
XIII 
La tierra en el reclamo de los pueblos 
indigenas y sectores carnpesinos* 

$uPI es hoy la situacibn de las tierras indigenas en la Argentina? En 
la mayoria de las provincias, las cornurtidades indigenas figuran como ocu- 
pantes esen tierras fiscales. En owas pocas, To hacen como ocupantes en tie- 

' Este capinilo ha sido elaborado por MoritaCarmxo, liceilciada en huopologia, Fa- 
cultad de Filosofia y Leuas (URA). La aurora dedicit esle texto a la melnoria dtl Dr. Ricar- 
do Altabe, luchador i n c a ~ ~ s b l e  a favor de las reivindicaciones indigei~as, Ricardo naci6 cn 
la provincir de Chaco en 1962, sc grnduri como abogade en 1988 y desde enrnntes consa- 
gri, su vida profcsional al estudio y detensa de 10s derechos indigenas. En este sentido File 
una especie de "mae.etro". Un ei~mtiable compafiero, jocoso, divertido y sicrnpre dispuesto 
a campartir una copa y algo de jazz. Como i~ltegnnte de  Ia Asemria Juridicn del Equipo Na- 
tional de la Paston1 Abrigen (EUDEPA) su acu'va, parttcipacibn fwe clave para la incorporacihn 
de 10s derechos indigenas en la agenda de la As;tmbIea Constitiq~~ite Naciorzal de 1994 y en 
lade Cnitco del rnisrno afio. Acornpai6 el desarrollo del Prograrna de Particlpacidn dc  Pue- 
blos Indigcnas [PPI) entre 1995 y 1997. Ha representado 10s iiitereses de lar comunidades 
de Misiones, Formosa, Chaco,Jujuy, Salta, entre arras. Nuncanaqueir ell su cornpromiso de 
luchar por la creaclen de una rociedad m L  jusw. Sin duda, tadus hernos perclido con srt 
partlda. El acdpitc 4 estuw a cargo de Enriqtie Oyharzabal Casrro, abogado, asesor del Fo- 
ra de Comunidades Aborigenes de la provi~~cia deJ~ljuy y mienibro de la Ascsoria Juridica 
del Equipo Nacional dc la Pastoral Aborigen. Lx nutora agradece b colabonci6n de Vale- 
ria Herrero. estudiante avanzada dc la urrern  de Ciencix A;1rropol6gicas de 1.1 UBA y de 
Luis Villa~~ueva, estudiante avsnzado de Ia carrerade Derecho de la misrna rlnivcrsidad, por 
su colaboraci6n en la b6queda de iuforrnaci6n para ei acipite 5. 
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rras registradas a nombre de empresas o individuos particulares. Son muy 
escasas las comunidades que poseen titulos provisorios o definitivos.' 
por supuesto, existen casos de tierras tituladas en forma individual. Con 
algunas diferencias, en todas las provincias hay demandas indigenas de ti- 
tulaci6n de tierras. 

La via de acceso a la tierra es variable: por ley indigena provincial 0 

nacional, por expropiaci6n, por prescripci6n adcluisiriva, por compra di- 
recta o a travis de alg6n organismo del Estado o iglesia, por donaci6n 0 

cesi6n. 
Un infoi-me reciente del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas 

(INN)* (v6ase cuadro mLs adelante) indica que en la dicada del noven- 
ta se deuolvieron 720.367 hectjreas a 88 comunidades indigenas. Mis all5 
de algunas imprecisiones, no  se conoce cufintas comunidades han recibi- - 

do titulos definitivos, ya que el informe menciona en nota a1 pie la aclara- 
ci6n "tierras efectivamente entregadas y ocupadas por las comunidades". 

Por ley 23.032, corresponde a1 Estado nacional, a travis del INAI, lain- 
tervencibn en la adjudicaci6n en propiedad de tierras aptas y suficientes 
para su desarrollo a las comunidades indigenas residentes en el pais. Pero 
esta entidad padece serios inconvenientes presupuestarios para atender 10s 
objetivos establecidos en la Constituci6n Nacional y la mencionada norma. 
Como organismo descentralizado del Estado nacional, el INAI requiere un 
minimo de  diez millones de d6lares para su funcionamiento. Durante el 
aiio 2000, su presupuesto fue de tres millones de d6lares, de 10s cuales la 
mayor parte se destin6 a sueldos del personal y gastos operativos. En 2001 
-a pesar de que se incorporaron aportes del convenio con la Uni6n Eu- 
ropea para su proyecto "Desarrollo Integral en Ram6n Lista" (DIRLI)--, una 
vez deducido lo necesario para gastos operativos, s6i0 quedaron 500 mil 
d6lares para cumplir con 10s objetivos de la ley. El aiio 2002 fue catastr6fi- 
co en materia presupuestaria.3 Al no poder atender las demacdas indige- 
nas, el Instituto se constituy6 en interrnediario de la gesti6n de 10s planes 
sociales para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, desconociendo sus fines. 

' Chaco, Formosa, Salta, Neuqukn, Misiones, Buenos Aires, Tierra del Fuego, entre owas. ' El I N N  fue creado pot la ley 23.302 prom~!gada en i985 y reglamentada en 1989. 
Dos decretos del Poder Ejecutivo nacional (1991 y 1994) desjerar-quizaron el I~lstituto con- 
virtiendolo en  una oficina dependiente de  una Direccibn Naciona!. En 1993, sin estructu- 
ra, comenz6 a dar sus primeros pasos debido a un amparo judicial. En agosto de 2000, por 
fallo de la Cirnara nacional de Apelaciones en lo Coiltencioso Administrative Federal, ei 
Ejecutivo nacional dict6 el decreto 677 (pendiente de implernentaci6n aim) disponiendo 
en uu plazo de  treinta dias la constituci611 del I N N  como entidad descentralizada con par- 
ticipaci6n indigena en 10s tkrminos de la ley 23.302. 

"WGIA (Grupo International de  Trabajo sobre Asuntos Indigenas), 2003, El Mundo 
Indigan. 
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La Constitucidn Nacianal indica que tan to la nacj6n corno las provin- 
cias tienen el deber de arbitrar los medios necesarios para regularizar el 
dominie de 10s pueblos indigenas sobre las tierras q u e  tradicionalmen te 
ocupan y generar, desde el  brgano responsable de la politica indigenista, 
mecanismos de reconocimiento de la posesibn y propiedad de la tierra, 
adem& de coordinar una politica de Estado con las jurisdicciones locales, 
evitando el dispendio de recursos materiales y humanos. Pero, rr15s all5 de 
10s o b s ~ c d o s  presupuestarios y la carencia de gest ih,  no existe una re- 
glamentaci6n federal que perrnita a 10s pueblos indigenas accedtr a sus 
derechos territoriales y, menos aiin, una politica de Estado firme en tal 
sentido. Por ende, las demandas indigenas quedan atascadas en una en- 
marafiada politica ambigua y nebuLosa: entre la trampa del federalistno 
ccuando  se uriliza coma axgumento para desconocer reclamos justos- 
y el funcionarniento burocr5tico que convierte a 10s derechos en recursos 
politicos para el mantenimiento d e  la clitntela. 

