol que cada uno representarfa en ]a sociedad. El"Laisser Faire, Laizzes Passer" del sistema liberal partia de la existencia de unos derechos
naturales de los ciudadanos anteriores y superiores al Estado, a quien correspondfa conser
var y garanfizar derechos como el de ]a vida, seguridad, libertad individual, polftica, religiosa y cultural, la propiedad privada y las libertades de industria y comercio. Esta concepci6n
metafisica racionalista c individualism pierde fuerza yes superada por el positivismo cienti
fico del siglo XIX. 

En el siglo XX florece el intervencionismo de Estado y se impone la teoria funcionalis
ta de Le6n Duguit; el Estado pasa de ser protector de los derechos naturalcs del individuo a ser intervencionista, el derecho individual se ejercita como funci6n social. Para Duguit, elhombre como ser social tiene obligaciones, debcres que cumplir; ialibertad es un deber, una funci6n pero no un 
derecho como era concebido por el liberalismo clsico. 

Todo individuo tiene en ia sociedad una funci6n que cumplir, una necesidad que llenar,
de clio se derivan postulados, tales como, ]a obligaci6n social o el deber al trabajo en contraposici6n al derecho al trabajo y ain a la holgazaneria; la propiedad no es un derecho, es
 
una funci6n por consiguicnte quien tiene un capital debe volverlo productivo, so pena que
el Estado intervenga, oriente, regule la actividad que permanece improducfiva.


En este orden de ideas vale la pena recordar como definiria Duguit el concepto de funci6n social: "En qu6 consiste la funci6n social?. Se reduce a que cl hombre no tiene dere
chos, ni tamp-,) la colccfividad.
 

1-lablar de derechos del individuo o de la sociedad, o tratar de conciliarlos es simple fantasfa. Lo que sucede es que todo individo tiene en la sociedad una funci6n que cumplir, unanecesidad que llenar, a los cuales no puede sustraerse, porque resularia desorden o. cuando 
menos perjuicio." (8) 

Las nuevas concepciones del Estado, de la propiedad privada son acogidas por las constituciones politicas de infinidad de pases como derechos sociales, servirdn de base para ]aformulaci6n del derecho agrario con principios como, el trabajo obligaci6n social protegido por el Estado ha integrado por dos premisas, cl trabajo-obligaci6n y el trabajo-derecho,
con fundamento en la primera toda persona esi obligada a trabajar, a desarrollar una acfividad econ6mica socialnente productiva; con base en la segunda, el Estado debe proteger las 

(8)Citado por SACIIICA, Luis Carlos. Constitucionalismo Colombiano. Edi. Temis. 1.980. p.282. 
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actividades labomles lfcitas, propugnar por la eliminaci6n del dcsempleo y el subempleo; 
como consecuencia de este principio se protege al propietario productor y al posecdor pro
ductor. 

La instituci6n de la propiedad privada suscita muchas controversias cuando pretende a
daptarse a la teorfa solidarista, como generacora de obligaciones. Ello se observa en la ex
periencia colombiana de los aflos 30 al surgir una corricnte reformadora de la Constituci6n 
de 1.886 quo dio como resultado el Acto Logislativo N"1 de 1.936, en ea oportunidad dos 
tesis contradictorias c irreconciliabics se esbozaron: conservar el concepto tradicional de 
propiedad privada co'mo derecho individi'al que s6lo es superado por el interds general, prin
cipio consagrado en )a Carta de 1.886; o el Je adoptar !a teoria socialista de ]a propiedad cu
yo presupuesto era la funci6n social como gencrdora de obligaciones. Ante la imposibili
dad de acuerdo en la escogencia de una de elias se opt6 por plasmar las dos en el Artfculo 
"i0del Acto Legisladvo que corresponderia al Articulu 30 de la Constituci6n, el cual ha de 
ser transcrito para mayor claridad: "Artfculo 30. Se garantizan la propiedad privada y los de
mais derechos a adquirirlos con justo ttulo, con arroglo a las leyes civiles, por personas na
turales o juridicas, los cuales no puedn -r desconocidos ni vulnerados pot leyes posterio
res. Cuando de la aplicaci6n de una Icy txpedida por motivos de utilidad pfiblica o inters 
social, resultaron en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por 
la misma Icy, al intor6s privado deberS ceder al interds pdiblico o social. 

La propiedad es una funci6n social que implica obligaciones. 

Por motivos de utilidad ptiblica o de inter6s social definidos por el Legislador, podri
 
haber expropiaci6n mediante sentencia judicial e indemnizaci6n previa.
 

Con todo cl Legislador podr deterrninar los casos en que no haya lugar a indeinniza
ci6n, mediante el voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros de una y oua c,
mara". 

El primer inciso garantiza la propiedad privada y dems derechos adquiridos con justo U
tulo, el tercero afirma que la propiedad es una funci6n social que implica obligaciones to
rnado de ]a teorfa positivista solidarista de Le6n Duguit. Si bien, ambos aceptan la propie
dad privada, cada uno tione consecuencias diferentes respecto al titular. En la primera situa
ci6n no hay restricci6n alguna al propietario, salvo la de no inferir perjuicio a terceros al e
jorcitar las facultades o atributos, ain el abstenerso en su ejercicio es una actividad legiti
ma. La propiedad funci6n social tiene limitaciones, su ejercicio debe estar orientado a la 
comunidad, quien incumple no se hace morcsedor a la protecci6n del Estado, puede perder 
su derecho y sor reemplazado en su funci6n, el abstenerse en ejercitarlo lesiona el interds 
pfiblico. La sanci6n mis significativa en nuestro ordenamiento basada en el incumplimien
to de la funci6n social de la propiedad agraria es la extinci6n del derecho do dominio, consa
grada en la Ley 200 de 1.936, donde la inexplotaci6n econ6mica de un predio implica la 
lrdida del dorninio. 
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La ex tinci6n de ]a propicdad es una de las figuras mis controveaidas, vulnera el dcrechomns protcgidu en los ordenamicntos positivos de Occidente, clo se explica al compararlacon institucioncs mdis modcradas como ]a cxpropiaci6n quc a pesar de tcner una contraprestaci6n cual cs la hdcmnizaci6n a [avor dcl propictario gcnera el repudio y critica propio delas situaciones quo limitan, restringen y se imponen a la libertad de contrataci6n. Si la expropiaci6n gcncra Tmalestar, dstc cs mis ostensible Lundo el doininio se pierde sin recibirse contraprestaci61 alguna, como en la extincirn o en cxpropiaci6n de cxccpci6n decretada 
por rootivos de equidad. 

La propicdad para ser protegida por el Esiado debe cumplir con las finalic des inherentos a la funci6n social, rcprcscntada por la cxplo:ac,;6n econ6rnica del suclo, cuyo resultado no es otro que la produccion de a!imontos, insumos, gencraci6n de emplco, exportacio
nes o susLtuci6n de importaciones. 

La inexploiaci6n no es m.s que cl abandono del derecho yr-l incumplimiento de la funci6n social, conducta que se sanciona con la pNidida del derecho, salvo que por fuerza mayor o caso fortuito fuere imposible su cjercicio. 

Dec'ctada la extinci6n, rocuperado cl dominio por c Estado se crea la perspectiva de explotaci6n en otros miembros de la comunidad quienes reemplazarfan en la funci6n al infrac
tor.
 

L.a propiedad inmobiliaria rural originada en un titulo de adquisici6n del derecho, es protegida por el Estado cn la medida que su titular cumpla con las funciones socio-econ6micas que s6lo sern alcanzadas con el trabajo permanente de su dueflo, cl trabajo es lajustificacion dcl derecho de propiedad sobre la tier, 
 por ello quien explota adquiere cl dominiode los baldfos por modo ocupaci6n, o de los inmucbles de propiedad privada por prescripci6n y a contrario censu quien no trabaja la tierra pierde el derecho por extinci6n convirtiendo el bien objeto del procedimicnto en baldlo, o por pre.-ripci6n si es alegada y probada la posezi6n por quien ejerce la relaci6n de hecto pcsesoria.
 

D- aquf, s~irge el concepto de poscsi6n agraria Como manifestaci6n externa de la propiedad, es tal su importancia que el posecdcr se reputa dueflo, mientras otra persona nojustifique serlo (Aruiculo 762 C6digo Civil). La posesi6n on el sector ri: l tiene caracteres propios que la difcrncian de la ejercida sobre inmubles urbanos, de los dos elementos que laintegran, el animus o clemcnto intemo o espiritual se identifica, no ocurre lo mismo conel corpus o clemcnto extcrno o ;:..'crial, que en la posesi6n agraria presenta una cognotaci6n especial, al exigir ena explotaci6n econ6mica, a mancra de ejemplo, las plantaciones,
sementcras, ocupaci6n con ganados, etc. 

La explotaci6n ccon6mica se indentifica con la ocupaci6n como moido de adquirir, donde las simples construcciones y ceffamientos no constituyen por sf solos prueba de la explotaci6n cccn6mica, ni de la pososi6n agraria, y simplemente se consideran como elemon
tos complemcntarios. 
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Quien ejerce posesi6n econ6mica se presume duelo. 

El sujeto de la relaci6n posesoria ha de cumplir labor tan importante como el propicta
rio. I a poscsi6n como hccho protegido pOr el derecho se caracteriza en cl campo por ]a ex
plr ,i6n econ6mica del suclo, quien trabaja en cumplimiento de la obligacign social me
r, ;protecci6n del Estado que se exterioriza con el ejercicio de las acciones posesorias ante 
.. peligro de embarazo o prdida dle la posesi6n, tambi6n, con la adjudicaci6n cuando posce 
un baldio o la declaratoria de propiedad cuando ha poscido con el lleno de los requisitos ie
gales y adquicrc por prcscripci6n el inmueble de propiedad de un particular. Es tal la impor
tancia de la posesi6n ccon6mica en materia agraria que es la principal justificaci6n en nues
tros dias de la subsistcncia de la propiedad privada en el campo, de ahf, que corresponda al 
Estado protcgerla cuando cst6 conforme a derecho. 

CONCLUSIONES 

1. Las normas agrarias al igual de aquellas que se interesan por los derechos fundamen
tales, han de propugnar por la btisqueda de un equilibrio que armonice las exigencias comu
nitarias, las neccsidades de la vida social con los derechos inherentes a la personalidad y a 
la dignidad hurnana. 

2. Existe idcntidad de fines entre las normas que regulan los derechos fundamentales y 
las agrarias, pOr lo cual 6sts tiltimas estarin encaminadas a brindar los mecanismos que 
garanticen la seguridad econ6mica, social, cl logro de los fines culturales y morales de la 
poblaci6n campesina. 

3. Las Declaraciones, Pactos, Convenciones sobre Derechos Humanos consideran el de
recho de propiedad como inviolable, s6lo el Pacto de Costa Rica subordina su uso al inte
r6s social. De ahi la necesidad de interrclacionar la propiedad con los derechos humanos e
con6mico-socialcs de cuyo anfdisis se inficre la funci6n social. 

4. En !os paises subdesarrollados la seguridad social en el campo es minima o no exis
te, en este sentido sc hace ostensible ]a desigualdad con los habitantes urbanos; asf dsta no 
tenga ]a cobertura que dernande tan importante derecho. Ha de legislarse en tal sentido en 
la btisqueda de la igualdad dcl hombre frente a ]a Icy y establecer politicas conjuntas entre 
el Estado y los particulares que garanticen la seguridad social. , 

5. Los Ilamados principios de Derecho Agrario no son mds que la concreci6n de los de
rechos humanos ccon6mico-sociales en el campo. 

6. L propiedad inmobiliaria rural originada en un titulo de adquisici6n merece ]a pro
tecci6n del Estado en la medida que cumpla con las funciones socio-ccon6micas que le son 
propias. 
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7. La posesi6n econ6mica ejercida conformc a derecho se constituye como la principal 
justificaci6n del derecho de propiedad y es una de las manifestaciones mds significativas de 
la funci6n social le la propiedad y de los derechos humanos. 



Carlos Cirdenas Quir6s 

LA CONDUCCION DIRECTA DE LA TIERRA POR SU PROPIETA-
RIO: 

PROPUESTA DE INTERPRETACION DE UN PRECEPTO CONSTI-
TUCIONAL CONTRADICTORIO 

1.- INTRODUCCION 

El articulo 157 de la Constituci6n Polftica del Peri de 1979 establece en sus dos prime
ros pfrrafos lo quo sigue: 

"ElEstado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra, en forma individual, 
cooperativa, comunal, autogestionaria o cualquier otra forma asociativa, directamente con
ducida por sus propietarios, en arnonia con el inter6s social y dcntro de las regulacionies y 
limitaciones que establecen las leyes. 

Hay conducci6n directa cuando el posecdor legftimo e inmediato tiene la direcci6n perso
nal y ]a responsabilidad de ]a empresa". 

El texto transcripto contiene una contradicci6n, pues mientras el primer prrafo se ocu
pa de la conducci6n directa de la tierra por sus propietarios, el segundo, al definir la conduc
ci6n directa, vincula 6sta con el poseedor lcgftimo einmediato, condici6n juridica que no 
es equivalente a la de propietario. 

jEs que acaso ha sido prop6sito de la norma admitir como conducci6n directa la int
venci6n de un arrendatario en la direcci6n y resporsabilidad de una emprvsa agricola? 

Para cl an,5lisis de la cuesti6n propuesta, es prociso esclarecer previamente el alcance de 
las distintas clases de poscsi6n que se conocen. Con ese objeto debe recurrirse a las nor
mas contenidas en el C6digo Civil, que es el cuerpo legal donde podemos encontrar desa
rrollada )a materia, en aplicaci6n del articulo IX 0e su Titulo Preliminar, segtin el cual, 
"las disposiciones del C6digo Civil se aplican suph xriamente a las relaciones y situacio
nes jurfdicas reguladas por otras leyes, siempre que w)scan incompatibles con su naturale
za . 

2.-	 POSESION Y CLASES DE POSESION EN EL CODIGO CIVIL 
DE 1984 

El C6digo Civil Peruano vigente distingue los conceptos de poseedor mediato y posee
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dor inmediato y define iaposesi6n. 

La posesi6n, scgdin cl artfculo 896, es "el ejcrcicio de hecho de uno o mds poderes inhe
rentes a ia propiedad" (1). 

Como se sabe, la posesi6n pucde distinguirse en legftima e ilegftima. SrA legftima siel ejercicio dc ]a posesi6n se sustenta en un iftulo vAlido. En cambio, si la posesi6n se ejercita en funci6n de un Iftulo invilido o sin tftulo, scri ilegftima, como ocurre, por ejemplo, en el supuesto de ]a usurpaci6n de un bien. 

Atin cuando el C6digo Civil no define estos dos tipos de poscsi6n cabe mencionar que,segun lo prescrito por su articulo 906, "la posesi6n ilegftima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicia que invalida su tftulo" (2). 

Ahora bien, de acuerdo con el artfculo 905, "es poseedor inmediato el poseedor temporal en virud de on tftulo. Corresponde la posesi6n mediata a quien confiri6 el tftulo" (3).Asi, por ejemplo, el arrendatario es poseedor inmediato frente al propietario, que ostenta ]acalidad de poseedor mediato. 

Dcbe puntualizarse que la distinci6n planteada entre posesi6n mediata e inmediata .ienerelevancia s6lo cuando existe on desplazamiento real, efectivo, de la posesi6n del bien de una persona a otra y carece por completo de interds cuando el propietario ejercim directamen
te la posesi6n. 

Existen, en consecucncia, divcrsos conccptos que revelan situacionesjurfdicas distintas;posesi6n legftima, posesi6n ilegftima, posecdor mediato, posecdor inmediato. 

3.- ANALISIS DEL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICU-LO 157 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU. 

Expuesto lo anterior, corresponde ahora abordar el estudio del precepto constitucional 
en cuesti6n. 

El primer pzirrafo establece que Iagarantfa del derecho de propiedad que ci Estado otorgaes respecto de la tierra directamente conducida por sus propietarios. 

Al definir el segundo p~irrafo que hay conducci6n directa cuando "el poseedor legftimo einmediato fiene la direcci6n personal y la responsabilidad de la empresa", incurre en un error conceptual quecontradice el contenido (lei primer pfrrafo, puesto que ]a calidad de poseedor legftimo e inmediato pueden ostentarla diversas personas, distintas al propietario,v.gr., el arrendatario, el comodatario, el usufructuario, el usuario, el acreedor anticresista,
el administrador, etc. 
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Resulta evidcnte que la incompatibilidad planteada no se suscitaria si el pirrafo segundo 
del articulo 157, en lugar de rcferirse al "poseedor legitimo e inmediato", hubiera utilizado 
la expresi6n "propietario". 

En mi opini6n, esto es el sentido que debe atribuirse al texto constitucional, atendiendo 
a las siguientes razones: 

A) 	El primer pirrafo del articulo 157 s6lo ampara al propietario en la medida de que con
duzca directamente la tierra, es decir que tenga la posesi6n efectiva y personal sobre e-
Ila. 

B) 	El criterio inspirador de la legislaci6n agraria, es que sea propietario el que ejercita la 
poscsi6n: ]a tierra, se dice por ello, es de quien la trabaja. 

C) Durante el proceso de elaboraci6n de la Carta Fundamental vigente, las diversas ponen
cias y proycctos relativos a la materia bajo anlisis, se refirieron en todo momento a 
la "conducci6n dirccta" de la tierra, expresi6n que luego fue aclarada, precisdndose que 
tal conducci6n directa debfa efectuarse por los propietarios de ]a tierra, segun aparece 
de los antecedentcs dcl pdirrafo primero del artfculo 157, las cuaies se incluyen en cl A
nexo (cfse. puntos 1 al 8). 

El prrafo scgundo dcl mismo artfculo, que define la "conducci6n directa", fue agregado 
posteriormente, poco antcs de concluir las funciones ie la Asamblea Constituyente, seg6n 
se aprecia igualmente en el anexo (cfse. puntos 9 y 10), sin advertirse la incongruencia a
notada antes. 

D) 	El artfculo 34 dcl Reglamento de tierras para la refbrma agraria, aprobado por Decreto 
Supremo N'163-69-AG de 19 de Agosto de 1969, establccia lo siguiente: 

"Se enticnde que un predio cuya 6rea no excade del triple de la unidad agrfcola familiar, es 
conducido o explouido directamente, cuando su propietario lo trabaja personalmente .... 

El artfculo 35 del mismo Reglamento precisaba por su parte:
 
"Se entiende que un predio cuya ,irea excede dcl triple de ]a unidad agricola familiar, es con
ducido o explotado dircclamente, cuando su propietario dirige personalmente la empresa a
grfcola de modo habitual ....
 

El segundo pd1Tafo del articulo 20 del Texto Unico Concordado (de Decreto Ley NQI7716,
 
aprobado por Decreto Supremo N 265-70-AG de 18 de Agosto de 1970, puntualiza:
 
"Se entiende que un predio es conducido o explotado directamente:
 
a) Si el propietario trabaja pcrsonalmcnte ]a tierra con ayuda de su familia ... ";
 

b) Si el propietario dirige personalmente la empresa agricola de modo habitual, es respon
sable de la gesti6n financiera y aquella se encuentra registrada a su nombre para los e
fectos del cumplimiento de las leycs tributarias y laborales. Si el prcdio pertenece a u
na persona jurfdica, es entendido que la direcci6n personal y la responsabilidad de la 
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gesti6n financiera dcber, cumplirse por uno de los socios ...
".
 

El articulo 2 del Decreto Ley N22388 de 19 de Diciembre de 1978, indica:
"Para efectos de probar la conducci6n directa de los predios nisticos mayores de 15 hectAre
as de ticrras de cultivo bajo riego en la Costa y de 5 hectdreas de tierras de cultivo bajo

riego o sus equivalentes en tierras de cultivo de secano y pastos naturales en la sierra, se
rin exigiblcs solamente los requisitos siguientes:
 
a) Ser propietario; (...)

c) Toner la direcci6n y Ia responsabilidad econ6mica de ]a empresa".
 

Finalmente, el aitfculo 1del Decreto Ley N122747 de 13 de Noviembre de 1979, dictado 
mess despuis de haber sido sancionada la Constituci6n vigente, expresa: 

"Para los efectos de la aplicaci6n de la Legislaci6n Agraria, se entiende que un predio rfistico es conducido o explotado directamente si el propietario tiene la direcci6n personal y ia
responsabilidad de la emprcsa agricola". 

Las normas cihadas, no hacen sino confirmar -lalcance usual que el legislador ha dado al 
concepto "conducci6n directa". 

E) Es incuestionable que existe contraposici6n entre cl primer y segundo pfirrafo del artfculo 157 de la Constituci6n y que no cabe una interpretacidn literal do la norma, ya
que en este supuesto, "a la regla se le debe atribuir el significado, que resulta del significado propio de las palabras considcradas en su conexirn" (4), lo que en el caso particular que nos ocupa no es factible, por cuanto no nos conduciria a ninguna soluci6n. 

Ahora bien, las reglas de hermendutica jurfdica imponen la obligaci6n, en el caso de quecoexistan dos normas vigentes incompatibles entre sf, de encontrar la conciliaci6n, esto 
es, la posibilidad de su c(existencia. Debe huscarse, pues, eliminar la contradicci6n. 

Tal conciliacirn resulta posible a mi cntender, si se toman en cuenta los antecedentes de la norma y el contenido que se ha atribuido invariablemente al concepto "conducci6n directa". De este modo se da a ]a norma un alcance restrictivo, menos amplio del que pudiera de
rivarse de su texto, corrigi ndose cl exceso verbal que condone. 

Si el primer pdirrafo del articulo 157, favoreco con ]a garantfa dcl derecho de propiedad privada sobre ]a ticrra s6lo a los propictarios que la conducen directamente, no tione sentido
admitir que ]a conduccirn 'iirecta de la tierra pueda estar a cargo de un posoedor no propictario, pues a dste de ningin niodo puedc garanti7dirsele el derecho de propiedad del que no es 
titular. 

Bien puede atribuirse, por tanto, a una confusi6n conceptual del constituyente de 1979, clempleo de la frase "poseedor legilimo e inmediato" en lugar de "propietario", a pesar de que la regla es que la nonna juridica emploc los tdrminos en su significado tdcnico. El uso 
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err6neo de esa frase, impide otorgar valor vinculante a la definici6n contenida en el segun
do pdrrafo del artfculo 157 de la Constituci6n, no obstante que, normalmente, las definicio
nes aclaran los alcances y el sentido de las normas y condicionan la aplicaci6n de dstas, en 
tanto y en cuanto las mismas deben entenderse en funci6n de aqudllas. 

Por consiguiente, en mi opini6n, es posible conciliar el primer y segundo pirrafo del ar
tfculo 157, atribuyendo a] segundo un alcance restrictivo, dada la funci6n que cumple den
tro de la estructura del artfculo en su integridad. Dicha funci6n es la de definir el concepto 
de conducci6n directa de ]a tierra que sirve de fundamento a la garantia que el Estado otor
gue al derecho de propiedad sobre la tierra. Asf entendido, el concepto de conducci6n direc
ta s6lo puede estar vinculado al sujeto al cual se le garantiza tal derecho, es decir, al propie
tario de la tierra. 

4. CONCLUSION. 

Sobre la base de lo expuesto, airmo que es factible la conciliaci6n del primer y segun
do p6rrafo del artfculo 157 de la Constituci6n, debidndose entender, por Io tanto, que hay 
conducci6n directa cuando el propictario tiene la direcci6n personal y la responsabilidad de 
la empresa. 

En este orden de ideas, concluyo sostoniendo que no cs posible admitir como conduc
ci6n dirocta, para los efoctos de la legislaci6n agaria nacional, la intervenci6n de un arren
datario en la direccidn y responsabilidad de una emprosa agricola. 

NOTAS 

I) Artfculo 824 del C6digo de 1936: "Es poseedor el que ejerec de hecho los poderes inherentes a 
]a propiedad o uno o mis de ellos". 

2) Artfculo 832 del C6digo Civil de 1936: "La posesi6n es de buena fe cuando el poseedor cree en 
su legitimidad, por error de hecho o de dcrecho sobre el vicio que invalida su tfllo". 

3) Artfculo 825 del C6digo de 1936: "El poseedor temporal n virtud de un derecho es poseedor in
mcdiato, correspondiendo la posesi6n mediata a quidn le confri6 el derecho". 

4) Mesoinco, Francesco, Manual de Derecho Civil yComercial, Torno I, peg. 98. 



ANEXO
 

ANTECEDENTES DEL ARTICULO 157 DE LA CONSTITUCION PO-

LITICA DEL PERU
 

I.- PONENCIA DE LA COMISION ESPECIAL N110 - REGIMEN A-
GRARIO (7 DE DICIEMBRE DE 1978). 

"Artfculo 2.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra en for
ma asociativa o individual, directamente conducida y usada en armonfa con el interns so
cial, con las regulaciones y limitaciones que establecen las leyes. (...)". 

(Fuentes: Comisi6n Principal de Constituci6n de la Asamblea Constituyente, Anexos 
y Ponencias. 

Publicaci6n Oficial, Lima, s.f., Tomo II, piSg. 223). 

2.- EXPOSISION DE MOTIVOS DE LA PONENCIA 

"Con cl car.Icter fundamental se garantiza el derccho de propiedad privada sobre la tierra, 
sea en forma asociativa como individual, y s aleja el temor a ]a estatizaci6n indiscrimina
da, que ha sido causa del fracaso de la agricultura en muchos parses y se devuelve al agri
cultor individual o asociativo la garantfa sobre la propiedad de La ticrra, estableciendo una 
definici6n filos6fica y de principios sobre la propiedad rural, convirtiendo al hombre del 
campo en dueflo de sus decisiones y su destino, a condici6n de que el derecho de propiedad 
sea empleado en armonfacon el interds social yque la propiedad rural sea conducida directa
mente". 

(Op. cit., Tomo II,p~ig. 22i). 

3.- APROBACION EN COMISION PRINCIPAL DE CONSTITUCION 
(23 DE ENERO DE 1979) 

"Artculo 2.- El Estado garantiza cl derecho de propiedad privada sobre la tierra en for
ma asociativa o individual, directamente conducida y usada en armonfa con el interds so
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cial, con las regulaciones y limitaciones quo establecen las leyes (...)," 

(Fuente :Comisi6n Principal de Constituci6n. Actas de las Sesiones. Publicaci6n Ofi
cial, Lima s.f., Tomo T,prg. 147). 

4.- ANTEPROYECTO DE CONSTITUCION. 

"Artfculo 150.- El Estado garantiza el derecho de propiodad privada sobre la tierra en for
ma asociativa o individual, directamr'rInte conducida y usada en armonfa con el interds so
cial, con las regulacioncs y limitacioncs que establecen las leyes (...)". 

(Fucnte: Diario La Cr6nica, Lima, Domingo 18 de febrcro de 1979, pig. 7). 

5.- APROBACION EN COMISION PRINCIPAL DE CONSTITUCION 
(22 DE MARZO DE 1979).

El texto transcripto on cl punto anterior fue aprobado sin modificaciones. 

(Op. cit. Tomo 1,prig. 297). 

6.- PROYECTO DE CONSTITUCION (27 DE MARZO DE 1979).
"Articulo 146.- El Estado garantiza el derocho do propiedad privada sobre la tierra en forma asociativa o individual, dihectunente conducida y usada en armonia con el inter6s so

cial, con las regulaciones y limitaciones que establecen las ]eyes (...)." 

(Op. cit., Tomo II, pag. 295). 

7.- APROBACION EN COMISION PRINCIPAL (15 DE MAYO DE 
1979). 

"Articulo 146.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra en for
ma asociativa, cooperativa, comunal oindividual dircctamente conducida por sus piopieta
rios, en armonfa con el inter6s social y con Las limitaciones que establecen las leyes (...)". 

(Op. cit. Tomo I, prig. 427 a 429). 

8.- DEBATE EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
(15 DE MAYO DE 1979).

"Articulo 146.- El Eslado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra en for
ma asociativa, cooperativa, comunal oindividual directamente conducida por sus propieta
rios en armonfa con el intcrs social y con las linitaciones que establecen las leyes (...)" 

(Fuente: Diario de los debates de la Asamnblca Consfituyente. Publicaci6n Oficial, Li
ma, s.f., Tomo VII, pdgs. 150 y 151). 
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9.- DISCUSION Y APROBACION DE AGREGADO EN LA COMISION 
PRINCIPAL (21 DE JUN1O DE 1979).

"Artfculo adicional 146-A.- Hay conducci6n directa cuando el poseedor legftimo e inme
diato tiene la dirccci6n personal y la responsabilidad econ6mica de la empresa". 

(Op. cit., Tomo I, p6gs. 561 y 562). 

10.- APROBACION EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA (21 DE JUNTO 
DE 1979).

El texto transcripto en el punto anterior fue aprobado sin modificaciones. 

(Op. cit., Tomo VIII, p~ig. 284). 

I1.-	 PROYECTO DE LA COMISION DE REDACCION DEBATE Y A-
PROBACION (5 Y 6 DE JULIO D7 1979).

"Articulo 157.- El Estado garantiza el dcrecno de propiedad privada sobre la fierra en for
ma individual, cooperativa, comunal, autogestionaria o cualquier otra forma asociativa, di
rectamente conducida por sus propietarios, en armonfa con cl interns social y dentro de las 
regulaciones y limitaciones que establecen las leyes. 

Hay cnnducci6n directa cuando cl poseedor legftimo oinmediato tiene la direcci6n perso
nal y la responsabilidad de la empresa. (...)". 

(Op. cit.,Tomo VIII, pig. 467). 



Carlos Alberto Gonzales 

LA FUNCION SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMI.
 
COS, SOCIALES Y CULTURALES
 

La Funci6n Social en el Derecho 

La Teoria de Le6n Duguit 

La expresi6n "funci6n social" ya utilizada en el siglo pasado por Augusto Comte apare
ce en el derecho fntimamente ligada a Iaconc:;.: 'Jn de Le6n Duguit, que elabor6 toda una

teorfa vinculada con Ia "Regla objetiva del &ir , ho" y con el "Funcionalismo Social" co
mo caracterfstica del nuevo sistemajurfdico, rehazando toda concepci6n metaffsica relacio
nada con ]a noci6n del derecho subjetivo. Para Duguit s6lo el derecho objetivo, Iaregla ju
rfdica, se impone a los mismos gobemantes, fijfndoles sus deberes y limitando sus accio
nes, y se impone tambi6n a los gobernados, a los hombres que viven en sociedad (1).-

Para este jurista el funcionalismo social caracteriza el nuevo sistema jurfdico "en todas
las sociedades americanas y europeas que han liegado a un mismo grado de cultura y civili
zaci6n", sistema fundado en "a noci6n de Ia funci6n social", de allf su afirmaci6n de que
"El hombre no tiene derechos, Iacolectividad tampoco. Pero todo individuo tiene en Ia so
ciedad una cierta funci6n que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y ese es precisamente
el fundamento de Ia regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeflos, gobeman
tes y gobernados(2). Sostiene tambi6n que "cl sistema jurdico de los pueblos modernos
tiende a establecer sobre Iacomprobaci6n del hecho de Ia funci6n social, imponidndose alos individuos y a los grupos" y agrega que "el sistemajurfdico civilista era de orden meta
fisico; el nuevo sistema que se elabora es de orden realista" (3).-

La Teorfa de Duguit tiene una trascendental relevancia en cuanto a la propiedad mobilia
ria einmobiliaria, concebida dentro del sistema capitalista. La transformaci6n que a su cri
tcrio se advierte en esta drea del derecho le Ileva a afirmar que Ia propiedad "deja de ser un
derecho del individuo, para convertirse en una funci6n social". Nos encontramos frente a Ia'.total negaci6n del derecho subjetivo y a la afirmaci6n de que Iapropiedad es "Ia funci6n so
cial del tenedor de Ia riqueza" (4).-

Su criterio sobre Iapropiedad seclarifica cuando afirma que "el detentador de capitales a
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parece de mds en mds, y sobre todo despu6s de la guerra como un productor social investi
do de una funci6n social, que implica una serie de cargas que le impone directamente la 
ley, la cual al mismo tiempo impone a todos los demns una serie de prohibiciones a fin de 
permitir al capitalista cumplir su funci6n social de productor" (5).-

Advertimos que dentro de la teorfa de Duguit, lapropiedad no es un derecho an cuando 
dste la protege y garantiza al propietario su libertad, con el prop6sito de que cumpla con la 
funci6n social que le corresponde por cl simple hecho de poseer este bien. Segtin el autor, 
la propiedad se socializa, pero niega que por ello desaparezca la propiedad individual. "Yo 
no digo, ni he dicho jams, ni jamis he escrito que la situaci6n econmmica que representa 
la propiodad individual desaparece o debe desaparecer. Digo solamente que lanoci6njuridi
ca sobre !acual doscansa su protecci6n social, se modifica" (6).-

La concepci6n de Duguit tiene importacia por ser en alguna medida pionem en ]a mate
ria, an cuando pxdamos no convenir con su teorfa de la "regla objetiva del derecho" y del 
"fun-ionalismo social". Por lo demds su tesis sobre la propiedad como funci6n social y su 
estudio sobre las transformaciones del derecho privado lo han llevado a sostener criterios 
que resultan a nuestro parecer inacoptables, tales como que "cl individ-io no es un fin sino 
un medio",comparndolo con "una rueda de la vasta miquina que constituye el cuerpo so
cial, de modo que cada uno de nosotros no tiene raz6n de ser en el mundo m.ts que por la 
labor que realiza en la obra social" (7).-

Numerosos autores ban criticado ]a doctrina de Duguit, a la que le atribuyen, a pesar de 
sus afirmaciones on contario, estar sentando un criterio metaffsico, que no obstante su a
parente positivismo, se idenufica mds con las ideas del jusaturalismo. (8).-

Resulta en realidad diffcil negar la existcncia de los derechos subjetivos "en el sentido
 
de poderes jurfdicos acordados por el derecho objetivo a fin de tutelar intereses humanos"
 
y, como lo ha sostenido Alberto Spota, salvo cl caso en que se estructure un ordenamien
to legal en base de deberes y de funciones que deban ser cumplidas, no existe otra posibili
dad para el int6&pete que considerar al derecho como norma agendi y facultas agendi (9).-


A pesar de las discutibles opiniones de Duguit, la verdad es que su teorfa sobre la fun
ci6n social tuvo amplia difusi6n entre los estudiosos y se convirti6 en gran medida en 
fuente de inspiraci6n an para aquellos que enunciaban puntos de vista que contradecian las 
elaboracionos jurfdicas que fundaban su doctrina. Tdngase en cuenta que los principios 
individualistas que inspiraron el C6digo de Napolc6n comnenzaron a ceder ya a principios 
de este siglo, y que acontecimientos como la primera guorra mundial, la revoluci6n sovi6
tica y la revoluci6n mexicana produjeron una enorme transformaci6n en cl mundo, que tu
vo repercusiones en la concepci6n judidica del dominio, sin olvidar por supuesto los indu
dables aportes de las doctrinas socialistas en sus distintas expresiones. Vale la pena recor
dar que ]a Consfituci6n Mexicana de 1917 consagra una norma segtin lacual la Naci6n ten
drA en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 
el interds piiblico (10); y que la Constituci6n de Weimar de 1919 en su Art. 153 expresa
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ba: "La propiedad obliga. Su uso debt estar a la vez al servicio del bien comdn".-

Las elaboraciones doctrinales sobre la "funci6n social", particularmente do la propiedad,
originaron puntos de vista divergentes, que han ido dcsde negarle posibilidad juridica, en 
tanto se tome la idea de funci6n social como vinculo (11), que estaria cn contradicci6n con
la afirmaci6n del derecho como libertad, hasta ia tesis extrema de Duguit que ya hemos a
nalizado.-

Creemos interesante scilalar que una parte de ]a doctrina, sin negar la existencia de ia
propiedad como derecho subjetivo, ha afirmado quo ]a propiedad, llamada a cumplir una 
funci6n social, es aquella que debt ser considerada coino insftuci6n jurfdica. Santoro-Pas
sarelli al adherir a dsta tesis afirma que la propiedad "puedo y dobe cumplir una funci6n so
cial porque el ordenamiento juridico puede, sin desnaturalizar la propiedad como derecho 
subjetivo, no s6lo poner limitos fuera del derecho de propiedad, sino tambidn unir a este 
derecho.....deberes cuya inobservancia consfituye una violaci6n para la que estA prevista u
na sanci6n (12).-

La doctrina precedento ha sido a su vez objeto de criticas, por la imprecisi6n del signifi
cado de la palabra "instituci6n", y adems por scrmuy difficil sostener que la pluralidad do 
situaciones que reciben el nombre de "propiedad" se reduce a una instituci6n dnica (13).-

Debemos seflalar tambidn la teora que fundamenta la funci6n social vinculada con el "a
buso del derecho" (14).-

En la legislaci6n de America Latina encontramos antecedentes de gran impori:,1a en 
cuanto a la funci6n social de la propiedad, a partir de la dpoca colonial, pues ya !a wyes
de Indias imponfan la obligaci6n de haccr producir la tierra e inclusive, en algunos casos 
so sancionaba con la prdida del "repartimiento" la falta de acatamiento a esta disposici6n
legal. Si F.acemos un anlisis de dsta legislaci6n habremos de encontrar distintas leyes que
imponfan obligaciones a los beneficiarios de los "reparnimientos" de las tierras y en espe
cial dentro del "Itulo XII del Libro Cuarto de la Recopilaci6n. 

Durante el siglo pasado tambidn se dictaron leyes en Amdrica Latina que en algdn senti
do vinculaban la propiedad de la tierra con la funci6n social, in cuando no se utilizara la 
expresi6n. Existen algunas normas muy importantes, por ejemplo, en la legislaci6n co
lombiana, que culmin6 este siglo, con [a sanci6n de la Ley 200 de 1936, que al caracteri
zar L posesi6n, desarroll6, de manera excelente, el concepto enunciado por la constituci6n 
del mismo aflo sobre la funci6n social de la propiedad. 

Estos datos y los que encontramos posteriormente en diversas Constituciones, hubieran 
permitido una construcci6n doctrinaria muy rica y propia de latinoamdrica sobre la funci6n 
social de la propiedad. No obstante, la literaturajurfdica, adn lade autores de esta parte del 
mundo, ha recibido mayor influencia de los juristas europeos que de las propias constnc
ciones legales del pasado de nuestros pafses, cuyo estudio tantas vecos se olvida. 
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LA FUNCION SOCIAL EN EL DERECIIO CONSTITUCIONAL 

Muchas han sido las construcciones doctrinales que han estado en una posesi6n interme
dia, y la claboraci6n dcl derecho positivo que encontramos en el Derecho Constitucional 
comparado, sc oricita a considerar la funci6n social, pot una parte. como una limitaci6n a 
los dercchos dcl propictario, ypot otra, como gencadora do obligaciones que estn a cargo
dcl titular dcl dominio. La ya citada Constituci6n de Weimar es muy clara, y la norma la 
volvemos a cnconurar en ]a Icy fundamental de lIa Reptiblica Fcdcral de Alemania dc 1949, 
cuyo articulo 14.2. dispone: "La propiedad obliga. Su uso debe servir a) mismo tiempo al 
bien de la generalidad".-

La Constituci6n taliana do 1947 expresa que "la propiedad privada es reconocida y ga
rantizada por la Icy, la que dtermina sus modos de adquisici6n y goce, asi como sus limi
tes, a fin de ascgurar su funci6n social y de hacerla accesible a todos" (Art. 42).-

La Constituci6n Espaflola de 1978 prccepttia en su Art. 33: "1. Se reconoce el derecho 
a la propiedad privada y a la herencia. 2. la fuaci6n social de estos derechos delimitar 
su contenido de acucrdo con las ]eyes.....-

Debcmos mencionar igualmente que la mayorfa de las Constituciones de Amdrica Lati
na vincula Iapropiedad con la funci6n social. Creemos que en primer tdrmino debemos ci
tar a IaConsituci6n Colombiana que di-ectamcnte identifica ]a propiodad con la funci6n 
social al disponcr que: "la propiodad zs una funcin social que implica obligaciones" 
(15).-

La Constituci6n Paraguaya de 1967 "'garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y If
mites ser-,n fijados por la !ey atencdiendo a su funci6n econ6mica y social" (Art.
96). Ya la Constituci6n de 1940 garantizaba la propiedad privada aclarando que su "conteni
do y limites set-A fijados pcr la Icy atendiendo a su funci6n social (Art. 21).-

La Constituci6n de Vcnezuca de 1961 dispone que "en virtud de su funci6& social 
la propiedad esta-d someuda a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establez
ca ia Icy con fines de utilidad ptiblica o de interds general" (Art. 99).-

La Constituci6n Argentina de 1949 disponia en su Art. 38 que "la propiedad tiene una 
funci6n social y, on consecuciacia, estard, sometida a las obligaciones que establezca la 
ley con fines de bien comtin". Al derogarse esta Constituci6n i entrar nuevamente en vi
gencia la de 1851, fu6 eliminada la disposici6n mencionada. La Constituci6n vigente nada 
expresa sobro la funci6n social de la propiedad o el inter,6 social.-

Otras Constituciones vinculan la propiedad con ol "inter6s social".-

La Constituci6n de Costa Rica establece que "por motivos de necesidad ptiblica podnl
la Asamblea Legislativa mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miem



249 Ll FUNCION SOCIAL YLOS DERECIIOS IIUAANOS... 

bros, imponer a la propiedad limitaciones ti inter6s social (Art. 45).-

La Constituci6n dcl Pcrd do 1979 indica que "la propicdad obliga a usar los bienes cn 
armonfa con cl inters social" (Art. 124).-

Del andilisis de las mcncionadas Consfiiucionc's y dc otras, podemos concluir quc la 
runci6n social se ha incorporado corno un instituto qule acompafia al derecho de propie
dad y se hace extensivo, en algunos casos, a otros wl como x)demos advcrtirlo en cl texto 
de la Constituci6n Espaflola quc sc refiere a la funci6n social dcl derecho a ]a herencia.-

En los articulos constitucionales quc hcmos transcrito so advierten (lilerencias en cuan
to al sentido que tencrfa la funci6n social dentro dc ]a propiedad. En este aspecto he
mos visto quo la Constituci6n Colombiana dispone quo "la propicdad ES una funci6n so
cial" en tanto quo oras so limitan a ATRIBUIRLE una funci6n social. Entre 6stas dilti
mas ya citamos a la Constituci6n lIaliana de 1947; a la Espahiola (ie 1978; a la Paraguaya
do 1967; a la Venezolana do 1961 y a la Argentina dc 1949 (derogada). En este mismo scn
tido podemos mencionar otras constituciones comro la do Guatemala, Panam i, Ecuador, El 
Salvador, Nicaragua y Chile.-

Lo importante y comrn que podcmos encontrar en las Constituciones es quo la fun
ci6n social consfituye una limitaci6n al derecho tie propicdad regulado por cl C6digo do 
Napole6n y por todas las tcsis sustentadas pxar el libcralismo individualista, cuya influon
cia so hizo sentir y predomin6 hasta la aparici6n die las concepciones sociales del derecho.
 
Adenuis do osta limitaci6n, la funci6n social signific6 la existencia do obligaciones a car
go del titular del derocho.
 

HACIA UN CONCEPTO DE LA "FUNCION SOCIAL" 

Resulta incuestionable y Jo estamos viendo en este trabajo, quo el concepto de la fun
ci611 social so ha aplicado fundamentalmente al derccho do propiedad, y on la literatura 
jurfdica es el quo ha sido objeto do mayor invostigaci6n y el quo so ha incorporado con 
mds irecuoncia a la legislaci6n.-

No existe un concepto unfvoco sobre ]a "funci6n social", pero podemos encontrar ras
gos comunes que identifican las conceptualizaciones que so han hecho acerca do este insti
futo. Recordemos lo que acabamos de seflalar acerca del sontido que dan las Constituciones 
a la "funci6n social".-

Para una mayor claridad consideramos conveninte moncionaralgunos conceptos quo on
contramos on la doctrina. Se ha sostenido quo es el "instrumento a travds del cual, una so
ciedad quo reconoce la propicdad privada do los bienes, trata de dar a dsta un juego adecuado 
on la composici6n do intereses enre ]a comunidad y cl particular" (16).
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Se ha afirmado tanbidn que la "funci6n social" se dirige "primordialmente a la realiza
ci6n dol interds de ]a comunidad, tratando de dirigir la voluntad del titular a la realizaci6n 
de fines supra-individuales, bajo ]a pena de una eliminaci6n o de una paralizaci6n del inte
rds individual".-

En realidad la tunci6n social ha significado una transformaci6n en cl derecho de pro
piedad.-

Tomada la cuesti6n en relaci6n con los derechos subjetivos, la funci6n social consti
tuye una caracterfstica y una carga quo se le atribuye a determinados derechos (como el de
recho de propiedad y cl derecho a la herencia) con el prop6sito de resguardar intereses socia
les y hacer compatible los intereses individuales con los de iacomunidad.-

Creemos fundamental esta compatibilizaci6n de derechos, pues en tanto se admita ]a e
xistencia de derechos subjetivos, dstos no pueden ser de tal natutaleza que perjudiquen a la 
sociedad.-

La Funci6n Social, el Derecho Agrario y los Derechos Humanos 

El tema tiene relevancia especial para el Derecho Agrario y para los Derechos Huma
nos, econ6micos, sociales y culturales. Si hacemos un estudio de los principales institu
tos del Derecho Agnraio, podemos advertir que ellos requieren fundamentalmente esa armo
nizaci6n de intereses, dando nor supuesto preeminencia al interids social, pues en definitiva
 
se busca la proteccion de toda la comunidad.-


La realidad de Amdrica Latina demuestra c6mo la primacfa de ciertos sectores minorita
rios, la ausencia de normas legales adecuadas y de una polftica consecuente con los intere
ses de las clases populares, originan un estado de violaci6n permanente de los derechos hu
manos, cuesti6n dsta que se vincula a su vez, especialmente en el piano econ6mico, con 
la situaci6n intemnacional, que afecta a los parses del tercer mundo.-

Sin desconocer la complejidad de lIs causas que motivan la violaci6n de los derechos 
hum.-mos y refiri6ndonos concretamente a los de cardcter social, econ6mico y cultural, po
demos encontrar que la "funci6n social" aplicada correctamente a los institutos del Derecho 
Agrario puede constituirse en un aporte invalorable para su defensa.-

La "funci6n social" con un sentido nis general, puede ser considerada como una activi
dad desarrollada en favor de los integrantes de una coff unidad o de un sector necesitado de 
a sociedad, que puede incluir uaa limitacion de los derechos subjetivos con el prop6sito
de resguardar intereses sociales o como una carga para el titular de un derecho, generadora
de obligaciones que revierten en favor de la sociedad en general o de sectores de ella. Pode
mos comprender, en consecuencia, que la funci6n social tiene indudable significaci6n en ia 
defensa de los Derechos Humanos.
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No pretendemos en este trabajo abarcar todos los aspectos de la rclaci6n que puede exis
tir entre "funci6n social" y "derechos humanos". Nuestro intcrs es destacar ]a imporwncia
de la funci6n social en cl Derecho Agcario, para los Dercchos Humanos, econ6micos, so
ciales y culturales; y motivar una profundizaci6n de los estudios sobre la niateria, teniendo
especialmente en cuenta que Amdrica Latina, a pesar dc la consagraci6n constitucional de
la "funci6n social" como caracteristica del derecho de propiedad no ha logrado solucinar el
problema de la tierra en otras realidades, para las cuales la aplicaci6n correcta de la "fun
ci6n social" contribairfa a superar las violaciones de los Dcrechos Humanos.-

Esta situaci6n subsiste no obstante las disposiciones consagradas en ]a mayor parte de 
las Constituciones de Amdrica Latina, a las que hemos hecho referencia, que atribuyen a la
propiedad una "funci6n social" o inclusive como en el caso colombiano, ]a identifican con 
esto. 

El estudio de la legislaci6n comparada de Amdrica latina sobre Reforma Agraria nos de
muestra que existen profundas contradicciones en cuanto ala aplicaci6n legislativa del con
cepto de "funci6n social". Mientras algunas ]eyes latinoamericanas disponen que la "fun
ci6n social" obliga al titular de un inmueble rural a explotarlo en forma personal y racio
nal, otras legislaciones como la paraguaya consideran que basta con que el propietario reali
cc en el inmueble una inversi6n en mejoras permanentes equiv:clente al 50% del valor fis
cal de la tierra, y cumpla con las normas vigentes ci materia de conservaci6n de recursos 
naturales renovables.-

Al margen de la legislaci6n vigente, la verdad es que la situaci6n de Amdrica Latna, y
muy especialmente en las Areas rurales, constituye una violaci6n flagranite de los Deechos
Humanos, sociales, econ6micos y culturales consagrados en distintos instrumeatos inter
nacionales, como la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Intemacio
nal de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, y la Con~enci6n Americana sobre De
rechos Humanos.-

Pero la debid, aplicaci6n de la "funci6n social" no puede limtarse al detecho de prcpie
dad, ni a la tierra rural.-

Son numerosos los institutos del Derecho Agrario en los cuales la "funci6n social" 
habrA de permitir que cumplan con cl rol que verdaderamente les corresponzte, yen tal senti
do podemos citar al crddito agricola, a la comercializaci6n de los productos del agro, a las 
organizaciones campesinas y en general a las instituciones que ya sea en docrina o de a
cuerdo con ]a legislaci6n de cada pais, pueden considerarse corno integrantes del Derecho A
grano.-

Un estudio doctrinario sobre la cuesti6n nos ileva a establecer diferencias en el sentido 
que tiene la "funci6n social" en cada uno de estos institutos; y ello surge al considerar los
distintos criterios enunciados en torno al significado de ]a "funci6n social". Asf, cuando se
la aplica al derecho de propiedad, resulta incuestionable que aparece, como ya 1o hemos des
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tacado, como una limitaci6n en los derechos tradicionales dcl propietario y como creadora 
de obligaciones a su cargo. Todo ello atendiendo a los intcreses do la comunidad, y como 
una forma de armonizar el derecho subjetivo con los intereses sociales. En otros casos ]a
"funci6n social" se presenta como esa "actividad" desarrollada en beneficio de la sociedad o 
de sectores que rcquicren de una mayor protecci6n. En ambas situaciones sin embargo po
dremos detcctar la presencia de derechos humanos. No se nos escapa que la "funci6n so
cial" resulta muchas veces un tema muy ambiguo y prucba de ello son los distintos enfo
ques legislativos quo ha tcnido su regulaci6n, pero esa ambigiiedad no impide apreciar que 
cn la "funci6n social", al igual que en los derechos humanos, existe la bfisqueda de un ide
al que pretende liberar al hombro de detcrminados males que le aquejan. 

Si analizamos algunos derechos humanos, como cl derccho al trabajo y a una remunera
ci6n cquitativa; el derecho a ]a alimcntaci6n, vestido y vivienda; el derocho a un nivel ade
cuacto de salud ffsica y mental; el derecho a la cducaci6n y a la vida cultural; cl derecho a la
propiedad individual y colectiva, por citar s6Io algunos de los mIs fundamentales derechos 
ccon6micos, sociales y culturales, hallaremos que la funci6n social relacionada con las ins
titucioncs del Derecho Agrario, cumple o mojor serfa decir, dobiera cumplir el rol de prote
ger estos derechos. En mrachos casos la legislaci6n lo indica claramente. Por tomar un e
jemplo, veamos ]a Icy espaflola de Reforma y Desarrollo Agrario, que dispone que el cum
plimiento dlela funci6n social de la propiedad de fincas risticas, cualquiera sea la naturale
za ptiblica o privada de su titular, obliga a que la tierra sea explotada con criterios tcnico
econ6mices: que en las fincas se realicen las transfornacioues para la mis adectiada explo
taci6n de los recursos naturales; que en ]a empresa agraria se preste el trabajo en condicio
nes dignas, etc. Disposiciones similares se encuentran en otras leyes de reforma agraria.
Fdc';mentc puede comprobarse que en el r6gimen de la propiedad agraria, la funci6n social 
so identifica con derochos consagrados como ideal de la humanidad. Ello en gran parte del 
derecho positivo yen la doctrina y no obstante las contradicciones que anteriormente desta
caremos. Quiz i no exista tanta facilidad de analizar cl tema, desde el punto de vista juridi
co, cuando estudiamos la funci6n social, aplicable a otras instituciones vinculadas con la 
rama del derech que nos interesa. Pero en todos los casos, aparecen los derechos huma
nos, econ6micos sociales y culturales como ideal pr6ximo a ]a funci6n social. 

La Funci6n Social, Los Derechos lHumanos, Econ6micos y Sociales y
los Derechos Humanos Civiles y Politicos. 

Al estudiar la funci6n social, la hemos vinculado con los derechos humanos econ6mi
cos y sociales. Sin embargo, el tema nos obliga a hacer una referencia a la vinculaci6n en
tre estos derechos y los de carcter civil y politico. La intima relaci6n entre unos y otros 
resulta innegable y Am6rica Latina da un ejemplo de c6mo las violaciones a los derechos 
humanos civiles y politicos imposibilita cn gran medida la defensa de los de naturaleza e
con6mica y social. 

No puedo dejar de referirme al caso paraguayo, cuyo sistema politico constituye el prin
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cipal impedimento, no s6lo para la vigencia de los derechos humanos civiles y politicos 
sino tambi6n para los dernds, que consituyen p rc de este estudio. 

Las represiones a las organizaciones politicas y a las organizaciones sociales constitu
yen fundamentalmente una barrera que por un lado impide el cuinplimicnto do las normas 
de derecho positivo queen alguna medida pudieran significar una protecci6n de derechos e
con6micos y sociales y entre estos los que se vinculan con ]a funci6n social de la propie
dad, consagrada como ya hemos visto en la Constituci6n paraguaya. 

Un estudio del caso paraguayo en materia de propiedad y tenencia de ]a tierra constituye 
la m~is cabal cxpresi6n de c6mo en un pafs de Am6rica Latina las normas legales, comcn
zando por ]a propia Constituci6n Nacional pueden ser dejadas totalmente de lado y c6mo
 
la auscncia de libertades pfiblicas y la pcrsecuci6n a los sectores populares interesados im
posibilitan que el pueblo pueda obtener a trav6s de reclamos, la vigencia de la Icy. 
 Sin du
da alguna la ausencia de un estado de derecho torna totalmente ilusoria la vigencia de los
 
derechos humanos y la negaci6n de los de car6cter civil y politico incide en la violaci6n de 
los de naturaleza social y econ6mica. 

Estas razones nos obligan a sostener que en los estudios de temas de tanta trascenden
cia, que siendo de carcterjuridico interesan a la situaci6n real de nuestros parses,no puede
soslayarse en modo alguno el sistema politico imperante que muchas veces constituye la 
raz6n fundamental por ia cual no tienen vigencia los derechos humanos, sin desconocer 
p ,r ello otros factores como los de cardcter intcmacional que juegan igualmente un rol de 
trascendental importancia. 

Conclusiones 

El tema de ]a funci6n social y los derechos humanos requieren de mayores estudios y de 
una profundizaci6n docurinaria que esperamos pueda realizarse en el futuro. Sin ernibargo 
tenemos un criterio que puede ayudar cn toda reflexi6n: la funci6n social en las institucio
nes del derecho agrario, sea que se la considere generadora de obligaciones par cl titular 
del derecho o estableciendo lIfmites al derecho subjetivo o como actividad encaminada a ]a
protecci6n de sectores sociales o de la sociedad en general, debe constituir un medio a tra
v6s del cual se busque el ideal de hacer efectivos los derechos humanos. La legislaci6n in
ternacional y cl creciente inters que despierta el estudio de estos derechos, constituyen un 
aliciente y una ayuda que servirdin para enriquecer al derecho agrario. 
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LA FUNCIONALIDAD DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y SIN. 
TESIS DEL ESTADO Y REGIMEN QUE LA MISMA PRESENTA EN 

ESPAN4A 

SUMARIO 

1-Funcionalidad de la propiedad de la tierra. 

2- Sfntesis del estado que la propiedad de [a tierra presenta en Espafla. 

2.1- Titularidad dominical. 

2.2- Formas de tenencia. 

2.3- Eswtuctura de la propiedad y tenencia. 

3- Rdgimen 

1- Funcionalidad de la propiedad de la tierra. 

Desde hace algunos aflos venimos reiteradamente insistiendo en la doble idea, de que es 
la propiedad de la tierra la figura m.igica sobre la que se asienta toda la materia agraria, la 
empresa y todas las relaciones juridico-agrarias; y que de su justa y adecuada regulaci6n o 
construcci6n jurfdica depende la feliz soluci6n de la cuesti6n agraria, esto es, ]a subsisten
cia y alimentaci6n suficiente de los pueblos, el crecimiento y desarrollo de los mismos y
lapaz social. 

Hoy nos agrada mucho participar en este Congreso Intemacional sobre "Derecho Agra
rio y Derechos Humanos", aceptando la invitaci6n tan generosa que agradecemos, de las U
niversidades Lima y de Cuzco y de las demds personas y entidades organizadoras del even
to, para recordar y remitirnos a la concepci6n de la "funcionalidad de la propiedad de la tie
rm"tan repetidamente expuestaen anteiores trabajos (1); actualizada yfortalecida felizmen
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te como veremos eso sf, por cl rcnacimiento del estudio y de la importancia universal que 
en el mismo sentido sc da a la instituci6n y derecho de la propiedad (1'); y particularizado 
todo ello sin mds valor ni pretensi6n que el informativo, con la sfntesis del estado y r6gi
men que la propiedad de la tierra presenta hoy en Espaila. 

1.1- Es la propiedad de la tierra- hemos dicho- el mAs amplio, aut6nomo y sobe
rano poder que se tiene sobre superficies aptas para el cultivo, en funci6n de la produc
ci6n, de ]a estabilidad y del desarrollo, al servicio arm6nico de sus titulares y de la Comu
nidad. 

Antes que estfico, negativo y excluyente, cual se ha manifestado en otras 6pocas, se 
nos presenta la propiedad de la tierra, conforme a las exigencias de nuestro tiempo, como 
un poder dinmico, positivo o participante, esto es, funcional, que atribuye facultades y de
beres y limitaciones a sus titulares, ello -aquf la novedad- no R61o en su ejercicio hacia fue
ra, sino tambidn hacia dentro, es decir en su propia.estructura, para hacer posible la conse
cuci6n de los frutos de todo orden, y no s61o niateriales y econ6micos, que la propiedad ha 
de producir, en bcneficio de sus propietaios y de la Comunidad. 

La funcionalidad es pues en la sociedad de nuestro iempo la nota mds caracteristica del 
derecho de propiedad de la tierra. Sirve de m6dulo para el ejercicio y normativa de esta, y 
de su efectividad dcpcnderla siempre la eficacia de la propiedad yde laempresa; porqueen re
alidad, la empresa agraria, al igual que la empresa en general, "no ha de poder sustraerse a 
los condicionamientos impuestos por cl mundo en que estA inmersa, ya sean econ6micos, 
sociales, polfticos, incluso morales" los cu,!es, en verdad, han de ser los que en cada mo
mento matizarAn el propio alcance, extensi6n y peculiaridades de la funcionalidad misma. 

La propiedad de la tierra en eu.ta conccpci6n es, como siempre lo fue, una relaci6n natu
ral que se establece entre la materia y el hombre; una relaci6n de subordinaci6n entre el ob
jeto dominado, apropiado, en el caso de la tierra, y el duefio o propietario, a] servicio de ds
te y de la comunidad. 

Estamos ante ]a relaci6n juridica tipo o base, en movimiento y vida, sobre la que se 
constituye la llamada materia agraria y en consecuencia ante la base o plataforma sobre la 
que en cada caso se define, construye y desarroiha la empresa agraria. 

Respecto a su r.aturaleza, la propiedad de la tierra es el mis originario, amplio, 
aut6nomo y soberano poder o derecho, que los hombres pueden ejercer sobre superficies de
limitadas del irma terrestre apuis para su aprovechamiento o cultivo. 

La superficie agraria, esto es, la tierra de cultivo, cultivada o no, la finca,es el elemen
to objetivo y caracterizador de la propiedad agraria. Se trata de un derecho que nace con el 
hombre y con la sociedad, cual instrumento necesario para la subsistencia, desenvolvimien
to, desarrollo y efectiva libertad de los mismos. Comprende el mximo de facultades que 
puede ejercer el hombre, cada hombre o grupo de hombres, esto es su titular, sobre las su
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perficies delimitadas o fincas en que recae. Se caracteriza porque el poder qu implica recae 
directamente sobre la cosa y es independiente de cualesquiera otros derivados del mismo,
los cuales quedan absorbidos por aquel a la extinci6n de estos. 

Al igual que todo tipo de propiedad, iapropiedad de la tierra Cs un derecho emanado "de 
]a misma naturaleza" y otorgado "por ei mismo Creador a los hombres"; "un hecho social 
propio de todos los tiempos y pueblos civilizados que surge y so desenvuelve con ha civili
zaci6n y sobre el que estA fundada la civilizaci6n toda". 

En su origen es un poder casi sagrado sobre la tierra en que se vive, inherente a iaperso
na y anterior al Estado; y que sirve al hombre y a cada grupo de hombres o comunidades, 
como instrumento bsico para su sustentaci6n y desarrollo, a 1P.vez que como garantfa de 
su efectiva libertad. 

.Sin poder adentrarnos en su fundamento, este es mfiltiple: filos6fico, sociol6
gico, L-gislativo, hist6rico y adn constitucional, como ocurre en Espafla conforme a la in
terpretaci6n del contenido de los art-culos 33, 53 y 130 entre otros de nuestra Constitu
ci6n de 1978; los cuales aunque no hablan de la ibncionalidad, sf de su "funci6n social",
de la "utilidad piiblica", del "interds social", del "contenido esencial" y de la "modemiza
ci6n y desarrollo" de "la agricultura de la ganaderfa" y en especial de "las zonas de monta
fia". 

En cuanto a los efectos de esta concepci6r, ha misma no s6lo condiciona el ejercicio de 
apropiedad a sus titulares sino tambidn la estructura .de ella en todos sus elewentos y
ain sti regimen. D.igual modo, condiciona la estructura y el r6gimen de la empresa. En 
todo ello radica precisamente la peculiaridad o novedad de la teoria de la funcionalidad co
mo manifestacirn y exigencia tltima dc la vida real, en armonfa con el fundamento y la 
naturaleza esencial del clsico y siempre actual derecho de propiedad. 

En consecuencia al igual que la propiedad, como derecho inviolable einherente a la per
sona, es o debe ser constitucionalmente protegida por el Estado, asi el Estado debe 
tambidn procurar conrinuamento es decir cada dia, mediante una oportuna acci6n legislati
va y de gobierno, ]a adecuada actualizaci6n y normalizaci6n de la propiedad de la tierra para 
que en todo momento sea esta un derecho apto al cumplimiento de su fin, poniendo en ar
monfa el interds individual o personal de cada propietario, con el de la comunidad actual y
de futuro, en cuya efectividad descansa la esencia de la justicia y del bien comtin. Las nor
mas y medidas a aplicar serdin las que en cada caso exijan las circunstancias de lugar y tiem
po, respetando siempre su contenido esencial. 

Asi por ejemplo, siguiendo el esquema de la estrdctura bdsica de la propiedad de la tie
rra, como derecho subjetivo, esto es,como relaci6n jurfdica bdisica sobre la que se asienta 
ha moderna empresa agraria, la funcionalidad hace que sin menoscabo de las facultades esen
ciales de la agricultura individual y familiar de carcter tradicionalse vaya transformando 
sin menoscabo de su esencia en agricultura profesional, asociativa, con cooperativas y con 
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servicios, tan amplios y exiensos corno la voluntad do los interesados quicnan hacerlo que
la agricultura minifundista o latifundista se transforme, so procoda, en agricultura moder
na, salvando los vicios que ]a esclavizan; y quc cl cultivo y aprovcchamicnto do las tierras 
sea el racional y obligatorio conforme a la naturaleza de las fincas, en armonfa con las chi
cunstancias do lugar y tiernpo, asegurando ]a estabilidad do las explotaciones con la tenen
cia y agro-industlia directa que permita cl pleno desarrollo empresarial agro-pecuario-fores
tal y la modemizaci6n y urbanizaci6n (e' medio rural. 

1.2- El concepto funcional de la propiedad de la tierra, segfin venimos reite
rando, entendemos que es hoy felizmente potencial con el reconocimiento u
niversal que se proyeeta de la instituci6n y el derecho de la propiedad. 

En este sentido es significaiva, la magistral expxosici6n que acaba de hacer el profesor 
y tratadista espat'Iol Luis Diez l'icazo en el pr6logo a] libro EL TERRIBLE DE-
RECIIO- Estudios sobre lipropiedad privada, do STEFANO RODATA, editado por Civi
tas-monografias-Madrid 1987. 

Afirnma Diez Picazo inicialmento, tras acusar el parntesis el tema del derecho do pro
piedad segufa sufriendo, ser este derecho "uno do los pilares -tal vez el pilar Oinico- del De
recho privado y del entero ordenan icnt jurndico". Ydoscubre haberse producido ya" un

renacimronto de la cuesti6n de la propiedad o 'cefinal di. un ec!ipsC cono afima RODO-
TA a quien traduce. 

Mas la novedad d Diez Picazo en esta tan genial y oportuna exposici6n, esti no s6
!oen el descubrimien;o del renacer que nmanifiesta, sino cn afirmar con la brillantez y auto
ridad acaddinica que le caracterizan, que tal
renacimiento del clerecho d propiedad se hace"con un nuevo aire y con un nuevo estilo" apuntando como testimonio do ollo y para nues
tra reflexi6n, los siguientos tenias:


"a) El primero de ellos es el de la pol&nica entre unidad: pluralidad en 
materia de derecho de dominio." 

Cierto que en los antecedentcs inmediatos a nuestro tienpo se habia construfdo un mo
delo unitario do propicdad, abstracto eintemporal, recogido cn todos los c6digos derivados 
en gran parte del Napolcdnico, en el siglo pasado, que atribufan y atribuyen a la propiedad,
al propietario, las facutiades cscnciales de gozar, disponer y reivindicar, absolutamente, o
sin m~is limitaciones que las esuablccida:s por las leyes o reglamentos, s.gfin las diversas
redacciones do cada uno. Poro cierto tarnbihn, quo eso modelo unifonne y abstracto de pro
piedad, aplicable a todas las clases de propiedades, habfa sido construfdo o derivado del prin
cipal modelo hist6rico y chisico do ]a propiedad de la lierra; reconocia a la existencia de o
tras propiedades "espe-iales en su propia terminologfa, como la de ias aguas, minas, indus
tria eintelectual; y ha admitido dehecho que so haya podido adaptar, flexiblemonte, a cada
unade las diferentes class do propiedad por la naturaleza dl objeto y su destino se han ma
nifestado despuds, como ixr ejemplo, ]a mobiliaria en sus diversas formas !. de inmue
bles urbanos y nisticos y aun en muchos casos como ocurre con !a tierra, adaptando su
r~gimen, mediante normas especiales a los diversos usos y destino de la misma: forestal, 
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regadios, dc colonizaci6n, conccntraci6n parcelaria, unidades agrarias y mfnimas de cultivo, estatuto do ]a explotaci6n familiar, etc; hasta poder decir que cl destino de las fincas,
confonne a has exigcncias dc las circunstancias. ha venido sucesivamente condicionando y
adecuando el r6gimen do ]a propiedad en cada caso. 

"El concepto unitario dc propiedad -dice Diez Picazo- deja paso a la idea de la diversidad
de propiedades, ya que segtin sea la naturaleza del objeto, ]a situaci6n juridica habrA de te
ner un contenido diferente. No se pueden aplicar las mismas ideas directrices, o los mismos esquomas, a] r6gimcn do propicdad mobiliaria quc a ]a inmobiliaria, a la propiedad urbana que a la rnistica y as-f sucesi vamente. flay, strain ello, diferentes "estatutos de propie
dad". 

b) El segundo de los temas "es el relativo a la funci6n social de la pro
piedad". 

