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Los principios 
generales del Derecho y su 
aplicación en el Derecho 

Civil Peruano 

Liliana Verónica Puppi Revoredo 

Tesis sustentada en Noviembre de 
1987 ante los Ores. Marcial Rubio, 
Aníbal Ouiroga y Guillermo Figallo. 
Sobresaliente. 

El Código Civil vigente señala 
imperativamente en el Art. VIII de 
su Título Preliminar la obligación 
de los jueces de cumplir con su fun· 
ción: administrar justicia. Y esto 
debe hacerse aún por sobre el real o 
presunto defecto o deficiencia de la 
ley que requiera ser aplicada, de· 
biendo en tales casos recurrir a los 
principios generales del derecho y. 
preferentemente, a los que inspiran 
el derecho peruano. 

Esta norma tiene su anteceden· 
te inmediato en el lnc. 6 del Art. 
233 de la Constitución Política cu· 
ya impronta, fue, a la vez el tenor 
del Art. XXIII del Título Preliminar 
del derogado Código Civil de 1936, 
y que dentro de la Teorla G11neral 
del Proceso y el Derecho Judicial se 
define como La Obligatoriedad de 
la Tutela Efectiva aun en Defecto 
de la Ley Aplicable. Hay, pues, en 
todas estas normas y su doctrina 
una perfecta concordancia. 

La tesis que ahora se reseña cen· 
tra su estudio y análisis en la segun· 
da parte de la premisa de esta nor· 
matividad: en la correcta determi· 
nación y a pi icación de los princi· 
pios generales del derecho ante el 
defecto o deficiencia legal permi· 
tiendo al juez dar siempre una res· 
puesta cierta y fundada en derecho 
al justiciable. Se excluye de la tesis 
la temática referente a la obligación 
jurisdiccional y los supuestos de la 
procedencia de la aplicación de esta 
norma que es, ante todo, una Ga
rantía Constitucional de la Admi
nistración de Justicia. 
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En esto radica la importancia 
de este novedoso trabajo, inteligen 
te, coherente y sólido. No es tarea 
fácil aprehender teóricamente la 
doctrina de los principios generales 
del derecho, por lo general inubi 
cuas, a la par que desarrollar acadé 
micamente el tema de la interpreta· 
ción-integración para determinar el 
verdadero sentido normativo o cu· 
brir los "vacíos" o "lagunas" en el 
derecho. 

Esto es lo que la autora desa
rrolla en la primera parte de su tra· 
bajo de tesis dentro del sistema ju· 
rídico, determinando el sustento de 
aquella constatación. Y es esto lo 
que la conduce a determinar, como 
su primera gran con el usión, que el 
mecanismo jurídico apropiado pard 
la cobertura de los "vac(os" y "la
gunas" normativas son, precisamen
te, los principios generales del dere
cho. Para ello, pasa solvente revista 
a los diferentes métodos para ser 
hallados as( como las diversas co
rrientes filosóficas que las contie
nen. 

E 1 capítulo tercero consta de 
una exégesis, análisis y s(ntesis de 
nuestra legislación civil. para la de
terminacioo de esta obligación judi
cial normativa. A continuación re
serva su prolijo análisis para la te
mática de la legislación extranjera, 
concluyendo con un sugestivo cua
dro comparativo. 

El capitulo final es el más su
gestivo y, sin duda, el que contiene 
el mayor aporte, pues all 1 se arriba 
a una propuesta concreta de aplica
ción de lo estudiado en la realidad 
del Distrito Judicial de Lima. La
bor poco común de nuestras ac
tuales tesis, en este punto la auto
ra, haciendo un desarrollo teórico 
de la función judicial en tanto per
manente aplicación e integración 
del derecho, combina la investiqa
ción descriptiva con un trabajo d1 
campo que, aun cuando constn~ñi 
do en su potencial, sirve de mucho 

86 

al revelar una óptica realista que de
termina, en palabras de su Asesor 
de tesis, " ... resultados dramáticos 
en torno a la problemática, no sólo 
en relación con los magistrados, si
no también con los propios aboga
dos litigantes ... ". Es en este punto 
en que arribamos a las conclusiones 
de estadlsticas que demuestran el 
abismo entre la norma positiva y su 
doctrina y la realidad imperante 
dentro de nuestro medio forense y 
judicial nacional. 