Si bien este capitulo hace hincapii en dos casos puntuales, propone ini- 
ciar una discusibn m 5  amplia acerca de la necesidad de eIaborar una politi- 
ca de tierras que contemple fundarnentalmente las situaciones de quienes se 
han visto y se ven impedidos de acceder a elIa por distintos motivos. 

Con el pro@&to de ir desbrozando la trarna de la falta de irnplementa- 
ci6n de 10s derechos territoriales indigenas, presenmmos en este capituIo dos 
sintaciones que resultan paradipsticas de la ausencia de una poIitica a p -  

ria nacional que tome en cuenta 1% necesidades de unos y otros sectores. 
Nuestro argument0 principal -a1 que nos refemrernos sintiticamente- es 
que la alta concentraci61-1 de la tieara en unas pocas manos rcsninge la posi- 
bilidad de garandzar e1 derecho a la vida, el trabajo, la alimentaci6n y la libre 
determinaci6n de inmensos contingentes de pobres rurales y urbanos. A di- 
ferencia de otros paise5 de America Iatina; la Argentina no desarroll6 una 
polirica de disaibuci61-1 de tierras que ateten$iera seriamente sus necesidades. 

En este capiculo se ilustran a lpnas  situaciones que obstacuIizan la pIe- 
na vigencia del derecho a la tierra: la faita de mecanismos dc regulacibn, 
la ambieedad de respansabilidades en 10s 6rganos de gobierno, la exi- 
gtiidad de 10s presupuestos destinados a1 funcionamiento del INN, enwe 
atros. Pero tarnbiin observamos-y queremos llarnar la atencibn sobre es- 
te punto- que la producci6n de una discursividad de intrusi6n y extran- 
jeria, que enfrenta a pobres entre si, irnpacta negadvamente en las justas 
reivindicaciones indigenas y las necesidades de una mayoria de excluidos 
del mode10 econbmico tigente. Los casos que presentamos a continuacibn 
pretenden dar cuenta de tstos dos grupos dc obsdculos. 

' Bolivia, Colombia, Ecuador, Pel*, MCxico, entre otros. 



Devoluci6n de tierras a comunidades indigenaq (con intervencion del INAI) 
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tierras en propiedad a las comunidades indigenas "que carezcan de tierras 
o las tengan insuficientes", para "la explotaci6n agropecuaria, forestal, mi- 
nera, industrial o artesanal, a titulo gratuito, (...) exentos del pago de im- 
puestos nacionales y libre de gastos o tasas administrativas", prohibi611do- 
se su enajenacibn durante un plazo de veinte a f i ~ s . ~  

2.2 Marco legal vigente 

En la Argentina, el reconocimiento a 10s pueblos indigenas de la pose- 
si6n y propiedad de sus tierras con precedencia a la formaci6n del Estado, 
se produjo recikn en 1994, con la reforma del articulo 67 inciso 15 de la 
Constituci6n Nacionalg y su reernplazo por el articulo 75 inciso 17.1° A su 
vez, desde 2001, 10s derechos reconocidos tienen garantia internacional ya 
que la Argentina ratific6 el Convenio 169 de la Organizaci6n International 
del Trabajo (6nico instrumento internacional especifico en materia de de- 
rechos indigenas, adoptado por la ley 24.071). Especificamente, en lo rela- 
tivo a la tierra (Parte 11, arts. 13 a 19) el Convenio introduce el concept0 de 
territorio," destacando la importancia fundamental que reviste para 10s pue- 
blos indigenas la relaci6n especial que mantienen con ella. Reconoce el uso 
traditional y establece tambiin que 10s Estados deberan "tomar las medidas 
que Sean necesarias para determinar las tierras que ocupan" e instituir "pro- 
cedimientos adecuados en el marco del sisternajuridico nacional para solu- 
cionar las reivindicaciones de tierras formuladas por 10s pueblos interesa- 
dos" (arts. 14.2 y 14.3). Asimisrno, determina la obligatoriedad de 10s 
gobiernos de implementar procedimientos adecuados de consulta y parti- 
cipaci6n para que 10s pueblos indigenas mantengan el control de 10s recur- 

s Para una discusi6n sobre 6sta y otras leyes indigenistas, puede verse Carrasco, M., 
op. cit., 2000. 

%om0 antecedentes de  este reconocirniento hay que mencionar alg~111as leyes indige- 
nistas provinciales de caricter integral: 426/84 Formosa; 6373/86 Salta; 3258 Chaco; 
2435/87 Misiones(derogada y reemplazada por la 2727); 2587/88 Rio Negro; 2657 Ch~lb i~ t  
y 11.078/93 Salta. Y las reformas constitucionales de Salta y Jijuy en 1986, Rio Negro en 
1988 y Formosa en 1991. 

"' Articulo 75 inciso 17: "Corresponde a1 Congreso: Reconocer la preexistencia 6tnica 
y cultural de 10s pueblos indigenas argentinos. Garantizar el respero a su identidad y el de- 
recho a una educacibn bilingiie e intercultural. Reconocer la personeriajiiridica de sus co- 
mutlidades, y la posesi6n y propiedad comullitarias de las tierras que tradicio~lalmente ocu- 
pan; y regular la entrega de  otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de 
ellas seri enajetlable, transrnisible ni susceptible de gravirnenes o embargos. Asegurar su 
participaci6n en la gestibn referida a sus recursos natul-ales y a 10s de~nris iiltereses que 10s 
afecte:l. Las provincias pueden ejercer concurrenternente estas atribuciones". 

I '  La utilizaci611 del termino "tierras" en 10s articulos 15 y 16 deberi  incluir el concep- 
to de territories, lo que cubre la totalidad del hibitat de las regiones que 10s pueblos inte- 
resados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 
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~ 0 s  naturales existentes en sus territosios, de 10s cuales no podrAn ser trasta- 

dados. Dispone ademis, respecto de la explotaci6n por parte dc terceros de 
1- recursos existentes en el subsuelo, que 10s indigenas deberin participar 
Je 10s beneficios que reporte esta actividad. 

Otro instrumento international a tener en cuenta cs el Convenio de 
~iversidad Biolbgica qlze en su ariiculo 8J expresa: "Con arreglo a su le- 
gisIaci6n nacional, respetari, preservarj, y rnantendri 10s conocimientos, 
[as innovaciones y las prscticas de las comunidades indigenas y locales que 
entranen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservacidn y 
la utilizaci6n sostenible de la diversidad biot6gica y promover5 su apIica- 
cibn mas amplia, con la aprobacibn y la participacibn de quienes posean 
esos conocirnientos, innovaciones y prkticas, y fomentarri que 10s benefi- 
cios derivados de la utilizacibn de esos conocimientos, inno~ciones y pr5c- 
ticas se cornpartan equitativamente". 

En sintesis, entonccs, en la ciispide del ordenamiento legal vigente en 
la Argentina nos encontrarnos con la Constituci6n Nacional (arts. 75 inc. 
17, y 22) y el Convenio 169 de OIT, ademis de las constituciones provjn- 
ciales, la ley nacional 23.302 y dernjs leyes indigenistas provinciales, que 
indudablemente deben ser inrerpretadas desde la 6ptica de las normas de 
m5xima aplicaci6n en la cuesti6n indigena. 

