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PREÁMBULO 
. . .. •·. 

Con René Dumont* · dt·eo gue tos. métodos so
cialistas son los únicos qrie P..t!fden splucionar los 
problemas agrarios de un~·:"!lzanera racional y esta
ble, y que para elevar el nivers~~fo.económico de los 
campesinos en un mlnimo d~.6% al liño, se requiere 
indispensablemente una planificaCi6n a escala mun
dial. Así dejo fijada mi posición ideológica, que 
explica1'á la índole de los enfoques y de l-as inter
pretaciones contenidas en esta pequeña obra. 

Una de las preocupaciones medulares de nuestro 
tiempo es el rezago en el desarrollo del campo y de 
la sociedad que lo puebla. Cuatro quintas partes 
de la humanidad .están afectadas por estos maJes, a 
los que se unen la gradual destrucción de los recur
sos naturales, el desequilibrio de la producción con 

·-respecto al consumo y el exceso cada dla más dra-

* · Tet-res vivantes, Plon, París, 1961; 

• 
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s MARJO.MONTEFORTE TOLEDO 

mático _de la presi6n demográfica e1z .el medio .ru-
ral. · 

· N o hace mucho que se ponen en práctica sis
temas integrales de transfórmaci6n del agro. Pet·o 
aun en los países gobernados por sectores vigoro
samente progresistas, las experiencias todavía son 
parciales y auguran iniciativas nuevas y más pro
fundas en el cercano futuro, tanto en el mundo 
socialista como en el capitalista. 

La perspecti.tta de las 1'eformas agrarias está 
oscurecúla por una ·serie de mitos y de desmesu-

. radas ilusiones. El mesianismo de derecha pregona 
como panacea de justicia y bonanza la propiedad 
privada, la granja familiar con capacidad produc
tiva para librar social y econ6micamente a los agri
cultores, y la vasta unidad capitalista, única empresa 
que goza de posibilidades de emplear los métodos 
más. mode~nos d.e cultivo, adaptarse a todos los cam
bios que ·tmpone el mercado y pagar los mejores 
salarios. El mesianismo de izquierda pregona el re
parto de toda la tierra entre todos los qu.e la traba
jan; sea por la vía de la violencia revolucionaria o 
del reformismo evolutivo,· el complemento del re
parto de la tierra en parcelas intransferibles es la 
empresa asociativa, que actúa el milagro de conver
tir en riqueza general lo que es miseria individual. 

Sin exageraci6n, pued.e afirmarse que ninguno 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA . 9 

de estos proyectos parte del conocimiento de la rea
lidad física y humana. Hablan del reparto de ri
quezas y de tierras que no existen, de transforma
ción d.e métodos de cultivo y de constrttcción de 
infraestructuras con recursos que tampoco existen, y 
de las aspiraciones progresistas de un campesinado 
que ciertamente quiere la tierra, pero se rehttsa a 
salir de sus rutinas d.e vida, trabajo y costumbres. 

Ante semejante ambientación iluminística, los 
conductores de pueblos que con sinceridad política 
des.ean resolver técnicamente· estos próblemas, se en
cuentran desorientados,- porque además, se necesita 
una rara honestidad para que un grupo en el gobier
no analice, evalúe y comunique los resultados obte
nidos a través de un plan d.e reforma que por lo 
general se lanzó con gran aparato publicitario y pro
mesas espectaculares imposibles de cump[irse. 

México, que ap·orta el ejemplo de una revo
lución surgida del campo, no podía menos que 
institucionalizar una reforma agraria apenas triunfó 
el movimiento. Esa reforma tenía muy pocos ante
cedentes, dadas las peculiaridades del medio, la eta
pa de su. desarrollo socioeconómico y el complejo 
de circunstancias intemacionales dentro de las qu.e 
fue plasmada en leyes. Todavía no se ha hecho un 
balance de la experiencia con serenidad científica," 
pero es evidente que el proceso reformista quedó 
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:ro MARIO MONTI!F9~TE .TOLEDO 

en sus cimientos y está urgido de nuevos progt'esos 
acordes con la evolución alcanzada en las demás 
t'tlmas de la actividad productiva. La elevación del 
rendimiento en el campo, del niv.el de vida y el po
der adquisitivo de la masa rural es impostergable, 
incluso para la paz social¡ el hambre y la injusticia 
hicieron estallar una revolución y podrían engen-
drar otra aún más cruenta. · 

La dinámica de la reforma interesa directamen
te a casi todos los sectores sociales y no sólo al 
campesinado, /Jorque el estancamiento en el ordm 
agrario priva de autenticidad y de estabilidad a los 
avances logrados en las otras fas.es de la produc
ción. 

Esta sana inquietud se percibe ya, por fortuna, 
entre los grupos más alertas y ·con mayot· concien
cia crítica..(ie}· bienestar común. Su derivado y stt 
síntoma es el propósito del actual gobierno de hacer 
ef.ectivas las normas de las leyes agt·arias hasta aho-
1'a bul'ladas por acción de los malos políticos y de 
los intereses creados, y emitir una nueva codifica
ción que haga culminar el movimiento con la cons- · 
trucción de las· infraestructuras básicas, el progt·e
so de los métodos productivos, la fedistribución de 
la tierra, el bu.eñ ·orden del mercadeo y el alza en 
los niveles de vida y consumo de la masa campe-
sina¡· · · 

1 ' 

1 ' 

1 

1' 
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LA REFORMA AGRARIA EN IT ALZA 11 

Expresa este mismo intet·és el hecho de que 
la Universidad Nacional Autónoma de México tra
te de colaborar en la mejor .estructuración del Có
digo Agrario con el estudio de la experiencia de 
otros países. A ese efecto tuvo a bien autorizarme 
para ir a Italia en z96z con el encargo d.e realizar 
rma investigación enfocada directamente al servicio 
de México. 

La elección de Italia no fue ·antojadiza¡ ese 
país se asemeja al nuestro por razones topográficas, 
.etnológicas y de niveles de desarrollo, j pese a na
turales diferencias, al régimen político y a la com
posición de la clase gobernante (condicionada por 
su ideología y por los interes.es que representa), tie
ne mucho que- enseñarnos en materia de transfor
mación integral del agro. 

La t·eforma italitma es democraticobur.guesa y 
tiende a convertir la agricultura en un instrumento 
capitalista para una sociedad rural capitalista. Poco 
pu.ede iluminarnos en lo tocante a tenencia y distri
bución de la tierra (como no sea por los efectos ne
gativos del latifundio y de la atomización de la tie
n·a), porque los cambios introducidos son apenas 
de grado, como consecuencia de un lento proceso 
_evolutivo y no de una revolución. P.ero en materia 
tle region{Úización de Jos problemas y de su trata
miento; asistencia técnica y crediticia, métodos de 
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12 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

producción, funcionamiento de cooperativas y sist~
mas de edificación de infraestructuras para el s.ervt
cio agrícola, es toda una escuela a la que hay que 
acercarse· con aplicación y humilde ánimo de apren
dizaje. 

Este libro no es un análisis exhausiivo de la 
reforma agraria en Italia, sino una síntesis de as· 
pectos de su realidad que nos parecen apt·ovechables 
en México. Su 'fJalor informativo sería más conclu
yente si añadiese 1'eferencias a los procedimientos 
agronómicos, que pof" desgracia no forman parte de 
mi escasa preparación científica. 

Cubren los cambios contemplados un período 
entre poco después de la Segunda Guerra Mundial 
y I96I; esos quince años son un lapso aparentemen
te cor~o, mas durant.e ellos ha ocurrido todo el pro
ceso de lf' reforma agraria integral del país, aunque 
de más o menos lejos procedan los antecedentes de 
las estructuras. económicas y sociales del campo, y 
los motores d.e la orientación política que se está 
aplicando a su mejora. 

Existe muy poca bibliografía para documentar 
un trabajo semejante,· el falso concepto de la razón 
de Estado, las necesidades políticas de estrecha mira, 
las enconadas pugnas entre los partidos sobre .el te· .. 
ma, y también la saludable noción de que. la refor- ·· 
ma no es plan de pocos años, sino una secuencia 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 13 

que dura décadas enteras, han impedido o dificul
tado hasta hoy los juicios de conjunto en el terreno 
.exclusivamente científico. Allá se practica la teoría 
de la justificación de los actos de los gobernantes 
(aunque s.ean equivocados), sobre todo cuando pet·
tenecen a un mismo partido que consigue mantenerse 
en el poder durante dos y aún más administraciones. 

Con el énfasis necesario cito lf¡s libros que so
brepasan esos límites y que me si1·vi.eron de in·valua
ble guía. Pero las mejores fue_ntes de datos son los 
que intervienen en la reforma como técnicos, eje
cutores, críticos, fin~ncieros, industt·iales, planifica
dores y por supuesto, los productores directos e in
directos. Dura12te los cinco meses que dediqué al 
estudio de campo conversé con muchos de estos 
protagonistas, a los que sería imposible nombrar· sin 
omisiones en este tributo de agradecimiento. 

Seguí el siguiente método: 

z) Consulta sobre los lineamientos generales 
del trabajo con los principales técnicos (de preferen
cia los que han participado también en la política 
y la planificación agraria) del gobierno y de la opo
sición de izquierda o de derecha. 