Sin perjuicio de sus excelentes 
bondades y de la impecable asesoría 
recibida que hacen de esta tesis un 
singular aporte en nuestra Facultad, 
hay cuestiones debatibles que son 
sostenidas y que en honor a la mis
ma veracidad deben señalarse. En 
primer lugar, no queda clara la 
exacta opción iusfilosófica que ani
ma a la autora o en la que discurre 
su trabajo. Sin duda es un proble
ma de madurez jurídica que sólo 
el tiempo y la constante lectura lo 
pueden dotar, pero es un aspecto 
que hay que saber reconocer. En 
segundo lugar, el punto más discuti
do y discutible es la existencia o no 
de aquellos "principios generales 
del derecho que preferentemente 
inspiran el derecho peruano", en 
una formulación no sólo chovinista 
sino evidentemente contradictoria 
(contradictio in terminis}. pues no 
comprendo la existencia de princi
pios generales -de validez univer
sal- que privativa o particularmen
te inspiran nuestro autóctono dere
cho. La autora señala tenazmente 
su existencia, pero lamentablemen
te no llega a formular uno sólo a 
manera de ilustrativo ejemplo, que 
hubiese sido de gran importancia 
para lograr vencer mi escepticismo 
en esta materia. Finalmente, es cier
to que en la moderna doctrina de la 
Teoría General del Derecho Civil 
(Diez-Picaza p.e.) se señala la di
ferencia entre la interpretación y la 
integración, en donde en la primera 
se "descubre" por diversos métodos 
la verdadera intención o el exacto 



sentido normativo (fattispecie y 
norma), en tanto que en 1 a segunda 
el intérprete-integrador retrocede a 
la tarea del legislador para, por vía 
de la integración, "cubrir" los "va
cíos" o "lagunas" del derecho. Para 
lo primero se utilizarán los diferen
tes métodos que la hermenútica se
ñala, en tanto que para lo segundo 
-señala también esta tesis- debe 
recurrirse a la analogía. Sin embar
go, esta última es, en puridad uno 
de los métodos interpretativos que 
el derecho ofrece y es discutible 
-como todo en derecho- si perte
nece sólo al ámbito de la integra
ción como se postula y que por ello 
la analogfa esté a la par con los 
Principios Generales del Derecho. 

En suma, un trabajo muy inte
resante y de gran utilidad para quie
nes deseen adentrarse en la temática 
de la interpretación normativa y sus 
vericuetos en la Teoría General del 
Derecho Civil. Justo calificativo a 
un trascendente esfuerzo personal, 
a una demostración de capacidad 
intelectual y a una adecuada defen
sa personal en el momento de su 
sustentación. (Aníbal Ouiroga León) 

Propiedad agraria 
y derecho colonial: 

el caso de la hacienda 
Santotis, Cuzco 
(1543- 1822) 

Jorge Armando Guevara Gil 

Tesis sustentada en Julio de 1987 
ante los Ores. René Ortiz, Jorge 
Price y Fernando de Trazegnies. So
bresaliente. 

Rigurosidad, erudición y origi
nalidad suelen ser tres conceptos 
que nos estremecen cuando nos ve
mos enfrentados a la labor académi
ca que aspira a culminar en una te
sis; pero son, también, las tres vfas 
que, conjugadas, llevaron al sobresa
liente resultado que describiremos 
en estas líneas, las cuales, con las 
dispensas del caso, tendrán el carác-

. ter de una nota personal. 