3. El probferna de la irnplernentaci6n de! derecho 
a la tierra 

Pese a 10s avances conceptuales en materia de reconocimiento del de- 
recho indigena a la tierra, queda pendiente atin para su implemenwci6n 
la adopcibn de rnecanismos lepislarivos ajustados a la realidad. Si bien la 
ley 23.302 y su decreto reglamentaria no han sido derogados, su preceden- 
cia con respecto a 10s reconocirnientos constitucionales 10s ha Ilemdo a 
perder vigencia en la phctica. Esto hace que, hasta el mornento, se desc* 
nozca cuL1 es el procedimiento por el que una carnunidad indigena pue- 
de solicitar la titulacidn de sus tierras. Tampoco se ha estabkcido el m i -  
todo para la identificacibn, delimitaci6n y demarcacibn de las rnisrnas. No  
existen recursos legales apropiados que permitan reservar o resguardar 
tierras indigenas, y menos aiin se han determinado las competencias ad- 
rninistmtivas para la realizaci6n de estas tareas. Como consecuencia, mu- 
chos funcionarios pretenden imponer condiciones que, par lo general, 
contrarian el espiritu de 10s dercchos reconocidos, 

Qtros paises latinoamericanos, que en las decadas del ochen ta y del 
noventa reformaron SLIS constituciones, han avanzado en 10s ajustes legis- 



lativos necesarios para regular el derecho indigena a la tierra.12 En nues- 
tro caso, si bien el INAM es el encargado de implementar 10s derechos in- 
digenas, en lo concreto comparte esta responsabilidad con varios organis- 
mos provinciales (ministerios, secretarias de Estado, institutos, direcciones, 
etcktera) lo cual complica la ejecuci6n concreta de las politicas. 

Entre 10s problemas de la implementaci6n se puede contar tambikn la 
fuerte resistencia de algunos funcionarios y organismos del Estado a la acep 
taci6n del cargcter colectivo (comunitario) de la propiedad de la tierra. 

Una cuesti6n no  menor es el registro de las personerias juridicas de 
las comunidades indigenas. A1 no contarse con una personeria de dere- 
cho p~iblico no estatal, en la pr5ctica coexisten varios tipos: la del IN&, la 
de institutos provinciales similares13, y la asociaci6n civil regulada por el 
C6digo Civil. Esta simultaneidad de personerias es utilizada por 10s gobier- 
nos provinciales para contener las demandas indigenas, retrasando inde- 
finidamente su c0ncreci6n.'~ 

4. El Programa de Regularizaci6n y Adjudicacion de Tierras 
a la Poblacion Aborigen (PRATPA) de la provincia de Jujuy 

En 1996, la Naci6n suscribi6 un acuerdo con la provincia de Jujuy, don- 
de existen desde hace muchos afios tierras fiscales ocupadas por comuni- 
dades Kollas.15 A travis de este convenio, el Gobierno nacional se compro- 
metia a aportar el dinero (1.560.000 pesos) para realizar las mensuras y . 
demis trsmites para la entrega de 10s timlos comunitarios a favor de las 
comunidades aborigenes de la provincia. A su vez, la provincia se compro- 
meti6 a aportar recursos humanos y, fundamentalmente, a dar interven- 
ci611 a las comunidades y a organizaciones de apoyo en la instrilmentaci6n 
del Programa de Regularizaci6n y Adjudicaci6n de Tierras a Poblaci6n 
Aborigen (PRATPA). 

En la implementaci6n existi6 un espacio interesante de interacci6n 
entre el Estado provincial y distintas organizaciones, si se tiene en cuenta 
que, por primera vez en la provincia, se unieron para planificar una estra- 

" Bolivia, Br-asil, Colombia, Ecuador, Peril y Venezuela. 
l 3  Instituto de Comunidades Aborigenes (ICA) el: Formosa; Instituto Provincia de Pue- 

blos Indigenas de Salta ( IPP!~ ) ,  Instituto de Comunidades Aborigelies del Chaco (IDACH), 

por ejemplo. " EII algunos casos, 10s registros parecerian mis bien un patr6n de afiliados p-.rtida- 
rios que responden a una 16gica clientelar del tipo "dime d6nde estis r-egistrado y te clir6 
C L I ~ I I  to podris conseguir". 

l 5  Estas fueron expropiadas en 1949 por el Gobierno de Juan D. Peron, luego de lo que 
se llam6 el "Ma1611 de la Paz de 10s Hermanos Kollas" hasta la Capital Federal. 
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tegia de informacibn distintos actores sociales: la Iglesia, representada 
par ENDEPA" y por O C W E , ' ~  organizaciones indigenistas corno el COAJ,'~ 

o R ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ' g  y el gobierno provincial. 
Por primera vez tarnbign se unificb la informacibn hacia las comuni- 

dades y se instal6 la discusibn en torno a1 tema de ]as tierras, logrando un 
efecto m~rltiplicador a1 trabajar con diversas organizaciones de apoyo y de 
base. El tema indigena se incorpor6 a la agenda provincial politica y so- 
cial, pasando de ser un tema rneramente folcl6rico a ser visualizado carno 
una exigencia desde el derecho y 10s pueblos indigenas. 

El prograrna dej6 de ejecutarse a fines del ado 1997 por falm de volun- 
tad politica del Gobierno de la provincia y por el dictado de la ley provin- 
cial 5030 que, aprobando el convenio suscripto, imponia en su articulado 
el dictado de una ley por cada titulo co~nuniratio que debiera entregarse, 
en una clara postura discriminatoria de la decisi6n cornunitaria y corno 
una forrna de quitarle ejecutividad a1 programa. 

La postura del Gobierno nacional consisrid en  intentar que dicha ley 
no fuen  aprobada y luego, consumados 10s hechos, suspender el apoyo al 
prograrna por carecer de Aerramientas legales que pudieran darle conti- 
nuidad (ello surnado a Ia no rtndici6n por parte de  la pravincia de 10s fon- 
dos recibidos en la primera cuota). 

La findizacirjn del prograrna provoc6 el surgimiento de un proceso de 
piotagonismo de las comunidades frente a1 poder politico. 

En mayo de 2000, comenzb a formarse el Foro de Comunidades Aba- 
rigenes de la provincia de Jujuy, que fue pensado corno un espacio insti- 
tucional no privativo de un sector en particular, y que, si bien en princi- 
pio fue motorizado por la Iglesia, tuvo luego vida propia sin dependencia 
de ningfin sector. El for0 nacib como un lugar para que las comunida- 
des pudieran estar informadas y, fundamentalmente, para arrnar estra- 
tegias en la lucha por sus territories haciendo hincapiP en la reactiva- 
ci6n del programa de regularizacibn de tierras para comunidades 
aborigenes. 

Luego de varios petitorios y movilizaciones de las comunidades a la 
capital de la provincia, a fines del afio 2000 se logrb un protocolo adicio- 
nal a1 convenio original, que fue consensuado con las comunidades y que, 
sobre todo, establecia Ia participacibn directa de las comunidades intere- 
sadas en la ejecuci6n y control del PRATP.~. ~ s t e  fue un 1og1-o de todas las 

l6 Eql~ipo Nacional de Pastonl Aborigen. 
l 7  Fundacibn Obra Claretiana pan el Desarrollo, dcpendiente de 1:1 Prelatum de Htl- 

mahuaca. 
Consejo de Organizaciones Aborigeiles dejujily. 