·. - 2) Selección de un grupo muy reducido .de ex
pertos en la t•eforma a escala nacional o regional¡ 
ellos y ·otros peritos que fui conociendo a medida 
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14 · MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

que P:,ofundicé mi investigación, fueron las mejores 
fu.entes de esclarecimiento y cO:nfron.tación de los 
propósitos de la política gubernamental con la rea
lidad ejecutoriada de la reform'tl: 

3) Selección de una bibliografía general y es
pecializada que contt/JViese de pt·efer.encia evaluacio
nes cuantificadas. 

· 4) Selección de la circunscripción geográfica 
y de los grupos ·;humanos a los que sometería a exa
men. 

5) Estudios de campo sobre los diversos as
pectos de la reforma,- los informantes en el medio 
fueron seleccionados al acaso, a veces después de 
subflividirlos en razón de sus intereses, según medi
tada hipótesis de trabaj~. 

6) ,.Confrontación de opiniones con los porta
voces de todos los partidos importantes, v.ersados en 
la cuestión agraria. 

7) Análisis de las opiniones vertidas a través 
de la prensa por los diversos sectores políticos y eco
nómicos sobre y durante el proceso de la refoNna. 

8) Selección de publicaciones y discursos par· 
lamentarios de los partidos sobre el tema. · 

9) Consulta a algunos de los más responsables 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 15 

estudiosos de las cuestiones agrarias de México sobre 
los aspectos, criterios y conclusiones que a propósito 
de la t·eforma agraria italiana interesan más en es
tos momentos en nuestro país como aportación de 
experiencia ajena. 

IO) . Formulación de un esquema p1·eliminar 
de/libro. 

I I J. Ordenamiento y selección del material bi
bliográfico que ,en él iba a usarse, y 

I2) Elaboración de/libro. 

Expresamente consigno la gentileza con que me 
ayudó el gobierno de Italia para la más expedita 
realización de mi trabajo, franqueándome todas las 
fuentes de inform.es e introduciéndome a la confian
za y a la sabia guía de sus mejores hombres. 
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CAPÍTULO I 

MEDIO Y POBLACióN SELECCIONADOS 

El medio físico 

Italia tiene una extensión de 3or,o2o kilóme
tros cuadrados, de los cuales 38<fo son m9ntaña y 
42% colina. En términos escuetos, y desde el punto 
de vista sociográfico, hay· cuatro paises en Italia: el 
Norte alpino y semialpino, con la inmensa cuenca 
del Po y la mitad de la cordillera apenínica -la de 
pendientes más suaves-, que ocupa la faja más an
cha de la península; el Mediodía,. al que delibera
damente adscribimos parte del centro y la región de 
·la Maremma, con altiplanos ondulados por colinas, 
los altos Apeni.nos al centro-Oeste y zonas de gran
des contrastes entre montañas y valles; Sicilia, que 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 19 

'· 

! es una unidad peculiar desde todo punto de :v.ista, y 
Cerdeña, isla deprimida y bastante segregada. En 
el Norte florecen las grandes industrias, las urbes, 
los niveles de vida "a la europea"; reúne menos del 
IS«fo de la superficie laborable y el 17% de la po
blación c~mpesina, pero rinde el 28«fo del valor bru~ 
to de la producción del campo, gracias a sus exce~ 
lentes tierras y a la caudalosa dotación de aguas que 
favorecen una agricultura ejemplar. Sicilia. y Cerde
ña son mundos aparte, no pertinentes al objetivo de 
nuestro estudio. El Mediodía, en c~bio (dentro 
de los límites arbitrarios que l'e damos), es nuestro 
medio seleccionado por su semejanza geográfica, ét
nica y de grados de evolución socioeconómica con 
México (respetadas todas las proporciones). 

El Mediodía abarca una región de economía 
cerealícola y pastoril con agricultura extensiva y 
latifundios, y una parte vitivinícola, olivícola y hor
tofrutícola con agricultura intensiva y minifundis
ta. Casi todos sus suelos son de mala o mediana 
calidad, con tierra de secano explotada durante si
glos, donde ha desaparecido casi todo el bosque y 
pesan ya los lastres de la erosión. 

Nueve décimas partes de su superficie viven al 
margen del proceso productivo moderno. En la Ma

·.req¡ma una sola empresa, Torre in Pietra, acapara 
. 9,ooo hectáreas, y este no es el peor de los casos 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 21 

... 
porque al menos está explotada como finca modelo; 
hay no pocos latifundios .de antiguos barones de la 
tierra y algunos vinculados con la Iglesia católica. 
En cambio, más de la mitad de la circunscripción 
está ocupada por minifundios de media a dos hec
táreas, de· los que tienen que vivir familias con un 
promedio de cinco miembros. Los problemas agra
rios, pues, son diversos de uno a otro sitio, depen
diendo del ambiente físico y del proceso histórico 
que, conjugados, han hecho de la agri~ltura italia
na una de las más complejas del mundo. 

El fraccionamiento de la tierra resulta de la "re
forma agraria" que se viene efectuando en Europa 
de manera automática e irracional desde hace mu
chos siglos; como consecuencia de ello el 55% de 
la superficie laborable se distribuye entre propieta
rios de menos de diez hectáreas. Esta atomización 
cumple por lo menos el cometido de minar el aca
paramiento de la tierra y de distribuir mejor los 
medios de trabajo; mas por su grado excesivo plan
tea el problema conexo de la reunificación para que 
se formen cuerpos científicamente valorizados, pues 
el minifundio no ha redundado en un incremento 
correlativo de la productividad y de la riqueza; por el 

.. contrario, crea deformidades en la población, que 
más tarde· analizaremos. 

Tiende la economía sureña, como la de todas las 
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22 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

zonas subdesarrolladas;· a la autosuficiencia, cuyos 
elementos retardatarios son el aumento de la dife· 
renda 'entre los niveles de desarrollo industrial y 
agrícola, la despoblación campesina, la desocupación 
procedente del campo, y la· subocupación crónica de 
los campesinos por falta de estímulos y seguridades. 
Todo ello agravado por una fuerte presión demo
gráfica. 

Los sistemas más atrasados de la contratación 
de trabajo se practican en el Sur; inclusive la apar· 
cería, que por la proporción en que divide las uti· 
lidades reales, es en el Norte un buen elemento de 
nivelación de la riqueza. En el Sur también se regis· 
tran los índices más bajos de productividad, de in· 
versión de capital por hectárea, de dotaciones me· 
cánicas, de métodos modernos de cultivo, y hasta 
de educación general y profesional. 

No hay problema agrario imaginable que no se 
encuentre representado activamente en el Mediodía. 
Parecería un país iberoamericano si no fuera por la 
alta densidad de la población, la cantidad de sus 
concentraciones urbanas pequeñas y medias, y los gé
neros de cultivo, que son típicamente mediterrráneos. 
Además, recalquémoslo de una vez por todas, el 
estado de subdesarrollo integral de Iberoamérica só
lo se puede parangonar con el de los países asiáticoS 
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24 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

y africanos, y no con el de las zonas deprimidas de 
Europa, ni siquiera Portugal y España. 

La población 
La población italiana, que asciende a sr.ooo,ooo, 

arroja una densidad de r69 habitantes por kilóme
tro cuadrado; en el Mediodía la dist.dbución es 
bastante irregular, pues hay zonas con so y las hay 
con rro habitantes por kilómetro cuadrado. 

La edad media de la población es 3 3 años, o 
sea el mismo grado de "envejecimiento" que predo
min~ en todos los países europeos. El aumento neto 
de esa población es de 8 por millar al año -menos 
que hace r 5 años y aún menos que hace 30. 

POBLACióN MASCULINA EN CONDICióN 
PROFESIONAL (i) 

(Porcentajes) 

Años, .. Agricul- Industria Otras activí- 'total 
tura dad es 

1911 55.2 27.3 17.5 100 1931 49.9 28.5 21.6 100 1951 42.5 33.5 24.0 100 1961 (ii) 37.0 36.0 27.0 100 
(;i) 
(ii) 

Fuente: Istituto Centrale di Statistica Roma. 
Estimación del autor, con base en cif~ tomadas de divers~s 
estudios y en el análisis de las tendencias de la ocupación 
por ramas. Este libro fue elaborado antes de que se publi· .: 
,ara el censo de 1961. 
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LA REFORMA AGRAI_UA EN IT ALZA 25 

Visiblemente, la población agrícola tiende- a dis
minuir; entre I9II y 1951, esta tendencia se expresó 
por o. 76% en términos absolutos, o sea unas 7o,ooo 
personas por año. 

POBLACióN ACTIVA EN CONDICióN 
PROFESIONAL POR POSICióN Y 

SECTOR DE ACTIVIDA:D (i) 
(Porcentajes, año de 195!) 

Posición 

Empresarios y similares 
Dirigentes y empleados 
Trabajadores en terreno pro-

pio .................. . 
Trabajadores dependientes .. 
Coadyuvantes ........... . 

Total ......... . 

Agricul
tura 

0.5 
0.2 

12.6 

13.6 
15.3 

42.2 

Indus- Otras ac-
tria tividades 

0.4 1.3 
2.0 7.4 

3.8 4.9 
25.2 10.8 
0.7 1.3 

32.1 • 25.7 

(i) Fuente: Istituto Centrale di Statistica, Roma. 