Nosotros Ilamaraos funcionalidad en semejante sentido, porque el concepto ycontenidode la funci6n social do ]a propiedad ha ido dirigido siempre o principalmente, al elemento
subjetivo o titular do la relaci6n jurfdica do propiedad y no al objeto al contenido y efectos
subsiguientes de la misma, como so precede con ]a funcionalidad. Era aquella idea de la Ilamada "Doctrina social do la Iglesia" hoy felizmente en claros y vigorosos cauces de revita
lizaci6n, recogida en las enciclicas y mensajes pontificios dirigidos a quo los propietarios
fueran cuantos m~s mejor, asi en los bienes do consumo camo en los do producci6n a fin

de garantizar la libertad do 1os nombres, pues la propiedad hace libres, y logra o permite la
estabilidad social y polftica de los pueblos, mediante una eficaz acci6n de justicia srcial. 

Nada tenemos que decir nosotros a la expresi6n lingflfstica nos es igual funci6n social quo funcionalidad, si el contenido es el mismo o esencialmente semejante. 

Diez Picazo dice algo con lo que estamos absolutamente identificados: "Hablar de u
na funci6n social do la propiodad significa, pot lo menos, justificar quo los poderes del propietario se encuentran limirados; quo son legfimas las intervenciones o incisiones legisla
tivas en las cuales estos limites se introducen; que al mismo tiempo que limites en los poderes dominicales existen tambi6n obligaciones positivas y negativas a cargo del propieta
rio; quo junto al interds del propietario, el grmn nrimero dc propiedades concitan otros intereses, igualmente respctables y dignos de tutela". "La funci6n social es, por consiguiente,
una constricci6n do los poderes dominicales y una forma de cjcrcicio de dstos; el ejercicio
mds adecuado por la obtenci6n do las finalidades quo el legislador ha previsto. 

c) Y otro tema -siguiendo el referido autor- "es el relativo a la protecci6n constitucional de la propiedad". Nuestra Constituci6n, como ya hemos apuntado, decide esta protccci6n en el art. 33, segin el cual "se reconoce el derecho a la propiedad privada", so seflala que la funci6n social delimitard el contenido del derecho de acuerdo 
con las leyes y se establece quo nadie podrA ser privado de sus bienes y derechos si no porcausa justificada de interds ptiblico o inter6s social mediante ha correspondiente indemniza
ci6n y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Considera este dexecho en el Ambito 
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de los derechos y deberes del Cap I- Tit I de la misma, que vincula a todos los poderes pi
blicos, debiendo re-ular el ejercicio del rnismo "s6lo por ley" y respetando "en todo caso" 
su "contenido esencial". 

,Y cuil es este, su conhenido esencial? Por nuestra parte estli claro: el derivado del con
cepto, naturaleza y fundamento inicialmente expuestos, en las facultades universal y conti
nuadamente reconocidaw yaceptadas por la comunidad polifica; si bien se tram de una cues
ti6n que puede convertirse en tremendamente pol6mica y controvertida. 

2- Sintesis del estado que la propiedad de la tierra presenta en Espafia. 

2.1- Titularidad dominical. 
La tierra, en el sentido de territorio, como asiento de la comunidad polftica del pueblo

espailol, de Espafia, en sus 504000 km2 - 50 millones de hectdreas- estA toda ella ocupada; 
no hay "res nullius". Las superficies que no pertenecen a particulares en propiedad privada,
individual, indivisa o comunitaria, pertenecen necesariamente al Estado o a los diversos 
entes piblicos del mismo. (Arts 338-345 C.c; 132-2 C.E; Ley del Patrimonio de Estadq
de 1964; ley del Patrimonio Nacional de 1983; del Patrimonio forestal-ICONA 1941
1971; IRYDA de 1971; y Decreto Legislativo de 18 de abril de 1986 de R6gimen Local, 
entre otras. 

Refiridndonos a las superficies agro-pecuario-forestales, pues la urbana tiene r6gimen
propio (Ley del Suelo de 1976) su titularidad puede ser como exponemos a continuaci6n. 

Pueden ser titulares de la propiedad, por lo tanto, lo mismo los entes o personas ptibli
cas que las personas privadas, pero aparecen caracteristicas y connotaciones distintas preci
samente por el caricter pdblico del titular. 

La titularidad dominical del Estado -como la de los restantes entes ptiblicos- se ejerce
sobre dos tipos de bienes de distinta naturaleza: sobre bienes demaniales y sobre biene pa
trimoniales. 

Son demaniales -o de dominio piibiico- aquellos en que ocurren los tres siguientes ele
mentos: 1)su titular es una persona jurfdica ptiblica (Estado, Provincia, Municipio); 2) se 
destinan a finalidades ptiblicas (uso pfiblico o scrvicio piblico); 3) se encuentran someti
dos a r6gimen de Derecho ptblico. Ypresentan, ademfls, los siguientes caracteres: a) son i
nalienables; b) imprescriptibles; c) inembargables; d) respecto de cllos la Administraci6n 
tiene facultades de recuperaci6n, deslinde, regulaci6n y sanci6n; e) estn exentos de la obli
gaci6n de tributar. 

Son patrimoniales aquellos otros bienes que tengan naturaleza patrimonial, esto es, a
quellos que proporcionan alguna renta al Estado, sin ser inembargables, inalienables o im
prescriptibles; su r6gimen juridico es similar al de los bienes patrimoniales de los particu
lares (arts. 340 y 344 del C6digo civil), con ciertas limitaciones que impone la naturaleza 
ptiblica de su titular (2). 
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Una parte importante de las suprficies de titularidad ptiblica se encuentra asignada a de
terminadas Instituciones ptiblicas, cuya constituci6n, fines, objetivos, patrimonio, etc.,
queda determinado por la ley que los crea. Destacan ampliamente en este sentido cl Institu
to Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (ICONA) y el Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario (IRYDA). 

Los entes locales -Provincia, Municipio-, al igual que cl Estado, pueden ser tambidn ti
tulares de la propiedad de bienes de naturaleza agraria, teniendo siempre igualmente estos
bienes el cardcter de p6blicos, y bajo la doble conceptuaci6n de bienes demaniales o bienes 
patrimoniales. 

En los bienes pertenecientes a los municipios, hay que distinguir entre bienes comuna
les y bienes de propios. La propiedad comunal surge en Espafia de modo fundamental co
mo consecuencia de las acciones repobladoras en los primeros tiempos de la Reconquista, 
con las asignaciones de tierras de modo colectivo. Lo desconocido es su transformaci6n en 
bienes comunales partiendo de los antiguos bienes del comdn de vecinos, debidndose qui--
zs a la tranformaci6n de los nidimentarios municipios iniciales -simples agrupaciones so
ciales de individuos- en "universidades" dotadas ,e personalidad jurfdica, sustituyendo a a
quellas agrupaciones indiferenciadas en buena parte de sus derechos y obligaciones (3).

El siglo XIX prest6 atenci6n inusitada a estos bienes comunales; las legisiaciones desa
mortizadora, fiscal, de montes municipal, tuvieron frecuentemente por objeto estos bie
nes. El concepto de bienes comunales -tal como aparece en esta legislaci6n, que se mantie
ne vigente- es que lo son todos los bienes sobre los que tenga lugar un aprovechamiento
comtin o vecinal gratuito, mientras que son propios aquellos otros de los que se obtiene, 
por estar arbitrados, una renta o beneficio par el comtin de los vecinos o la corporaci6n
municipal. Su titularidad, segdin la doctrina nis universalmente aceptada, que parece avala
da ademfis por la legislaci6n en vigor, corresponde al Ayuntamiento. 

La propiedad privada de los particulares presenta tambi6n un amplio abanico de situacio
nes posibles. 

Las personas fisicas o naturales pueden ser titulares del derecho de propiedad de la tierra,
constituyendo la propiedad privada el r6gimen ordinario o comn, regulado de forma princi
pal por la Constituci6n, el C6digo civil y la Ley Hipotecaria. Tambi6n por ia normativa 
foral donde existe. 

Cuando el sujeto o titular de la relaci6n juridica de propiedad es un ente colectivo priva
do, aparecen las diversas formas de titularidad isociativa. 

Puede tratarse de sociedades civiles, frecuentes en campo, si los herederos deciden mante
ner indivisa la propiedad; no es frecuente que se constituya con formalidades legales, sino 
que se continda en comiin el cultivo o aprovechamiento de las fincas, en cuyo caso care
cen de personalidad jurfdica y se rigen (art. 1669 del C6digo civil) por las disposiciones re
lativas a la comunidad de bienes. 
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Las comunidades de bienes son formas asociativas reguladas principalmente por los 
arts. 392 a 406 del C.C salvo pacto normas consuctudinarias o sucesorias de familia. 

Existen tambidn sociedades mercantiles, aunque con caracter bastante excepcional para 
el cultivo de tierras exclusivamente, siendo mids frecuentes aquellas que se proponen como 
fin una industria agraria, poseyendo y explotando a la vez tambidn, bien de forma directa o 
por medio de contrato, fracas nisticas. 

Puede ocurrir igi.almente que los titulares del derecho de propiedad sean entes asociati
vos agrarias, tales c:omo cooperativas agrarias, o sociedades agrarias de transformacion o 
sociedades an6nimv ; laborales, cada una de las cuales cuenta con su novuativa especffica.. 

Pero tarnbidn otras pcronas jurfdicas privadas, a las que, por sus especiales caracteres, 
condiciones u objetivos la legislaci6n atribuye o reconoce de inter6s o utilidad pdblica, 
pueden ser y son de hecho titulares del derecho de propiedad de la tierra. Entre ellas enten
demos de inters las fundaciones privadas y las comumildades. 

Aparecen por tanto estas instituciones como un pequeflo subconjunto de titulares de 
propiedad de bienes agrarios situados entre dos grandes bloques o subconjuntos de propieta
rios de otra naturaleza o condici6n jurfdica: los Entes pdblicos, reiltivamente poco nume
rosos en el conjunto, pero propietarios de superficies de elevada extensi6n, y en los que 
concurren caracterfsticas y regulaciones especiales derivadas d- la naaualeza ptiblica del ti
tular; y el conjunto de propietarios privados o particulares, tanto personaz fsicas como 
personas jurfdicas, tiwlares de propiedad de superficies igualmrentc muy cxtensas, bajo re
gulaci6n del Derecho comdn. 

Resumiendo la anterior exposici6n en un breve esquema, tendrfamos la siguiente pre
sentaci6n: 
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ITIULARES DE LA PPOPIEDAD: 

Estado Dominio pfiblico
 
Bienes patrimoniales
 

Provinicia Dominio pdblico
 
Personas 
 Bienes patrimoniales 
pblicas 

Municipic 	 Bienes comunales 
Bienes de propios 

Otros Entes piblicos (ICONA, IRYDA) 

Personas 
Juridicas 

Personas 
privadas 

Persoa 
fflcas
 

Entes privados, de interds
 
pdblico
 

FUNDACIONES PRIVADAS 

Entes asociativos 

Agrupaciones contractuales 

Sociedades civiles 
Comunidades de bienes 
Agrupaciones de hecho 

Entidades asociativas 
agarias 

Cooperativas 
Sociedades agrarias de 

transfornaci6n 
Sociedades an6nimas ilamles 

Sociedades mercantiles 

Titulares individuales 
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A Iavista del anterior esquema resulta evidente que cabe un andlisis estructural de la 
propiedad a diversos niveles. 

Cabe un estudio de Ia estructura de Ia propiedad teniendo en cuenta el conjunto entero 
de titulares, naciendo a.sf una estructura general de Iapropiedad, que sucle ser precisamente
el enfoque que habitualmente se practica en los escasos an6.lisis de Ia propiedad existentes 
(4) 

Pero igualmente son posibles estudios secroriales, de cada uno de los subconjuntos. Es
posible un estudio de Iaestructura de Iapropiedad ptiblica o de Iapropiedad privada; y des
cendiendo a colectivos de propictarios inds reducidos, cabe un estudio analftico estructural
de Iapropicdad de las fundaciones privadas yde las comunidades de montes de origen veci
nal, muy generalizadas en t0do el pais (5). 

En cada urio de estos niveles, las relaciones estructurales resultantes se presentarn con
caracterfsficas y matices cspecifizos, derivados unos de Iapropia naturaleza de los titulares,
otros de las finalidades uobjetivos que cl titular pretende, otros dimanantes del devenir his
t6rico. 

Pero intcresa tambidn, de forma especial, dejar constancia de que las relaciones estructu
rales dimanantes de )a fitularidad de Ia tierra, son distintas y ienen otro sentido que las que
resultarnn teniendo en cuenta otro fen6mcno conectado con la titularidad, La tenencia de ]a
tierra. La titularidad icne un contenido fundamentalmente juridico, mientras que ]a tenen
cia ha de contemplarse dcsde un punto de vista esencialnente econ6mico y empresarial a
grario. Por supuesto, titularidad y tenencia de Ia tierra son dos fen6mcnos intimamente co
nectados, como lo est,.n Ins estructuras a que dan lugar, pero nacen de conceptos claramen
te distintos, con relaciones de depcndencia entre ambos. 

2.2- Formas de tenencia. 

El tdrmino "tenencia" significa gramaticalmente ocupaci6n y posesi6n actual de una co
sa. Tenencia de la tien-a, por tanto, equivale a ocupaci6n y posesi6n de Iatierra, Ilevando
inherente, como es natural, ia dinfimica de la naturaleza y destino del suelo agrario, para
cultivo o aprovechamiento de los frutos de ia tierra y una cierta organizaci6n de los ele
mentos necesrios para estos fines.En este sentido equivale a la palabra "llevanza", de uso
tradicional en muchas zonas de Espaia para indicar el modo como un agricultor incorpora 
a su hacienda o empresa agraria las tierras que cultiva. (6) 

Por sistemas de tenencia se entienden los diversos modos o mdtodos de tenencia, dife
rentes en el tiempo; tambi6n se sucle aplicar el tdrmino a los propios modos o formas de 
tenencia, que han sido muy variables y diferentes a lo largo de la historia. 

En nuestro tiempo presente, el agricultor, o el titular de una empresa o explotaci6n a
graria, bien sea persona fisica o bien ente asociativo, puede Ilevar o tener Iatierra que culti
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va o aprovecha en propiedad -si es propietario de toda la tierra que cultive-. Pero tambidn 
puede tener o llevar tierra de la que no es propietario, hacidndola pasar por su empresa o ex
plotaci6n mediante algtin contrato agrario, como arrendamiento -adquiriendo cl uso de las 
fimcas por un plazo determinado y precio cierto-, o aparcerfa -si adquiere el uso temporal a
cambio de una parte alfcuola de los aprovechamientos-; o bien disfruta de las fincas en usu
fructo con obligaci6n dc conservar su forma y sustancia, o bienes concesionarios de tierras 
pertenecientes al Estado o a entidades pfiblicas; o bien lleva tierras de otro, sin pago de 
merced, bajo la tolerancia o no del titular dcl dominio; etc. 

Por el modo de ejercitarla, cabe distinguir tenencia personal y directa, personal y directa 
y con asalariados; personal con asalariados; contratando servicios y obras a terceros; tenen
cia con integraci6n societaria o cooperativa y por la extensi6n del ejercicio, tenencia profe
sional como agricultor profesional, y tenencia no profesional, como agricultor a tiempo 
parcial. 

Resumiendo esquemticamente las formas de tenencia en vigencia en nuestra sociedad 
actual, tendrfamos el siguiente esquema, referido al dmbito del poder que supone el derecho 
de propiedad: 

TENENCIA DE LA TIERRA: 

a) Formas puras: 

- Tenencia directa: Agricultor o empresaio pro- P. fisicas 
pietario de toda la tierra que 
cultiva (D) 

'F:NDACIONES] 
P. juridicas 

- Tenencia indirocta: Agricultor o empresario no 
propietario o titular de ]a tie
rra que cultiva: 

Arrendatario (Ar) P. ffsicas 
Aparcero (Ap) _
 

Comunal (Mn) [ i__NDACIONES
 
Concesionario (Ca)
 
Precarista (Pr) 
Etc. P. juridicas 
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b) Formas combinadas: 

- Tenencia mixta: 	 Agricultor o empresario en
 
parte propietario y en parte
 
no propietario de la tierra
 
que cultiva
 

D-Ar 
D Ap P. sicas 
D- Mn 
D - Cn 
D- p FUNDACIONES 
D - Ar -Ap 

D - Ar- Mn 
D-Ar-Cn P. jurfdicas 
D- Ar- Pr 
Etc. 

(Todas las posibles combinaciones) 

Todas estas formas se encuentran recogidas en nuestro Derecho positivo, constituyendo 
un extenso ab 3nico de posibilidades para articular el ejercicio de la propiedad de la tierra. 

La forma de tenencia directa es la situaci6n de plenitud en el ejercicio de la propiedad de 
la tierra, y en ella tienen cumplimiento las finalidades inherentes a este derecho de propie
dad sobre superficies agraras y a la empresa que sobrv ellas se constituya. 

Las formas indirectas siempre tienen carcter temporal o transitorio, bien porque son a 
plazo fijo, bien porque tiendan a constituirse en propiedad con el uso profesional continua
do de la tenencia. 

Interesa recalcar aquf, para situamos en una perspectiva de paralelismo o comparacifn 
con la clasificaci6n de titulares de la propiedad efectuada en el anterior punto, que en pura
abstracci6n, cualesquiera de aquellos titulares puede constituirse en tenedoro levador de su
perficies agrarias bajo cualquiera de las formas de tenencia del precedente esquema, siempre 
que se constituya, clam est,, en empresario agrario o titular de una explotaci6n agraria. 

La mayor parte de las personas jurfdicas ptiblicas, precisamente por serlo y ain a pesar
de ser titulares de propiedad de superficies agrarias, apenas se sentird.n tentadas a constitufr 
empresas o explotaciones agrarias. (7) 

Naturalmente, esta propensi6n ser6 mucho mayor en las entidades asociativas -plena in
cluso en algunas- por cuanto nacen precisamente para actuar en el sector agrario, para ejer
citar actividades agrarias. 
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Entre los propietarios personas flisicas resulta muy diffcil establecer ninguna regla de 
comportarniento general. Nurnerosos pequeflos propietarios siguen manteniendo la titula
ridad do la propiedad de sus reducidas haciendas, sin formar ya parte del medio rural, del 
que han salido. Razones ccon6micas de coyuntura, las leyes del mercado, los umbrales do
rentabilidad, los han situado en la disyuntiva de mantenerse en el campo o de salir a ejercer -
su actividad en otros sectores econ6micos. 

Y aparecen tambidn tfpicamente las personas juridicas privadas de interds ptiblico, co
mo las funcdaciones. Tambi6n esuin muy gencralizadas por todo el pais y con diversos
nombres las Ilamadas sociedades de montes do origen vecinal que tienen su origen en la De
samortizaci6n del siglo pasado como medidas de autodefensa de los vecinos de los pueblos 
contra ]a venta de bienes municipales. 

Se aprecia, por tanto, el car.cter complcmentario de ambos esquemas. La compren
si6n de la titularidad do la propiedad -visi6n principalmentejurfdica- se ha de completar
 
con la comprensi6n de la tenencia 
- visi6n predominantemente econ6mico-cmpresarial-.
No se comprenden separadas. La titularidad, la propiedad de la tierra, conduce a la tenen
cia, puesto que el mismo derecho lleva incorporado el cumplimiento del dcstino o voca
ci6n natural del suelo agrario
 

2.3. Estructura de la propiedad y estructura de la tenencia de la tierra 

L.a wcncncia y la titularidad o propiedad de la tierra admiten ser contempladas desde dos 
puntos de vista. En si inismas, en cada caso particular, hacen referencia a hochos singula
rizados, a sucesos individuales do la relaci6n hombre-tierra; pern como sistemas, como es
tructuras, denotan fen6menos sociaes do extraordinaria transcendencia on la vida de las co
munidades humanas, en las dreas econ6mica, sociol6gica y pohftica, con efectos profundos 
y duraderos en la estructura social do la colectividad. 

La estructura de ia propiedad do la tierra condiciona la estructura do la tenencia. Ambas 
so hallan en planos distintos, pero tambidn en niveles diferentes: la do la propiedad se en
cuentra en un nivel mdis prorundo y soterrado, imns latente y oculta quo ]a estructura de la 
tencncia de la tierra; sta e.- Iaplanta que se vd, aqudlla l rafz que la sustenta. 

La estructura do la tenencia do la tierra en Espaia, precisamente por su caricter funda
mentalmente econ6mico-cmpresarial, es en el presente suficientemente conocida, o al me
nos mucho mds conocida quo la estructura de ]a propiedad de la tierra. Y ello tanto en sus 
dimensiones generales, regionales, provinciales e incluso municipales. Los Censos Agra
rios do 1982, 1972, 1962 (y sus precedentes inmediatos las Encuestas Agropecuarias de
1953 y 1956) han venido acumulando informaci6n suficientemente rica, pero sobre todo 
peri6dica, para conocer la estructura de la tenencia do la tierra on nuestro pais y sus altera
ciones o ritmos de evoluci6n en el tiempo (8). 

En torno a la tenencia de la tierra proporcionan informaci6n sobre el nmero y superfi
cie do las explotaciones y su grado de parcclaci6n, sobre superficie labrada y no labrada, 
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sobre la condici6n juridica del empresario, sobre el rdgimen de tenencia, sobre el trabajo' 
en la explotaci6n. 

No ocurre lo mismo respecto de nuestro conocimiento de la estructura de la propiedad. 

El Catastro de la Riqueza Rtistica es la principal y ross antigua fuente para conocer la 
propiedad-data su inicio de 1906-, teniendo como fin obtener datos exactos para basar en e-
Ilos la tributaci6n sobre la propidad nistica (9), aunque no se termin6 en su mayor pa-te
hasta 1959, fecha en que figuraban catastradas ccrca Je45 millones de hectAeas. Sus resul
tados se han ido publicando de forma bastante asistemtica, pero sobre todo desde el punto
de vista en que aquf nos movemos, adolecen de modo principal, de no distinguir eatre pro
piedad ptiblica y propiedad pivada, tendicndo aexagerar el nimero de propietarios, al ba
sarse en la demarcaci6n municipal y por lo tnto computando al propietario de fincas en 
varios municipios tantas veces como municipios donde las posee; y ]a falta de una clasifi
caci6n mdis matizada de propietarios, que pot otra parte clasifica por lfquido imponible, no 
por superficies, caractcres que, no obstante, le privan de ser ha fuente fundamental para co
nocer la estructura de la propiedad de la tierra. 

Son conocidas las aportaciones do Garcia Badell, especialmente la realizada en 1959
(10) abarcando unos 45 millones de hectlreas - ademis de datos sobre Navarra y Aiava, 
con caastros independientes, faltaba catastrar en aquel momento unos 3,7 millones de hec
treas-, resultando la propiedad estudiada de unos 42,700.000 hectreas, que continria pro
porcionando la mejor visi6n sobre la estructura de ]a propiedad, findamentalmente porque
abarca pricticamente todo el pais y porque penite en buena medida una comparaci6n con 
]a distribuci6n de ha tenencia de la tierra. 

Resulta un ndimero de propietarios de 5.989.637, Ioque representa una media por pro
pietario de unas 7,14 hectAreas tan s6lo. Establece tambidn el nimero de propietarios por 

- provincia, con la superficie afectada de cada una, los totales de propietarios y la superficie
media que corresponde a cada uno. 

De su anAlisis resulta la siguiente distribuci6n general: 
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Distribuci6n de la superficie agraria y del ndimero de propictarios scgdin el tanaflo de In 
propiedad, en 1959 

Tamafio de 
la propiedad Propietarios Superficic ocupada 

la. NQ % NQ % 

Menos de 1... 3.128.953 52,24 1.808.747 4,23 
De 1a 5 ...... 1.805.012 30.14 2.707.518 6,33 
De 5 a 10 .... 552.655 9,23 3.592.257 8,40 
De 10 a 50 ... 401.922 6,71 8.038.440 18,79 
De 50 a 100.. 49.812 0,83 3.735.900 8,74 
MAs de 100... 51.283 0,85 22.881.100 53,51 

TOTAL... 5.989.637 100,00 42.763.962 100,00 

Fuente: GARCIA BADELL 

Esta distribuci6n pone de manifiesto una muy desigual distribuci6n de la propiedad nis
tica en Espaila: el 52,4% de los propietarios, los de propiedades menores a una hectrea, 
poseen tan s61o un 4,23 % de la superfice agrria total; mientras que los propietarios de 
mis de 100 hectAreas, que representan solamente el 0, 86 %de los propietarios, poseen el 
53,5 % do la superfie agraria touil. 

Pero en esta distribuci6n se engloban propiedad privada y propiedad ptiblica, y desde lue
go no tiene en cuenta ]as diversas matizaciones que caben tanto entre los titulares personas 
pfiblicas como entre los propictarios privados. 

Aenls, la propia forna de obtenci6n de los datos catastrales, circunscritos administra. 
tivamente por las dernarcaciones municipales y provinciales, impone la conclusi6n de que
el ntimero de propietarios es superior al ndimero real, sin que sea posible determinar esta di
ferencia, y sin que tampoco este hecho contribuya a explicar mejor la enorme diferencia en
tre el nimero total do propietarios y el ndmero de explotaciones agrarias en aquel momen
to, que eramn menos do la mitad, segin los datos del Censo Agrario do 1962. 

Este anilisis Ileva a caracterizar la estructura de la propiedad do la tierra en Espatla por 
las siguientes notas generales: 

a) Una muy desigual distribuci6n de ]a riqueza rstica.
 
b) Un elevadfsimo n6meo de propietarios, con posesiones agrarias de muy reducido ta
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mafio; a la vez, un reducido ndmero de propietarios de grandes extensiones de suelo agra
rio.
 

c) Reducida importancia del grupo represcntativo d-, la propiedad mediana. 

En el mismo senuido apunta oto conjunto de datos obtenidos de la Revisi6n de Bases 
imponibles de ia Contribuci6n Rdistica y Pecuaria, en 1966. Pero es mucho mis pobre 

- en Ia informaci6n que nos interesa, por cuanto agrupa a los propietarios no por el tamaflo 
de su propiedad, sino por la base imponible resultante, y s6k, en tres categorfas. Por nues-
Irapare, comparamos la cifra total de propietarios en dicha Revisi6n con el nfimero de em
presarios agrarios sogdin el Censo de 1972, para contrastar, ain de forna elemental y bajo 
el supuesto de quo la distancia de fechas no introducirdi alteraciones sustanciales, las diferen
cias entre propiedad y tenencia, cntre propietarios y tenedores. 

NQ total de propictarios ................................... 6,435.871
 

Con base imponible:
 
- inferior a 5.000 ts ............... 5.523.908
 
- entre 5.000 y 100.000 Pts.. 889.379
 
- mayor de 100.000 Pts ........... 22.584
 

NQ de empresarios agrarios en 1972 ................... 2,571.059
 

NQ de propietarios
 
= 2,5
 

NQ de empresarios
 

Destaca el nimero total de titulares o propietarios, casi superior en medio mill6n a los 
recogidos en el anterior estudio de Garcfa Badell. 

Pero no consigna superficies de cada una de las tres categorfas de propietarios, subdivi
si6n por otro lado muy insuficiente, ademds de incorporar los caracteres econ6micos y a
gron6micos de las propiedades. Confirma tan s6lo la existencia de un elevadfsimo conjun
o de pequeflos propictarios. 

Adolece, pues, de mayores deficiencias adn que la clasificaci6n anterior. 

La estructura de la tenencia, en cambio, es fen6meno mucho mis conocido, y sobre to
do conocemos mejor los matices y detalles que aqui nos interesan 

El Censo Agrario de 1982, contiene, en cuanto a la tenencia de la tierra, una infornia
ci6n mils rica y depurada que los anteriores. Interesan especialmente, las clasificaciones de 
las exploraciones segin e regimen de tenencia y segdn ]a condici6n jurfdica del empresa
rio.
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En cuanto al r6gimen de fenencia, la informaci6n censal presenta en primer lugar unaclasificaci6n de ]a superficie agraria segdin el modo como es aprovechada o cultivada, losresultados generales son, en resumen, los siguientes: 

Superficie segfin modo de tenencia 

Superficie % 

En propiedad ............. 
En arrendamiento ........ 
En aparcerfa ............... 
En regimen comunal.. 
En otros reginenes ..... 

32.888.067 
5.853.920 
1.484.198 

206.815 
3.878.767 

74,22 
13,21 
3,35 
0,47 
8,75 

44.311.767 100.00 

Se deduce el predominio de la superficie explotada en propiedad (74,22 %), en cuyo por
centaje se incluye la mayor parte de la propiedad pfiblica. Los modos indirectos principa
les son arrendaniento y aparcerfa (16,56 %), pero subsisten tarnbi6n otros numerosos modos (explotaci6n gratuita, fideicomisos, litigio, precario, censo, foro etc.) bajo cuyas for
mas se explota o cultiva un 8,75 % de la superficie agraria. 

En cuanto a la distrbuci6n o estructura de la tenencia, la informaci6n censal de 1982 
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permite establecer el siguiente resumen: 

Formas puras 
-Tenencia directa: 
-s6lo propiedad 

-Tenencia indirecta: 
-s6lo arrendamiento 
-s6lo aparcerfa 
-s6lo rigimen comunal 
-s61o otros regimenes 

Formas combinadas 

-Tenencia mixta 
- 50% propiedad 
- 50% arrendarniento 
- 50% aparceria 
- 50% rdgmen comunal 
- 50% otros regfmenes 
- ningun rdgimen 

EXPLOTACIONES 

9% 

1.791.920 76,44 

95.356 4,07 
25.521 1,09 

6.658 0,28 
23.888 1,02 

218.289 9,31 
114.167 4,87 
25.920 1,11 

9.346 0,40 
8.111 0,35 

24.836 1,06 

2.344.012 100,00 

SUPERFICIES 

Ha % 

27.709.422 62,53 

1.911.249 4,31 
505.135 1,14 

29.738 0,07 
2.989.904 6,75 

5.095.192 11,50 
3.801300 8,58 

877.774 1,98 
111.686 0,25 
812.153 1,83 
468.216 1,06 

44,312269 100,00 

El predominio de la Tenencia directa, esto es, agricultor que explota s6lo tierras pro
pias, es la nota principal (76,44 %de 1Is explotaciones) ; predominando despuds la tenen
cia mixta (17,10 % de las explotaciones). Pero en cuanto a superficie aprovechada se des
taca la importancia que los contratos agrarios suponen para muchos empresarios agrarios 
ya que los empresarios tenedores indirectos y mixtos (23,5 %) aprovechan o cultivan un 
33,47 % de la superficie agraria. 

Respecto de la condici6n jurfdica de los empresarios agrarios, o tenedores de superficies 
rdisticas, se deducen en forma general las siguientes cifras y relaciones: 
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Condici6n juridica de los empresarios agrarios 

NQ % superficie % 

Persona ffsica 
Sociedad ........ 
Ente Municipal 
Ente Pdiblico 
Comunal 
S.A.T 
Cooperativas 
Otras condiciones 

2.342.926 
6.239 
7.182 
6.297 
6.578 
2.147 

631 
3.345 

Q,64 
0,26 
0,30 
0,26 
0,28 
0,09 
0,03 
0,14 

29.346181 
1.956.029 
5.527.527 
4.648.924 
2.125.142 

432.745 
117.905 
157.3!7 

66,2 
4,4 

12,4 
10,4 
4,8 
0,9 
0,2 
0,3 

2.357.327 100,00 44.311.769 100,0 
I 

La mayor pane de los empresarios agrarios son personas fisicas (un 98,64 %)que, con
todo, explotan s6lamente algo mds de la tercera pare de la superficie agraria espaflola ]a
(6,22%). Es muy destacada la proporci6n de superficies agrarias posefdas por entes pibli
cos (27,36 %), sobre una pane de las cuales se constituyen explotaciones comunales (co
munidades de vecinos, o vecinos agrupados). Es importante tambidn la pane de sociedades 
(an6nimas, limitadas, etc.) no muy numerosas, pero con explotaciones agrarias que su
man casi 2 millones de hectireas (4,41 %). 

Las restantes condiciones tienen escasa relevancia, tanto en nimero como en extensio
nes. Pero hay que destacar ia61tima condici6n de la subdivisi6n. En ella se incluyen co
mo empresarios agrarios las personas jurdicas no clasificables en los apartados anteriores 
que tengan a su cargo una explotaci6n agraria, como la Iglesia, los establccimientos de ins
trucci6n y beneficiencia, las fundaciones, comunidades, sociedades y juntas de montes, etc. 

3- Rfgimen 

Ya hemos dicho anteriormente, como el sistema unitario de la propiedad recogido por
nuestro C6digo Civil de 1889, habfa sido dulcificado progresivamente con una normativa 
especial que ha venido adecuando cl rdgimen general de ]a propiedad al especial exigido por
el objeto de la misma, scggin el destino de este, en armonfa con las circunstancias de lugar 
y tiempo. 

LimitAndonos a la propiedad ristica, no a otra, con su normativa propia como ]a urba
na, por ejemplo, con su ley del Suclo de 1956, y en particular a la agraria cuya estructura 
respecto a su titularidad y tenencia ya hemos expuesto, interesa decir para dar una idea ge
ndrica de su r6gimen, dado que serfa pretencioso intentar hacer en este momento un estudio 
mds exlenso del mismo, lo siguiente: 
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1- Que cl regimen de la propiedad del C.c. de 1889 con el de Ley Hipotecaria
de 8 de febrero de 1946, es en principio aplicable a la propiedad agraria de todo el torritorio 
nacional, con las salvedades quc las normas do derecho foral establecen allf donde existen
(art. 149-8 de la C.E. y Compilaciones do Derecho Civil foral de Catalufia, Baleares, Ara
g6n, Pals Vasco y Galicia). 

21- Que en general, toda la moderna legislaci6n agraria espafhola, que constituye
la fuente principal de nuestr' modemo Derecho Agrario, estA inspirada y encierra en su 
contenido la concepci6n cxj)uesta de la funcionalidad, y contieno en virtud de ello, los 
tres objefivos principales quo la informa: Uno, la protecci6n al agricultor co
mo profesional de la agricultura y dcstinatario y protagonista principal do la cues
i6n agraria (a profesionalidad, el acceso a la propiedad y la agricultura asociativa son fina
lidades pcrsistentes); dos, la promoci6n y protecci6n de la producci6n, al servi
cio do ]a rentabilidad empresarial agraria, del consumo y de la estabilidad y desarrollo so
cial; y tres, el equilibrio ecol6gico y conservaci6n de los rccursos naturales fluen
tes (habitat, agua, bosques, caza, etc...). 

En todas las leyes agrarias espailolas, cabe encontrar explfcita o implfcitamente algu
nos do estos tres objetivos, quo condicionan, limitan y proyectan hacia la consecuci6n de
los mismos, el rdgimen establecido de la propiedad, en raz6n a la funcionalidad tan repeti
da do la misma. 

Sin poder ni siquiera hacer una enunciaci6n do las lcyes principales y vigentes, nos re
mitimos a la exposici6n inicial quo hacemos de las mismas en nuestro Derecho Agra
rio: general, auton6mico y comunitario (Ed. Reus-Madrid 1985). 

3Q Que como regimenes especiales y tipicos de la propiedad agraria en Espafla
inspirados en la referida conccpci6n de la funcionalidad, cabe seflalar especificamente los si
guientes: 

a) El de la propiedad forestal. Se rige por la Ley do Montes do 8 de junio de
1957 y su reglamento dcl 2 de febrero do 1964. Afecta a cerca del 45% do la superficie del 
pals. Su objetivo es la conscrvaci6n y aprovechamiento racional do la riqueza forestal y
afecta las clIsicas facultades dominicales del aprovechamiento y goce los bosques y do la 
disponibilidad do los mismos, respecto do lo cual existe una especifica intervenci6n 
administrativa 

Cabe tambi6n citar en este punto, ]a nueva Ley de Aguas de 2 do agosto de 1985 y el
Reglamento de 11 do abril de 1986 que aprueba el Reglamento del dominio pdiblico hidri
ulico. 

b) El de la propiedad de colonicaei6n o "explotaciones familiares" del 
IRYDA. So rige por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario do 1973. Afecta a las adju
dicaciones de tierras y explotaciones agrarias, principalmente de nuevos regadfos, hecha 
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por el IRYDA, en el ndincro de unos 45.000 colonos o concesionarios y una extensi6n 
global aproximada de 1,5 Millones de Has. transformadas en regadfo. En su rgimen espe
cial, es necesaria la inscripci6n en el Registro de la Propiedad, el cultivo directo ]a indivisi
bilidad e inembargabilidad de la finca y un rdgimen sucesorio propio para garantizar su con
tinuidad. La ley afecta al r6gimen ordinario respecto de las posibles expropiaciones por ra
zones de inter6s social en favor del IRYDA para el cumplimiento de sus propios lines. 

En este punto es de citar tambidn la Ley de Fincas manifiestamente mejorables de 16 
de diciembre de 1979 que prev6 un r6gimen especial para la adjudicaci6n de las fincas y de
rechos que se adquicren y se expropian conforme a la misma, fundado muy expresamente 
en la concepci6n referida de ]a funcionalidad, que obliga a un plan mfnimo de mejoras y de 
actividad empresarial. 

c) La propiedad de concentraci6n parcelaria. Se rige por la referida Ley de Re
forma y Desarrollo agrario. Afecta a las superficies de minifundio concentradas en una ex
tensi6n de unos 3 millones de Has, y en tr.imite de concentraci6n hasta 8 millones. Las
primeras con un cstatutojuridico propio, caracterizado por la necesaria inscripci6n y vida 
registral de las fincas de reemplazo adjudicadas a cada propictario y por la indivisibilidad de
las mismas por debajo de las unidades mfnimas de cultivo. Las segundas por la vincula
ci6n de ia propiedad que se concentra al procedimiento de concentraci6n, que lieva inhercn
te la obligaci6n de soportarlo y algunas limitaciones en las facultades ordinarias del domi
nio. La adjudicaci6n de las nuevas fincas de reemplazo, por su especial estatuto juridico
propio, suponen para cada propictario una adjudicaci6n "cx novo" respecto de las parcelas
 
que aportaron a la concentraci6n.
 

Con finalidad semejante a la de la concentraci6n parcelaria y para una mejor estructura 
de las explotaciones agrarias, la Ley de Reforma y Desarrollo agrario regula tambidn la 
permuta forzosa de las fincas rfisticas, de pequeihas dimensiones enclavadas entre 
otras de mayor superficie, sicmpre que las primeras no tuvieran autonomia e independencia
econ6mica propia (art. 261 y ss de la Ley). 

d) Las explotaciones familiares agrarias sujetas al estatuto especial cre
ado por la ley de 24 de diciembre de 1981. Tienen carfcter voluntario para quie
nes libremente las establecen, en general los padres y cl hijo colaborador o cooperador en 
la explotaci6n que ha de sucederle. Se constituyen sobre un conjunto de bienes, fincas,
instalaciones agropecuarias, ganados, mfquinas, aperos, arrendamientos, etc, organizados
cmpresarialmente en una unidad econ6mica para la producci6n agraria. Han de explotarse
"person,,2mente" por el titular y su familia, con limitaci6n del personal asalariado y cons
tituir cl "medio de vida principal de familia". Para su constituci6a y desenvolvimiento, el 
Estado facilita determinados beneficios y ayudas de caricter crediticio fiscal, t&dnico etc... 

Sus peculiaridades estln en ciertas limitaciones para disponer de los bienes de la explo
taci6n y de la explotaci6n misma en su unidad, en actos inter vivos y mortis causa, a fin 
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de conservar la explotaci6n, para lo cual regula la Icy la posibilidad de pactos sucesorios a 
tal fin. 

e) Por tiltimo en esta exposici6n panornica sabre la materia cabe hacer referencia al
regimen de tenencia establecido por ]a Ley de Arrendamientos rusticos
de 31 de diciembre de 1980 (13). Afecta indudablemente al regimen de la propiedad
de la tierra, hasta el punto de order decir que la nueva ley de Arrendamientos Rdisticos im
planta un nuevo r~gimcn, en armonfa con el principio de la funcionalidad, porque esta ley
es mucho mas que una Icy de arrendamientos, dado que regula el contrato como tal, la rela
ci6n arrendaticia y la instituci6n de los arrendamientos, establecieron un r6gimen especial
modificativo del de la propiedad ordinaria, incluso hasta afeciar a la estructura de la misma, 
por Ioque podriaino. decir que esiunos ante una pequefila Icy de reforma agraria. 

Pretcnde la estabilidad de la explotaci6n arrendaucia en favor del arrendatario que debe ser profesional de la agricultura, con plazo minimo de seis anlos, con pr6rrogas sucesivas 
de trcs hasta quince alios y facilitndole el posible acceso a la propiedad en determinados 
supuestos. 

En favor dcl propietario, la Icy establcce la posibilidad de revisar, actualizar y exonerar
]a renta en determinados supuestos y puede recuperar la finca para su cultivo personal al fi
nal de cada pr6rroga. La icy de Arrendamientos regula a la vez el lamado arrendamiento 
parciario, que identifica en su rdgiinen con cl arrendamiento, y la aparcerfa, en cuyo r6
gimen prevalece principalinente la costumbre. Establece tambidn una jurisdicci6n propia 
para resolver los conflictos que surjan sobre ]a materia, regulando las Juntas Arbitrales de
Arrendamientos nisficos y una tranitaci6n preferente en determinados supuestos (arts 121 
y 135), Iocual encierra un supuesto prcfico de fuero agrario. 

f) Ypara terrninar, interesa hacer constar la novedad que sobre la materia plantea en Es
pafla el Ilamado Estado de las Autonomfas, surgido del cambio politico y de la Constitu
ci6n de 1978. 

En virtud de las facultades que algunas de las 17 Comunidades Aut6nomas se han atri
bufdo en sus Estatutos, se han promulgado las siguientes leyes agrarias auton6mi
cas que afectan al sistema o rdgimen de la propiedad de la tierra en sus respectivos territo
rios aut6nomos. 

Galicia: Ley de Concentraci6n Parcelaria de 14 de Agosto de 1980 
Andalucia: Ley de Reforma Agraria del 3 de Julio de 1984. 
Extremadura: Ley sobre la Defensa de 2 de Mayo de 1986. 
Arag6n: Ley del Banco de Tierras de 10 de Mayo de 1987. 
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pia regulaci6n general, la Ley de 8 de Junio de 1957, sobre formnaci6n de censos econ6
micos, ademdls de la especffica para cada uno de ellos. 

(9) Puede verse una excelente exposici6n sobre el Catastro en Espafla, en GARCIA BA-
DELL, G.: "La Contribuci6n Territorial y el Catastro de la Riqueza Rtistica". Institu
to de Estudios Fiscales, Madrid, 1969 (mimeografia). Sobre fuentes de informaci6n so
bre la tenencia de la tierra, MALEFAKIS, E.: "Reforma agraria y revoluci6n campesi
na en la Espafna del siglo XX". Ariel, Barcelona 1970, p. 457 ss. 

(10) GARCIA BADELL, G.: "La distribuci6n de la propiedad agrfcola en Espana en las di
ferentes categorfas de fincas", en Revista de Estudios Agrosociales, aflo IX. nidm- 30,
Enero-Marzo 1960. Se refiere a unos 45 millones dc hectireas. Anteriormente, tam
bidn "Estudio sobre ha distribuci6n de la extensi6n superficial y de la riqueza rdstica 
de la propiedad agraria en Espafna, agrupando las fincas en diferentes categorias", en 
Estudios Geogr.ficos, aflo VII, nQ 23, 1946, c.s.I.C., que abarcaba una extensi6n a
poximada de 29 millones de hectireas. Ver tambidn INSTITUTO DE ESTUDIOS A-
GROSOCIALES, "El parcelamiento de la propiedad rtistica en Espafna", Ministerio 
do Agriculura, Servicio de Concentr.i6n Parcelaria, Madrid 1954, con datos de 1930 
y 1945. 

(11) 	 Bajo el epfgrafe "Otra condici6n juridica", recoge el Censo Agrario de 1982 una cifra 
de 3.345 empresarios, 22 do ellos explotaciones sin tierra; con una superficie total de 
157.317 hectilreas. 

(12) 	 Juan Jos6 Sanz Jarque: Derecho Agrario: General, auton6mico y co. 
munitario. Ed.Rcus-Madrid 1985. 

(13) 	 Antonio Agundez Fernlndez. Comentarios a la ley de Arrendamientos 
Rfisticos. COMARES.- Granada 1987. 



Hkctor Manuel Rubf H. 

LA FUNCION SOCIAL EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL A-

GRARIO
 

INTRODUCCION
 

El Jurista Colombiano Joaquin Vanin Tello, en su T,: )ria General del Derecho Agrario,
sostiene que el concepto de Derecho Agrario se compone de un sustantivo Derecho y de un
adjeivo Agrario; asimismo, que dicho concepto, tiene una forma que es el Derecho, y un
contenido que es lo Agrario, que para los que seguimos la Doctrina del maestro Italiano 
Carrozza, serfa la "agrariedad". 

Podrna en 6sta ocasi6n, y en 6ste magno congreso Intemacional de Derecho Agrario y
Derechos Humanos, hablar del sustantivo en el concepto Derecho, que a su vez seria la for
ma; y del adjetivo, el contenido, que serfa lo agrario-humanos. Asf podrfamos dar hoy, u
na primera respuesta al planteamiento que nos formulara en su Ponencia el Dr. Ricardo Ze
led6n Zelcd6n, el dfa de ayer. 

Vanin Tello, en la obra ya citada, considera que para el estudio del Derecho Agrario es 
necesario dividirlo en dos partes: 
a) Una Parte General: La Teorfa General del Derecho Agrario:
Las fuentes, la definici6n, su historia, su objeto, el m6todo,etc.
b) Una Parte Especial: La actividad Agraria (Agrariedad), la Policia Agraria, la Polftica A

graria (que a decir verdad, no existe en algunos paises de latinoamdrica que vemos en el 
proceso agrario un medio para salir del subdesarrollo).

Aquf podrfamos ubicar la "Funci6n Social" tema de mi ponencia, que vendr6 a ser, el mo
tor que impulsari todas las Reformas Agrarias en Amdrica Latina. 

LA TEORIA TRIDIM.ENSIONAL: 

Podria relacionar el contenido de mi ponencia con la Teorfa Tridimensional del Derecho 
de Miguel Reale, y ubicar en la Norma, todo el contenido normativo, de Jo que en un futu
ro serfa el Ordenamiento Juridico del Derecho Agrario-Derechos Humanos o sea, las Nor
mas Nacionales eInternacionales Agrarias; en el Hecho Social, ubicardn el contenido so
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cial de la materia, como ser las violaciones a los Derechos Htiunanos, su implementaci6n; 
y finalmente, ubicaria en el Valor, los fines, ia justica agraria humana y todo el contenido 
axiol6gico y teleol6gico de ia materia agraria y do derechos humanos. 

Estas sran nuestris primeras respuestas pam poder ilegar a la conformaci6n do un De
recho Agrario, a la luz de los Derechos Hunmanos, en donde con una Torfa General podrfa
ser definido; podrfan hallarse sus piincipios, su objeto, su rmntodo, etc. y con un conteni
do especial: La protec i6n de los Derechos Humanos dcl hombre del campo para Ilegar a
inlograr la comunidad n, cinai, y obtencr con su trabajo, una mayor producci6n y producti
vidad, base en la cual, se sustenta Ia "Funci6n Social". 

EL DERECHO CONSTITUCION.'LL AGRARIO: 

Honduras, una pequefla naci6n dc latinoamdrica y en el coraz6n mismo de America con 
apenas 112.088 KM2, 5 millones dc habitantes, con una superficie aproximada de 11 mi
hones do hectreas, de las cuales el 66% son de vocaci6n forestal, el 25% de vocaci6n agrf
cola y el resto, es quebrado, ierra de ca,;cajos. 

Desde 1821 al presente han existido 14 constituciones, 10 Leyes Agrarias y 2 Leyes do 
Reforma Agraria.

La prirnera Ley do Reforma Agraria nace por Decreto N92, del 26 de Setiembre de
1962, y tiene su asidero en ]a Constituci6n de 1957 quo trajo las Garantias Sociales e lndi
viduales, quc habian sido estandarte de lucha de los trabajadores del campo en la huelga ba
nancr de 1954. 

La Constituci6n do 1957, para los lHondureflos es de vital importancia, ya que contem
pla por primera vez, cl concepto do Funci6n Social, tornado do Mdxico de la Constituci6n 
de Querdtaro de 1917, con algunas ideas de su articulo 27. 

Asimismo, se toma el concepto de Funci6n Social de la Constituci6n de la U.R.S.S. 
de 1918, el concepto de quo la propiedad es un "Derecho-Deber do Estado". 

De la Constituci6n de Weimar de 1919, el concepto de que la "Propiedad Obliga", do 
que la "Tierra es do quien la Trabaja" y quo la "Propiedad adernAs, de un Derecho es un De
bu". 

La Constituci6n de 1957, en su artculo 157, ya plasinaba astos principios. 

La Constituci6n de 1965, en su artfculo 97 contempla ]a funci6n social; y es necesario 
decir que ha sido la base de ia ley de Reforma Agraria actual o Decreto N9170 del 30 de Di
ciembre do 1974. 

La Consttuci6n do la Reptblica de Honduras do Enero do 1982, en su artfculo 103,
contempla tambi6n el concepto do Funci6n Social de la propiedad. 
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A lo anterior, cabe agregar que nuestro Derecho Constitucional Agrario, tiene su origen
en las Consitiuciones de Bayona de 1808 y de Cidiz de 1812 que son las bases del Dere
cho Constitucional Hondure~o. 

Este concepto de Funci6n Social ha sido el motor de todo cl proceso agrario hondurello 
copiado del Pcrti, Venezuela, Colombia, Mexico, pais, este tiltimo del cual se tom6 el amparo agrario, ya que no existe en Honduras casac;idn agraria y cl trimite, es administrativo 
en primera instancia, en el Instituto Nacional Agrario; en segunda instancia ante el Conse
jo Nacional Agrario, integrado por representantes del Estado, las Organizaciones Campesi
nas y los Agricultores y ganaderos, ha.ta Ilegar en amparo a la Corte Suprema de Justicia, 
como una cuasi tercera instancia; - trAmite administrativo y jurisdiccional que se hace en 
ausencia de Tribunalcs Agrarios. 

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PROCESO AGRARIO: 

El proceso agrario, actualmente, por la ausencia de Tribunales Agrarios, y por la in
fluencia polftica del momento, que vive el pais, se cncuentra estancado. Los campesinos 
se ver frustrados en sus solicitudes de adjudicaci6n o asignaci6n simple (individual) o
mdltiple (colectiva): De ahi que se deciden a realizar operativos de recuperaci6n otomas de
tierra incluyendo las oficinas administrativas del Instituto Nacional Agrario. 

No se ve un avance en hi creaci6n de empresas agrarias cooperativas o asociativas cam
pesinas que vengan a dar un impulso a la Contrataci6n Agraria.
 

Los Contratos Agroindustriales son cc nsiderados de explotaci6n indirecta, no tom~ndo
se en cuenta ]a producci6n ni la productiv, dad contemplada en la normativa agraria, sino la 
afectaci6n de la tierra. 

No exise la Conversi6n legal por ser el arrendamiento, la aparcerfa o correta, la me
dierfa, el colonato, etc., contratos agrarios de explotaci6n indirecta: Hay poca protecci6n
para cl indigena y para el garifuna. Finalmente, es muy comtin )a indefensi6n y las viola
ciones al c6digo de procedimientos administrativos, en los trimites administrativos, que
se presentan ante el Instituto Nacional Agrario, con las consecuencias jurfdicas negauivas 
para los beneficiarios del proceso agrario. 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Quisiera sefalar aqui, a manera de conclusiones: 
a) Que no puede existir un Derecho Agrario sin los Derechos Humanos, y que el primero 

se fortalece en la medida que se respeten los derechos del hombre.
b) Que asi como no puede existir la sombra sin el cuerpo, como sostiene Calamandrei, a

sf mismo, el sustantivo (la forma) Derecho, no podrd existir sin el adjetivo (el conteni
do) agrario-humano.

Porque el Derecho Agrario como ordenamiento jurfdico especial se da en una parte de esa 
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esfera social.
 

De ahi que concluyamos dando una recomendaci6n general:
 
- Que todos los juristas agraristas del mundo, en todos nuestros escritos o demandas que


planteemos, nos fundamentemos siempre, tanto en la Declaraci6n Universal de los De
rechos del Hombre y del Citjdadano como en las Convenciones Americanas de Dere
chos Humanos, para asf de esta mancra poder contribuir a la creaci6n y advenimiento 
de un nuevo Derecho Agrario a la luz de los Derechos Humanos. 



Francisco Lucarelli 

ANTAGONISMOS Y CONFLICTOS EN LA REFORMA AGRARIA
 
BRASILEfqA
 

Races 

Brasil, pals grandfsimo ycomplejo que debe sus contradicciones a la fragilidad de las ra
fces dtnicas, sociol6gicas y culturalos que han pormitido a los parses con "culturas s6li
das" de Am6rica del Sur (Peri, Ecuador, Bolivia) de atenuar la ofensa secular del colonialis
mo espafiol, y al mismo tiempo de conservar su propia identidad que fiene su auge durante 
cl periodo del los Incas. 

Brasil, pals colonizado por un pueblo, el portugu s, de navegantes y no de colonizado
res, no crefa posible aprovechar econ6micamente de un territorio que durante casi dos si
glos (hasta 1700) parecia carecer de (oro, plata, etc.) aquellos bienes que enriquecieron al 
Peni espaftol. 

Brasil, pals que descubre su alma agricola con la producci6n de la cafla dulce (a la que si
guieron las producciones de algod6n y cafd), careco de las tradiciones agricolas que habfan 
caracterizado el mundo campesino de las comunidades andinas (ayllu). 

Brasil, pals actualmente entre dosarrollo econ6mico industrial (a menudo, de reciente, al
terado por las emprosas de los tiltimos veinte aflos, de los "nuevos faraones" del rigimen
militar) yel subdesarrollo agrario. Hoy se encuentra frente a profundas e incolmables dife
rencias de su territorio, que llegan a ser problemas graves (sobretodo el subdesarollo del 
Nordeste). 

El Nordesto es cl "rinc6n del Brasil" la regi6n mdis famosa por su clima extrafto, su mi
seria legendaria en el antiguo resplandor colonial. 

Antagonismos 

En general la formaci6n brasilefla fue un proceso de equilibrio entre antagonismos. An
tagonismos de civilizaci6n y economfa. Civilizaci6n europea e indigena, europea y a
friCana, africana o indfgena. Economfa agrfcola y ganadera. Economfa de los campos y mi
nas. Antagonismos sociales: catolicismo y herejfa ..... El Brasil parce vivir ain hoy en 
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los antagonismos con los que el soci6logo Gilberto Freyre en una obra soya fijaba la i
magen. Ademds el Brasil es una tierra con profundos contrastoes. El Brasil representa hoy
en el panorama econ6mico niundial uno de los centros de inter,s no por ia inmensidad de 
su territorio, es el quinto pafs mis extcndido del mundo por la presencia de tn mercado de
130 millones do habitantes, cuanto por el inmenso potencial de desarrollo que presenta en 
las riquezas mineras, recursos hfdricos yenergfticos, las 6ireas cultivables patrimonio t6cni
co y cultural. 

Despu6s de ]a fase de la econornfa basada en los grandes "ciclos" agrfcolas y una vez 
empezado un iucvo proceso de desarrollo gracias al "milagro econ6mico" de los auios 60, 
en los alis que siguicron el Brasil conoci6 on nivel media de crecimienlo entre los ms al
tos del mundo, esto consisti6,p1ner is bases para una modcrna estructora de producci6n.
En estos ifimos atlas ain en prosencia de la coyuntura internacional caracterizada par ele
mentos de retiro, que han acrecido de unaner considerable la CxpXsici6n financiera del Bra
sil, el Pats ha dec-arrollado intcrvenciones en los sectores mii, importantes en el sistema e
con6mico que han reducido progresivaniente la subordinaci6n dl extranjem. 

Se ha dado un gran impulso, en el sector de la energfa, a las actividades de investigacio
nes y producci6n petrolifera, asf la disponibilidad de crudo nacional se ha acrecido desde 
los 150 mil barriles ad dia en 1979 hawta los 550 mil actuales. 

Par consiguiente, el peso del crudo de iirpotaci6n que era de 10 millares de millones 
de d6lares LISA en 1980 se ha reducido a la mitad en 1984. Al mismo tiempo, en materia
de variaci6n de las fuentes de energia, so ha desarrollado la producci6n de alcohol de carla
dulce de 125 mil barrilms al dia equivalentes de petr6lco. 

Ademts ha empezado la producci6n de las dos centrales hidroeldctricas de Itaipti y Tucu
rd que permitinin substituir, en parte, la cuota de petr6leo en favor de una fiente interior 
que boy tiene mucta inportancia en el balance energdtico. 

La bdsqueda de fuentes alernativas ha llevado tambi6n a Ia individuaci6n de una vas
tedad de disponibilidad de recursos de gas mctano en las regiones del Norte y del Nordeste, 
que una vez resueltos los problemas de infraestructura para su comercializaci6n, consenti
rin la ampliaci6n del mercado interior que hay tiene un consumo de 70 mil barriles a] dfa 
de pctr61eo. 

Otro sector que ha incrementado su producci6n es el mincro: en la cuenca metalifera si
tuada en la Amazonfa se estin desarrollando dos conjuntos para la producci6n del hierro y
de aluminio que, se piensa, proporcionarn ya durante el primer aia de actividad 30 millo
nes de toneladas de hierro y 600 mil toncladas de aluminio primario. 

Esta producci6n, dirigida a la exportaci6n, serfi positiva para la balanza de los pagos. 

El gran proceso de racionalizaci6n productiva y de desarrollo empieza a interesar tam
bidn al sector agrfcola que, ha disminufdo su incidencia en la formaci6n del producto nacio
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nal bruto, gracias al crecimiento de los sectores industriales y de los servicios, representa adn una cuc;A importante pra las entradas dcl pals. Con la producci6n tradicional (cafe, cacao, algod6n, azucar y soya) los esfuerzos del Gobierno tienen dos vas: el rescate y el cultivo de los inmensos territorios del interior del Pais, y el desarrollo de la utilizaci6n de los 
medios tbcnicos. 

Por fin el Brasil, que ya tiene muchas presencias en el campo de ]a inform.tica, tiene ahora el Brasiliat I un satdlite propio; el Brasil es ain grandc en la industria aereoespacial y
en cl armamento es protagonista de exportaci6n. 

Este panorama no comprende todas las intervenciones que las autoridades de Gobierno ys fuer.as emprendedorns publicas y privadas actuian en el sistema ccon6mico del Pals.De todas maneras, con estas iniciativas, hay todavfa que enfrentar y resolver muchos
problemps en el sector de la industria, del empleo, dcl desarrollo de las economias regiona
les, del equilibrio entre las ireas metropolitanas y las zonas interiores. 

Grandes retos, estos, que el pueblo brasilero con sus recursos, capacidades y entusias
mo estA al alcance de veneer para continuar sobre el camino del desarrollo. 

Brasil: tierra sangrienta 

Cuando se habla de Brasil es espontAnea la imagen de una tierra de misterio, de espa
cios inmensos, de recursos casi sin lIfmite, de gente con mucha fantasia.
 

Es toda verdad pero hay mucho m's.
 
Uno se queda extraflado cuando se sube el tel6n sobre las miserias ae este pas bendito
 

por Dios.
 
Con una extensi6n de 28 veces Italia, con una poblaci6n de 130 millones de Habitantes, cop una potencia industrial quo lo pone a! docimo en el mundo y enu'e los pafses mis


ricos, el Brasil ofrece primados contrstantes.
 

El hambre es el problema del 70% de la poblaci6n, los que no tienen piso son 40 mi-Bones, cada 20 segundos muere un niuo, hay enfermedades en todas las regiones y el pals
es "un inmenso hospital sin m6dicos"; se ha calculado que son 13 millones los menores que vagan en las calles, la duraci6n media de la vida ha bajado desde los 40 hasta los 38 a
nlos, ia inflaci6n en 1985 era de 235% y ]a deuda con el extranjero es un primado mundial: 
104 millares de millones de d6lares. 

LQu6 pasa en este Pals bendito y maldito al mismo tiempo? 

La diagnosis no es simple, pero un dato estA sobre todos y revela cual es el virus mortffero que explica todo: el Brasi! estA regido, o mejor dominado, por el capitalismo mds sal
vaje. 

Actualmente es en la cuesti6n de la Reforma Agraria que las garras de este capitalismo 
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revelan su crueldaci. 
El Brasil posee 567 millones do hectdreas cultivables, el 95.5 estA en manos de pocos 

latifundistas. 
Tambidn pasa que hay un s6lo dueflo con 1.850.905 hectAreas, mientras los campesi

nos sin tierra son 12 millones. 
El genocidio perpetrado contra los indios tambidn tiene su rafz en esta hambre capitalfs

tica de fierra. 

La Situaci6n del campo. 

1.El sistema del fundo. 

El Brasil, como todos los parses perifdricos, presenta un tipo de industrializaci6n lardi
a, caracterizada por una forma monopolista de capitalismo. Para la agricultura de este pals 
esto ha significado una modernizaci6n relativa: el gran capital so ha introducido en una es
tructura inmobiliaria dominada por el latifundio y por el predio inmenso. 

Las empresas que presentan un Area superior a las 1.000 hectiireas, son casi 32.000 y 
disponen do 3/4 de la superficie agrcola del pals. 

Estos predios, que alcanzan tambidn las 200.000 hectAreas, se cultivan generalmente en 
manera extensiva y ]a consecuencia es una escasa productividad de la tierra; pero a pesar de 
esto dstos procuran muchas ganancias para los terratenientes gracias a ]a exiglidad de capi
tales invertidos para el mejoramiento de la productividad y pare guardar los pagos agrfcolas 
en niveles bajisimos, es decir el gasto de la mano de obra. En muchas rcgiones de costum
bre se pagan a los campesinos con bonos para la adquisici6n de g6neros de primera necesi
dad (que hay que gastar en la tienda del dueflo) o con la concesi6n de una pequi;.fia porci6n 
de tiorra. 

El censo agrfcola de 1970 revela quo ]a superficie utilizada para la agricultura correspo
nde solamente al 3% de la superficie del pals; el territorio de Brasil es por 2/3 un espacio e
con6micamente vacio: 5.5 millones de mq. (es decir 10 veces Francia, 18 veces Italia) tie
nen que ser valorizados. 

El sistema de la gran propiedad, heredero del latifundio colonial, estA sometido, ademds 
a la siempre mis fuerte penetraci6n capitalistica y esto lo evidencia la adquisici6n de gran
dfsimos latifundios por pane do grupos de naciones con capital norte-americano sobre todo 
en la regi6n amaz6nica, donde so ha desarrollado en los tiltimos afios un inmenso trabajo
do colonizaci6n. 

Los cdlculos atribuyen 1/3 del territorio brasilero a predios extmnjeros: esto significa 
que las Areas do propiedad do los grupos extranjeros sobrepasan los lIfmites impuestos por 
el Gobiemo mismo. 

El predio, como so evidencia en los datos del Catzstro de 1978 del I.N.C.R.A. (Institu
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to Nacional Colonizaci6n y Reforma Agraria) prescnta una fuerte tendencia para la concen
waci6n. 

El 10% de los propietarios posce el 60% de las Lierras cultivables. A esto corresponden
los predios pequeflos que debido a la naturaleza de la tierra y a la escasez de los medios de 
producci6n, raramente pueden procurar una renta suficiente para quienes trabajan en ellos. 
Los 2/3 de los propietarios rurales ocupaii en total 18 millones de hectdreas, es decir, el 
4.4% de las tierras ocupadas en el pais.

La poliftica del Gobieno militr bmsilero ha favorecido el proceso de concentraci6n de 
los predios, 6sto ha reducido el nimero efectivo de los minifundios (es decir de los predios
agrfcolas inferiores a las 25 hectAreas) y el 6rea que ocupan. El apoyo del gobiemo a este 
proceso se ha realizado a trav6s de una poliftica de incentivos econ6micos y fiscales, con 
programas de desarrollo de la ganaderia y del cultivo de la caila dulce (programa PROAL-
COOL) para ]a producci6n dcl alcohol, de la cafla dulce como alternativa a la gasolina). 

Al mismo tiempo faltan los apoyos pam los pequeflos predios: el cr6dito para &stos se 
redujo en 1976 al 11% del total del cr~lito agrfcola, faltd una asistencia tdcnica indispensa
ble para el mejornrniento de la productividad de ]a tierra (s6lo el 16% de los pequeflos pro
pietarios gozan de esos apoyos) y se hizo poco para comercializar los productos agrfcolas
de los pequeflos predios. Una consecuencia de este tipo de polftica es la fuerte deuda de los 
pequeflos propietarios que muy a menudo tienen que ceder su tierra a los grandes predios. 

DATOS RELATIVOS A LA DISTRIBUCION DE LAS AREAS CULT!VABLES 

(1970) 

N. % AREA % 

minifundios 2.437.001 71.95 46.278.871 12.50 

empresas mrales 167.802 4.81 35.967.465 9.71 

latifundios par 
aprovechamiento + 787.19V 23.24 270.071.474 72.93 

latifundios para 
extensi6n 0 175 0.005 17.979.378 4.85 

total 3.387.133 100.00 370.275.186 100.00 

+ latifundios caracterizados por el monocultivo 

0 latifundios caracterizados por la ganaderfa 
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SITUACION DE LOS PEQUEROS PREDIOS (bajo las 25 hecreas) 

A1RO NUMERO DE LOS AREA OCUPADA %en RELACION TOTAL DE 
INMUEBLES (en Hecareas) las tierras inscritas en el catastro 

NUMERO AREA 

1972 1.994.000 20.000.000 59 % 5,4 % 
1978 1.774.000 18.000.000 56 % 4,4 % 

Los campesinos 

Los campesinos en Brasil son casi 15 millones es decir el 25% de la poblaci6n activa y
pueden dividirse, segdn el tipo de relaci6n que fienen con la tierra, en 4 grupos. 

Los SMANTES, pequeflos propietarios, casi 4 millones, inclufdos los familiares. Son 
los que producen los bienes alimenticios para el consumo de la parte interior, algunos en
tre ellos, los "granjeros", son criadores de animales domdsticos y horticultores. Viven ms 
o menos como los campesinos sin tierra y es muy diffcil para ellos acceder a los cr~ditos a
grfcolas e invertir para mejorar sus tierras, cuya propiedad estA bajo la amenaza de los gran
des latifundios. 

Los POSSEIROS: son los arrendatarios que, empujados por el hambre o la pOrdida de 
su tierra, se van en busca de tierras no cultivadas o abandonadas y las trabajan despuds de 
su ocupaci6n; son casi 2,5 millones y representan el 16% de los campesinos. 

Los productos de las tierras ocupadas por los posseiros, son exclusivamente para Iafa
milia. Raramente el poseso de la tierra se legaliza, tambidn si existen unas reglas de r.jcu
ci6n favorable. 

Las regiones del Norte y del Nordeste tienen el mayor nimero de posseiros, que e'n va
rios sitios han logrado organizarse y se han quedado en las tierras ocupadas, a pesar de las 
amenazas y la intervenci6n de la policla. 

Los PARCEIROS, los campesinos mis pobres, sin tierra propia, que tienen que raba
jar en la tierra de un dueflo que comnparten con 61 el producto (deaquf nace el nombre); son 
casi 4 millones, es decir, el 26% de la clase campesing. 

Cada aflo cuando se acerca el tiempo de las lluvias, (en el nordeste pasa en Diciembre) 
el parceiro tiene que preguntar la porci6n de tierra a un gran propietario. Al tienpo de la 
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cosecha, el producto se divide en partes iguales, segdin Jo convenido, entre campesino y
dueflo: en general la cuota del dueflo corresponde al 30%-40% de la cosecha. 

El pago puede ocurrir, como en los sistemas feudales, tambi6n a travs de un trabajo
gratuito; hoy frecuentemente el pago es en dinero. 

Atnque exista una prohibici6n legislativa (Estatuto de la Tierra) el campesino, arrenda
tario o aparcero, estA sometido a cliusulas impuestas por el dueflo: por ejemplo la obliga
ci6n de vender la cosecna al dueflo, de utilizar su equipo para trabajar sus productos, de a
bastecerse en su tienda. Este tipo de rclaci6n determina una dependencia permanente del 
campesino respecto al latifundista. 