'O Orgilniwcidn Indige~lista rle 10s Pueblos Kollas. 
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comunidades de la provincia, algunas pertenecientes al for0 y muchas 
otras que trabajaron desde distintas organizaciones. 

Luego de la obtenci6n de este protocolo hub0 que luchar por la rati- 
ficaci6n del convenio en la Legislatura y la aprobaci6n del texto sin modi- 
ficaciones. Esto signific6 una movilizaci6n nunca vista de dirigentes de co- 
munidades que mantuvieron distintas reuniones con legisladores. Para 
muchos de ellos fue la primera vez que discutieron mano a mano con di- 
putados y este protagonismo, que antes era asumido por organizaciones 0 

por la Iglesia, fue apropiado por las comunidades. Gracias a su lucha, el 
protocolo fue aprobado, se reform6 la ley 5030 y se dict6 la ley 5231, que 
reconoci6 en la legislaci6n provincial la vigencia del articulo 75 inciso 17 
de la Constituci6n N a ~ i o n a l . ~ ~  

Por otra parte, en el marco del este programa se realiz6, entre el 31 de 
marzo y el 1' de abril de 2001, la primera asamblea de comunidades abo- 
rigenes de la provincia de Jujuy, auspiciada por el Gobierno provincial, a 
la que asistieron delegados de diversas comunidades. En este espacio de- 
bian elegirse 10s delegados que integrarian la Comisi6n de Participaci6n 
Indigena21 del programa. 

4.1 La ejecucion del programa: aciertos y dificultades 

En la ejecuci6n y administraci6n del programa de regularizaci6n do- 
minial pueden destacarse aciertos, como la transparencia generada por 
la participaci6n indigena y el espacio de debate y prsctica en el ejercicio . 
de la participaci6n consagrada por la Constituci6n y el Convenio 169 de 
la OIT. 

Una de las dificultades mis graves del proceso fueron las perrnanentes 
trabas burocrziticas impuestas por el Estado provincial que, a pesar de no ne- 
gar el derecho indigena "en 10s papeles", en la prsctica pone obsticulos a1 
reconocimiento de sus territories, basindose en el desconocimiento de las 
comunidades indigenas como sujetos de derecho y en la negaci6n del con- 
cepto de territorio. Este es reducido s610 a pequefias parcelas para poder 
dispcner a futuro de tierras fiscales con fines politiccs o negocios en favor 
de la provincia. 

20 De hecho, e n  un fallo d e  la Justicia provincial en un juicio de prescripcibn veintea- 
. 

fial d e  la comu:lidad aborigen d e  Quera se recoi~ocib !2 posesidl: y propiedad comut~itaria 
d e  su territorio sobre la base d e  la !ey 5231, el articulo '75 inciso 17 d e  la Constituci6n 
Nacional y el Convenio 169 d e  la OIT. " La comisi6n est i  co~l for~nada  por ocho  delegados tituiares y ocho suple~ltes que tra- 
bajan con ulla unidad ejecutora que cotlsta d e  1111 representallte del Institute de As~untos 
Indigenas, dos d e  la Legislatura provincial d e  10s bloques justicialista y radical, y el ~ninistro 
cle Bienestar Social represencanclo a! Poder Ejecutivo provincial. 
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Prueba de ello es quc, hasta la fecha, si bien se realize el amojonamitn- 
to en 10s departamentos de Yavi, Cochinoca, Humahuaca, Rinconada y 
Susques, sblo se han mensurado cinco comunidades de Susques, sin que 
se haya entregado aiin nin@n titulo comunitario como fruto del trabajo 
de este programa. 

Fundarnentalrnente, el Gobierno plantea que no puede entregarse tan- 
ra cantidad de tierra a las comunidades, sino que debe hacerse una reserw 
a favor del Estado provincial, con zonas para el turismo, reserw minemles, 
patrimonio arqueol6gic0, futuras reservas para complejos industriales, zo- 
nas urbanas, futuros caminos, etcitera. F.s decir, reducir el territorio indige- 
na a pequefias parcelas. Los responsables del Ejecutivo provincial entlncian 
esta estrategia sin reparos, pero no se anirnan a panerla por escrito ni inten- 
tan consensuarla con las comunidades." 

En el filtirno tiempo se impusieron, ademb, restricciones vinculdas 
con el registro de comunidades aborigenes, qut limitan el derecho al re- 
clamo y a la participacibn, ya que se irnplemen t6 una resolucibn ministe- 
rial que, si bien rnantiene la posibilidad de inscripci6n y reconocimiento 
de la personeria, incorpora la alternativa de que la comur~idad opte por 
formas asociativas como mutuales, cooperativas, e t ~ i t e r a . ~ ~  Alli se exige, 
para el registro, la firma autenticada por un escribano del Estado provin- 
cial, requisito que no  se le pide a otras asociaciones chiles. En resumen, si 
bien se ha abierto la posibilidad de la participacibn indigena, i sm se en- 
cuentra condicionada por la falta de voluntad politica y termina siendo 
tan s61a declamativa. 

En cuanto a la situaci6n financiers del programa, desde el rnismo se ha 
informada que se remitieron a la Naci6n las rendiciones correspondientes 
a la segunda cuota, y que el Estado provincial cumpli6 con el depkito de la 
suma adcudada por la irregular gesti6n anterior. El Estado nacional deb+ 
ria entonces depositar la tercera cuota, sin la cuai es imposible regularizar 
la situacibn dominial de las comunidades aborigenes de la provincia. 

Por 6ltim0, en cuanto al rol que debe desempeiiar el Estado nacional 
a traves del Institute de Asuntos Indigenas, es necesario sedalar que, si bien 

22 Ln situacibn del pueblo guaranies ailn rnk precaria, yaqne a1 no hnber volu~~k?d ex- 
propiatotia por parte del Cobierno nscional y proviilcial en las tierms doilde esdu 10s asen- 
tamien tas en el nmal jujefio, &lo queda In  posibilidad de ntorgar tierras en el deparwmen- 
to de Viualito. Estas tierm tiscales fi~eron objcto dc uila licitac1611 pfihlica y actualmc~~re se 
tncucntran en la etapa de apertun de sabres y adjudic~cibn, olientns el Fstado provincial 
debe rurnplir cou su cornpromiso de reconoccr parre de dlcho inruueble eu favor del p~le- 
blo guarani. 

P3Se incarpon as; un principio vertido en la ley 23.302 que yil habia sido superado en 
forma prearis. por la reso luc ib~~  4811 de la Sccretaria de Desarrollo de la Naci6u; vigente 
a la Fecha. 



se encuentra incorporado a la Unidad Ejecutora del programa, carece de 
herramientas politicas eficaces para garantizar 10s derechos reconocidos 
en  la Constituci6n Nacional y en  el Convenio 169. A nuestro entender. 
existen viasjudiciales para exigir a la provincia el cumplimiento de lo acor- 
dado y, por sobre todo, de la normativa que es competencia -si bien con- 
currente- eminentemente federal. Esta limitaci6n estfi dada por la falta 
de una politica de Estado comprometida y coherente, lo cual no es s610 
responsabilidad del 6rgano ejecutor de la politica indigena a nivel nacio- 
nal (el IN-M), sino tambikn del Poder Ejecutivo que no ejerce las faculta- 
des de control federal que le corresponden. 