"El constante y alto porcentaje de la población 
masculina dedicada a la agricultura, que no tiene 
paralelo en los otros países de la Europa occidental, 
constituye el aspecto más saliente del fenómeno que 
es base y a la vez índice del más difícil desarrollo 

· económico de Italia". 
Los datos del último cuadro "permiten poner 
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LA REFORMA AGRARIA EN IT AUA 21 

de relieve la delicada estructura socioeconónrica de 
la población italiana, resultante del notable monto 
de la población dedicada· a la agricultura en concep
to de trabajadores en tierra propia y de coadyuvan
tes, respecto a la cual se manifiesta con mayor peso 
el fenómeno de la desocupación".1 

El índice de la producción agrícola es bastante 
alto, pese a las malas condiciones ecológicas y cli
matéricas; sin embargo, la población rural carece de 
suficientes medios de trabajo y según Moore, tiene 
un exceso de 4.8 millones, o sea la cuarta parte de 
su total. 

Todos los técnicos2 están de aeuerdo en que la 
población agrícola debe reducirse a mucha mayor 
velocidad de lo que se reduce, porque el consumo de 
productos alimenticios y la técnica agrícola no pue
den progresar gran cosa: la mayor expansión eco
nómica mundial se acusa en las esferas de 'la indus
tria, el comercio y los servicios profesionales.8 Es 

1 Italia, 1958. Estratto del "Compendio statistico italiano 
1959", ed. Istituto Centrale di Statistica, Roma, pp. 8 y 9. 

2 Me sirvió especialmente para esta sección del capítulo 
Dell'Angelo, G. G., "Aspetti economici e demografici del diverso 
grado di sviluppo degli ambienti agricoli italiani", Rivista di 
Be-onomia Agraria, Roma, 1958, pp. 414-39. 

_ 8 Entre 1920 y 1930 emigraban de los campos de los Esta
dos Unidos· alrededor de med,io millón de agricultores al ·año; 
parte del movimiento siguió durante los años de la gran· depre-
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2s MARIO MON'J'EFORTE TOLEDO 

ilusorio que Italia pueda absorber a su millón de 
desocupados, ni aun a su medio millón de desocupa
dos rurales, porque las buenas tierras ya están inten
samente cultivadas y no obstante la densidad de la 
población relativamente moderada (50 habitantes 
por kilómetro cuadrado) en algunas zona-s del sur, 
sólo se pueden desarrollar allí unas a;tantas fincas 
en verdad productivas. Mucho se habla de los nue-
vos métodos d~ .. cultivo intensivo; pero hay que vi
gilar la relación entre costos y recursos disponibles, 
y sobre todo el desequilibrio constitucional entre las 
posibilidades máximas de la tierra y el ritmo de cre
cimiento de la población y de su: poder de consumo. 
Desmesurada fe se puso en los nuevos caminos que 
abriría la reforma agraria; los resultados hasta hoy 
son muy modestos y en cifras grandes se reducen a ~ 1 

braceros de diversas categorías que se dedicaron a 
tractoristas o a trabajadores de las obras rurales pú
blicas en las regiones donde la mecanización o las 
construcciones de mejoramiento integral del agro 
fueron posibles. 

Como un fuerte número de trabajadores del 
campo labora sólo de 120 a 150 días al año, y asa-

sión y todavía constituye una tendencia crónica. Sin embargo, los 
expertos en economía agraria en aquel país sostienen que la san· 
gtía es insuficiente y que el exceso de población rural sigue pro·.: 
yectándose en todas sus influencias negativas sobre la sociedad. 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 29 

!arios no sólo inferiores·a los que devengan sus"'com
pañeros en el resto de Eu~opa occidental, sino a los 
de los obreros industriales de Italia, tenemos com
pleto el cuadro de factores que determinan el éxodo 
de braceros crónico y progresivo. 

1 j El mayor número de los que emprenden el éxo-
1 1 do se registra entre los que trabajan independiente

mente a destajo o según precarios e inseguros con
tratos, y entre los miembros "excédentes" de las 
familias campesinas con tierras. Sólo ~migran los 
tenedores de tierras cuando éstas son demasiado po
bres e insuficientes para las necesidades familiares; 
los que poseen una buena parcela procuran culti
varla mejor, porque además por cada uno que la 
abandona hay diez que la quieren y están dispuestos 
aun a comprarla al dueño. Muy pocos asalariados 
de empresas capitalistas ocupados todo el aiio, emi
gran. Los métodos que trasforman la agricultura y 
elevan el rédito personal y el nivel de vida aumentan 
la ocupación; antes de la reforma agraria se em
pleaban 20 jornadas al año por hectárea en las fin
cas de cultivo extensivo y hoy se emplean entre 100 

y 120. De esta comprobación pretenden inferir los 
políticos italianos que la pequeña y la mediana pro-

-piedad -o sea las dimensiones que ha elegido su 
"sistema como más adecuadas- no son causa de deso
cupación; la paradoja salta a la vista, pues la odi-
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30 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

' 
pación ha aumentado en las fincas no por ser pe· 
queñas, sino porque han cambiado sus métodos de 
cultivo extensivo a· intensivo; además, ya vimos có· 
mo el análisis sociológico de los braceros demuestra 
que los as~lariados de las grandes empresas moder· 
nas no em1gran. 

El éxodo se efectúa en cuatro direcciones: la 
ciudad, los centros industriales, las zonas agrícolas 
más desarrolladas y el exterior; está constituida por 
abrumadora mayoría de hombres, salvo en las zonas 

. deprimidas ·de alrededor de las ciudades. La emi· 
gración hacia los países del occidente de Europa se 
ha intensificado mucho y forma parte del engranaje 
del Mercomún. Innegablemente, la emigración bien 
planificada de braceros es muy provechosa, por lo 
menos debido ·a lo siguiente: 

a) ... Los braceros entran en contacto con grupos 
laborantes más evolucionados y a su vuelta son fac· 
tor en t?do sentido estimulante para el progreso del 
proletanado. 

b) Mejora la aptitud profesional de los e.mi· 
grados, y con ella su capacidad para obtener sala· 
rios más altos. 

. e) Es factor decisivo para resolver el proble~: 
ma del exceso de población campesina, y 
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LA REFORMA AGRARIA.EN ITALIA 31 

... 
d) Permite el mejor aprovechamiento de los 

recursos materiales y humanos para una transfor
ción más efectiva y rápida del agro. 

No dejamos de reconocer que la emigración de 
braceros es en cierta forma una solución multusia
na, y por lo tanto susceptible a muchas críticas; 
pero el gobierno italiano la señala como la única 
solución automática de uno de los problemas más 
graves del país, o sea el exceso de lá población con 
respecto a los recursos para su~tentarla .. 

Psicología de la población rural 

Toda apreciación sobre la psicología de deter
minado grupo social carece de valor científico si 
no se cuantifica. Hecha la advertencia, en esta sec
ción recogemos observaciones personales de campo 
y opiniones de varios tratadistas y técnicos ocupa· 
dos actualmente en las cuestiones agrarias de Ita
lia, con el sólo objeto de enriquecer el conocimiento 
del lector sobre el protagonista humano del drama 
de la tierra que nos ocupa. 

La familia campesina es típicamente medite
. rránea: patriarcal en todo lo que se refiere a su 
·economía y matriarcal en todo lo que se refiere a 
su,s lazos cohesivos internos . La única religión es 
la católica; pero gran número de familias no la 
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32 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

practi~an e incluso observan una actitud hostil o 
cuando menos independiente con respecto al clero. 
La unidad familiar es endogámica; pero se relacio
na intensamente con la colectividad fuera del hogar, 
por medio del hombre en diversos centros de diaria 
reunión, y de la mujer en los mercados, en la calle 
y en la iglesia. 

Las diferencias entre los jóvenes y los viejos 
son particularm.ente acres, no sólo porque la valla 
cultural y política es alta, sino porque hay una 

· cuestión económica de por medio: la posesión de 
los instrumentos de trabajo. La tierra, por ejemplo, 
ya no admite subdivisión, y las nuevas generacio
nes, decepcionadas y rencorosas contra sus proge· 
nitores, se ven obligadas a emigrar. El fascismo 
y todos los partidos políticos han aprovechado bien 
esta levadura de descontento. 

La 'familia campesina es intensamente conser
vadora, individualista y enemiga de intervenciones 
estatales y de cambios. Por pequeñas que sean, las 
poblaciones tienden a constituir mundos cerrados. 
La guerra y los cambios que la siguieron -en espe· 
cial la reforma agraria- han sacudido profunda
mente estas estructuras; pero no las han roto del 
todo, por~ue la po!ítica <?~icial se esfuerza en seguir 
la lenta V la evolutiva que cree adecuada a la natu· ·: 
raleza de la población en general. Todas las ins· 

1 

1 1 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 33 

tituciones sociales son tradicionalistas y exagerada
mente legalistas; hasta las Universidades cultivan 
el tabú del Derecho Romano, y el Derecho Civil 
pone marco casi inflexible a las nuevas formas ju
rídicas y s0bre todo económicas que son indispensa~ 
bies para convertir una sociedad arcaica en socie
dad moderna. 