Los asalariados y los semi-asalariados de la tierra, que viven y trabajan en las grandes
plantaciones de cafd, cacao, carla dulce; casi 5 millones, es decir el 32% de los campesinos
brasileros en general son trabajadores estacionales, reclutados s61o cuando se siembra y
cuando se cosecha. Entre ellos existe cierta competencia en la bdisqueda de trabajo debido a 
la situaci6n de desamparo y miseria en que viven que los empuja a encontrar un trabajo
cualquiera. La clase de los asalariados, entonces, es muy d6bil respecto a los grandes pro
pietarios y s61o raramente se ocasionan luchas como las de los cortadores de cafla de Per
nambuco y Nordeste. 

LA FUERZA DEL TRABAJO EN LOS CAMPOS DEL BRASIL 

Casi 2/3 de los trabajadores brasileros son campesinos, es decir 15,3 millones. Casi 11 
millones son pequeflos propietarios, "posseiros", aparceros y arrendatarios, los demAs son 
asalariados o semi-asalariados. 

SITIANTES PARCEIROS POSSEIROS SEMI ASALA- ASALARIADOS 
RIADOS 

propietarios 
de pequeflos 

pequefios 
arrendatarios 

aparceros 
sin titulo de 

peones estacio
nales 

fundos o aparceros propiedad 

4 millones 
26% 

4 millones 
26% 

2,4 millones 
16% 

3,3 millones 
22% 

1,6 millones 
10% 

Los productos 

Por lo que se refiere a los bienes alimenticios para el consumo interior, la agricultur
brasilera produce mafz, arroz, patata dulce, jud .s, rmnadioca, Alimentos base tradicionales 
de ia poblaci6n. Para la exportaci6n son: el cacao, el cafd, ]a soja, la cafla dulce, los a
grios, los plAtanos, el tabaco y el algod6n, cultivos tipicos de las grandes propiedades.

Importantfsima es tambidn la producci6n de la madera, la ganaderia que se practica en 
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los grandes latifundios. 
La poliica del gobicmo militar brasilero privilegi6 cn los iltirnos aflos la producci6n

de los bienes agrfcolas destinados a la exportaci6n para equilibrar la balanza de los pagos
con el extranjero, en un pesante descubierto, yempuj6 la producci6n de los productos ener
g6ticos, productos de los cuales se saca alcohol energ6dico para reducir el consumo de pe
tr6lo, una entre las causas de la consfituci6n de deudas con el extranjero.

Con el Programa Nacional ProAlcohol el Gobiemo favoreci6 el aumento de la produc
ci6n de alcohol extraido de ]a cafla dulce con financiaciones para extender las Areas en que
se culiva la cafla dulce y para modemizar las empresas agroindusriales.

Consecuencia de la extensi6n del cultivo de la caria dulce fue la reducci6n del Area cultivable para los pequefnos propietarios para la producci6n de los bienes alimenticios par el 
consumo interior. 

Ademris ocurri6 un gran creciniento del ndmero de los peones ("boias frias"), utiliza
dos tambidn, con pagos muy bajos, en las industrias igadas a ia agricultura.

El plan de gobierno previ6 para 1985 una extensi6n hasta de 3 millones de hectAreas de
la superficie cultivada con carla dulce destinada a la producci6n de alcohol: esta Area es do
ble respecto a la de la cosecha de '77/78. 

Concentraci6n de la tierra y Reforma Agraria 

El proceso de concentraci6n del predio agricola ha provocado la disminuci6n de los pe
queflos propietarios, de los posseiros y de los asalariados agrfcolas y al mismo tiempo un 
gran aumento de los adventicios, es decir de la mano de obra agricola desamparada que
trabaja en modo saltuario. Si un minifundio ocupa un trabajador cada 7,5 hecftreas, el gran predio caracterizado por un solo cultivo y por ia necanizaci6n, ocupa un trabajador cada 60 hectAreas y concentra los trabajos en dichos perfodos del aflo. El latifundista, adem6.s
utiliza la mano de obra de los menores, que se acreci6 del 54% entre el '70 y el '75, y natu
ralmente mal retribuida. La falta de titulos juridicos de las tierras ocupadas do reciente favo
rece las acciones de fuerza de los grandes latifundistas y comerciantes que, alterando ciertos
documentos, echan a los posseiros. En caso de resistencia se acude al "grilagern" (engaflo).
El "grileiro", agente de los "fazendeiros", intenta convencer al "posseiro" de venderle la tie
rra por una cantidad de dincro muy escasa, utilizando todo sistema; persuasi6n, quema de
la cosecha, de las viviendas, fnatanza del ganado, amenazas y asesinatos, intervenciones delos "jaguncos", pistoleros mercenarios, 6stos 6ltimos muy a menudo reciben la ayuda de 
la policfa y del ejdrcito.

La presi6n sobre los "posseiros" es una entre las causas de emigraci6n inpuesta de la
poblaci6n, que se va en busca de nuevas tierras donde trabajar.

La situaci6n se ha empeorado en los tiltimos veinte aflos a pesar de la ley de Reforma
Agraria (Estatuto de la Terra, codificado en la ley n. 4504 de 30/11/1964).

La ley esperaba en la Reforma Agraria yen el mejoramietto de has condiciones del cam
pesino; el 6rgano de gobierno encargado de actuar dichaxeforma era el I.N.C.R.A. (Institu
to Nacional Colonizaci6n y Reforma Agraria ex IBRA).

Muchas veces el comportamiento del gobierno no ha perseguido el espfritu y los fines 
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del Estatuto de iaTerra. Como se puede vcr en los articulos 16, 17, 18 los fines fundamen
tales del Estatuto de la Terra del '64 era: 

1)compartir las "tierras" baldfas entre los que no tienen tiena. 
2) aumentar la producci6n de estas tierras para mejor aprovechar de las ayudas ofrecidas 

por el gobierno. 
3) ofrecer la posibilidad a los agricultores de poseer una porci6n de tierra para trabajar 

con su familia. 
4) prohibir que los agricultores sean echados con su familia por parte de los duefnos. 
5)evitar que los campesinos no dejen el campo para irse a la ciudad. 
6) mejorar la vida de los trabajadores rurales en los campos.
La ley, ademds, queia introducir la agricultura en ]a economfa de desarrollo del pals. 

El movimiento en los campos 

Una caracterfstica del medio rural brasilero es la contfnua explosi6n de conflictos en to
da la naci6n y estos se refieren al problema de Iatierra. 

Los "boias frfas" (trabajadores diarios) aparecieron en muchas pdginas, dedicadas mds al 
"fen6meno sociol6gico" que a su defensa. 

Sin embargo hubo unas tenlativas de discordia colectiva muy importantes. El Gobiemo 
tnbl6 de propuestas de "cooperalivas de mano de obra", pero los sindicatos no contestaron. 

La soluci6n es la Reforma Agraria, dicen los sindicatos mrds luchadores, indicando un
instrumento que se refiere tambi6n a otras transformaciones a nivel nacional. 

El Pari del sur, que estA en el medio de una zona conflictual, se volvi6 famoso cuando 
los "posseiros" (trabajadores que no poseen la tierra a la que tienen derecho), con una ac
ci6n organizada, climinaron al norteamericano John Davis gran acopiador de tierras, que e
ch6 a muchos ejercitando violencia. 

En el Mato Grosso, cerca de la frontera con Bolivia, los campesinos se defienden de ma
nera organizada y se habla de tcticas de guerrilla.

Muchos sont los casos en que los campesinos utilizan medios extremos para defenderse 
de la violencia de los hombres armados y de los defraudadores de tierras (grileiros).

En muchos sitios los trabajadores presentan demanda, se unen para resistir, piden la de
fensa de abogados, legan hasta el punto de amenazar con su propia fuerza. 

"Uni6n" ha Ilegado a scr la palabra de orden. 
Se crean las asf dichas "situaciones de tensi6n": a este punto las autoridades intervienen 

frenando los movimientos de los campesinos.
En muchos sitios los trabajadores buscan ]a complicidad del sindicato. 
La Confedemci6n de los Trabajadores de la Agricultura (Contag), unas federaciones y va

rios sindicatos presentan demandas, ofrecen asistencia juridica, intentando favorecer el tra
bajo de organizaci6n.

Los Ifmites de esta estructura organizativa y el vacfo que existe fuera de 6sto, hacen que
el movimiento de los trabajadores rura!es -que se difunde en todo el pais, revelando asf un 
gran potencial de lucha - no brote claramente en la naci6n como factor directamente polfti-
CO. 

La comisi6n pastoral de la tierra, 6rgano de la Iglesia Cat6lica, ha ayudado al movi
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miento de los trabajadores rurales subrayando sus objetos fundamentales. 
Tambidn el ABRA (Asociaci6n Brasilera para la Reforma Agraria) es importante como 

punto de combate de unos intelectuales que participan en el problema de la Reforma Agra
ria. 

En ciertas zonas dcl pals, especialmente en el sur, los campesinos con mts medios se 
organizan y manificstan ccntra la politica oficial, contra los grupos de varias naciones,
etc. Se organizan en cooperativas y tiencn tambidn un grupo de parlamentarios luchadores, 
como AlenWar Furtado a quien le han quitado el encargo.

El "Seminario de Informaqlo Poliica" diario altemativo en el Rio Grande do Sul, que 
no se publica mds, expres6 muy bien todo esto. 

En el nordeste los cultivadoros de "marnona" (ricino) empiezan a organizarse contra el
"oligopsonio" (monopolio comercial de la Sanbra que los sofoca). 

La Iglesia de Brasil; seial de esperanza y contradicci6n 

La iglesia Brasilera es famosa. 
La conversi6n de la iglesia brasilera es reciente, en efecto los obispos, en 1964, apoya

ron el golpe militar. 
El aflo siguiente algunos tuvieron una actividad diferente y asf empez6 ]a gran marcha 

de accrcamiento hacia el pueblo. 
La marcha conntina suscitando espcranza y miedo. 
En la iglosia europea, muy a menudo, asf segura de su manera de vivir la fe, nacen sos

pochosos relativos a la iglesa brasilera. 
Es inevitable una comparaci6n con el problema de toda la cuesti6n: de donde viene y co

mo se comparte la riqueza del pas. 
El problema de la tierra ocupa un sitio importante en la acci6n de la Iglesia.
El sujeto de la Campafla de la Fratemidad (se trata de un programa de reflexi6n y de ac

ci6n que une todas Ias di6cesis de Brasil) es "tierra de Dios, tierra de hermanos". 
Persigue lo que dijeron los obispos en 1981: "No se puede justificar que un pals con 

tanta tierra corno Brasil, no tenga tierra par los campesinos que la necesitan paravivir y 
para mantener sus familias y para producir alimentos que el pals necesita; dsto mientras 
tierras no cultivadas se acumulan en las manos de unos poderosos". 

De rociente los Obispos de Maranhao (en nordeste de Brasil) han dicho:"Reconocemos 
en la lucha de los trabajadores rurales por ]a vida y ]a tiorra, la lucha empezada por Cristo 
para el Reino". Un obispo en '86 cxcomulg6 al Gobemador del Etado. 

Empez6 asf un duro martirio par cristianos, religiosos, curas y obispos. 
Ciudades y campos son verdaderos carnpos de batalla. 
En 1984 se asesinaba un canpesino cada 5 dfas; en 1985 con la "nueva Reptiblica" uno 

cada 2 dias. 

El Nordeste 

El caricter ms tfpico de Nordeste es el sufrimiento no s6lo del Hombre sino tambidn 
de la tierra. En efecto el hombre y ]a tierra enfrentan una espocie de maquinaci6n de fuerzas 
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enemigas de la naturaleza y la cultura. El sufrimiento es asf constante en el paisaje y ofre
ce la impresi6n de que toda la tierra de la regi6n sea iaperspectiva, el escenario preparado 
plra la representaci6n de una tragedia. 

Esta tierra de sufrimiento va desde Maranhao hasta Alagoas y comprende un paisaje
siempre distinto; en realidad segtin el concepto cientifico de zona geogrdifica, no se tendrfa 
que hablar de nordeste sino de distintas zonas naturales que contienen ]a regi6n, dstas son 
distintas por el clima,suclo, vegetaci6n y organizaci6n econ6mica y social. Entonces es 
posible dividir el Nordeste en dos partes: cl Nordeste orientai o marftimo, y el nordeste oc
cidental o central, dos rcgiones mejor conocidas como nordeste del azticar y nordeste de la 
aridez. En efecto en ]a primera todo est, vinculado a la economfa de la cafla dulce, en la se
gunda siempre hubo este terrible drama de la aridez, de un chima incierto y riguroso. El cli
ma ha determinado la existencia de dos nordeste. Mientras el oriental, cerca de la costa, tie
ne un clima htimedo con lluvias abundantes y regulares, el occidental tiene un clima seco, 
con Iluvias escasas eirregulares. El contraste entre los paisajes naturales de las dos zonas 
es violento: uno es conpletamente verde yel otro tiene tonos grises, tierra seca o en algu
nos sitos hay hierba aislada (la vegetaci6n se compone de bromeliiceas y cactceas). El 
suelo de iaprimera zona es poroso, permeble, grueso, embebido de agua de las iluvias a
bundantes. El famoso massap6, conocido por su fertilidad. El suelo de la otra zona es du
ro, arenoso, Ileno de piedras, pobre de elementos nutritivos, casi mds piedra que tierra. El 
nordeste es este contraste entre los dos paisajes: uno agradable en la zona de la selva con 
su tono verde, las zonas de agua, las sombras; otro Arido, seco, el setao, con las Ilanuras 
desiertas, la tierra lIlena de piedras, el cielo sin nubes. En dos escenas naturales asf distin
tas se han desarrollado dos sociedades distintas, aunque complementarias en su economfa y 
en su historia (Josu6 De Castro - "una zona explosiva". 11 nordest del Brasild, trad. it.Ei
naudi. 1966). 

El Nordesle es el "rinc6n", la regi6n mins famosa por las irregularidades del clima y la 
miseria. Se compone de nueve estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba,
Rio Grande do Norte, CearA, Piauf e Maranhao cuyas capitales, con excepci6n de Teresifia 
en Piauf, se encuentran todas en la costa athintica. 

El nordeste eextiende por 1,6 millones de km2 y ocupa s6lo el 18,2% de la superficie 
del territorio brasilero y hospeda el 33% de la poblaci6n.

En casi todos los estados se notan las siguientes caracterfsticas geogr.ficas: la costa y
hacia el interior ia zona de "mata", antigua regi6n lena de selvas, la zona agreste, zona de 
pasto y crfa de ganado, por fin el "sertlo", zona aislada, Aida y seca. 

La costa es la zona ms rica en cada estau,- las Iluvias son frecuentes y la pesca es pro
vechosa. AdemiAs los gmandes puertos favorecen el desarrollo econ6mico. 

La "zona de mata" pequefla lista de tierra f6rtil, se extiende por 50 y 100 km de anchura 
a lo largo de la costa. Recibe Iluvias abundantes que favorecen el cultivo del cacao, del al
god6n y sobre todo de la cala dulce. 

La "zona agreste:'a oeste, est, dominada por la crfa de pollos y por los pastos. Se culti
va el mijo, judfas, tabaco, mandioca, caa dulce y fruta. La cria de ganado vacuno y lanar 
es extensiva. 

El "serto", por fin, inmensa meseta, gran depresi6n Arida, se extiende al sur y al oeste 
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de los estados de la costa y al norte el Goids. Los rfos estin secos durante ]a mitad del aflo 
y la vegetaci6n se reduce a matas (1la coatinga") unos cactus y "juazciros". 

La vuelta de [a democracia 

En estos dltimos anlos en casi todos los parses de Amdrica Latina (triste excepci6n de
Chile) han vuelto las democracias constitucionales despu6s do largas temporadas de opre
si6n militar (Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y otros) cs decir so fortifican las institu
ciones parlamentarias (es el caso do Per6i que, despuds do decenios convulsos ha completa
do el ciclo quinquenal del presidcme Belatinde).

En estos parses la vuelta a las democracias est, liada a crisis econ6micas, estructurales 
y coyunturales que el sistema totalitario ha provocado y agravado. A la grave situaci6n e
con6mica so une una situaci6n do parilisis legislativa, falta do refonnas polftico- institu
cionales y econ6rn ico-sociales, que imponen un ripido esfuerzo renovador. La necesidad de
intervenciones legislativas so refiere a todos los sectores constitucionales, desde los dere
chos humanos hasta los civiles; ademdis la reforma general do las estructuras instituciona
les,y do los fundarnentos econ6mico-sociales del estado, desde su organizaci6n hasta las re
laciones interiores con los ciudadanos. 

En efecto los aflos de la reprcsi6n en Amdrica del Sur, paricularmente en los iitimos
veinte afios, representaron para las democracjas de los paises occidentales (Europa es el con
tro privilegiado en particular Francia e Italia) momentos de transforinaci6n social con im
portantes cambios a nivel estructural del Estado y do las sociedades. Cambios que renova
ron los fundamenos constitucionales y gran parte do las disposicionesjurfdico-idministra
tivas y politco-sociales. 

Estos cambios rellejaron el reforzarse do los derechos naturales, do los derechos civiles:
desde las libertades fundamen tales hasta los derechos do la personalidad. Con el reforzarse
do la democracia nacen situaciones subjetivas protojidas (intereses sociales). Esto provoc6
la reforma y ]a superaci6n (1e Estado liberal que so basa en los derechos personales patri
moniales. Se modific6 el papel del Estado que ahora participa en los grandes acontecimien
tos econ6micos y so interesa por buscar equilibrios sociales mdis adelantados.
 

Las estructuras del Estado so han adecuado a nuevas realidades quo imponen una rela
ci6n constante y sin mediaciones entre instituciones y nueva sociedad. Los cambios
involucran 6reas quo hist6ricamente pertenecen al dominio privado. En efecto cl derecho a 
iapropiedad, particulannne en la Constituci6n italiana do la posguerra, valoriza e indivi
dualiza la "funci6n social". El poder subjetivo ha Ilegado a ser, asf, derecho - deber, en 
cuanto su tutela significa "relatividad" y "variabilidad" en funci6n de intereses sociales. 

El nuevo planteamiento (10 las relaciones entre instituciones pfiblicas e institutos priva
dos perrniti6 ademis do individuar el nuevo papel positivo del Estado frente al control del
territorio, a la planificaci6n urbana; subrayando sus cualidades do control, de estimulador 
de intervenciones. Tambidn el conflicto entre ptiblico y privado con la expropiaci6n, tuvo 
nuevas soluciones para limitar el bcneficio inmobiliario. Sobretodo la propiedad agraria
vi6 limitar sus lIfnites de inviolabilidad, sea por intereses generales vinculados a ia valori
zaci6n del trabajo individual, sea por motivos empresariales o do producrividad. Con la pro
piedad paleocapitalista surgi6 un nuevo sujeto hist6rico, ila empresa! El sector agrario asf 
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refleja el paso de la propiedad tradicional a la concepci6n realista de una nueva sociedad que
rechaza la propiedad absentista, valorizando el papel emprcsarial del agricultor.

Se lograron esios resuhados gracias a la nueva politica econ6mica que favoreci6 con
los derechos de prelaci6n, cr6ditos y facilidades de adquisici6n del fundo por parte del agri
cultor; que reglament6 ]as asociaciones y las coopcrativas favoreciendo el comercio d; los 
productos.

Gracias a estos asuntos, que se determinan por la consolidaci6n de las Instituciones y
por la transformaci6n social do las democracias occidentales, las "Nuevas Reptiblicas" de 
ins Naciones de Am6rica Latina juegan su credibilidad. 

El rescate del papel del Estado, ]a exigencia de la decentralizaci6n, un nuevo modelo e
con6mico en que obran el sector ptiblico y el privado, seflalan el nacimiento do los funda
mentos Constitucionales do la "nueva Reptiblica".

Con estos cambios hay que fundar de nuevo las fundamentales seguridades humanas, la 
tutela do las libertades civiles y do ]a persona humana. 

Las constituciones brasileras y el "r6gimen agrario" 

En las modemas constituciones brasileras se reflejan dos concepciones ideol6gicas abso
lutamente distintas. 

Las dos tienen como fin la "funci6n social" de la propiedad y la identifican en la satis
facci6n de la colectividad en materia de economfa rural, pero 6stas son profundamente dis
tintas cuando hay quo identificar los destinatarios do todo esto. 

La primera "alma" vinculada a la tradici6n do ]a propiedad como "dominio" privado, es
0 empefiada on delinear ]a "funci6n social" en la perspectiva post-liberal de ]a empresa a
gricola, es decir do la propiedad productiva. Segtin esta perspectiva en la calilicaci6n social 
se satisfacerfa el interds colectivo en relaci6n a la comunidad estatal, es decir la suma de
los intereses individuales: cl efecto "social" serfa "indirecto" porque se referirfa a la colecti
vidad y no al grupo social interesado dircctamentc. Esta concepci6n puede poner unos Ifmi
tes cuantitativos a la propiedad on cuanto limita la intervcnci6n ptiblica y un posible jui
cio negativo, es decir la expropiaci6n de las tierras que no producen o que estn abandona
das. 

Otra alma quiere individuar la "funci6n social" para "favorecer la justa repartici6n de la
propiedad con iguales posibilidades para todos". Con esta perspectiva ]a "funci6n social" 
pone en el centro de sus fines al agricultor sin tierra, a quien una injusta repartici6n (lati
fundio) no habri de satisfacer. 

Fines del Proyecto 

Uno entre los fines do la estrategia de acci6n es constituir una polftica innovadora. No 
es una legalizaci6n do situaciones ya existontes sino de intervenciones estructurales dirigi
das a un cambio de Ia rcpartici6n del fundo; por eso se considera la posici6n de los quo po
seen y se considera tambi6n la situaci6n de los trabajadores con familia que no tienen tie
rra analizando los lIfmites del latifundio. 

A este punto cabe otro aspecto particular, individuar las dreas do tensi6n o do conflicto 
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que tienen que ser objeto de intervenci6n prioritaria. En efecto "satisfacer las demandas so
ciales mis urgentes significa crear medidas para solucionar los conflictos, [a violencia en 
el campo (expropiaci6n prioritaria de las fieas de conflicto) y acciones que pucdan regulari
zar la vida desordenada de los trabajadores en las dreas de minifundios o la expulsi6n en las 
dreas de latifundios (expropiaci6n de latifundios para contestar a la demanda de tierra de los 
minifundios)". 

La dcfinici6n de las fireas de acci6n ser. organizada segdn los planes regionales de Refor
ma Agraria con las siguientes considcraciones: incidencia de los conflictos para el poseso 
de la ticrra, incidencia de ]a rclaci6n latifundio/minifundio; incidencia de los latifundios cer
ca de los grandzs contro., urbanos o a las ireas clensamente pobladas que puedcn ser utiliza
das para parcelaciones inmobiliarias especulativas; incidencia del nimero de los trabajado
res agricolqs sin tierra o titulares de relaciones precarias: necesidad de obras pfiblicas (imi
gracioncs etc.), existencia de infraesuucturas, de producci6n, de comercializaci6n, de orga-' 
nizaci6n social, idoncidad de Iatierra. 

Se establece quc las ticrras necesarias par la realizaci6n del acceso a la propiedad hay 
que tomarlas con la expropiaci6n de interds social del latifundio; el acceso tiene que ser e
fectuado inmodiatamente con la entrega de la poscsi6n de la ticrra expropiacla; en cuanto a 
las ,reas ya ocupadas hay que rospetar la situaci6n ya existente, sin crear privilegios. 

Para la rganizacin del acceso se qiere estimular formas asociativas que corrospxndan 
a las exigencias de la poblaci6n ya la mejor organizaci6n agricola; hay que proporcionar u
na autonomfa administrativa a estas estructuams. 

Por lo que se reficre a ias acciones del bienio 1985/86 se subraya la adopci6n de reme
dios para "resolver los conflictos sociales". Por eso se adoptarin los instrumentos siguien
tes: 

- medidas inmediatas dirigidas a solucionar los conflictos sociales. 
Segfin estimaci6n de ]a "Contag Abra" en 1984 se rogistraron 860 freas de conflictos a

grfcolas en todo el Estado, envolviendo 120 mil familias de trabajadores es decir mis de 
medio mill6n de personas. 

Se precisa que estas freas de conflicto vue!van atrtts para la expansi6n del proceso de Re
forma Agraria. 

Para que esto se actie sen adoptadas las siguientes medidas: 
- anfilisis de los levantamientoos de los conflictos hechos por varias entidades, tratando 

de uniformizar la colecci6n de los datos; 
sslecci6n de las dreas de acci6n; 

- determinaci6n de las modidas necesarias para solucionar los problemas: 
a) expropiacidn por inrcrds social del ,irea objeto de desacuerdo; 
b) organizaci6n del convenio; 
c) selecci6n de nuevas reas en base a la expropiaci6n e incorporaci6n al proceso de re

forma. 
Serdn considerados nticleos prioritu-ios aquellos de mayor expresividad en tdrminos de 

extensi6n de drea y ntimero de familias involucrados, y que tengan en las proximidades lati
fundios que puedan ser expropiados para la introducci6n de nuevas familias. 

-Medidas inmediatas de apoyo al programa de Asentamiento de los Trabajadores Rura
les.
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- Expropiaci6n inmediata de las Areas cuyos procesos ya scan conclufdos. 
- Susp nsi6n inmediata de los procesos de licitaci6n de la lierra, recaudado por el

INCR, para utilizarlo en el asentamiento de los trabajadores. 
-Cancelaci6n inmediata de las concesiones de las ticrras piiblicas ya autorizadas, pero

todavfa no efectivizadas. 
- Suspensi6n inmediata de las concesiones de las derras piblicas durante un aflo hasta 

que el Mirad/Incra tome una dccisi6n definitiva respecto al destino de esas tierras. 
-Corte de todos los recursos destinados por el Incra al traslado de los trabajadores de u

na regi6n a otra a trav6s de cooperarivas o empresas de colonizaci6n. 
- Revisi6n de todas las concesiones de grandes extensiones de ticrras ptiblicas hechas en

los tiltimos cinco ailos a grupos econ6micos o colonizadores particulares, asi una vez acla
radas has irregularidades esas tierras volverAn al patrimonio pfiblico para el asentamiento de 
los trabajadores. 

PLANO DE REFORMA AGRARIA (Brasilia mayo 1985) 

En el proyecto se da mucha importancia a ]a desconcentraci6n fondiaria del Nordeste.
El Ministro de ]a "Reforma y desenvolvimiento Agrario", Nelson Ribeiro afirm6 que

la regi6n del Nordeste tendrA prioridad en materia de reforma agraria porque aquf hay la ma
yor concentraci6n de tierras en t(xlo el pafs.

"Atacado por la aridez y por las lluvias; ambas con efectos catastr6ficos, el Nordeste su
fre ain las consecuencias de las acciones de los latifundistas que expulsaron a los pequeflos
trabajadores de la tierra provocando el 6xodo rural y la concentraci6n de la propiedad.

Segun el proyecto las primeras medidas ser6n adoptadas desde agosto y serdn dirigidas
al asentamiento de 100 mil familias del nordeste utilizando tambi6n los tftulos del proyec
to "nordeste". En caso de emergencia se recurrirA a la expropiaci6n aun de aquellas dras
 
consideradas de conflicto ode tensi6n social".
 

Compromis de Tancredo 

Fuente del apoyo del Presidente Josd Sarney, Nelson Ribeiro subraya que es la priori
dad para el Nordeste, en la Reforma Agraria, es la promesa que el Presidente Tancredo Ne
yes hizo durante su campafia. Recuerda los discursos hechos por el entonces candidato co
mo presidente, en Recife, el 4 de encro de este mismo aflo: "Garantizar, tras los 6rganos fe
derales adecuados, vinculados a las autoridades estatales y comunales, y tambi6n aquellas
comunidades locales, el acceso a la ierra para los que lo necesitan para que con su trabajo
aseguren abastecimientos y r.dito.La aplicaci6n del "Estatuto da Tierra", fin de mi gobier
no, empezar' desde el nordeste." 

Segtjn Nelson Ribeiro "el Nordeste presenta la mayor conccntraci6n fondiaria frente al
pals. Las propiedades con mds de 500 hectireas representan s6lo el 1%del total de las pro
piedades del nordeste pero ocupan el 44,54% del Area rural. Datos exactos revelan que 27
millones de hectAreas de tierra est,1n en las manos de 779 latifundistas, cada cual posee
mAs de 10 mil hectAreas, esto significa el 0,07% del total de los inmuebles y el 22,8% del
total de las tierras. Informe oficial revela que las tierras del nordeste estin efectivamente en 
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las manos de pocos".
El Ministro dice que el "34,3% de los inmuebles rurales dcl nordeste son s6lo de 10 

hecureas, dsto significa que los pequeflos propietarios ocupan s6lo el 1,4% del drea total 
de ]a regi6n. Son los pequeflos fundos con menos de 50 hect-reas los que utilizan mds ma
no de obra y tambidn los que tiencn una mayor participaci6n en la repartici6n de los ali
mentos: 94,4% de mandioca, 83,54% de mijo, 81,9% dejudfas, 59,9% de algod6n, 78,3% 
de arroz, segfin los datos del "Projeto Nordeste". 

Ribeiro hizo tambidn cl balance de los pagos en la regi6n. El dice quoen el "nordeste 
hay trabajadores con un pago minimo mensual (el 45% de los trabajadores) y los dems re
ciben un pago medio (54%). En los 6iltimos dos aflos el 20% entre los mAs pobres de la re
gi6n detiene el 3,8% del total de las rentas del Nordeste. En este mismo perfodo, los m.s 
ricos (1%de la poblaci6n dei Nordeste) han llegado a poseer el 10,5% de las rentas de la re
gi6n (29,3% de Iarenta rural). El Nordeste es un caso aislado en el Pals y tendri prioridad 
por parte del Gobierno. Esta es la promesa de la Alianza DemocrAtica y, como ha dicho el 
Presidente Samey, sera cumplida". 

Segdin la prensa: "El Ministro de la Reforma y Desenvolvimiento Agrario, Nelson Ri
beiro, rccord6 personalmente, a los lideres partidarios del Primer Piano Nacional de Refor
ma Agraria, despu6s de ]a previsi6n del Presidente del Senado - Josd Fragelli, 69 gran pro
pietario en Mato Grosso - de que el proyecto no hubiera encontrado resistencias en el Le
gislativo, "porque el pals lleg6 a una estaci6n en la que se necesita tomar medidas para fi
jar el hombre a la tierra". 

Frageili, tambidn, consideraba indispensable ]a adopci6n de prolapso "para impedir que 
el titulado venda su tierra". El Presidente de la CAmara, Ulysses Guimaraes, al recibir la vi
sita del Ministro Ribeiro, subray6 que "el compromiso de la "Nueva Reptiblica" con el es
tablecimiento de una realidad social se est, cumpliendo principalmente en esta cuesti6n 
fondiaria - problema complejo, delicado, diffcil yae necesita de una amplia consultaci6n, 
de debates". 

Ulysses durante ]a visita del Ministro en el Congreso soiicit6 que los partidos ofrecie
ran sefiales de que "realmente tienen preocupaci6n para ia implantaci6n de ia Reforma A
graria". 

El Ministro tambi6n estuvo en el Comit6 de Prensa de la CAmara entregando a los pe
riodistas copias del piano. En rfpidas declaraciones dijo que "ningtin pals puede implantar 
un capitalismo modemo sin una reforma agraria eficiente". 

Susurros y gritos 

Desdichadamente no se manifestaron acciones concretas que pudieran modificar la "espi
ral perversa" del latifundismo y del despilfarro agrario: el Piano de Reforma no despega a 
nivel de los varios Estados; el Ministro Ribeiro dimiti6 en mayo 1986. 

Aspectos juridicos del piano 

Bajo el aspecto legislativo se necesita una reforma inmobiliaria que analice la legisla
ci6n y la politica adoptada en relaci6n a la parcelaci6n urbana en el Area rural para evitar 
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parcelaciones con simples fines especulativos en la periferia de las grandes metr6polis; y 
que contintian causando expulsiones de los trabajadores agricolas.

De aqui la revisi6n de las ordenanzas Getat (1980 /84), relativas a las freas de expan
si6n urbana, para asegurar al patrimonio urbano (aldeas y pequefilas ciudades) laaisponibili
dad de las infraestructuras. 

Muy interesante es la f6rmula scgtin la cual se quiere recupcrar el art. 3 y 11 del Decre
to Ley 554/69 que excluye de la indemnizaci6n las tierras no utilizadas o que no producen,
considerando ]a expropiaci6n por interds social la "sanci6n del Estado a la violaci6n de !a 
regla constitucional que condiciona la propiedad privada a la funci6n social. 

En el piano brotan los fines de ]a Reforma: 
"Recursos y fuentes de financiaci6n: la Constituci6n Federal determina que las expropia-"

ciones por interds social con fines de Reforma Agraria, se efectilen mediantejusta indemni
zaci6n. 

El poder Judicial prevd que la justa indemnizaci6n corresponda al valor establecido con 
una pericia efectuada en el curso de la expropiaci6n. 

Los arfculos 3 y 11 del decreto-ley n. 554/69, que establecen el justo precio eki]a ex
propiaci6n por inter6s social con fines de Reforma Agraria, fueron considerados inconstitu
cionales, por parte de los tribunales. 

El sentido de ]a expresi6n "justa indemnizaci6n" tiene que serdep'wado frente a la natu
raleza de la expropiaci6n por interds social con fines de Reforma Agraria, que se constitu
y6 en una sanci6n del Estado a la violaci6n de dispositivos constitucionales que condicio
na la propiedad privada al ejercicio de una funci6n social. 

La revisi6n de este entendimiento del Poder Judicial empezaria por un intenso trabajo 
de ser.sibilizaci6n de todas las instancias y 6rganos del Poder PNiblico, luchando para la 
constitucionalidad de los articulos citados como la compatibilidad de "justa indemniza
ci6n" con el contenido de estos dispositivos legales, para encontrar, al final de la discusi6n 
sobre el precio en el proceso de expropiaci6n, costos compatibles con la naturaleza y pecu
liaridades de esta forma de expropiaci6n". 

El PlaAo de Reforma Agraria (mayo 1985) 

El piano interesard 7,1 millones de familias. 

Propuesta para la elaboraci6n del I' Piano Nacional de Reforma Agra
ria de la Nueva Repiblica - PNRA 

(Brasilia - mayo 1985) 

Presentacin 

"En el respeto de los acuerdos con la "Alianza DemocrAtica" presentamos, para infor
mar a la naci6n, la propuesta para la elaboraci6n del I*Piano Nacional de Reforma Agraria 
con que la Nova Reptiblica entiende rescatar la deuda social frente a la sociedad. 

Esto es cenforme a la ley no 4501 de 30 de noviembre de 1964 (Estatuto de Terra) y al4*Piano Nacional de Desenvolvimiento que el Gobierno del Presidente Jos6 Samey acaba 
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de anunciar. Estos procedimientos se actuaron a trav s de simples decretos del Executivo,segdn la ley actual, pero pensamos que un acotitecimiento tan importante tiene que ser, sobretodo, discutido en ]a sociedad y cntre los representantes de los trabajadores y los latifun
distas. 

Con esta disposici6n termina la lista de las medidas adoptadas con el nacimiento del"Ministeiro da Reforma" y de "Descnvolvirnento Agrario" y con el cambio de las funcio
nes del "Instituwo Nacional de Colonizagio" y "Reforma Agraria".

Esperamos que todos trabajen para reforzar la Reforma Agraria en Brasil utilizando mi-Hones de hectAreas de tierra agricola, evitando que cl pais llegue a ser, dentro de un decenio, un campo de combate con varios conflictos agrarios, limitando las migraciones hacia
el campo, evitando de robar el verde de las ciudades ya saturadas e incapaces de ofrecer empleos y servicios; readmitir, por fin, a ]a vida econ6mica y polftica de la naci6n millones 
de personas quo actualmente estn fucra de nuestro pais"

(Nelson Ribeiro - Ministro de IaReforma Agraria). 

Luces y sombras 

EstA claro que el piano del gobiemo de mayo de 1985 y la siguiente ley de octubre del
mismo aflo, arranca en Brasil un proceso de Reforma Agraria que favrrece el acceso a latierra para los trabajadores agricolas y sus familias como propietarios. Ain este procesopuede invertir la espiral "perversa" de la urbanizaci6n precaria y del aumentar de los grandes centros que han hecho daflo al equilibrio del desarrollo de la economfa brasilera. Una vez aclarado todo esto, hay que hablar de las varias sombras y de los aspectos ambiguos
que la Reforma actualmente (son varios y se suceden los niveles de actuaci6n) presenta y
que pueden obstaculizar el paso que exigen, a cambio de tiempos ripidos de actuaci6n.

Ante todo hay que subrayar a extrema lentitud del comienzo. El "plan" de asentamiento por el primer ailo prevefa s61o el acceso de casi 150 mil familias, el 2,3% de los aspi
rantes a la reforma misma. Pero Ja lentitud de los procedimientos, el diffcil comienzo delas apropiaciones, han alejado la meta. Ademis hay cuestiones de cobertura financiera para
el aumento de las indemrnizaciones para Las tierras objeto de expropiaci6n.

La Reforma ha siempre visto la expropiaci6n como instrumento privilegiado de adquisi
ci6n de tierras para los beneficiarios; esto ha constituido el recodo de iareforma agraria, ha
ciendo una clam distinci6n de la "colbnizaci6n". 

Muy a menudo se habla en varios estados de posibilidades altemativas que consisten enla adquisici6n por patedel Incra (Instituto nacional de colonizaci6n y reforma agraria) y de 
la utiliz.i6n de tierms pfiblicas.

Se !ablece que la expropiaci6n se efectia s6lo frente a una falta de Infunci6n social 
por parte del dueflo; y por eso se refiere s6lo a ias estructuras agrico!as que no producen.For eso se limita toda operaci6n que busque limitar o controlar el orden de "cantidad" delpredio agricola. Se excluye el "latifundio que produce", concepto muy vago y que tiene 
que ser mejor definido. En materia de "latifundio que produce" pasan las mayores disfunciones de la economfa agraria brasilera, el monocultivo o la ganaderia, que substraen tierras
frtiles a destinaciones ya existentes. Para el latifundio existen lImnites formales de utiliza
ci6n como la preservaci6n de la "mata" a! 50% que determina indices de improductividad 
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muy altos si se piensa en la cantidad de tierm tomada como base del ctlculo. 
La iey de reforma, tomando como base del proceso de expropiaci6n la sanci6n por omi

si6n de la obligaci6n de utilizaci6n del bien, tendria que sacar ]as consecuencias obvias en
materia de indemnizaci6n "se nao houve, produqfio, nao hA indonizaqfio", principio ya en 
acto en la legislaci6! L.-asilera con el decreto-ley n.554/69. Por esta disposici6n, suspendi
da con resoluci6n r,313 del Scnado en 1983, se prevefa la recuperaci6n en el proyecto de 
mayo 1985, prometida pero no cumplida en ]a Icy de novien.bre 1985. 

El valor que hay que indemnizar para iaReforma actual os el real, de mercado del bien. 
En un primer momento el precio de indemnizaci6n parece rebajado ,d60% del valor de 

mercado. Pero serfa un error pensar que esto tenga un caricter sancionatorio, porque la li
mitaci6n del valor se establece en cuanto se trata de "tierras utilizables pcro no cultiva
das". 

La reciente Reforma dc Si, tema Financiorio de abril de 1986 nota como el "Piano cru
zado" ha dragado este valor substrayendo a la especulaci6n el sector "frtil"de la interme
diaci6n financiaria y convirti6ndola a los tradicionales bienes de amparo, entre ellos la pro
piedad inmobiliaria y agricola. 

Tampoco se ha intentado delimitar la indemnizaci6n con tcnicas utilizadas par los sis
temas europeos de segura fe democrfitica (yprotectores de la propiedad) como Francia, Ita
lia, que han adoptado formas de recuperar laplusvalfa o t6cnicas de limitaci6n de la indem
nizaci6n. Con el modelo franc6s se podfa limitar ]a indemnizaci6n a los valores que prece
den dos afios a la Reforma, es decir, pagales a la fecha inicial. 

Pero queda claro que la ley deReforma Agraria Brasilera de noviembre 1985 ha abando
nado el proyecto cie mayo del mismo afio, de Ilegar a ser an instrunento eficaz y general
de "Reforma Inmobiliaria". Todas las previsiones que querian limitar a travds de la Refor
ma Agraria las operaciones de parcelaci6n in-mobiliaria cerca de los grandes centros con per
juicio del mundo agrfcola y beneficio de la especulaci6n, no se han presentado; al mismo 
tiempo ha desaparecido la regla de constituir una hacienda ptiblica en las Areas cerca de los 
grandes centros. 

Los que aprovechan son las familias agi &'Olas sin tierr. osometidas a las relaciones pre
carias.
 

Yo se perfectamente que faitan las condiciones sociales e hist6ricas de bases que han 
permitido en otrasAreas de Am6rica del Sur hacer del cooperativismo el pemo de la Refor
ma Agraria (cl caso de las "comunidades andinas" del Peri).

Esto no explica el total desempeflo del asunto del mecanismo legislativo. La coopera
ci6n en el abito del relance de un mundo agricola con Jtos niveles de subdesarrollo y
fragmentaci6n - era indispensable para enderezar fases siguientes. La cooperaci6n podfa re
fefirse a niveles distintos, desde la producci6n a [a comercializaci6n. 

Despuds de un examen de los aspectos de polftica econ6mica de la Reforma Agraria bra
silera, es positiva la idea de unir la ieforma a una pol(fica general de piano, con relaciones 
con el relance de as tecnologfas y la investigaci6n.

Las incertidumbres se reficren a la estructura pfiblice y burocrAica del Incra que fue ob
jeto de crfticas en los uTtimos quince alos por el papel negativo sobre Ia economfa agrfco
la del Pals. Tambidn los plazos largos del Piano (decenal) no ejercen una fuerra po:.itiva 
wbre su 6xito. 
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Si, por fin, se consideran las premisas institucionales es decir la tutela del latifundio 
productivo, intervenciones de control sobre los monocultivos, la falta de fuertes estructu
ras campesinas de producci6n y de comercio, no se ve c6mo y donde pueda proceder ]a "po
lftica" agraria para desarrollar cl sector. 

Sobre los aspectos jurfdicos y de metodologia institucional, la premisa en el texto de 
Reforma cs ]a autonoin fa discipinar del sector del derecho agrario, con la creaci6n de proce
dimientos especiales y con la constituci6n del Tribunal Agrario. Se espera en ]a introduc
ci6n de tdicnicas laboristicas en defensa del trabajador agricola. Nada que decir sobre la auto
nomfa del derecho agrario pero pienso que esta autonomia puede ser un obsculo a ]a nece
saria interdisciplinaridad. 

Excluir (despuds las "promisas" de "Reforma Inmobiliaria" general) las implicacianes
del "Derecho Agrario" sobre los temas como ]a planificaci6n y gesti6n del territorio, el 
control de las ireas edificables, ]a represi6n de las especulaciones, el derecho a la vivienda,
pudieran ser los primeros resultados inJustos de la autonomia disciplinaria. Pero, esto es 
mis grave, la Reforma Agraria brasilera adiferencia de la perviana, quc ha eiminado la re
laci6n do locaci6n, no enfrenta el problema de la revisi6n de las relaciones agrarias y sobre
todo la eliminaci6n de las relaciones parasfticas devolviendo el control a una futura revi
si6n legislativa que no es "esclusivamente tarea del Estado". 

En efecto en los contratos agrarios "que tienen como objeto tierras privadas, tendrfn 
que ser incluidas en la legislaci6n especifica, en cuanto pueden contribuir al traslado del 
hombre en el campo, al desarrollo de la economia rural, y el campesino tiene mis compe
tencia en la gesti6n de un predio rural". 

No se habla de revisi6n de los contenidos en defensa del trabajador agricola.
Esto deriva del hecho de haber privilegiado en la Rlhorma la empresa y la gesti6n pro

ductiva, en el trabajo individual. Se lee en el texto. ntre las "reglas" de la Reforma "con
trolar que la propiedad de la tiena tenga su funci6, so-.mal estinulando su utilizaci6n racio
nal". 

Tambidn la disciplina del poseso y la relativa "usucapi6n pro labore" no tiene motivos 
esr, ecfficos en defensa del trabajador. La mejor doctrina juridica brasilera propuso, por e
jemplo, la inversi6n de la carga de la prueba pare el propietario absentista. El legislador
brasilero, probablemente sabia que el "usucapio" hubicra podido constituir una altemativa 
para la expropiaci6n, la expresi6n segin la cual "las mesuras de expropiaci6n tendrn que
referbse.... a tierras productivas que adn presenten un verdadero conflicto que nace de dudas 
sobre su dominio o tensi6n provocada por la expulsi6n. 

En la base la falta de revisi6n de los contenidos jurfdicos de las relaciones, conceptos
brasileros no resueltos, que hubieran sido, yo pienso, decisivos para unajusta actuaci6n de 
las reformas. 

a) noci6n de empresas que puntualice cuindo una entidad inmobiliaria agrafia ejerce la 
"funci6n social". La dicci6n "niveles satisfactorios de productividad" es bastante genOrica 
para el latifundio porque puede implicar dificiles juicios de polftica agricola: la destinaci6n 
ganadera, el monocultivo pueden ser productivos pero no pueden ejercer una "funci6n so
cial" porque eliminan utilizaciones m.is productivas o mejor aptas a la destinaci6n agraria 
del fundo. 

Gendico es tambitn el concepto de "empresa rural" (afL 19c.3, letra b Estatuto da Te
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rra) queexcluye la expropiaci6n do empresas pertcnecientes a persona ffsica ojuridica, pti
blica y privada, que aprovcchen econ6micamente y racionalnente del predio rural (art. 4. 
inciso VI, Estatuto da Terra). El concepto es ain mis ambigoio y descubre otro problema 
de la Reforma, que al contrario rue bien rcsuelto por el sistema peruviano que elimin6 las 
empresas agrfcolas que no se refcrian a ninguna persona fisica, porque esto era un peligro 
mis para cl aprovechamiento latifundista (cj. Ccrro de Pasco Co - grupo norteamericano, 
primera empresa expropiada en Perd por habcr violado ]a Ley sobre las sociedades agrico
las en materia do personas juridicas). 

b) Sobre el cooperativismo se habla gen6ricamente. No se tiene en cuenta, as[, uno en
tre los instrumentos fundamentales de Reforma y de polftica agricola con el riesgo de dejar 
al campesino aislado e indefcnso respccto a los problemas evolutivos del campo. 

c) En materia de acceso a la tierra la doctrina brasilera indic6 como alternativa a la pro
piedad el usufructo de las tierras ptiblicas. Esto hubicra favorecido gestiones comunitarias, 
control ptiblico de la racional utlizaci6n y,por fin, la separaci6n cntre expropiaci6n de las 
tierras privadas respocto a las utilizaciones de las tierras "devolutas". Pero hay que expresar 
un juicio positivo sobre ]a distinci6n entre Reforma Agraria y Colonizaci6n, que pone fin 
a la absurda conmisti6n de los conceptos y de las iniciativas de los ailos sesenta. 

Una mayor atenci6n, por fin, se reficre a problema de la tutela indfgena, tambidn :., 
probablemente, esto es un problema enfrentado con retardo, cuando la cuesti6n es definiti
vamente comprometida. 

EL PODER Y LA GLORIA 
(El caso de Padre Tavares) 
ASESINADO UN OTRO SACERDOTE DE LA COMISION PASTO-

RAL PARA LA TIERRA 

Otra vez un homicidio por el conflicto para la tierra en Brasil; vfctirna un saceldote de 
]a Comisi6n Pastoral para la Tierra de ]a Conferencia episcopal brasilefla. Padre J6simo 
Moraes Tavares ha sido asesinado el 10 de mayo pasado en frente de la puerta del Centro 
de la Pastoral para ]a tierra de la di6cesis de Emperatriz (Estado de Maranhao), ciudad en cl 
centro del dra mds "oprimida por los conflictos para la tierra en Brasil. Padre J6simo, de 
treinta y seis ailos, habfa ido a la ciudad para determinar junto con lo, otros responsables 
de ]a Comisi6n Pastoral, algunas mcdidas de seguridad personal.

El habia, en efecto, ya sufrido numerosas amenazas de muene porque habia defendido a 
los campesinos contra los grandes especuladores y terratenientes quienes en esta zona de 
las Amazonas orientales mandan con suyas escuadras de "jaguncos" (pistoleros) en las cam
paflas donde el desarrollo del criamiento del ganado para exportar la came y la explotaci6n 
de los recursos naturales han aumentado el valor de la tierra. 

Los dos killers quienes cometieron la matanza en el centro de la ciudad eran probable
mente los autores del atentado del 15 de abril contra Padre J6simo. Mientras que regresaba 
de una reuni6n con los campesinos de la comarca llamada "Bico do Papagaio", un trozo de 
tierra entre los rfos Tocantis y Araguaia en el extremo norte del estado del Goids, el coche 
depadreJ6simo fue golpeado por algunas rociadas demetralleta, rechazadas afortunadamen
te par lo grueso de la plancha del coche. 
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La violencia organizada de los latifundistas y de los especuladores rurales desde tiempo
esA dirigida contra la Comisi6n Pastoral de la tierra; la Direcci6n Nacional del CPT en el
comunicado en donde denunci6 a la opini6n ptiblica brasilefia e intemacional la en~ima 
matanza de uno de sus miembros aclara las causas que han ilevado a una situaci6n de vio
lencia insostenible en los campos brasilefios: ha fallado la reforma rural, los campesinos 
se mueren de hambre, los latifundistas son altaneros e impunes. Se dirigo esta durfsima a
cusaci6n atin a las autoridades pfiblicas. 

"Un estado y un podcr judicial que no promueven lajusticia y no defienden los campesi
nos - afirma el comunicado - merecen la misma condena y maldici6n de los que matan pa
ra sus intcreses privados". "La afirmaci6n que existe igualdad y libertad en un Estado don
de los ricos pueden matar impunemente,s61o es cinismo politico - continda ]a Direcci6n
Nacional del CPT - iQu6 senrido tiene entonces, en esta situaci6n de injusficia, hacer pro
paganda en favor de millares de proycctos de reforma agraria?".

Verdaderamente para afirmar, sin embargo, cl empefio en favor de los campesinos, con
tra la violcncia ciega, a las oxequias de Padre J6simo Tocantinopoiis (norte del Estado de 
Gokis) participaron 10 obispos y 56 sacerdotes, juntos a un nimero impresionante de 
personas. El Presidente Samey a solicitud de los obispos, nombr6 un delegado extraordina
rio del Gobiemo para investigar sobre el caso. 

"Hay una estructura de crimen organizado" dicen los obispos.
En los dias siguientes a )a ,natanza de Padre Tavares, intervino la Presidencia de la Con

ferencia brasilefla que el 13 demayo de 1986 difundi6 un comunicado donde reprende lapo
sici6n asumida en los problemas de iatierra. La Presidencia de IaCNBB dice que "estA de 
acncrdo" y aprueba la "despejada moci6a del Conscjo Federal de la clase de los abogados
brasileflos" fechada 12 mayo y citada integralmente en el acta obispal. Para el Consejo Fe
deral "Iamuerte de Padre J6simo Moraes Tavares evidencia delante de toda la naci6n el con
flicto inadmisible de fucrzas que se establece cuando se hace ]a justicia social en este Pa
fs". Se tram de la d6cima matanza que este conflicto caus6 s6io en Empcratriz, en menos 
de 60 dfas. 

"Grupos de descontontos", explica el Consejo "temiendo de perder los privilegios, si
guen Ilevando repetidas pruebas de su prctensi6n de guardar el estado de injusticia social a
trav6s de Ia elimmaci6n total de aquellos que defienden a los opresores, no contentos de o
primir y derribar el pueblo. No dudan ni en crear ni en sostener las estructuras del crimen 
organizado". El Consojo amonesta las autoridades de policia y las autoridades politicas fe
derales a apicar !aley para el ca.figo de los responsables de estos delitos: "es una cuesti6n 
de justicia afrma - y entonces es suficiee usar la ley".

Los obispos ailaden que "manteniendo fe en el erapetlo pastoral de defender a los princi
pios morales, queremos acudir al buen sentido, al sentido humanitario y a la sensibilidad 
social de todos los brasileflos porque desarmen los espfritus y las manos, no se hagan m s
dificiles las reformas necesarias y se crean las condiciones parw su inmediata realizaci6n en 
favor del pueblo. El Brasil no puede perder este momento HiM srico y tiene que dar lo3 pa
sos indispensables para tn futuro de justicia y de paz social". 

Lo que aconteci6 a Padre JAsiuo (Cr6nia de una muerte anunciada) 
por 5.000 cruzados un pistolero prefesional tira a las espaldas y mata al 
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leader de la Pastoral da Terra en el Maranhio - la emboscada. 

En una emboscada a la esquina de la calle con mfis trffico del centro de Emperatriz, al 
sur del Maranhf1o, cl pistolero Geraldo Rodriguez sigue los movimientos de Padre J6simo 
Moraes Tavares. Lo ve aparcar la jeep Toyota cerca do la acera, tomar acartera de los docu
mentos y ceriar la portezuela del coche. Mientras que Padre J6simo alcanza el sexto esca
16n de la escalera del edificio en donde hay la Comisi6n Pastoral de ia Tierra, Genddo Ro
driguez aprieta el disparador del rev6lver calibre 7,65. El estAd 5 metros lejos del Padre, lo 
ve de espaidas y por seguridad, descarga dos tiros. El primer proyectil Ilega hasta las costi-
Has, traspasa los riflones, el pulm6n y sale del pecho. 

A las 12,15 del s bado 10 de mayo Padre J6simo Monies Tavares, 33 afios cae ensan
grentado en el centro de Ernperatriz, a 599 Kmn. de Sao Luis, y muere dos horas despu~s. 

En la guerra para el dominio do la tierra que se desarrolla en el direa en donde J6simo vi
via, se mata con facilidad. 

Esta vez, sin embargo, ia vctima es un sacerdote que nunca quiso la tierra para si mis
mo, siempre pidiendo justicia por los humildes de la comarca y aventurando su seguridad 
con el "cangaco" modemo que domina aquella zona sin ley. Dos dias despuds del crimen, 
el funeral reune 3.000 mil personas en presencia del Ministro de la reforma agraria Nelson 
Ribeiro y do mis de 120 obispos y Padres de la iglesia cat6lica, los cuales compartfan con 
el Padre su lucha para una divisi6n inds justa de la tierra y ya empiezan a convertir el 
muerto en un "simbolo". 

"Su sangre es una semilla que tenemos que ayudar a crecer" afirma a la 
improvista, duante el funeral, la trabajadora Raimunda G6mez da Silva, 45 aflos, 6 hijos, 
analfabeta. "J6simo vive" -Scriben en los muros de Empexatriz algunos militantes de la 
junta directiva local del PT al cual el Padre estd afdiado. 

"El es el mArtir de ia reforma agraria", afirma Don Alcimar Magallaes, obis
po de Carolina. 

En el Bico do Papagaio, la regi6n al cruze del norte del Goids con el sur del Pard y del 
Maranhao, los conflictos por la ierra producieron mis de 150 fallecidos violentameote el 
aflo pasado, el crimen hace parte do lo cotidiano. En Araguaia (Goi s) el administrador Ed
mundo Galdino dl PMDB herido por cuatro balas anda con la sila de ruedas. 

En Emperatriz los servicios do in pistolero pictico valen 200.000 cruzados (dos millo
nes de liras), pero Geraldo Rodriguez gana a penas 50.000 cmzados para matar al Padre J6
simo, negocio establecido por el fazendeiro Osmar Teodoro da Silva, administrador de la 
PMDB. 

"El estaba pidiendo de morif" afirma el fazendeiro goiano Adistoni Rezende, 46 
aWos, presidente de la Asociaci6n de los Producores Rurales del Bico Papagaio. 

Una cuesti6n delicada 

En un escenario de brutalidad y misenias, el tlmido J6simo Moraes Tavares, hijo de po
seyentes, amante de la mtisica clhsica, construye el mito del hroe popular. A los amigos 
dice que hubiera vivido hasta los ochenta afilos, pero desde el 15 del pasado abril, cuando la 
portezuela de su Toyota fue marada por 5 bale de rev6lver, se di6 cuenta de haber sido "e
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legido por la muerte". 
"El miedo no me para" afirma en un documento que hoy circula cn edici6n aut6

grafa en las iglesias y sindicatos rurales dcl none dcl pals. "Tenemos que tomar nues
tras responsabilidades. Muero por una causa justa".

En una otra rclaci6n con mds dctalles J6simo denuncia el atentado sufrido y pide ayuda
a quien quiera protegcrlo. Una copia del documento se cnvia a "Amnesty Internatio
nal" a Londres. 

Otra al Palacio do Planalto cr Br;ilia (Presidencia del Presidente de la Federaci6n) don
de parece dispersada entre otrms varia3 denuncias. La Comisi6n de la curia entrcga sucesiva
mente la carma del Padre, jt,.nto a otias denuncias al gabincte del Presidente Josd Samey.
Dcsde alli la rclaci6n sigue la routin-e burocrdrica: de la Presidencia al Conscjo de Seguri
dad Nacional, dcspuds al Ministerio dce la Justicia que la cnvfa a la policia federal. Hasta el
momento en que Geraldo Rodriguez utiliza su arma, en lcecntro de Emperatriz no se hace
ninguna iniciativa cfectiva en defcrisa del hombre que se siente amenazado y pide ayuda.
"Es una cuesti6n delicada qu,., implica ia autonomia de los Estados" se jus
tifica cl portavoz del Presidente, Fernando C-sar Mesquira, s6lo dos horas despu&s de ne
gar que la denuncia hubiese Ilegado a las puertas de Samey.

"La muerte anunciada" 
Algunas horts antes que fuese herido a las espaldas, Padre J6simo recibe cl aviso. Rosa

Pereira Da Silva, militante en la Pastoral da Terra, cuenta de una rara llamada tclef6nica en 
la cual una voz femenina informaba quc dos hombres planeaban de matarlo en aquel dia.

"Yo tenfa intenci6n de convencerlo a no salir" cuenta Rosa "pero no lohice". Caido en la muchedumbre socorrido por dos estudiantes, J6simo pierde mucha san
gre. "Ayudadme, siento que no resistir6 esta vez" dice. En aquel momento Ge
raldo Rodriguez ya se dirig hacia la Corcel que lo espera recorricndo [a calle de la impuni
dad generaincnte abierta a los pistoleros de la comarca. 

S61o el manes, 4 dias dcspuds de la matanza, los policias se deciden ir hasta el lugar
del crimen tres barrios lejos de la delegaci6n. E3 clarc que el pistolero Geraldo Rodriguez
ya ha desaparecido de la comarca. Mienras tanto el administrador Osmar Tcodoro da Silva,
el mandante del crimen, vende arroz al mercado de Augustin6polis, ciudad cercana, sin ser
interrogado. "No lo prendimos porque no teniamos 6rdenes contra 61" se jus
tifica el sargento Chaves, jefe de la policfa local. 

Desde que el aflo pasado cl gobierno present6 el proyeeto de Reforma Agraria, la ten
si6n sube en fazendas del oeste de San Paolo. 

"Si hay expropiaci6n o invasi6n la sangre correr,'", avisa el criador GeraldoRibeiro de Souza, criador de ganado "nelore" y del caballo "cuartode milha" en la comarca 
Presidente Prudente, a 590 Km de San Paolo. 

"Tengo armas porque muchos amigos morirdn y mucha gente hace lo mismo. Defende
rd lo que es mfo. Souza pertenece a la ani6n democeatica rural, la UDR, una organizaci6n
eversiva de derecha. 

Nacida en el Goids, a travs de una szbasta pdblica de 1600 unidades de ganado, la
UDR s6loes una de las decenas de asociaciones de fazenderos del pals. Hoy la policfa Fede
ral estA cierta que, por lo menos durante los primeros meses de actitivad, la UDR preten
di6 de crear un brazo para-miitar encargado de eliminar los lideres rurales segiin el modelo 
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proycctado 15 aflos antes, por las escuadras do la muerte. 
Segdn la policfa, la UDR alista pistoleros en la empresa "la soluci6n" compaflfa de seguridad privada de Goiania, fundada por el Coronel hrineu da Silva Mattos, ex secretario de

la Seguridad Piblica del Estado. "Me gustarfa ver las pruebas" afirma Ronaldo Caiado, pre
sidente de la UDR y propictario de 3.500 hectireas en Goids. "Nunca patrocinamos accio
nes armadas". 

Temiendo que la violencia en el campo se transformara en un riesgo por el gobierno
Sarney el ministro de la justicia, Paulo Brossard, decide de convocar los gobcrnadores de
los Estados dcl I !orte y del Nordesi, para una reuni6n en Brasilia. El rvsultado es embara
zoso, de los scis convocados s6lo dos aparecen. Los otros - como Luis Rocha (reciento
mente excomulgado por el obispo dcl Maranhao), gobernador del Estado donde Padre J6si
mo fuc asesinado aduccn problemas de salud o de falta de tiempo e invitan a los represen
tantes. 

La mano armada 

En el cam ino do la Reforma Agraria quo el gobierno pretende recorrer de manera indo
lor, hay una nueva complicaci6n. Con el reciente "Plan Cruzado" de reforna de la econo
mfa la reacci6n a la reforma agraria, sc hace mAs fuerte. El gobierno eliminando la cspecu
laci6n financiaria ha transformado las tierras en un precioso emplco de dinero y, de esta 
manera, ha enriquecido el patrimonio afin de los propietarios absenteistas, sujetos a expro
piaci6n aumentando las indemnizaciones. 

Desde abril, por ejemplo, la Sociedad para "la Defensa de la Tradici6n, Familia y Pro
piedad", publica ea los peri6dicos gauchos un anuncio explosible, diciendo que los
fazendeiros tienon cl derecho do defender sus propias tierras "a mano armada". 

En el Brasil, en donde 45 millones do personas no se alimentan de manera adecuada, 
que tiene 500 millones de hectWeas do tierra cultivable, al no utilizar ni el 20% do este total disponible, la Reforma agraria es cuesti6n anigua cuanto la creaci6n do las capitanfas 
herederas del 160 siglo.

En el pals viven centonares do miliares do genie sin tiem en condiciones casi poores
quc aquellas do los favelados: "si nuestras reinviOicaciones no sern acogidas por el 30 de
julio, afrontaremos todo o nada", afh'ma Seno Staats, 32 aflos, lfder do un campamento en
Marmeleiro, a 550 Km. de Ctrritiba, que espera de rcribir a travds do la "prometida" refor
ma, fierrm por sf y por las otras 250 familias quo viven en barracas. No todos los fazendei
ros estAn armndose, pero los que sc arman incitan a los demAs. 

En osto complicado cuadro cl gobiemo necesita ayuda de la iglesia, de aquelia iglesia
quizfs hoy no comprendida en el occidente, pero que tanto cstA haciendo para ayudar aquel"gigante con la cabeza do arcilla", el Brasil a embocar la calle de la nueva fundaci6n demo
crica. 

Epflogo 

Quince dfas despuds de la ejecuci6n del Padre J6simo, hay dos resultados contradicto
rios: los 19 proyectos de reforna agraria de los estados han sido aceptados adn si no total
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mente; el ministro de la agricultura Nelson Ribeiro que quizAS no habfa tenido raz6n en 
ereet a foudo en la reforma, ha dimifido forzadamente. 



Mireya Molina Torres 

DERECHO AGRARIO Y DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA 

Lo que aquf se expresa. se hace en el marco de las siguientes premisas: En primer lugar 
las leyes no son m~s que ]a expresi6n de una voluntad polftica de ]a clase dominante que 
detenta el poder. En este sentido el amilisis del derecho agrario debe en la lfn~a de ser cada 
dfa menos privativo y ser el resultado de las realidades politicas, econ6micas y sociales de 
cada pals para que realmente puedan ser aplicables y garantes de los derechos humanos de 
la poblaci6n rural. 

Sin embargo, no siempre el derecho agrario ha estado vinculado a los elementos sefiala
dos, por lo que no siempre el derecho agrario se ha constituido en garante de los derechos 
humanos, no siempre ha respondido a las reivindicaciones de las clases mis oprimidas en 
el sector rural, de ahl los levantamientos, las luchas campesinas que son acalladas con la 
represi6n y la muerte, por ello, solamente el antlisis de la norma juridica como causa, e
fecto y fin se torna intitil y vacfa, puesto que nos quedamos a nivel del fen6meno sin pro
fundizar. 

Cincuenta aflos de represi6n injusta sufri6 el pueblo nicaragiiense por la dictadura somo
cista. Los bienes del pals estaban en manos de unas pocas familias. En el campo, aproxi
madamente el 40% de la tierra en fincas se encontraba en poder del gran latifundio y un 
80% de la poblaci6n campesina no tenfa tierras. Cada vez que presionaban sus demandas e
ran contenidas con rcpresi6n y muerte. 

A partir del triunfo de la R. ioluci6n Popular Sandinista el 19 de julio de 1979 se ini
cian una serie de transformaciones en todos los niveles de la sociedad nicaragUense. 

La primera acci6n consisti6 en la confiscaci6n de los bienes de la dictadura somocista y 
sus allegados a trav6s de los Decretos 3 y 38. Estos bienes fueron entregados en parte al 
campesinado, priorizando a los que habian sufrido rcpresi6n y el resto de bienes pas6 a con
formar el sector de has empresas de reforma agraria. Se trataba de conformar empresas de 
nuevo tipo que implicaran nuevas relaciones sociales de producci6n y a ]a vez iniciar la 
respuesta que debfa recibir el campesinado, organizAndolo para producir y para elevar su ni
vel de vida. 

Es por ello que el 4 de junio de 1980 es promulgada ]a Ley de Empresas de Reforma A
graria en ha que claramente se establece ha integraci6n de los trabajadores en los distintos 
niveles para ha toma de decisiones para garantizar de esta manera su gesti6n en la empresa, 
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mejorar sus condiciones de trabajo, elevar su nivel de vida y hacor suyo cl trabajo de ]a em
presa. 

El 19 de julio de 1981 es publicada la primera Ley de Reforma Agraria. Esta Ley es an
te todo antilatifundista y antiolig'irquica y expresa la voluntad polftica de beneficiar a la 
clase que hist6ricamente habfa sido oprimida en el campo: el campesinado. 

En clia, se establecen causales de afectaci6n que se basan en el grado y formas de explo
taci6n de la tierra de lo latifundios. Se crea para ello, tn procedimiento 6igil, dinimico y
expedito que se resume en 4 partes: 

1)Dictamen T~cnico 2) Resoluci6n 
3) Proceso de apelaci6n 4) Sentencia 

En la misma Ley se crean los tribunales agrarios para conocer de las apelaciones en con
tra de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma A
graria. 

El 10 de encro de 1986 es reformada esta ley facultando al Ministerio de Desarrollo A
gropecuario y Reforma Agraria para conocer de los conflictos surgidos entre el campesi
nado y demds ireas, o sectores. Este procedimiento es 6igil y on primera instancia conoce 
el Ministerio y en apelaci6n el Tribunal Agrario. Se trata de un juicio oral que cumple 
con los principios bdisicos del proceso agrario y contempla 4 grandes etapas: Demanda,
contestaci6n de la demanda, apertura a pruebas (audiencia de pruebas) y sentencia, sustra
ydndose del fuero ordinario todos aquellos casos en que estuviese involucrado un campesi
no. Este se hizo con el fin de beneficiar al campesino. 

Por otro lado, en la Ley de Reforma Agraria se establece la legalizaci6n de las ireas en
tregados al campesinado a travds de an TItulo de Reforna Agraria que no consiste en tradi
cional escritura ptiblica, sino de forma igil y gratuita sin intervenci6n de notario, consiste 
en un titulo de refonna agraria que es un acuerdo que suscribe el Ministorio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria a favor del asignatario. 

Este tftulo es recibido por el campesino que se organiza bajo formas diversas. Las prin
cipales formas de organizaci6n del campesinado en Nicaragua contempladas en la Ley de 
cooperativas agropecuario de 1981 son las siguientes: Coopemivas de producci6n: se u
nen los campesinos y colectivizan los medios de producci6n, servicios, oxcedentes y de
mds. Cooperativas de surco muerto mantienen la posesi6n individual de la tierra y se ges
tionan los servicios en conjunto. No existen cercos de los predios. So considera una forma 
de transici6n hacia la cooperativa de producci6n. Cooperativa de Crddito y Servicio: man
ienen la posesi6n individual de ia tierra y se unen para gestionar los servicios y las unida

des familiares que explotan la tierra. A 8 aflos existen 3105 cooperativas con mds 75,000 
familias. 