En la provincia, si bien desde la firma del convenio existe un tibio re- 
conocimiento de 10s derechos de 10s pueblos indigenas, hasta la fecha no 
se ha cumplido con 10s compromises que fueron asumidos desde el afio 
1996. Y, ademfis, ha cobrado fuerza dentro del Estado provincial un movi- 
miento que no  s610 desconoce sino que cuestiona fuertemente 10s dere- 
chos de 10s pueblos indigenas. 

5. La provincia de Misiones: escenario de confrontacion 
por la tierra 

En la provincia de Misiones existen mfis de cincuenta comunidades del 
pueblo Mbyi Guarani. Un informe elaborado por el Equipo Nacional de 
Pastoral Aborigen (ENDEPA) puntea algunos casos de reclamos territoria- 
les que enfrentan estas comunidades. 

La comunidad Kaa Kup6 se encuentra en conflicto con la ernpresa Car- 
va -con domicilio en la ciudad de Buenos Aires-, por la titularidad de 
sus tierras. Por similares motivos las comunidades Virgen Maria y Guara- 
ni, se han enfrentado con !a Elnpresa Maderera Papel Misionero. Las co- 
munidades Kaaguy Poty, Ivy Pyta y Santa Teresita, por su parte, mantienen 
un conflicto con la Universidad Nacional de La Plata, tarnbikn por la titu- 
laridad de sus tierras. 

La comunidad Pindo Poty rnantiene un conflicto con el Gobierno de 
la provincia por la instrumentaci6n del titulo de propiedad. La comuni- 
clad Jejy mantiene un reclamo contra la Empresa Maderera Papel Misio- 
nero por la extensijn de sus tierras. 

Las comunidades Tekoa Ima-Kapii Ivate tampoco ven reconocidos S U ~  

derechos territoriales, con el agravante de que la comunidad se encuen- 
tra en la biosfera de Yaboti. Otro caso es el de las comunidades Yy Ovy-Ya- 
mandQ-Tamandus que reclaman la titularidad de las tierras que ocupan 
en el valle de Kuna PirQ, reserva natural de la provincia de Misiones. 
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En las inmediaciones de Puerto IguazO, bastante prbxima a las cataratas 
del mismo nombre se encuentra la comunidad de Yriapu, integrada por 
unas cuarenta familias del pueblo Mb@ Guarani. Mientras se escribia este 
1 7 t f ~ ,  su cacique, el sedor MigueI Morinigo, solicitaba a la comunidad no 
indigem apoyo para irnpedir el rob0 de sus tierras. En mayo de 1990, fue- 
ran violentamente desalojados de l s  seiscienws hectireas que ocupan; que- 
maron sus casas y fueron trasladados en carniones, como animales, y aban- 
donados sin aliment0 ni abrigo en un lugar remoto del monte rnisianero. 
Pero ellos no se rindieron, sino que volvieron a su lugar, reconstruyeron sus 
viviendas e iniciaron 10s dmites necesarios para obtener Ia titulacibn de su 
terri tori0. 

Tanto el Gobierno provincial como el municipal tenian otros planes 
para ese predio fiscal: negociar la rierra para 3a radicaci6n de ernprendi- 
mientos turisticos. Asi, en marzo de 2003, el Concejo Deliberante de la ciu- 
dad de Puerto Iguazd aprob6 el PIan Maestro Provincial que contempla 
para Ia comunidad una "zona de reserva aborigen Guarani" de tan ~610 62 
hectireas. ~ s t a  fue la respuesta frente a 10s petitorios elevados por 10s re- 
presentantes de Ia comunidad ante el Poder Ejecutivo provincial, solicitan- 
do el reconocirniento efectivo de la propiedad cornunitaria de la tierra y 
el ocorgamiento del u'tulo correspondiente. 

En un docurnento avalado por la comunidad, se afirrna que en 1990 
la pretensi6n gubernamental era entregar las tierras a un pup0 inversor 
extranjero; m5s tarde y sin que importara el dafio que puditra causar a un 
irea de selva tan sensible, se pretenditr construir all; una tnorme playa de 
estacionamiento y servicios afines para el cornercio internacional. Curio- 
samente, continfia denunciando la comunidad, aunque se afirma que 
Puerto IguazG no dispone de otms tierras para su expansibn urbana y de 
infraestructura turistica, el Ejercito argentino dispone de vastas extensio- 
nes de monte que explot6 durante decadas (Establecirniento Maderero 
de Puerto Peninsula) las cuales continlian bajo su dominio sin una finali- 
dad precisa. 

Llegados a este punto, es importante contextualizar estas demandas 
en una provinda que durante 2002 0cup6 la primera piana de algunos me- 
dios de comunicacibn nacionales a raiz de la desigual disputa por la pro- 
piedad de la tierra que enfrenta no sblo a las comunidades indigenas con 
empresarios y con el Estado provincial, sino tambiin a empresarios -ma- 
dereros y tabacaleros- con campesinos pobres. 

Sefin un articulo publicado en el diario P+na/l2, en Ias liltimas 
dbcadas miles de campesinos sin tierra y una peonada "mixta y pobre" 
se asentaron en tierras ajenas e n  las vastas selvas misioneras. A 10s pro- 
pietarios, ausentis tas, muchas veces empresas madereras que han aca- 



bado con lo mejor del bosque, esta situacibn no parecia importarles. Sin 
embargo, en 5pocas mis recientes, el incentive oficial a la forestaci6n con 
pinos aument6 el valor de la tierra y sus duellos "claman" ahora a1 Estado 
para que expulse a 10s o ~ u ~ a n t e s . * ~  Los primeros argumentan defender su 

I 
derecho de propiedad acusando a 10s Ciltimos de ser colonizadores extran- 1 
jeros que invaden tierras ajenas. Como suele ser habitual en estos casos, ape- 
lan a1 calificativo de "intrusos" para desacreditar las pretensiones de 10s ocu- 
pantes sin titulo. 

No es sorprendente advertir que cuando se carece de argumentos pa- 
ra justificar la desigual apropiaci6n clel recurso tierra se fabriquen en- 
frentamientos "ad hoc" entre sectores igualmente pobres. Asi por ejem- 
plo, durante 2002 el propietario de una reserva privada (Yaguaroundi) 
difundi6 p6blicamente una descripci6n de la situaci6n que vive la comu- 
nidad de Guaviri Poty, integrada por familias Mbyi Guarani en las pro- 
ximidades de para is^.^^ El autor comenta que durante un viaje por la zo- 
na se top6 con gruesas columnas de humo y a1 preguntar de d6nde 
provenian recibi6 la siguiente explicaci61-1: "son 10s intrusos [que] se me- 
ten en una propiedad, hacen rozado, queman, limpian, plantan porotos 
o maiz y a 10s cuatro o cinco meses le venden la ocupaci6n a otro por mil 
pesos o por una yunta de (...) y se van a ocupar otra tierra mis adelan- 
te, repitiendo la operaci6n. i I g ~ a l  que en Brasil!". Mis adelante conti- 
nua diciendo que "en medio de esa desolaci6n se levantaban unas car- 
pitas de pljstico negro donde una mujer embarazada estaba rocleada de 
varios chicos en la 'puerta' mirindonos pasar. Este paisaje se repiti6 in- 
cansablemente hasta que llegamos a trescientos metros antes del pobla- 

* 

do aborigen". Preocupado por el destrozo que observaba en la selva, co- 
menta el autor, decidi6 tomar contact0 con el cacique de la comunidad 
para protegerlos [a 10s indefensos guaranies] de "esos grupos desenfre- 
nados [los guaranies]" (sic) ' ' jno~ estaban pidiendo ayuda! con esa sumi- 
si6n que 10s llev6 durante 500 aiios a perder todo frente a1 invasor y que 
hoy les estaba pegando el 6ltimo golpe". Pese a que la image11 que trans- 
mite de 10s intrusos no  se parece en nada a la del conquistador europeo, 
h- d ~ ~ i n d o s e  -. eco del pedido de auxilio redacta una carta en noi~lbi-e del 
cacique -que firma con su impresi6n digital- denunciando la agresibn 
de sus vecinos y solicitando la intervenci6n del INAI para poner freno a 
la invasi6n de tierras de parte de 10s "desenfrenados", tanto o m5s po- 
bres que 10s mismos Mbyi Guarani. 