Los campesinos gastan la gran -mayoría de sus 
ingresos en alimentación, no sólo porque están acos
tumbrados a comer bien," sino· a causa ·de los pre
cios; bajísimos son sus gastos en muebles, diversio
nes y satisfactores culturales, y casi nula su capa
cidad de ahorro. 

El latifundio creó entre los campesinos una 
mentalidad servil y un complejo de inferioridad 
frente a los que por sus recursos económiGos y su 
estatuto social de privilegio pueden resolver los 
problemas de la tierra y sostener un nivel de vida 
decoroso. La bonhomía tan generalizada entre el 
pueblo italiano impidió que estas diferencias se trans-

4 La disponibilidad media diaria por habitante, de sustan
cias nutritivas y calorías fue en 1957 de: 63.3 gramos de pro
teínas, 30.0 de grasas y 406.3 de carbohidratos, de origen 

·.vegetal; 27.3 gramos de proteínas, 32.3 de grasas y 7.5 de car
bohidratos, de origen animal; es decir, 2.199 calorías provenientes 
de ·sustancias de origen vegetal y 434 de origen animal, o sea 
2,635 calorías. Fuente: Italia, 1958, op. cit., p. 33. 
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34 MARlO MONTEFORTE TOLEDO 

formasen en odio de castas o de clases; sin embargo, 
han sido una de las causas de agitación, especialmen
te entre los jóvenes, que se rehusan a aceptar las 
jerarquías históricas cuando involucran desniveles 
económicos. 

El mipifundio, por otra parte, ha h~cho perder 
la fe en los incontables beneficios de la tierra Y 
engendra en la actualidad sentimientos muy con· 
tradictorios: seguridad, porque significa el sustento 
y el elemento·· de cohesión por lo menos de una 
familia pequeña; apego, porque allí o cerca nació 
el cultivador, quien sólo sabe trabajar en el campo; ' 
independencia, como resultado de la propiedad Y 
de que en ella la familia protege su unidad y su 
aislamiento. Pero a la vez inseguridad, porque la 
presión demográfica se manifiesta de mil formas 
agresivas contra los poseedores; rencor, porque la 
tierra ~? basta y por ello obliga a la familia a dis· 
gregarse, y dependencia, porque en condiciones tan 
precarias, el cultivador debe recurrir al Estado o a 
las grandes empresas en demanda de tutelaje o de 
ayuda para poder sobrevivir en el agitado mundo 
moderno. 

El Estado tuvo que afinar el juicio para con· 
tribuir a la descongestión de determinadas zonas 
donde la tierra no era susceptible de mejoras ra· 
cionales. Los pocos éxitos en materia de reubicaciótr 
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LA REFORMA AGRARIA EN IT ALZA 35 

de poblaciones los obtuvo convenciendo primero a 
una familia y luego a ~tras amigas de ella, para 
que aceptasen tierras en las nuevas colonizaciones. 

La agitación resultante de todos estos factores 
es buena porque crea cierta conciencia unitaria en
tre una niasa campesina compleja que había sido 
refractaria a todos los cambios y en particular a la 
reglamentación colectiva. Esta agitación se debe a 
fuerzas genuinas que expresan deseos constructivos 
Y búsqueda de equilibrios naturales. 

1 
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CAPÍTULO 11 

TENENCIA Y DISTRIBUCióN DE LA 
TIERRA 

T amafio y ubicación de las fincar . 

La base de la sociedad italiana · sigue. siendo 
rural, no obstante la poderosa industrialización. La 
agricultura concurre con el 25% al producto na
cional neto; el 48% de la población la ejerce como 

' actividad exclusiva o complementaria (en capítulo 
posterior afinamos este dato). Entre los sr.ooo,ooo 
de habitantes hay I2.285,ooo propietarios de tierras 
que se dividen las 9·943,557 fincas, muchas de ellas 
pert~necientes a varios condueños. 

1 Censos agrícolas oficiales, y Medici, Pollti(a agraria ( 1945-
19.52), Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1952, para buena par· 
te de los datos utilizados. 
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38 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

Las 2I.572,95I hectáreas de ·superficie pro
ductiva ocupan el no;o del..territorio nacional y están 
divididas así: 39.8%, pequeñas propiedades; I6.3o¡o, 
tierras alquiladas a cultivadores directos; I7·3% en 
poder de aparceros; I5.8%, fincas capitalistas tra· 
bajadas exclusivamente con asalariados, ·y II.I%, 
colonias de parcelarios y copartícipes. 

La agricultura italiana del Sur está fincada so
bre 36% de ter..renos de montaña, 40% de colinas 
y 24% de llanura. Esto da idea no sólo de la pobre 
vocación agrícola de ·los suelos, según su topogra· 
fía, sino del grado en que se cultivan debido a la 
presión demográfica y a las necesidades rurales. 

El cuadro que se inserta a continuación nos 
provoca las siguientes observaciones: 

a) El 53% de las propiedades son menores 
de 0.5 hectáreas y sólo suman el 4·3% de la super· 
ficie de'':tas fincas; el I8.8% tienen entre 0.5 y 2 

hectáreas, con I9% de la superficie, y las propieda· 
des menores de 5 hectáreas tienen en número el 
93% del total y en superficie, el 33.6%. 

b) El 0.59% de las fincas tienen entre 5 y 25 
hectáreas y el22% de la superficie; y el 0.9% tienen 
entre 25 y Ioo hectáreas y el I9% de la superficie. 
Entre estas últimas dimensiones se encuentra buena 
p~e de la propiedad· trabajada por métodos ca pi·." 
talistas. 

¡· 
1 

1 
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4o MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

. e) El o.r9% de las fincas pasan de roo hec-
táreas y acaparan el 20% .. de la tierra. Este es el 
rubro de los grandes latifundios; todavía hay I,I78 
de ellos, con todo y la reforma agraria. 

d) Se evidencia una gran rigidez en la trans
ferencia de la tierra: a pesar de la reforma agrad~, 
casi no hay variación entre el cuadro de la tenencuz 
en I947 y en I955 en todas las dimensiones hasta 
100 :hectáreas; ba}an sólo el número y la extención en 
las fincas mayores de. Ioo hectáreas, por las expro
piaciones o las transferencias contractuales volunta
rias de algunos latifundios; la superficie que ocupaba 
este grupo de fincas (las mayores de 1.00 hectáreas) 
ha bajado en un 22.5%. 

e) Mientras más grandes eran las fincas en 
1947, más ha disminuido su número, pero no su 
extensión: las de 200 a 500 hectáreas tenían 297 
hectáreas en promedio y en 1955 subieron a 304; 
las de 500 a I,ooo hectáreas tenían en promedio 
674 y luego bajaron a 599, y las mayores de I,ooo 
hectáreas bajaron de 1,744 a 1,637. 

El país es un mosaico de circunstancias agra· 
rías, cuya diversificación se debe tanto a la ecología 
como a causas desarrolladas durante los siglos. En 
la montaña alpina el terreno productivo está ocu· 
pado por minifundios y pequeñas propiedades; los · 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 41 

bosques cubren el 40% de la tierra y los pastos el 
37%· La zona prealpina abunda en fincas de tipo 
familiar con buenos rendimientos, en torno a im
portantes centros industriales; la presión agrícola ha 
sacrificado buena parte de los bosques. Más abajo, 
entre los ríos Mincio y Po, se extiende una llanura 
admirablemente cultivada, con pred9minio de fin
cas capitalistas. En las vegas no irrigadas del Po 
(entre Emilia y el Veneto) abundan las grandes 
haciendas con braceros organizados en empresas 
familiares, en coparticipación con el propietario. El 
bloque central comprende casi la tercera parte de 
los suelos cultivados del país; esta es la zona típica 
de la aparcería (mezzadfia), con siembras promis
cuas de legumbres y árboles. El Mediodía, S"\}perpo
blado e insuficientemente irrigado, es la región de 
la agricultura menos evolucionada; en las costas 
hay haciendas capitalistas y en los montes del inte
rior, fincas de arrendatarios y copartícipes, con 
fuerte presión demográfica. En Sicilia hay cultivos 
arbóreos y creciente número de fincas con cultivo 
intensivo; Cerdeña es la isla subdesarrollada de lta
l_ia y_ la dejamos fuera del marco de este libro. Sólo 
la quinta parte de las explotaciones en el Mediodía 
Y en Sicilia son de tipo capitalista; quedan allí 
2.Soo,ooo hectáreas de latifundios. 
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42 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

Empresas agrícolas2 

Se usan tres tipos de empresas: la familiar, la 
aparcería y la capitalista. 

La primera, que abarca el 40«;'o de la superfi· 
de productiva y de la tierra utilizada, es tina de las 
formas más antiguas y se da principalmente en co
linas y montañas. Encuéntrase hasta en tierras al· 
quiladas, que cnbren el 17% de los suelos labora·· 
bies. Los teóricos de la derecha se esfuerzan en 
demostrar que la empresa familiar es la mejor ga· 
rantía de altos rendimientos, de estabilidad social 
y de adelanto en el proceso de la reforma agraria. 