La Ley de Reforma Agraria contempla ]a prohibici6n de transmitir las tierras o enajenar
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las salvo por herencia y casos ospeciales con autorizaci6n del Ministerio de Desarrollo A
gropocuario y Reforma Agraria a fin de evitar el proceso de concentraci6n de la tierra. 

Continuando con el dcsarrollo del proccso de reforma agraria en Nicaragua deciamos quc
cl pueblo de Nicaragua sufri6 50 ailos de injusta represi6n y hoy despuds del triunfo conti
nraa sufriendo la rcpresi6n del somocismo. Centonares dc campesinos han sido asesinados 
por las fucrzas contrarrevolucionarias, ccntenarcs de campesinado han estado en cl centro 
del fuego, de la guerra. Esto oblig6 a los campesinos a dosplazarso hacia zonas mds scgu
ras, donde la rcvoluci6n Ics entreg6 ticrras mds productivas. Estos campesinos fucron orga
nizados respetando ante todo sus formas tradicionales de organizaci6n. 

Actualmente existen mdis de ciento cincuenta asentamientos que hoy son verdaderos 
poblados ruralcs. 

Ajunio de 1985 sin embargo, atn quedaban campesinos quo no habfan recibido tierras,
campesinos ubicados en zonas de alta conccntraci6n minifundiaria o sin ierras, son ingre
sos que no le permitfan sobrcvivir. 

Esto llv6 a quecn ese mismo aflo so iniciara todo un proceso de movilizaci6n del cam
pesinado en torno a la tierra, reivindicando sus derechos que hist6ricamente les habian sido 
negados. Esta fue la causa primordial quo llev6 a reformar la Ley de 1981, puosto quo la 
misma ya era insuficicnto paa dar respuesta al campesinado. 

Es asi que con las reformas la Ley no s6lo persigue las afectaciones del latfi'ndio ocio
so o abandonado, sino de toda propiedad mal explotada. 

La movilizaci6n campesina abre una nueva etapa en el proceso de reforma agraria. Esta 
voz el campesinado al presionar por la tierra no recibi6 represi6n y muerte, esta vez el cam
pesinado logr6 lionar sus roivindicaciones, esta vez Iogr6 su acceso a la tiea, su derecho a 
vivir dignamente dcl trabajo de la misma. 

A 8 ailos de reforma agraria cl latifundio ha sido reducido del 40% de la tierra en fincas 
que tenfa en 1978 a un 8%en 1987, el campesinado ha recibido 1,200,000 manzanas para
63,000 familias campesinas. Se le ha legalizado la posici6n de la tierra a 45,000 familias 
campesinas que recibfa 1,500,000 manzanas pern que no tenfan tftulo sobre la misma. 

Obviamente hay una estrecha vinculaci6n en el proceso nicaraguense entre el derecho a
grario y la voluntad politica, entre el derecho agrario y las polificas econ6micas y sociales 
de la revoluci6n nicaraguense. Ciertamente es una matcria que estA naciendo en Nicaragua, 
que desde su nacimiento es garante de los derechos humanos de la poblaci6n rural y que en
la medida cn que se vaya dtsarrollando y profundizando la rovoluci6n nicaraguense en esa 
medida se va ir desarrollando cl derecho agrario garante de los derochos humanos en el 
pais. 



CAPITULO IV
 

Agricultura, Desarrollo y Ambiente 



Antonio Andaluz Westreicher 

AGRICULTURA, DESARROLLO, AMBIENTE Y DERECHO 

Al conectar el Derecho a la relaci6n Agricultura, Desarrollo y Ambiente quiero hacerlo 
desde el punto de vista del Derecho Ecol6gico o Ambiental m&.; que desde la perspecuiva
del Derecho Agrario, por la sencilla raz6n do quo ]a teorfa general de la relaci6n Derecho-
Conservaci6n corresponde espeefficamente al Derecho Ecol6gico, al que los agraristas tene
mos que echar mano para resolver los problemas que la agricultura y el dosarrollo generan 
en los componentes del sistema ambiental. 

El solo hocho de conectar la Agricultura, el Desarollo y el Ambiente al Derecho dice 
quo los juristas quc han venido a congregarse aquf desde distintas partes del mundo, se es
in preguntando el dfa de hoy quk hemos hecho los hombres de Derecho en fa

vor de la tutela juridica de la conservaci6n. 

Tan es diferente la lectura quo de la realidad y do las normas jurfdicas hace el Derecho E
col6gico y tan son diferentes sus perspoctivas y sus imigcnes-objetivo, que no nos serfa 
posible desarrollar un discurso elemental sin esiablecer quo debemos entenderdesdeesta6p
tica por agricultura, por desarrollo, por ambicnte y por conservaci6n. 

Los conceptos vcrtidos en las siguientes Ifncas estdn basados sustancialmcnte en la o
bra "DERECHO ECOLOGICO PERUANO: Inventaric, Norniativo 1900-1987" do la que 
soy coautor con Walter Valdez, asf como en los avances dcl Proyecto de Invesfigaci6n so
bre La Protecci6n Juridica dcl Recurso Suelo en el Derecho Comparado y Nacional" que
vicne desarrollando Carlos Andaluz, de la Divisi6n de Asuntos Jurfdicos de PROTERRA. 

Cualquierjuicio que pudiera encwnirarse demasiado duro en cl marco del Congreso que 
nos refine, det.rA entenderse ante todo como el ejercicio autocrftico do un agrarista. 

I 

La mejor forma de servir al desarrollo de los pueblos es sirviendo a la conservaci6n de 
sus recursos naturales. 

La docurina ecol6gica actual ha dorribado el mito del falso y fatal dilema 'o desarro-
Do o conservaci6n' al posaular, con el nombre de ecodesarrollo o economia sos
tenible, una tesis que es enteramente 16gica y que podrfa plantearse de la siguiente mane
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ra: La dnica forma de garanfizar el desarrollo sostenido de los pueblos, es garantizando laconservaci6n de sus racursos naturales y de su medio ambiente. El desarrollo, sin criterios
de conservaci6n, se autolimita en reaci6n dirctamente proporcional a la progresiva indis
ponibilidad de los recursos que depreda. De otro lado, los pueblos no s6lo no pueden pres
cindir del desarrollo sino que deben redoblar esfuerzos para alcanzarlo en el mis breve pla
zo posible, con modelos sustancialmente redefinidos y democricamente compartidos. 

Por tanto, no puede seguirse concibiendo mis como desarrollo, un estilo de opera6n ambiental que es de suyo autoaniquilante, ni puede seguirse concibiendo por con
servaci6n la intangibilidad absoluta de los recursos naturales, sino su racional explota
ci6n. 

En la nueva cornepci6n, desarrollo y conservaci6n dejan de constituir antfpodas
excluyentes para convertirse en las dos cams de una mismfsina medalla o, mis propiamen
te adn, para convenirse en una realidad consustanciada bajo el nombre de ecodesarrollo. 

Por elo que la Estnategia Mundial para la Conservaci6n (EMC) formulada por la Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza y de los Recursos Naturales
(UICN) define Ia Conservaci6n como "ia gesti6n del uso de la bi6sfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio 
para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de Ls generaciones futuras". Es
ta definici6n de la Conservaci6n es en buena cuenta la definici6n del desarrollo. 

Naturalmente, todo esto es mdis f6cil postularlo que ejecutarlo. 

Para la Teorla General de Sistemas, el todo es mi1s que la sumatoria de sus partes, ya
que lo esencial radica en las interacciones entre los elementos que lo componen. 

La unidad de estudio do la Ecologfa es cl ecosistema, entendido de la manera m~s elemental como el conjunto de interacciones entre los seres vivientes y el medio en que se desarrollan. Pero sucede que todo depende del nivel de anilisis que se adopte y que puede ir
desde el ecosistema conformado en la panza de un rumiante por su fauna y flora microbia
nas, hasta el nivel mdiximo o total, que concibe como un todo ecosist6mico al hombre y
la bi6sfera. 

En efecto: visto "desde afuera", el hombre es parte objetiva de la biomasa terrestre y
mantiene con el universo bi6tico y abi6tico -incluyendo en el iltimo t6rmino sus propios
productos culturales-, relaciones objetivas de interdependencia. Ergo cl hombre es parte in
desligable del ecosistema. 

El problema al respecto es mds bien de orden subjetivo y cultural: Muy pocas personas
logran imaginarse siquiera como siendo parte del ecosistema. 
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Lo corriente es que nos sintamos duefnos de la naturaleza y la pongamos a nuestro servi
cio con la misma vileza con la que se opera un instrumento descartable cuya suerte post-u
tilitaria nos resulta personal y socialmente indiferente, cuando no despreciable. 

Lo mds espectacular de todo, es que cuando la naturaleza se venga de nuestros maltratos 
con anormalidades climfticas, improductividad de los suelos, deslizamient:s en masa, desa
parici6n de recursos hidricos, agotamiento de bosques, desbordes e inundaciones, ahuyenta
miento o extinci6n de animales de caza, colmataci6n de presas, aparici6n de plagas y enfer
medades, etc., solemos reaccionar con iracundia, esta vez sf pantefsta, por su desleal corn. 
portamiento. Pero olvidamos quc ,n la mayorfa de los casos [a acci6n antr6pica ha sido el 
factor detenninante del desastre natural. 

Si no fuera que la naturaleza tiene esa fabulosa capacidad de absorci6n de perturbaciornes 
y de rccomposici6n de su eslado natural, que los ec6lcgos denominan resilienciq, sin du
da alguna cl hombre ya habrfa acabado hace tiempo con ia vid,' en el planeta. 

Hay que reconoc r, entonces, que el impacto que la acci6n humana causa en la naturale
za tiene que ser lo suficientemente brutal, para que, a pesar de esa capacidad de autorregere
raci6n, los cosistemas acaben dcclar-andose en quiebra. 

Ciertamente, las iras del hombre contra las respuestas reflejas de la naturaleza al desarro-
Ilismo devastador, son tan justificadas como el reproche que hacen esos versos franceses a 
la perversidad de un amanal : 

C'est animal est trs m6chant 
quand on l'ataque, il se deferd. 

(Este animal es muy malvado / cuando uno lo ataca, 6l se defiende). 

II 

De lo que se trata ahora, es de reconcilia;e con la naturaleza; no de destruirla ni de ido
latrarl % 

Tambidn esto es ms flcil postularlo que practicarlo. De hecho, los postulados del eco
desarrollo confrontan el fuego cruzado del desarrollismo devastador y del proteccionismo a
uitranza. 

El proteccionismo a ultranza, aparte de su ingdnita esterilidad, no tiene ms efica
cia que la de terminar siendo un factor de "legitirnaci6n" para los ide6logos del desarroMls
mo devastador, por el simple contraste que hacen sus mentores con el carActer ingenuo, in. 
humano e indispensablemente inconsecuente que dicha postura encama. 

Por lo demds, descontando los casos de simple "snobismo", esta postura responde mis 
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que a una autdntica voaci6n conservacionista, a un estado de dnimo misantr6pico; que resulta tanto ms explicable cuanto mayor sea el grado de aglomeraci6n humana y el estado 
de anonimia colectiva que el pobre individuo tenga que sopoaar. 

A prop6sito, esto iltmo da pie para una reflexi6n pertinente en el orden de ideas que se 
trata de establecer: Todos aceptan como lo mds obvio que las ratas acaben matndose en
tre si como resultado experimental de poner muchas rauis en un solo caj6n. Pero tanto asfel hombre se cree independiente de las relaciones ecosistdmicas y, por ende, dc ia necesidad
de procurar por todos los medios su propio equilibrio ecol6gico, que no acaba de explicar
se porque cada dfa se comporta mis como aquella especie. 

I] 

Lo cierto es que no puede prescindirse de la especie humana cuando se habla de ecosiste
mas y, por tanto, tampoco cuando se habla do ecologfa. 

Llegado a este punto, interesa describir los tipos de intcracci6n que mantiene cl hombre 
con su medio y evaluar el impacto que dichas relaciones originan o pueden origiar en elmedio o en alguno de los componentes del sistema ambiental; en el que cst,5 inclitdo, co
mo se ha visto, el propio hombre. 

Por estilos de operaci6n ambiental podomos entender las distintas formas de o
perar con la naturaleza que practican las divcrsas culturas humanas o modelos societales 
circunscritos en un espacio y un tiempo determinados. 

Esas maravillosas obras de ingenierfa agrfcola que son los andenes prehispzinicos consti
tuyen, por ejemplo, un estilo de operaci6n ambiental tpicamente conxcrvacionista de
los recursos suelo y agua, con Ia ailadidma de contribuir a la diversidad de especies y a ia
 
productividad ecol6gica.
 

El estilo de operaci6n ambiental y de distribuci6n de la riqueza que practicaron mu
chas culturas prehispdinicas, configuraban modelos de ecodesarrollo, cuyo cimiv.nto debe
mos encontrar en esa actitud sfquica y cultural que tanto as( concebfa al hombre en una relaci6n ecosistdmica con los demds elementos de la naturaleza, como que por regla general 
ean pantfstas. 

La depredaci6n de los bosqucs naturales, la roza y quezma del colch6n orginico para ]a
brar la tierra, los surcos en el sentido de ]a mdixima pendiente, ]a destrucci6n de ia infraestructura agricola prehispinica o el exterminio de la anchoveta y de toda su cadena tr6tica, 
que incluye al bonito de !a mesa popular y a las aves marinas por cuyo guano otrora ibramos una guerra, son por el contrario, Lfpicos ejemplos de un estilo irracional de opera. 
c6n ambiental. 



321 AGRICULTURA, DESARROLLO, AMBIENTE Y DEREClIO 

Este estilo arraiga, a su turno, en una cosmoisi6n antropocdntrica del mundo, que tan
to asf ha ido desvinculando a!hombre dc una concepci6n ecosistdmica, que ha acabado por
incapacitarlo para entender espontineamente como un mandato de las leyes naturales, la ne
cesidad de procurar relaciones equilibradas con los dcmds clementos de ]a naturaleza y con 
los miembms de su propia especie. 

Desde luego, tambidn en esto se puede encontrar variantes ms o menos sutiles segdn
sea el nivel de anflisis que tomemos: Un hombre, un grupo, una etnia, toda una colectivi
dad. De hecho, en una misma cultura existen personas que operan los recursos naturales 
con mds sabiduria que otras. 

Es importante, en todo caso, hacer notar el peso especifico y cl carfcter gravitante que
tiene la actividad estrictamente econ6mica en la determinaci6n de los estilos de opera
ci6n ambiental. Es decir, las relaciones que manfiene el hombre con la natura!oza para
aprovechar econ6mricamente sus recursos con el fin de satisfacer sus 'necesidades'. Es este 
tipo de rclaci6n cl que da un caricter definitorio a cada estilo de operaci6n ambiental. 
Y 6ste depende, en consecuencia, de cada estilo de desarrollo. Y cada estilo de desarrollo,
del estilo de vida que practique una sociedad. Yaquf querfamos Ilegar, porque aquf radica en 
mucho la "causa de ]a causa que es causa de lo causado". 

Porque implantar exitosanente modelos de ec.xlesarrollo o econoinfa sostenible, que a 
la par de autdnlicos scan globales, conllevar, como presupuesto necesario ajustes sustan
ciales, entre otras cosas, on los patrones de producci6n y de consumo, on la distribuci6n de 
la riqueza yen las tasas de crecimiento demogr.fico de las sociedades denominadas civiliza
das del mundo de hoy. 

IV 

Una sola palabra resume la actual entelequia de la humanidad; Ecdesarrollo. Porque
s6lo cl ecodesa-rollo puede aseguarar para la humanidad una fuente sostenida de recursos y 
un estilo de vida que sirvan de sustento a la realizaci6n de todos los hombres de la tiorra. 
De un extranjero do ]a naturaloza bien puede espe,.rse tin extranjero de la humanidad. De 
quien cs capaz de reconciliarse con la naturaleza no puede esperarse menos que se reconci
lie con los miembros de su propia especie. Todo esto esh'i implicado, en tiltimo tdrmino, 
en el concepto ecodesarrollo. 

La materializaci6n del ccodesarrollo importa, por todo ello, la mis grande revoluci6n de 
todos los ticmpos en la mentalidad humana: aceptar que debe imponorse estilos de vida e
co!6gicamente atondibles y socialmente equilibrados. Aceptar, en suma, que hay que alcan
zar la inocencia y procodcr conforme a los scncillos valores de su radical autenticidad. 

La duda es si esa formidable mquina de gencraci6n de nuevas necesidades que es el
hombre y que hisi66ieamcnte so ha comporrado como un animal de situaciones lifmite, se
ri capaz de frenar y reconciliarse a tiempo, o si solamente los valdri la pena inaugurar la 
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autdntica cultura humana a los sobrevivicntes de una catAstofre ecol6gica. 

A quienes encuentren visos de alarmismo en estas interrogantes, hahrfa que invitarles a
reflexionar sobre la progresi6n exponencial de la capacidad destructora de ]a naturaleza yde 
sf mismo, que el hombre ha generado solarnente en los tiltimos cien aflos, a la par de la 
explosi6n demogrfica expenrmentada en igual periodo. 

V 

Ya que no hay desarrollo sin conservaci6n y que contribuir a la conservaci6n es la me
jor manera de garantizar cl desarrollo sostenido de los pueblos, cabria preguntarse qud he
ms hecho los profesionles del Derecho por la conservaci6n. 

Realinente muy poco, y menos ain en los paises subdesarrollados; bien que reclama
mos ser 19s grandes proveedores de materias primas al hemisferi,3 industializado, cuyo
consunisrno amamantamos y, lo que es peor, reproducimos. 

Fara referimos concretamente al caso del Peril, veamos someramente los siguientes indi
Q..iorrxs
 

a. A nivel del derecho onto sustantivo como procesal en n'.ateria de Conservaci6n, no he
mos legado a la mis elemental sistematizaci6n, mientras ca otras ramas del derecho he
mos arribado !wec tiempo al nivel de la codificaci6n. 

b. No coniamos con una doctrina jurfdica nacional en materia de Consevaci6n. 
c. No hay abogados especiallisas en ]a materia, salvo contadas excepciones. 
d. Total carencia de jurisprudencia nacional en materia de Conservaci6n. 
e. En ninguna universidad peruana se dicta un curso de Dcrecho rcferido a la materia. 

Con tales indicadores, no es de extraflar que el contenido conse.vacionista de nuestra le
gislaci6n sea pobre o mal articulada o que tengamos algunas Icyes eficientes al respecto, 
peru no profesionales capacitados para operarlas. 

En el caso de nuestra legislaci6n agraria, por ejemplo, hemos tatado de ]a tierra para re
solver pi.oblemas de tenencia y propiedad, pero lo poco que hemos normado en materia de 
conservaci6n del recurso,'sea quien fucre su dueflo, 1o hemos hecho mal. Se ha seguido, 
en tal sentido, la misma regla del C6digo Civil cuando norma sobre la caza, que lo hace 
para establecer qui6n es el duefto de ]a presa, pero no para conservar en forma alguna la fau
na. 

La legislazi6n sobre aguas y la relativa a maltria forestal es, por el contrario, bAsica
mente adecuada. Pero no existen p-ofesionales del Derecho capacitados para operarlas efi
cientemente. 



323 AGRICULTURA, DESARROLU., AMBIE.VTE Y DERECIIO 

En consecuencia, menos ain habrd espccialista en las t&dnicas legislativas bastante es
pecfficas que se requiere en materia de conscrvaci6n. Habria que advertir, por ejemplo, que
si el iusambientalista no adquiere el hAbito de ver las cosas en trminos tan sisttmicos co
mo las tienen que ver las demis disciplinas vinculadas a la conservaci6n, las normas juridi
cas que tienen por objeto su tutela seguirnn haciendo agua por alguno de los flancos. En 
consecuencia, haciendo extensiva la licencia idiomitica, la cosa de la conservaci6n seguirA 
hundi6ndose. 

En este orden de ideas, aparte de perseguir la pcrfecci6n interna de cada norma -que supo
ne, entre otras cosas, la correspondencia de sus preceptos con sus sanciones e inccntivos y
la presencia de mecanismos concretos que aseguren el cumplimiento de sus fines-, el iu
sanbientaista tendr-i que habituarse a pensar y a operar, mutatis mutandis, en la pers
pectiva holistica de la Ecologa. Yesto implica, en nuestro caso y siempre en tdrminos de 
eficacia de la tutela juridica que aspiramos brindar a la conservaci6n, correlacionar sist6
micamente cuando menos los siguientes elementos: 
- Politicas explfcitas de ecodesarrollo y conservaci6n, asI como las correspondientes estra

tegias para ponerlas en pr~ctica. 
- Normas sustantivas juridicamente eficientes. 
- Red institucional que las aplique y fomente. 
- Procedimientos expediivos. 
- Med~ios de scnsibilizaci6n y conscientizaci6n ciudadana. 

En suma, cuantas veces abordemos asist6micamente una realidad que es sistdmica por
antonomasia, tantas veces la tutela juridica de la conservaci6n serA ineficaz. 

Un solo ejemplo bastai- para ilustrar esta idea. Es el caso de la vicuifa. 

En cl Cusco, a cinco de julio de 1825, Sim6n Bolfvar Libertador, Presidente de la Re
piblica de Colombia, Libertador de la del Peni y Encargado del Mando Supremo de ella,
previendo que la vicufla "al fin vendria a aniquilarse si continuasen las matan
zas que en todos los afios se han hecho para sostener el comercio de sus 
lanas", dict6 un decreto prohibiendo terminantemente su matanza, "aiin con el pretex
to de caza", y disponiendo que quienes quisiesen aprovechar de su lana debian hacerlo de 
abril a julio "para que iabenignidad de la estaci6n supla este abrigo de que 
se les priva". 

Tan incuestionable es la sabiduria del Decreto, como que llega hasta la dulzura en el tra
to de la especie, tan propia en los hombres que deveras aman la vida y tanto mAs a la ge
nialidad prof6tica de su autor. 

Pero que ln norma jurfdica no lo es todo en materia de conservaci6n, estA demostrado 
con cl lastimoso hecho de que la matanza de la vicufla haya continuado, al punto que en 
nuestros dfas figure en el Index de Especies en Peligro de Extinci6n. 
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VI 

Ahora bien, cabe preguntarnos: So justifica la consolidaci6n de una rama especial del
Derecho dedicada exclusivanente a la conservaci6n de los recursos naturales y del medio 
ambiente? 

Creemos, definitivamente, que nada cs hoy mis urgente en las ciencias jurfdicas que la 
corsolidaci6n do dicha rama dcl Derecho. 

Si se tratra de resumir en una sola frase la definici6n del Derecho Ecol6g ico, podrfa de
cirse quo cs el Derecho, como ciencia normativa, que se pone al servicio de
la conservaci6n. La mismidad ontol6gica de esta rama del Derecho, es la tutela juridica
do la cunservaci6n. 

Ya quc en cierut mancra la Ley es el lenguaje del poder, entonces el Derecho debe inter
venir aportando sus t&.nicas legislativas, sus criteios dc ordenaci6n, sus principios de in
terpretaci6n y sus pautas axiol6gicas. 

En todo caso, los hombres de Derecho empezamos a percibir com un imperativo 6ti
co, la nocesidad de acernos presentes en el concierto de las ciencias que vienen abordando 
la cosa de ]a censervaci6n; que es, en filtimo trmino,.la cosa do la vida. 

Tal vez si los juristas dej'iramos hoy de hacer doctrina sobre el Derecho Civil, por citar 
un caso, de aquf a cien aflos ]a humanidad so las habria arreglado para sobralicvarse sin pro
blemas sustantivos. Tal vez si no empezamos a hacer hoy doctrina sobre el Derecho Ecol6
gico, de aquI acien ,uos el Derecho de Sucesiones, por citar ouro caso, habrAi perdido toda 
vigencia, par falta de sucesores o dc cosas dignas quo suceder. 

Cul es el papel del Derecho on la soluci6n de los problemas ecol6gicos? Podriamos 
considerar que dos son los roles del Derecho: En primer lugar, porque es a travds do ]a nor
,natividad quo el Estado define su accionar on materia ecol6gica, por tanto la legislaci6n es
importarite instnimento do las politicas do conscrvaci6n; on segundo lugar, el Dcrecho, co
mo instrumento regulador do ]a conducta de los individuos yde las relaciones sociales es u
na herramienta al servicio tie la conservaci6n. 

El Derecho, estableciendo exigencias juridicas, principios, normas y prescripciones, o
bligando a realizar acciones concrefas o a abstenerse de ellas en determinadas condiciones,
puede crear para la sociedad un r6gimen de actividades yrelaciones quo garanticen el bienes
tar ecol6gico. 

Sin embargo, para que ese Derecho ejerza una funci6n cficaz on materia do conservaci6n 
debe, sustantiva y formalmente, reflejar las exigencias provenientes de las leyes objetivas 
de la naturalza. 

http:trmino,.la
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Conscuencia de esas leyes son cl principio de interdependencia existente entre todos 
los e!cmentos de la naturaleza y, correlativamente. el principio del efecto concatenado del 
impacto arrbiental. El daflo a un elemento del ecosistema importa dafilo a todo cl ecosiste
ma y a su relaci6n con otros ecosislemas. Ergo no se puede pensar en soluciones jurfdicas
parciales, tratando como compartimientos estanco la regulaci6n del snelo, del agua, de la 
atm6sfera, la flora, la fauna, etc. y mucho mcenos se puede separar el tratamienlo jurlico
de la conamninaci6n dcl tratamiento de los recursos naturales, habida cuenta que no hay ca
so cn que, alternativa o acumulativamente, la mala operaci6n de un recurso natural no ge
nere alguna forma de contaffinaci6n o en quc la contaminaci6n no afecte de alguna manera 
a los recursos naturales o en Iie los recursos naturales mal operados constituyan en sf el 
agente dc contaminaci6n. Ain mis, tambi6.n la relaci6n recurso-contaminante estA empe
zando a verse desde la perspectiva del ecodesarrollo como una realidad un tanto sincrdtica: 
La regla general es que un contaminante suele ser un recurso en un lugar inapropiado o al 
que no damos el uso debido. 

No es, pues, imperfinencia sino imperativo epistemol6gico tracr el Dexecho Ecol6gico 
a un Congroso Internacional de Derecho Agrario para abordar la rclaci6n Agricultura-Desa
rrollo-Ambiente-Derecho. En el poor dc los casos, es la impertinencia quo se ve obligado a 
cometer un agrarista para dar una respuesta jurdica a dicha relaci6n. 

VII 

No todos los efectos nocivos sobre el entorno son causados por el hombre. Es muchas 
veces la propia naturaleza ]a quo como consecuencia de fen6menos meteorol6gicos, sfsmi
cos u otros, causa un dafho ccol6gico. 

Las t6cnicas de evaluaci6n del impacto ambiental suelen diferenciar en dos grandes gru
pos los factorc.; causantes: Los factores naturales y los factores antrdpicos (causados por el 
hombre). Sin embargo, para los fines dcl Derecho Ecol6gico esta divisi6n resulta insufi
ciente, debiendo incorporarse uni torcer gnupo dc factores causantes quo podriamos denomi
nar factores amr6pico-naturales. 

En efocto; de primera impresi6n, ]a regulaci6n jurldica en funci6n de la conservaci6n de
berfa estar referida exclusivamente a los factores antr6picos de degradaci6n del medio, pero
do ninguna manera a los factores naturales, habida cuenta quc la naturaleza estA sujeta a le
yes naturale.s y, por tanto, pareceria absurdo hacerla pasible de regulaci6n juridica. No so 
puede, para citar algunos ejemplos, prohibir al viento que degrade fisicamente las tierras la
brantias mediante el arrastre do arenas, al rio que se desborde o a la montafia que produzca 
deslizamientos en masa. 

Cada dfa hay ms evidencias, sin embargo, de quo detnis do muchos factores catalogados 
como naturales, existen factoros antr6picos que actuaron como elementos propiciatorios o 
como factor multiplicador de la magnitud del fen6meno natural y del correlativo dafto eco
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l6gico. En estos casos, par el Derccho Ecol6gico no se trataria de factores propiamente
naturales, sino de factores antr6pico-naturales. Como consecuenciajuridica prctica de esta
catalogaci6n resultarfa que, continuaido con los mismos ejemplos, sf se puede prohibir
que el hombre iale las barreras arb6reas u obligarle a establecerlas; impedir que se defores
ten las riberas de los rfos y los bosques de protecci6n, u obligar a que se instalen plantacio
nes forestales en ambos casos. 

VIII 

En materia de suelos se ha dictado una considerable cantidad de norm as, referidas princi
palmente a su uso en las actividades urbanas, industriales y agrarias. 

En t&rminos generales, el designio de dichas normas ha sido el establecimiento de los
distintos regfmenes de propiedad y tenenciA de la tierra y la forma de acceder a ellas. 

En contraste con el nfasis patrimonialista que las inspira, son manifiestas su pobreza
en tdrminos de conservaci6n del recurso, asf como Ia hist6rica ineficacia de las pocas nor
mas destinadas a cilo. 

El drama del Peri no radica tanto en que tenga pocas tierras de labranza, cuanto en quo
tenga muchos agricultores para esas pocas tierras. La peruana es una cultura de inmemo
rial tradici6n agrfcola. Los camelones, las cochas, los andenes, las formidables obras hi
dr~ulicas en las cerrerfas y los desiertos, son algunos testimonios de lo que s6lo una cultu
ra vitalmente vinculada a Ia tierra podria haber hecho para acrecentar las Areas labrantfas.
La prTctica por excelencia del antiguo peruano era el cultivo de Iatierra. No era su oficio,
sino su modo de vida. No era -ni lo es para ningdin verdadero agricultor- un medio como
cualquiera para satisfacer necesidades primarias, sino tambi6n Iaforma de realizarse existen
cialmente. De ahf esa ternura al operar el recurso. 

Sin embargo, Iaifistoria colonial y republicana del Peri es Ia historia de Iadestrucci6n
de aquella cultura, de su ingenierfa agricola y del propio recurso suelo. 

Varias ban sido las formas en que hemos degradado el recurso suelo. Se ha destrufdo al
go de un mill6n de hoctireas en andenes prehispAnicos. La expansi6n urbana ha ido absorviendo los valles circundantes a cada ciudad, no obstante que ya en las Leyes de Indias en
contramos una real ordenanza de Felipe II discerniendo normas de ordenamiento territorial 
de las nuevas poblaciones que habrfan de estableccrse. 

Una de las grIandes tareas del Derocho Ecol6gico es, sin lugar a dudas, la de dotar de real y efectiva protecci6n jurfdica a este precioso recurso, que es sustento de Ia flora y de ]a fau
na y a la vez sostn y receptAculo de las aguas. 

Una metodologfa que prodria omplear el Derecho Ecol6gico para evaluar los niveles de 
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protecci6n jurfdica y rtcomendar polfticas normativas al respecto, podria consistir en el 
sistema de respuestas juridicas correlativas a los factores de degradaci6n 
de caricter antr6pico y antr6pico-natural (Andaluz, Carlos, 1987, Plan de Investi
gaci6n). Segdn este m6todo, se tratarhf de obtcncr, en primer lugar, datos extrajurfdicos so
bre las formas identificadas de degradaci6n del suelo por factores antr6picos y aritr6pico-na
turales y, luego, analizar la medida en tiLe el Derecho pudiera normar la conducta humana 
en orden a conjurar o atenuar dichos factores. 

Por degradaci6n se entiende la prdida de la capacidad actual o potencial del recurso 
para producir bienes o servicios. Son formas identificadas de degradaci6n del suelo, por e
jemplo, las siguientes: 

1.Erosi6n 
1.1. Laminar 
1.2 Surcos 
1.3 Crcavas 
1.4 Deslizamientos en masa 

2. Salinizaci6n 
3. Contaminaci6n por uso inadecuado de biocidas 
4. Degradaci6n qufmica 

4.1 Acidificaci6n 
4.2 Alcalinizaci6n 

5. Degradaci6n ft'sica 
5.1 Compactaci6n 
5.2 Cambio de estructura 

6. Urbanizaci6n 
7. Decapitaci6n (Ejm. sacar capa fdril para fabricar ladrillos) 
8. Desertificaci6n masiva 
9. Hidromorfolizaci6n (anegamiento) 

El siguiente paso consistirfa en hacer un listado empfrico/hipot6tico de casos en que la 
acci6n humana es o puede ser ]a causante directa (factor antr6pico) o indirecta (factor antr6
pico-natural) de ocurrencia de cada una de dichas formas de degradaci6n. Aquf concluye la 
fase pre-jurfdica del m6*odo de trabajo que, como se podr notar, resulta imprescindible pa
ra el disefo de una polftica normativa ya que, siendo que de protecci6n jurfdica se irata,
hay que def'mir previamente qud es lo que se quiere proteger, de qu6 se quiere proteger y 
c6mo se debo proteger. 

CONCLUSION 

La abrumadora pero hermosa tarea que le corresponde al Derecho y que es la de brindar 
una eficiente y eficaz tutelajurfdica a la conservaci6n como base para el desarrollo sosteni
ble de todos los pueblos de ]a tierra, parte de que empecemos a mirar la vida y el destino 
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humano de una manera distinta. 

"Una sola tierra" fue el lema de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Humano celebrada en Estocolmo en 1972. "Una sola tierra". No hay m/s. Y a nosotros 
los juristas nos cabe mis responsabilidad de la que usualmente asurnimos sobre el destino 
de esa sola tierra. Porque nosotros juridizamos el poder, formulamos el lenguaje a travds 
del cual hablan los Estados, que es el Derecho. Y hasta ahora les hemos hecho hablar muy 
poco sobre ]a conservaci6n cle esa sola tierra que nos cobija. 



Luis Alberto Gazzolo Miani 

INCIDENCIA DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN EL
 
AMBITO DE LOS DERECItOS HUMANOS
 

La Humanidad entera, ante los actos de violencia, apartheid y terrorismo, se ufana en
fonna reiterada de proclamar en aia voz "Los Derechos Humanos". Asf lo ha hecho a tra
v~s de instrumentos universales, tales como la Carta Intrmacional de Derechos Humanos,
la Proclamaci6n de Tehern (1968), la Declaraci6n sobre el Progreso y Desarrollo en lo
Social, la Convenci6n Americana sebre Derechos Humanos (San Josd de Costa Rica, 
1969), etc. 

El hecho evidente es que en todos estos Pactos y Declaraciones se seflalan Principios 
quo sostienen el Progreso y Desarrollo Social fortaleciendo la idea que "La Soberanfa se e
jerce permanentemente en cada Naci6n sobre sus riquezas yrecursos naturales". Profundi
zando an mds en el Proyecto do Protocolo Adic:nal a la Convenci6n Americana sobre
Derechcs Humanos de San Jos6 de Costa Rica, cuando al referirse al ambiente el artfculo 
12 establece: 

"Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente fibre de contaminaci6n y contar con
seivicios urbanos bdsicos en especial de dotaci6n de agua potable y desagles". 

En el Peni nuestra actual Constituci6n mantiene similar concepto a travds del artfculo
123, al sostener. "Todos tienen derecho do habitar en ambiente saludable, ecol6gicamente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservaci6n del paisaje y la natura
leza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente". 

Es obligaci6n del Estado prevenir y controlar la contaminaci6n ambiental. MAs adelan
te, y siguiendo siempre dentro de nuestra Constituci6n, entre los fines del Estado, en el ar
tfculo 159 inciso 49 se seflala: "Dicta las normas especiales que, cuidando el equilibrio eco
16gico, requiere la Amazonfa para el desarroilo de su potencial agrario...". 

En la novisima Ley de Comunidades Campesinas NQ 24656, en el artfculo 32 inciso 
"E" se establece que dstas so rigen por el principio de "La defensa del equilibrio ecol6gico,
la preervaci6n y el uso racional de los recursos naturales". 

Constatamos pues, que hay consenso en admitir quo el ambiente y los recursos natura
les inciden en el Imbito de los Derechos Humanos. 
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El hombre casi sin darse cuenta se halla en estado de guerra no declarada con la naturale
za; la mAs de las veces la destruye con los adelantos tecnol6gicos. Por ello es necesario es
tablecer el equilibrio entre ]a conservaci6n y ]a utilizaci6n econ6mica de los recursos. Es 
cierto que so ha tendido m~is a la utilizaci6n, pero esto no debe sucedet y para cllo hay que
educar, para que las presiones incidan mils en la conservaci6n. A esto se suele Ilamar equi
librio ecol6gico y, nuestra Constituci6n la acoge en el articulo 123, ocupf1ndose pot vez 
primera de conservar el ambiente y de prevenir y controlar la corntaminaci6n ambiental. 

El ambiente es patrimonio comtin de la humanidad y es necesario para la supervivencia 
y el desarrollo econ6mico y social de los pueblos. Por eso el Estado y los particulares de
ben participar en Su preservaci6n y buen manejo en inter6s de la colectividad. Este es qui
zfs uno de los artfculos novedosos de la nueva Carta Constitucional; las anteriores consti
tuciones no se ocuparon "del ambiente saludable, ecol6gicarmente equilibrado y de la preser
vaci6n del paisaje y la naturaleza". 

Se ha dicho que "El ambiente es la suma de fuerzas, influencias y condiciones, algunas
hostiles, otras bend$ficas, a las que inexorablemente estA expuesto el hombre; ambiente es 
entonces la masa compleja de ecosistemas: aire, agua, tierra y climas; es la vida silvestre, 
son los lagos, las bahfas, los estuarios, es el coraz6n de ias ciudades, es la urbanizaci6n 
que avanza, son los complejos industriales, es la congesti6n de transporte y d. las comuni
caciones, el ruido, la fatiga...". Se menciona asf mismo en el artfculo 123 la frase: "ecol6
gicamente equilibrado" lo qre significa entrar al medio de la Ecologfa, o sea se debe tratar 
por fuerza del ecosistema 

El ecosistema es la unidad bfsica de la Ecologfa, puesto que incluye a ]a vez los seres 
vivos y el medio en que viven, con todas las interacciones existentes entre ellos. El ecosis
tema presenta una cierta homogeneidad desde cl punto de vista topogrtifico, climatdricos, 
zool6gicos, botinicos, hidrol6gicos, edafol6gicos y geoqufmicos. (*) 

William Ruckelshaus sostiene que "la protecci6n ambiental es un concepto que vino a 
ocupar un lugar preponderante en la conciencia del pdblico hace casi dos dcadas. El movi
miento para la protecci6n del ambiente surgi6 de la pluma de los escritores como Rachel 
Carson, Rend Dubos, y empez6 a actuar con una volocidad asombrosa. 

Hay que acotar que en los iltimos tiempos ha habido un giro en el interns del pdblico 
preocupado por este tema, pues se ha ido de los problemas visibles y demostrables (el 
smog de los autom6viles y las aguas negras) a los problemas potenciales y generalmente
invisibles (como los efectos de las pequeflas concentraciones de contaminantes tdxicos en 
el ser humano). 

(*) Los ecosistemas estin dotados de autorregulaciones y son capaces de resisdr, hasta ciekios Ilmi
tea, las modificaciones del medio y las variaciones bniscas de Isdensidad d las poblaciones. 
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La experiencia nos seflala que los indicadores ecol6gicos actuales predicen las tenden
cias econ6micas de maftana. Si queremos saber los precios de los alimentos para el ao
Dos Mil, tenemos que considerar los porcentajes actuales de crosi6n. Mientras menos sue
lo productivo tengamos, mds encarecern los productos alimenticios. Sin embargo, recien
tcmente los administradores de los recursos naturales, ban empezado a entender los Ecosis
temas (las relaciones entre los sores vivos y su ambiente fisico) aplicando ese conocimien
to a la planificaci6n del futuro. Jessica Matheus, Directora de Investigaci6n en el Instituto
de Recursos Mundiales en Washington, ha expresado que; "la investigaci6n estA descu
briendo un cuadro cada vez mds complejo, que muestra que odas las cosas estin conecta
das entre s". Por eso hay que tener sumo esmero y cuidado en los Ecosistemas ( tales co
mo bosques, lagos, arrecifes de coral en el mar, etc.). 

flace pocos dfas, el 20 de Agc" del presente aflu 1987, un voraz incendio, provocado 
o no, destruy6 cerca de 400 hect,.reas en el Cuzco, extendi6ndose al sector de tosques del

Parque Nacional de Mand. El fiuego se propag6 durante siete dfas y dej6 reducida a cenizas
 
extensas Areas de especics nativas, carbonizando gran parte de la fauna. Lo mismo sucedi6
 
en la Provincia de la Convenci6n y en el sector Huayanay (2- hectAreas incendiadas) y San
 
Pedro (40 hec as).
 

Esta desastrosa situaci6n ha pasado ccmo una de las tantas noticias periodfsticas, sin co
mentario alguno; no tomando en consideraci6n que el intrincado ecosistema foresta 
 com
prende un conjunto complcjo de interacciones entre una multitud de plantas y animales
 
que debe ser mantenida. Se la llama "diversidad oculta" porque muy pocas personas la ven;
 
pero sus efectos dejan sentirse con el tiempo (1). Para Raven, la base total de la civilize.
ci6n se apoya en unos cuantos cientos de especies de plantas y animales, muchos do los
 
cuales son procedentes de los bosques tropicales.
 

Los Recursos Naturales.- Son los elementos del medio ambiente que son o pueden ser 
ditiles al ser humano. En buen, romance, son bienes o medios de subsistencia que nos pro
porciona la naturaleza.
 

Dentro de la doctrina de Derecho Agrario, los recursos naturales han tornado una impor
tancia vital, a punto tal, que para algunos doctrinarios, como Eduardo Pigretti en la Argen
tina y Vicente Casanova en Venezuela, el Derecho Agrario es definido en funci6n de los re
cursos naturales. 

MAs, como ha dicho el Profesor Antonio Carrozza, para un agrarista de mentalidad euro
pea, puede parecer excesiva la importancia atribufda a ]a relaci6n de los recursos naturales 

(I) A nivel mundial, los incendios de bosqucs anualmenic destruyen dos millones dc toneladas de materia orginica. A esta hay que agregar In morme cantidad de irbolcs cortados pant suministnr papel a 
n'mneroso pri6dicos (muchos d ellos tan indtiles).


Los bosques trupicale inceadiados dejan en su lugar un desieio de ldeit.
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con la elaboraci6n y el estudio dcl Derecho Agrario. Pero 'eniendo en cornsidcraci6n que la 
sensibilidad de la opini6n ptiblica ha aumentado por los problemas de la Ecologfa, ciencia 
en toda moda, al punto de ser lamada "primera piedra de a humanidad futura", no pucde el 
Derccho Agrario dejarla de lado como tn ente extraflo. 

El artfculo 118 de nuestra Constituci6n admile y reconoce la comdin clasificaci6n de 
los recursos naturales en: rcnovables y no rcnovables. Los renovables son aquellos que 
nos suministran los scres vivos, animalc y vegetales, o sea los que pueden reproducirso 
natural o artificialmentc, sin Ilcgar al agotaicinto. 

En culanto a los recursos no ronovables, son aquellos acumulados por la naturalcza a tra
v&s de lentos fen6menos geol6gicos o geoquimicos y que una vez utilizados, no puoden 
disponerse de clos; tales como los combustibles f6sies, los minerales metMicos. 

Pues bien, la actitud cautelosa de la conservaci6n de los recursos natuales y en los a
sentamicntos humanos, prcv6 la necesidad de respetar los derechos de has gcreraciones ac
wales y futuras de tenor un ambiente favorable y sobro todo sano. En estos casos i inlaWi
venci6n favorable del Gobierno es siempre la soluci6n. En esta situaci6n, la responsabili
dad del Gobiemo es elaborar un mecanismo por modio del cual la genie puede elegir ei ti
po de ambiente que desee. Pero esto es lo que no existe ni a nivel mundial ni r.rnotamunte 
en el Peri. 

Los intentos efectuados en el Peri han sido, salvo raras excepciones, infructuosas. Casi 
toda nuestra legislaci6n referente a los recursos naurales, a la Amazonfa y al ambiente, se 
han quedado en papel v tinta. Nada en cambio en cuanto a la aplicaci6n y ejecuci6n de la 
misma. 

Asf nuestra Ley de Reforma Agraria NQ 17716 en el inciso f)del artfculo 3Q establece: 
"Asegurar la adecuada conservaci6n, uso yrecuperaci6n de los recursos naturales"; quien le
e las disposiciones contenidas en el Tftulo 11 referente a la Conservaci6n y preservaci6n d. 
las Aguas er los artfculos 19 al 25 del Decreto Ley 17752 ("Ley General de Aguas"), pue.
de quedar bien impresionado, en especial con ei , iiculo 22 que seflala: "EstA prohibido ver
ter o emitir cualquier residuo, s6lido, lfquido o gaseoso que pueda contaminar has aguas, 
causando dafIos o poniendo en peigro la salud humana o el normal desarrollo de la flora y 
fauna...". 

Igualmene, el C6digo Sanitario (Decreto Ley 17505) se ocupa del saneamiento ambien
tal que comprende el control sanitario del aire, los ruidos, ]as aguas, has tierras y los des
perdicios (articulo 143). Nuestra Constituci6n precisa que: "El Estado impulsa el desarro
lo de ha Amazonfa (art. 120) y la parte final del artfculo 123 establece: la "obligaci6n del 
Estado de controlar y prevenir ha contaminaci6n ambiental". 

Pero todo lo precedente es logomaquia, declaraci6n Ifrica, no palpamos am su benefi
ciosa puesta en acci6n. Sin ir lejos, Lima consume agua de maha calidad, no obstante el 
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ccmplejo proceso de tratamicnto de clorificaci6n que se realiza en la Planta de La Atarjea. 
El rio Rfmac tiene gran cantidad do carga orginica y es curso final de cargas mincras y do
m6sticas. Sabemos que la mejor manera de conservar la especie, es conservando cl medio, 
y por consiguiente, eviwando la deterioii.zaci6n del medio ambiente y la contaminaci6n. 

Maurice Strog, ex Director dcl Programa de ]as Naciones Unidas sobre ambiente, ha ex
presado que: "En los parses en via de desarrollo la palabra 'Medio Ambiente' ain no ha ad
quirido la magia que tiene en las naciones industrializadas, los temas que abarca causan u
na preocupaci6n real y cada vez mayor entre ellos...". De hecho es mnis probable que las 
"Ecocatstrnfes" de las que escuchamos con frecuencia ocusran en las naciones subdesarro
liadas que en los paises irns ricos que cuentan con los recursos para tratar estos proble
mas. 

El medio ambiente es uno de los temas de mayor dificultad para la elaboraci6n de Re
glamentos. Pues cuando existe un bien o recurso cuya posesi6n es compartida como los
 
mares, la atm6sfera, etc., el Gobiemo debe implantar reglas para hacer que los costos para
 
cl uso de los recursos funcione como un conjunto de indicaciones que hagan que la genie
 
los use de tal forma que sea beneficioso para todos. Pero con frecuencia la respuesta a los
 
problemas del medio ambiente se cristalizan en reglamentos que tinicamente desaprueban
 
la contaminaci6n.
 

Pero veamos, Lqu6 entendemos por contaminaci6n?.- La contaminaci6n es la altoraci6n 
del medio ambiento con substancias o formas de energia, por actividad humana o de la na
turaleza, en cantidades, concentraci6n o niveles capaces de interferir el bienestar y ]a salud 
de las personas, atentar contra la flora y la fauna y degradar los paisajes naturales, 6sta tlti
ma denominada. "Contanminaci6n estdfica", 

Factores que amenazan el medio ambiente.- La humanidad estA amenazada por la pobla
ci6n y la toecnologia y 6sta muchas veces genera la contaminaci6n. 

En cuanto a la poblaci6n, la explosi6n demogrfica humana, casi siempre viene acom
pafiada por la dilapidaci6n de los recursos naturales. El crecimiento de la poblaci6n se pro
duce a un ritmo mucho m6s rpido que el de los rendimientos agrfcolas, lo que reduce los 
esfuerzos de numerosos parses por alimentar a todos sus habitantes. (*) 

En 1972, en la Conferencia de Estocolmo, algunos estudiosos manifestaron que se habf
a dado poca importancia a las cuestiones demogrdficas, pues en los problemas todas las es
trategias relativas al desarrollo y al medio humano serfan est&iles sino se reducfa la tasa 

(*)"La Revoluci6n verde" en laIndia, cs decir laintroducci6n de nuevas variedadcs de trigo, no ha 
resuelto clproblema de laalimentaci6n en ese pafs. El premio nobel Borlang, uno de los padres de Ia 
Rcvoluci6n vcrde, rveconoce que ,esta es s6lo un paliativo y que ia dnica soluci6n eficaz es elfreno de !a 
cxpansi6n demogrcfica. 
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de crecimiento demogrTaico. En una frase: poner freno a la expansi6n demogr-fica. 

Mas, cuando la poblaci6n sigue en aumento, aumenta tambi6n la contaminaci6n del ai
re, agua, suelo y la explotaci6n excesiva de los recursos naturales. La energfa nuclear se
encontrarA muy pronto con la falta de materiales fisibles, dada laescasez de minerales de u
ranio, que son actualmente despilfarrados en las centrales nucleares en funcionamiento. 

Esto implica tambi6n la bdsqueda de nuevas fuentes de energfa como La Solar, c6lica,
maremotriz despreciadas hasta el momento actual, pero necesarias por no ser contaminan
tes. 

Igualmente se manifiesta el despilfarro en ]a prioridad sistem~fica que se ha dado a los 
transportes por carretera sobre el ferrocarril, lo que multiplica por siete ]a cantidad de ener
gfa necesaria por tonclada y kil6metro transportado, adem:s de necesitar para una hifraes
tructura en el suelo diez veces mayor en superficie para una igual capacidad de transporte, 
con el consiguiente detrimento de tier-as agricolas y bosques. 

Se ha dicho que cuando se descubri6 el fuego, tambidn naci6 la contaminaci6n; pero ha
sido con el avance de las concentraciones urbanas y con la primera Revoluci6n Industrial 
que toma verdaderamente cuerpo la poluci6n y contaminaci6n. En 1905 so consagra la pa
labra "Smog" por la combinaqi6n de los tdrminos Smoke = humo y Fog niebla, convir= 
ti6ndola en un integrante mds de ]a vida de Londres. En el aflo 1952, entre el 5 y el 8 de
Diciembre, se registra en la Capital de Inglaterra una Niebla Negra de hollifn y azufre, 
producidndose 3,500 muertos. 

Queremos hacer algunas referencias a las comunidades primitivas u originarias de nues
tro Peri, que tuvieron un respeto reverencial por los Recursos Naturales; cuidando del sue
lo y tierras que fueran conservadas con una tecnologfa propia y tratando de no agotarla de 
sus elementos esenciales, por elo las hacfan descansar por perfodos para que se reconstitu
yeran. Los &boles no se talaron en forma indiscriminada, sino los usaron en forma racio
nal, para sus necesidades mds urgentes. Sus pueblos fueron asentados en las partes altas de 
los valles, dejando las tierras bajas y fdrtiles para la agricultura. Se gan6 tierra en las men
taflas a trav6s de la andenerfa. La contaminaci6n s6lo se concretaba a la que producfa el fue
go. 

Pero durante la etapa de la Colonia, la mayorfa de nuestros campesinos aut6cto-os a
bandonaron las pricticas conservacionistas, como los hist6ricos andenes o terrazas de las
etnias pre-incas y de los estados Huari e Inca, por ser impelidos a trabajar en forma forzosa 
en las minas y los obrajes, condiciondndolos a que pare de ellos vivieran en grandes y pe
queflas ciudades como la de Potosf, en la actual Bolivia y Huancavelica en el Peril. 

En aquel tiempo, dentro de los recursos naturales, se hallaba en primer lugar la conser
vaci6n de los suelos. A este respecto, se tiene conciencia que las Comunidades pre-hisp~ni
cas cuidaron de los suelos de las laderas andinas, hasta formar un esplendoroso paisaje de 
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nuestra Ecologfa. 

Posteriomente, dichas laderas sufrieron un largo proceso de descuido y abandono. Se de
jaron de cultivar 750,000 hectreas de Andenerfa; 78,104 hect,-reas de camellones (Warus-
Warus) e incluso un mayor nilmero de bargones o pata-patas que actualmente adoptan el 
nombre de terrazas de formaci6n. (*) 

Igual cuidado tuvieron con las aguas mantenidndolas limpias y no polucionadas, propi
ciando un reparto de las mismas que asombran con su alto sentido t6cnico. En suna, en es
ta etapa de nuestra historia, cuando ain no habi? irrumpido La Industria con sus humos y
ruidos, vivfamos libres de contarninaci6n. 

Pero la revoluci6n Industrial lleg6 tambidn a nosotros cambiando nuestro modus viven
di, haciaidndonos en ciudades grises por el humo de las fAbricas, el ruido, los relaves de las 
minas y el smog del trdfico vehicular. 

Entre Ics agentes contaminantes aparecieror, el mon6xido de carbono, [is partculas se
dimentadas en suspensi6n; el ruido diffcil de ev:Iar para los habiwntes de reas urbanas. Pe
ro la contaminaci6n sigue haciendo estragos. En Lima es muy notoria; en el primer Fo
rum organizado por el Concejo de la Capital "Acerca de la contaminaci6n ambiental", el 
Dr. Frand Blair, catedrtico de la Universidad de Texas, afirm6: "Lima, la capital del Per, 
ocupa el noveno lugar del mundo entre las ciudades de mayor contaminaci6n ambiental", 
siendo sus fuentes: las indutias, el transporte y las urbanizaciones. 

Pensamos que el problfma se ha agudizado por la situaci6n crftica de ]a limpieza ptibli
ca. El hecho de no recoger la basura de los pueblos j6venes, se traduce en que no se puede
hablar de medicina proventiva, porque se dejan muchos sitios donde se pueden generar en
fermedades. Igual sucede con la dotaci6n de agua, no bastan las aguas polucionadas del rio 
Rimac, sino que hay que hacer uso de 250 pozo., explotados al mAximo, teniendo que pa
ralizarse algunos de ellos, debido a una infiltraci6n de gasolina proveniente de los grifos 
curcanos. Podrfamos afirmar que Lima es una ciudad cr6nicamente contaminada. 

Pero existen tambidn otras ciudades con alto fndice de poluci6n, una de ellas es La Oro
ya,que tuvo contaminaci6n atmosfdrica, originada principalmente por gases sulfurosos. 
Ante la protesta de los campesinos y luego de estudios se mejoraron las instalaciones de la 
"Cerrode Pasco Corporation". El mal ha disminufdo, pero no ha sido abolido totalmente. 

Chimbote es otro puerto perjudicado por la contaminaci6n del aire,por los malos olo
res ocasionados por la industria pesquera y por la planta sidenirgica "Sider Peni ".Los con

se 
cuperar y valorar estas tinicas nativas. Corde Puno ha rehabilitado y construido cwnjuntamentc con los 
campesinos mfs de 1,000 hectirmas de andencs. 

(*)En los ditimos aflos ha extendido un movimiento institucional sin preccdentcs quc intenta it
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taminantes do mayor incidencia son el amonfaco y el hidr6geno sulfurado, producto de la 
degradaci6n de la materia orgdnicz por los deshechos de las frbricas de harina de pescado. 

La contaminaci6n so ha extendido tambi'n cn cl valle del rfo Maniaro, que ha ido reci
biendo los relaves d las minas con toda su carga de deshechos, poniendo en peligro la sa
lud de las person. El lago Junfn ha quedado totalmente contaminado. 

En Ito, la fundici6n do lo, con sus hurnos h~a causado estragos en ]a agncultura de los
valles alcdafios, teniendo aflo a atio quc indemnizar a los campesinos por sus cuantiosas 
p~rdida . 

Ante 0 cuadro pesimista que prcsenta cl medio ,rnbicnte de nuestra Patria, tencmos que
armarnos de voluntad lpara luchar por mantener nuestros recursos y, en este senido, debe
mos defender todos nucstros bosquos, porque ellos son almacenes do oxigeno, y combatir
dcnodadamcnte la tala indiscriminada de los 6irboles. Es menester reforestar la cuenca del
Rimac para contener los embatcs do las huaycos; las laderas de Chanchamayo; las cuencas 
y pendients dc las vertientos del Cuzco, Cajamarca, Huaraz, Arequipa. 

La tala de bosqnes y la desccaci6n de las tieiras iodosas estin causando la extinci6n al 
por mayor de millones de especies vegetales y animadcs en los parses en desarrollo y, cuan
do una especie se extingue o esi amcnazada, ello constituye una sefial de peligro para los 
seres humanos, porque si la fauna silvcstre no puede sobrevivir, significa que estamos cre
ando condiciones no aptas para la vida. 

El artfculo 120 de 'a Coastituci6n establece que: "El Estado impulsa el desarrollo de la
Amazonfa". La Amaonia para nosotros es el ptilm6n del Pcni, a ]a cual se le ha venido
explotando en forma extractiva, es docir como si se tratara de tna mina. La conscrvaci6n 
de la floresta amaz6nica no s6lo es do intcr~s social, sino uno do los primeros deberes del 
Gobiemo. Sin embargo, la polftica forestal no ha ,.;idoeficiente; olviddndose que es un he
cho compr(,bado que, la existoncia de los bosuc. cunsfituyen un elemeto de progreso y
prosperidad, puesto que amdn do almacenar hm-rvdad, modifican el r~gimnen de los vientos 
y de las aguas subtreffdncas, conservando ]a estructura dcl suclo. 

Hay quo detoner ,odo plan devastador de la Amazonia. Actualmnnte con la explotaci6n
de la industria maderera y]a cxploraci6n ycxplotaci6n del pNtr6leo, se ban dejado espacios 
on blanco en nuestra selva, si :to siguicra hasta lrnits o lopes mAximos, la carencia de
drboles y oxigcno, quo es balanceado a trav6s do la funci6n ecol6gica del Amazonas, produ
cirfa una clevaci6n do la cantidad do gas carb6nico que al penetrar en ]a atm6sfera, originari
a la elevaci6n do ]a tomperatura on dos grados en la lIfnea ecuatorial y cuatro grados en los
polos, 1o que produciria dechiclos y aumnto del nivel de los ocdanos. 

Para terminar, debemos expresar que el proceso de extinci6n de organismos no es rever
sible ni se puedo detener por completo. Sin embargo, se pueden moderar los efectos, en
contrando los m6rodos mds apropiados para ufilizar los recursos potencialmente sosteni
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bles en los parses tropicales para el beneficio de la humanidad. 

CONCLUSIONES.-

I.-	Hay co" aso al establecer que el ambiente y los recursos naturales inciden en el dmbi
to de I jDerechos Humanos. 

2.- La soberanfa se ejerce permanentemente en cada Naci6n sobre sus riquezas y recursos 
naturales. 

3.- Si las tendencias actuales de depriedaci6n contintian, para el aflo 2,000 el mundo estar-A 
mds poblado y mds contaminado. 

4.- Consideramos que uno de los fimes esenciales del Derecho Agrario Americano, es la 
conservaci6n del ecosistema. 

5.- La protecci6n ambiental representa una inversi6n econ6mica s6lida y,no se puede man
tener el progreso destruyendo los recm sos nanurales. 

6.- Es preciso que se llegu e a la aniquilaci6n de las axmas nucleares, por los grandes ries

gos ambientales que crean. 
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Raymundo Laranjeira 

AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE NO
 
AMBITO DOS DIREITOS HUMANOS
 

Os Direitos Humanos - Em 1948, a Declamlo Universal dos Direitos do Homen, 
conformada em 30 dispositivos que pareceram fundamentais As Naces Unidas, era apenas 
o esboqo do que poderian representar os ideais de todos os palses, no sentido de respeitar
se a condi~o de dignidade da pessoa humana. 

A viv~ncia desses paises, ao longo dos 40 anos do advento da Carta Intemacional, deixa 
h mostra a verdade de que aquela conquista era somente urn ensaio para maiores reclamos e 
reinvidica 6es que estariam por vir. E a revelagno em si mesma de quais seriam naquela 6
poca os ideais humanitrios f~ra um resultado dos anscios de paz, ap6s uma 2' Guerra que 
ningudm desejaria ver repetida, e numa vontade de reconstruqAo dos valores espirituais e 
materiais que o nazj-fascismo fizera abalar no mundo inteiro. 

Aln disso, 6preciso nio esquecer que, no adentrar dos anos 50, o mundo estava polari
zado em duas expectativas: a que vinha das experi~ncias decorrentes da Independencia dos 
Estados Unidos (1776) e da Revoiuqao Francesa (1789), que representaram as primfcias da 
ascensAo da burguesia, e a que fazia aguardar respostas de trts outras grandes revoluoes so
ciais, antin6micas daqueles exemplos anteriores: a Revoluq1o Mexicana, de 1910, a Revo
luAo Russa, de 1917 e a da Alemanha, de 1918. A experincia desses 6iltimos casos, no 
meio da ordem burguesa j6 estabelecida no concerto das na Oes, guiou, em contrapeso, as 
mais civilizadas atrav6s de um liberalismo que a guerra veio emperrar. 

Confeccionada depois de apenas Oi~s anos de acabadas as lutas, a Carla Intemacional fez 
seu positivo delineamento ds garantias fundamentais do homem e teve de hibernar, na es
pera de que outras disposigoes viessem complementar os seus desfgnios. Estes, mais tarde, 
foram sintctizados nos chamados direitos civis, politicos, econ micos, sociais e culturais. 

Corn efeito, por via do Pacto Intemacional dos Direitos Civis e Politicos e do Pacto In
temacional dos Direitos Econ6micos, Sociais e Culturais - ambos de 16.12.66, corn a Re
soluqlo 2.27.00 (XXI) da Assembl6ia Geral da ONU - se houve por bern reconhecer que a 
dignidade do homen tinha duas maneiras de ser reverenciadas. De uma parte, polo elenco 
dos direitos cuja natureza mais se aproximava (a despeito de algum desvio) dos atributos 
da personalidade do cidado: os direitos civis e politicos. De outra pare, polo bloco dos di
reitos que faziam contar valores aprcci.veis mais em funo do interesse das pessoas como 
grupo do que de cada uma delas cm particular, os econ6micos, sociais e culturais. No pri
meiro caso, direitos de express,1o individual. Na segunda hip6tese, direitos de expressno so
cial. 

http:16.12.66
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Esses direitos se configurram de modo mais acurado na ConvenfIo Americana SobreDireitos Humanos, bern como no seu Projeto de Protocolo Adicional -Pacto de San Jos6,Costa Rica, 1969. E 6 corn base nos mesmos, naturalmente, que efectuaremos a nossa tria
gem, par vcrificaie de sua maior ou menor pertinncia corn o agrarismo. 

Agrarismo e Direitos Ilumanos - Se tomarmos o rol dos direitos polfticos, vamos observar que cles t m pouca conotaqao corn o Direito Agrnrio. Sio o Direito de paricipar da Administragao PNiblica, o direito de ter acesso As fun,Oes pfiblicas, o direito de vo
tar e o direito de ser votado.

Jdl no clenco dos direitos civis encontramos o seguintes: direito ao reconhecimento dapersonalidade juridica, dircito tvida, Aintegridade pessoal, Anilo escravizaq'io e servidbo, Aliberdade pessoal, As garantias judiciais, i indenizafio, Aprotqfo da honra e da dignidade,Aliberdade de religifio e de consci ncia, liberdade de pensamento e de expressnio, de retificaqio e resposta, liberdade de reunio de associaqibo, direito ao nome, protcoo ,Afamflia, direito da crianqa, direito a circulayo c residincia, A,nacionalidade, proteqiojudicial, igualda
de perante a lei e direito de propriedade.

Dentre eles, corn implicaq6es no agrarismo, ou, por outra, com os sujeitos e hens ligados ao mister agrkio, ressaltam os que dizem respeito .ipropiedade e indenizacio, Avida e
integridade pessoal. 

Os quatro vOm Atona por virtude de duas 6rdens de coisas que chamam logo a atenoo.A primeira porque desperta o estudo sobre a pertenca, uso e possibilidade de acesso h propriedade rural, bern como sobre a compesagio pela perda da mesma, nos casos de desa propriaglo. A segunda porque 6 suscetivel de revelar conflictos pela posse ou domfnio da terra, assim como a problem.lrica do meio ambiente, cuja degradagno pode tambMn colocar 
em risco aquelos atributos pr6prios da pessoa tisica. 

Esses dois tipos de direitos civis -direito Avida e Aintegridade pessoal - se vinclam aos direitos sociais, que serio oporlunamente examinados. Os outros -direito Apropriedadee Atindenizacoo pela expropriaoo -n.io vio permitir-nos maior an.lise, jdi que neste Con
gresso se encontram afetos a outro painel, que os toma como pressuposto, atravds do insti
to da funoo social.

De toda sorte, 6oportuno que se achegue na presente palestra uma observataio da maiorimportfincia e que se atrela Acolocaqao do direito de propriedade como urn direito civil, no 
texto de to. os os Pactos Intemacionais. 

Apesar do apreqo pelos juristas que elaboraram os documentos sobre a mat6ria, nao podemos entenderque o direito de propriedade, generalizadamente, tenha feiqaocivil. Especial
monte a propriedade agr'Lia.

t justo admitir-se que a propriedade da terra, enquanto se retrate como condigo de trabalho, sem necessdirias serventias a terceiros -, reja instituto s6 propfcio Adignidade do homem, como expressao individual. Nesta hip6tese, 6 elemento de satisfaqo das pr6priascar~ncias de quem vive no campo e do camnpo, o compon s que det6rm a sua posse comoinstrumento de labor, nicho de sobrevivncia, algo assim como albergue de quem, ir, mun
do urbano, dispe de sua habitaoo particular, dos utensflios domdsticos, das suas ferramentas, os ganhos provenientes do esforgo fisico ou intelectuai. 



341 AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE... 

Jd 6 hora, pordm, de efetuar-se um deslocamcnto da tipifica;i5o da propriedade da terra, 
para remete-la ao rol dos direitos econ6micos, na medida cm que esteja configurada como 
bern de produro apto aatender aos reclamos da comunidade como um todo. Nesse caso, e
xiste uma funqi;o social a que se obriga cimiprir o proprietrio, em razao das expectativas 
de pessoas indiferenciadas quanto ao proveito dos productos agrdrios. 

t por isso, inclusive, que, nas Constituiqoes modemas a posiqo ji est- sendo feita de 
maneira mais adequada que nas Cartas Intemacionais sobre os direitos humanos, tendo em 
vista que a separaqfo 6 inequivocamente positiva: a terra como fator de moradia e trabalho 
leva a propriedade ao capitulo das garantias e direitos individuais, isenta de expropriaqao e 
atd das imposi &s tributirias; mas a terra corno locus de rcproduqilo de capitais atenta pa
ra urn exercfcio de domfnio mais compativel corn o capftulo que se abre is regras da 6r
dem econ6mica e social. 

Tanto isso 6 verdadeiro que as proprias Naq~cs Unidas, mesmo sem uma resolug1lo espe
cffica quanto a essa mudanga, recomendaram no Pacto Internacional sobre os Direitos E
conrmicos, Sociais e Culturais, e nlo no Pacto Intemacional sobre os Dircitos Civis e 
Politicos, que se realizassem programas concrotos contra a fome, por intermddio, inclusi
ve, do "apcrfeigoamcnto ou modificaqo dos regimes agririos, de modo que se obtenham a 
exploraqo e a utiliza~ao mais eficientes das riquezas naturais". (art. 11.2.a). 

0 fato de caracterizar-se a propriedade como fator econ6rmico de contexturai social, nto 
Ihe retira a qualidade de um direito humano, mesmo porque a sua garantia no se processa 
apenas em termos individuais, mas, ainda, coletivamente, ex-vi do art. 17 da DeclaraAo 
Universal de 1948, quando alcanqa, entao, melhores vantagons sociais c atende tambn os 
requisitos de uma vida decorosa. 