La Historia del Derecho en el 
Perú es uno de aquellos páramos ju
rídicos donde la obra humana ha 
dejado escasas huellas, si bien valio
sas esas pocas, por lo que resulta 
aventurado académicamente ingre
sar a él sin una carta--gula o mapa 
que nos oriente en la búsqueda, o 
cuando la carta es avisadamente ine
xacta. 

El yermo que tuvo que explo
rar Armando, por su "cuenta y ríes-

go", estaba constituido por un con
junto de títulos coloniales que con
tienen la historia documental de la 
hacienda cuzqueña Santotis, feliz
mente conservados por el celo fami
liar. Puestos de manifiesto estos tí
tulos para nuestros ojos novecentis
tas, gracias a la traducción paleográ
fica que él mismo hiciera, se dedicó 
en primer lugar a desmezurar la jeri
gonza legal de la Colonia y volcarla, 
ya inteligible, en detallados cuadros 
informativos, a fin de hacer com
prensibles los distintos actos jurídi
cos y procesales allí plasmados. 

Este rasgo de rigurQsidad no es 
posible, sin embargo, sin un adecua
do fondo bibliográfico que le prove
yó más de pistas (fuentes doctrina
les y legislativas) que de soluciones 
para los problemas que le surgían; 
as{, pues, la erudición, el conoci
miento de lo antes dicho sobre el 
tema, era impresindible para poder 
sustentar la afirmación original. 
Ahora bien, esta originalidad no se 
debe solamente al peculiar objeto 
de estudio sino que procede,s más 
bien, del enfoque dado al trabajo 
porque no conocemos que otros 
autores se hayan abocado a tal pro
pósito. 

En este sentido, a la par que 
realizaba el trabajo exegético, Ar
mando buscó, además, a los perso
najes que aparecen en los títulos e 
indagó por el contexto histórico y 
social que les envolvía. No se que
da, pues, en la rigidez de la cláusula 
contractual o de la norma legal sino 
que fue, más bien, hacia la búsque
da de ese derecho vivo que, como él 
mismo señala, "adquiere su especifi
cidad y características en función 
de la dinámica histórica del grupo 
social en el cual se engendrá". 

Curiosamente, la síntesis de to
do este esfuerzo no se encuentra en 
las conclusiones -inexistentes por 
innecesarias- sino en el primer ca
pítulo de la tesis. Allí bajo el apa
rentemente intrascendente título de 
"Notas Panorámicas", se nos advier
te del cuidado que debemos tener 
para entender los términos "Dere
cho", "Colonia", "propiedad", 
"posesión" y "hacienda" a lo largo 
de la tesis, porque el trabajo, en el 
fondo, es un sentido sobre las for· 
mas y los materiales jurfdicos, las 
causas y los fines, que se ha tenido 
presente, o empleado, en el Dere
cho colonial para regular la tenen
cia, posesión y propiedad de los 
predios rurales, denominados eco
nómicamente haciendas. Así, pues, 
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era de rigor definir los términos y 
situar al lector en el contexto de 
aquellos años para comprender el 
porqué de tales formas jurídicas. 

Resuelto el problema termino
lógico, posible, insisto, sólo al final 
del camino, Armando ingresa en el 
segundo capítulo a un campo his
tórico, el biográfico, pero sin per
der de vista al Derecho -pues este 
justifica a aquél, en la tesis de De
recho- porque era preciso saber, 
por ejemplo respecto de uno de los 
titulares de la naciente hacienda, 
que "para el proceso de concentra
ción (apropiación) de la tierra, era 
muy positivo (!) ser miembro del 
ayuntamiento". 