Cosa semejante dicen de la aparcería, que abun· 
da especialmente del centro al norte del país, hasta 
las estribaciones alpinas. Esta forma tiene una lar· 
ga tradición y los italianos la ven como natural, pe· 
se a que crea una clase ociosa y rentista, pues los 
productos se reparten por mitad entre el cultivadot 
y el dueño de la tierra. Abundan también otras 
formas de coparticipación en las llanuras bajas y en 
la zona de los latifundios. 
~ finca . c~p~talista es rara en Europa, excepto 

la penmsula 1ber1ca y el norte de Francia. Aun en 

:2 Medid, op. dt., y consultas personales a varios expc;rtos,,. 
entre otros el Prof. Cerrado Barberis, del Istituto di. Econonúa 
Agraria, Roma. 
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Italia, sólo 2o,ooo de las 35o,ooo fincas están .. ~a
nejadas por empresarios capitalistas que se valen 
exclusivamente de mano de obra asalariada; el 55% 
son unidades mayores de 20 hectáreas, y su princi
pal concent,ración se registra en la ~ona piamon
tesa. No se conoce el peso de este tipo de empresas 
agrarias en la vida económica; las dificultades para 
delimitarlas por su naturaleza y sus proyecciones 
radican en diferenciar a los cultivaddres directos de 
los que trabajan la tierra c;omo aparcer~s o copar
tícipes, así como en diferenciar la empresa burgue
sa del latifundio. 

La reforma y los repartotJ. 

Independientemente de las medidas de refor
ma agraria, fuerzas espontáneas están en juego des
de hace siglos para cambiar la estructura de la tie
rra. Por una parte, la. presión demográfica y el 
desnivel entre producción y necesidades incide en 
la pulverización de las fincas, a la cual contribu
yen las herencias y las compraventas en el mercado 
libre; la nueva propiedad se forma con las ya exis
tentes, pues la limitación de los recursos de los cam
pes.4los les impide habilitar y colonizar zonas incultas 

''411 
a Barbero, G., Riforma agrMia italiana (Risultati e pres

petive), Giangiacomo Feltrinelli Editare, Milán, 1960. 
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44 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

' 
(por lo demás, ya escasísimas) . Por la otra, la tierra 
pasa inconteniblemente de no cultivadores a culti
vadores activos, a medida· que las presiones socio
económicas y políticas actúan sobre el latifundista, 
el rentista y aun el empresario capitalista. 

Es innegable que la reforma agraria na activado 
estas fuerzas. Desde r949, cuando se hizo patente 
que la medida no podía postergarse ni esterilizarse, 
los grandes prQpietarios aceleraron el proceso di
visorio, no necesariamente ficticio, entre familias de 
cultivadores o por vía de arrendamientos y copar
ticipaciones en términos mejorados para los campe
sinos. Estas transferencias abundaron más a favor 
de quienes ya tenían tierra que a favor de los des
poseídos. 

Hasta ahora la reforma ha sido principalmente 
un sistema de distribución de propiedad rural y de 
formación de nuevas empresas de tipo familiar. Su 
columna vertebral la componen las parcelas ( poderi) 
y las cuotas ( quote); se han otorgado también algu
nas "asignacion:s colectivas" o "proindiviso" para. 
arrozal:s: Se aspua a que las parcelas sean dotaciones 
autosuftaentes para sostener un nivel de vida nor
~al de una ~amilia ?Iedia; su dimensión y su poten
Cial productivo vanan, porque las medidas "nor
~ales" o ~·medias" dep~nden, de disponibilidad de · · 
tierras y numero de aspuantes, en términos locales; 

1 

i 
i 
1 

1' 

! 1 
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objetivo determinante de la asignación es el ar't'aigo 
de la familia dentro de los programas: la urbaniza
ción y el cambio de nivef de vida. La dimensión 
de la parcela está sujeta a que se encuentre en zonas 
con proyectos de irrigación, o irrigadas normalmente 
por fuentes o pozos para cultivos mixtos cerealíco
las, pecuarios y frutícolas, o en lugares de secano 
destinados a trabajos agropastoriles; según esas cir
cunstancias el tamaño oscila entre 3 .Y 20 hectáreas; 
excepcionalmente se otorgan 3 5 a 40 hectáreas .. 

Las cuotas complementan . tierras insuficientes 
para las posibilidades de trabajo de la familia. La 
extensión también depende de los factores in situ. 
Las cuotas pueden integrar la economía de personas 
dedicadas a actividades extra-agrícolas, por ejem
plo: artesanos o pescadores que sólo tienen casa; 
o darse a campesinos desposeídos, solos o con fami
lias pequeñas, que no precisen de una parcela más 
grande. 

Hasta 1958, en aplicación de las leyes Sila y 
"Stralcio", se habían repartido 46,075 parcelas, con 
423,141 hectáreas (media de 9.18 hectáreas por fa
milia), y no,874 hectáreas en cuotas (media de 
2.44 hectáreas), o sea 610,963 hectáreas, con una 
media de 5.63 hectáreas por unidad. La inclina
'ción de la reforma es obvia a favor de las parcelas. 

Queda aún mucha tierra por sistematizar; el cua-

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



T
ot

al
 

eiJ
 

te
rr

ito
ri

os
 

cu
bi

er
to

s 
po

r 
la

s 
le

ye
s 

Si
la

 y
 "

St
ra

l
ci

o"
 

(i
nc

lu
so

 
Si

-
ci

li
a)

 
••

••
••

•.
• 

Su
pe

rf
ic

ie
 t

ot
al

 
de

l 
. 

te
rr

ito
ri

o 
na

ci
on

al
 

-
-
-
~
~
:
-

S
U

P
E

R
F

IO
E

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 Y

 A
G

R
O


FO

R
E

ST
A

L
 D

E
 L

A
S 

Z
O

N
A

S
 

D
E

 R
E

FO
R

M
A

 (
i)

 

Su
pe

lf
ic

ie
 

T
er

ri
to

ri
al

. 
Su

pe
rf

ic
ie

 a
gr

ar
ia

 y
 f

or
es

ta
l 

(h
.)

 

H
ec

tá
re

as
 

%
 

(i
i)

 
M

on
ta

ña
 

: 
C

o!
i.n

n 
Pl

an
o 

8.
57

7,
53

2 
40

.4
9 

1.
69

2,
85

5 
. 

4.
74

2,
18

2 
1.

70
6,

62
1 

T
ot

al
 

8.
14

1,
65

8 

30
.1

02
,3

40
 

28
.4

3 
10

.4
41

,8
40

 
11

.4
02

,3
36

 
5.

91
6,

28
3 

27
.7

60
,4

59
 

(i
ii

) 

· (
i)

 
Fu

en
te

: 
B

ar
be

ri
s,

 
op

. 
d

t.
 

(ü
) 

In
ci

de
nc

ia
 d

e 
Jo

s 
te

rr
ito

riQ
s 

su
je

to
s 

a 
re

fo
rm

a 
so

br
e 

la
 s

up
er

fi
ci

e 
to

ta
l 

de
 l

a 
re

gi
ón

 
en

 l
a 

qu
e 

es
tá

n 
co

m
pr

en
di

do
s.

 
_ 

. 
(i

li
) 

Po
rc

en
tu

al
 d

e 
lo

s 
te

rr
ito

ri
os

 a
fe

ct
ad

os
 

po
r 

la
 r

ef
or

m
a,

 s
ob

re
 e

l 
to

ta
l 

de
 l

a 
su

pe
rf

ic
ie

 
na

ci
on

al
. 

.1
 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



LA REFORMA AGRARIA EN IT AUA 47 

dro adjunto da idea de la penetración de la reforma 
Y de la proporción de terrenos para ella señala
dos. 

La reforma ha distribuido la tierra entre cul
tivadores enfiteutas, arrendatarios, aparceros y bra
ceros, no propietarios o con tierras insuficientes 
para "la capacidad laborativa de la familia". t- Tam
bién se puede asignar tierras a insti.tuciones legales 
de huérfanos hijos de campesinos, o destinadas a 
formación profesional de culti~adores. Exigente es 
la ley. en materia de escogencia de asignatarios, quie
nes en el momento en que dejen de llenar los requi
sitos exigibles, pueden ser destituidos por el· inspec
tor provincial; hay un período de prueba previo a 
la asignación definitiva. A todos estos cuidados se 
debe que sólo el 1.5% de asignatarios provisionales 
no hayan pasado a definitivos, y que entre estos sólo 
el 3·I1o haya abandonado sus parcelas. 

Para distribuir la tierra se da preferencia a los 
que trabajan en la finca afectada como asalariados, 
o por contratos a largo plazo como aparceros, co
partícipes o arrendatarios, si además han hecho en 

. sus parcelas mejoras substanciales. 
Los asignatarios de la reforma proceden de es

·tos ·grupos: 7.6o¡0 , de los pequeños propietarios cul-

4 Véase en el capítulo V el sentido que tiene. esta norma. 
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48 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

tivad~res directos; 40.2% de los arrendatarios, apar
ceros y copartícipes, y 5~:.2% de los asalaria~os. 

Tendencias 

El régimen de tenencia y distribución de la tie
rra ha continuado desarrollándose segúri' viejas ten
dencias. Ni el latifundio ni la propiedad burguesa 
se amplían; pero en la pequeña propiedad, sobre 
todo fuera de··las zonas de reforma, se han regis-
trado ulteriores fraccionamientos. · 

En su· último ·período, la reforma se caracte
riza por la ampliación de la pequeña propiedad, el 
reagrupamiento del minifundio y el fraccionamiento 
del latifundio. 