Isso implica, decerto, no reconhecimento de que o reajuste no mecanismo (1e dominiali
dade sobre a terra-municiadora de alimentos para combate iifome-promove o acesso de ter
ceiros Apropriedade de aigu.m, enquanto este a perde, no todo ou em pane, sofrendo, as
sim, ura fissura no seu direito. Nestas circunstfncias, 6 mais 16gico que tal processo seja 
encarado como uma investida contra um direito econrmico - cujo pressuposto 6o servicio 
Asociedade - do que como ataque a urn dircito civil ou individual, conceitualmente trio a
rraigado ao pr6prio homem, no seu nfvel de controle pessoal, intimo, sem comprometi
mentos exteriores. que a rigor no poderia admitir qualquer interferncia nele. 

t natural, pois, que aquele tipo de propriodade agrdia seja concebido numa outra 6rbita, 
que nbo pode ser a mesma que se reserva, por exemplo, para aqueles dois direitos indivi
duals tipicos, os da vida e da integridade pessoal. 

Nos parses em desenvolvimento, c em se enfocando a queso agr',ria, esses direitos 
mencionados por 61timo sao vistos, por sua vez, sob uma outra dimensao: naio a que os 
submetem ao jugo das simples desavenqas pessoais ou ts vias do fato por motivos difu
sos, pordm a que se delincia em raz.bo da Juta pela terra. No caso, aconstata iAo ou o exa
me a se fazer 6 da violagino daqueles direitos, que ocorre corn frequCncia para que se avolu
men os latiftindios ou para que se sedimentem as empresas agridrias, Acusta da absorqfio 
dos pequenos e m~dios im6veis rurais, pertencentes aos empobrecidos. 

Nas Am6ricas, inclusive, a violaqibo dos direitos humanos da vida e da integridado ffsica 
e moral por causa da disputa de terras chega a atingir tamb6n uma outra espkcie de direito 
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do homem, a que se refere ao gozo das bendsses legais, sem nenhuma distingao de raa 
(art. 21da Declaraoo Universal eart. 2.1 do Pacto Intcrnacional sobre Dircitos Civis e Po-
Ifticos, de 1966). Isso porque aparecem como vftimas de toda viol~ncia as populaq~os indf
genas, que constituem uma raa Aparte, na sua destacada origem prd-colombiana. Elas sao 
sistematicamente despojadas de suas Areas emuitas vezcs atacadas porque tidas como de ra
ca inferior econcebidas como entrave ao progresso da agricultura.

A espoliaqao da terra india, bern como odesprezo racista pelo aut6ctone, ofende ainda o 
Pacto Internacional de Direitos Civis ePoliticos, nao s6 no artigo acima referido, mas,
tambtm, no art. 27, que rcalp mais outro tipo de direito humano, odireito cultural. E to
dos n6s sabemos que n.lo faltam paises que se permitem vilipendiar dircitos como esse, fe
rindao preceito citado que diz: "Nos Estados cm que existerm minorias 6tnicas, religio
sas ou linguisticas, nio so negarAi Ats pessoas que pertcnamiIs ditas minorias o direito que
lihes corresponde, em comum corn os dcmais membros do seu grupo, a ter sua pr6pria
vida cultural, a professar e practicar sua pr6pria rcligiio e a empregar seu pr6prio idio
ma". (g.n.)

JA no fimbito dos direitcs ccontmicos e sociais, consideramos que a melhor sintese ain
da se acha no Projeto de Protocolo Adicional da Conven,'o Americana sobre Direitos Hu
manos em matdria de Direitos Econtmicos, Sociais e Culturais. 

t sobretudo corn a cons rutfao do conceito dosses direitos que se tern em conta osenti
do de desenvolvimento e, cra conscqu~ncia, osentido de bem-estar para urn povo, em fren
te das conquistas da civilizaq2o.

Do elenco que se pode organizar, v8-se a preocupaoo do Pacto de San Jos6 em defini
los, tal o incOmodo que naturalaiente jd causava s6 os cuidados corn os direitos civis e po-
Ifticos. 0 prop6sito nao foi tinico, mas foi oque ofcreceu resultados melhor padronizados.
Antes tivemos tentativas, desde a rofer~ncia dos arts. 22 e 23 da Declaraqlo Universal - os 
quais se manifesta ram de modo mais ou menos solto no Pacto Intemacional de Direitos E
con6micos, Sociais eCulturais, arts. 7, 11 e 12, ena ProclamagAo de Tecra, de 13.03.68. 
Nesta, aliAs, exsurgiu ura nofma decisiva, verdadeira senha para que provid~ncias te6ricas 
fossem logo tomadas em funrIo de urn novo direito humano, que aabarca ou enfeixa to
dos os demais: o direito ao desenvolvimento. Dita, efectivamente, seu item 13: "Como os 
direitos humanos e as liberdades fundamentals sAo indivisfveis, a realizaoo dos direitos ci
vis e politicos sem ogozo dos direitos econ6micos, sociais eculturais resulta impossivel.
A consecuo~o de urn progresso duradouro na aplica.,lo dos direitos humanos depende de bo
as e eficazes politicas nacionais eintemacionais de desenvolvimento econ6mico esocial". 

Na verdade, a observdncia dos direitos individuais nos coloca apenas no estAgio de uma
deinocracia nominal, de meros efeitos politicos, isto 6, de uma democracia em que a liber
dade do cidad~o se minimiza pela falta de valorizaqAo s6cio-econ~mica. Por isso que 6 im
perioso os pafses darem urn passo adiante, concedendo aos seus habitantes os direitos sociais. Estes, no mundo campesino de cada naalo que almeja desenvolvimento, acompanha 
ura reformulagao da estrutura agr'ria, a partir da determina~io da inexistncia de privil
gios sobre a terra e do resguardo dos legftimos interesses da nacionalidade. Daf que a igual
dade deoportunidades no campo pode sublimar apr6pria liberdade, favorecendo a massapo
pular como centro que deve ser da pr6pria democracia. 

http:13.03.68
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0 	conjunto dos direitos econ6micos, sociais e culturais que se apura no Projeto de Pro
tocolo Adicional do Pacto de San Jos6 6 o seguinte: direito ao trabalho; direito As con
di 	fes equitativas e satisfat6rias de trabalho; direilos sindicais; direito de greve; direito Ase
guridade social; direito Asatide; direito a um ambiente sno; direito Aalimentaoo; direito A 
educagio e Alibcrdpde de educaoo; direito aos beneffcios da cultura; direito Aconstitui~o e 
protwoo da famfia; direito da criana; protcmo aos ancilos; protego aos excepcionais.

No que tange hagricultura, especialmente quando o enfoque 6 dado ao desenvolvimento 
por modo geral, e Aipreservaoo do meio ambiente em particular, podemos relacionar corn 
a mesma os dircitos humanos a aber: direito hs condiVes satisfact6rias de trabalho; direi
to Asafide; direito a um ambiente sadio e dircito halimentaoo. 

Foi sinton.itico, ali~s, que logo ap6s a edigao daquele Projeto de Protocolo Adicional, 
datado de 22.11.69, -urgisse a DcclaraqAo sobre o Direito ao Desenvolvimento, anexo h 
ResolucAo da Assembl6ia Gcral da ONU, de 11 do dezembro do mesmo ano, de nQ 2.542 
(XXIX), que tratou do Progresso e Desenvolvimento Social. 

Odiploma deixou acentuado, no seu art. 8Q, que as medidas a se adotar para a reslizagao 
do direito ao descnvolvimeato, deveriam garantir, entre outras coisas, a igualdade de opor
tunidade para Lodo., quanto aos recursos b,sicos, aos alimentos, habirqaio, etc. Tal disposi
tivo veio a se ccanbinar ccm o texin do Pacto supra mencionado, em cujas explanaVOes
preliminares destacou-se qe "nos a~tigos 12 e 13 se incorporam dois importantes direitos 
conexos ao de satide, o direito de vivcr em un meio ambiente sadio e Aalimentagao". Fal
taria agregar, para melhor complemto do quadro - embora se deva considerar implfcito 
no primeiro desses direitos - a ratdria pertinente Is condioCes satisfat6rias de trabaiho, vis
lumbradas no at 7'. 

Sendo tenia da confer ncia "Agricultura, Desenvolvimento e Meo Ambiente", como 
nos foi proposto, temos de detectar tais direitos como imanentes: uns qne municiam as 
pessoas na sua subsistncia esatisfa Ao de necessidades outras; outro tanto que possibilita 
o bern estar das mesmas no euvolver das suas atividades, corn um melhor desfrute daquali
(ade 	de vida. 

Urn desses direitos 6 s6 conexo ao jus-agrarismo At6m-se As condigoes satisfact6rias 
de trabalho, refleridas na seguridade ehigiene no trabalho, na jornada de menor dura Ao 
quando o servko for perigoso ou insalubre ena proibioo aos menores de 18 anos de toda 
tarefa que possa deixar em risco a sadde dos mesmos (art. 79,c, d, e do Projeto de Pacto 
Adicional). 

Logo m. apresso, contudo, a ressaltar que o assunto 6 tfpico de Direito Laboral e nqo 
de Direito Agrrio, e dever-i se- tratado, inclusive, em outro painel deste Congresso, pelo 
que nio nos deteremes cm abordagen maior. Entrementes, serA interessante consignar quw
ele guarda fntima con elaoo corn o estudo sobre a sanidade do meio onde se labora e satlde 
pessoal do trabalhador agrfcola, razllo pela qual nflo 6 lfcito pensar-se em desenvolvimento 
da agricultura, em termos racionaih, vale dizer, corn observftncia dos direitos humanos, se 
no forem combatidas as situaCOes de periculosidade e de insalubridade do local de pres
tago de s',ico. 

Notadamente nos complexos agroindustriais, estamos a ver quao insensfveis t~m sido 
os empresdrios dos parses em dezenvolvinento. Nao tendo alcanado ainda um nfvel de 
maior respcito pelo operirio agricola, uma vez que a avolumaolo dos ganhos de capital 6 o 
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inttiido predominante, eles se descuram da utilizagno de mecanismos que eliminam ou mi
nimizam as condig6es perigosas ou insalubres de trabalho. 

0 descontrole dos efluentes, a pulveriza~o de inseticidas e praguicidas, aspersao no 
campo de produtos t6xicos pelos trabalhadores sem mfscaras ou roupas especiais de pro
teggo, sAo exemplos constantes que evidenciam como se violam os direitos do homem no 
esp o agrfcola.

No dmbito especifico do Dircito Agrdfio encontramos a equago que he 6 peculiar: di
reito Aalimentavio, direito i satide e direito a urn ambiente salutar. 

Coordenados nos documentos das NaqOcs Unidas, esses direitos representam o contexto
humanista do Direito Agrdrio econfiguram seu pr6prio contedo universal, por via da sua 
razilo produiva e da sua raz3o ecol6gica. 

Com cles se cswmpa, portanto, de modo bern ajustado, o mote que nos foi dado paratratar da agricultura, ou seja, o seu progresso compatibilizado corn o meio ambiente em 
que se desenrola. Ser.o melhor apreciados num t6pico soito, como o que a seguir apresen
tanos. 

Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente - A matdria de satido, disposta no art. 11 do Protocolo Adicional da Convenoo Americana, se abre para o mundo
campesino atravds da assist6ncia sanitiria essencial e da prevengfto das enfermidades
end~micas. 0 dircito Asadde 6entendido, conforme o mesmo documento, como "o desfru
te do mais alto nivel de bem estar fisico e social". 

s arts. 12 o 13, reveladores dos charnados direitos conexos ao de satide, quais o de ali
mentaoo e do ambiente sadio, ofere cem apenas algumas pistas do mecanisnio de soluoio:

"Art. 12: Toda pessoa tern diroito a viver num meio ambiente livre de contami
na 5o e de contar corn serviqos urbanos bdsicos, em especial dota io de Agua potA
vel e esgotos". (g.n.)

"Art. 13: Toda pessoa tern dircito a uma nutriqfo adequada, que Ihe assegure a pos
sibilidade de gozar do mais alto nivel de dosenvolvimento fisico, emocional e intelectual" 
(g.n.)

Outros pormenores, no entanto, s1o encontrados em certas disposicoes que cqmplemen
tam aquclas, as quais se exibem no Pacto Intemacional de Direitos Econ6micos, Sociais e
Culturais e na Carta de Organiza Ao dos Estados Americanos. 

o primeiro mostra como pertinente ao assunto as seguintes recomendacoes:
 
"Art. 11:
 
I.:
.....
 
2.:Os Estados Partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pes

soa de estar protegida contra a fome, adotaro, individualmente, e medianto cooperaoo in
temacional, as medidas, incluindo programas concretos, que necessitem para:

a) melhorar os m6todos de produgAo, conserva 5o e distribuiJito de ali.mentos, mediante a plena utiliza Ao dos conhencimentos tcnicos e cientfficos, a divul
garao dos princfpios sobre nutri1o e o aperfeicoamento ou a modificao dos re
gimens agrArios, de modo a que se obtenham a exploraoo e a utilizaoo mais eficien
tes de.- riquezas naturais. 

b) : : :::: 
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c) assegurar uma distribuiqio equitativa dos alimentos mundiaLs em rela~o
As necessidades, tendo em vista os problemas que surgem tanto nos pafses que importain
productos alimentfcios quanto nos que os exportam." (g.n.) 

Art. 12. 
1.Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa ao desfru

te do mais alto nfvel possfvel de safide ffsica e mental. 
2. Entre as medidas que deverdo adotar os Estados Partes no Pacto, a fin de assegurar a 

plena efectividade desse direito, figuram as necessrias para:
a) a reducoo da natimortalidade e da mortalidade infantil e o desenvolimento sadio 

das crianqas; 
b) o melhoramento em todos os scus aspectos da higiene de trabalho e do meio am

biente; 
c) a preven 5o e o tratamento das enfermidades epid~micas, endmicas, profissio

nais e de outra indole, e a luta contra e las;01 .. I......

Em vista, pois, desse entrelaqamento dos diroitos humanos corn nitidas implicagdes a

grarisias, devemos-nos dar ao trabalho de uma an6.lise integrada, e tomando em conta, espe
cialmente, o outro direito humano que absorve aquel'outros para cumprir o seu desiderato: 
o direito ao desenvolvimemo. 

De conseguinte, a nossa apreci Ao vai-se inserir numa vis~o terceiromundista. Veja-se
logo, para tanto, que se os orgawsmos internacionais acenam corn o desenvolvimento co
mo uma meta a cumprir, o pressuposto 16gico 6 de que existem os parses e scus conci
dadaos inferiorizados no trato decente que deveriam sempre du ter. E isso 6 tfpico do 39
Mundo - como n6s de cdi, da Amdrica Latina - que guiamos os anseios de urn viver mel
hor, mas sofremos os obstAculos para conseguf-lo... e nem tanto por nossa culpa exclusi
va. 

Para o desamarre, ou seja, para atingir-se o patamar ou urn grau mais compativel de vi
da condigna, hA que verificar-se n5o s6 as solugoes prontas, corn a prssa de se t8-las, mas 
antes de tudo detectar-se os motivos pelos quais a desnutrig~o existe, faltam alimentos, o
meio ambiente est, degradado e as pessoas adoecem precocemente ou morrem de modo pre
maturo. 

Devemos, portanto, descobrir tdcnicas adequadas hs condiqcs do subdesenvolvimento e 
destinadas a superA-lo. Corn essa finalidade, pode-se fazer uma inquiriyo agrarista bisica, 
que 6a seguinte: como estabelecer condigoes de desenvolvimento da agricultura, compatibi
lizando a necessidade de maior volume de produqfo de alimentos (direito Aalimentaoo), 
corn a melhor qualidade destes para consumo (nutrigto apropriada) e corn a sanidade do lo
cal e processo de sua obtenoo (meio ambiente saudAvel)?

A resposta est, em que, para os parses pobres, se faz mk,ter intentar urn Piano de Refor
ma Agrria que preconize polfticas de valorizagao da produoo agrdria, sem a dilapidagao
dos recursos da Natureza. 

0 receitudrio te6rico brasileiro n~lo 6desprezfvel e pode ser submetido, aqui, a uma veri
ficaggo de Direito Comparado, corn seus tras dados lastreadores de um prop6sito de inte
raqfo no campo. Tais elementos so o zoneamento econ6mico-ecol6gico, a educa,.o am
biental e as prAticas propfcias Aconservaoo dos recursos naturais renovdveis. 
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Vejamos cada un deles: 
1) Zoneamento - 0 zoneamento 6 um fator que 6 tornado em consideraqW pelos

principais pianos e programas quo se relacionam con o mcio agricola. Nele existem dois 
componentes, o econ6mico e o ecol6gico, pois um 6 a medida do outro, especialmente na
Reforma Agriria, cujo planojamento tern em mira atender as espcranr- do parceleiro-pro
dutor, cuidar da satide dos quantos participam do processo produtivo, apurar a qualidade de
vida de toda a populaoo que se utiliza dos produtos agrdAios, evitar quo so degrade o pr6
prio ambiente rural e respeitar as minorias 6tnicas. 

Alguas diplomas legais cuidam disso, no exemplo do Brasil: 
a) 0 Estatuto da Terra - Prev8, de urn lado, que o Piano Nacional de Reforma Agraria

consigne, necessariamente, a delimitaqao das dreas regionais e, de outwu, ,lotermina que, no 
zoneamento das chamadas direas crfticas, se orientern "as disoonibilidades agropecudrias
quanto Amelhor destinaqio econ6mica da terra, adoqo das pr~ticas adequadas segundo as 
condigOes ecol6gicas, capacidade potencial de uso e mercados iatemo e extemo";

b) 0 Estatuto do Indio - Com o intuito de proteger as comunidades indigenas, constitui 
tambm um fator que leva ao equilibrio ccol6gico, em face da perfeita integraio dos fn
dios corn a Natureza, e prescreve a delimitago das tenas destes, ademais protegidas corn a 
afetaqlo sob domnio estatal;

c) 0 Programa Nacional de Conscrvano do Solo - Intenta a observAncia de prAticas de 
conservaq; o dos solos e combate i eroso, guiando-se por lei especffica, que dispoe sobre 
a discriminaoo das regi6es em que as terras somente poderao ser exploradas mediante pr6
via execuio de planejamento apropriado;

d) A Polftica Nacional do Meio Ambiente - Visa a "definigao de =ras prioritrias de
alo governamental, relativa Aqualidade de vida e ao equilibrio ecol6gico, atendendo aos in
teresses di Uni1o, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territ6rios e dos Municfpios, sen
do o zoneamento ambiental urn dos seus instrumentos";

e) 0 Piano Nacional de Desenvolvimento Rural -Acentua, na sua primeira diretriz, que
o plaiejamento deve "ordenar a montagem agroecol6gica e econ6mica para a agricultura
brasileira, de forma a disciplinar a localizao das atividades produtoras agrfcolas;

)0 Piano Nacional de Reforma Agrfria - Traz este destaque, corn uma def'mi~o: "para
a conservaqo dos recursos naturais serd observado, sempre que possfvel, por ocasigo dos
projetos de assentamento, o zoneamento ambiental, entendido como sendo a ssociaio en
tre o ordenarnento do espago fisico de uma dada regil1o e as dircas diretrizes a serem implan
tadas em cada. Area proposta no ordenamento, de forma a se respe!.ar sua vocaoo e a conser. 
vaq.o dos recursos naturais, visando a manutenoo ou melhoria da qualidade de vid".

2) Educao Ambiental - Trata-se de urna proposta que se afta, inclusive, corn 
os textos intemacionais sobre os direitos humanos, bastando que se veja que a educafo fi
gur como tale 6concebida, corn justeza, como um dos pilares do desenvolvimento. Repa
rem-se a Convenqo Americana sobre Direitos Humanos, art. 26; o Protocolo Adicional 
da Convenglo Americana sobre os Direitos Humanos em matdria de Direitos Econ6micos, 
sociais e Culturais (ar. 14).

No caso particular das implicaq6es do desenvolvimento da agricultura corn protegio do
meio ambiente, o prop6sito da educag3o 6 bern especffico, isto 6, de difundir conhecimen
tos, corn o objetivo de conscientizar nao s6 os beneficifrios da Reforma Agrdria, mas to
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dos os produtores rurais, por modo geral, a conservar os recursos que a Natureza lhes le
geu,visando a que sejan ainda aprovcitados pelas geraK s futuras.
 

Como implementar esse processo 6 tarefa ligada a outro 
ramo de conhecimento, a
ciencia pedag6gica. Cabe, pordm, ressaltar que,o ensino da ocologia, a nfvel preventivo,
deve participar de um complexo educacional que envolve a escola primhira rural, a escola
m~dia de profissionalizaoio em alguns segmentos da agricultura, o pr6prio curso superior
voltado para as ciencias agrbias ea extenslo rural oriunda de 6rgios oficiais que instruam 
ecapacitem os camponeses. Pode aW, atingir os meios dc comunicaqao de massas, como e
missoras de rAdio e de televisdo e constar, obrigatoriamente, de livros escolares, a exemplo
do que proclama a legislaqAo brasileira de proteZo Afauna e hflora. 

3) Tknicas de Protegimento - Estas tm surgido como um meio de combater a
degrada.o ambiental, no sentido de lograr uma agricultura mais sa, Lanto quanto proteger
espdcimes animais, vegetais e aspectos outros da Natureza, que nao se in.rem, necessaria
mente, como no primeiro caso, no processo de produqlo/consumo. Daf que a degene
rescAncia e cuidado corn o meio ambience, especialb ente o de feico campesina, tenham de 
ser examinados: 

a) pelo conceito de degradacao, corno termo gendrico, significando a prAtica de toda 6r
dem que venha deteriorar o meio ambiente, seja por agao do homem, seja por foreas natu-
Mis; 

b) pelo conceito depoluilo, como espdcie dedegradaio, que se destaca em face dos a
tos de sujidade dos recursos (e ner por isso nalo-letais forqosamente) a hs vezes sem qual
quer aproveitamento deles; 

c) polo concieto dedepredaglo, outra espdcie de degradaqao, que indica sempre a ao de 
proveito do bern, a qual se manifesta, entretanto, de modo espoliativo;

d) pela concepoo de que mx.bdm a pr6pria Natreza, dadivosa em relaoo a certos bens,
ela mesma promove determinadas ocorrencias que poem em risco outros tipos de recursos 
que criou, como a sdca, geada, inundag6es, nevascas, etc. 

Em consequ~ncia, podemos destacar um quadro de tdcnicas protetoras, levando em conta 
apenas os recursos agrarios -objeto de nosso estudo - e as causas de sua degradaio, por a
to humano ou natural. 
1)De referncia Apoluilo das dguas -0 manejo das dguas implica, dentre outras prnti

cas, em controlar efluentes pr6prios do meio rural ou que vn desde as cidades; importa no 
tratamento dos detritos industriais, particularmente da agroindtistria; no saneamento dos i
m6veis rurais, combinado com a utilizaqo dos resfduos como fertilizantes ou matdria pri
ma energdtica.

2) De refer.ncia Adegradaglo do solo e do plantio -Considerando a deteriorao natural
do solo, ou por emprego de susbtcncias nocivas a cargo do homen, hA que se reparar nas re
comenda Ves seguintes: 

- quanto ?i sua desestruturaoo fisica: reflorestamento, plantio em curva de nfvel, ro
tao de culturas, cordoes de vegetaoo permanente, faixas de vegetaqA6 natural intercaladas 
corn o plantio principal em terras em declive; integraoo das exploragbes rurais, corretivos
dedeclividade, depedregosidade, de escassoz de Aguas ou excesso deumidade, dealcalinida
de,debaixa fertilidade, de compactaoo,sendo atd indicado o uso de maquinaria leve e flexf
vel ou de implementos proprios de trao animal, etc. 
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- quanto ,Apoluiqo qufmica no solo: substituiqo da agroqufmica pela agricultura biol6
gica, comeqando pela pesquisa de espcimes vegetais reconstituintes erefrigerantes, resis
tentes As pragas einsetos e,ainda, pela reduqfto dos productos industriais, com obrigatorie
dade de receitufrio agron6mico, uso de aduba .Ao verde eorgfnica, a destruiq o dos restol
hos nocivos ou sua transformavao em energia, nos biodigestores e, depois, em biofertili
zantes, etc. 
3)De referncia Adcpredagao da flora - l-ka necessidade de manter a vegetaqi o natural, que
6 fator de oxigenagao e nitrogenagao, habitat da fauna silv-stre e,em certas circunstfncias, dos povos indfgenas, al6m de ser elemento de impulsos econ6micos, em face 
da extraqA6 de lenha, da madeira, dos frutos nativos.


Para contcn 
 ilo dos atos predat6rios, ao lado de se evitar o desmate indiscriminado, debe
se recomendar a reposiqo florestal, de prefer ncia de ess ncias nativas, ao inv6s do implan
te da monocultura arb6rea; bern como aconselhar-se a manutengao de cobertura no cumes 
das elevaqOes, nas encostas ou ravinas e boqueiroces, etc. 

4) De referencia ? depredq1o da fauna -0 pr6prio manejo das florcstas revela-se em ins
trumento de proteqfo das esjcimcs animais sclvagens; mas, Amargrn disso, hdi que se tomar provid~ncias no sentido de,por exemplo, intensificar a luta contra os aventureiros da 
caga comercial, estimular criadotiros e instituir / fiscalizar os nichos em que se controlam 
ou se proibem a persegui-Io, captura c apanha das esp&imes eseus produtos.

Deve-se chanar a aten ao, no entanto, para certa ordem de coisas.
Essas priticas, que traduzem os principais conselhos das ci~ncias ligadas ao trato da te

rra e dos bens de ess~ncia agriria, tem de ter as suas imposi 3es mais firmes, atrav6s de le
gislaoo que de fato seja levada a sdrio e que, inclusive, trace mais algumas regras bfsicas, 
como as seguintes dentre outras que protejam o ambiente como um todo: a) institucionali
za~o dos recursos naturais como patrim6nio piblico, em vista do uso coletivo; b) aumen
to do percentual de ,irca das obrigat6rias reservas florestais privadas, com estimulo ao siste
ma agrossilvopastoril; c) estudos de impacto ambiental dos projetos de exploraqao agrAria,
de que dependam, inclusive, dos auxflios e incentivos goveramentais; d) monop6lio esta
tal de exploraqlo das florestas nativas para extraq~o, transporte ecomercializaoo demadei
ras brutas; e)definiao, como crimes, dos atentados, agressocs edanos ao meio ambiente.

Tais medidas visam atender at6 mesmo a uma quest1o de soberania de cada pais.
De fato, urge que as naqocs em vias de desenvolvimento o ciosas de urn prograsso salu

tar para seu povo, bern como de sua pr6pria condiqAo de n'Ao-dependbncia, procurem comba
ter o que existe de mais perricioso no scu Armbito agririo, que so as priticas anti-ecol6gi
cas sintomaticamente orientadas pelo capital industrial de cunho imperialista.

Os rosfduos das agroindistrias eo uso dos adubos quimicos edos agrot6xicos em geral afora os desmatamentos provocados na1o s6 pelas indtistrias madeireiras, mas tamb6m pe
las empresas pecudirias que servern isindtistrias de canes elaticinios - sao os grandes res
ponsfiveis, hoje, pela poluiq o dos rios edo solo, pela contamina ao das plantas, pelo afu
gentamento da fauna silvestre, pela desagregaq.to das populaq&os rurais, corn suas doencas 
e carancias. Reduzem o potencial dos rccursos do meio agrjrio, intoxicam os trabalhado
res, causam o aborto das camponesas, geram o cfncer do ffgado edo aparelho digestivo e
ainda alteram, noutro aspecto, todo o modus vivendi dos indios que restam na Am6rica 
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Latina, os quais vdo fenecendo na medida em que se expande a fronteira agricola corn aque
les vicios. 

A origem dos vfcios esOi, sem d6vida, nas sociedadcs transnacionais, formadas nos pai
ses ricos que, tendo resolvido scus prohlemas, incluso os incidentes no campo, trazem pa
ra cA as mazelas da sua espoliagfo, para sustenticulo da burguesia que os mantdm. 

Veja-se, por exemplo, a grande participa 5o na agroqufmica de empresas como a Dow,
Dupont de Nemours, Union Carbide, Hoechst, Rh6ne Poulenc e Mitsubishf Chemicals. 
Ou o domfnio do capital estrangeiro na produgao do leite e scus derivados e dos conjuntos
moinhos-raq0es, fumo-cigarros. 

Por via da ingerncia das mesmas, tanto se corre o risco do aviltamento do meio am
biente como do controle da pr6pria produ Ao agrfiria em nossos parses do 3Q mundo, Avis
ta do que j.i acontecz atualmente com o pecuarista leiteiro, um scrviente de indtstwias co
mo a Nestl6, Danone, General Foods, Yacult, Parmalat e outras, as quais determinam a 
qualidade, a quantidade e o prcqo da venda do que foi conseguido pelo produtor nacional. 
Nao queremos cometer a ingenuidade de olvidar a fen6meno da intcgra~ao da economia 
mundial nos dias de hoje, que nos conduz a todos a urn entrelaqamento de impositivas in
fluancias. Pordm o que reclamamos 6 a necessidade de desenvolvermos e controlarmos n6s
pr6prios a tecnologia que nio nos deixe sempre dependentes da prepotancia dos ricos, a ne
cessidade de estabelecermos dentro dos nossos paises o centro das decisocs, para o prioritA
rio atendimento dos nossos interesses. 

Como nalo desejamos a desnacionalizagio do processo produtivo, em especial quando se 
deva ter em mente que a Reforma Agrdria, sendo um mecanismo de desenvolvimento, visa 
beneficiar o trabalhador latinoamericano-, faz-se necessfirio que so dificulte a aquisigao de 
terras pelas multinacionais e que se evite a verticaliza ,o dos empreendimentos na agricul
tura porparte delas, restringindo a influ6ncia de fora para dentro, como no caso de maquina..
ria, adubos e defensivos qufmicos, e a influincia de dentro para fora, como no caso da in
dfistria de beneficiancnto e transfoninagao.

0 combate AidegradaAo ambiental se constitui, por isso, numa, aglo de soberania e que 
passa a tero scu controle, certamente, na estrutura juridica que enseja a pariticularizaqlo de 
urn direito muito pr6prio, nosso, latinoamericano de tend8ncia libertadora. 

Direito Agr.irio Latinoamericano - Proclamo, mais uma vez, ser preciso que os 
agraristas do nosso hemisfdrio se unam naquela funclo. JA o disre no IQEncontro Intema
cional de Jus-Agraristas em Beldm (1981), nas Jomadas sobre a Fungio Social da Proprie
dade, em Bogot, (1986), no Congresso Internacional sobre Reforma Agriria, em Mdrida 
(1986) e agora aqui, em Cuzco (1987). No me canso, Sou urn cidadao da Am6rica Latina, 
de feigao indoamericana. 

Considere-se o alerta conceitual de Alberto Reyes, por n6s citado na conferfrncia da 
Col6mbia, que definiu o aspecto de integragao dos nossos povos quando assentou: Iberoa
m6rica, igual colnia; Latinoamdrica, igual emancipa Ao e reptiblica; Panamericanismo, i
gual imperialismo e Indoam6rica, igual unifica~ao e liberdade. 

Considere-se que, historicamente, nuestra Am6rica sempre for urn anfiteatro de abu
sos dos paises ricos, cujo intuito 6 tambdm desagregamos hoje, para que nio consigamos 
a autonomia de urn bloco forte no 39 Mundo. 
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Considere-se que oDireito 6 fator de nossa integra o e organizaqfao de mdtodos, eis que 
a pr6pria Carta Internacional de Direitos Humanos, em seu preombulo, deixou claro que 
os direitos humanos sao protegidos, de modo essencial, "por urn regime de Direito, a fun 
de que o homem nao so vcja compelido ao recurso supremo da rebelio contra a tirania e a 
opressgIo". 

Considere-se que os nossos paises aceleram o scu processo de redemocrptizaoo ou de a
perfeiqoamento da democracia. 

Considere-se que a Declara~o sobre o Direito ao Desenvolvimento, anexa AResoluqlo
2.542 (XXIX) da Naq6cs Unidas, diz no art. 1 que "o direito humano ao desenvolvimento 
implica tambm na plena realiznao do direito dos povos Alivre determina~o, que inclui, 
corn obedi~ncia As disposi# s pertinentes de ambos os Pactos Internacionais de direitos 
humanos, oseu exercicio de direito inalicnivel Aplena soberania sobre todas as suas rique
zas e recursos naturais". 

Considere-se que, em face das ;nvectivas dos parses exploradores, que descumprarn os 
Pactos Internacionais, vem se tomando exigfvel entre n6s uma legislaqo apropriada para a 
defesa dos nossos recursos. 

Considere-se que a mesma Declaraoo da ONU recomenda, no art. 5Q, que os Estados a
dotem medidas cndrgicas "para evitar as violaq~cs dos dircitos humanos dos povos e dos se
res humanos, afetados por situaqoes" que abrangem na1o s6 a ocupaoto estrangeira, mas 
tambn a sua ingerncia. 

Considere-se a Carta Africana sobre Diroitos Humanos edos Povos, de 1981, que fala 
no art. 21.1: "Todos os povos disporao livremente de suas riquezas e recursos naturais. Es
se direito serA exercido no intcresse exclusivo dos povos. Sob nenhuma circunstAncia urn 
povo sm1i privado dele". 

Considere-se, especificamente, nessa mesma Carta de Banjul, art. 24, que "todos o .,
vos trn direito a urn satisfat6rio meio ambiente, favorA cl para seu desenvolvimento". 

Considere-se que a Carta da Organiza Ao dos Estados Americanos assinala que seus"membros se comprometan a cooperar entre si corn o mais amplo espfrito de solidarieda
de interamericana...." (art. 32), que eles tamb6m tomar.o "as medidas necessirias para ace
lerar oprocesso de intregraoo, corn vista 'iconsccuoo, no mais curto prazo, de ummerca
do comum latinoamericano (art. 40) eque ainda "reconhecem que, para facilitar o processo
de integraoo regional latinoamericana 6 necessria humanizar a legislaqIo social...." (art. 
44). 

Considere-se que a Declara 8o Americana dos Direitos eDeveres do Homen destaca nos 
seus motivos a evolu 5o de um dircito americano, tendo como diretriz oprotegimento in
ternacinai dos direitos do homem. 

Considere-se o pcrfil de dialetizaqiao em torno do fen6meno agrrio, entre scu fundamen
to produtivista esou fundamento conservacionista. 

Por tudo isso, considere-se, finaimente, que ura das expressoes da 6rdern jurfdica, que
6o Direito Agr'rio, terA de participar necessariamente desse cu-so indoafronrmericano de li
berdade eintegraqAo ao mesmo tempo. No primeiro caso, liberando-se das influancias exte
riores que ou nao tem sintonia corn nossa realidade ou entranham mecanismos de domi
nao. No segundo caso, buscando afinar nossos problemas enossas solugaes de acordo 
corn as nossas peculiaridades. 
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Faz-se mister o fortalecimento do agrarismo na America Latina, de maior aproximano
dos nossos estudos, de melhor contacto entre nossos especialitas e maior troca de nossas 
experi&cias. 

N6s outros temos tanibdm muito que ensinar, em face do meio tfpico no qual enfrenta
mos as vicissitudes jus-agraristas; e sobretwdo temos muito o que aprender corn n6s mes
mos, na medida em que estejamos imbuidos desse espfrito de autodeterminaoo e de respei
to pelos direitos de todo aquele que ainda tern vontade de por CA viver e esperanga de aqui
engrandecer o seu futuro corn inde,cendencia! 



Juan Alvarez Vita 

EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION Y EL DERECHO
 
AL DESARROLLO
 

Quisiera, ante. todo, exprcsar mi complacencia por la circunstancia de que este I Congre
so Mundial de Derecho Agrario y Derechos Humanos, gracias a la fcliz iniciativa de sus or
ganizadores, se efectieoen esta ciudad del Cuzco. 

Fue aquf donde se gesta el Imperio do los Incas, cuya organizaci6n permiti6, a travds 
del esfuerzo do sus liombres, satisfacer el vital derecho a la alimentaci6n do su pueblo, dere
cho imprescindible y fundamental do todo ser humano. 

Es aquf, adem~s, precisamnente en esta Plaza de Armas, coraz6n hist6rico do Amdrica, 
frente a la cual se alza esta ccntcnaria Universidad do San Antonio Abad, donde sc inmola 
el Inca Josd Gabriel Condorcanqui, T6pac Amaru I1,quien en 1780 insurge como pionero 
del ejercicio del dorecho a la libre determinaci6n que es, precisamente, el presupucsto do to
dos los derechos hurnanos. 

Permftaseme, pues, antes do iniciar mi disertaci6n, rendir cl justo homenaje que merece 
en esta ocasi6n la ciudad del Cuzco y la figura de Ttipac Arnaru 1I,tan estrechamente liga
dos al tema do cste I Congioco Mundial sobre Dcrecho Agrano y Dcrechos Humanos. 

Vivimos en un mundo en el cual cs contin cl ofr, con frecuencia inusitada, do los dere
chos humanos. Se tiene la impresi6n -quo para mf es una realidad concreta- quo la epoca de 
la postguerra so desenvuelve en tin clima en el cual el tema do la protecci6n a los derechos 
del hombre caracteriza el espiritu do nuestros dias. 

Los derechos humanos son, como bien lo proclarna la Constituci6n Polftica del Peril, 
anteriores y superiores al Estado. Sus antecedentes hist6ricos marchan a ]a par con la oxis
tencia misma del ser humano. Todos los pueblos dc ia tierra han dejado, a Io largo de los 
siglos, las huclias do aquello quc se concibe como derechos humanos. Bastaria mencionar 
que en todas la s 6pocas y latitudes, tal como apreciamos en las leyes do Man, en numero
sos textos biblicos, on el Cordn, en la Antigua Grecia, en Roma, en el cristianismo, en 
las leyes agrarias de los Incas, en la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en los fueros espaflo
les, encontramos la permanente preocupaci6n por los derechos humanos cuyos principios, 
a nivel universal, son tenidos como que derivan do la dignidad misma del ser humano. 

Toda evocaci6n modema do los derechos humanos conduce necesariamene a la Declara
ci6n do los Derechos del Hlombre ydel Ciudadano, proclamada por la Aram blea Revolucio
naria Francesa, ya la Declaraci6n de )a Independencia do las Trece Colonias inglcsas do A

C-nt'
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mdrica del Norte. En ambas se recuerda que el individuo deh estar protcgido contra los excesos en que las autoridades puedan incurrir. Es cn iamedida del progreso obtenidu por ]a apiicaci6n de esos derechos, que se ha ido conccptuali7ando no s6lo la anplia garna de losderechos civiles y polfticos, sino tarnbiL~n los dcrcchos ccn'n6micos, sociales y culturales,
asf como los Ilamados derechos dC solidaridad. 

Mucho es lo que sc ha discutido y atn se discute en los foros intenacionales en torno ala concepci6n dc si uno ce esos grupo-s de derechos ficie prioridad sobre otro. El mundo sigue ain dividido apear de que Ins Naciones Unidas votan re.slihionows en la; flt ,€e haic e 
hincapi6 en el carictr indisohible c indivisible de tNlos l),, dcroctlos humanos. 

Esta divisi6n ideol6gica trae sobre cl tapcte el caricter universal que tienen los dcrcchos
hurnanos, consenso que se ve afeclado en la prdctica putcs comprobamos (ICe existe un divorcio entre ]a escala internacional en materia dc dercehos humanos y el correspondiente
progrcso que dcleria e;istir en relaci6n con cl rcspeto efectivo (ICCsmS dcrechos en txdo cl 
mundo. 

Asi, no es de extraJiar quc numerosas tcorias utilicen un lenguaje de derechos humanosconstruldos para disimular, o mzis grave afin, para justificar violaciones a los derechos humanos. A diario, en todo c planca cscuchamos discursos cn los que se utilizan los dere
chos humanos con fines muy diversos y con objetivos distantcs de los mismos. Asi seproduce un fen6mcno tendientc a relativizar los dercchos uimanos, a considerarlos comopropios de un mundo cultural o religioso, cucstionando asi su cauicter dc universal idad.

Oro peligro actual que deben enirentar los luchadores Ce los dereclos humanos es cier
to tipo de rniopia consistente cn tratar solamnente 1!; violaciones [mds visihles. Ello, sumado a la politizaci6n dcl tema, distorsiona la 6ptica con que deberia ser enfocada ]a proble
mtica de los derechos hurnanos. 

Despu6s de la Prcclamnaci6n de la Dcclaraci6n Universal de Derechos flumanos, las Na
ciones Unidas trabajaron en la redacci6n dcl Pacto Internacional de Dorechos Civiles y Politicos y del Pacto Internacional dc Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, que fue
ron proclarnados cn 1966. 

El que fueran abordados cn dos Instrumcntos distintos, denota la clara vigencia que sub
siste en torno a esos grandes grupos de dercehos humanos que, siguiendo ia clasificaci6n
de Karel Vasak, corrcspondcn a las Ilarnadas primera y scgunda gencraciones de derechos 
humanos. 

Es ncce.sario rCconocer qu ecn cl Dczecho y en ]a Polftica Internacionales se ha acuflado
la clasificaci6n de las generaciones de los derechos humanos, expresi6a que, como hemossefialado, ubica en ]a primcra gcncracidn a los Ilamados derechos y libcrtades fundamenta
les conocidos como derechos civiles y politicos y que fucron hist6ricamente los primeros
en plasmarse juridicarnente dcsde cl punto dc la icy positiva yquc atrajeron ]a atenci6n primigenia del Derecho Internacional y de los cuales se ha dicho suponen una actitud pasiva
o negativa del Estado encaminada a respetar, a no impedir el gocC de esos derechos, definici6n que resulta confusa e insuficente si no se reconoce que cl Estado tiene tambifn una actitud activa frente a csos deie:hos y lae consiste en las mcdidas que debe adoptar para ga
rantiar y promover el adecuado ejercicio de eFos derechos. 

Siguiendo la cldsica agrupaci6, generacional dc los derechos humanos, se ;ucle ubicar 
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a los derechos ccon6micos, sociales y culturales en la segunda gencraci6n, denominados a
sf porque, tanto cn la ley positiva interna de los Fstados como en el Derecho Irternacio
nal, aparecen despu6s de los derechos civiles y politicos, sin que cllo haya significado nun
ca ni el olvido ni sustituci6n o eliminaci6n de los derechos humanos consagrados con ante
rioridad. Tradicionalmente se sostiene que supone una actitud positiva del Estado para roali
zar acciones dirigidas a satisfacer esas necesidades. Si bien reconocemos la necesidad de ea 
acci6n positiva del Estado, para su goce cabal se requicre tambidn, cn muchos paises, de u
na acci6n interestatal basada en la justicia, en ]a solidaridad y en la moral a nivel intema
cional. 

A estos dos grupos de derechos se suman actualmente los Ilamados derochos de la terce
ra generaci6n, nuevos derechos o derechos de la solidaridad entre los que ya se han identifi
cado el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al Medio Ambiento Sano y E
col6gicamente Equilibrado y el derecho a beneliciarse del Patrimonio Comdin de la H-uma
nidad. 

Esta clasificaci6n de los derechos humanos en tdrminos gencracionales, si bien como 
se ha seflalado, es recogida en la actualidad por la mayorfa de los estudiosos de los dere
chos humanos, plantea algunos problemas por cuanto esas agrupaciones de derechos huma
nos no presentan en muchos casos una frontera clara y precisa pues hay derechos que per
fectamente podrfan ubicarse no s6lo en una de esas goneraciones sino en dos y a veces has
ta en las tres ya sea cn atenci6n a la naturaleza misma de esos derechos, cl grado de acci6n 
o no acci6n del Estado o a Ianecesidad de la existencia de la solidaridad nacional e 'ntema
cional para su adecuado goce y garantfa. Es por ello que, si bien no podernos desconocer La 
difusi6n que actualmente tiene la teoria de las generaciones, estinamos que su utilizaci6n 
dista mucho de ser exacta ypuede sembrar confusiones que llvadas evcntualmente al ; mbi
to de lo juridico pierde no solamente el carficter de utilidad que s le quiso iniprimir sino 
que puede acarrear graves perjuicios para la promoci6n y protecci6n misma de los derechos
humanos ya que conferirles un car6icter de generacional puede f6cilmente derivar en concep
ciones que atentarian contra principios que hacen dorivar los derechos humanos do ia digni
dad misma del ser humano la que, obviamente, no estA sujeta a variaciones de carcter ge
neracional. Entendemos, pues, que esa clasifcaci6n s6lo puede ser admitida en la medida 
que se limite a seilalar la aparici6n conceptual en el ser humano de esos derechos quedando 
en claro que ello no afecta Ia titularidad que de los mismos tiene el propio ser hunano des
de su apa-ici6n en la tierra. 

Si los derechos civiles y politicos y los econ6micos, sociales y culturales se encuen
tran corno hemos visto, protegidos por sendos Pactos, los 11am los nuevos derechos tie
nen adn un largo camino que recorrer en esta materia. 

Hasta antes de Iaaparici6n conceptual de los ilamados nuevos derechos podia sostenerse 
que los derechos civiles y politicos y los econ6micos, sociales y culturales constituian un
complejo integral, interdependiente e indivisible y cuya plena vigencia s61o podia garanti
zarse mediante la efectividad total de cada uno de esos derechos pues de lo contrario se redu
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cirfan a meras categorfas formales sin sentido y significaci6n autnicos. Hoy en dia, si no 
inclufmos a los nuevos derechos dentro de la globalidad que todos los dercchos humanos 
tienen para su cabal goce, promoci6n y ejercicio, estarfamos desvirtuando lo mis esencial 
de los derechos humanos y permitiendo asf que scan mis vulnerables y por tanto propician
do la violaci6n masiva de todos los derechos humanos. 

EL DERECHO AL DESARROLLO.- SU NATURALEZA JURIDICA Y
 
SOCIAL
 

Dentro del grupo de los liamados nuevos derechos, el derecho al (lesarrollo es el que
mis se ha abierto paso en el proceso de su reconocimiento en la Icy positiva tanto a nivel 
del derecho interno de los Estados como a nivel del Derecho Intemacional. 

Es caracteristica com6n a los denominados nuevos derechos el ser oponibles como exi
gibles al Estado y requerir para su realizaci6n de la acci6n coordinada (lei Estado, de los in
dividthos y de las instituciones ptiblicas y privadas. Igualmente requieren de una comunidad 
internacional, organizada de modo Lal, que sus instituciones acttien con eficacia. Requie
ren, asimismo, del desarrollo dc.l derecho internacional a efectos de ser ifrpuesmos como o
bligatorios para la comunidad intemacional a travds dc un sistema jurfdico convencional. 

Sin la acci6n concertada de toda ]a comunidad intemacional no es posible poner en vi
gencia estos nuevos derechos. 

Durante muck.. aflos las Naciones Unidas separaron su accionar en el aspecto del desa
rrollo econ6mico del ,umbito dc ]a promoci6n de los derechos humanos. Es muy reciente
mente que estos dos campos de actividad se han ido aproximando al transformarse paulati
namente la noci6n del desarrollo, de lo estrictmnente cefiido al campo de la cooperaci6n e
con6mica y social, al de los derechos humanos. El concepto cldsico del crecimiento econ6
mico global ha ido rompie!,do sus marcos para incluir factores socialcs a:;&como diversos 
valores de los sistcmas politico-ccon6micos, sociales y cultur-les para concretarse, final
mente y de manera principal, en las necesidades y aspiraciones de ios hombres y de los 
pueblos que los integran. De mancra paralcla, la confrontaci6n de Ia ideologia tradicional 
de considerar tan s6lo las libertades individuales del hombre con las realidades socio-politi
co-culturales del Tercer Mundo, hizo tomar en consideraci6n los problemas del subdesarro
11. 

Para la plena realizaci6n del derecho al desarrollo, al igual que los otros derechos de soli
daridad, es preciso no s6lo una base juridica contractual a nivel bilateral o regional sino 
que se requiere, ademis, del consenso de todos los Estados y de todas las instituciones a tra
v.s de una acci6n concertada de toda la comunidad intemacional. 

Es conocido que las grandes proclamaciones y las dcfinicioncs dc los derechos humanos 
surgen, generalmente, de situaciones revolucionarias que generan un cambio que motiva 
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que se estudien y evalion las posiciones, los intereses y los mismos derechos que se han
conquistado con gran sacrificio colectivo. En este marco, hoy nadie puede negar que el or
den intemacional vigente ha hecho crisis pues sus estructuras distan mucho de ser id6neas 
para lograr una distribucirn justa y equitativa de los recursos entre los miembros de la co
munidad intemacional. La agudizaci6n de la pobreza a nivel mundial, generadora de viola
ciones masivas a los derechos humanos, ha cuestionado de por sf sus caducas e irraciona
ics estructuras quedando al descubierto su ilegitimidad jurfdica y tica. Como bien lo ha 
destacado Oswaldo de Rivero, estudioso del derecho intenmacional par el desarrollo, "tam
bidn ha influido en el cuestionamiento la participaci6n de una nueva generaci6n de intelec
tuales y polfticos de los parses industriaizados y de los paises perifrricos que propugnan 
nuevos valores y objetivos para el desarrollo, destinados a mejorar la calidad de vida". Afla
de que se ha iniciado, ademas, "un desplazamiento en lacorrelaci6n de fuerzas internaciona
les en el piano ideol6gico que est, permitiendo, en el campo de la diplomacia, una progre
siva negociaci6n para cambiar las normas clIsicas juridicas que regulan atin los intercam
bios internacionales y dar cabida a una reglamentaci6n especial que consfituye una nueva 
rama del derecho intemacional ptiblico en favor del desarrollo". 

Para ser correctamente tratndo como derecho humano, el derecho al desarrollo, reviste u
na complejidad enorme. Su reconocimiento s6lo puede partir de la base de que todos los de
rechos humanos constituyen una unidad tangible, considerando que, admitir io conturio, 
serfa la negaci6n misma de los derechos humanos pues enfrentarlos entre sf,alterarfa laes
tructura de los valores universales en la cual se apoyan. 

El derecho al desarrollo como derecho humano requiere el dominio de numerosas disci
plinas cientificas lo que hace que su amplitud sea muy grande y que su tratamiento sea par
ticularmente dificil y derive muchas veces en criticas tanto por pare de economistas, juris
tas y de espccialistas en otras materias, pues si es enfocado circunscribidndolo a un solo es
pectro, su natuaieza sufrirdi una distorsi6n que entorpecerA su misma concepci6n. Es por e
1lo que la dnica manera posible de estudiarlo es requiriendo el auxilio de disciplinas muy
variadas, sin perder de vista que cl ser humano es, a su vez, un todo de una complejidad a
tin mayor. Por cllo no es posible centramnos exclusivamene a los aspectos econ6micos y
jurfdicos del desarrollo por cl riesgo que supone el alejanos del hecho de que todo progre
so debe necesariamente pasar por un proceso de humanizaci6n. 

Por otraparte, el pretender la consideraci6n de los derechos humanos ignorando los pro
blemas que derivan del subdesarrollo, generarfa una abstracci6n de los derechos humanos 
que conducira a verlos progresivamente mls violados, por cuanto al prescindir de la reali
dad socio-econ6mica se lograria que no fueran tornados en consideraci6n. 

Consecuentemente, todojurista que desee abordar el tema de los derechos humanos, ten
drd necesariamente que interiorizarse de aspectos propios de otms disciplinas. Del mismo 
modo, economistas y otros profesionales deben considerar no srlo las materias de su com
petencia sino tambidn la dimensi6n que deriva directamene del ser humano y del humanis
mo pues toda estrategia de desarrollo que no tenga en cuenta los valores que dan su base 



358 JUAN ALVAREZ VITA 

misma a los Jerechos humanos, quedani circunscrita a ciertos objetivos econ6micos pero 
ae modo aleune llegar, al desarrollo completo y arin6nico del ser humano en todas sus di
merlsiones. 

Los derechos humanos iecien dimensloncs muy varadas y complejas. Muchas veces 
funcionan, desgraciadanlee, como si los mismos fueran exclusivo privilegio de unas 
cuantas personas o do unos poo Estadcs. Elo motiva que los desposefdos, los desfavore
cidos, ya sea individual o co)ectivamenve, consideren que los derechos humanos son un ins
trumento que )us conduce a st liberaci6n y emancipaci6n. El holandrs Theo Van Boven, 
ha precisado que; "esto significa adoptar una perspectiva mucho mis dindmica: los derechos 
de los desposefJos, que ain ticnen que adquirir derechos. Los derechos humanos son vistos 
como instrumentos de cambio. En esto consiste la lucha de los derechos humanos, entre 
los que considem csos dercchos como instumentos para conservar y mantener la situaci6n 
tal como esl, y hls que consideran los derechos humanos instrumentos de cambio y aspi
raciones de una :ociedad mis justa y m, humana". 

Si bien ]a cuesti6, dcl sulbdesarrollo viene siendo abordada desde el fin de la segunda 
guCIra mundial y si hace ya riis de dos dcadas que se habla del derecho del desarrollo, ]a i
dea del reccnoc!mionto de un derccho al dearrollo es mucho ms reciente. 

Con aqueila pcrspectiva ya mencionada de los derechos humanos como derechos de los 
d sposefdos, corno dfrechos para la libcraci6n y la emancipaci6n, a fines de los aflos 60 
las Naciones Unidas adoptaron un nuevo onfoque al relacionar los derechos humanos con 
problemas como cl desarollo, !a agresi6n, la discriminaci6n racial, el analfabetismo y to
do aquello que afkcta negativamente a todas las masas del mundo entero. 

La noci6n del Le'cho al desarollo surgi6 en el contexto del Ilamado enfoque estructo
ral de los derochos humanos yen este marco, la necesidad de establecer un nuevo orden eco
n6mico intemacioual es muy justo pues supone que 6ste se base en que los parses ricos, 
los parses indusunmiizados, compartan su poder econ6mico con los paises pobro. 

Esta idea tiene corno mds probable origen las reflexiones Je las iglesias cristianas y, de 
manora muy especial las de la Iglesia Cat6lica Romana. En efecto, la Iglesia ha instado rei
teradamene a los Estados y a ]a humanidad para lograr el mantenimiento de la paz y lograr 
el desarrollo intcrmcional. El 11 de abril de 1963, el Papa Juan XXIII en su Encfclica "Pa
cem in Terris" scfIal6: "La Paz en la tierra, profunda aspiraci6n de los hombres de todos 
los tiempos, no sQ pucde ostablecer ni asegurar si so se guarda fntegramente el orden esta
blecido por Dios". La paz entre todos los pueblos, afirma la Encfclica, debe fundarse sobre 
la veidad, la justicia, el amor y la !ibertad. Mds adelante, el Papa Paulo VI, en su Encfcli
ca "Populorum -rogressio", seflalarfa entre otros conceptos, que el desarrollo es el nuovo 
nombre de la paz. 

En un memorable discurso pronunciado el 10 de junio de 1969, en Ginebra, el Papa 
Paulo VI hizo un Ilamado a los mienibros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo: 
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"Es neccsario asegurar la participaci6n de todos los pueblos en la construcci6n del mundo y quo os preocup6is desde boy dc los menos favorecidos, de la misma mancra como habistenido como primer objetivo las categorias sociales dc los menos favorecidos. Es decir,quc nuestra obra legislativa debe proseguir arduamente sobre caminos resuelanento nuevos, que aseguren el derceho solidario de los pueblos a su desarrollo irtegral, que permitasingularmcnte a todos los pueblos hacer ellos mismos su porvenir y ser los artifices de su 
destino".
 

Si bien ]a ayuda para cl (lesarrollo y ]a cooperacion para cl desarrollo constituyen, desdohace mucho, las preocupacioncs mis grandes de los organismos intemacionales, el reconocimiento dcl dcrccho al desarrollo rcsultL un concepto diffcil de aceptar para los habitantesdo los paises niis avanzados desde cl punto de vista material. Como ya se ha sefilalado, lareivindicaci6n de un derecho al desarrollo surgi6 de la contradicci6n entre cl bicns'tar do una infima parte dcl mundo y la terrible miscfia dc ]a mayoria do los pueblos. 

Creo que resulta muy positivo citar algunos pensamientos del holands Theo Van Boyen quc nos llcvarin a formular mis adclante algunas reflexiones sobre cl nuevo orden econ6mico internacional y el respeto de los dercehos humanos. El seflala que "Vemos ahora quc los parses industrializados ricos cstn propagando los derechos humanos por todo clmundo. Sin embargo, no estdin dispuestos a compartir su poder econ6mico. No cstn dispuestos a obrar pam quo se produzcan cambios fundamentales, pues tienen presente los beneficios y las vcntiajas (lue obticncn de las relaciones ccon6micas quo existen en el mundoactual. Tal vez para muchos de nuestros parses occidentales sea ficil cuidar del propio jardfn y establecer un nivel relativamente elevado do respeto por los derechos humanos en supropio tcrritonio, al tiempo quo so bencfician do las violaciones de los derechos humanos quo so cometen en otros lugares, o promueven situaciones de injusticia, u obtienen ganancias do la venta de armas o de las actividades cxplotadoras do las empresas transnacionales,
con lo cual se convierten en c6mpliccs do esas violaciones (le los derechos humanos".Aiade quc "Esta es ]a situaci6n algo hip6cri'.a en quo so encuentran muchos de estos parses. P~r lo tanto, cuando la mayorfa dc miembros d las Naciones Unidas exige el establecimiento de un nuevo orden ccon6mico internacional y cl compartir poderes, y la respuesta do los pafses ricos es en general negativa, la actitud dc esos parses ricos rcspecto de los
derechos humanos en cl mundo pierde credibilidad". 

La btisqueda do un nuevo orden ccon6mico internacional sc inscribe como consecuenciadel choque 6e las estrategias del desarrollo ydel desorden econ6mico mundial con los parimetros sociales, culturales y politicos y on la nccesidad do sobrepasar el campo ccon6mico 
y contemplar el desarrollo integral do todos los hombres con miras a un cambio cualitativo en el proceso del desarrollo mundial. Asf, expresado en los t6rminos m~is simples, el elemento esencial do la situaci6n actual es que los parses en desarrollo, quo representan arededor del 70% do ]a poblaci6n mundial, no reciben sino el 30% do los frutos do la riqueza
mundial. 

Esta situaci6n del desarrollo desigual cs bastante reciente. Es s6lo despu6s del Renaci
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miento que la aceleraci6n del crecimiento de Europa rompe el ritmo relativamente homog6
neo hacia el bienestar que experimentaba cas! toda la hurnanidad. Es esta distorsi6n la quo 
al irse proyectando geomndtricamente irAi haciendo m s marcada la diferencia entre el subde
sarrollo yel hiperdesarrollo cuya existencia est, estrechamente ligada pues no puede expli
carse la existencia de uno sin la del otro. 

En el mundo actual, la crisis quo cl mundo en desarrolla sufre es estructural y atafle a 
los fundamentos mismos de nuestro sistema dc convivencia. De ahi su caricter dramftico 
einaplazable y que constiluye ci gran desaffo de nuestro siglo, un reto que tiene su origen 
en la inmensa probreza a que esin sonietidos millones y millones de sores humanos. Un 
abismo temible separa a los hombres en cihses y nacionalidades: por un lado, la gran ma
yoria so debate en niveles (desobrevivencia en niedio do la miseria, del analfabetismo, del 
hambre y del desprecio, y por otro, una minorfa disfruta d- los beneficios do la prosperidad 
disponiendo do toda claso do bienes y servicios. 

La pobreza. como carencia do medios para producir y reproducir la vida con un mfnimo 
do dignidad humana, es la llaga ms dolorosa y sangrienta do la historia de la hunanidad y 
tiene su origen en determinadas situaciones y estructuras econ6micas, sociales y politicas 
que hacen quo fiuncionen a nivel intemacional mccanismos quo generan ricos cada vez mds 
ricos y pobres cada vez ms pobres. 

La soluci6n a los problemas quo la pobreza trae tiene dos aspectos quo no pueden ser se
parados. Considerar a la pobreza coro un problema exclusivamente politico serfa dar una 
imagen fragmentada do la realidad pues la pobreza es tambidn un problema do orden moral. 
Por ello so hace imperioso desplegar un esfuerzo hist6rico para superarla lo quo implica u
na bdsqueda honesta do hurnanizaci6n y con plena conciencia do que ]a pobreza ha dejado 
do esuir -como la estaba en la Edad Media- ligada a la idea estitica del sistema social y por 
tanto es necesario encararla con una perspectiva dtico-politica a fin de quo el ser humano 
pueda participar cn cl proceso cultural, social y polftico. 

No sin raz6n el Papa Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi, sefiala que la carestfa, las en
fermedades cr6nicas y enddmicas, el analfabetismo, el pauperismo, las injusticias en las re
laciones internacionales y especialmente en los intercambios comerciales, constituyen si
tuaciones do neocolonialismo econ6mico y cultural que a veces "es tan cruel como el anti
guo colonialismo poliftico". 

En este mismo lineamiento, los Obispos do Am~rica Latina, en su c6lebre declaraci6n 
de Puebla, seflalaron quo "mientras haya grandes sectores quo no logran satisfacer estas le
gftimas aspiraciones mientras otros las alcanzan con exceso,los bienes reales del mundo 
moderno so traducen en fuente do frustr'aciones crecientes y de tr'gicas tensiones. El con
traste notorio e hiriente de los quo nada poseen y los que ostentan opulencia, es un obs
tAculo insuperable para establecer el reinado de la paz". 

El derecho al desarrollo so sitfia, pues, on un marco do naturaleza muy compleja. Al i



361 EL DERECIIO tlUMANO A LA ALIMETACION Y EL DERECIJO... 

gual que los otros derechos de la llamada tercera generaci6n requiere de un nivel muy eleva
do desolidaridad, integrante imprescindible de la idea de humanidad; es tambidn un derecho 
colectivo dl que son titulares los Eswtdos y los pueblos y al mismo tiempo un derecho in
dividual cuyos titulares son todos los seres hurnanos. 

En este contexto, no puede dejar de tenerse en cuenta que una concepci6n cabal del desa
rrollo abarca, entre otros, los derechos a la alimentaci6n. a la vivienda, a la salud, a la edu
caci6n, al trabajo, a ]a participaci6n popular, asf como el respeto de los derechos de la mu
jer, de los j6venes, de los minusvdlidos, de los ancianos y de las minorias. No estaria ,om
pleto el cuadro si no mencionamos la relaci6n que hay entre cl dcsarrollo, ]a paz y el desar
me. 

De esta amplia gama, cl dcrecho a la alimentaci6n es materia especial de estudio en oste 
I Congreso Mundial de Derecho Agrario y Derechos Humanos pues del agro depende en 
gran parte la alimentaci6n, condici6n necesaria para la supcrvivencia y el bienestar huma
nos. El derecho a la vida, reconocido en la Declaraci6n Universal de Derochos Humanos, a
si corno on el Pacto Internacional de Derecios Civiles y Politicos y en el Pacto Intemacio
nal de Derochos Econ6micos, Sociales y Culturales, es cl derecho de todo individuo a la vi
da en general, lo que implica el derecho a no inorir de hambe, entendiendo asf que el dere
cho a la vida comprende mucho mas que la simple suprvivencia.

En estrecha coinexi6n con el derecho a ]a alimenuici6n, se encuentra el derecho al agua 
y a la ierra, clementos vitales para la producci6n alimentaria. Por otra parte, la interrela
ci6n del derccho a la alimentaci6n abarca materias dIe una gran diversidad ct;mo son las 
cuestiones comerciales, ccon6micas, La afilizaci6n de los recursos pcsqueros y forestales 
y, en general, la protecci6n al medio ambiente. 

Por ollo, ci derccho a ]a alimentaci6n, supxone una obligaci6n del Estado para su efecti
va garantia y como tal ha sido considerado en ]a Dcclaraci6n del Derecho al Desarrollo pro
clamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Desde un punto de vista general, la economfa del mundo prosenta un cuadro muy hetero
g#neo que se refleje con toda claridad en lo que se refiere al secto,: alimentario. 

Frente a la abundancia que se observa en los paises ricos, en los paises en vfas de desa
rrollo la recesi6n economica de los iltimos afilos y el deterioro consiguiente de las condi
cione s de vida ha conducido, en muchos casos, a un eipeoramiento del estado nutricional 
de la poblaci6n como consecuencia de las medidas econ6micas y fiscales de ajuste estructu
ral para limitar el gasto piblico lo que se traduce en salarios con menor capacidad adquisiti
va y en un mayor desempleo. Consecuencia trtigica de ollo es la paradoja de una escasez de 
alimentos en muchos palses en desarrollo mientras los paises desarrollados disponen de a
bundantes surninistros. 

Tambi6n es necesario seflalar que se han acentuado los problomas en el comercio agrico
ia mundial. Los precios de la mayoria de los productos del agro siguen disminuyendo en 
todo el mundo, desalentando asf su producci6n lo que requiere de ajustes en las estructuras 
de diversos sectores y sistenas agrfcolas y comerciales. 

Si bien las mejoras tecnol6gicas, adcuadamenrte complementadas con una capacidad ad
ministrativa y una infraestructura suficientes, pueden traer resultados muy positivos er, los 
campos del desarrollo agricola yrural, la pobreza general y la permanente presi6n demogr,
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fica sobre la dicrra y el desigud acceso a los rcursos en muchos paises del Trcer Mundo,no son sino uno{s cuanos de los muchos obstculos quo es preciso supcrar dc inmediato.
En la economia alimentaria mundial sc da la pobreza cn medio do la abundancia, no s6lo entre paiscs sino Lambi6n dontro do ellos. Obtener un crecimiento quc est6 en armonfa 

con la cquidad, es larea imperativa dc todos que requiere acc iones do urgencia inmcdiata. Lacrisis de pobreza quo afecta a millones de personas en paises subdesarrollados csu modvan
do que estos gnipos de eres humanos, para poder subsistir, est6n desr-uyendo el medio ambiente y generando las bases paa la auloecstrucci6n do toda la humanidad a! agotar recursos forestales que deben ser cuidadosamento explotados. Otro factor de no menor imlxruui
cia es ]a utilizaci6n y proteccidn a los rocur-,s pesqueros.

Por todo cllo, es aprciniantc la necc idad dc quo on los paises en desarrollo -especial
mcnte en las Aireas ruales,- se aunmente el suministro de alimentos tCniendo on considera
ci6n quc muchas vccos los sistomas agrkolas empleados en el mundo on desarrollo degradan los sistemas a mrenudo frfigiles do los que deponden y cuya soluci6n es uno de los pro
blemas nils dificiles do resolver. Si a ello so surna cl hecho do qu cl volumen y ]a estructura de la demanda dc Alimntos so yen tam bi6n afec tados por las clevadas tasas de urbanizaci6n, quoen los paises subdesarrollados es tres veces mayor quoen los desarrollados, tcne
mos a ]a vista un cuadro sombrfo quc afecta no s6lo al derecho humano a la alimentaci6n
sino a to.o cl conjunto do los demas dercchos humanos y, do manora muy clara, al logro
del llama(o derecho al dcsarrolo y dl derecho a Ia paz.

El desarrollo no scri pi)sible y el derecho que a 61 fiene todo hoi-bre no seni realmente
existcnte si no so hace efoctivo cl dcrecho a la libre dcterminaci6r, ao los pueblos, si no sc consagra en ]a realidad cl dcirecho a la paz, si ]a vida del hombre no so desonvuelve on unmedio sano y ecoldgica .,cnte equilibrado, si continda desarrollindose la carrera armamen
tista, si so poncn trabas a la instauraci6n de un nucvo orden econ6mico intrnacional misjusto y mas equitativo quo supere el tromcndo cndoudamicnto (lei Tercer Mund: y permita
el logro do niveles adecuados de vida para la inmensa mayorfa d Ia poblaci6n mundial. Ese dcrecho al desarrollo tampoco ser6i posible si no so respetan los derechos enunciados enla Declaraci6n Universal do Derechos Itmanos y on los Pactos Internacionales de Dere
chos Civiles y Politicos y Econ6micos, Sociales y Culturales. S61o inediante su obsor
vancia so disminuiri la nonne brecha que hay entrc la pobreza y la opulencia y sc atenua
,' ]a ignorancia y ]a miscria quo sufre casi todo el Tercer Mundo. Luchando contra todos

estos fon6menos esiaremos combaliendo por ese largo proccso, diffcil y pleno de justicia 
quc es ]a causa del respcto d los derechos humanos. 