Lo que sigue en los capítulos 
tercero, cuarto y quinto es el res
peto a la lógica del testimonio do
cumental y la muestra del derecho 
recreado por los actores u operati
vo. En ellos, el lector encontrará 
que Armando distingue tres etapas 
a lo largo de tres siglos de docu
mentos: el establecimiento y la con
solidación, lograda con las formas 
jurídicas de la "merced de tierras", 
"cesión y traspaso", "mandamien
to de posesión", "composición de 
títulos" y otras; la defensa jurídi
ca, ejercida mediante acciones ju
diciales tales como el "mandamien
to de amparo de posesión", la 
"querella civil y criminal" por la 
siega indebida de un campo y la 
"querella de restitución" de una 
cosa; y el disfrute y la explotación 
de la hacienda, verificada recurrien
do a las formas de los censos con
signativos, enfitéutico y reservativo, 
así como a los arrendamientos y 
traspasos de arrendamientos. En ca
da una hallaremos la descripción y 
el análisis de los títulos, desagregan
do y reuniendo después los institu
tos y vocablos juridicos oscuros, 
así como el pronunciamiento singu
lar del autor sobre ciertos temas, 
arduamente discutidos por los his
toriadores -pero con gran descono
cimiento del Derecho-, como el de 
la representatividad de los curacas 
para enajenar tierras comunales, en 
nombre de todo el ayllu, en favor 
de los españoles. 

Termino esta nota personal in
dicando que la tesis tiene detalles 
propios de quien hace suyo lo que 
puede ser un frío y ajeno objeto de 
estudio. El autor, aunque él no nos 
lo confirme, se involucró con la his
toria de la hacienda, la hizo "su" 
historia y, generosamente, nos la re
gala en la obra que reseñamos. Sólo 
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así se entiende la extensión del mis
mo, la explicación histórica y lin
güística del 'origen del nombre 
"Santotis" y las fotos del frágil do
cumento histórico que tuvimos en 
nuestras manos, gracias a lo cual 
pudimos "palpar la historia". (René 
Ortiz C.) 

La hipoteca mobiliaria 

Dora Avendaño Arana 

Tesis sustentada en setiembre de 
1987 ante los Ores. Edgardo Merca
do, Jorge Vega y César Luna-Vic
toria. Sobresaliente. 

El trabajo se encuentra dividi
do en tres capítulos. El primero 
analiza los fundamentos, elementos 
y conflictos presentes en toda ga
rantía. Destacan en este cap(tulo el 
análisis de la sujeción, que la autora 
con toda razón considera que es el 
elemento central de las garantías, y 
la identificación de los problemas 
que ocasiona la desposesión como 
método para lograr la sujeción. 

El capítulo segundo está dedi
cado al estudio de las prendas sin 
desplazamiento y tiene por objeto 
principal negar la naturaleza real de 
estas garantías. Para lograrlo, la au
tora expone la racionalidad de esta 
institución y la realidad económica 
que la sustenta, el problema de los 
bienes sobre los que recae y los 
principales efectos, tanto entre las 
partes como frente a terceros, de
mostrando que no existe una verda
dera sujeción de los bienes en favor 
del acreedor. 

El capítulo tercero contiene las 
propuestas para superar los proble
mas teóricos y prácticos que presen
tan las prendas sin desplazamiento. 
Los primeros derivados del error 
conceptual que supone aceptar una 
prenda sin entrega, que además no 
constituye un verdadero derecho 
real y los segundos generados por el 
conflicto entre la sujeción jurídica 
y necesidades del tráfico comercial, 
que exige que el deudor mantenga 
la posesión de ciertos bienes que re
quiere explotar económicamente. 

La clave para una solución, la 
encuentra la autora en la sustitu
ción de la clasificación en muebles 
e inmuebles por una que se base en 
la aptitud registra! de los bienes, de 
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modo tal que la hipoteca se extien
da a todos los bienes registrables in
cluyendo aquellos de naturaleza 
mueble. Sin embargo, es conciente 
que ciertas excepciones tendrán que 
admitirse con respecto a determina
dos bienes no registrables que el 
deudor requiera explotar económi
camente. 

E 1 tema tratado en la tesis es 
de gran interés, por lo importante 
que es para toda sociedad organizar 
un régimen de garanti'as eficiente, 
que permita el impulso del crédito 
y el normal desarrollo del tráfico 
comercial. Pero además, tiene la vir
tud de abrí r el debate sobre la lla
mada prenda con entrega jurídica 
que introduce el Código Civil de 
1984 y que para la autora es fruto 
de un pensamiento arcaico y de una 
creencia equívoca que han termina
do por crear una ficción que escon
de a la verdadera hipoteca mobilia 
ria. (Edgardo Mercado Neumann). 