La tendencia a ampliar las asignaciones se ilus
tra así: 

SUPERFICIE MEDIA EN HECTÁREAS DE 
' ' TERRENOS ASIGNADOS POR 

FAMILiA (i) 

Tierras asignadas 1954 1955 1956 1957 1958 
Parcelas ...... 8.29 8.38 9.00 9.06 9.18 
Cuotas ....... 2.26 2.29 '2.46 2.43 2.44 
Total ........ 5.35 5.45 5.74 5.80 5.87 

(i) Fuente: Datos proporcionados por el Ministerio deo 
Agricultura. 
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. Es frecuente la ampliación espontánea de la 
tierra por parte del asignatario y con terrenos de 
diversas procedencias. Dos tercios de la tierra de los 
parcelarios proceden de la reforma; pero el resto 
lo han adquirido por otras vías. Entre r948 y I959 
los cultivadores italianos han comprado r.ooo,ooo 
de hectáreas; por lo menos tres cuartas partes de 
esta superficie ha ido a dar a los campesinos que 
ya tenían tierras. 

El problema que se agudiza en la actualidad es 
reagrupar la tierra, ya demasiado dividida . Su prin· 
cipal causa, la superpoblación, tiene paliativo cada 
vez menor en el éxodo rural hacia la ciudad o hacia 
el extranjero. Los obstáculos a la herencia o a la 
venta de la tierra están tarados por el arraigadísimo 
concepto de la propiedad privada; más remotas aún 
se vislumbran las colectivizaciones, por la , misma 
razón. Hasta ahora las medidas que mejor resultado 
dan son la cooperativa, el consorcio de propietarios 
Y los contratos de coparticipación en las fincas me
dianas y grandes que se conservan como unidad con 
réditos cada vez mayores para los laborantes. En 
otras palabras, los progresos más apreciables desde 
el punto de vista social están ocurriendo en el cam
po d_e las empresas agrícolas, -no en el del régimen 
de tenencia y distribución de la tierra. 

Lo más positivo que el Estado ha podido ha-
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50 MARiO MONTEFORTE TOLEDO 

cer para evitar la subdivisión es prohibir la venta 
hasta que los beneficiarios de la reforma hayan 
pagado en su totalidad el . .adeudo agrario. Como to
davía no han transcurrido treinta años de reforma, 
no se sabe si al ·quedar como propietarios absolutos, 
los campesinos continuarán el proceso inveterado 
de pulverizar sus heredades. Aunque fa derecha 
en el poder, que es la más progresista, no habla de 
ello, ningún técnico enterado pone en duda que la .. 
próxima generación derivará hacia el socialismo y 
por ende desaparecerán las cortapisas para limitar 
el concepto· de propiedad o para darle obligatoria
mente forma más avanzada de tenencia y explo-
tación . 

Es natural que bajo la presión del desarrollo 
capitalista y del crecimiento demográfico, las gran
des fincas estén en pleno proceso de subdivisión 
entre h~.rederos, compradores, acreedores y, según 
los términos de las leyes de la refonna agraria, 
entre. sus propios arrendatarios, colonos y asalaria
dos. Algunas de las que aún pueden considerarse 
como. latifundios, procuran transformarse en empre
sas capitalistas mejorando sus métodos de explota~ 
ción y suscribiendo contratos de participación de 
utilidades con los trabajadores. En cierto modo, es- · 
tas soluciones neutralizan las tendencias disgrega- .. 
doras, así como el hecho de que la población activa 
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en agricultura se reduce tanto en sentido absoluto 
co~o. relativo, pues las nuevas generaciones buscan 
cabida en las ciudades. 

¡ La mejora de los contratos agrarios a favor de 
los cultivadores directos es una medida típicamente 
reformista que no cambia las estructuras básicas del 
agro; tal vez por ello es auspiciada por la derecha: . 
los democristianos, porque su ideal es. la distribución 
de la tierra entre empresas familiares, para cimentar 
una democracia de propietarios . rurales semejante a 
la de Bélgica y Dinamarca, y los republicanos y 
b~ena parte de los liberales, porque están conven
Cidos de que los subsistentes privilegios agrícolas 
son una negación de la libre empresa. 

· 1 R.asgos generales de la estructura agraria 

La distribución de la tierra en Italia, pues, es 
patológica. Por un lado, más de su tercera parte 
está sobrecargada de gente que de ella no puede 
extraer el sustento familiar, y por la otra, perduran 
la gran propiedad y el latifundio extensísimo, con 
el agravante de que el minifundio está cultivado 
hasta la exasperación y en el latifundio, todavía en 
parte ocioso, se emplea métodos arcaicos de traba
JO, Sólo en España y en Portugal es tan fuerte la 
propiedad burguesa; en el resto de Europa predo-
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52 MARIO MONTEFORTE TOLEDO . 

mina la propiedad campesina; aun cuando se cum
pla en todos sus objetivos la reforma agraria 
ya en marcha, quedarán en Italia por lo menos 
9.ooo,ooo de hectáreas de propiedad de este tipo, 
con sus lógicos efectos sobre un país superpoblado 
de agricultores. Aun la tierra de entidades públi· 
cas, que se destina a usos cívicos, significa una es· 
terilización de medios de vida en las zonas pobres 
y de densa pobl-ación, que es donde más abunda. 

Como ~asgos generales de la estructura agraria 
italiana pueden señalarse: el grado de adelanto en 
los métodos de trabajo y en los sistemas de tenencia 
de la tierra disminuye casi regularmente de norte 
a sur; los latifundios coinciden con las zonas de cul
tivo extensivo de tipo cerealícola-pastoril, y los mi
nifundios con· las zonas de cultivo intensivo dotadas 
de una .P.uena red de infraestructuras; por último, 
tiende a formarse la propiedad mediana y grande 
de empresa ·capitalista, pero es mayor aún el pro
ceso hacia la subdivisión de las fincas, agravando 
el ya serio problema del minifundio. 

El sistema de tenencia y distribución de la tie· 
rra en Italia, por lo tanto, puede considerarse atra· 
sado o inadecuado para las necesidades de la po· 
blación actual y mucho más si se toman en cuenta .. 
el crecimiento demográfico y la evolución general 
de Europa. 
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CAPÍTULO III 

PRODUCQóN, R.EDITOS Y SALARIOS 
AGRlCOLAS 

Producciótil 

La evolución de la agricultura en el Norte y. 
parte del Centro a lo largo del siglo actual se com
pendia en el paso de los cultivos cerealícolas (maíz, 
trigo, arroz) a ordenamientos cerealícolas-zootécni
cos con fuerte crianza ·de ganado. En el Mediodía, 

1 Barbero, G., op. dt. Ugolini, P., "La cooperazione di 
rifor~a nel comprensorio della Maremma", Rivista di Eronomia 

·Agraria, 1958, pp. 515-18. Anuario de/J'Agriroltura Italiana, vol. 
XII, 1958 (1959), ed. Istituto Nazionale di Economía Agraria, 
Roma; pp. 347-70. Para esta sección y para las demás del capítulo 
utilicé también datos de Italia, 1958, op. rit. · 
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54 MARIO MQNTEFORTE TOLEDO 

en cámbio, la tendencia !ha sido multiplicar las plan
taciones de árboles (huertos de frutales, olivos, vid} 
y mejorar la técnica triguera. 

Este proceso sin duda hubiera seguido su rit
mo fatigoso, como lo siguió aun bajo el régimen 1 

fascista, que en esta materia no introdujo cambios 
metodológicos o técnicos de mayor trascendencia. 
Pero las estructuras agronómicas y la índole de la 
producción h~? variado considerablemente desde 
que se puso en vigor el sistema de reforma agra
ria. El cuadro sigtiiente indica el curso de la pro
ducción agrícola, pecuaria y forestal durante cuatro 
años importantes para el objeto de nuestro estudio; 
puesto que se trata de un período en que la reforma 
se aplicó en pler.o y en que rindieron frutos tanto 
las obras. recién realizadas como la~ que se empe· 
zaron durante los cinco años precedentes. 

El·· mayor aumento se registra en el ramo pe
cuario, debido al incremento de la ganadería inten
siva, a la concentración de los animales en establos 
y a la difusión en el uso de forrajes industriales. 
Los bajos números en equinos se deben al incremen
to de la mecanización de los cultivos y de los trans
portes que elimina animales de tiro, y los de ovin~s 
y caprinos, a la reducción del pastoreo, vieja actt· 
vidad que va cediendo sitio a otras actividade~ 
agrícolas. 
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INDICE DE LA PRODUCCióN AGROPECUA
RIA Y FORESTAL (i) 

Base 1952-55 = 100 

Ramos 

Cultivos ............. . 
Herbáceos .......... . 
Forrajeros .......... . 
Arbóreos ••......•... 

Ganadería ......•..•... 
Bovinos y bufalinos 
Ovinos y caprinos .. . 
Cuinos ............. . 
Equinos ...•........ 
Otros menores ...... . 

Forestales .•........... 
Indice general ....... . 