Si bien el Derecho al Desarrollo so va abriondo paso paulatinamente, quodan afn numerosos desaffos por aceptar y vencer. Si el derccho al desarrollo os, como sucle afirmarse, la
sintesis de todos los dcrc';hos humanos, quo son indivisib.es e interdependientes, que se basa en el concepto de quo cl ser humaoo es un todo, los esfuerzos oncaminados a promover
los derechos humanos dMben alentar el desarrollo plono d la persona en los pianos, ffsico,
mental, social y cultural, L'Into en su eondici6n do ser individual libre, coino en la de 
miembro responsable do gnjrpos sociales diversos. 

Cuando en mayo do 1986, con motivo le haber tenido a mi cargo la poncncia do clausu

http:indivisib.es
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ra del I Foro de Derechos Humanos organizado por la Universidad de Lima en colaboraci6n 
con el Instituto Intoramericano de Derechos Humanos, en el que abord6 el tema "El Futuro
de la Protecci6n de los Derechos Humanos", y me referf a lo diffcil y lento que resulta el
camino de los derechos humanos por Ilacircunstancia de que en 61 se combinan una enorme cantidad de factores sumamente complejos que dan la impresi6n de que la meta es inal
canzable y ut6pica, sefial6 que "las nuevas necesidades del hombre y de la colectividad humana van gencrando una serie de nuevos derechos los que, como es de esperar, pasan nece
sariamente por una etapa de regulaci6n juridica incipiente, aunque no por ello menos exigi
bles si se considra su enorme contenido 6tico y que esos derechos existen per se no obs
tante que el camino para ser recogidcs por ol derecho positivo no haya sido rocorrido en su
totalidad y que para ollo se requicre la adopci6n de una 6ptica eminentemente humanista.
De dicho cnfoque depende no s6lo el futuro de los derechos humanos sino el de ]a humani
dad misma, pues no es concebible que, sin una cficaz garantfa y promoci6n de los dere
chos humanos, haya progreso, orden, seguridad, evoluci6n polffica positiva, apcrtura insti
tucional y desarrollo integral del ser humano y de los pueblos".

Si se nos permite, por un momento, mirar hacia atrds para apreciar el camino ya recorri
do, veremob que eso camino nos conduce a valores esenciales que si bien nunca podrdn con
siderarse definitivamente conquistados, los niveles alcanzados nos animan a proseguir con 
la esperanza de lograr un mundo mejor. 



Florencio Diaz Bedregal 

REGIMEN JURIDICO DE LOS RECURSOS NATURALES
 
RENOVABLES DENTRO DEL AMBITO DEL DERECHO AGRARIO
 

PERUANO
 

El tema materia de andlisis, lo hemos dividido en tres panes, una primera, destinada a 
deslindar posiciones doctrinales en tomo al concepto y contenido real del Derecho Agrario; 
una segunda, dirigida a mostrar la intima relaci6n existente entre el rdgimen de los recur
sos naturales renovables y su tratamiento legislativo dentro de la normativa del Derecho de 
la Reforma Agraria Latino Americana; y, finalmente, una tercera, para presentar el trata
miento jurfdico de 6stos en el dimbito del Derecho Agrario Peruano y la necesidad de su re
planteamiento para asegurar a trav6s de su protecci6n, la realizaci6n de los Derechos Huma
nos. 

1.En efecto, para lograr una mejor precisi6n en el enfoque del asunto, requerimos esta
blecer un deslinde definitivo, entre dos corrientes doctrinales vigentes en torno al concepto
de Derecho Agrario: Una primera, que considera al Derecho Agrario como el Derecho dela 
Empresa Agraria, ontcndidacomo "aquella que desarrolla una actividad en laeconomfa, acti
vidad agraria tfpica que se distingue de toda otra, cuyos requisitos bfisicos son: 

a) La aplicabilidad de los requisitos generales de la Empresa,
 
b) La economicidad,
 
c) La organicidad,
 
d) La profesionalidad; e
 
e) Imputabilidad. (1)
 

El Derecho Agrario asf concebido, es el Derecho de los Empresarios Agrarios, como el 
Dcrecho de los Agricultores, del rnismo modo que el Derecho Mercantil figura como el De
recho de los Comerciantes; y, Una segunda corriente que los concibe como el "Derecho de 
]a Propiedad Territorial", que se integra con los suclos, las aguas, los bosques y la fauna" 
mejor,que levanta una doctrina orientada a disciplinar el uso y aprovechamiento de la mis
ma (la propiedad territorial) "como entidad que comprende el suelo, los bosques y las a
guas sus "fluencias" o producciones sucesivas, entre dstos las especies animales domdsti
cas o marginados a la sujeci6n humana" (2). 

1. Balbrfn Marcial, Albeto :Derecho Agrario, Pig. 243. 
2. Casanova, Ram6n Viccnte :Dcrecho Agrario y Rccursos Natundes Renovables - En Temas dc De
recho Agrario y Latino Americano - PAg. 234. 
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Para adoptar una detcrminaci6n por una de cstas direccioncs, conviene indicar quc en la 
Quinta Conferencia Interamericana de Agricultura y VI Conferencia Regional para la Amd
rica Latina de la FAO, reunida en Mdxico en 1960, en su recomendaci6n XXXI, que no hi
zo sino reproducir la ponencia (let Profesor Rodolfo R.Carrera, cstableci6: "a)Que el rdgi
men legal de la propiedad de la tierra dcbc ser regido por un derecho especial y aut6nomo 
de contenido espcifico y propio, difercnciado de las otras ramas del derccho. b)Su autono
mfa es cientffica, didictica y lcgislativa.c) Su olemento constitutivo esencial es la activi
dad agraria como industria genhica do producci6n, diferente de las otras industrias de extrac
ci6n, de transformaci6n y de servicios yd) El contenido que le da espccificidad, es la noce
saria y perranente prosencia en dicha actividad de dos factores esenciales: Naturaleza y vi
da, que se expresan por medio de un proceso agrobiol6gico realizado en la tierra por el 
hombre". 

Bien, ,cudl es en esencia esa especificidad prescnte, permanente en la actividad agraria?
La naturaleza, los recursos naturales renovables, ya que siendo la actividad agraria, elemen
to constitutivo esencial del Derecho Agrario, corno queda ya dicho, "es una actividad gend
tica dependiente de los factores naturaleza y vida o, en otros tirminos, de la tierra y sus 
procosos vitales" (3)a trav6s de los cuales y a partir de ellos es que el hombre realiza en la
tierra" una explotaci6n que se cumple a trav6s de un proceso biol6gico, con el fin de extra
erie sus frutos, consumirlos, comercializarlos e industrializarlos". En Sintesis, la activi
dad agraria como oleinento esoncial constitutivo del Derecho Agrario estS dada por la tie
rra (suelo) el agua, la planta y energfa solar o, como afirma don Vicen Ram6n Casano
va " por suolos, bosques y aguas", conccpci6n original, a partir de la cual el profesor An
tonio Carroza nos prosenta su teoria de ]a "agrariedad" que consiste en el desarrollo de un 
ciclo biol6gico, vegetal o animal ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y
de los recursos naturales y que se resuelve econ6micamente en la obtenci6n de frutos, vege
tales o animales, destinables al consuno directo tal cual son o previa una o mtiliplos
transforr'¢iones" (4), ciclo biol6gico de producci6n expresado siempre en actos de crian
za (animal y vogetal). De este modo, el nuevo Derocho Agrario comprende "todas las nor
masjurfdicas que regulan las L",nductas de los sujetos del ordenamiento, en relaci6n con el 
uso agrfcola de los recursos naturales" por ser .stos los que hacen posible, desde el punto
de vista ecol6gico, el desarrollo dcl ciclo biol6gico Lpico de lo agrario" (5)en consecuen
cia, suelos, aguas, bosques y fauna constituyen los recursos naturales renovables, por lo 
que el Derecho Agrario dentro de esta concepci6n viene a ser el Derecho de los recursos na
turales renovables y,desde luego, el Derecho que se ocupa de los problemas de la tierra, en 
su doble faceta de problemas de tenencia y problemas de conservaci6n". (6) 

3. Carrozza, Antonio: Jomadas Italo-Espalolas de Deredio Agrario, Valladolid 1961 - Pig. 321. 
4. Carroza, Antonio : Ob. Cit Pig. 321. 
5. Barahonsa Israd, Rodrigo: Rigimen Jurfdico de los Recursos Naturales Renovables y Derecho Agrario 

en Am&ica LAina - En Temas de Derecho Agrario Europeo y LAtino Arnericano Zeledon Pig. 224. 
6. Casanova, Ramn6 Vicente : Ob. Ci. Pig. 236 
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Siguiendo al maestro Ram6n vicente Casanova y como discfpulo de 6l, es que nos alineamos por ]a corriente que preconiza que" el Derecho Agrario como e!.Derecho de la Pro
piedad Territorial ligada, intcgrada a los rccursos naturales renovables. Esta determina
ci6n, frente a las posiciones cnunciadas, nos Dermite identificar el Derecho Agrario, como
a] Derecho de los Recursos Naturalcs Rcnovables y nos ubica definitivamente dentro de la
direcci6n adoptada por el grupo de Asesores en Derecho Agrario para la Amdrica Latina de
la FAO que afirman que "cl Derccho Agrario esta comnpuesto por valores, normas y con
ductas relativas a regular la actuaci6n dcl Estado y los particulares en cuanio a la conscrva
ci6n, desarrollo y aprevechamiento de los recursos naturales, como la tierra, cl agua, la flo
ra, y iafauna tambibi aquellcs relativos a ]a protccci6n del medio ambiente en cuanto es
necesario para la cons .,-vaci6ki de ]a vida y producci~n agricola, evitando que ]a acci6n delhombre altere ode,.', ya cl adecuado equilibrio ecol6gico, por ejemplo contaminaci6n del 
agua, erosi6n, explotaci6n irracional de ciertas especies, utilizaci6n irracional del agua, sanidad vcgetal a travds dcl uso indiscriminado de pcsticidas, hervicidas, fungicidas y oLros 
productos quhnicos conunninkntes del medio ambient :'. ,7) 

Es a partir de estos criterios que la citedra cusquefla de Derecho Agrario lo define: "co
mo
una rarna especial y aut6noma dcl Derccho Social que intenla un ordenamiento legal di
rigido a regular ]a tenencia, conservaci6n y aprovechamiento racional de la tierra, cl agua y
deris recursos naturales renovables creando a partir de dsros, las condiciones ba'sicas para
incrementar ]a producci6n y ]a productividad agropecuaria, ppra una justa distribuci6n enbeneficio del agricutor y su familia y la comunidad en general, observando cienos princi
pios que ieson propios a fin de contribuir a ]a realizaci6n de la Justicia Social en el cam
po.Coincidicndo asi, con el concepto que "intenta ordena" las rejaci nes Yurdicas que se
originan en la tenencia y aprovcchamiento de los recursos nalurales renovables, concebi
dos como unidad en ]a figura de !apropiedad territorial (del estad, o de los particulares, in
dividual o colectiva) con miras a estabiccer una convivencia humnana que sea a] mismo 
tiempo convivencia con la naturaleza" (8). 

2. Puntualizado y definido el fimbito conceptual del Dcrecho Agrario en sus relacio
nes ecol6gicas de la naturaleza y considerado como el Derecho de los Recursos Renova
bles, tesis original sustcntada por Ram6n Vicente Casanova, recogida y desarrollada en lapostura de la acuividad agro--biol6gica de Rodolfo Ricardo Carrero y perfeccionada y am
pliada magistralmente por Antonio CARROZZA, en la tesis de la "agrariedad" a travds de
los ciclos "bio-geo-qufmicos" expresada en los "actos de crianza" animal ovegetal; convie
ne mostrar scguidamente el trataniento normativo dado por el Derecho de la Reforma A
graria en Latinoamrica con los recursos rnaturales renovables odicho de oro modo,anali
zar su presencia en las diferentes Leycs de Reforma Agraria Latinoanericana, gencrando a
sf, toda una corriente de protecci6n de los recursos naturales renovables, ponikndose de ma
nifiesto la infima vinculaci6n existente entre aquellos y los procesos de la Reforma Agra

7. Barahmxia, Rodrigo : Ob. Cir. PA. 224 
8. Casanova, Ram(rniVicrnte: Oh. CiL Pg. 240. 
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ria implementados en Am.ri-a latina, corroborande asf,nuestra afirmaci6n, de que el Dere
cho Agrario, no es sino el Derecho dc los recursos natirales renovables. 

En efecto, cl Estatuto de Terra del Brasil en sU art. 2( parigrafo 1. literal "c", dispone 
"a propiedad da terra desernpenha integralmente o sna funqas social giciando simultfnea
mente" c. Assegura a consevacao dos recursos naturalks" (Art. 2' Parigrafo 1, la Propiedad 
de la Tierra dcsempeia integralmente su funci6n social cuando simultinearnente (Asegura 
la conservaci6n de los recursos naturales). Es decir, que dentro el Estatuto de la Tierra del 
Brasil de inicio, establece, que se cumpla con la finci6n social de la rropiedad ristica, 
cuando se "asegura la conservaci6n de los rccursos naturles" de modo que, cuando no se a
segura su "conservaci6n" y "protecci6n" de los mismo:; o se hace real uso de ellos, proce
de la "desapropiaci6n" del bien vale decir que, denmro dcl Derecho de la Reforma Agraria 
Brasilero el mal uso o uso irracional Iedichos recursos, determina su afectaci6n y consi
guiente expropiaci6n (de predio. 

La Ley de Rpforma Agraria Boliviana 3464 del 02 de agosto de 1953 inicia su normati
va declarando en su art. 1V que "el suclo el subsuclo y las aguas (dlterritorio de la Rcpfi
•lica, pertenecen por derecho a ]a naci5n Boliviana", y consiguientemente por imperio 
del art. 670 de la misma Icy se establece " la rcversi6n al dominio del Estado de todas las 
tierras baldfas que no hubiesen cumplido con la finalidad de ]a Icy de 26 de octubre de 
1905", criterio que sirvi6 do antccedente al Ar. 108 de su Constituci6n de 1945, para reser
var, para el Estado Boliviano este tipo de tierras. 

La Ley de Reforma ,%graria Colombiana 135 de 1961 y primera de 1968 en cl Capftu
lo I relativo al objeivo de 6sta Ley, establece como objetivo "Sexto" de la misma "asegu
rar la conservaci6n, defensa y mejoramiento, y adecuada otilizaci6n de los recursos natura
les,dispoxniendo adcnmis cn el art.45Qapartado segundo que "en cada zona o subzonm de co
lonizaciun se harin las reservas definitivas necesarias para la conscrvaci6n de los recursos 
naturales, cl control de las aguas.... "Criterios bdsicos, que sirvieron como antecedente del 
ya ce'lebre "C6digo Nacional de Recursos Naturales de ia Rcptiblica Colombiana, cuyo ar
ticulo 1 establece la preservaci6n y manojo de los recursos naturales renovables son de u
tilidad ptiblica e intcrs social". 

La Ley Cubana de Reforma Agranria del 17 de Marzo de 1955, dictada despu6s de la Sic
rra Maestra, en su Capflulo VII, art. 55 sobre Conscrvaci6n de Bosques y Suclos, estable
cc que "El Estado reservai en las tierras de su propicdad ireas de bosques y montes necesa
rios para parques nacionales con el objeto do mantener y desarrollar la riqueza forestal ....... 
etc. o sea que cl nuevo Estado socialista de Cuba, preconiza el amparo y protecci6n de la 
flora y la fauna silvestre do su naci6n. 

La Ley de Reforma Agraria Chilena 16,640 del 28 de Julio de 1967 con algunas modifi
caciones tiltimas, so ocupa en el tiulo V del Rdgimen de las Aguas, articulos 94 al 1301, 
regulan el uso, aprovcchamiento y control de las a as como recurso natural renovable y 
como tal "]o definen como un bien de uso ptiblico", norninaci6n que luego determin6 la 
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daci6n de la Ley de Reservas Forestales en cl Decreto con fuerza de Ley N" 237. Lo que 
nos estA indicando que en Chile tanto la Ley de Reforma Agraria como la Ley de Reseras 
Forestales estan dedicadas a regular el uso y conservaci6n de los recursos naturales b.sicos 
como son las aguas y los bosques. Debemos advertir que en Chile las aguas, ademss del 
tratarniento especial que se le da en la Reforma Agraria, existe una Legislaci6n muy fron
dosa sobre ella, si se tiene en cuenta que este li(uido vital es muy escaso en aquel pals y 
su aprovechamiento, se halla debidamente regulado y racionalizado, sobre todo, las aguas
de uso agrfcola, asf como los recursos naturales renovables. 

En Ecuador se han dado dos leyes de Reforma Agraria, la primera del 9 de Octubre de 
1973 y la segunda del 10 de Julio de 1974. En la primera, en su art. 30 inc. 4 se dLsponfa
"que scan expropiados los predios nisticos aptos para la explotaci6n agropecuaria-Inc.4-
Los predios en cuya cxplotaci6n se emplean prcticas quc atentan contra la conservaci6n 
de los rccursos naturales renovables" criterio reproducido en el art. 46 de la Ley del 74 a la 
que hemos hecho alusi6n. 

En Centro Amdrica las Leyes de Reforma Agraria de Guatemala N"1551 de 16 de mar
zo de 1963; de Honduras-Ley 170 de 30 de setiembre de 1974, consideran como una cau
sal de afectaci6n de los predios risticos cuando en la explotaci6n de los mismos se hace 
un uso irracional de los recursos naturales renovables (aguas, suelos, plantas). 

La Reptiblica Oriental de Uruguay, no cuenta con una Ley de Reforma Agiaria, tiene 
en cambio una legislaci6n especial agraria dedicada a regular el uso y aprovechamiento ra
cional de los recursos naturales renovables. En efecto, ]a Ley 13.667 del 18.6.68 sobre a
lumbramiento de aguas subterrdneas, Titulo II, artfculo 23. al 29Q se ocupa de un "Fondo 
de Seguro de Alumbramiento de Aguas Subterrineas", D. Leg. N"15239 del 23.12.81, so
bre la conservaci6n de suelos, declara de Inter6s Nacional promover y regular el uso y con
servaci6n de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a fines agropecuarios", lue
goen sus capftulos II(competencia) III (Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos) IV (San
ciones), y (Cr&lito) se garantiza "el uso y manejo adecuado del suelo, del agua con fines a
gropecuarios etc. Por Ley N 9.481 del 4.07.35, se reglamenta el control conservaci6n y
explotaci6n por parte del Estado Uruguayo de todas las especies zool6gicas (mamfferos, a
yes, etc.) regulando o prohibiendo su czza. 

De este modo el Uruguay, ampara debidamente la conservaci6n y uso racional de los re
cursos naturales a travds de leyes muy precisas sobre la materia, dAndole prioridad a los 
suelos o recurso tierra, cuidando de su conservaci6n y aprovechamiento racional. 

Finalmente, la Ley de Reforma Agraria Venezolana del 22 de Febrero de 1960, promul
gada en el campo de Carabobo el 5 de marzo de ese mismo ailo, constituy6 para los paf
ses latinoamnericanos la Ley fipo. No debemos olvidar que nuestra Ley 15037 dictada en 
1964, las primeras leyes de Reforma Centro Americanas, tomaron como modelo aquella.
Bien, esta en su artfculo 19Q establece: "a fines de la Reforma Agraria, la propiedad priva
da de la tierra cumple con su funci6n social, cuando se ajuste a todos los elementos esen

http:23.12.81
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ciales siguicntes: Inc. c). El curnplimiento de las disposiciones sobre conservaci6n de re
cursos naturales renovables. Seguidamente en )I1los capitulos del R6gimen de Aguas
(arts. 41 a! 51F) ; VI dei Catastro General de Tierras y Aguas (arts. 52 al 56) sc norma 
con especial inter6s sobre el uo y pmtccci6n de los Rccurs.s Natutaics Renovables, a 
mis de otras eyes eiCialeS,dirigidis todas ellas: a regua.cl aprovechainicnto y conserva
ci6n de estos rccursos y el medio arntcnte. 

De esta mancra, queda pues evidenciada legislativarnente. como los recursos naturales
renovables constituven la sencia misma (lei quehacer agrario, el objelo y raz6n do ser del 
Derecho Agrario. 

3. En nuestro Deracho, los Recursos Naturalcs Renovables ticnen especial tratamien
to, en efeccto: 

3.1. Al inicio de este ,iglo, concretaimnce on la d6ca,la del 901 a] 910, surgi6 la nece
sidad de regular el r.gimcn juridico de aigunos rccursos naturatos ren'ables. Esta urgen
cia la vislumbr6 el Dr. Elcodoro Romcro Romnaila, en su Discurso de Ordcn, pronunciado 
en ]a apertura dcl afo acadmico dc 1892 en ]a Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos; como consecucncia de csta preocupaci6n, fue la daci6n (e ral Ilamado C6digo de.A
guas, promulgado cl 25 de febrero de 1902. Ley de Aguas en sf, que no hi.o sino vopiar
literalmente la Ley de Aguas de Espafla del 13 de Jimio do 1979, eliminando de la misma
las disposiciones reforidas a las autoridades que cinmnateria dc aguas se prevefan en aquel pa-
Ls, c6digo de aguas o mcjor Ley de Aguas, que conjuntamcnte cCfl los c6lebres Reglanen.
tos de Aguas de Riego para los valles de Trujillo y Larnbayeque; y Lima. formulados por
el Dein de la Catedral de Trujill, Antonio Saavedra y Leiva cn 17(N) y por don Ambrocio 
Cerdan y Pondero en 1793, respectivanhente, vinicron rigiendo hasta ]a daoi6n de ]a Ley
General de Aguas D.L. 17752 de 24 de Julio de 1969. 

Fl 31 de dicicmbre do 199, fue dictada la Ley 1220 sobre terrenos de montaila. Ley,
reglaieontada originariamente por el Dccreto Supremo de 11 de Marzo de 1910. Ley y Re
glarnento que por oua aitc, ueron conslantornente modificados, ampliados, derogados en 
parte, etc., dando origen asf a una proliferaci6n ca6tica ienomas sobre las Tierms o Terre
nos de MontafIa hasta hacerlx; inaplicables. 

Tat fue la frondosidad de Leyes y Reglamcntos sobre la nmateria, que origin6 un real ca
os y confusi6n Legislativa. Lieg6 un instante en el Ministerio de Fomento, en ese enton
ces, el Ministerio de Agricultura posteriomente, a partir de si creaci6n (Ley 9711 de 2 de 
enero de 1943), que rio se sabia a ciencia cierta qud nomia era la vigente o la aplicable a 
un caso concrcto. Confusi6n y caos que iorrin6 con la daci6n (lei D. L. 21147 y su fron
dosa reglarnentaci6n. 

Ante la acci6n depredatoria y aniquilamiento de las especies auchinia Vicunna (Vicufla),
Evijones chinchilla (Chinchilla) y Qucuchemia huanacau (Huanaco) por parte de las pro
pias autoridads polfti :as y policiales, en complicidad y conceraci6n con cazadores furti
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vos y estar vigentos en los inicios de e-ste siglo, el Decreto del Libertador Don Sim6n Bo
livar, dictwdo cn Cusco el 5 de julio de 1825, asi como Ia Resolucitn Suprcma del I dIc A
bril de 1851 dictdo durante el gobicrno dl General Rufino Echenique, tuvo que expedir
se Ia Ly 9147, dirigida a proteger, conservar y f'nictarel dosarrollo y procreaci6n de es
ts especics, previendo ademis una seric de penas de multa, se dispuso Iadestituci6n auto
mitica (ICfuncionarios o servidorcs pfiblicos incursos en las prohibiciones scfialadLas en el 
artfcull 21. Elsta Ley fue amipliada y modificada por los Decretos Leyes 17816 y 21147. 

3.2 La Constituci6n Polftica de 1933 dictada por el Congreso Conslituyente ic 1931,
 
en su articulo 37" tj'at6 muy genO.ficamentce el asunto de los Recurso:; Naturales al dispo
ner ie las "nMins, tierras, I.)Osqies, agua y cn general, todas las fucnlcs naturales de ri
queza pertcnecci 
 al Estado, salvo los derechos legaimente adquiridos" Norma Cobstitucional que dcspu(1s di) sustcnto al inciso 4 dcli art. 822 dcl C6digo Civil de 1936 y al literal 
a) dcl numeral 1101 dc !a Ley de Rcbrma Agraria 15037 dictada en el primer gobierno del
 
Arquitccio Fernando Lelaindt. Terry, reconociende eI derceho privado sobre este tipo (e rc
cursos especidmente cl 
recurso agua, r6gimen generador de injusticia, explotaci6n y mise
ria en el canipo.
 

3.3. La regularizaci6n y protcecci6n real de los Rocursos Naturales Renovables adquiere
especial relevancia e imporiancia durante cl gobierno Revolucionario de Juan Velasco Al
varado, se dictaron las disposiciones 
 irns avanzadas sobre el r6gimen de protecci6n, uso y

conservaci6n de estos rccursos, vale decir, que en s61o scis afilos dl gobierno Revoluciona
rio de las F.F.A.A., se hizo lo que cn 150 afios de vida Republicana no se habia logrado. 

En efecto, duranime ese lapso s. dicron tres leyes en inateria de Recursos Naturales Reno
vables: de Reforina Agraria D.L. 17716, Ia Ley General de Aguas D.L. 17752 y de Ia Flo
ra y Fauna Silvesirc D.L. 21147.
 

A travs dcl Ari-culo 16 (let D.L. 17716 y su Texto Unico concordado posterior y nu
merales 141, 151, 16 y 17" del Reglamento de Tierras para Ia Reforma Agraria D.S. 163-
69-AP de 19 (Ieagosto de 1969, se dictaron normas dirigidas a la protecci6n, conservaci6n 
y uso del Recurso Suelo, es m~is ci literal a) (le Art. 15Q del T.U.C. del D.L. 17716, esta
bleci quc la "propiedad rural no so usa en armonfa con el inters social" en el caso de "A
bmdono de Ins ierras o deficientemente explotadas, asf como el neal manejo y deterioro de
los recursos naturales", disponi6ndose como sanci6n ]a afectaci6n total (lel predio con fi
nes de Reforma Agra-ia. 

3.4 Una Ley realmenio revolucionaria y que no tuvo Ia publicidad y divulgaci6n del ca
so, Cue Ia Ley General de Aguas, D.L. 17752 dcl 24 de julio de 1969, instrumento jurfdi
co que CI pals reclaniaba dcsde hace muchos anos, una Icy completamente indispensable de 
Ia de Reforma Agraria. "El pincipio fundamental de esta nueva Ley establece que las a
guas, sin cxccpci6n alguna, son propicdad inalienable c imprescriptible (1e Estado, vale de
cir, de todos los peruanos. En consecuencia, ya no habia rni.s propiedad privada, ni dere
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chos adquiridos sobre aguas". (10) El uso de este recurso vital se otorga en armonla con cl 
inter6s de quienes ia requieren yen funci6n de las necesidades de desarrollo dcl pais. De es
te modo, qued6 definitivamente superada ]a dicotomfa sobre aguas de propiedad particular 
con derechos adquiridos y aguas de propiedad del Estado. 

La Ley General de Aguas, sufri6 algunas modificaciones y adiciones a fin de hacerla 
mis operatiava, como en el caso de los Decretos Leyes 18735 y 19503, y Decreto Legisla
ivo 106. Ha sido debidamente Reglamentada par los Decretos Supremos: 261-69-AP, 41
70A, 158-81-AG y 007-83-SA que Reglamentaban los Titulos 1, 1Iy III Disposiciones 
Generates, De la Conservaci6n y Preservaci6n de las aguas y del Uso de las Aguas; D.S. 
69-AP Reglamentario del Tftulo IV, De las Aguas Sub-terraneas D.S. 275-Reglamcnto 
del Titulo V-De las Aguas Minero Medicinales; D.S. 929-73-AG, que Reglamenta el Titu
1o VI-De las Propiedades Marginales; D.S. 1098-75-Ag Reglamento dcl Titulo VII. De 
los Estudios y Obras; D.S. 473-71-AG, Reglamento del Titulo VIII- De las Servidum
bres; D.S. 930-73-AG Reglamentario del Tftulo IX-Dc IaExtinci6n de los Usos; y de los 
Delitos, Faltas Penas, D.S. 495-71-AG Reglamentario del Titulo X- De la Jurisdicci6n 
Administrativa, adenis se han dictado otros Reglamentos complementarios con los Decre-
Los Supremos 683-72- AG sobre Tarifas y Cuotas Arts. 12 al 20 de la Ley General de A
guas (17752) 005-79-AA - De la Organi:,.aci6n de Usuarios de aguas. 

3.5 Norma de innegable trascendencia e importancia es el D.L. 21147, dictada el 13 de 
Mayo 1975, dirigida ha regular la conservaci6n, transformaci6n y comercializaci6n de la 
Fauna y ]a Flora silvestre en cl pals. Ley que junto al D.L. 17752- Ley General de Aguas, 
constituyen las dos columnas fundamentales del edificio legislativo sobre recursos natura
les renovables en el pais. 

"El Per6i- afirma Marc Douroyeanni- al margen de todo chauvinismo, es seguramente el 
pas con mayor diversidad gen6fica que existe en el plancta"----somos--cotinia Douroyean
ni---cl pals que posee el mayor ntimero de especies, variedades y razas de plantas y anima
les", riqueza potencial que requeria de una Ley especial, que supera todo el caos y confu
si6n creada por la Ley 1220 y su frondosa reglamentaci6n. 

Al igual que la Ley General de Aguas, la Ley sobre Flora y Fauna Silvestre ha sido re
glarnentada por los Decretos 5upremos 158-77-AG sobre conservaci6n de flora y fauna Sil
vestre; 159-77-AG Reglamento sobre ordenamiento forestal 160-77-AG Reglamento de 
las Unidades de Conservaci6n; 161-77-AG Reglamento sobre Extracci6n y Transforma
ci6n forestal, modificado por D.S. 422-77-AG; D.S. 002-79-AA Reglamento sobre apro
vechamiento forestal en bosques nacionales de Ley de Comunidades Nativas. 

3.6 .' materia de suelos, no existe en el pals una Ley especial y debidamente estructu
rada, es. ts hay un relegarniento total en tareas de conservaci6n de suelos, el "Peri -co
mo afirm. I),uroyeanni- encara u.n creciente deterioro de sus fndices de relaci6n tierra agrf

10. VELASCO ALVARADO, Juan . Mensaje a Is Naci6ni - 28 de Julio 1969 - Velasco la Voz de h Re
volucim - Tomio I pig. 68 - Ediciones Pazicipac i6n - LIMA PERU - 1972.
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cola y poblaci6n que ya estan entre lo m s bajo de todo cl continente". (11). 

Como indicibamos al tocar muy ligeramnente el tema de los suelos la Ley de Reforma 
Agraria, en su artfculo 16" T.U.C. dcl D.L. 17716 establccfa entre una de las causales de a
fectaci6n el "real uso de los recursos naturales que determine su destrucci6n o los rendi
mientos dl cultivo predorninante", dispositivo reglamentado por los 16, 17 y 18 del D.S. 
163-69-AP. Es decir, que simnipcmente se dicto una nonna sancionador la afectaci6n 
cuando habfa un real uso dcl recurso tierra o suclo. 

Por lo demis, no ha habido ninguna preocrrpaci6n por dictar algunos Reglamentos So
bre clasificaci6n de Tierras aparte de la (LIC presenta el arL 271 del TUC. dcl D.L. 17716 y 
sus equivalcncias contcnidas en el numeral 32Q de la misma norma. En efecto los Ds. Ss. 
01-70-AP modilicado por el art. 1 (de 288-70-AG, referidos simplemente a establecer los 
lfit.itcs de las regiones naturalcs con fines de Reforma Agraria. El D.S. 0062-75-AG de 22 
d,.enero de 1975- sobre Reglamento de Clasificaci6n de Tierras a las caracteristicas ecol6
gicas de las divcrsas regiones naturales del pafs, no agota el anlisis de clasificaci6n de sue
los en el Peni. 

3.7 La Constitci6n Polftica dcl Peri, de 1979, en el Titulo III del R6gimen econ6mi
co-Capitulo II- De los Recursos Naturales- Artfculos 118 al 123, trata sobre estos recur
sos. Apesar de constitufr una novedad dentro del Derecho Constitucional Peruano, ya que
inclusive supera plenamente el contravertido art. 37 de la Constituci6n anterior, no hace si
no elevar a la categorfa de norma constitucional, todo el espfritu y alcances de la Legisla
ci6n sobre ellos, dictada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de allisu importan
cia y trascendencia, m6rito que no xxlemos desconocer, ni ocultar, aporte valioso en la 
conservaci6n, uso y fomento de estos recursos especialmente en materia de aguas, flora y
fauna silvestre. 

4.- Presentamos esquemuicamente el tratamiento legislativo de los recursos naturales 
en el ,mbito del Derecho Agrario Peruano, conviene plantear una primera cuesti6n referida 
a los 6rganos encargados de su administraci6n y su competencia, yuna segunda, relaciona
do con las polfticas de su real aplicaci6n y la necesidad de unificar y uniformar los crite
rios sobre el ral tratamiento de los Recursos Naturales Renovables en el Peri. 

4.1. Del andlisis de la Legis!aci6n vigente sobre tratamiento de los Recursos Naturales 
encontramos en primer lugar, tres organismos del Estado realizando la misma funci6n, o 
sea, hay disiersi6n de funciones y dispcrsi6n de Recursos Humanos. 

En efecto, por un'j parte, el Ministerio de Agricultura con dos Direcciones Generales la 
de aguas y suelos y la de Forestal y Fauiia, ambas "Norman, realizan, sUpervisan y eva
luan a Nivel Nacional", una los recursos hidricos (agua) y la otra los recursos forestales y
de fauna silvestre. En tn mismo Ministerio dos Direcciones Generales efectuando funcio
nes idnticas, diferenciadas simplemente por el tipo o clase de recurso que adminisran (De

l1. Douroycanfi, Marc.: Bases de InProducci6n Agraria - en su Conferencia en CADE 86 - ftUARAZ -
ANCAIIS - 1986. 
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creto Legislativo NQ 424- Arts. 30 y 31).
De otra parte, la Oficina Nacional de Evalucaci6n de Recursos Naturales (ONERN), or

ganismo descentralizado dcl Sistema Nacional de Planificaci6n, "encargada de rcalizarestu
dios integrales de los recursos naturales y dcl medio ambiente". Tiene por funci(n prestlr
asistencia 16cnica a los organismos del sector pfiblico y no pfblico en la investigacion y e
valuaci6n de los recusos nalurales". (D.S. 01 8 -84-pcm) (Ca)pftulo III art. 11). Lo que equi
vale a decir que,al i.gual que las Direcciorics Generales de Aguas y Suelos, de Fauna y Flo
ia, del Ministcrio de Agriculhura deberi evaluar los mismos rccursos natur'des quc estos or
ganismos eval3!a o sea, Lin organismo inis realizando funciones similarc.;.


De to analizado se desprende 
 a prescocia hasta dle Ires 6iganos efectuando iguales osi
milares acciones, con fuerte despcndio de recursos presupuestarios, humanos, tecnol6gicos 
niateriales. 

Frente a esta evidencia creemos que se hace necesario Ia creaci6n dc un s6to organisino 
que tenga" a su cargo el inventario, la investigaci6n, ]a evaluaci6n y control de dichos re
cursos com( lo prey6 )a Constituci6n del Estado en par~grafo segundo de su art. 120". En
tinrminos gencrales, s hace necesario reordenar, renovar y actualizar nuestra legislaci6n so
bre el tratamiento de los recursos naturales renovables, exigiendo una Icy que intcgre en
principio todos estos organismos. En sintesis, planteamos la creaci6n del Instittito Nacio
nal de Recursos Naturales y (let Medio Ambiente, a trav6s primero, de una Ley Orgfnica
de los Recursos Naturales, que unifique e integre en un solo organismo a esc Instituto y 
cuyas funciones se hallan previstas en la Constituci6n del Estado en su art. 120 parigrafo
segundo ya citado y luego, un Texto Unico concordado que integre y unifique ]a legisla
ci6n sobre Recursos Natunales Renovables y Defensa del Medio Ambiente. 

Parafraseando at maestro Antonio Carrozza prodrizimos concluir con el anilisis de la pri
inera cuesti6n planteada que "Es initil decir cuanto puede contribufr una grande Icy orgdini
ca, si verdaderamente puede definirse orgdnica, a hacer mAis clara y homog6nea )a disciplina

del sector considerado, eliminando sus lagunas. Las venmajas no son solamente pricticas

(certidunbredel derecho para los destinatarios de las normas y de laws correspondientes san
ciones, mayor facilidad de interpretaci6n y aplicaci6n del derecho por obra de sus operado
res) sino tambi6n te6ricos si la Icy orginica ofrece el marco id6neo para inserci6n en el
Sistema de los Institutos y de cada norma en los mismos. De esto se beneficia ia misma 
especificidad del tr-auniento legislativo, la cual con la superposici6n contfnua y confusa 
de leys corre cl riesgo de perderse o de ofuscarse". Dc allf, la necesidad de contar con una 
Le-y Orgnica deRecursos Naturales que responda a los caracteres y ventajas sefhaladas por 
Carrozza. 

4.2 Es posible que logremos convencer a nuestros legisladores sobre la necesidad peren
toria que existe para [a formulaci6n de la Ley Orginica que sugerimos y iaCreaci6n del
Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Medio Aibiente. Lo dificil es educar y
convencer a la gran mayorfa de nuestro pueblo que bloqueado por e sistema estructural 
dentro el cual se halla invfvito, se ve impedido por sus necesidades bsicas a buscar en la
Selva un sitio de refugio donde poder vivir y subsistir, produci6ndose corrientes migrato
rias,generalmente PROCEDENTES de la Sierra, que van copando desordenadamente gran
des reas de bosques y proceden a su indiscriminada depredaci6n de las mismas, los "ro
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ces",quemando inneresariamente enormes extensiones de rboles afilosos, practicandio, too
delos agricolas toalmente contrarios a la alta fragilidad ecol6gica de los ecosistemas sclvzi
ticos". No hay autoridad, nacional, regional o lcal que asuma ]a intensi6n de dirigir a c
sos grupos migratorios". 

Marc Louroycanni en su c61ebre ponencia "Bases de la Producci6nc Agraria" sustentada 
en "CADE 86" en Huaraz Ancash, decfa con gran acierto "La Ilamada conquisw" de la A
mazonia (corno si nuestra amazonfa fucra de otro) rnerece todo intrs, pcro debe hacerse 
con critcros menos sinplistas que Jos aplic6 el 61t.irno gohicrno (se. reficre al gobiemo (lei 
Arquitecto Belafinde'Terry). 1.aselva debe ser deamro llada y no conquistada ysoactida a in
tereses "coloniz.lntes" costeilos. El desarrollo de la Amnazonfa no puede basarse s6lo en ca
rrceras (tLnuts veces paralelas o vfas navcgab!cs) ni en el desprecio absoluto p-r el recurso 
natural nids importante de la regi6n, que Cs el lx-.;que". (12) 

Existe innegablemente de parte de los llamados "colonizadores" unaautntca actitud de.
pradatoria, a la fecha, en la rcgi6n amaz6nica" se han desfocstado con fines agropecuarios 
casi 7000,000 d hectfreas dc bosqucs, de las que ni siquicra 2'(X)0,(X)O has." son utiliza
das en cualquier tipo de agricuhura o ganaderia". (Douroyeanni). 

Consiguienteniente, corrcsponde al Estado acentuar las acciones de control efecfivo en 
el uso y manejo de los bosques, control que unido a una politica de extensi6n eduque y en
sefle a los colonizadores exponuineos en el manejo y conservaci6n de la flora y la fauna a
maz6nica. 

En sfintesis, el Estado debe emprender, aqui y ahora, una poliftica efectiva de defensa y 
protecci6n de los Recursos Naturales. Es necesario evitar cuanto antes la debastaci6n de 
nuestra mazonfa, es menester reorientar las politicas de irrigaci6n a ,rav6s del manejo ra
cional y t6cnico de las cuencas, se hace indispensable una legislaci6n integral sobre conser
vaci6n de suclos, corno parte integrante de la Ley Orgdnrica de Recursos Naturales que pro
ponemos, nornia que nos permite superar el siguiente cuadro pavorco de destrucci6n del 
suelo anotado por Marc Douroyeanni "cada ahio, el pais pierde una em..rne cantidad de tie
rra ffitil a consecuencia de ]a erosi6n hidrica (esta es particulawmente grave en la sierra, 
donde m~is del 21% de ,irea sufre prxcesos crosivos de medianos a serios) ca6tica (en espe
cial en )a costa none) y econ6mico (expansi6n de ls infraestructuras humanas sobre las 
mayores tierras de cultivo, corno Lima, Arequipa, Cusco) por la salinizaci6n (que solamen
te en la costa afecta a mds del 40% de las tierr-as de cultivo); el anegamiento (mds de 
9,000 Hecuireas) s6io en la costa, la desertiflicaci6n (que a partir del tiesierto costero avanza 
inexorablemente de sur a none y oeste a este etc.); la contaminaci6n direc'ta del suelo (uso 
abusivo de pesticidas en la costa) o por interniedio de la contaminaci6n (]l agua ( rfos 
Mantaro, Locumba, Rimac, Moche, Caftcte, etc.) o del aire (La Oroya, Marcona, Iho) cada 
aflo el Peri pierde ms fierras (suelos) que las que incorpora, ain poor, Iks que piercle no 
son siempre de mejor calidad que his que gana". 

Por todo lo expuesto. conviene al pafs, dictar cuanto antes la Icy Orginica de los Re

12. Douroyeanni, Marc :Bases de laProducci6n Agraria - Conferencia en elCADE 86 - HUARAZ 
1986- Ob.cita 
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cursos Naturales y paralelamente dar paso al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
y Defensa del Medio Ambiente para asegurar la protecci6n conservaci6n y racional uso de 
los mismos en aras de la vida y bienestar de nuestro pueblo. 



CAPITULO V
 

Tutela Jurisdiccional de los Derechos
 
Humanos en el campo del Derecho Agrario
 



Romfin J. Duque Corredor 

LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL CAMPO DEL DERECHO AGRARIO (Especial referencia a Vene

zuela) 

1. La funci6n jurisdiccional en el Derecho Internacional de los dere
chos humanos.-

La posibilidad cc ejercer acciones y seguir procedimientos judiciales para lograr el reco
nocimiento de los derechos individuales, asi corno su cumplimiento, o la tutela jurisdiccio
nal, ha sido sienpre proclamada por los Estados en Declaraciones o Pactos Internacionales 
como un derecho inherente a la condici6n humana; como un derecho civil y politico princi
palmente. Tal tutela se ha visto ligada por lo general a la protecci6n de ]a libertad personal 
y par materializar esta protecci6n, incluso en dichos instrumentos internacionales se han 
Ilegado a precisar cuestiones de procedimiento para lograr el restablecimiento de este dere
cho individual de ]a manera m~is inmediata. Asf el Hkbeas Corpus tiene un expreso recono
cimiento y su regulaci6n procedimental dentro del Derecho Intemacional (1).-

Igualmente las libertades polfticas -democrticas y de desenvolvimiento de ]a personali
dad, relativas a la expresi6n del pensamiento y a ]a asociaci6n con fines politicos, han me
recido intemacionalmente una consagraci6n desde cl punto de vista de la tutela jurisdiccio
nal. La tutelajurisdiccional tambi6n significa la posibilidad por parte de los Estados de uti
lizar 6rganos jurisdiccionales o no, para realizar las actividades necesarias para proteger los 
derechos econ6micos y sociales de las personas menos favorecidas.-

Y en cuanto a su formulaci6n procesal o procedimental, en los respectivos Pactos se ha 
Ilegado tambidn a prever 6rganos jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales con competencia 
para interpretar las noimas tuitivas de los derechos humanos, principalmente civiles ypoli
ticos, y tamLi6n para, bajo ciertas condiciones, restablecer ]a vigencia de algunos derechos 
violados. Han surgido asf, con la aceptaci6n de los Estados, acciones y procedimientos ju
risdiccionales para proteger los derechos individuales, fundamentalmente politicos y civi
les, de la violaci6n por parte de los Estados y sus 6rganos (2).-

Existe, pues, en el Derecho Internacional de los derechos humanos una funci6n juris
diccional, representada por la competencia atribufda por los Estados a 6rganos creados 
por ellos mismos, no s6lo pam interpretar u opinar sobre las normas pertinentes, sino 
tambi6n para conocer y tramitar recursos, quejas o denuncias respecto de la violaci6n de 
los derechos individuales; protecci6n que tambidn se hace extensiva para los derechos eco
n6micos y sociates (3). En concreto, al igual que en el Derecho Ptiblico interno el derecho 
de la acci6n, como medio de impulsar ]a protecci6n jurisdiccional para el reconocimiento 
y protecci6n de las garantfas constitucionales, tambidn es uno de los derechos fundamenta
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Ics. Por tanto, dicho derecho forma pane del sistema integral de los derechos humanos, nos61o desde un punto de vista meramente decluativo sino incluso proccsalmente, lo cualsupone una triple garantia: a) Que la autoridad competente decida sobre las acciones o recursos interpuestos. b)Que se establezcan las posibilidades dcl ejercicio de los recursos yacciones para solicitar la protecci6n jurisdiccional de los dcrechos humanos, y c) Que secumplan por las autoridades compctcntcs, o que 6stas hagan cumplir !as decisiones que es
timen procedcntes aquclios recursos y acciones (4).

En consccuencia, la tutela jur;sdiccional es uno de los principales derechos humanos.Por tamto los Estados deben cre -rternmamcnte Tribunales, definir sus competencias yestablecer procedimientos para que las personas puedan reclamar sus derechos esenciales, eincluso deben tambi6n los Estados dispensar por si rnismos la protccci6n que estas personas
necesiten.

2.- Obsticulos para el ejercicio de la tutela jurisdiccional de los dere
chos humanos en el Derecho Internacional.-

No cabe duda que los conceptos de soberanfa y dl doininio soberano, en el 6mbito delos Podercs Pdblicos de los Estados, son un fimite para el desarrollo pleno de ia tutela jurisdiccional de los derechos fundamnitales de la persona. En efecto, tales conceptos reservan a los Estados el dar eficacia a los fallos judiciales no s6lo de los organismos jurisdiccionales de otros parses, sino tambin dc los organismos jurisdiccionales internacionales que los mismos Estados hani creaclo... Por tanto, es el propio convencimiento de los Estados en la existencia de principios juridicos universalcs y sobre la conveniencia de su aplicaci6n para la annonia entre las Naciones, lo clue en definitiva detcrminari la fucra obligato
ria de los pronunciamientos jurisdiccionales intemacionoles. En resumen, es la buena voluntad de los Estados y el grado de desarrollo que alcance en cada uno de ellos el DerechoInternacionl y la consolidaci6n de las conquistas sociales, los que determinardn la eficacia 
o no de la funci6n jurisdiccional en el 6imbito de protecci6n de los derechos fundamentalesde iapersona humana, tanto poiticos como sociales. Y a mi mancra de ve resulta fundamental para la eficacia de ]a funci6n jurisdiccional en materia de derechos humanos la existencia de una verdadera y real democracia, en donde lo fundamental del sistema politico y
social 	sea la persona humana. 

Las dificultades y obstculos seflalados son la causa do que intemacionalmentc en el campo de los derechos humanos, ]a funci6n jurisdiccional consista fundamentalmente en una jurisdicci6n consultiva y en menor graclo en una jurisdicci6n contenciosa. Igualnente
la poca atenci6n que los Esudos han dedicado a la tutclajurisdiccional de aquellos derechosha significado en el 6mbito interno, la inexistencia de Tribunales y dn acciones y procedi
mientos breves y sumarios para dispensar la protecci6n judicial de los derechos humanos.-

Pon otra pae, ]a resistencia de los Estados a admitir el valor obligatorio de los fallosjudiciales de los organismos jurisdiccionales intemacionales, y tambidn la aplicaci6n absoluta del principio del dominio sobcrano, ha significado la consagraci6n en cl 6imbitojurisdiccional de presupuestos proccsales tales, que hacen casi imposible quo en la prctica sepuedan ejerccr acciones o recursos ante aquellos organismos por ejemplo, el requisito previo del agotamiento de todos los recursos nacionales, para interponer vAlidamente los recur
sos o accioncs intermacionalcs, sin tenet en cuenta el dafto irreparable o Ia inutilidad o incficacia de los medios judiciales tradicionales, o los limites existentes para su ejercicio, ha 
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llevado a darle un carictcr subsidiario a los recursos que pueden intentarse por ante los or
ganismos jurisdiccionales internacionales. Esto, sin lugar a duda, limita trcnicndamcnte la 
tutcla jurisdiccional de los derechos hunianos a nivcl intemacional.-

Tambidn por ejemplo, la naturaleza declarativa o de mera recomendaci6n atribuida a los 
fallos de los organismos jurisdiccionales internacionales, con certeza que constituye otro If
mite para ]a cficacia de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos. En este aspecto,
la experiencia curopea en materia de tutclajurisdiccional de estos derechos resulta interesan
te. En efccto, en la aplicaci6n de ]a Convenci6n Europca para ]a Protecci6n de los Dere.
chos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 se han encontrado f6rmulas para
dispensar tal tutela, desde ]a cxpulsi6n de los regfmenes militaristas de los organismos co
munitarios, por desacatar las recomendaciones de restablecimiento de los derecho's funda
mentales, hasta el establecimiento de la obligaci6n de reparar civilmente los danos causa
dos por la violaci6n de dichos dcrechos.-

Por lo que respecta a Am6rica Latina, a los obstculos anleriores, se agrega la circuns
tancia de que muy pocos parses han aceptado la jurisdicci6n obligatoria de la Corte Intera
mericana de Derechos Humanos y el hecho de que no existen procedimientos contenciosos 
porque la Comisi6n Interainericana de Derechos Humanos es quidn somete a aquella Corte 
los casos de naturaleza contenciosa, y ocurre que la referida Comisi6n adin no lo ha hecho
(5). Por esta raz6n, se ha propuesto por la Comisi6n Andina de Juristas la adopci6n de un 
Protocolo Adicional a IaConvenci6n Interamericana de Derechos ITlumanos, referido a los 
derechos econ6micos, sociales y culturales, para lograr una efectiva protecci6n jurisdiccio
nal de estos derechos (6).

3.- La influencia de los sistemas internacionales de derechos humanos
 
en la 'utehi jurisdiccional de los derechos humanos agrarios.-


Los Pactos y Convenciones Intemacionales, en resumen, reconocen como derechos hu
manos agrarios los siguientes: 1)El derecho a la propiedad de la tierra. 2) La garanta de la 
propiedad que cumpla con su funci6n social. 3) El derecho al trabajo productivo y estable. 
4) El derecho a la organizaci6n asociativa de las explotaciones agrarias. 5)El derecho a un 
medio arnbicnte adecuado y sano. 6) El derecho a beneficiarse de la explotaci6n de los re
cursos naturales renovables. 7) El derecho a la seguridad social en el campo y 8)El dere
cho a una bucna nutrici6n. Derechos 6stos que nuestras Constituciones, al adoptar como 
modelo cl del Estado social de Derecho, tambidn proclaman, como ocurre en Venezuela.

3.1. Configuraci6n de los derechos agrarios humanos en el ordena
miento juridico venezolano.-

El sujeto y el beneficiario del ordenamiento jurfdico agrario venezolano es el hombre 
que trabaja la tierra. En efecto, los fines y objetivos de Iatransformaci6n que persigue di
cho ordenz. iiento, mediante la sustituci6n del latifundio por un sistema justo de propie
dad, tenencia y explotaci6n de a tierra, basado en a equitativa distribuci6n de la misma, la
adecuada organizaci6n del crdlito y la asistencia integral para los productoros del campo,
buscan asegurar a quien labora la .ierra,que dsta constituya ]a base "desu estabilidad eco
n6mica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantfa de su libertad y dignidad".
As[ lo proclam6 el legislador venezolano en su Ley de Reforma Agraria de 5 de marzo de 
1,960 (7). Aparece, pues, desde el propio fundainento del ordenamientojurfdico agrario ve
nezolano su vinculaci6n inmanente con la dignidad del hombre, que hace que dste sea con
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siderado como persona. Yes a6sta a quien se tc garantizan una serie de dcrechos ccon6mi
cos-sociales, precisamente para qtie ese mismo ordcnamicnto juridico alcance aqul1os fi
nes y objctivos. Sc inscribe asf nuestro ordenarmiento en ia corriente quc proctla1a dere
chos inherentes a ]a dignichid intrinseca de los micmbros de Iafamilia humana, desde la Dc
claraci6n Universal de los Derechos fltumanos de 1,948 (8), y se adelanuiba fiambi~n a la 
proclamaci6n respecto a la neccsidad de un orden social justo para la satisfacci6n de las as
piraciones fundamcntales del hombre, contenida en la Dcclaraci6n sobre cl Progreso y el 
Desarroilo en to Social Ie1,969 (9). Inspiraciones 6stas todas que llevaron aclevar ci me
joramiento econ6mico y social dc los seres hurnanos como un derecho inalienable at desa
rrollo (10), dc igual rango que los derechos civiles y politicos, Derccho uiue se traduce en 
el establecimiento de un verdadero r6gimen de justicia social, que junto con CI de libcrtad 
personal, es determinante para el respeto de los derechos esenciales (let hombre, como lo e
nuncia ]a Convenci6n Americana sobre Derechos 1Humanos dc 1,969, en su Prc.mbulo 
(11).- Es, pucs, por esta justificaci6n, de asegurar at hombre fundamenlalincnte so digni
dad, que el legislador agrai iovenciolano le reconoce un conjunto de derechos, que califica 
de irrenunciables (12), que merecen, en base a la anterior considcraci6n, la dcnominaci6n 
de derechos humanos, pu)rque cuando se trat de trabajadores de Litierra, cs precisamene a 
travds de esos derechos como dstos alcanian el desarrollo que es un medio inalienable de 
los seres humanos papa realizarse como personas, es decir, pama yarantizar su dignidad.

3.1.1. Los derechos agrarios humanos en la legislaci6n venezolana.
3.1.1.1. El derecho a la tierra.-

Este derecho nace dcl reconocinfiento dcl trabajo como 1tulo
leghimo dc apropiaci6n
 

del suelo agrfcola, es decir, como un derecho especial a I[-Secr la tierra y a tenerla en pro
piedad. Yquo desde el punto (ICvista humano significa la protecci6n a la posesi6n efecliva 
pana hacer propia opara conser, la tierra trabajada. En otras palabras, ]a intervcnci6n del 
Estado para hacer actual el derec ho potencial a la propiedad, cuando quien posee carece dee
ila, o para respecwrla cuando su titular le da cl destino social y ccon6mico que demanda su 
uso. Este derecho agrario se inscribe en general en el derecho al trabajo, que la mayorfa de 
los instrumentos intcmacionales rezonocen, y que implica, entre otras cosas, !aliberiad (Ie 
escoger como medio de vida cl trabajo de la fierra y a p,'rcibir dc ella 1o necesario para la 
subsistencia (13). E igualmente, de manera concrcta este derecho a la tierra se incorpora en 
el derecho humano especifico, a la propiedad, que por ejemplo, la Declaraci6n Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (IC1,948 y la Convenci6n Americana sobre Dere
chos Humanos de 1,969, reconocen a toda persona, para mantener su dignidad y el hogar
(14), y como un derecho al uso y goce de sus bienes, subordinado at interos social (15).

3.1.1.2. El derecho a la asistencia social y thcnica.-
Para asegurarles una existencia digna y facilitar la participaci6n en cl desarrollo de las 

personas que trabajan la tierra, no basui con reconocerles su propiedad, sino que ademis es 
necesario ayudarlas a soportar los riesgos derivados de ]a actividad agraria y a transformar 
sus conocimientos, asf como a adoptar !astdcnicas mis modernas. En otras palabras, cl de
recho a la seguridad social, personal y familiar, y el derecho a ]a productividad, que facili
ten at trabajador de la tierra la obtenci6n de mejores rendimientos, elevar su nivel de vida 
de vida y dc producci6n e ingresos. Este derecho se inscribe en el derecho humano a la se
guridad social y en el derecho de protecci6n contra el hambre, que suponen, asistencia de 
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todo tipo social, asf como el do mejorar los m6tdos de producci6n, conservaci6n y distri
buci6n dc alimentos (16), y de gozar del progreso cienuffico y de sus aplicaciones (17).

3.1.1.3. El Derecho al justo prccio y seguridad de los mercados.-
Este derecho particular do los hombres que trabajan la tierra implica una doble garantfa,

]a do recibir un justo precio por lo quc venden, y ]a dc pagar un justo precio por Ioquc 
compran. Garantias 6stas quc forman parte del g6nero dc los derechos humanos quo persi
guen niveles dc vida adecuados, remuneraciones equitativas y satisfactorias para el trabajo
humano, el pleno emplco productivo y la distribuci6n justa y equitativa del ingreso, que
incluso llega a adquirir alcance internacional a trav6s do la aplicaci6n de los principios de 
la igualdad y de la no discriminaci6n en cl comercio exterior (18).

3.1.1.4. El derecho a la organizaci6n y a ia asociaci6n.-
Segijn este derecho la persona que trabaja una tierra necesita para su dignidad y bienes

tar, dc una organizaci6n no s6lo de clase, sino tambidn de empresa; derecho 6ste que so ins
cribe on el derecho humano a la asociaci6n y a ia sindicalizaci6n (19). Y por supuesto cn 
el derecho a obtener un melio do trabajo productivo y estable.

4. La tutela jurisdiccional de los derechos agrarios humanos.-
Nuestros pafscs reconocen en sus sistemas constitucionales como un derecho indivi

dual, el de ]a acci6n como medio aut6nomo do solicitar la protccci6n do los derechos que
las mismas Constituciones proclaman. Como garantfa constitucional ]a acci6n, entonces,
puede reforirse tanto a los derechos civiles y politicos como a los econ6micos y sociales. 
Normalmente son los 6rganos judiciales quicnes conocen de las acciones en protecci6n de 
ostos derechos. Otros paises, como en el caso do Venezuela, en donde la separaci6n org.ni
ca de sus poderes ptiblicos, no lleva a una divisi6n absoluta do sus funciones (20), algunas 
veces ]a defensa de los derechos agrarios so ejerce ante organismos especializados de la Ad
ministraci6n Piblica, que en estos casos actian como un 6rgano jurisdiccional. Tal ocu
rre, por ejemplo, con la solicitud de amparo adminisrativo agrario (21), quo se ejerce direc
tamente ante un organismo administrativo, ]a Procuradurfa Agraria Nacional, qu6 tiene 
competencia para dirimir el conflicto por el derecho a la tierra entre el propietario y el po
seodor. No obstante, salvo este caso exccpcional, en Venezuela, la tutela jurisdiccional do
los derechos agrarios humanos, so dispensa y so obtiene por via judicial, ante una jusicia
especializada, ya sea a travs do acciones tipicas agranas, como la Ilamada por la doctrina 
]a "acci6n do permanencia agraria" (22), en Ioarinente al derecho a la propiedad do la tierra 
y a un trabajo estable y productivo, omediante cl ejercicio do la acci6n constitucional do 
amparo (23). Incluso la mls acreditada opini6n iusagrarista nacional ha considerado que la 
aprobaci6n legislativa por nuestro pais del Pacto Intemacional sobre Derechos Econ6mi
cos, Sociales y Culturales, ha otorgado a los derechos econ6micos y dentro do ellos a los
agrarios, especificamente al derecho a la dotaci6n de tierras, una eficaciajurisdiccional, que
implica una "facultad do reclamar determinadas prestaciones por parte del Estado" (24). A
si, un reputado autor venezolano, cl Dr. ALI JOSE VENTURINI, ha dicho: "El derecho do 
dotaci6n do tierras es un derecho subjetivo ptiblico-econ6mico do rango constitucional, 
con fuerte asidero en la tradici6n agraria nacional, que se formula con la estructura do un
ius ad rem. Como tal es exigible contra el Estado dentro do un sistema do tutelas adminis
trativas yjurisdiccionales afincadas econ6micamente por el Pacto Intemacional sobre Dere
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chos Econ6micos y Sociales firmado por Venezuela el presente aflo. Puesto que tiene un 
contenido patrimonial satisfaciente del inter6s individual, e igualmente, del interds social, 
que afecta a los recursos naturales renovables, debedarse en beneficio colectivo de los vene
zolanos" (25).-

Esta consideraci6n es bdsica en el sistema de reconocimiento de los derechos humanos,
fundamentalmente de cariicter econ6mico y social, ya que esta caracterfstica no los hace distintos, en cuanto a su protecci6n efectiva, del resto de los derechos humanos, como inclu
so lo ha reconocido la Organizaci6n de Estados Americanos en sus Resoluciones Ndmeros
510 del 27.11.80, 543 de 10.12.81 y 618 del 20.11.82, respectivamente. Pareciera que la 
duda acerca de ia tutela jurisdiccional de los derechos econ6micos y sociales de la persona
humana, parte de la interprotaci6n que se hace de la divisi6n, entre las distintas generacio
nes de los derechos humanos, dAndoles un valor preeminente los Ilamados derechos huma
nos de la primera generaci6n, de donde surge ]a inclinaci6n de perfeccionar los mecanis
mos de protecci6n de los derechos civiles y polfticos, y de dejar de lado los de los otros de
rechos, por el solo hecho de ser considerados de gencraciones posteriores, como si todos 
los derechos de la persona humana no provinieran de una vez de su misma y sola dignidad.
Por esta raz6n, la instauraci6n de la justicia a: raria especializada es uno de los medios de 
proveer la tutelajurisdiccional de los derechc , ' umanos agrarios. En este sentido, la Comi
si6n Intemacional de Juristas y el Consejo Lawi,americano de Derecho y Desarrollo consi
deran fundamental para la protecci6n de lo. derechos humanos en las zonas rurales en la 
Regi6n Andina, el establecimiento de un sistema de administraci6n de justicia agraria y de 
acceso de los campesinos a los servicios legales (26). 

4.- Obstculos e impedimentos para la eficacia de la protecci6n juris
diccional de los derechos humanos agrarios a nivel nacional.-


Ora cuesti6n importante a resaltar en el tema de la tutela jurisdiccional de los derechos 
agrarios humanos, estriba en el hecho que algunos, como el derecho a ]a propiedad y uso 
de la lierra, implica para los Estados, que incluso aprueban pronunciamientos internaciona
les en favor de estos derechos, decisiones de car-icter polftico de transformaci6n de estructu
ras del poder econ6mico y social, y por ello la consagraci6n de tal derecho, entre otros, no 
pasa de ser una simple declaraci6n, que impide una protecci6n efectiva. Igualmente, en los 
iltimos tiempos ha sido relativamente ficil que los diferentes palses aprueben pactos o a

cuerdos relativos al reconocimiento del derecho al trabajo, entendido como la obtenci6n de 
una ocupaci6n; ode dedicarse a una actividad lucrativa; a la sindicalizaci6n, entendido co
mo el organizar sindicatos; a la seguridad social; a ia salud; a disfrutar de ambientes sanos; 
a una buena nutrici6n; a la educaci6n; a la cultura; de protecci6n a la niflez; a los ancianos 
y a los minusvlidos, porque la mayoria de esos derechos pueden atenderse en mayor o me
nor grado con medidas de fomento y de bienestar social, sin rozar intereses econ6micos o 
sociales. Por el contrario, otros derechos que suponen sacrificios para grupos de presi6n o 
de poder, o que implican limitaciones a sus derechos absolutos, como el que pretende abrir 
el acceso de la propiedad a los hombres que de manera injusta o indigna trabajan la tierra,
encuentran una resistencia a reconocerles igual importancia o eficacia, o a darles una tutela 
de los derechos humanos agrarios depende tambi6n de las medidas de cambio social que a
dopten los Estados en el sector rural. Asf se ha afirmado en el Seminario sobre "Derechos 
Humanos en las Zonas Rurales de la Regi6n Andina", "que la plena vigencia de los dere
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chos humanos poJdr6 ser alcanz:(l'i, tan s6lo con Ia transformaci6;i estructural de nuestras 
sociedades" (2"7).-

Por tanto, la vigcncia del sistema de los derechos humanos, en su vertiente econ6mica 
y social, reclarna de niecanismor,de protecci6n jurisdiccional, primeramente, ante los orga
nismos jurisdiccionalcs nacionales, mediante el establecimiento de nna jurisdicci6n agra
ria, y despu6s, ante !os 6rganus compcteintcs intcrnacionales en Inmateria, lanto adminis
trativos conojurisdiccionales. Estinin de tra.cendencia para el sistema integral de los dere
chos humanos, la consagraciIn de medios defensivos y de protccci6n arnplios, de carcter 
jurisdiccional, tanto nacionales conio internacionales, en favor de las personas ante tales 
organismos, en caso no s6lo de violaiciones de aquell3s derecnos, econ6micos y sociales, 
sino tarnbi6n en cmso de abstenciones en icconoccrlos. Pcrn por la clificultad pam las perso
nas de acudhr ante tales 6ryanos internacionales, es neccsorio, entonces. contemplar 6rga
nos de asistencia y 0e rqprcscntaci6n legal o judicial, que actfien en nombre de aqufl1as an
te los organismos nacionales y suptranacionales competentes, para presentar sus denuncias 
o quejas.

5.- La necesidad de procerimientos especiles jorisdiccionales interna
cionales para proteger los derechos hurmanos agrarios en los paises ocu
pados o en conflicto.-

Algunos de nuestros Estados atraviesan momentos criticos en su estabilidad ptlitica, a 
causa de conflictou hdicos internos, a los cuales no se les puede negar no s6lo inspiraci6n 
sino tambi6n apoyo intrnacional. Son conflictos aparcntemente nacionales pero sus raf
ces se hunden en la lucha mundial pot ]a suprcmacia polifica e ideol6gica que mantienen 
los grandes bloques. Esos coniliclos tienen sLi escenario invis cniel y ms dramtico en el 
campo, en el wctor rural. No hay duda, que los nris afcctados par las consecuencias econ6
micas y socialCs de dichos conflictos son los habitantes de las ireas nirales. Estos sufren 
personalmente los rigores dIC estas guciras civiles promovidas desde afucra, hasta el punto 
que en algunos casos sus lugares de origen se conslituyen ev terrenos de nadie, o pasan a 
coiivertirse intermit'ntcmente en tenitorios octupados por unos u otros bandos contendien
tes, de modo que no existe un rgimen juridico permanente. En un tiempo sus derechos so
portan ia rcgulaci6n dc un signo difrenite, y en otto tiempo, de tin signo contrario, o en 
todo caso, cl r6gimen normal es el de los territorios ocUlpados. C6no garantizar a estas per
sonas sus dcrechos econ6micos y sociales, cuando se yen obligados a expatriarse o a vivir 
como refugiacdos ?. Ya rio bastan los programas de ayuda internacional de asistencia social, 
para asegurarlc.s su digifidad coino personas humanas, a travds del goce y disfrute de los 
mnts elementales derechos de carctcr social y ccon6micos. Aparte de sus derechos cfvicos 
y sociales de por sf ya limitados por el estado de guerra, sus percncncias, el fruto de su tra
bajo y sus propiedades, de donde devengaban su sustento y el de su lainilia, desaparecen 
sin poder reclarnar a nadie por su p6rdida. Esta sittiaci6n aincrita un ratamiento y una con
sidcraci6n especial, porqu ti diferencia del habitante de las ciudades, el habitante de los 
campos desalojado de sus predios por la agresi6n pierde no s6lo sus bienes, sino algo mis 
imponante, su propia identidad, porque pasa a engrosar un grupo de refugiados, margina
dos de la sociedad y sin posibililad aiguna de realizarse plcnamente.-

Es nccesario prevr para estas personas la IXosibilidaLd de acudir ante los organismos in
ternacionales que velan por la protecci6n de los derechos humanos, para ejercer y presentar 
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reclamos o quejas contra las panes en conflicto, para que se los garantice un r6gimen que
les permita desenvolverse como scres humanos yque les asegure su permanencia en los lu
gares de origen y de trabajo. Este planteamiento, por ejemplo, fue hecho en el Seminario
sobre "Derechos Humanos en las Zonas Rurales de ]a Regi6n Andina" en donde sc reco
mend6 a la Comisi6n Internacional de Juristas, "que apoye la formaci6n de ura instancia 
en los pafscs andinos cuyos objefivos scan la vigilancia de los d€rechos humanos y el levantamiento de los estados de emcrgcncia, que conculcan los derechos humanos mins ole
mentales, en varios pafses de )a regi6n" (28).-

Es posible que este plante4uuiclt() suene her~tico, porque a nivel intemacional ]a fun
ci6n jurisdiccional apenas se visiambra corno una actividad consultiva o de interpreLaci6n, 
o si acaso como un medio de lograr recomendaciones. Por tanto, es necesario quo los meca
nismos de denuncia o de reclamos internacionales, en matcria de derechos humanos, pue
dan concluir si no en verdaderas condenas, en x)r !.,menus censuras o reprobaciones, que
por su valor moral o instiltucional, signifiquen panr los Estados una forma de presi6n inter
nacional para obligarlos a que den ]a debida atenci6n o respuesta a las peticiones sociales
de los grupos sociales, sobre todo en aqu611os ca.os de conl ictos como los seflalados. El 
dfa que los seres humanos sometidos a situaciones bSlicas, cofo las que ocurren on Cen
troamdrica, puedan acudir a los organismos internacionales a presentar denuncias en contra 
de unas u otras panes en conflicto, y a reclamar sus derechos econ6micos y sociales; o a
solicitar, si fuore el caso, rosarcimientos e indemnizaciones, el sistema internacional de 
los derechos humanos scri verdaderamente efectivo.