24 Parifrasis del articulo de Uranga, Mrashington, "Los sin tierra argelitinos", Piginn/l2, 
03/02/03. 

' >G  

-' "Intrusos, selva, guaranies, rnuerte", texto dlfundido a travis de  Internet que puede 
consultarse en w.jaguares.corn.ar. 
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Para que se entienda mejor la idea que pretendernos dcsarrollar aqui 
permitasenos ahora completar este cuadro con la siguiente ilustraci6n. 

I,&nina 1: El epicentro del conflicto planteado entre ernpresarios y cam- 
pesin~s sin tierra es la pequeiia localidad de Pozo Azul donde residen unas 
1200 familias que se fueron asentando desdc 10s afios sesenm. Los primems 
ocupantes llegaron de a uno y sin mayor esc5ndal0, pero en los 6ltimvs aiios 
el proceso tomb velocidad y la Colonizadora Misionera que dice :cr  propie- 
tarja de las tierras decidi6 pedir su expukibn. Lo cierto es que cuando corri6 
el rumor de que la Colonizadora iba a ser v e ~ d i d a * ~  a una cornpafiia fores- 
mdora, 10s ocrupanres se organizaron y con Ia ayuda de la Pastoral Social de 
la Iglesia Cat6lica cortaron el principal cruce de rum dc la prolincia. A 10s 
tres dias de instalado el piqutte, el Gobierno provincial intervino, prome- 
tiendo un censo de ocupantes y la mensura de lotes para titularlas a nornbre 
de 10s rnisrnos. A partir de en tonces el obispado dc Misiones fue acusado de 
promover la protesta social incitando a 10s campesinos a rnanife~tarsc.~~ 

Ernina 2: En 1989, la T h  (aldea o comunidad indigena) de Pozo Azul 
del pueblo Mbyi Guarani cuyos miembros habian sido expulsados de su te- 
rritorio ancestral, recibieron $el Gobierno provincial en donacibn 5014 hic- 
tareas dc un excedente fiscal de la propiedad de la CompaiiEaVictoria de C b  
ionizaci6n S.A. En 1990, la Compadia inici6 una "acci6n de manutenci6n 
(conservacidn) dt la posesibn de esas tierras" contra la Tekoa, alepndo que 
habia sido objeto de actos depredatorios y usurpatorios por parte de particu- 
lares indigenas a 10s cuales calificaba de "intrusos" y de 10s funcionarios esta- 
mles encargados de realizat la mensura de2 excedente fiscal-?8 

%la it~uresada en el 11egwio seria la petrolen Shell, que estarin calnpnndo tierfits pa- 
ra foreswr a fill dc rnudific~~ s~ i~nagtn ~icp t i r a  cmno conmminante del medio amhielilt=. 

Pew el obispo Joaquin Pida y Battlewell se defe11di6 dr cstils nciimciones sostenienda: 
'no es. coino 110s han acusado por 10s medios, que el Obispo y la Pastod Social les han lncti- 
do aqiti p m  que ocupeIl Iw tierras, srlpucstzrrlence p r i ~ d ~ a s .  Sill0 que esm genre ya e~taba 
qui. Alg;unos hace rnuchos iliios que est511 q u i ,  y que tnbajal~ la tiern dc la qile vivet~, nlrli- 
qiie sea precariamente. Youm es cierto qite han ido vinie~ldo, porqrle   to ~csliarl orra alierna- 
tin I...) Evidei~reme~~te que es un problemn clue nuestro Gobierl~o ticile qiie resolver. Y por 
esto nosotros Io que hemos hecho hs sido pedirle y exigii9e nl kmdo que lo hap .  Porqiic 110 

quewrnos nada ilegal. Nadic quiere viwr al znarge~t de la ley*. Declmcioner cimrl:is en el do- 
curnenro elaborndo en el marc0 del Foro de Term, realiwdo ell nonembre de W02. 

Ps Segfin cousta en el expedienw judicial, entre 1381 y 1382, el Superior Gobierno de 
la Provincia de Corrie~~tes vendi6 a uii particular cinco fraccinnes dc 25 l ep~as  espailo!;ls, 
Lueuego de sucesivas yelitas a terceros, la tierra volvid a1 fix0 porquc s11 duefio 110 coti~nba 
coil legitimos herederos y finalme~ite fuc s u h t n d a .  De esta manen, parte de la propiedad 
p a d  a Inalios de !a Cornpailia Eldondo S.A. (~zns~) tlasm qtre en 1g32 Conipmiia Victoria 
de Colonizacibu S.A, compr6 a Is primen luia parte de esas ticrrxs, y el fisco retnvo rutn 
fncci6n situada al este. En srl demanda, la Co~npiifiia Victoria decIar6 qlre siernpre habiz 
malitado txplotacio~~es forestales ell esas tierras, i~lcluso eu Iafmcifin ~xced~ntar in .  la co- 
lnunidad de~nandada neg6 quc Ia fraccici~~ de 5024 I~ecdrcas do~~aclas a b hociaci612 de 
Coinimidades del Pueblo Ciurani, hubie~a sido adquirida por la firma Victoria S.A., en 1932. 



Del expediente surge un dato curioso que permite asociar esta deman- 
da con la acusaci6n efectuada por 10s empresarios contra 10s campesinos p~ 
bres. En la acusaci6n la ernpresa seriala que en actuaciones previas y 3  habia 
denunciado la presencia de familias indigenas que se habian instalado en 
esas tierras con sus chozas y producian daiios depredatorios "por la quema 
irracional de 10s recursos ecol6gicos tal cual lo hacen habitualmente los 
nombrados indigenas para sustentarse y calentarse en el invierno". En el ex- 
pediente, la Asociaci6n de Comunidades del Pueblo Guarani, que recibie- 
ra la donaci6n de las tierras en primera instancia, negb que 10s indigenas 
hubieran ingresado en forma clandestina, que pusieran en "peligro de fue- 
go" el inmueble y que tuvieran conductas depredadoras de la naturaleza. 

Dependiendo de 10s intereses econ6micos perseguidos, alternativa- 
mente, se seiialari como "intrusos depredadores de la naturaleza" a 10s in- 
digenas o a 10s campesinos pobres. 