1955 

106.9 
109.4 
104.3 
103.7 

99.2 
101.8 
92.7 
88.2 
96.5 

102.5 

92.4 
·104.3 

1956 

103.6 
102.5 
103.2 
106.Ó 

' 103.2 
106.3 
93.6 
97.3 
76.3 

104.4 

87.6 
103.2 

1957 

105.2 
106.5 
106.9 
101.9 

110.5 
113.0 
97.6 

115.3 
50.4 

109.2 

91.5 
106.~ 

1958 

118.3 
118.7 
110.2 
122.1 

112.6 
120.0 
96.1 

101.3 
61.0 

111.4 

87.2 
116.7 

(i) Fuente: Italia, 1958, Notizie statistiche ri~ssuntive sulle 
condizioni demografiche, economiche e sociali. Istituto Centrale di 
Statistica, Roma, 1959, p. 16. 

El sensible aumento de los cultivos se debe a 
la diversificación de las siembras y a las nuevas 
plantaciones de betarraga; pero especialmente a la 

. multiplicación de ·los huertos y de otras plantacio
nes arbóreas. El paso de los cultivos cerealícolas 
a los cultivos arbóreos es un resultado típico de la 
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lNDICE DE LA PRODUCCióN 

Base: 1953 = 100 

gz:r-+---,_--~---+~ 

84·r-+---4---~---+~ 
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reforma agraria italiana; su simple explicad6n es 
el lucro y la mejor irrig~ción del crédito, que per
mite no sólo la inversión que tales plantaciones re
quieren, sino una disponibilidad de fondos de sub
sistencia familiar en tanto los árboles dan frutos. 

Los datos sobre la producción forestal indican 
una franca tendencia a la baja, porque el incremen
to en la distribución de la tierra y del cultivo inten
sivo y mecanizado suaviza la presión que siempre 
había ejercido el campesinado·sobre tal ~iqueza para 
satisfacer impostergables necesidades. 

Parece que los índices de la producción agríco
la se elevan más que los de la población y los del 
consumo, al menos en proporción que permite la 
estabilización relativa de los precios. 

La superficie asignada por la reforma llega ya 
a I6ro más de la que ocupan las fincas privadas y 
proporcionalmente, abarca menos tierra ociosa y más 
extensión · productiva que ellas. 

La superficie asignada por la reforma se une 
a la que ya tenían los dueños de tierras insuficien
tes a quienes se ha dado cuotas, por lo que el total 
de la tierra sujeta al sistema de reforma asciende 
a 429,334 hectáreas. · 

- Los dos cuadros siguientes nos permiten com-
p~rar la. es~ctura de la producción· en las fincas 
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58 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

SUPERFICIE TOTAL Y PRODUCTIVA DE LAS 
F~NCAS EN I955 (i) 

Superficie total Tara (ii) Superficie productiva 
Forestal · Agrícola 

Distribuida por la reforma agraria 

370,960 22,896 17,281 389,167 

No distribuida por la reforma agraria 

2.265,907" 114,753 113,153 

(i) Fuente: Barbero, op. cit. 
(ii) Superficie en erial cultivable. 

2.018,001 

que poseen los asignatarios con las que poseen los 
demás cultivadores. Los comentamos así: 

a) ... La producción bruta vendible de los asig
natarios es mayor que la de los cultivadores priva
dos, pese a que éstos tienen mayor capital agrario 
invertido por hectárea; . 

' 1 

' 
1 

1' 

b) Entre las fincas pequeñas, la más alta pro- 1 , 

ducción la obtienen las menores de 5 hectáreas per· 
1 tenecientes a cultivadores privados; siguen en irn· . · 

portancia las cuotas, o sea las fincas que por una 
parte operan dentro de los planes de reforma y pof' · 

:la: ·otra, comparten la naturaleza de las finca,s ·. pr1· 
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LA REFORMA AGRARIA EN IT AUA 59 

vadas, puesto que los cuotistas ya eran dueños de 
tierras cuando recibieron las parcelas complemen
tarias. Este alto grado de producción en el mini
fundio antiguo se debe a la experiencia técnica del 
campesino y a que sus inversiones fijas ·ya están 
en pleno rendimiento; y también a que: 

e) Los productores privados disponen de ma
yor capital que los asignatarios de la reforma; la 

. diferencia mayor se presenta al .nivel· de la pequeña 
1
1 propiedad; 

d) La inversión de capital en tierra es propor
cionalmente mayor entre los asignatarios que entre 
los cultivadores privados, salvo las fincas de éstos 
que pasan de 20 hectáreas, en cuyo grupo figura · 
la propiedad capitalista. La razón radica en las 
plusvalías: el Estado vende la tierra a los precios 
corrientes, cargándole en todo o en parte lo inver
tido en la mejora integral de la zona. Explicación 
semejante puede darse al hecho de que la inversión 
en tierras sea notablemente mayor entre las cuotas 
que en ninguna otra categoría; además, los cuotis
tas sólo adquieren parcelas complementarias si son 
de muy buena calidacl potencial; 

e) La inversión en obras fijas, en cambio, es 
mucho más alta entre los cultivadores privados, en 
especial al nivel de las pequeñas propiedades; en ellas 
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62 MARIO MOJI{TEFORTE TOLEDO 

han vivido o trabajado . por generaciones, y to
dos sus ahorros están representados por dichas 
obras. La única diferencia a la inversa se observa 
en el rubro "otras fincas", donde figuran las colo· 
nizaciones y las explotaciones cooperativas y con· 
sorciales que con especial largueza de recursos ha 
promovido el sistema de reforma para obtener ple
nos rendimientos a largo plazo. Es notablemente 
bajo lo que en obras fijas tienen invertido las cuotas 
(sólo 20.5% de' su capital); pero no hay que olvi· 
dar que es~as son .las parcelas más pequeñas, ~n 
las que los frutos deben obtenerse a base de traba· 
jarlas en su totalidad y procurando invertir la ma· 
yor pa.t;te del capital en implementos no fijos y en 
materiales fungibles de labor; 

f) · La, inversión en capital agrario es ligera· 
mente mayor entre los productores privados, salvo 
en las empresas que figuran en el rubro ~·otras fin· 
cas"; por todos conceptos -como dejamos expli· 
cado en el punto anterior-, estas fincas· parecen 
mejor .dotadas de potencial productivo que las de· 
más, tanto por su capital invertido como por su 
capital .de operación; 

g) La producción bruta vendible de las gran· 
des haCiendas de manejo capitalista, en paridad con 
otras condiciones, resulta inferior a la de las em· 

,':1 

1 

1 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 63 

presas pequeñas, sean de reforma o de cultivadores 
independientes, y; 

, : h) Ponderando todos· los factores efectivos : 
', ' 1 y potenciales, hay. que concluir que las fincas pr<r ~ 

·• · movidas por el sistema de reforma agraria están 
produc~endo· ya el 14.3% más por hectárea que las 
otras, pese a que disponen de, 9% . menos de ca pi- . 
tal invertido en obras fijas y de 9·3«fo menos de ca
pital agrícola. 

El éxito de estos resultados se acrecienta si se 
recuerda que la producción bruta vendible en las 
fincas de reforma subió 61.5«;1o entre 1953 y 1958. 

,, y de manera constante a un ·promedio anual del 
12~3«fo. 

Tendencias de la producción2 

Las tendencias en la producción agropecuaria 
son:. 

1. Mayor aumento en las fincas de reforma 
que en las independientes. 

2. Mayor aumento en las pequeñas que en las 
· ,, grandes: fincas. · · 

~·· Mayor potencial prodúctivo en. las fincas 
-'----

12 Barbero, op. dt. Medici, op. dt. 
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64 MARIO MO.IJTEFORTE TOLEDO 

mediánas, particularmente en las patroci?~das por 
la reforma. El lastre de esta tendencia es la ma·· 
no de obra, que escasea porque los jóvenes. despo
seídos emigran para acomodarse en las industrias. 
o en actividades terciarias, y los otros agricultores 
dedican su tiempo cada vez más al trabajo .en .las 
nuevas parcelas propias o en las obras promovidas 
por los organismos de la reforma. 

4· El paso. del cultivo extensivo al cultivo ~
tensivo es evidente; mas se produce a saltos y no 
por grados-. El pr0cedimiento que se emplea. es 
crear desde el principio en las fincas de reforma 
las condiciones definitivas y duraderas que van a 
instaurar el cultivo intensivo. Muchas parcelas se 
están creando completas, con todos sus medios de 
producción; en cambio a la mediana propiedad sólo 
se la dota de estructuras fundamentales indispen· 
sables, 'íío sólo porque ya dispone de inversiones, 
sino porque se calcula que ese tipo de empresa tiene 
capacidad para ir complementándolas más tarde. 

5· Los trabajadores participan poco en el es· 
fuerzo de inversión, a no ser con su trabajo y amor· 
tizando puntualmente el valor de la tierra y los eré· 
ditos recibidos. El mayor peso de la inversión para 
la producción agrícola recae cada vez más sobre el .. 
Estado. 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 65 

6. Ma.yor aumento de la producción ganad.~ra, 
forrajera y arbórea que de la herbácea. 

- 7, Conversión de eriales y de terrenos pobres 
de cultura fórrajera permanente en graneros o ar
boledas frutales; disminución de cereales y aumento 
de legumbres de grano, huertos, forrajes y pro
ductos industrializables; concentración y aumento de 
la . crianza· de ganado mayor (casi la. mitad de la 

' carne que se consume es importada; de ahí que exis
ta un sano mercado permanente;_ como es"tímulo). 