6.- Acciones coleclivas para los derechos humanos de solidaridad.-

Dentro de esta perspectiva de una ampliaci6n de la protecci6n jurisdiccional de los dere
chos humanos, por pane de los organismos iniemacionales, debcria considerarse un tipo

de acci6n jurisdiccional colecliva, a trav6s de la cmil los 
 scotores preteridos social
mente, imposibilitados de participar dignamnte en cl desarrollo corno seres humanos, pue
dan acudir a organismos supranacionales a reclanar o denunciar no s6lo la violaci6n sino
tambidn la omisi6n de los Esuidos en cumplir con los comprcmisos internacionales en
materia de roconocimiento y protecci6n de sus derechos econ6micos y sociales. En concre
to, se trata de la posibilidad de los grupos %ocialesde reclamar su promoci6n o superaci6n 
como personas humanas, a travds de un desarrollo integral y parlicipativo. En efecto, la aceptaci6n por lo menos a nivel de declaraciones de voceros de organismos internacionales 
de los derechos de solidaridad o colectivos, tls como el derecho a la paz, a desarrollo, a
la comunicaci6n, a la libre determinaci6n de los pueblos, al medio ambiente y a beneficiar
se del patrimonio comijn de la humanidad (29), llevar-A tambin a la necesidad de reconocer 
acciones jurisdiccionales en donde los legitimados activos o actores san los grupos socia
les o las colectividades y no los individuos. Esta posibilidad impiicard tambidn el estable
cimiento de figuras de rcpresentaci6n de tales colecti vidados y de asistencia legal yjudicial
a las mismas, asi como procodimientos par el trimite de estas acciones colectivas.
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Adolfo Gelsi Bidart 

TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
EL CAMPO DEL DERECHO AGRARIO 

SUMARIO: I)Un planteamiento provisorio. II)Gen&ico y especifico en lo instrumen
tal. III) Tiempo agrario y tiempo procesal. IV)Sujetos: Asistencia juridica y Organizaci6n
de Tribunales. V) Funcionamiento. VI) Perspectivas.

1) Un planteamiento provisorio.
1.Sentido del planteamiento.
En la investigaci6n que se inicia acerca de Derechos Humanos (D. H.) y Derecho A.

grario, no puede faltar un planteamiento -s6lo es dsto y provisional- acerca de la tutela o 
garantia de los D.HR en la realidad que regula el D.A.-

No se trata del proceso agrario en general y en reglamentaci6n de Derecho Positivo en
cada pais o en el plano intemacional (vide-nuestro "Estudio de Derccho Agrario", tomo 3, 
vol. 1-2-3). 

Sino de indicar, c6mo, a travds del proceso, han de asegurarse los D.H.; por ende, qu6
aspectos del proceso requieren modificaci6n o mayor incidencia para que al garantfa se 
logre realnente. 

II) Gen~rico y especifico en lo instrumental.. 
2. El proceso como garantia.

La garantfa se revela como indispensable para la vigencia real, efectiva, de todo derecho
 

o deber; dta depende de la libertad humana, por lo cual es imprevisible su cumplimiento.
Todo sistema jurfdico es un entramado en el que cada parte sustenta a los otros y se 

constituye un apoyo o sost~n mutuo. 
Pero, ademdis, hay medios o instrumentos que se establecen con la sola finalidad de ga

rantizar, asegurar, la eficacia de otros aspectos bixsicos de! ordenamiento vigente. A partir
de la auto-tutela o auto-garantfa por el propio titular del alegado derecho (la guerra, la huel
ga, la legftima defensa, el derecho de retenci6n), se pasa a la hetero-garantfa, por sujetos 
que la brindan especfficamente. El proceso aparece como una combinaci6n eminentemente 
jurdica de ambas formas de garantfa, mediante un 'tertium genus', en el cual cada parte e
jercita su propio poder juridico en defensa de su derecho ('actio' 'Klage'), ante una autoridad 
imparcial que esti exclusivamente al servicio de los derechos que se aleguen, con las par
tes y en el dimbito que estas delimitan. 

Desde el punto de vista juridico, el proceso es la expresi6n mAs elaborada y conforme a 
la naturaleza misma del sistema, que se revela como mdxima garantfa en la medida en que 
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sea eficaz y como realizaci6n culturalmente mdis avanzada -en el piano de las garantias en 
la vida social. 

3. Procese agrario.-
El proceso agrario, en principio, no revistc caracteres especiales que lo separen dl resto 

de los procesos. Pero ]a realidad impone ciertas caracterfsticas ms acentuadas para lograr
su adecuado funcionamiento, por las dificula des que el medio goo-socio-ccon6mico, aiade 
a las habituales. 

Lo cual se traduce principalmente en problemas de organizaci6n -suplir carencias o ir al 
encuentro mds efectivo de los problemas- y aigunos de funcionamierno del proceso mis
mo.
 

Pero en todo caso la esiructura procesal misma no cambia y, mrs ain, encuentra aquf i
gualmente su confirmaci6n, la que sucle afirmar la doctrina como propia d, la naturleza
misma del proceso.- En tal scntido, la constante inspiraci6n que la doctrina procesal de U
ruguay ha tenido, a partir del proceso agrario de revisi6n de precios y aplicaci6n de mul
tas y daflos, como modelo para cl proceso en general, resulta particularmente significativa.-

I1) Tiempo agrario y tiempo procesal.
4. Tiempo: duraci6n y D.H.
 
Ya so esti haciendo conciencia a nivcl universal y a nivel regional (cfr. Tribunales de la
 

C. E. Europea), que la duraci6n razonable y no interminable -como, casi siempre cn Amd
rica Latina de los proecsos, ingresa en la garantfa de los D.H.-

La raz6n es clara, por cuanto la vida es tiempo y el transcurso excesivo del mismo para
liegar a una meta, implica desperdiciar parte de ia vida y, simultineamente, crear ri' sgos
multiplicados en que aqu6la no se alcance, pues los hombres y sus relaciones cambian en 
el transcurso y porque se crean nuevos factores de modificaci6n de las situaciones existen
tes. 

En D.A. las cosas no son diversas, pero tal vez pueda decirse que se hacen mis difici
les, porque al tiempo excesivo se aflade la distancia -aspecto locativo- del lugar donde trans
curre la explotaci6n y el que corresponde a la sede del Tribunal. Esto trae el consiguiente
retraso en la atenci6n de una yotra actividad y, por ende, el acrecentamiento de los obstcu
los en uno y otro campo de acci6n. 
5.Oportunidad procesal y agraria.
El segundo aspecto peculiar en el sector agrario se refiere a Jo que puede denominarse 

con exactitud, tiempo agrario. Hay "afio" agrario, que v'aria segfin las actividades agricolas: 
ay etapas especiales y claramente divididas segfin las mismas (siembra, mantenimiento y . 

cosecha; inseminaci6n, gestaci6n, nacimiento, cria, etc.); a veces cl ticmpo es brevfsimo 
(v.gr.: cosecha y comercializaci6n de la uva), otras, las mdis, su duraci6n es mis prolonga
da. 

Todo Jo cual reclama un proceso que, en especial en las etapas de cumpliniento o de e
jccuci6n, se adecfie a las posibilidades del agro, que a veces no puede esperar (cono en cl e
jemplo de la uva) y otras reclama una necesaria postergaci6n (animales sujetos a epidemia;
tiempo de cosecha; tiempo de parici6n o nacimiento dc animales). A la que debe afiladirse 
los cambios en el clima,las necesidades en materia de riego, los problemas de comunica
ci6n, etc.
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Esto significa qu- en el proceso agrario dobe darse al Juez una mayor posibilidad de do
minio sobre el tiempo procesal, para que las decisiones de Iajusficia lleguen en el momen
to adecuado y conforme a las posibilidades y alas necesidades de las diversas explotaciones 
agrarias. 

IV) Sujetos del proceso agrario y D.IH.. 

6. Garantia personal: t~cnica y experiencia.
T(xa Iagarantia, en definifiva, dcpende en su eficacia, de Iapersona que Iarepresenta y

realiza, en cuanto a sus aptitudes para realizarla, que abarcan lo tdcnico o lo econ'6mico, se
grn los casos y, en todos ellos, las condiciones personales (psicol6gicas, morales) de Ia 
misma. 

El problema t~cnico cobra en el D. A. actual, una importancia creciente, que disputa
al otro factor tan significativo en el agro, quc es ]a experiencia y que, en una de sus 
verticntes dosemboca en Ia importancia de ia costumbre como fuente de Derecho. 

Entre los sujetos complemontarios, Ia t&cnica -Ia pericia, el consejero tdcnico- cada 
vez aumenta en significaci6n, par todas las actividades, a niedida que se produce Ia inva
si6n tecnol6gica en cl agro, desplazando al id6neo por trabajo y experiencia, que viene a 
qdear como sucedneo o suplente, en cuanlo aqu6l no puede hallarse. 

En el piano juridico, el desarrollo de los estudios de D. A., realizados en ferma cada 
vez mins creciente en tantas Universidades, -tiende a asegurar una defcnsa efi .z,.. hasta aho
ra no siempre fue lograda, atento a ]a carencia de dicha especialidad. Es una crnstlante en el 
dominio forense, que el ordenamientojurfdico para el cual no existe especializaci6n en los 
estdios y en los Tribunales (con lo cual Ia adquiercn los jueces),- no se desenvuelve co
mo corresponde y el justiciable no obtiene con frecuencia, una defensa adecuada. 

7. En el piano de los Tribunales, como hoy se discute Ia alternativa
 
antes sefialada: 
 ,ha de preferirse el juez -lego pero que cvnoce Ia realidad 
agraria o el juez-jurista, muchas veces extrafio a Ia misma? 

Sin volver sobre una discusi6n que hemos publicado en varias oportunidades (v.o. cit. 
supra) queremos sefialar algunos criterios: 

a) Con frecuencia los productores agrarios prefieren Iadccisi6n del "buen padre de fami
lia", para lo cual est, abierta la vfa del arbitraje, que cs necesario despojar de toda forma
lidad o ritualismo. 

Naturalmente que con una excepci6n, en garantfa de los mdis d6biles: los conflictos ju
risdiccionales derivados de las leyes de reforma agraria, para evitar que el mayor peso
socio-econ6mico y cultural, incida en Ia designaci6n y realizaci6n del arbitraje.

b) En el 65mbito judicial oficial, estimamos que Ia imparcialidad y el conocimiento 
juridico deben signar (junto con las disposiciones personales adecuadas) la presencia del 
Juez. 

Su eventual falta de conocimiento de Ia realidad, deber-i suplirse por Ia inspecci6n di. 
recta del lugar o de las cosas y por Iaasistencia tdcnica de los peritos.

c) Tambidn debe reservarse un lugar a los Ilamados jurados de agricultores, para dispo
ner sobre cuestiones de hecho que deben merecer una atenci6n inmediata (estado y realiza
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ci6n de cercos; sentido de la servidumbre; utilizaci6n excesiva de la cuota de agua del regan
te; etc.)

Pero siempre, ,on mi concepto, salvo tradicion inuy segura, con la posibilidad de recu
nir a la justicia respectiva para que dicte cl fallo definitivo. 

7. Sentencia judicial.
La asistencia jurfdica es etra de las garantfas findamentales de ]a defensa, favorecida por

]a 'infinita cantidad de abogados' que hay ern todos los parses del orbe.
Pero dificidtada, en el dinbito agrario, por la concentraci6n urbaria, tambidn de los abo

gados y ha todavia no muy extendida formaci6n en materia de 1) A.-
Lo cual impone, a veces, a] Juez, no transfbrmarse, que nunca debe hacerlo, so pena de

abdicar de su propia condici6n, sino de explicar a ambas partes, sus derechos y deberes 
on piano abstracto (v. gr.: en el juicio de servidumbre qu6 compete al demandante y qud alsirviente) y en su colaboraci6n para deslindar, delimitar el objeto mismo del precio. 

8. Especializaci6n.
Todo sector del Derccho aspira a una especializada de los Tribunales, que sin duda algu

na, por provocar la de los jucces, que los integran, zins probablemonte al acierto de las ac
tuaciones. A lo cual se aflade, en D.A. la pr~ctica indispensabilidad de esta especializaci6n,
cuando se trata de aplicar ]eyes de reforma agraria, como lo revela la experiencia de Pe
ri, por ejemnplo.

Lo que ocurre es que ]a aplicaci6n del Derecho no es automitica, sino que requicre un
modo de enfocarlo, de acuerdo a los principios de cada rama del mismo, - que mis dificil
mente puede realizar por el Juez-competente.

En cl caso de refomas agrarias, por la globalidad de sus lifmites y la universalidad de 
sus efectos; por la ruptura de estructuras y reacondicionar de las mismas que produce; por
la coexistencia frecuente para sectores sociales del agro quo en pane o en todo son ajenos a
aqulla; - es diffcil que si no hay una justicia especializada, pueda realizarse en su integrali
dad la aplicaci6n de la legislaci6n reformadora, en caso de conflicto. 

9. Ubicaci6n e itinerancia.-

Otra de las peculiaridades a las que con mis frecuencia ha de acudirse para que los D.H.
 scan respetados en el agro, en especial en los parses de gran extensi6n territorial y diversi

dad poblacional, - es una adecuada distribuci6n de los Tribunales, para que los justiciables 
puedan acudir a Ia Justicia 

Hay aquf una situaci6n especifica del agro, que debe merecer uria con3ideraci6n particu
lar, so pena que el propio D.H. de acudir a la Justicia, de proinover o defenderse en el pro
ceso, sea susceptible de real ejercicio.

Una de las f6rmulas que, desde anfiguo y hoy en Peril, sirven mejor para resolver este a
sunto es ]a itinerancia: la justicia al encuentro de los justiciables, la justicia en el lugar
del conflicto, la sede instalada en cualquier pane del territorio jurisdiccional. 

V) Funcionamiento.. 

10. Soluciones de todo proceso.-
Reiteramos una vez mis, que el modo de funcionar mfs adecuado para garantizar los

D.H.- por el proceso y para lograr que en el mismo puedan ejercerse seguramente y sin 
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obstAculos,- es el conociro como sistema de la oralidad. 
Vale decir, realizar la comunidad de sujetos por la co-presencia efectiva (inmediaci6n), 

sobre la base de las pretensiones planteadas (congruencia), de cam al pueblo (publicidad).
En el caso del proceso agrario esto se ye, si cabe, acentuado, por la nodalidad de ]as 

poblaciones rurales, acostumbradas a los planteamientos directos, al mantenimiento de la 
palabra empeflada, al contacto inmediato con los hombres y con ]a naturaleza. 

Se trata, pues, de lo que la doctrina "xige para todio proceso y que en el proceso agrario 
seve confirmado en su modalidad, por las caracterfsticas geo-socio-econ6micas y adn psi
coi6gicas, propias del agricultor. 

VI) Perspectivas.

11. Proceso. 
Preferimos hablar de garantia procesal, mAs que de tutela jurisdiccional, porque esta 

tiltima denominaci6n nos sugiere una actividad de protecci6n y, ademAs, exclusiva de la au
toridad judicial. 

Estimamos que es el proceso la garantfa y, en 61 la actuaci6n de cada uno de los sujetos
del mismo coordinados entre sf, a pesar de las divesas situaciones que les corresponden. 

12. Proceso y garantla. 
El proceso agrario seri la verdadera garantia de los D.H., en cuanto el mismo permita

el libre acceso de cada sujeto agrario que reclame la seguridad de su alegado derecho. 
El D.H. protegido es, aqui, ante todo, el de la posib 11dad de acceder efectiva y

realmente al proceso, en cuanto el mismo es la garantia de la aplicaci6n, a su vez, de 
los restantes D.H. alegados. 

13. Proceso que garantice el D.H. a acceder a 61.
 
Para que en el 6mbito del agro el proceso sea una efectiva garantia es necesario:
 
a) distribuci6n adecuada de un ntmmero suficiepte de tribunales en el territorio del pafs,
 

en lo cual la itinerancia tiene pare piincipal; 
b) especializaci6n agraria de los tribunales; 
c) a.sistencia juridica efectiva a las partes y thcnica en el proceso;
d) realiz.aci6n del proceso en forma comunitaria, aplicando en toda su extensi6n la in

mediaci6n entre las partes y la congrueacia en el contenido; 
e) publicidad de las actuaciones, que permitan la efectiva fiscalizaci6n de la opini6n 

en el modo de administrr justicia.



Guillermo Figallo 

LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 
EN EL CAMPO DEL DERECHO AGRARIO
 

Es sabido que el proceso no es un fin en si misino sino instrumento de tutela del dere
cho substantivo que constituye su objeto, pues, sirve para garantizar la efectividad de este 
o para reintegrarlo en caso que sea conculcado. De aquf se desprenden dos conclusiones de 
gran importancia: 

La primera, que la Tutela Judicial efectiva es requisito indispensable para la vigencia de
las bases esenciales de una organizaci6n dernocritica del Estado y de la puesta en marcha 
de los mecanismos de protecci6n de los derechos humanos. De este modo la Tutela Juris
diccional resulta fntirnamente ligada a la constitucionalizaci6n de los derechos humanos e
ingresa al dinbito de los derechos fundarnentales de la personalidad. 

Desde hace tiempo se ha venido seflalando que las normas de Derecho Agrario en Am6ri
ca Latina carocfan de la debida Tutela Jurisdiccional. Una de las mdrs notables manifestacio
nes al respecto fue el de ]a d6cima conferencia regional de la Fao para Amdrica Latina y el
Caribe realizada en Caracas en el ailo 1970 donde hubo consenso entre los representantes
de los paises participantes en que uno de los mayores obstculos para ]a realizaci6ri de las
Reformas Agrarias de la ddcada de los aflos sesenta habia sido la variable juridica, pues los
procedimientos tanto administrativos como judiciales eran campo propicio para las manio
bras impugnatorias y dilatorias de los latifundistas que habfan llegado en ciertos casos has
ta ia frustraci6n del proceso mim-no de Reforma Agraria. Por tal motivo la conferencia a
dopt6 una resoluci6n recomendando a los paises iniembros "que adecfien sus ordenamien
tos jurfdicos estableciendo medios procesales y jurisdiccionales que retinan en un solo sis
tema las cuestiones litigiosas relativas al derecho agrario: y que dicho sistema debia com.
prender procedimientos sencillos Ilevados a cabo en trnninos perentorios asicomo tribuna
les especializados que garanticen el inperio de la justicia social en el campo procesal en cl
tiempo transcurrido s6lo 3 paises Latinoamericanos. Perd, Venezuela y Costa rica han 
cumplido la Resoluci6n de la FAO. 

La tutela judiciai efectiva liene como necesario complemento el Ilamado derecho de ac
ci6n. No hay derecho sin acci6n dice un aforismo de todos conocido. Abstracci6n hecha de
los mdiltiples matices que tienen el vocablo "acci6n" y las diversas teorias que enriquecen
la doctrina procesal, podemos decir que el derecho de acci6n es ]a potestad que tiene toda 
persona de exigir al Estado que ponga en funcionainiento la maquinaria jurisdiccional.

El derecho de acci6n ha experimentado un notable desarrollo dentro de la doctrina proce
sal conternpordnca donde destacan las grandes figuras de Carnelutti, Couture, AlcalA Zamo
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ra y Castillo, Cappelleti, Garth, Fix Zamudio, motivado pr el fen6meno de socializaci6n 
jurfdica del Estado actual en el que ban tenido un importante rol con el surgimiento y con
solidaci6n del derecho taboral, -l derecho agrario como expresiones de los dcrochos huma
nos econ6micos y sociales. 

La concepci6n del dcrecho de acci6n como un derecho pfiblico subjedivo individual deri
vada Je la doctrina liberal de la igualcad formal de los justiciables sin tener en cuenta los 
importantes factores de orden ecou6mico y social que limitan objctivamente el derecho de 
libertad y la real igualdad entre los ciudadanos, ha sido superada, como el derecho de acci6n 
es considerado ahora, como una especie del genfiicoy esencial (lerecho de la persona huma
na que tiene por objeto no s6lo proclamar sino garantizar efectivamente, el derecho de to
dos. Por esta raz6n el derecho a la acci6n procesal es un derecho humano a la justicia. 
Me refcrird a un caso pr.cfico en que la falta de acci6n dtermina el incumplimiento de 

las normas de derecho agrario y por ende el desconocimiento de los derechos humanos del 
campesino peruano a su dignidad personal, su libertad econ6mica y a la propiedad de la tie
rra. 

La Ley de Reforma Agraria Peruana establece que los campesinos que conducen como 
feudatarios parcelas hasta de 15 hec'reas de tierras de cultivo bajo riego se convierten en 
propiotarios de 6stas, previa expropiaci6n por el organismo Ldministrativo competente (1a 
direcci6n de reforma agraria). Sucede que no obstante ser esta una acci6n calificada como 
prcferencial por la propia Icy, la administraci6n no ha cumplido con efoctuarla en ciertos 
casos suspendiendo a birtrariamente la tramitaci6n de las solicitudes de los campesinos pa
ra que se les adjudiquo en propiedad las derras. Entonces algunos han acudido ante el 6rga
no jurisdiccional demandando que se ordeae el cumplimiento de Ia ley.Pero, el tribunal a
grario ha declarado improcednte la acci6n intcrpuesta por el campesino estableciendo que 
debe acudir previamente ante el 6rgano administrativo y s6lo en caso qUe este expidiera re
soluci6n denegando su derecho tendrfa expedita la acci6n judicial. 

Ha podido advertirse que esta ejecutoria no ha tenido tinicamente efectos individuales si
no que ha influido en ]a propagaci6n del incumplimiento de la prohibici6n no s6lo legal
sino ahora constitucional de dar tierras en arrendamiento, pues cada vez se presentan mdS 
casos ante el fuero agrario en que los propietarios demandan el pago de la merced conducti
va a los campesinos. 

La segunda conclusi6n que sedesprende del carcter instrumental del proceso es que de
be adecuarse, como derecho y como tcnica, "lo mds estrechamente posible a la naturaleza 
particular del derecho sustantivo que constituye su objeto y a la finalidad de tutelar las ins
tituciones de ese derecho. Por consiguiente tin sistema procesal seri tanto mdls eficaz cuan
to mds sirva a esa naturaleza y finalidad. 

Este condicionamiento lo denomina Cappelletti la "puerta grande" a travds de la cual pe
netrai las ideologfas en el proceso. Y tambidn lo advirti6 Franz von Klein, el genial 
iniciador de ]a revoluci6n del derecho procesal contemporneo diciendo que el estudib de 
las normas locales y nacionales del procedimiento no puede limitarse a su aspecto mera
mente formal pues en ellas estin incorporads las grandes corrientes de ]a historia, los cam
bios econ6micos y sociales, las rcvoluciones y los estancamientos de la hinanidad. 

Por consiguiente el proceso judicial debe obedecer a un minimo de principios y presu
puestos que garanticen con certeza y rapidez la vigencia de la normatividad pertinente, por 
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lo que si el derccho material os de cireter social el proceso dcbe mostrar un modo de scr 
que acentde su funci6n social. 

Cabe entonces la distinci6n critre a) los principios que garantizan el cumplimicnto dc la 
finalidad del proceso en su unidad; b) los principios propios do la modalidad procesal apli
cables a los derechos sociales (laboral, agrario, etc.) como exprcsi6n de los dercchos huma
nos econ6micos y sociales; y c) los principios exclusivos aplicables al proceso social agra
rio.
 

A,- La nueva conccpci6n dcl proceso como un fen6mcno patol6gico do ]a sociodad do 
masas contemporiuica ha servid, dc punto de partida de la revoluci6n procesal europea que
atribuye al Estado la funci6n (ICconcluir los litigios con la mayor celeridad y a base de la 
verdad que debe scr investigada de eficio, pore] juez (lentro tic condiciones de igualdad obje
tiva de las panes que el juez vela porque se mantenga siempre. Constituyen adcms presu
puestos del debido prmccso el derecho do defensa y la imparcialidad del juzgador.

B.- Cuesti6n de singular importancia que ha significado una tajante difcrcncia entre el 
proceso civil y lns proccsos sociales, ha sido cl relativo a la supcraci6n del Ilamado princi
pio dispositivo propio de una conceR:i6n individualista del derecho. 

Una regla derivada dcl principio dispositivo es que cl Juez al ictar sentencia no debe ex
cederse do Jo quc ha sido demandado, ni decidir cosa distinta (no catjudex ultra petita par
tium). El Juez se encuentra vinculado a ia inmutbilidad del objeto litigioso fijado por las 
partes, vale dccir, quo no puode docidir mds alid del mismo, ni afuera del misino pues incu
rrirfa cn los llamados vicios do ultra petita y extra petita, los que invalidar, la sentencia. 

Este principio dcnominado do "congruencia" entre lo pedido y dccidido, importa el rios
go dc que la impericia do la parte m~is d6bil econ6mica o socialinente (el campesino) le im
pida, a pesar de su desco manifestado con la apertura do la instancia, obtener justicia.

La goner.lidad (IClos estudios del Proceso Civil sostienen con vohemencia que cl Juez 
debe estar impedido de separarse do los tdrininos dto la demanda y do la contestaci6n do la 
misma. Afirrna que "inal podrfa avenir.w, al reconocimiento otorgaclo [Rr el ordenamiento 
jurfdico a! dcrecho subjetiv,. la posibilidad do quo cl Tribunal pueda cambiar a su antojo 
cl contenido de la confienda judicial" (J. Rodrfguez U.)

Hart sido la jurisprudencia y la doctrina laboral las primeras que han interpretado flexi
blemente el principio tic congniencia, sobre hi base do la irrenunciabilidad do los derechos 
do los trabajadorcs, posici6n quo ha sido recogida por la legislaci6n do unbajo.

Igualmente, la naturaleza social do las relaciones agrarias, que interesan no s6lo al indi
vidu: sino tambidn a la colectividad, concede carcter irrenunciable a ciertos derechos de 
los campesinos, lo quo determina que el Juez Agrario deba aplicar do oficio las normas que
los tutelan, por lo (lue en talcs casos puede sentenciar ultra-petita o extra petita. Asfmis
mo, el carficter universal del proceso agrario permite que el Juez so pronuncie sobre extre
mos complemenurios del derccho demald:ido cuando se trata do campesinos. 

C.- Actualmente los procosalistas considoran como comunos a todas las modalidades 
del proceso (civil, laboral, agrario) los principios do concentraci6n, inmediatez, ]a oralidad, 
la simplicidad del trdmite. 

Tampoco hay diferencia del proceso agrario con otras modalidades del proceso social on 
el modo do realizaci6n d los principios procesales (10 direcci6n dcl proceso, oralidad, inme
diatez, concentraci6n, etc. su ca,"icter distintivo estarifa dado por una nueva manifestaci6n 
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de la inmediatez que puede denominarse principio de ubicaci6n que consiste en laactuaci6ti 
de las pruebas pr el Juez en el predio rdistico a que se reficre la controversia para liegar ai 
conocimiento certcro ie)a verdad real. 

Es indudable que el conocimiento especializado de la materia agraria penn ite una mejor
apreciaci6n de las cuestiones planteadas, mayor seguridad en las decisioncs y economia de
tiempo, gastos y tramnites, asi como la creaci6n de una jurisprudencia unlifone que impul
sa el desarrollo doctrinario; y to que es mis imporuitne, significa la sustituci6n de p !rri
ciosos h~ibitos procedimentales derivados de una idiosincracia individualista por una actitud
inspirada en los valores sociales, de acuerdo con el "modode ser" del proccso agrario. Ac
lIo se agrega que at ser sustraidos del conocimiento de los Tribunales ordinarios los asun
tos que competen a los T.ibunales Agrarios, aqu6llos pueden avocarse con mayor tiempo
y rellexi6n a resolver las coniendas civiles y penales. to que redunda en beneficio de txo 
el aparato judicial.


La creaci6n de Tribunales Agrarios evita, ademais que los 6rganos tie
]a administraci6n 
priblica, ante la morosidad (ielos Tribunales ordinarios, se vean precisados a intervenir en

aspeclos jurisdiccionales que tienen relaci6n con el bienestar general.


Algunos crfticos sostienen que la creaci6n de Tribunales especializados es contraria al
 
principio de la unidad de la jurisdicci6n, se Imta en este caso de un error conceptual, pues
nadie discute que lajurisdicci6n poder-deber del Estado es inica; por tanto, no admite clasi
ficaciones, mais en su dinfimica prescnta manifestaciones distintais "que se explican por el
diferente intcr6s resguardado,el cual sciala una ncce.saria bifiurcaci6n reunificada por un ob
jefivo finico: la justicia". (Manuel lbaflez Procham). flablenos asf tie jurisdicci6n o fuero 
civil, penal, laboral, administrativo, militar, agrario, etc. Dentro de las diversas modalida
des de la jurisdicci6n el principio de "unidad dejurisdicci6n" propuesto por Mortara y acep
tada unnimemente por ]a doctrina se maniliestL a trav&s de los distintos ordenunientos le
gislafivos por la auibnci6n a los jueces para intervenir en cuestiones distintas a las de su
especialidad (tin ejemplo clisico es el do ]a atribucidn dcl Juez penal para decidir sobre la
indemnizaci6n civil); y otros aspcctos se reficrcn a la eficacia de la cosa juzgada en uno u 
otro proceso y en las cuestiones prejudiciales. Si consideramos que el Fuero Agrario es un 
6rgano judicial quo conoce de cierto reparto jurisdiccional, de igual modo que el Fuero Ci
vil, cl principio de unidad no sufre qucbratto con la creaci6n de Tribunales Agrarios.

lcsde otro punto de vista, se habla de unidad de jurisdicci6n, empleando este ilfmo veaf
cablo en el sentido impropio de 6rganoj uris(liccional para referirse a la necesidad de que ha
ya un solo complejo orgfnico que cjerza esta funci6n (conjunul de 6rganos centralizados y
jerarquizados administrativamente, al que tradicionalmente se denomina Podcr Judicial).

Empero los Derechos Humanos sucumben a veces porque careccn de ]a tutela judicial
necesaria debido a ia ausencia o desnaturalizaci6n de los principios y t6cnicas que garani
7an el acceso a ]a justicia. Estas situaciones deben ser objeto de inve.stigaci6n jurfdica para
salvar los vacios dc La legislaci6n o dctectar el incumplimicnto de las normas. 

Existe adems en las comunidades campesinas dlola Am6rica India un derecho consuetu
dinario paralelo at derecho estatal que determina Ja existcncia de un pluralismojuridico que
no se encuentra claramente deslindado to que determina la existencia de una suerte de "A
partheid" real violatorio de los derechos humanos de la poblaci6n campcsina. 
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Conclusi6n.- la necesidad de la existencia de lajusticia agraria especializada, se hIce ur
gente cuando se pone en marcha un proceso de Reforma Agraria, pues apenas es conocida 
la decisi6n politica, tanto los grupos de poder opuestos al cambio social como los campe
sinos, ejercen fuertes prcsiones sobre los Tribunales para alterar o mantencr el status pose

- sorio. La experiencia hist6rica de la aplicaci6n de las leyes de Reforma Agraria con la crea
ci6n de Tribunales Agrarios en diversos pafses de Latinoamrica signific6 ]a multiplica
ci6n de litigios civiles y penales que en su mayorfa teminaron con el desalojo o encarcela
miento de los campesinos 

EN SINTESIS 
La creaci6n de la justicia agraria especializada tiene las siguientes consecuencias en el 

proceso de Reforma Agraria: 
a) Radicar la administraci6n de jusicia agraria en 6rganos especializados, ajenos al siste

ma tradicional de poder. Esto garantiza ]a verdadera independencia y la imparcialidad de 
los jucces, necesaria tambi6n para la cautela del intcrds privado frente a los excesos que 
pueda cometer la Administraci6n Pblica. 

b) Unifica la -jurisprudencia de manera que contribuya a la consolidaci6n de la estructu
ra y la organizaci6n democratica. 

c) Incorporan los principios contempordneos y reglas de procedimientos sencillas que
permiten el acceso del campesino a lajusticia. El Juez se aproxima en cada caso a la rali
dad y la constata, en virtud de los principios de concentraci6n y ubicaci6n del proceso agra
rio. 

d) Garantiza el derecho de los campesinos, eliminando en su favor el desequilibrio que
existfa en el uso de recursos de defensa. Lajusticia agraria especializada aplica de oficio, 
las normas que amparan los derechos de los carnpesinos. 

e) Rescata para los jueces la iniciativa en la btisqueda de la verdad, pues el Juez debe ac
tmr de olicio cualquier diligencia o prueba que contribuya a esclarecer el litigio. 



ell I 
Ely Checo 

TUTELA JURISDICCIONAL EN EL CAMPO DE LOS DERECHOS
 
HUMANOS
 

DESARROLLO: 

El sistema interamericano est' constitufdo por un conjunto de 6rganos y mecanismos 
de prop6sitos variados, asf como de tratados e instituciones cuyas finalidades estn orienta
das a la regulaci6n y protecci6n de diversas materias. 

Una de esas materias o disciplinas protegidas por el sistema regional americano como 
organizaci6n intemacional, es ]a disciplina ju-fdica agraria, que aparcce en todo el sistema 
a travds de institutos jurfdicos tfpicos del derecho agrario de manera precisa y constante. 

Antecedentes de la normativa jurfdica agraria se encuentran cn la Carta Econ6mica de 
las Am6ricas del 7 de marzo de 1945, por medio de la cual, los Estados Americanos reco
nocen la formulaci6n de un programa econ6mico positivo, que permita alcanzar los mdis al
tos nivecles de vida, siondo parte de esas bases, para lograr tales prop6sitos cl desarrollo de 
los recursos y la modemizaci6n de la agricultura, sin embargo la aparici6n y evoluci6n del 
Derecho Agrario en la historia del panamericanismo se desarrolla a partir de tres etapas fun
damentales: 

1.La primera comprende la aparici6n del Derecho Agrario en cl Ambito internacional 
del sistema regional americano, se refiere a la Carta de BogotA, la Declaraci6n Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y ]a Carta Interamericana de Garantfas Sociales. 

2. La segunda tiene como punto de partida la Carta de Punta del Este, on Uruguay, y de
fine connotaciones propia' del Derecho Agrario que constituyen verdaderos aportes a esta 
rama del Derecho, y, 

El tercer momento del Derecho Agrario en el sistema regional americano, estA consti
tufdo por las reformas a la Carta de Bogot, y por la Convenci6n Americana de los Dere
chos Humanos. 

En cuanto a la primera etapa puede decirse, que Da aparici6n y protecci6n de figurasjurl
dicas agrarias, se produce en 1948, con la Novena Conferencia Interamericana, reunida en 
Bogot,, en donde se aprob6 ia Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, y la 
Declaraci6n de los Derechos y Deberes del Formbre. 
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El artfculo 11 de la Carta, en su inciso e), consagra como uno de los prop6sitos de los
Estados miembros, "promover por medio dIe acci6n cooperativa su dosarrollo ccon6mico,
social y cultural". En este sentido el capfiulo VII, dedicado a las nomiai econ6micas, con
sagra que los Estados deben dedicar sus esfuerzos: a la moclcmizaci6n de ]a vida rural y re
formas que conduzcan a regfmenes equitafivos y eficaces de la tonencia de la fierra, mayor
productividad agrfcola y expansi6n (1ei uso do la tierra, diversificaci~n de laproducci6n, me
joramiento de la industrializaci6n y comercializaci6n de los productos agrfcolas y laasocia
ci6n de trabajadores agrfcolas. 

Para la realizaci6n de esos fines la Carta insfituye dentro de su complejo ostructural, un
consejo, el consejo interamericano econ6mico y social y organismos especializados inter
gubemamentales, dos de los cuales operan en la ejecuci6n de los prop6sitos de protecci6n
de las disposiciones relafivas al sector agrario. 

El Consejo Interamericno Econ6mico y Social (CIES) tione como finalidad, promover
el bienestar econ6mico y social de los parses americanos, mediante la cooperaci6n efectiva 
entre ellos, para el mejor aprovecharniento de sus recursos naturales, su desarrollo agrfcola
industrial y la elovaci6n del nivel de vida de sus pueblos. 

En cuanto a los organismos especializados, la Carta establece que deben tener en cuonta
las recomendaciones del Consojo Permanente y rendirle un informe de sus actividados; para
el 6rea agraria se insfituyeron dos organismos: el Instituto Interamericano de Cooperaci6n
para la Agricultura (IICA), cuya finalidad es lograr el desarrollo agrfcola y el bienostar ru
ral mediante programas de capacitaci6n tdcnica y el Insfituto Interamericano Indigenista
(III), cuyo prop6sito es ocuparse di. problemas que afectan a la pohlaci6n indfgena de los 
estados miembros y promover su bienestar humano. 

En 1o relativo a la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Ilombre, al de
clarar los derechos econ6micos, sociales y culturales, consagra el derecho a la propicclad
privada, como un derecho que oda persona posee o al quo debe tener acceso. 

El derecho de propiedad asi regulado no prcsenta los caracicres definidos constitutivos 
de la propiedad agraria, pero tampoco presenta lns atributos que el C6digo Civil otorga aeste Derecho. Sin embargo, se trata de un instituto del objeto de ostudio dcl Dcrecho Agra
rio que aparece en el Jumbito del sistema regional americano como un Derecho humano. 

La Cata Interamericana deGarantfas Sociales firmada en BogotA, tambidn adoptada en
1948, cuyo objeto es declarar los principios fundamentales que deben amparar a los trabaja
dotes de todas las clases, en su artfculo 38 se reficre a los trabajadores rurales o campesi
nos. En su parte primera establece: "El Estado realizardi una acci6n planificada y sistem.fi
ca,encaminada a racionalizar la cxplotaci6n agropecuaria, a organizar y distribuirel crdito 
a mejorar las condiciones de vida del medio rural y a la progresiva emancipaci6n econ6mi
ca y social de Id poblaci6n campesina". 

http:sistem.fi
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Esta carta en su artfculo 39 constituye un importante aporte puesto que contiene nor
mas relativas a los problemas de la poblaci6n aborigen, relacionados con el papel que debe 
asumir el Estado par la soluci6n de los mismos. 

En su artfculo 31 se refiere a los trabajadores agricolas no asalariados, estableciendo co
mo una obligaci6n de los Estados ]a implementacin de un sistena de seguro de prevcn
ci6n contra riesgos de no percepci6n de ganancias e incluso en caso de cesaci6n del trabajo 
por causas de enfcrmcdad o accidente. 

Est carta juega un papel sumamente importante en ]a medida en que confirma la exis
tencia de un reconocimiento continuo dcl imbito agrario dentro del cual el trabajador agra
rio aut6nomo o subordinado no es excluido, y en la medida ademis en que al considerar la 
protecci6n del trahajador, procede a ]a protecci6n de institutos y actividades agrarias. 

La segunda clapa, (pe inicia con la Carta de Punta dcl Este, surgida de 1a Tercera Confe
rencia Extraordinaria dcl Conscjo Econ6mico y Social (CIES) incide en la promulgaci6n 
de numerosas leyes de rcforma agraia en los diversos parses del Continente Americano, 
surgiendo por primera vez, este instituto dcl Dorecho Agrario; en casi todos los pafses. El 
tftulo I de ia Carta expresa que las Reptiblicas Amcricanas convienen trabajar para impul
sar programas de roforna agraria integral con miras a un sistema justo de propiedad, me
dianto el complemonto de crddito adecuado, asistencia tdcnica, comercializacifn y distribu
ci6n de los productos. El capft'lio IV se refiere exclusivamente a la modcrnizaci6n de la a
gricultura y al aumento de 1a actividad agropecuaria. 

Despu&s de la aprobaci6n de ]a Carta de Punma (le Este, surgieron una scrie de organiza
ciones, dontro del sistema regional americano quo han contribufdo a la mayor internaliza
ci6n del Derecho Agrario en todo el 6mbito interamericano. Estas organizacioncs intema
cional's, cstAn orientadas al piano de ia promocin d(- todas las actividades agrarias, y al 
mayor desarrollo y funcionamiento de muchas insfituciones contempladas por el Derecho 
Agrario. 

EL CIDE. 

1.Comit6 Interamericano de Desarrollo Ecfon6mico, creado en la Conferencia extraordi
naria misma de Punta del Este, en Uruguay en 1967; su finalidad es evaluar y seflalar los 
problemas imis urgentes que retardan el crecimiento agropecuario de la regi6n, determinan
do las posibles soluciones dentro de los programas de desarrollo econ6mico. 

2. EL CIAP. Comitd Interamericano de la Alianza para el Progreso, creado por resolu
ci6n del Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) en 1963, cuya finalidad es 
poner en prfctica las decisiones tomadas en Punta del Este. 

3. El ILMA: Instituto Latioamericano de Mcrcadeo Agrfcola, se cre6 en 1963 median
te convcnio firmado por varios parses a nericanos, con el patrocinio de la O.N.U. y de la 
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F.A.O., su finalidad es capacitar t6cnicos en las ramas de comercializaci6n de productos a
gropecuarios y servir de asesor en los prograrnas de mercadeo de este tipo de productos. 

Otros organismos intcmacionales dentro del dmbito regional americano que contribu
yen a Ia intrcmacionalizaci6n dcl Derecho Agrario y, 1o constituyen: 

El BID. Banco Intcraincricano de Desarrollo, creado en 1959, por Convonci6n de los parses miembros de IaOEA; tiene dentro de sus finalidades la prornoci6n y el desarrollo
de ]a agricultura, de las investigaciones Iccnol6gicas agricolas, estimular el uso mis pro
ductivo de capital y cl cr&tito, y Iacoopcraci6n agricola de ]as repdblicas americanas. 

OIRSA. Organismo Intemacional Regional de Sanidad Agropccuaria, surgi6 en 1953;sirve a ]a prevenci6n y c1 control de enfermedades y plagas que afectan al sector agropecua
rio y cuyas reperctsiones tengan caracter intcrnacional. 

Cabe hacer alusi6n a IaCEPAL (Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para Amdrica Latina), que cn los iltinios 20 afios ha incluido dentro de su programas do estu
dios, proyectos para el desarrollo agricola y rural. Sus investigaciones han estado orienta
das al estudio integral de Iadindimica agrfcola en Am6rica Latina; asismismo, realiza estu
dios sobre el medio ambiente y el desarrollo agrcola. 

La FAO, organizaci6n mundial para Ia agricultura y ]a alimentaci6n, en Ia realizaci6n
de conferencias para Am6rica Latina y el Caribe: a partir de 1966 ha producido una serie de
conferencias interesantes dentro del sector nonnaivo agrario. 

En !a Novena Confercncia de IaFAO en 1966 se aprobaron las recomendaciones 2/66
sobre crditos agrarios, concedidos a bajo interds a travs de instituciones estatales, conlos fin(;:; esenciales de elevaci6n do Ia calidad productiva del trabajador empresario, y del
empresario agricola. Las recomendaciones 23/66 y 13/66, adoptadas en esta Novena Confe
rcncia recomendaron a los Estados dedicarle atenci6n a los programas de rnercadoo de gana
do y aumento de crfdiios, para ganaderfa, sobre Ia base de que 6sta constituye un factor 
muy importante, en Iaeconomfa de gran pane de los paises lafinoamericanos. 

Por iltho, Ia resoluci6n 26/66 sugiere a los Estados, Iacreaci6n de organismos deoges
ti6n forestal, cl desarrollo de Ia industria forestal y Ia inclusi6n del desarrollo de los recur
sos forestales en los progranas iedesarrollo agrfcola y reforma agraria. 

La XI Conferencia de IaFAO para Arnrica Latina sobre Reforma Agraria, celebrada en
Venezuela, aprob6 Iaresoluci6n 12(70 mcdiante Iacual, rccomendaba a los Estados, el establecimiento de mecanismos procesales yjurisdiccionales, que reinen en un solo sistema 
txos los problemas relaivos al Derecho Agrario. 

La resoluci6n 14/70 recomend6 el estudio y anlisis de los ordenamientos juridicos a
grarios, con miras a acolerar los prograrnas de desarrollo agrfcola y reforma agraria. 
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La XII conferencia regional do ]a FAO en su resoluci6n 20/72, recomend6 la creaci6n 
de un programa especial de Derecho Agrario, y ]a celcbraci6n de un sominario sobre "Me
dios procesales y Justicia Agraria". 

la XVI celebrada en La Habana en 1980 constituy6 uii grupo do trabajo, para ]a crea
ci6n de un centro latinoamericano do Reforma Agraria y Desarrollo Rural y la convocato
ria de plenipotenciarios quo examinaria el proyecto dC acuerdo para su.aprobaci6n. La reu
ni6n do plenipotenciarios celebrada en Caracas en 1985 aprob6 el convenio quc culmin6 
con la institucionalizaci6n dentro del 6mbito regional americano de orto organismo interre
gional. 

No cabe duda, quo las organizaciones intornacionales, croadas mcdiante acu~rdo entre los 
Estados tienen la finalidad do asegurar, conservar ycolaborar intereses comunes (10 los Esta
dos en determinadas 6ireas. Entre las organizaciones internacionales y los Estados existen 
relaciones do Derccho internacional, dcterminadas por los tratados mismos, on virtud de 
los cuales fueron creados. En consocuencia, las organizaciones internacionales estn en re
laci6n inmediata con el orden jurfdico intemacional cuyo volumen do competencia est, su
jeto a los fines acordados on el convonio quo las crca. St puede asf sostcncr, quo las organi
zaciones internacionales son, sujetos do Derccho intemacional que afirman la internaciona
lizaci6n del Derecho Agrario. 

La Comunidad Intemacional Americana a lo largo de su evoluci6n como organismos, 
ha tendido a adoptar y proteger do contormidad con sus prop6sitos, una scric do medidas, 
quo no son mis quo una racional agrupaci6n do normas del rgimcn juridico propio do la a
gricultura. Si analizamos las rosoluciones do la FAO precodontemente oxpuestas y las di
versas finalidades y actividades do las diforentes organizaciones agrarias croadas por los con
venios ratificados por gran parte do los Estados Americanos, podemos afirmar quo ]a inter
nacionalizaci6n dcl Derecho Agrario on el sistoma regional amcricano, so ha producido pau
latinamente, a medida quo ha ido evolucionando cl sistma regional americano mismo, e
voluci6n quc se ha producido a trav6s d Iabxisqucda continua do satisfacci6n do aspiracio
nes do paz yjusticia social en el Continonte, con miras a proeger y fonientar las activida
des agricolas, ganaderia, agricultura, silvicuhura, comcrcio e industrializaci6n. Mds verda
deros institutos (cli Derccho Agrario han sido adoptados en todos los aclos emanados do 
los acuordos y declaraciones do la Organizaci6n Intcrnacional Americana, como crdditos,ju
risdicci6n agraria, propiedad, cinpresa, reforma agraria, organizaciones campesinas, etc. 

En esta modida los deberes do los Estados Americanos dontro dcl ,imbito agrario conlle
van la movilizaci6n de sus recursos nacionales, humanos y matcriales, mediante una pro
gramaci6n adecuada, a fin do dedicar sus midximos osfuerzos a alcanzar el progreso cCon6
mico social, a trav6s do suficientes y adocuadas legislaciones, y do organismos agrfcolas 
que hagan posible la consecuci6n de sos fines. Es decir, para cUo los Estados reconocen 
la necesidad do actuar, dontro do una eficiente estructura interna. Los Estados ademis asu
men la obligaci6n do dictar medidas legislativas de ca ictor interno, para hacer efectivas las 
disposiciones intemacionales quo ratifiquen. 
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La tercera etapa se cncuentra conformada, por las refornias a la Carta de Bogot- y ]a
Convenci6n Americana de los Derechos -lumanos. En cuanto a la primera, en 1967 me
diante cl Protocolo de Buenos Aires, en la III Conferencia especial anericana, se reforn6
la Carta de la O.E.A.. Las disposiciones relativas al campo (de Derecho Agrario, es decir,a todo cl conjunto de los derechos humanos, econ6micos, sociales y culturales no feronrefonnadas, sin embargo, los articulos 29 y 30 le dicron una proyccci6n mis amplia. 

En Jo relativo a )a Convenci6n Americana de los Dercechos Hunanos, ziparcce al igual
que en la Declaraci6n de los Dcrcchos y Deberes del Hombre de 1948, un artfculo dedicadoal Derccho de Propicdad. En este sentido, se consagra de una fornia explicita la imposici6n
de limitaciones al car~icter absoluto qu¢ los exce-sos del liberalismo atribuyeron a este Dere
cho. Se desprende dcl aruculo, que toda persona podrd ser prixada de la propiedad sicmpre
que la Icy, subordine su uso y goce al interds general, y cuando previamente opere indem
nizaci6n pericial. 

La Convenci6n Americana de los Derechos Humanos, cre6 la Comisi6ni Interamericana
de Derechos Humanos cuya funci6n principal, es promover [a observaci6n y dcfensa de los 
Derechos Humanos. 

A pesar de que ]a Convenci6n no consagr6 una declaraci6n detallada Ielos Derechos flu
manos, econ6micos, sociales y culturales dentro de los cuales so ubican las normas jurfdi
cas agrarias, no los mccanismos para su control, la Comisi6n de Derechos Hlumanos ha
hecho referencia a la necesidad del respecto de los mismos, en varios do sus informes. 

Asf en su informe sobre la situaci6n de los derechos humanos, econ6micos, sociales y
culturales en MYTiti, lo relativo al campo de la agricultura, cxpresa: "que los srviciosen 
del gobierno sobre apoyo agricola del Departamento de Agriculhura enfrcnta dificultades de
bido a un financiamiento deficiente y fala de personal'. 

En cuanto a El Salvador, en su rcforma de 1978 expres6: "La Comisi6n reconoco la gra
vedad de estas condiciones, entre las m~is graves esti la tremenda conccntraci6n de la pro
piedad de la tierra y en el poder ccon6mico". 

Estas (os consideraciones de ]a CIDI I indican que el Derecho Agrario, como los demfis
derechos humanos econ6micos, sociales y culturales, dcbcn ser reconocidos internacional
mente corno medio de asegurar la paz y la justicia social Cn el Continente. 

Los principios propiamcnte intcernac ionales del Derecho Agrario, como normativa prote
gida por numerosas organizaciones intemacionales del imbito regional americano, estn de
finidos en la Carta reformada de Bogoui. Para la disciplina que nos ocupa, tales principios 
son: 

- La jusficia social es la base de la paz duradera.
 
-
La coopcraci6n econ6mica es esencial para el bienestar y la prosperidad de los pueblos 
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en el Continente. 
-La validez del Derecho internaonal como noma de conducta en las relaciones recfpro

cas, quc el orden intemacional est, esencialmente fundamentado, en el respeto de la perso
nalidad, la soberanfa y la independepcia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las o
bligaciones asumidas; la buena fe debe regir las relaciones reciprocas entre los Estados. 

La validez de estos principios se ve reafirmada, en la medida en quo sc producen en el 
sistema regional americano diversiad do conferencias, resoluciones, tratados, con miras a 
la internaciodalizaci6n quo viene a estar justificada por la necesidad do protecci6n que re
qu;ere la normativa jurilica agraria. 

En lo rolativo a los tratados quc han influido en la intemacionalizaci6n del Derecho A
grario, ademds de lo expuesto anteriormente, cabe mencionar el convenio econ6mico de 
Bogot, de 1948; al considerar qut "...La seguridad econ6mica indispensable, para el progre
so de todos los pueblos americanos es en todo momento la mejor garantia de su seguridad 
y del 6xito de su esfuerzo conjunto, para cl mantenimieato de la paz continental; en ese 
sentido a travds de su artfculo 28 los Estados asumen el deber, entre otras actividades, de 
fomentar el incremento de ]a agricultura y con sus posibiliades agrfcolas, fomentar el de
sarrollo dc la producci6n". 

En sintesis, los tratados ratificados por los paises americanos constituyen y enriquecen 
el Derecho Agrario, puesto quc son la causa fundamental de su internacionalizaci6n, o de 
su reconocimionto en el rea del Derecho Intemacional. Estos tratados han influido, ade
mis, en la intemacionalizaci6n del Derecho Agrario, en la medida en que constituyen la ba
se primordial do la creaci6n do organizaciones internacionales americanas agricolas y por
qu ecn si mismos conllevan el rcconocimiento do instituciones de Derccho agrario y de re
gulaci6n de actividades agrarias. 

En definitiva, que todos los asuntos relativos a la problemftica agraria del Continente, 
que ne son mAs que figuras, que interesan y son estudiadas por el Derecho agrario, jamds 
han sido olvidadas por los documcntos de carActer internacional que han sido adoptados por 
los Estados Americanos en sus diversas conferencias, resoluciones y convenios; promo
viendo en si mismas la publicaci6n del sector agrario quc es uno y con ello uno de los ele
mentos caracterizantes do la materia jurdica agraria. 



Carlos Torres Cueva 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA JUSTICIA AGRARIA 

En muchos pafses parficularmcnte en aqucllos que cifi'an su cconomfa en ]a agricultura,
m6.s de la mitad de la poblaci6n es rural y do cllos la mayor parte son minifundiarios y quo
16gicamente vivcn en cl campo y no en las ciudades, entonccs no tienen cl mismo nivel 
cultural qi'e el hombre de la ciudad, por tanto los problemas de propiedad y tcnencia do la
tierray otros afines o conexos cxigen ser resuclitos por un aparato jurisdiccional especiali
zado, pues las instituciones cn el Derecho Agrario no son tan iguales como en el Derecho 
Comdin, por ejemplo la propiedad rural es inis dinaimica y so protege y ampara sicmpre y
cuando sea directamente conducida por su dueflo y so use en armonia con el inter6s social, 
so trata de eliminar toda forma do conducci6n indirecta, cl latifundio y el minifundio, para
!ograr que el hombre dcl carapo sea ducilo do su destino y se realice en forma intc;,al co
mo 
persona humana, 61 y su familia ( es dccir en todo aspecto como es cducacional, salud, 
social y econ6micarnnte). 

Para estos efectos algunos paises como Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y Perd han 
crwado un Fuero Privaivo Agrario, como 6rgano jurisdiccional indcpndiente dcl Fucro 
Comin y m;s o menos tienen la misma caracterfstica oprincipios basicos cn ]a forma do
administrarjusticia agraria y quo es mcester hacer notar por cuanto ha dado buenos resul
tados adn cuando so presentan a veces obsticulos do tipo s6lo coyuntural que no es diffcil 
salvarlos. 

Estos principios son: 

1) La Celeridad o sumariedad quo so traduce en los trrnitos plazos y tirmicon 
nos muy breves y perentorios y con s6lo dos instancias, quo pcrmiten que los juicios no 
se oternicen, los pasos procesales sc concreten a la demanda, contestaci6n, audiencias de
pruebas y sentencia, tampoco so permite incidentes quo tiendan a dilatar los procesos y s6
1o pueden apehasc de ias sentencias o de un auto dcfinitorio de instancia, como por ejem
;Io el auto de doolaraci6n abandono de dcserci6n, do inadmisibilidad, etc.; las excepcionesse resuelvn con la sentencia y no antes. S61o so declara ]a nulidad de actuados a pctici6nde parte y no de oficio. 

2) La gratuidad, quo es muy importante y una vcrdadcra conquista para la claso me
nos favorecida como son los aut6nticos campesinos; es decir, aquellos posecdores o propie
tarios de pequeflas parcelas, comuncros, cooperativistas, etc., quo estan cxoncrados do cos
tai y gastos judiciales, do portcs de corrco, etc., pero talbencficio no iealcanza l6gicamen
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te al agricultor o propiclario mediano o gran propietario que ticne a veces hasta 150 Has. 
en tierras de cultivo bajo riego permanente, por que ellos si tienen como solventar tales 
gastos; de esta mancra si es factible que cl campesino pueda haccr valer un derecho, poi fal
ta de dincro para pagar up abogado. 

3) La Defensa de Oilvio. Ademds el Abogado defensor de -9ficio de campesinos to
ma la reprosentatividad de los menores o incapaces en ausencia de los padres, tutores o cu
radores, tambi6n hace de defcnsor de herencia en caso de muerte del campesino litigate 
milrats no aparezcan los herederos. 

Este servicio tuvo la Justicia Agraria Peruana desde ia creaci6n y funcionamiento del 
Fucro Privativo Agrario cr 1969 hata hace pocos afios, mediante abogados pertenecientes 
al Ministerio de Agricultura, donde existia una Direcci6n General de Defensa Campesina, 
pero al parecer por razones presupucstales ya no funciona y se ha privado de tal elemental 
apoyo a gran cantidad de Poblaci6n rural que urge de este servicio. 

Es menoster que los gobiernos asi como han creado cl Ministerio Pfiblico para velar 
por el cumplimiento de la ley, defensa de la socicdad y que se traduce en la mayorfa de las 
veces s61o en acusar frento a la Comisi6n de un delito o acto antisocial y buscan una san
ci6n o pena al infractor; mejor labor cumplir~i si se dedicaran y con preferencia a defender 
a un modesto, obrero o un pobre campesino; que tambi6n son parto de la socicdad y de ese 
modo se estaria procurando la rcalizaci6n de tuna vcrdadera justicia. 

4) La Economia Procesal. Que no es lo mismo o igual que la gratuidad, sino que 
se traduce en la facultad del Juez en obviar o prescindir de algdin trimite o prueba intrascen
dente en aras de la celeridad, sin que 6sto signifique poner a alguna de las partes en indeten
si6n; por ejemplo en un juicio sobre reinvidicaci6n, la prueba testimonial no es imprescin
dible frente a otras pruebas escritas que detwrminarian ha historia dominial. 

Es importante seriahw a la luz de este principio el caso de la citaci6n de oficio cuando 
en el escrito de demanda aparezca cl intcr6s de un tercero atin cuando expresamente no haya 
sido emplazado, con la finalidad de evitar la proliferaci6n de juicios. 

5) La Concentraci6n de pruebas la actuaci6n de pruebas orales como son las con
fesiones testificales, reconocimiento de documentos etc., se ileva en un solo acto y si no 
se termina en un solo dia se continua al dia siguiente sin necesidad de nueva citaci6n y se 
realiza generalmente en el pralio o en un lugar cercano, en el Perd cuando se trata de Co
munidades Campesinas se ileva a cabo en el mismo predio. 

6) La innjediaci6n. El Juez de Tierras o Agrario personalmente realiza as diligen
cias de inspecci6n ocular y L Audiencia de Pruebas, por cuanto os quien tiene que senten
ciar y ya desde entonces se va formando criterio para resolver conforme a la verdad de los 
hechos controvertidos; es por tal raz6n que en el tr'inite agrario no se permite las cf'miso
nes o exhortar para las actuaciones jtriciales, salvo casos muy excepcionales, ejem. una 
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confesi6n de persona anciana que vive lejos que por razones de salud no se pueda trasladar 
a ]a sede del Juzgado o una notificaci6n a lugar distante. 

7) Facultad Inquisitiva, Al Juez para emilir fallo no le basta la verdad legal, que
mediante sus pruebas aportan las partes, sino que tiene que agotar la investigaci6n para le
gar a la verdad real de los hechos materia de la contienda, con esta finalidad ahonda los inte
rrogatorios en las declaraciones conlfesionales o de testigos, y en las inspecciones oculares
realiza las indagaciones con el dicho de las mismas panes o de personas del lugar cuya ver
si6n le merezca fe, analizar en cl tcrrcno las huellas de las scmenteras o rastrajos etc. 

8) Facultad de Oficio.- Se refiere no s6lo al impulso oficial de la causa en su mar
cha normal, sino tambidn par contar con mayores elementos de juicio y mejor formaci6n
de criterio, puede solicitar la confesi6n de los litigantes, una pericia, reconocimiento de
documeatos, inspecci6n ocular, exhibici6n, etc. Asf en los juicios interdictales o poseso
rios es elemental la inspecci6n ocular ada cuando las partes no la pidea, pues debe determi
narse en forma inequfvoca quien venia ejerciendo la posesi6n si se produjo o no despojo o 
acto material de penurbaci6n posesoria y la dpoca de dstos. 

Tambidn dentro de esta facultad y con la misma finalidad en la Segunda Instancia se
puedert actuar pruebas, sin que dsto sig~iifique faltar a la garantfa de la doble instancia a 
que el litigante puede ejercer su defensa en todas las instancias, pero no a la evaluaci6n de
las pruebas que es labor de! Juez o del Tribunal, caso contrario se tornarfan interminables
los juicios por el ofrecimicnto de nuevas pruebas y cl volver indefinidamente a Primera 
Instancia. 

9) Facultad Tuitiva.- Es un principio, eminentemene s-,cial y humano por cl cual
el Juez Agrario es i en la obligaci6n de aplicar de oficio las jormas que protegen al campe
sino, es decir, sin necesidad que dste lo solicite, buscando con esto cl equilibrio social, 
pues el campesino muchas veces no puede hacer valer su verdadero derecho o defenderse al
mismo nivel y posibilidades con los que no son campesinos, sin que de otro lado signifi
que subrogarse en ]a defensa y en la verdadem calificaci6n de ]a acci6n. 

10) Facultad Ultra Petita o Extra Petita.- Cuando el campesino no plantea en 
su verdadera dimensi6n el derecho que le asiste, o pide de menos o en el transcurso del jui
cio ha sido vulnerado este derecho en mayor intensidad, entonces al Juez de Tierras le co
iresponde a determinaci6n y amparo dl derecho conculcado, ejemplo, si la demanda es 
por interdicto dc retener y luego en el transcurso del juicio se produce el despojo, el Jnez
16gicamente, tiene que sentenciar como interdicto de recobrar ya na de retener. 

Este principio ante el lente del Derecho y Ley Comdn significaria un acto de prevarica
to y de nulidad, e incluso muchos jueces de tierras fueron encausados porel Ministcrio P
blico acusados de prevaricato lo cual como observamos de las normas que informan el nue
vo Derecho de tipo social y humano como es el Derecho Agrario, no existe delito sino 
fiel observancia del espfritu teleol6gico de la Ley. 



412 CARl TORRES CUEVA 

11) La Conciliaci6n es otra facultad muy usual en la administraci6n de justicia agra
ria y el Juez puede tentarla en cualquier momento, evitando de ese modo una sentencia que
s61o y generalmente va a favorccer a una de las partes y si bien un fallo resuelve el proble
ma judicial, pero no en realidad el problema social, puesto que el ganador se va a seguir 
comportando en lo sucesivo como tal y el perdedor como una persona resentida y la mayor
de las veces se vuelve enemigo de ]a contraria y tambidn del Juez y no solamente olios si
no sus f-,iliares credadose desde ya conflictos entre familias y comuridades y pueblos. 

No hay que olvidar que ]a mayoria de los juicios se producen entre parientes, como son 
padres con hijos o entre hermanos etc. y tambidn entres hermanos etc. y tambidn entre ve
cinos. 

En cambio con la Conciliaci6n se logra la paz social, puesto que no hay ni ganadores
ni perdedores, sino mis bien se ha logrado la armonfa y tranquilidad y la dedicaci6n de ha
cer producir el campo. 

De otro lado, esta facultad debe considemrse como un paso procesal obligatorio, se lo
gre o no la conciliaci6n y sin mayor formalidad que la intervenci6n del juzgador en los lu
gares donde la defensa no est6 caudiva, pues de no existir abogados o cuando los litigantes 
o algunos de ellos no tenga abogado basta ]a garantifa de la presencia del Juez quien 16gica
monte no va a permitir que se pacte contra la Icy, que de todos modos orientarfa hacia el e
quilibrio de derecho yespectativas de las panes, mas todavia que de la resoluci6n de aproba
ci6n de los acuerdos conciliatorios cabria el recurso de apelaci6n, que constituye un auto 
definitorio de instancia. 

En el Peri el Juez de Tierras se caracteriza por ser siempre un Juez conciliador. 

12) La Especializaci6n y Autonomia funcional, administrativa y presu
puestaria. Hemos analizado las pecuhiaridades antedichas de la administraci6n de justicia
agraria, que indudablemente la hacen muy especial y diferente a ]a justicia comiin donde de
bido al espfritu de lo C6digos Civiles que son siempre de tipo liberal e individualista y al 
sistema que imponen, donde existen cuantfas, costas, muchas instancias, incidentes, etc., 
que hace muy dilatoria y muy costosa la justicia, y el hombre del camp, que es el menos 
favorecido por la fortuna, dificilmente le alcanzarfa y mds si tenemos en cuenta que en los 
paises cuya economia se basa en la Agricultura y cuya poblaci6n en su mayoria son cam
pesinos y minifuadiarios, os decir que desde sus origones ya son pobres. Entonces se tiene 
que defender y asegurar la especializaci6n y tambidn la autonomfa funcional administrativa 
y presupuestal. 

Autonomia funcional es decir sin depender de otro 6rgano administrador de justicia 
para de ese modo cumplir oportuna y cficazmente con los principios informantes del Dere
cho Agrario que lo diferencia del sistema tradicional comtin. 

Autonomia administrativa.- De poder administrar directamente o atender de inme
diato los servicios necesarios p,'a las acciones jurisdiccionales es decir la marcha normal 
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de los juzgados de Tierras y cl Tribunal Agrario mismo, es decir el apoyo logfstico. 

Autonomia Presupuestal.- Disponer directamento de los recursos seflalados por el 
Estado. 

En el Peri, existe el Fucro Privativo Agrario creado en 1969 y que perdura hasta la fe
cha compuesto actuahnente con 54 Juzgados de Tierras repartidos en todo el territorio que
administra justicia en Primera Instancia y cl Tribunal Agrario compuesto actualmente por
ocho vocales que resuelven las causas en Segunda y Oltiia Instancia, cuyos fallos tienen 
categorfa de cosa juzgada excepto cuando intervicne el Supremo Gobiemo en que se le con
cede el rccurso de Casaci6n para set resuelto por la Corte Suprema. En el Tribunal Agrario
los ocho vocales se turnan para formar Salas con tres Vocales cada da, incluso el Presiden
te del Tribunal tambi6n forma Sala. 

En cuanto a les Juzgados de Tiorras hasta hace poco contaban con carro oficial para rea
lizar las inspecciones oculares y las audiencias de pruebas en el campo, asf como tambidn 
existfa un abogado defensor de oficio de campesinos adscrito a cada juzgado, pero tales ser
vicios ahora s61o por razones presupuestales estn en suspenso; tambidn cuentan con una 
Caja chica para cubrir los gastos mds elementales del funcionamiento de los juzgados que
ahora tambi6n por las mismas razones esin un poco disminuidos asi como los vi6ticos de 
los seflores jueces y del personal que lo acompafia en la labor en el campo. 