Autonomía convencional 
e intervención estatal en 
el modelo constitucional 
peruano de negociación 

colectiva 

Guillermo Boza Pro 

Tesis sustentada en Diciembre de 
1987 ante los Ores. Javier Neves, 
Osear Ermida y Mario Paseo. Sobre
saliente. 

La negociación colectiva es uno 
de los pilares fundamentales del de
recho sindical. Al lado de la huelga, 
actúa como un instrumento esencial 
de la actividad sindical, para la pro
moción y defensa de los derechos 
de los trabajadores. Sin embargo, en 
el Perú la negociación colectiva se 
encuentra regulada por di>posicio
nes administrativas, que responden 
a concepciones reglamentaristas y 

restrictivas de la acción sinu1cal, co
mo ocurre también con las normas 
sobre sindical ización y huelga. Toda 
esa normativa, de creación pre -
constitucional, se ha continuado 
aplicando luego de la vigencia de la 
actual Constitución, pesP " contra
riar manifiestamente "' esplritu 
abierto y flexible de ésta. 

La tesis que comento ha parti 
lo de la constatación expursta. pa
ra realizar un estudio profundo ~ 

minucioso de los alcances de la rl: 
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gulación constitucional sobre nego
ciación colectiva, en cada uno de 
sus aspectos principales: autonomía 
convencional, contenido negocia! e 
intervención estatal. En todos los 
casos, el autor ha abordado los te
mas con el apoyo de una doctrina 
calificada, moderna y plural, así co
mo con permanentes referencias a 
la normativa nacional infraconstitu
cional y a los tres proyectos sustitu
torios presentados. 

En el trabajo se comprueban 
las grandes posibilidades de desarro
llo que en esta materia ofrece nues
tro marco constitucional, que es 
uno de los más enfáticos en su reco
nocimiento de los derechos sindica
les. En lo específicamente referido 
a la negociación colectiva, la Consti
tución, de un lado, asegura la auto
nomía de los antagonistas sociales, 
limitando la intervención del Esta
do a una regulación legislativa ga
rantizadora del derecho y a una 
eventual dirimencia en caso de desa
cuerdo (que podría perfectamente 
convivir con el arbitraje voluntario); 
y, de otro lado, proclama el carác
ter normativo del convenio colecti
vo resultante ("fuerza de ley entre 
las partes"), con el mismo rango 
que la ley. No fija ningún tipo de 
rescricción al contenido negocia!. 
Lü situación, en cambio,sa nivel de 

l
la normativa infraconstitucional es 
muy diferente. Hay límites al obje-

1 

to de la negociación colectiva (sólo 
remuneraciones y condiciones de 

1 

trabajo, restrictivamente definidas) 
y procedimientos rí~¡1dos con sobre
presencia estatal que desnaturaliza 
la aut:momía negocia!. Los proyec-
tos sustitutorios en buena medida 
salv1n estos defectos. 

Desde mi punto de vista, esta 
tesis constituye un gran aporte pa-

1 

ra el_ cabal conocimien~o de la insti
tuc!on de la negoc1ac1on colectiva. 

1 

Considero que se trata de un traba
io eL un muy alto nivel académico, 
que presenta Si.' tema de modo or
der,ddú y completo y con un ele-
vado g; ado de creación personal. 
Ojalá tenga po;ibilidades de ser pu
!Jilcado, como h2 oc,Hrido con un 
t)i:r ue otros trabajos excelentes 
que st: han producido en nuestra 
Facuitéld en el Area Laboral en los 
ultimas aríos los de Ernesto de la 
JarJ sohre hue!qa v Wilfrecio San
')Uineti sobre locación de servicios. 
{Javier Neve~ Mujica) 
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