Los casos reseiiados se explican teniendo en cuenta que en Misiones 
queda muy poca tierra fiscal. La mayoria de 10s conflictos por tierras indi- 
genas se da en asentamientos que est5n en tierras particulares, de empre- 
sas productivas y/o mixtas. Desde la federalizaci6n de la provincia en 1881, 
sucesivos planes de colonizaci6n fueron desplazando de sus territorios a 
10s cazadores Caingang y a 10s Mbyfi Guarani, que venian sufriendo la pre- 
si6n del frente maderero en Paraguay. Mientras que 10s primeros migra- 
ron hacia Brasil, los Mbyi lograron subsistir en la zona manteniendo, con 
mayor o menor dificultad, el patr6n agricultor de roza y quema en parce- 
las que se iban reduciendo cada vez mis. 

Luego se incorporaron a la economia regional como mano de obra ru- 
ral y como artesanos. Las comunidades Tekoa son m5s bien pequeiias y en 
ellas las familias han conservado su forma de ocupaci6n tradicional de la 
tierra basada en el uso itinerante de distintos espacios de selva. Posible- 
mente por este motivo les haya resultado m5s ficil adaptarse a la nueva si- 
tuaci6n que imponian el avance del frente agricola y el sistema del Esta- 
do. En la actualidad comparten con 10s campesinos pobres muchas de las 
tecnologias de uso de la tierra y sus recursos. Seguramente fueron ellos 
quienes enseiiaron a sus vecinos no  indigenas, con quienes comparten po- 

l 
breza y aislamiento politico, la estrategia de cultivo mediante el rozado y 
quema de las zonas aprovechables de selva. Sin temor a equivocarnos, con- 

I 
sideramos que el hecho de compartir una misma situaci6n con 10s vecinos 
indigenas impidi6 que la comunidad de Guavir5 Poty tomara la iniciativa 
de dernaridarlos y no la supuesta "sumisi6n ante el invasor" como alegaba 

I 
i 

el autor de la nota publicada en Internet. i 
Concluida la campaiia de desposesi6n de las tierras indigenas, el proble- 1 

ma de la concentraci6n de las tierras agravb la situaci6n de ambos grupos. 
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ML del30% de la superficie total de la provincia pertenece tan s610 a 140 
personas o empresas. La poblacibn se duplic6 en apenas treinta afios y las 
fil timas tierras pfiblicas disponibles fueran repartidas por el Gobierno. Du- 
rante 10s ultimos aiios, debido a la crisis econ6mica, se ha dado un fen& 
meno migratorio inverso al de la segunda mitad del siglo XX. Sin trabajo, 
las farnilias se ven obligadas a instaiarse en  las zonas rurales donde pue- 
den a1 menos obtener algunos recursos para satisfacer nectsidades alimen- 
[arias bkicas. 

Con m i m  a clarificar la situacibn de tierras quc afecm a 10s pobres y p r e  
mover soluciones consensuadas, en octubre de 2001 se realizo en San Pe- 
dro, Misiones, un Plenario de Tierras que cont6 con la participacibn de nu- 
merosas personas entre representantes de las organi7aciones de ocupantes, 
movimientos sociales, gremios, organizaciones no gubernamentales, funcio- 
narios y representantes politicos, iglesias, universidad y Gendarmeria N a c i ~  
nal. A manera de sintesis del panorama global de tierras en la provincia, ex- 
ponemos a continuaci6n informaci6n surgida de este encuentro. 

Existen en la provincia alrededor de ocho mil farnilias de pequeiios 
productores en situacibn de ocupacibn en tierras privadas (Dpto. Guara- 
ni y Gral. Belgrano) . Para la Direcci6n de Tierras Privadas serian 150 mil 
Ias hect5reas de ocupaci6n en conflicto. Contrariamerite a lo denunciado 
por 10s ernpresarios, el 95% de la poblaci6n es argentina; la proporcibn 
de brasilefios y paraguayos es baja y nula entre 10s menores de treinta aiios. 
El total asciende a unas 7500 personas. En su mayoria se tram de familiar 
nurnerosas y relativamente jbvenes, dedicadas a1 cultivo de maiz, poroto, 
rnandio~a.~' Las condiciones de vida son extremadamente precarias: sus 
viviendas son de madera con techo de chapa carthn, algunas con techo de 
zinc, y no cuentan con encrgia clictrica. 

tas grandes empresas fueron progresivamente revendiendo parte de 
la tierra en lotes menores, a otras empresas o a sus propios adrninistrado- 
res, como forma de pago o compensaci6n por deudas." Con el tiempo y 
con el permiso de sus "patrones", 10s trabajadores se ubicaron con sus fa- 
milias en esos lotes con el fin de combinar el trabajo asalariado con el cul- 
tivo para la subsistencia y la cria de animales. A ellos se sum6 la migraci6n 
inversa (ciudad-carnpo) de 10s hijos de antiguos productores y farnilias quc 

Hasta trace algu~os mios 10s culdvos de tabaco en la provincia eran i~~existenws, pero 
aproxinmlameiite ell agosro de 2000, rrti 20% de la fa~niliaq cellsadas cultitaban wbaco, ci- 
fra que hoq se ha duplic~do, junto con la expansi611 de las expormciones de las compafiiils m -  
bacaleras. Un informe periodistico reillimdo por Romin Lejtmnn, dih~ndido en la tcIevisi611 
di~rante 2002, muestn ctimo !as ernpresw tabncniens alienm~i el cultivo de t7b;lco entre 10s 
rxupanres, provey~udoles. incluso, 10s agrot6xicos necesarios p a n  colnbatir Ins p1agn.s. 

" Pocho Agirero, "Ubicacibi~ y situaci6ii de 10s ase~imniie~~tos en conff icro en el norte 
rnisionero", exvaido del documellto elaborado por el Foro ProvinciaI de Ticrras. 
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viven este movimiento como un "regreso" a las chacras de las que tuvieron 
que salir por falta de oportunidades. 

Muchos de 10s propietarios que controlan 10s lotes mis extensos son 
grandes empresas que, con contadas excepciones, nunca pagaron impues 
tos a1 Estado. En otros casos, mediante maniobras fraudulentas han logra- 
do  una condonaci6n de  deudas. Por estas razones, el rigimen de tenen- 
cia de las tierras que ocupan y su categoria de "propietarios" deben ser 
activamente cuestionados. 

Por su parte, la versi6n conservacionista de la situaci6n de tierras en 
Misiones complica aun mis el panorama. En un documento p6blico pre- 
parado en ocasi6n de la celebraci6n de la "Cumbre de la Tierra 2002 con 
foco en la pobreza" en Johannesburgo, la Fundaci6n Vida Silvestre Argen- 
tina31 destacaba que: "En algunas provincias la degradaci6n del suelo, re- 
curso del cual dependen otros recursos, es preocupante. Se erosionan las 
tierras necesarias para 10s cultivos, merma asi la producci6n de alimentos, 
se agravan 10s problemas nutricionales y la mortalidad infantil (...) Esta si- 
tuaci6n se presenta en provincias como Misiones donde a la pobreza local 
se le suma la proveniente desde Brasil, donde se ha organizado en 10s gru- 
pos conocidos como 'Sin Tierra', y Paraguay. Todos 10s anos, familias de 
condici6n socioecon6mica marginal inpresan a1 pais. Ocupan tierras (p6- 
blicas y privadas) ilegalmente y en muchos casos se trata de ambientes na- 
turales. Desmontan la selva y 10s bosques mediante quemas, construyen vi- 
viendas, incorporan ganado y practican cultivos de subsistencia y, en 
menor medida, algunos monocultivos comerciales (yerba mate, tabaco, 
t i ) .  Degradan esas tierras, las abandonan y buscan otras mis aptas, repi- 

- 
tiendo el procedimiento ante la complacencia o desinteris de muchas au- 
toridades locales". 