El Juez de Tierras merece comcntario aparte,la persona del Juez Agrario o de Tie
rras que en principio debe reunir los requisitos generales de todo Juez pero adLmcs debe tra
tarse de un profesional de condiciones especiales, puos tiene que desarrollar su actividad e
sencialmente en el campo, es decir no es un Juez de escritorio, tiene que estar capacitado 
para entender las costumbres y cl idioma de la gente de su jurisdicci6n, dominar los me
dios de locomoci6n, inclusive cl caballo o acdmila, las alturas o serranfas para las largas
caminatas, el pernoctar a veces a la intemperie, bajo las lluvias, heladas, barro, etc. es de
cir fisica y mentalmente bicn preparado, exponiendo a veces su salud e incluso su propia e
xistencia en la labor, es decir un ap6stol de lajusticia y con una mistica y vocaci6n de ser
vicio a toda prueba, en esta diffcil y tan incomprendida tarea de administrar justicia en el 
campo, una rodada de acdmila, una volcadura del vehiculo, un c6lico miserere, es comin 
en las alturas c inh6spitos caminos, algunos jueces han fallecido on el cumplimiento del 
deber, sin embargo esto no se valora, s6lo se acuerdan del Juez para quejarlo, donanciarlo,
publicarlo o sancionarlo pero nunca para estimularlo o reconocer su labor, son h6roes an6
nimos de la justicia y a la vez los parias del destino. 

Este comentario lo hacemos en virtud de quo estamos hablan'o de los derechos huma
nos de los campesinos I y por qud no se puede incluir en estos dcrchos a los administrado
res de la justicia social en el campo?.

Ademds las jurisdicciones territoriales y sedes son cambiantes asf como eI aumento o 
disminuci6n de las mismas, en consecuencia la reubicaci6n del personal, siempre cn aras 
del mejor servicio al usuario de la justicia agraria. 
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Necesidad de un C6digo Agrario.- Si bicn somos conscientes que las institucio
nes agrarias como por cjcmplo la propiedad, la posesi6n, ctc., asf como la actividad agra
ria son dindmicas y que quiz6s no pueden cncasillarse o inmobilizarse en un C-digo, pcro
tambidn es cicrto que hay principios tanto cn lo sustandivo corno adjetivo procesl, como 
acabamos de analizar, y que muchos de dstos consfituycn conquistas do la nucva sociedad 
rural y que las Constituciones Polfticas no lo han considerado, deben estar ya plasmados y
garantizados en un C6digo Agrario para ]a realizaci6n cabal de la justicia social en el cam
po, y no scan f6cilmente desconocidos por leyes posteriores de acuerdo a los cambios polf
ticos y gubernamentales. 



LuLs Dongo Denegri 

TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 
CAMPO DEL DERECHO AGRARIO 

1.- Los Derechos Humanos y su legitimidad.-
El contenido de esto que llamamos los Dcerchos Humanos, es el reconocimiento undni

me y ptiblico que se hace al hombre, concebdo como un ser viviente, a quicn se le rodea
de derechos esencialcs yfundamcntales para que pueda dcsarrollarse dentro de ]a sociedad y
satisfacer sus necesidades econ6micas, socirles y culturalcs. 

Es asi quo en ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, aprobados formal
mente en Diciembre de 1948, por la Organizaci6n Mundial, al cual el Pert le di6 su apro
baci6n en 1966, se precisa que los dcrechos y libertades proclarnadas deben hacerso efectivas, dentro de un orden social einternacional, sin m6s limitaci6n que las establecidas por
la ley,con el inico fin de asegurar el reconocimiento y disfrute dentro de una sociedad do
mocrtica. 

Todo csto es muy bcllo, pero no es suficiente el reconocimiento de esos derechos, sino 
que resulta necesario buscar y establecer una cobertura firme, una protecci6n o garantfa, ba
jo techos o formalidades preceptuales pero fundamentales consignadas en la Constituci6n 
y regulados por las ieycs en cada pais. 

Las guantfas asf plasmadas, constiuyen medios, cuya finalidad es,asegurar el libre ejercicio de todos los derechos huinanos utilizando los canales procesales, administrativos o 
jurisdiccionales. 

Nuesira Consfituci6n de 1979, recogiendo todos los frutos que nos legan de las Nacio
nes Unidas, es que rcconoce los Derechos fundamentales do la persona humana, la familia 
y sus bienos, impone ]a seguridad social, le obliga a proporcionar educaci6n, etc. 

El artfculo primero de nuestra Carta, iene an sentido humanista, puro y noble cuando
dice: "La persona humana es el fin Supremo de la Sociedad y de Estado, todos tienen la o
bligaci6n jurfdica de respetarla y protegerla". En cl articulo 2do. reconoce los derechos a lavida, la integridad ffsica al libre dosenvolviiiento de la personalidad, a la igualdad ante la
ley, a la propiedad y a la herencia; asf como cl de alcanzar un nivel de vida que le permita 
aseg.,rar su bienestar y el de su familia. 

Es asf como se ha institucionalizado en cl Pcii, igual que en otros paises a nivel Cons
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titucional los Dercchos Hurnanos, dandoles plena legitimidad. 

2.- La Tutela o ProtecciOn l)irecta de los Derechos lunanos.-
Tutelar es cuidar, proteger, cautelar en t6rminos generales. En este contexto tenemos 

que referirnos a una tutla que emana de la Ley, referida a detcrininadas personas, a quienes 
por diversas razones se hace necesario su amparo o protccci6n. Liliana Morera, destacada 
estudiosa de ]a disciplina Agraria, nos ha dicho con mucha firmcza que: "La Tutela de los 
Derechos Humanos ;efcridos al Derecho Agrario es un atributo inherente a cada ser huma
no, necesario a su des.rrollo ccon6mico, social y cultural"; 

Todos estamos de acuordo con ella. Pero el tutelar tambi6n importa el que se precise el 
procedimiento para su cfcctividad o restiuci6n cuando son violados o amenazados. Esto es 
criterio general y rcsponde a ]a L6gica Juridica. 

En el Peni los Derechos flumnanos, ctsin tutelados en sus dos jcrarqufas: Constitucio
nal y Legal. En este t1lumo tencmos la Ley 235(ki de Hlibeas Corpus y de Amparo, pro
mulgada el 7de dicieibre de 1982, refcrida cn primer lugar a la persona y en el segundo 
lugar a todos los demis dercchos que la Constituci6n rcconoce o garantiza normando cl 
procedimiento a seguirse en la via penal o civil, cuando esos derechos son violados o ame
nazados. 

Las Resoluciones denegatorias de las acciones de Hibeas Corpus y de Amparo expedi
das por la Corte Suprema, pucdcn liegar por la via del Recurso de Casaci6n ante el Tribu
nal de Garantias Constitucionales, con sede en ]a Ciudad de Arequipa. Casada la Resolu
ci6n de Ia Corte Suprema se produce el reenvio, para que se dicte fallo favorable, por la 
misma Corte que tiene carIcter jurisdiccional. 

3.- La Tutela o Protecci6n indirecta.- Bajo otras modalidades procesales o cami
nos fomales jurisdiccionales, se cautelan los derechos que la Constituci6n y las Leyes re
conocen a la persona y sus bienes, a los que se denomina modo indirecto de protecci6n. E
llos son: 

a) Proceso Ordinario: 
b) El control Jurisdiccional de las Leyes, y 
c) Tribunales Especiales. 

En la secuela del proceso o juicio Ordinario, es muy importante el que se permita el de
recho de defensa, sea directanente o bajo el patrocinio de un profesional habilitado; Io que 
es tambidn la publicidad de los juicios, ya que ellos constituyen medios efectivos de pro
tecci6n a los derechos de las personas y de sus ienes. 

Se comprende bajo )a denominaci6n tie Proceso Ordinario el que se inicia, tramita y ter
mina en el Fuero Civil, PenAl, Agrario y Laboral, ya que todos ellos estn orientados a 
amparar las liberades de la persona humana y a los derechos reconocidos en la Const.itu
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ci6n y las Leyes especiales. Las deficiencias procesales en todos estos juicios son clamoro
sas. El sistema Judicial es anacr6nico. 

El control Jurisdiccional de las leyes ha ido evolucionando y exten
di~ndose, tanto en America como en Europa, recordand(o a los hombres que do
ben dar leyes justas, humanas y oportunas. 

En el Peri, ello es atribuci6n del Tribunal de Garantfas Constitucionales a pctici6n del 
Presidente de la Reptiblica dcl Fiscal de la Naci6n, de 20 Senadores y 60 Diputados, de la 
Corte Suprema de )a Rcptiblica y tambidn por los ciudadanos cuando reinan 50,000 fir
mas, comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. El Tribunal puede dec!arar la in
constitucionalidad de una Icy, despus de escuchar a las partes. Su fallo constituye cosa 
juzgada.
 

La dcclaraci6n de inconsthucionalidad, cn gencral, es una facultad de determinados Tri
bunales de Justicia, a los que se considcra cspeciales y ha de plantearse a instancia de parte 
cuando considere que ha sido lesionado un inter6s legitimo piotegido cn forma expresa cn 
la Constituci6n. 

4.- La protecci6n indirecta en la actividad Agraria.-
Los Derechos asf cautelados incluycn necesariamcnte a quicncs realizan actividad agra

ria, por cuanto una persona que tiene dcrccho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a
si como a su familia, la alimcntaci6n, la vivienda y ascgurar tambi6n sus medios de sub
sistencia, como lo seflala el articulo 25 de la Dcclarzci6n Univcrsal de los Derechos Huma
nos y el Aniculo 2do. de IaConstituci6n, requiere necesariamente de proteccion o tutela 
Jurisdiccional. 

Es por ello que ante el Fuero Agrario, se plantean modiante el Rccurso de Exceso de Po
der, las rcclamaciones cuando el propictario de un predio rdistico, de esa tierra, que constitu
ye su fuente de trabajo, ese mcdio para coniseguir sus alimcntos, donde iene su vivierda 
rural y es amenazada por acciones u omisiones que violcn sus derechos o scan amenazados 
en forma inminente. Prescntado es trainitado de inmediato por el Tribunal Agrario; quien 
corre traslado al Gobicrno. De la denegatorio cabe el recurso de Casaci6n ante la Corte Su
prema. Este recurso naci6 como consecuencia de los reclainos que hacian los propietarios 
de fundos rfisticos ante los excCsos de los funcionarios de la Refornia Agraria, para afectar
los, expropiarlos o dcclararlos en abandono y asi privarlos definitivamente de su derccho, 
pcro se ha hocho nmis extensivo a los casos de nulidadOs. 

5.- Los Derechos llumanos y el Derecho Agrario.-
Los Derechos Humanos fornian pare del Dcrecho Agrario, ambos nacidos como natura

les, desde c momento en cl quo cl hombre aparece en la tierra y dccide trabajarla y cultivar
la para alimentarse, posteriormcnte construye su vivienda, desarrolla ia ganaderfa, explota 
bosques y para todo ello rcquiere de u ,iroa agricola apropiada a sus posibilidades. 
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Es en esa tierra donde se asicnta en forma permanente, construye su vivienda, levantaun establo, la rodea de cercos, instala su industria, cria sus animales, sus ganados, cxplotalos bosques, construye aserraderos, almaccna sus cosechas; y asf se van desarrollando ]asactividades agrarias. Incuestionablcmente, todos estos bienes son el preciado patrimoniodel hombre, adquiridos mediante suactividad agricola requieren dc adecuda protecci6n. Es a-Ill donde nace la relaci6n, a lo que el profesor Carrozza llama una de las "fuentes dcl Dere
cho Agrario". 

Estamos seguros que privarlo de cllos es quitarle la vida a ese hombre, dcbemos evitarque scan destruidos, disminuidos, violados o amenazados, ello cs un reto a los Gobiernos 
y una misi6n de los agraristas. 

Existe como vemos confundidos y onlazados los Derechos Humanos con el Derecho Agrario, no s61o en el Peni, sino en todo los paises dcl mundo, lo que hace que tcngamospresente en Cusco a tantos distinguidos juristas que nos hablan en cl mismo idioma y so
bre el mismo tema. 

Los Derechos Humanos y el Derecho Agrario, requicren de atenci6n y prolccci6n. 

6.- C6mo se tutelan esos Derechos en el Pert.-En ]a ctispide normativa, encontramos a ]a Constituci6n como ya hemos visto, reconociendo los derechos a la persona, en todas sus manifestaciones, pero tambidn a la propiedad privada agraria, ya sea individual, comunal, cooperativa, asociativa oautogestionaria.Asf lo sefialan los articulos 2, 124, 125 y 157 de dicha Carta. Se condiciona la propiedada] fin social y se permite su expropiaci6n como exccpci6n,previo pago del jushiprecio. Esto guarda armonia en los ditimos acuerdos de las Naciones Unidas de 1986 y 1987, de loque se ha ocupado en forma brillante Ricardo Zelcdon en sus dos confcrcncias cn esic Con
greso. 

En cuanto a las leyes tutelares, tencmos ]a 23506 para el "Rccurso ieExceso de Podery muchas otras leyes que constituycn el ordonamiento Agrario, para pcrmitir el acceso a
la propiedad nistica en muchas mod;.lidades, calificar al conductor directo, concederle tierras de bosques, reconocer a una comunidad campesina y otorgarle su ttulo.
Para mantener Csrs derechos, hacerles respctar ycn general defenderlos se tiene el procedimiento Agrario , ante los Jucces y Tribunal Agrario. 

El Tribunal Agrario, como ya sabemos es el 6rgano Jurisdiccional Central, quo resuelve en Instancia definitiva a nivel Nacional, los conflictos y controversias derivados de laaplicaci6n de IaReforma Agraria y del Derecho Agrario en general. 

Excepcionalmente conoce la Corte Suprema, en algunos casos en que se formula recurso de Casaci6n, pero dinicamente on los asuntos en que es pate el Estado y que son resueltos por el Tribunal Agrario. El recurso se concede en cumplimiento a lo dispuesto en laLey 23436. Tambidn conoce en los recursos de nulidad de acciones de amparo, planteados 
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en la vfa Civil, pero que lesionan cl derecho de propiedad sobre la tierra rfistica, que no hu
biera sido atendido debidamente por cl Fuero Agrario. 

Tambidn exccpcionalmente el Tribunal de Garantfas Constitucionales conoce en Casa
ci6n de los fallos de la Corte Suprema, cn acciones de Amparo, en aplicaci6n a la Ley 
23385. 

Este Tribunal no tiene para estos casos funci6n Jurisdiccional como ]a Corte Suprema, 
pero declara el derecho y seflala las fallas procesales. 

7.- Deficiencias de la Tutela Jurisdiccional en el Perfi.-
Los derechos reales relativos a la propiedad, a la posesi6n, a la herencia y otros bienes 

rurales, no se encuentran legislados ni garantizados en el C6digo Civil de 1984. En forma 
expresa han sido exclufdas en el artfculo 883. Dcbemos reordenar y estructurar un Derocho 
Agrario, que sea 6tii a todos los peruanos. 

El Peni, no tiene un C6digo Agrario que precise y defina las limitaciones a que se halla 
sometida ]a propiedad rural; que seflale las modalidades de acceso a d1la y su protecci6n; 
como debe usarse, disfrutar y disponer de 611a. Tampoco se implanta cl Seguro Agrario 
que pueda resarsir los daflos en caso de calamidades, sequfa, plagas, como lo sefiala la 
Constituci6n y la Ley de Reforma Agraria. 

Hasta la fecha no se da una Ley de expropiaciones de las tierras y otros bienes agra
rios, en los casos de expropiaci6n con fines de Reforma Agraria que se halla vigente tal co
mo lo seflala el artfculo 125 de la Constituci6n , manteniendo las normas dictadas por el 
Rdgimen Militar para el sistema de valorizaci6n y forma de pago que son autnticas confiz
caciones de ]a propiedad rural. 

No se aumenta cl nimero de Jueces Agrarios y ante una poblaci6n Campesina que cre
ce. En toda la Rcgi6n de la Selva no encontramos un .luez de Tierras que atienda y solucio
ne los problemas de las Comunidades Nativas y los derivados de la explotaci6n de los 
bosques y las tierras. Las soluciones las tiene que dar el Jucz en lo Civil o Penal. 

La Ley Procesal Agraria, no es la ideal es deficicnte y dilatoria por excelencia, tiene que
recurrirse a la norma Civil, que no compatibiliza con los principios de gratuidad, inmedia
tOz, impulso de oficio y otras caractcrfsticas propias del procedimiento Agrario. 

Los derechos de los campesinos modestos, mujeres abandonadas y niflos campesinos 
no tienen ninguna protecci6n legal ni ayuda en la defensa de sus derechos. No hay defensa 
campesina de oficio, una Ley la suprimi6. El Ministcrio Ptiblico estA ausente, su Ley lo 
silencia. 

La Jurisdicci6n Agraria no logra decentralizarse y s6lo hay un Tribunal en la Capital de 
ia Repdblica. La justicia es lenta, lejana y costosa. La gratuidad en realidad no exite. No 
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se dan normas para perfeccionar cl sistema y cl proccso Judicial. 
El tr mite procesal en los juicios agrarios, esui condicionado al pago oportuno de im

puestos, tasas y tributos, especies valoradas, lo que motiva cl retardo en las rcsolucioncs, 
y muchas veces la anulaci6n de todo lo actuado en pcrjuicio dcl campesino. Se requicre de 
normas claras que supriman estas exigcncias, clio Cs un clamor de todos los litigantes. La 
vivienda rural inexplicablcmcne csti descuidada por el Gobiemo Central y los Munici
pios, no s6lo en el Perti, sino en los paises Latinos. No se promueve su construcci6n, ni 
se instalan servicios a pesar de que es vital para cl hoinbre dcl campo.

Requiere promo,:i6n, apoyo crc(liicio y implia tutela Jurisdiccional quo facilite la posi
bilidad de su reatizaci6n. 

Dcbemos preocuparnos mds de los problemas agropecuarios.
Fernando Brebbia, gran maestro del Derecho Argenlino, advierte que si no se atiende al 

sector agropecuario, pondremos en peligro no s61o ]a paz social, sino ]a democracia mis
ma. 

Es en nosolros el insistir en que se inszituya la tutela Jurisdiccional en toclas cstas fi
guras en favor de quienes realizan la actividad agraria, y con clo estaremos asegurando el 
desarrollo econ6mico, social y cultural de nuestros pueblos y to lue es mils importante, cs
taremos asegurando el alimento a las futuras gencraciones.
 



RELACION DE SINTESIS
 



Agustin Luna Serrano 

I.- Con la venia, seflor Presidente, Seflorcs de la mesa, colegas congresistas, alumnos 
universitarios, sefloras y seflores. La bondad y la gcnerosa confianza de los organizadores
del Congreso han hecho recaer sobre mi el encargo, a la vez honroso y dpliado, de
pronunciar la relaci6n conclusiva o de sfntesis de nuestro encuentro peruano, de nuestra
reuni6n de agrarisuLs comenzada brillantemente en la costa limeila y ahora a punto de
concluir felizmente en ia sierra cuzquefla, en la secular sede de la Universidad de San 
Antonio Abad. 

En las jomadas de Lima decfa, al exponer mi contribuci6n a los trabajos cienifficos de 
este magno evento, que ]a convocatoria del Congreso suponia un reto para los agraristas,
por reclamar una pcrspectiva, la de los derochos humanos, completamcnte novedosa en 
nuestra materia: en estos dias se ha puesto varias veces de relieve, en efecto, c6mo hasta
ahora los derechos humanos no han sido pr.icticamcnte atendidos en nuestros estudios 
espccfficos. Docfa tambi6n que el objetivo de la coavocatoria hacfa a la misma, ademfs,
apasionante, porque, si todas las normas juridicas se refieren al hombre y debej respcta
sus derechos como persona, cuanto mis has que se reficren a la actividad agraria, que al
hombre que la ejercita no s6lo ocupa, de ordinario, por completo, sino que, adem6.s, casi 
siempre condiciona social y econ6micamente. 

Con el apremio de estas dos sugerencias, los agraristas reunidos en este Congreso no
han rehufdo cl reto ni han dejado de considerar la relaci6n de necesidad, de derivaci6n, de
complementariedad o de instrumentalidad -pues todas estas proyeccioncs me ha parecid,
advertir en las conversaciones de estos dfas- entre los derechos humanos y la disciplina
juridico-agrarista. Por otra parte, no es de extraflar, seflor presidente, seflores congresistas,
el entusiasmo con que los agraristas hemos respondido a la proposici6n de los
organizadores del Congreso: a todos nos urge la preocupaci6n de la conformaci6n del
Derecho Agrario y de su ciencia y, porque uno y ora son j6venes y no siempre aceptados 
y comprendidos, nos anima pederosamente -quizdSs, a veces excesivamente- cualquier
solicitud en la que imaginamos una ocasi6n propicia para la afirmaci6n de la especificidad 
y de la autonomfa de aqu6l1os. 

La interrelaci6n entre Derechos Humanos y Derecho Agrario, como bien hemos
comprendido on estos dfas, no s6lo no aparece como imaginaria sino que se demuestra
particularmente profunda. Por eso nuestro Congreso peruano marcardi un hito importante 
en la evoluci6n del Derecho Agrario, pues, al haberla evidenciado, nuestra rcuni6n alcanza 
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un significativo valor metodol6gico, tanto por lo que se reficre a contenido como por Ioque afecta al sistema (diDerecho Agrario. Aeste prop6sito, me complace particularmenteresaltar qu'e cl avanca cientffico que supone, por sf misma y en si misma, la rcllexi6n LUehemos llevado a cabo estos dfas en Pe-ti, se debe a una sugerencia de la EscuelaIberoamericana dcl Dcrccho Agrario, que ya tione acosiumbrados a los juristas curopeos -yespero reflejar tambih, en esta apreciacion, cl punto le vista de in is colegas Ie allcndo losac6anos- a la indicacit5n de interesantes caminos de dcsarrollo y consolidaci6n sistcmnitica 
para la disciplina que profc,amos. 

Por todo ello, sefior Presidcnre, podcios inani.-iar nuestra satisfacci6n en elmomento de culminarse los trabajos lIe nuestro Congreso; y, por todo elio lambidn,pienso que el Instituto Intcramcricano de Derechos Humanos, a quicn se debefundarcnitahnnte la organizaci6n ie cste evcnto, puede sentirse contento y, lo que Osmis, orgulloso de haber propiciado esta rCuni6n cl juristas agrarios. 

II.- Hilo conductor de todo el Congreso ha sido la rclaci6n existente entre los DerechosHumanos y el Derecho Agrario. La misma sC ha examinado en muy diversos aspectos ycon variadas proyccciones, a partir dcl tcl6n (iCfondo -. omo 61 mismo la quiso calificar- (ie]a cxposici6n inicial, magistral x)r sencilla y sintdica, (lI doctor Hdctor Gross Espiell. 

En ]a sesi6n primera (ie trabajo el doctor Guillermo Figallo nos mostr6 br;ilantcmcntela conexi6n le los derechos humanos con el Derccho Agrario en el ordenamiento andinoen sus sucesivas vcrtientes, inca e incliana, subrayando su capacidad de resisicncia ante Iosembates del Derccho burgu6s e inlividualista (ie la Codificaci6n. Los aspectos hist6ricosde ]a conexi6n entre Derechos Humanos Derccho hany Agrario sido, luego,rigurosamente puestos de relieve, de una mancra nemis o menos pesimista uioptimista, porlos doctores Abraham Ramircz Lituma, Alberto Ruiz Eldredge, Pietro Romano Orlando,
Sergio Marchisio y Louis Lorvellce, cn cuyas intorvenciones me ha parecido entrevcr una
evoluci6n sucesiva de aquellos sentimientos lie decepci6n y de esperanza- ambos sugcridos
razonablemente por los hechos hist6ricos -antc la confrontaci6n, a vcces disyuntiva y aveces cooperafiva, de los derechos humanos y la dis,'ip'ina Le la actividad agraria o larealidad socio-econ6mica o, mejor, si sc luiceir, cxistencial (di hombre campesino. 

A ]a reflexi6ri de caricter hist6rico sobre los derechos humanos y su proyecci6n en elDerecho Agrario se ha unido, dcsde el inicio dcl Congreso, la reflcxi6n metodol6gica yaxiol6gica sobre los aspectos fundamentales de la conexi6n enie aqudllos. El doctorCarlos Femindez Sessarego ha mostrado, en una intervcnci6n rica, en su sfntesis, deindicaciones doctrinales, la significaci6n (lei Derecho Agrario como receptor, primero, ycomo ordenador, despu6s, (ie la especificidad y Icelas exigcncias (1e una actividacl humana,ia aplicada al cultivo de ]a tierra. Los aspectos axiol6gicos de la relaci6n entre DerechosHumanos y Dcrecho Agrario se han puesto de relieve, con perfiles dignos de atentameditaci6n, por cl doctor Antonio Carrozza, en ]a sugestiva indicaci6n (let DerechoAgrario como Derecho para la paz, en cuanto Derecho de equidad -en ]a regulaci6n delcontrato, de la propiedad y de las reformas agrarias- y, por eso, de tregua y atn de 
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composici6n satisfactoria de los conilictos sociales. 

Despu6s de las consideraciones gencrales, de scntido hist6rico, motodologico y
axiol6gico, sobre la relaci6n entre Dcrcchos -Inanos y Derecho Agrario, el Congreso ha 
atendido a la vertiente de ]a misma que me atreveria a calificar de institucional. Esta 
ulterior verticnte, que 16gicamente ha ocupado la mayor parq de las intcrvenciones de los 
agraristas -que somos, aunque no necesariamente positivistas, sf juristas (lei Derecho 
positivo, que a lo m~is hablamos de lege ferenda para promover la con Xci6n Ie1o quc 
se ordena de lege Iab-, se ha introducido por una brillante inte,'cnci6n limiefa dcl 
doctro Ricardo Zclcdon, en la que, sin olvidar las cuestiones hist6ricas y inctodol6gicas 
antes bien partiendo de elIas, en una construcc!6n que 61 misino ha querido calificar de 
te6rica y que yo quisiera matizar de reconstructiva dcl sentido proftindo dcli Derecho 
Agrario-, so ha subrayado, sobre todo, la dimcnsi6n dcl Dorecho Agrario comfo rcalizador 
de los Dorechos -luinanos; y el propio doctor Zelcd6n ha situaclo, "lqui en el Cuzco, la 
misma cuesfi6n en la petspectiva dce la conformacin dcl Derecho Agrario moderno. 

La tr.,nscendencia iluminante de las instituciones agrarias (de los dcrcchos humanos no 
podia sino comenzar a examinarse desde cl objoto mismo del Derocho Agrario -la actividad 
agraria- y, csencialncnte, a parutir dcl trabajo dcl agricultor, que os nficlco de la misma, 
para luego proyectarse cn los esquemas bdisicos de organizaci6n de la toncncia de la tierra 
en la fecunda perspectiva de ]a funci6n social de la propicdad. Todos ests problemas han 
sido, fundamcistalmente, asuntos dcbafidos en las jornadas (cli Congreso celebradas on la 
Universidd de Lima. Sin embargo, no puede prescindirse, on cl tratamiento de los 
dercchos humanos en su relaci6n con ]a actividad agraria, del aspccto promocional que, en 
orden a )a misma, supone la comploja idoa dcl dosarrollo que rcclainan los documentos 
intemacionales en tema de derechos humanos. Tampoco podria obviarse un aspocto, que 
tanto preocupa, desde vcrtientes diversas -normativa, institucional y sistemnitica-, a 
nosotros los agraristas, coicZ es cl dol medio ambiente y cl (1e la conservaci6n de los 
recursos naturales. Y, por fin, un Congreso sobre Derechos -lumanos y Derccho Agrario
requcria, en todo caso, atencin a la tutela jurisdiccional de los derochos humanos en e! 
dnibito de la actividad agraria. 

Pienso, amigos congresistas, que ha sido un acierto de los organizadores de nuestra 
reuni6n que estos 6ltimos temas del programa del evento -desarrollo, ambicnto y tutela 
jurisdiccional de los dorechos de los hombres dedicados a ]a agricultura- hayan sido objeto 
de nuestro cstudio en la Universidad de San Antonio Abad, en el Cuzco, on esL sierra 
peruana, en mianera inmediata a ]a problcmitica existcncial de los camposi.,.,s y en mancra 
tambidn cercana a uno de los ambientes naturales de mayor hclleza en el que, sobre la obra 
divina, se ha acumulado, produciendo maravillas, la mano del hombre. Algunos de estos 
probleinas ya han tenido un cierto anficipo en nuestras conversaciones de Lima: el tema 
correspondiente al desarrollo fu6 aludido, en efecto, entre otros, con muy intoresntes 
precisiones y concreciones, por cl doctor Samanez, del Pcrti, por cl doctor Caicedo, de 
Colombia, y tarnbidn por cl doctor Vitolo, de Italia, en ponencia articulada y
comprensiva, en que ]a agricultura fu6 puesta en rclaci6n no s6lo con el desarrollo sino 
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adcmts con el arnbiente; yo mismo me permitf estructurar mi apresurada intervenci6n en
la Universidad de Lima en el trnsito, a trav6s de la empresa, del derccho humano altrabajo al derecho humano al desarrollo. El tema del ambiente, diversas vcccs examinado,
fu6 objeto preciso de las intervenciones de los doctores peruanos Gazzolo y Andaluz, en
verbos bien expresivos sobrc la magnitud de los problemas ambientales, sobre ]a urgencia
de pasar del estado puramcnte legislativo al de ]a efectividad de las leyes -6ste fu6 el nerviodce la ponencia del doctor Gazzolo- y sobre la absoluta necesidad -ste fud el hilo conductor
de la circunstanciada exposici6n del doctor Andaluz, que se ha reiterado en su disculso
cuzqueflo- de que las leycs aseguren el buen estilo -recojo sus palabras- de las operaciones
ambientales, para que cl desarrollo y promoci6n del campesinado se encuadren
adecuadamente, a travts de la contempor.inca conservaci6n de los recursos, en lo que
denomin6 como ecodesarrollo. El tema, finalmente, (1e ]a tutela jurisdiccional de los
derecbos humanos relacionados con la actividad agraria tuvo tambi6n su anticipo limeflo, a una actividad paralela al Congreso, pero idealmente ligada a 61 con mucha fuerza, en elsincero y sentido homenaje que los congresistas quisimos rendir, con justicia, al Tribunal
Agrario del Peri: en las intervenciones en aquel acto del doctor Zcled6n, de Costa Rica, 
para ofrecer el merecido homenaje; del doctor Duque Corredor, de Venezuela, para glosar
brillantemente su del doctor Ramos Grau susignificado; en discurso de orden, tanponderado y conceptuoso; cn las palabras del Presidente del Tribunal, al final del acto, y
en las que, con afecto y contenida emoci6n, nos quiso brindar posteriormente a los
ccngresistas el vocal decano (lei Tribunal Agrario, doctor Manchego Adrin. Peio todos
estos temas de desarrollo, ,mbiente y tutelajurisdiccional especializada agraria han tenido 
su sede propia de desarrollo aquf, en el Cuzco, y a ellos me rcferir6 de nuevo con 
posterioridad. 

III.- En ]a temfitica evolutiva de los trabajos del Congreso, han tenido la prioridad
temporal que su propia naturaleza exigfa las cuestiones que se reficren, de una parte, a lareglamcntaci6n, a trav6s de diferentes instrumentos, de los derechos humanos y, de otra, 
en clara conexi6n con la anterior, a lo que podemos Ilamar Derecho Agrario Internacional. 

Al encuadre de car-icter general y tc6rico, que, con alcance previo, supuso la rclaci6n,
liena de significativas resonancias mctodol6gicas, del doctor Fermindcz Sessarego, del
Peni, sigui6, profundizando ya directamente en el tema, la precisa poncncia del doctorMarchisio, ie Italia, la que resalt6, lado, iaen se por un escasa relevancia doctrinal 
alcanzada, hasta ahora, por el Derecho Intemacional Agrario, pero significativo, por otro, 
quo lo poco que existe en la materia se orienta fundameatalmente en la linea de laprotecci6n de los derechos humanos. Ante ]a realidad de 1n escasez de atenci6n, por nuestra 
pate, al Derecho Agrario Internacional, los agraristas debemos entonar el mea culpa y
dar una respuesta capaz de invertir -I actual estado de Ia cuesti6n, como ya nos sugiri6 el
doctor Duque Corredor, de Venezuela. Es cierto que habremos de ser conscientes, atn sin 
ser necesariamente especialistas de la materia, de Ia limitaciones (1e orden polftico -el
famoso principio del dominio reservado recordado porel doctor Marchisio y otros aspectos
denunciados por el doctor Ruiz Eldredge, del Peril- que impiden con frecuencia la
formaci6n de un Derecho Agrario Internacional propiamente dicho, pero tal circunstancia 
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no debe arredrarnos para iniciar una investigaci6n sobre Ioexistente, animados, puesto quo
cl contenido mds significativo do los uatados y declaracionos internacionales se 
fundamenta frocuentemente en los derechos humanos, pOr el acicate de cste Congreso. 

El mismo hecho, sin embargo, dc quc el Derecho Agrario Intemac~onal actual se 
orionta en la linea dc los derechos humanos coloca a los agraristas en una cierta dificultad 
sistemtica y metodol6gica, a mi entender preflada do los mismos riosgos que so han 
derivado do la infructuosa bdsqucda de los principios gencraics del Derecho Agrario, que o 
no son principios juridicos generales ono son especificos del Dorecho Agrario. El doctor 
Lorvellec, de Francia, ha puesto de relieve algo quo, a mi entender, es particularmentc
importante desde cl punto do vista doctrinal: que los derechos humanos do la primera, do la 
segunda y do la tercera generaci6n, no obstante haberse formulado 6stos 6ltimos en fuerte 
vinculaci6n con la realidad -coino subray6 el doctor Orlando, do Italia-, no son sino 
fuentos indirectas del Dorecho Agrario. Ademds, lo pueden ser fambi6n do las normas quo
regulan cualquier otra actividad humana distinta do la agraria. Por eso los agrarisas
debemos scr muy prudentes en esta materia, no echar las campanas al vuclo y toner 
siempre en cuenta quo aquellos derechos humanos dobon iluminar -como, en el piano
interno, los diferentes postulados constitucionales- ]a disciplina agraria, en su 
fundamento, en su interpresentaci6n y en su aplicaci6n, pero quo no necesariamente 
forman pane especifica del sistema del Deccho Agrario. Do todas formas, a6n en esta 
perspectiva do prudencia cientffica, bien podemos decir que nuestro Congreso nos ha 
propocionado material abundante y valioso para profundizar estas cuestiones: a los 
trabajos hasa ahora recordados, cabe afiadir cl dcl doctor Ramfrez Lituma, del Peri, por 
sus informaciones sobre la realidad do los dcrechos humanos en los parses
iboroamericanos y en la reciente experiencia agraria poruana. Por otra parte, cl doctor 
Lorvellec, antes ya mencionado, ha dirigido al Congreso una interesante propuesta, cual 
es ]a de promover la declaraci6n do una criagencraci6n de derechos humanos de ioncreta 
atinencia agraria, en la linea do asegurar a todos los pueblos la provisi6n de sus 
necesidades alimonticias. Fornnulada brillantemcnte en Lima, nuestro colega franc6s ha 
desenvuelto su indicaci6n, aqui on el Cuzco, de la mancra tan articulada quo todos 
recordamos, scfialando, inclaso, caminos de una posible investigaci6n quo le diera soporte 
y a la quo es do esperar que pronto podamos i:icor auestras aportacionos. 

Para acabar con estas reflexiones sobre la primera do las temilticas do nuestro Congreso,
quisiera subrayar, scrlor Presidente, dos aspcctos quo me parece quo rellejan una constante 
del Derecho Agrario moderno y una toma do postura gencralizada do los congresistas sobre 
cl papol del Derecho Agrario respecto do los derechos humanos. Es cl primero el renovado 
intcr6s de los agraristas pOr el problema do las fuentes, materiales y formales, del Derecho 
Agrario: de estas constantes, quo sin duda revaloriza en los tiempos actuales nuestros 
estudios, ha sido testigo nu "stro Congreso al escuchar las intervenciones do los doctores 
Carrozza, Lorvellec y Vit,9o, y la misma so ha reflejado tambi6n, en un aspecto
particular, en ]a conferencia ayer dictada, en acto paralclo a nuestro encuentro celebrado en 
el Colegio de Abogados del Cuzco, por el doctor Fernando Brebbia, de la Repdiblica
Argentina. Es el segundo la consideraci6n, quo me parece asumida por todos o,al menos, 
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por ]a inmensa mayoria de los congresistas, de cntcndcrse el Dcrecho Agrario como 
realizador dc los derechos humanos en rclaci6n a la actividad de la explotaci6n de la tierra: 
a mi modesto cntendcr, si se tiene en cucnta cl pondcrado llamamiento a la prudcncia
cientifica que antis hacia, el Congreso se ha colocado asi en ]a adecuada linea 
metodol6gica, lIfnca que, dcsc luego, ao es reduccionista ni renuinciataria ie la incidencia 
de los derechos humLnos en el Aimbito campesino y, antes al contrario, supone, sobre un 
planteamiento cieniffico sin duda correcto el camino mis conveniente -ademfis de rico en 
sus implicaciones dogmniticas- para la efcclividad do los derechos humanos en el agro, to 
que significa, en los diversos aspectos subrayados, un reto inmenso para nosotros los 
agraristas. Me atrevo a pensa'r que, en efecto, en ia realizaci6n de los derechos humanos a 
travds de la disciplina juridica agraria se mantendra siempre presente y con transcendencia 
vivificante esa rclaci6n entre Derecho Agrario y Derechos Humanos sobre ]a cual nuestro 
Congrcso ha sidiu una importante primcra e inicial rcflexi6n colectiva. 

IV.- No es de etrafiar que, intitulada nuestra rouni6n a los derechos humanos y al 
Derecho Agrario, los organizadores del Congreso pusieran especial dnfasis en cl trabajo
agricola. Es justo, le ins, reconocer que, por medio ie las contribuciones (let argentino
doctor Brebbia, estu'diando los caracteres especificadores dcl trabajo agrfcola, y del doctor 
Samanez, dlei Peri, rnostrfindonos ]a realidad socio-laboral del campesinado en su pais; a 
traves dcl parlamento (lel doctor Gucira Daneri, del Uiuguay, indic~indonos, en clara 
proyecccidn axiol6-ica, las implicaciones que el tema propone; mediante. la ponencia del 
ita!iano doctor Massart, analizando la progresi6n de la !egislaci6n de su pais y
haciOndonos, aquf en el Cuzco, una sugestiva propuesta ( invcsfigaci6n cienffica; y
gracias tambidn a la contribuci6n de la doctora Liliana Morerm, de Costa Rica, en una 
admirable ponencia co interesantisima sistematizaci6n cientifica, el Congreso ha producido 
un material precioso para ]a evoluci6n doctrinal tic nuestra disciplina. A esas aporutcionos
debemos tambion afiadir una dcl alemin doctor Winkler, que, imposibilitado (ie concurrira 
nuestro encuenro, ha querido estar idealmente presente en el mismo mediante el cnvio de 
una concienzuda, como suya, ponencia sobre el trabajo agrario. 

A travds de las palabras de todos estos intcrvinientes so ha resaltado -asi, expresamento, 
en las ponencias (1c la doctora Morera y (10 doctor Guerra Dancri- que el trabajo agrario no 
es s6lo para cl camrfcsino un medio de vida sino tambidn, y quizis sobre todo, un modo 
de vida. Yo mismo me permitia indicar, en la misma linea, que su trabajo no s6lo 
conpromete al campesino, sino quo, casi siempre, le condiciona. Pues bien, quisiera 
sefialar, a prop6sito de cuanto se ha dicho en el Congreso del trabajo agrario y de sus 
condicionamientos e implicaciones y d0 la especifica regulaci6n que precisa en atcnci6n a 
cilos, que ha podido fficilmente observarse, a lo largo dc nuesiras conversaciones de ostos 
das, Ia relaci6n que )a consideraci6n dl trabajo agrfcola guarda con la concepci6n
cientifica de la agrariedad, cifrada en cl ciclo biol6gico de la producci6n de vogotales y
animales; Asf en las refciencias que se ha hecho al trabajo estacional, a los riesgos de la 
producci6n agrari2, en conacto con la naturaleza, y su eventual cobertura mediante 
seguros agrarios, a la seguridad social en el campo, al crdlito (d0ejcrcicio e, incluso, a la 
posible huelga de los trabajadores agrfcolas. Es clao quo la fntima relaci6n del campesino 
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-con Ia tierra, compendiada en las sintdticas expresioncs recordadas, ticne una virtualidad 
m~is profunda que ha de imprcgnar otros muchos aspcctos (ic nuestra reflcxi6n juridica, 
pero me ha parccido fitil resaltar, como aspecto doginitico interesante, por su 
signifieaci6n metodol6gica y sistematizadora, de nuestras discusioncs, esta implicaci6n de 
la actividad agraria en el ciclo biol6gico, la tesis de cuya transcendcncia para la 
determinaci6n de lo agrario -sugerida en tierras amcricanas por los doctores Carrcras, de 
Argcntina, y Gelsi Bidar, dl Uruguay, y desarrollada admirablemente en Italia por cl 
doctor Carrozza- encuentra tambi6n cn el aspecto !ihora subrayado una importantfsima y 
dernostrativa proyecci6n. 

En rclaci6n al fimbito temfitico dedicado en nucstra rcuni6n al trabajo agrfcola, 
podcmos sefialar tambien, aunque dcsdc otto punto ic vista, rns ccrcano quizi a las 
preocupaciones inmcdiatas expliciladas cn cl Congreso, lue una gran parte de la 
legislaci6n agraria se ha orientado en todos los paises a la proinoci6n de la actividad 
econ6mica que consicnte -I Lrabajo agricola. Las refonnas agrarias Iato sensu, las 
refonnas fundiarias, las refomas, de los contratos agrarios y, d-sle luego, las Ilamadas 
reforinas agrarias integrales, tiene siempre su base en la revalorizaci6n de la actividad -o, 
lo que es lo mismo, dcli rabajo- a cargo y en dctrimento de ]a simple titularidad (Ie ]a 
atribuci6n de los bicnes. Pero cl Irabajo agrario no s6lo presenta dsta imlp)rtante vertiente 
(Ie proyccci6n politica y normativa, en la que se rcvela casi siempre una profunda 
relaci6n entre cl Derecho Agrario y los Derechos Humanos, sino que, para nosotros los 
agraristas, cl trabajo (de agricultor comporta, si cs aut6nomo, ]a flrmaci6n de la empresa 
y sugiere, por otra parte, la considcraci6n de que s6lo nicdiante Ia formaci6n (ie una 
cmpresa agraria en sentido t6cnico se abre ]a via -y aquf volvemos a Ia rclaci6n (ei 
Derecho Agrario con los Derechos Humanos- a la realizaci6n eficaz (Ic Ia promocion (de 
campesino y, en definitiva, dcl derecho humano al desarrollo. Al dreclho al desarrollo me 
refcrir6 ultcriormcnte, pero lo ya dicho se propone resaltar como, subrayando el 
significado (le trabajo como presupuesto (Ic la actividad econ6mica agrania, que es el 
objeto propio (de Derecho Agrario, podemos mis fhicilmente ligar la disciplina juridica 
agraria con el postulado de la realizacion y de la dcfensa de los derechos hurnanos. 

V.- La especificidad dcl trabajo agrario dcscnvuelto sobre unos bienes que ticnen una 
especial vocaci6n a la explotaci6n ccon6mica por Ia producci6n (Ie vegetales y animales 
tiene mucho que ver, sefior Presidente, colegas congresistas, con la conformaci6n de la 
idea (ie la funci6n social de ]a propiedad, que, sobre la constataci6n realista de Ia 
diversificaci6n social del insfituto propietario, asumi la transcedente direcci6n de superar 
la apropiaci6n y cl goce de los bienes mediante su sujcci6n a los fines tic ]a comunidad. 
En realidad, todos los mecanismos de revalorizaci6n (le trabajo agrario sobre la mcra 
atribuci6n de la titularidad de los bienes encuentran su juStificaci6n instrumental en ]a idea 
de la funci6n social de la propicdad. 

Sobre este punto han intervenido diferentes congresistas. El doctor Comporti, de Italia, 
nos ha ilustrado, en una ponencia moddlica en su concepci6n cientifica y en su 
estructuraci6n sistemfitica, sobre las bases hist6ricas y dogmfiticas y sobre la proyeci6n 
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institucional de la funci6n social de la propicdad. El doctor Sanz Jarque, de Espafla, ha 
estudiado el asunto desde el punto de visca dc su conocida tesis dc la funcionalizaci6n de la 
propiedad dc la lierra -rclaci6n jur:-dica bAsica, a su entender, del Derecho Agrario-,
haciendo una puntual indicaci6n dc las normas agrarias do mi pais. El hondurefilo doctor 
Rubi nos ha explicado la transccndcneia dc esta categorfa, en una inteligente sfntesis del 
Derecho constitucional y del Derecho Agrario, cn los derechos humanos, en sintonfa 
explfcita con ]a postura generalizada de los congresistas sobre la relaci6n Derecho agrario
de.rechos humanos aque antes me referfa. Fl doctor Caicedo, de Colombia, ha cenlrado la 
interrelaci6n entre Derecho agrario y derechos humanos tambidn por refercncia a la funci6n 
social no s6lo de la propiedad sino as[ mismo do la posesi6n, es una muy bien irabada y
articulada ponencia. El doctor Gcnzfilez, del Paraguay, ha expuexto brillantemente las 
bases doctrinales dc la funci6n social do la propiedad y sus proyecciones disciplinarias, que
tambidn pueden alcanzar -yaquf quicro agrndecrle personalmente su atenta consideraci6n 
del Derecho espafiol- a ]a herencia, terminando, siempre en la perspectiva de la funci6n 
social, por seflalar la reciproca dependencia y rclaci6n entre los derechos humanos y el 
Derecho agrario, para decir do 6ste, en ]a linca recurrente do nuestro Congreso, que debe ser 
c, creador do las condiciones do la efectividad de los derechos humanos en su Ambito 
normativo propio. Por mi parte, he querido tambidn sefilalar la intima conexi6n axiol6gica 
y disciplinar existente entre el derecho humano al trabajo y,a trav6s de la actividad agraria 
organizada en forma do empresa, el derecho humano al desarrollo y !a funci6n social de la 
propiedad. Por fin, si bien s6lo en diltimo tdrmino por referirse a una forma particular y 
concreta de propiedad, en Ja que, por cierto, ]a funci6n social se muostra de manera 
relevante, debe recordarse la precisa y tan bien articulada ponencia del doctor Torres y 
Torres Lara, del Peril, sobre la propiedad cooperativa. 

Como es natural, nada voy a afhadir a lo tan bien dicho en nuestro Congreso sobre la 
funci6n social do ]a propiedad, a cuyo concepto y a cuya virtualidad so ha dedicado, 
ademfS:, recientemente, una reuni6n cientffica especffica en el vecino pais colombiano. 
Sefialar6 solamente que, como bien sabemos, el concepto do la funci6n social de propiedad 
suscita politicamente las mds contrapuestas sensaciones. Para unos es por completo
insatisfactorio, para otros ospcranzador, para muchos tranquilizante, y para algunos todavia 
amenazador. Para nosotros juristas es ya un concepto dinimico adquirido en la ciencia ycn 
la disciplina juridica, que, sin embargo, aunque nos referimos a 61 constantemente, no ha 
desarrollado las potencialidades de que es capaz. Sin duda, las tareas do nueswo Congreso, 
agregando a la idea do la funci6n social el sugcrente ingrediente do los derechos humanos, 
nos facilitar- do mantra sustantiva nucstras investigaciones al respecto y, sobre todo, 
nuestras reflexiones sobre el particular. 

VI.- La tem6tica de los derechos humanos econ6mico-sociales, en que se inscribe la 
funci6n social de la propiedad, tiene su continuidad natural en el dere.cho al desaffollo, que
los textos internacionales han querido tambidn elevar a la categorfa de derecho humano de 
]a tercera generaci6n o de la solidaridad. Al desarrollo, en tdrminos generales, y -en 
definitiva- al derecho humano que lo reclama, se ha dedicado la ponencia del doctor Alvarez 
Vita, del Peril, y tambi6n diversas intervenciones relacionadas con la reforma agraria, 
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particularmente por lo que se rcficre a ]a brasilefila, a cargo de los doctores Lucarelli, de
Italiai, conociclo estudioso dc problcmas agrarios y no agrarios brasileflos, Laranjcira, delBrasil, a trav6s de una muy completa y articulada exposici6n, y de Souza Maia, tambi6n
brasilcflo, que nos ha prcscntado un cuadio de la situaci6n de ]a reforma agraria en su pais.
Todos cllos han sci'alado las luces y las sombrs de la reforma agraria brasilefla y, en 
general, significado las circunstancias de su actual rclentizaci6n. 

L6gicamente, el derecho al desarrollo no se contrae, en el 6imbito de su referencia al
campcsinado, a la mcra reforma agraria, que acertadamente enlazaba el doctor Hdctor Rubi,
de Honduras, con el concepto de funci6n social de ]a propiedad en el proceso do promoci6n
del agricultor, significando, como tantos otros, la necesidad de que cl Derecho Agrario se 
construya a la luz de los derechos humanos. La reforma rcquiere complemcntarse con
instruinntos credilicios, con sistcinas de ordenacidn de cultivos, con f6rmulas asociativas 
para la transformaci6n d los productos, con la adecuada organizaci6n de los mercados
internos e internaciones y, en iltima instancia, segfin se ha puesto repetidamente de
manificsto, con mecanismos de solidaridad y de coopcraci6n internacionales. Requicre,

ademAs, para posibilitar verdaderamente cl trAnsito (dlderecho al trabajo al derecho al

desarrollo del agricultor, de ]a formaci6n de la empresa, 
como antes ya he significado:
justamente sefilalaba, a oste prop6sito, cl doctor Lucarelli la falta del concepto de cmpresa
en la lcgislaci6n de rcfomla agraria brasilcila, y justamente tambidn cl doctor Oliart, del
Pcr6i, denunciaba los criter-os excesivarnente burocrfiticos de que los planes de
cmnpresarializaci6i de las comunidades campesinas se resienten en su pais, con merma,
 
por no reflejar adecuadamonte las formas culturales (1e los interosados, de una 
 flexible
 
dinamizaci6n dcl desarrollo. 

El derecho al desarro!lo no puede ni debe confundirse con el mero desarrollismo, pues
la visi6n partial que sc roficre a este 6ilimo hace que los aspectos fundamentales de ]a
promoci6n dcl ser humano queden con frecuencia casi por completo difuminados. Por otra 
parto, no deja de haber indicios de que la proclamaci6i de la necesidad desarrollista pueda
encubrir, a veccs, posturas contrarias a la realizaci6n do la justicia que intentan operar las
refornas agrarias. Sobre este punto, sin duda de importante significaci6n para nuestros
colegas ibcroamericanos que intentan tan esforzadamcnte reportar al Aimbi'o del Derecho
Agrario !osmecanismos concretos de la realizaci6n del derecho humano al desarrollo, me
vienen ahora a ]a memoria las repetidas denuncias del colombiano doctor l3cniftez Morales,
admirado amigo de todos nosotros, del riesgo de ]a sustituci6n engaflosa de las rcformas 
agrarias por las f6rmulas economicisas del puro dosarrollismo. 

VII.- Si ia promoci6n del clesarrollo no deja de plantear, a menudo, contradicciones algunas se han subrayado por el francds doctor Lorvellec y por los peruanos doctores 
Oliart y Andaluz-, es lo cierto que una caracterfsfica problemAtica que la misma plantea
incide directamente en el tema de la protecci6n del ambiente: conservaci6n y explotaci6n
de los recursos naturale6 se presentan con frecuencia no s6lo como expresiones de
posiciones encontradas en relaci6n al ambiente, sino tambi6n como instancias no siempre
del todo cohonestables y compatibles. 
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El capitulo de ]a protccci6n del arnbicnte interesa, cn ]a perspectiva de ]a indicada 
tensi6n, por diversos conceptos a los agraristas -cl de la contaminaci6n que pcrjudica a la 
agricultura (agricultura contaninada) y cl de la contaninaci6n que genera la propia 
explotaci6n agraria (agricultura conlaminante)-, pero suscita sobre todo, entre nosou'os, la 
cuesti6n doctrinal y sistcimitica de las relaciones entre el Dcrecho Agrario y la protecci6n
del ambiente o, para scr inds preciso, ]a de la colocaci6n de las normas ambicntales en 
relaci6n al sisteina dcl Dcrccho Agrario y ]a medida en que aqullas pucdcn o deben ser 
recibidas en 6ste. El decano (Ie]a Facultad de Derecho en que nos encontramos, el doctor 
Dfaz Bedregal, que nos ha mostrado una arnplia rescia de la legislaci6n constitucional 
latinoanericana sobre la matcria e ilusrado con prccisi6n sobre la legislaci6n peruana al 
respecto, no ha dcjado de suscitar la cuesti6n cn la altcmativa (di Derecho Agrario como 
concebido con(o Derecho de lia cmpresa agraria o considerado como Dcrecho (Ie los 
recursos naturales renovables. Con fidelidad a su miaestro, cl venczolano doctor Casanova, 
no ha dudado en adhcrirse a esta egunda concepci6n, pcro pienso que de sus palabras 
pueden extraerse premisas quc piopicien o ind(iqoen soluciones adccuadas para la cucsti6n 
ahora suscitada. La actividad agraria, ha dicho cl doctor Dfaz Bedregal, reclariAndose a Ia 
conocida tesis dcl italiano doctor Carrozza, opera sobre la naturaleza y sobre lIavida, y su 
disciplina jurdica no puc(le prcsc indir de esta realidad ontol6gica. Pues bien: la protecci6n 
dcl ambicnte y, rmis cn concreto, la conservaci6n de los recursos naturales renovables 
intcresan al Dcrccho Agrario en cuanto y cn la medida en que su deterioro comprometa la 
--2tividad agraria o en la medida en que csta degrade paa cl futuro la misina actividad de 
cxp;.,otaci6n. Mc parcce, en cambio, que los agraristas dcbcmos rechazar, aunque no faltcn 
propuestas cn este sentido nacidas cn nuestro propio cainpo cientifico, que hayan de 
comprendcrse in toto, en el imbilo -que ha de ser, cientificamcntc, circunscribible y 
circunscrito- dcl Dcrecho Agrario, las reglas sobre la defensa y protccci6n de los recursos 
naturales renovables. 

Todavfa dentro de la problcmtica de la protecci6n (de medio anmlbiente, no quicro (Ijar 
de resciar aquf, Ix)r Ia intcresante y sugestiva sintesis que supo trazar sobre la legislaci6n 
y la jurisprudencia de su pais, la exposici6n que nos brind6 aycr el profesor italiano doctor 
Comporti. 

VIII.- En un Congreso sobre Derecho Agrario y derechos humanos no lx)dfa faltar Lin 
adecuado Iratamiento de la tutela jurisdiccional dC los derechos humanos y, en particular,
(ie los dcrcchos que se derivan para cl campesinado de la legislaci6n agraria. Este aspecto, 
adermis, que suponc la canalizaci6n procesal apropiada de la efectividad (Ie las norma, 
agrarias, habia de reclamar particularmente nuestra atcnci6n en una rcuni6n de agraristas
celebrada en Perti, pas pioncro, como todos sabemos, en el establccimienio y en el bucn 
funcionamiento (IeI fucro especializado agrario: precisamente uno (ienuestros congresistas 
mis destacados, el doctor Guillermo Figallo, asegur6 en muy buena parte, al frente del 
Tribunal Agrario (de Perti, que perseverase. cn la aplicaci6n prnictica (ie las normas, el 
cspfritu inspirador de la legislaci6n de reforina agraria. 

El fuero especializado agrario no s6io supone una adecuaci6n necesaria y un 
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acercamiento conveniente de la Administraci6n de justicia a los problemas de los afectados 
por los conflictos agrarios, sino que propicia, en su espccificidlad, una fccunda 
cornprensi6n y una mayor sensibilidad, de los podercs ptiblicos, en este caso del poder
judicial, hacia los problemas existenciales -4sto es, humanos- de ia poblaci6n campesina.
Como en tantas ocasiones, tambidn aquf el Derecho Agrario manifiesta su especificidad y 
su especialidad respccto y dontro de la generalidad del Derecho: especialidad en el 6rgano
dispensador de la justicia, especialidad en el procedimiento y en sus trimites y
especialidad, sobre todo, en los principios de sumariedad, oralidad, conccntraci6n e 
inmediaci6n que rigen la actuaci6n de jueces y tribunales. Todo ello comporta que el 
proceso agrario -o, si sC prcfiere, el Derecho agrario procesal- constituya un capftulo
relevante en cl sistcma del Derecho Agrario. 

El tratamiento, scflor Prc.idente, congresistas cuzqueflos, de la defensajurisdiccional de 
los derechos humanos en relaci6n al campesinado ya tuvo su anticipo, como decfa 
anteriormente, en cl rendido homenaje de los congresistas reunidos en Lima a la obra 
magnifica del Tribunal Agrario dcl Perti. Ha sido, luego, ocasi6n de mtiltiples referencias 
en distintas intervenciones y hoy, cn el Cuzco, ha sido objeto de una consideraci6n 
sistemitica a cargo de diversos ponentes. El mencionado doctor Figallo, partiendo de la 
funci6n instrumental dcl proceso agrario, ha examinado analftica y orgdnicamente sus 
caracteres specfficos, proponiendo ahadir, a los principios que ya lo inspiran, el principio
de ubicaci6n, para que no sea el campesino quien busque a la justicia y sea 6sta la que se 
aproxime al hombre dcl campo. Otros prcfesores peruanos han examinado tambi6n ]a
significaci6n del proceso agrario de este pafs: mostrando sugestivamente las luces y las 
sombras de la tutela directa e indirecta de los derechos humanos y de la actividad agraria 
asi cl doctor Dongo, profesor de esta Facultad-; indicando la transcendencia de los 
principios procesales inspiradores en la efectividad de ]a actividad jurisdiccional -asf, en su 
diddctica exposici6n, cl doctor Torres Cueva, que ha seflalado la necesidad de profundizar 
en cl asunto del ptxlcr del juez agrario para provocar la conciliaci6n-; o haciendo una 
atenta consideraci6n a la problemtica nacional al respecto, como el doctor Montalvo 
Callo, antiguo profesor de esta Facultad. La experiencia colombiana en ]a materia nos ha 
sido explicada ampliamente por el doctor Caicedo, qui6n, en el cuadro general de la 
legislaci6n agraria del lugar de su procedencia, ha puesto de relieve la transcendencia dle ]a
tutela jurisdiccional de los derechos humanos en el "imbito agrario a trav6s (1e las normas 
de la Ley de reforma agraria de su pafs; la experiencia costarricense, tan significativa sobre 
todo en orden a ia amplia competencia del foro especializado agrario, ha sido breve pero
enjundiosamente expuesta por la doctora Yansi Valverde; y la tutela de los derechos del 
campesinado en Nicaragua nos ha sido explicada por la doctora Molina, subrayando el 
(lesignio politico subyacente a ]a misma. Todas estas relaciones puntuales se han podido 
enmarcar, en el dfa de hoy, en la ponencia, de vuelos mds generales, del doctor Duque
Corredor, de Venezuela, qui6n brillantemente, como acostumbra, y con un gran rigor
tdcnico, que es otra de sus caracteristicas expositivas, nos ha ilustrado tanto sobre la 
afirmaci6n internacional e interna de ia tutela de los derechos humanos como sobre los 
obstculos de vario tipo quo encuentra en ]a prictica su realizaci6n; es de esperar la 
publicaci6n de las actas del Congreso para poder leer con la atcnci6n que merece esta 
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ponencia del doctor Duque Corredor, que 61 ha resumido, s61o en una pequefla pane,
cxtraordinariamente. El encuadre intcrnacional se ha tambin abordado, con carictcr m.is 
general, en la intcresante intervcnci6n de la doctora Eli Checa, de la Rcptiblica
Dominicana. A los trabajos dcl Congrcso sobre cl tenia tic,aprotceci6n jurisdiccional dc 
los derechos dcl campesino ha qtucrido, Cn fin, aibOin contribUir el prcstigioso
procesalista y agrarista uruguayo doctor Gelsi Bidart, que nol ha podido estar entre 
nosotros, pero que ha descado que no faltase su contribuci6n a nuestras discusiones de 
estos dias. 

Como bien sc pucdc apreciar, colegas congresisLas, sobre. 6ste 61timo tema de nuestra 
reuni6n, relativo a la protecci6n .jurisdiccional de lo,, dcrechos hmanos cn el Amlbito de la 
agricultura, se ha producido en el Congreso una ablndinite y valiosa documcntaci6n 
cientifica de la que todos potlemos y dchbmos fclicitarnos. 

IX.- Seflor Presidente, colegas y anligos congnsisLis: nuestra reuni6n, por scr la 
primera que los agraristas ceclbranios para e.abninar las po.,ihlcs relaciones entre nuestra 
matcria y los dcrechos htm:,nos, no ha sido sino una :ilro.%imaci6n prelinminar a ]a 
problemi'itica de nuestras prcotcupacioncs. Por eso haln podido rescnitirse. a vees, nuestros 
trabajos dc gCnericidal, dIe reiteraci6n o de asi;telmaticidad. EliJo, 1iis ti1e justilicable, Cs, 
en todo caso, comprensible, tratitidose Ie un temta no s-6lo p)aia nootios novcdoso sino 
tanbi n en si mismo falto de una definitiva I'forUlaci6n en lo ju,. Sc reficre a los mismos 
tdrminos tiela intcrrclaci6n entre el Dcrecho Agrario y los Dercchos i tnmanos. Se ha 
visto, de todas mancras, que esa relaci6n Cs profinda, diniiiica y rica y se ha Ilegado 
tambidn a Ia conclusi6n dc qieil Dcrecho Agrario dcbe tener, entrc otras, la alia misi6n 
de posibilitar la realizaci6n (Ieno pocos dercchos hunmanos, todos ellos, por lo dcmis, 
completaniente interdcpndientes. Aunque s6lo fucra, por ello, la invcstigaci6n aquf 
comcnzada requicre una continuidad para profundizar cn lo ya averiguado sobre la rclacion 
indicada. 

1-lacia cste sentido de Ia continuidad (ic nuestros csfnitzos sC oricnta li dcclaraci6n que
los congresistas hemos diiigido, con las lirinas ic todos nosoo-os, al Institulo 
Interamcricano de los Derechos Humatios, a cu iii n se dche.Ia!'cliziicia iva de esic cvcnto, 
al objeto de que estudie la posibilidad de propiciar la cekbraci6n de otras reunioncs Ic 
agraristas ptra, una 'cz evaluados los resultados de osta nuestra piincia ap)roxinlaci6n, 
podcer examinar, con carictcr inis concreto, las distiilas implicaciones de laconexi6n entre 
cl dcrecho agrario y los dcrechos hlntatios. En nuestro Congre.o tencinos ya paia clio un 
impo.lante punto de partida, pues a travos dc 61 se ha increnieitado nuestra conscericia de 
que la luz de los dcrechos humanos -cotno decfa el doctor Rubi, de Honduras- ha de 
vivificar y renovar e Derecho agrario y de que cl alma dc este cuerpo normativo de la 
aciividad agraria ha de encontrarse -en la bella me ifora entnciada por cl doctor Zclcd6n, de 
Costa Rica- precisamente en tos (leteclios humanos. Podemos decir que, ciertamente, a 
partir de esta reunin de Lima y (lel Cu-'co, para iodos los agraristas el objcto, el cucrpo, 
de nuestro estudio, que es la actividad agraria, ha de cobrar una: nueva dimensi6n, hasta 
ahora casi por completo destcndida cn nuestros trahajos y en nuestras claboraciones 
doctrinalcs. 
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Como sabers, la declaraci6n dcl Congreso, do iaquo os hablo, en la quc so expresa el 
deseo do la coiniinuidad do nuestros csfucrzos, dice asi: "Los participantcs cn cl CongrosoIntemacioaal sobre Derecho Agrario y Dorochos Humanos, colcbmdo en Lima y Cuzco
los dias 7 a 12 de Scptocmbrc do 1987, valoran muy positivamente la iniciativa del
Instituto Interancricano de Dercohos Humanos al convocar este certamen y, al examinar, 
por primera vez cn una reuni6n (tIagraristas, las relaciones quo la materia quo cultivan 
tiene con los derechos hunianos, significan al Instituto convocante ]a convcniencia de 
continuar profundizando tiles rolaciones, cn la perspectiva do scrvir las instituciones 
agrarias a la roalizaci6n cfoctiva tclos dercohos humanos, tanto mediante las normas
pcrtinentes del Derecho interno como las (lei Dercoho Intrnacional, a trads de las 
activitkidos y de las modalidades que ulteriomente so i'uedan pircisar. En tal sentido,
sugieren que cl Instituto Intcramoricano (10 Derechos umanos analice la posibilidad
inmediata de cncarar la rcalizaci6n do cste objeivo Cuzco, 12 do Septiembre do 1987". 

Por fortuna, adenis de Ia exprcsi6n de este dOcso do prosoguir nuostras reflexiones
sobre el tema quo nos refine, han surgido ya, en cl scno tinuestros trabajos congrosualos,
dos propucstas concretas -y niuy articuladas y sistematiz-das, por cierto-, quo bien pueden
scr argumenlo especffico do posteriores investigaciones colectivas do nosotros los 
agraristas. Ainbas so han plantoado, precisaimente cn nuestras jornadas cuzqucilas, por obra
diforcnciada do los doctores Massart, de Italia y Lorvcllec, do Francia. para sugerir el
estudio do dos aspectos ptntualbs, poro de profundisima dimensi6n, do la relaci6n entre
Derecho Agrario y Dcrechos llumanos: cl derccho al trabajo agrario, para cuyo estudio ya 
so ha producido abundante o inloresantc material cn csto Congreso; y cl derecho a la
suficicncia alimcntaria de los pubclos y do los individuos, que Lambidn ha aparecido
frecucntemente, como apremniante moivo do rcfloxi6n, cn nuestras conversaciones. 

Al reo do la convocaloria (le1 Congreso los agrarismas hernos resl)ondido, on definitiva, 
con un compromiso: cl do cncaminar nuestros trabajos cienifficos cotidianos y nuestras
actunciones do alx)gados, jueces o profesores en cl sentiioo de procurar quo el Derecho
Agrario sea el instrumnto gncroso, eficicte eimaginativo d ]a realizaci6n verdadera de
los derechos hurnanos; cl (1e afanarnos en la btisqueda, a trav6s do la fomulaci6n, en lo 
quo a nosotros qucpa, y de la inlcrprctaci6n y aplicaci6n d las normas agrarias, de la
rcalizaci6n do la juslicia y,on dilima instancia, (10 la paz, a ]a que nuestra disciplina,
fundamentaimncnte equitativa -coino subrayaba el doctor Carrozza, de Italia-, tionde
esencialmente a servir; el de procurar que, en ctanto al Derccho Agrario compcta, los
derechos humanos no so desconozcan, no se infrinjan y, por el contrario, siempre
resplandezcan; me pcrmito recordar aquf, entre otras intervenciones, las puntuales
referencias sobre los dcrcchos humanos cn un pafs centroamnericano indicadas por la 
doctora North, del Canad6, y cl generoso y bril!:.i-te parlamento del doctor GonzIlez, del 
Paraguay, henchido do hombria do bien y de afdn de jusficia. 

X.- Todavia, scilor Presidonte, unas palabras dc colof6n a mi intcrvenci6n. 

No umto la cortesia debida, sino la justicia y, dirfa m~is, la amistad quc han sabido 
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ganar en todos nosotros, obligan a rendir homcnaje de gratitud a todos los cuzquciios por 
su generosa acogida. Gratitud a sus autoridades civiles y acaddmicas, gratitud a su Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, gratitud a so cucrpo doccte 
y a sus estudiantcs, que con tanta simpatfa y con tanto intcrds han scguido nuestros 
trabajos y acompafilado a los congresistas, y gratitud, cn fin, aunque no Cr. 61'dimo lugar, al 
decano doctor Diaz Bedregal, persona de clara cicncia y de cxtraordinaria bondad, que en 
todo momento ha estado a nuestro lado. Muchas gracias, pucs, a todos Ustedes: nos 
Ilevaremos, como cualquier persona que visite estas tierras, esta ciudacl y los monumentos 
que la rodean, on recuerdo impcreccdero; pero, adeinis, conmo agrarista, sicmpre 
recordaremos al Cuzco como el lugar cn elcque culmin6 una propuesta y se discio tin 
prop6sito qt'e, sin duda, van a afectar profundamente nuestro trabajo de cada dia. 

Muchas Gracias tambidn por la bondad de su atcnci6n. 
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