Si bien no  dudamos de las nobles intenciones de algunos ecologistas y 
de la necesidad de que 10s organismos estatales desarrollen politicas de aten- 
cibn y cuidado del ambiente selv4tic0, su flora y fauna, es necesario hacer 
notar que, como afirmamos en el Infwme publicado por el CELS el aiio pa- 
sado, las categorizaciones sociales no son inocentes. Ellas configuran 10s de- 
rechos que 10s grupos estiin autorizados a reivindicar y determinan la orien- 
t a c h  y el diseiio de las politicas p6blicas. En tal sentido, queremos enfatizar 
que apelativos como "intrusos", "depredadores" o "extranjeros" cuando se 
usan arbitrariamente para desacreditar demandas de 10s sujetos sociales ge- 
neran condicionamientos graves a1 ejercicio de sus derechos hurnanos. 

Queda claro que en la provincia de Misiones no existe illla confronta- 
ci6n entre indigenas y campesinos sin tierra, sino una versi6n parciai, que 

31 Documento disponible en Internet en www.vidasilvestre.org.ar. 
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toma estado piiblico, de un problema cornpfejo per0 n o  por ella irresolu- 
ble. Un problema que nos remite a la necesidad de llevar a c a b  un an5li- 
sis exhausdvo y porrnenorizado de la situacibn dominial y de ocupaci6n de 
]as tierras, no s61a en la provincia sino incluso a nivel national, con el fin de 
diseiiar una politica estataI de distribuci6n de tierras con equidad social. 

Promediando el afia 2002, la provincia de Misianes ofreci6 a la comu- 
nidad la celebsaci6n de un convenio para convertir la zona en uria "reser- 
va natural culturaln, cuya viabilidad es todavia incierta. 

6. Conclusion 

En este capitulo hemos intentado brindar un somera descripci6n de 
la situacibn actual de tierras indigenas; hemos seiialado algunos obstdcu- 
10s que existen a nivel de 10s organismos tesponsables que junto a m a s  
cuestiones coyunturaIes de indole general, como ha sida la crisis econb- 
mico social desatada a partir de diciembre de 2001, conspiran contra una 
efectiva irnplementacibn de 10s derechos territoriales de 10s pueblos indi- 
genas. Hernos argumentado que una de las razones gue impiden la con- 
csecicin de sus demandas es la ausencia de una politica esratal especifica. 

Para sostener nuestro punto de vista, describimos en este capitulo dos 
casos paradigmiticos. En el primero, reconocemos que existe un Plan Na- 
cional de Regularizacibn de Tierras Indigenas para Chubut,Jujuy y Rio Ne- 
gro, aunque con una implementaci6n que no cumple siquiera las minimas 
expectativas. Para ilustrar el grade de avance de este plan federal, hernos 
aportado una descripcibn detallada de su evoIud6n en la provincia de JU- 
jug donde han podido registrar* a lpnos  pocos avances. En el sepndo, 
retomarnos una preocupacibn ya expresada en informes anteriores: el efec- 
to de la asignaci6n de categorizaciones sociales como la de "intruso". Nue* 
tro objetivo es dtmostrar quc estas categorias no son "naturales" ni inge- 
nuas, sino que sc generan y cristalizan en situaciones histbricas particulares. 
El caso de Misiones nos permite ver con toda claridad este punto. Curiosa- 
mente en un mismo hmbito espacial, la localidad dc Pozo Azul, son "intru- 
sos" alkmativamentc indigenas y campesinos sin tierra. 

Este capitulo tiene por objeto llamar Fa atenci6n del Lrado para que 
asuma la tarea de crear una poIitica de disuibuci6n de tierras con base en 
10s derechos hurnanos. En este sentido, parafrastando a Mantilla ~ u i j a n o , ~ ~  

Mantilla Quijaz~o, A,, "Consideradones sobre la exigibilidad politica del derecho a 
la tierra. <Hacia h superaci6n de la reforma agraria?", en for el derecho a 6n l i e m  Bogotj, 
DiakoniaSuecia, 2002, pp. 157-204. 
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entendemos que si 10s derechos humanos son un parimetro para medir el 
grado de justicia que existe en una sociedad, las politicas pfiblicas deben ser 
tambiin evaluadas en terminos de derechos humanos. No s610 porque es 
una cuesti6n que hace a la justicia, sino fundamentalmente porque el res- 
pet0 por 10s derechos humanos denota bienestar social. 

Sabemos que hasta la fecha ningfin instrumento international estable- 
ce que la tierra es un derecho humano. Pero existe una gama de derechos 
asociados a ella. Por ejemplo, aunque el Pacto Internacional de  Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culturales no ha reconocido el dei-echo a la tierra 
como derecho humano, reconoce otros derechos intimamente ligados con 
61: el derecho a trabajar, a un nivel de vida adecuado, a la alimentacibn, 
vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua en la existencia de 
la persona (art.11). La alta concentraci6n de la tierra en unas pocas ma- 
nos restringe, entonces, estos derechos. 

Ademis, distintas declaraciones internacionales han sefialado la rela- , 

ci6n entre muchos de estos derechos y el derecho a la tierra: por ejemplo, 
la Declaration sobre el Progreso y el Desarrollo afirma en su articulo 6 que 
"el progreso y el desarrollo en lo social exige la participacibn de todos 10s 
miembros de la sociedad en un traba~o productivo y socialmente Citil''. Jus- 
tamente hoy que tanto se habla de desarrollo, es interesante recordar que 
la declaraci6n sobre el derecho a1 desarrollo sefiala el deber y derecho que 
tienen 10s Estados de  generar politicas pilblicas con el fin de  "mejorar 
constantemente el bienestar de la poblaci6n entera" (arts. 2 y 3). 

En el caso de 10s pueblos indigenas, el Convenio 169 de OIT resalta la 
especial relacibn que ellos mantienen con la tierra y establece la necesi- 
dad de tomar medidas para satisfacer sus demandas, tambiin enfatiza el 
deber de  garantizarles protecci6n efectiva de 10s recursos y territorios cu- 
ya posesibn y propiedad se les recenoce. 

Por liltimo, la Declaracibn Universal sobre la Erradicaci6n del Ham- 
bre y la Malnutrici6n (1974) destaca la relacibn existente entre seguridad 
alimentaria, derecho a la alimentacijn y distribuci6n de la tierra. 4 su vez, 
!os dos proyectos de declaracibn -universal e interamericzna- de 10s de- 
rechos indigenas subrayan que el elemento territorial esti estrechamente 
ligado con la capacidad que 10s misrnos tienen de ejercer 10s derechos que 
se invocan. 

Por todo ello creenos que el derecho a la tierra se constituye en un 
patr6n fundamental para la garantia de otros derechos humanzs. 