8. Los cultivos hortofrutícolas sólo se inician 
Y se fortalecen en parcelas irrigadas de pequeñas o 
muy pequeñas dimensiones, que tienden a la coope
r~tivización regional. Los ordenamientos agrozooló
giC;os se canaliz_an hacia las medianas y las grandes 
propiedades. 

9· Los agricultores evitan los cultivos de ne
~esidades prolongadas, especialmente los que traba
Jan fuera del sistema de reforma, a causa de su 
necesidad de obtener pronto utilidades. Esta es una 
de las fuerzas más negativas para el incremento de 
los cultivos arbóreos. 

·. .Io. Conversión de la inveterada producción 
de consumo familiar y local, en producción· exporta
ble, ante el halago del Mercomún europeo, que es-
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66 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

tabili~a demanda y precios. Creen muchos. técnicos 
que la mayor ventaja de Italia dentro del Mercomún 
es la exportación de productos agrícolas que nece-" 
sitan los otros países; esto significa que la econo
mía del campo puede planificarse a largo plazo y 
en una forma racional y moderna, solucionándose 
a la vez el problema demográfico y el de la estruc
tura socioeconómica en general. El proceso es lento 
y difícil, porqt;!~ la industria y las actividades ter
ciarias cuentan con poderosos grupos y presión para 
absorber la mayor parte del crédito disponible, y 
porque la política de autosuficiencia desarrollada ~ 
por el fascismo origina los defectos estructurales que 
se traducen en un bajo volumen de productos agríco
las exportables. 

II. Por último, se acusa una mayor interven
ción del Estado en la promoción agrícola, pese a las 
fuertes ·corrientes liberales y al prurito de libre cam
bio que se sostiene particularmente en el campo de 
las actividades industriales y financieras. 

ProductividatP 

La productividad media en Italia es de 2 300 
kilos por hectárea; con todo y ser alta, en Eu;opa 

8 Barbero, op. cit. Rossi Doria, M., Riforma agraria e· 
azione meridionalista, Edizione Agricole, Boloña, 1948. Dr. Gio-
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occidental sólo excede a la de Noruega, Suecia, .. Yu
goslavia, Grecia y la Peníqsula Ibérica. Entre 1954 
Y 1958 e.l. rendimiento del trabajo agrícol~ alcanzó 
una tasa media de 3-7% al año. 

El más alto grado de producción existe en la 
zona norte; 'el problema ahí para que incida en ma
yor provecho del cultivador es mejorar el sistema 
de distribución de los productos y eliminar interme
diarios. En el sur, en cambio, los coS'I:os de produc
ción son exorbitantes y la productividad unitaria 
del trabajo tiende a asumir el mismo valor que en 
las zonas menos desarrolladas y más castigadas por 
el exceso de población. Este fenómeno de unifica
ción al nivel más bajo es típico del subdesarrollo. 
Por bajar la rentabilidad del costo de producción 
y los ingresos necesarios para la subsistencia de la 
familia cultivadora, causa el éxodo rural y multitud 
de trastornos sociales. La sola alternativa eficaz para 
elevar a breve plazo la productividad del trabajo 
hasta grados compatibles con los salarios corrientes, 
eliminando el estado dual de zonas desarrolladas y no 
desarrolladas, es un mayor flujo de inversiones agrí
colas; tal es la misión de los Organismos regiona
les del Centro y del Mediodía, incluso Sicilia. 

La productividad es mayor en las tierras asig
~ 

vanni Fani, técnico del Ente Maremma, del ·sistema de reforma 
agraria: informes directos proporcionadbs al autor. · 
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68 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

. 
nadas por· la reforma que en las no afectadas por 
ella. Aunque en el 55% los réditos del trabajo es· 
tán en aquellas tierras muy por debajo de los ~ala· 
rios reales, el aumento de la productividad emana 
de una relación más equilibrada entre lbs capitales 
para cultivo intensivo y para cultivo extensivo, y 
en que de un modo más racional se recurre a ca· 
pitales cuyo alto costo está compensado por el alto 
rendimiento de. los objetos en que se invierte (abo· 
nos, semillas seleccionadas, etc.) . En las fincas fue· 
ra del sistema de reforma, los casos de alta pro· 
ductividad se deben en buena medida a un mayor 
éxodo campesino; es decir, a que el rendimiento 
marginal del trabajo va a dar a menor número de 
manos. 

Réditos,. agrícolas4 

Antes de la reforma agraria -y en algunas 
zonas todavía, a pesar de ella-, en las regiones po
bres y subdesarrolladas las familias campesinas oh· 
tenían sus principales ingresos no de la agricultura 
s~o de fuentes diveqas como prestaciones de tra· 
baJo por cuenta de térceros, actividad comercial · 0 

.. o4l • Barbero, o p. c~t. Medici,. o p. dt. Pischel, G., y Savini, P:. 
Indagme sul Mezzogtamo contlnentale", Mondo Economico, No· 

~. 4/II/1961, ed. lstituto per gli studi di Economia, Milano. 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 69 

artesanal independiente, subsidios por desocupaCión~ 
Este· fenómeno se explicaba por un gran número 
de componentes de la familia en edad de trabajar, 
y por la esclerosis en el monto de la tierra y del 
capital de qperación. Con la reforma han aumen
tado la actividad de transformación agraria, la com
pensación de los asignatarios y las fuentes de traba
jo directamenté relacionadas con el porvenir de la 
tierra asignada, debido a las obras dé mejoramiento 
zonal que emprende el Estado .. El aumento de la 
demanda de mano de obra pone a los campesinos 
en mejores condiciones para emplear su tiempo li
bre al servicio de otros agricultores. 

Los réditos agrícolas por persona en edad de 
trabajar sólo son superiores al salario medio de la 
zona en el Norte; en el Sur hay una diferencia de 
2oc¡'o a favor de dicho salario. En general, 'tos ré
ditos personales por actividades ajenas a la finca 
son superiores entre los cultivadores de las tierras 
de más de 20 hectáreas que entre los campesinos 
con menos de 5 hectáreas. Y como casi los tres 
cuartos del total de campesinos disponen de superfi
cies inferiores a 5 hectáreas (con una media de 2.2 

4ect~reas por finca) , el ejercicio de la empresa 
agrícola propiamente dicha provee poco más de la 
mitad del rédito familiar, y el rédito p·er capita que 
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resulta es tal que una vez llenadas las necesidades 
alimenticias, bien poco queda para otros gastos. . 

Los réditos per capita de los campesinos dt· 
rectamente beneficiados por la reforma agraria ya 
eran en 1955 levemente más altos CJUe los de los 
otros cultivadores; pero cerca del 40% de los asig· 
natarios actuales, que equivalen aproximadamente 
al número de titulares de cuotas (no de parcelas), 
tienen menos de 5 hectáreas. Sus posibilidades evo
lutivas son m'ejores que las de los minifundistas 
privados; pero faltan aún mucho crédito y asisten· 
da técnica. 

Salarios5 

En todo el país, los salarios agrícolas son me· 
nores que los industriales. La diferencia disminu· 
ye en ·el Norte; ésta y otras circunstancias socio
económicas son la causa del flujo de mano de obra 
desde el Sur, que por cierto disminuye notablemen· 
te debido a la acción de la reforma agraria ( cré
ditos, nuevas obras de mejora regional, reparto de 
tierras) y a la saturación de la fuerza de trabajo 
en las fábricas. En términos generales, los salarios 

6 Rossí Doria, op. cit. Dr. Vittorio de Azarta, director del 
Comité Nacional de la F.A.O. en Italia: informes directos pro·. 
porcionados al autor. Dell'Angelo, op. &it., pp. 414-39. 
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72' MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

agríco1as mejoran más que los industriales y a ra
zón de 5% al año; pero ésto se reduce a 2:%, porque 
el costo de vida tiene un alza de 3 ro anual. 

Los planificadores de la economía italiana, en 
colaboración con las autoridades de la reforma, 
manejan con gran tino los instrumentos .. a su al
cance para elevar el rédito per capita y el salario en 
el campo. Lo consideran ambivalente porque, de un 
lado, puede me¡prar el consumo y el niv~l de vida, . 
en particular si se equiparan la productividad del. 
trabajo y la ·inversión. de capital; mas de· otro lado, 
se ve claramente que el alza de salarios es un i~-. 
centivo para que el empresario trate de substitutt' 
la mano de obra por medios mecánicos. Los tra
bajadores que quedan empleados a pesar de esta 
última tendencia mejoran su posición contractual, Y 
la productividad sube.; pero a su vez se multiplican 
el número de desocupados, el éxodo y los trastornos 
sociales en el catnpo. El agolpamiento de mano ·de \ ·. 
obra en las ciudades y en los centros industriales 
opera como un factor de baja para los salarios de 
los obreros, y disgrega a los miembros del prole
tariado por provocar un choque de intereses entre 
los dos sectores . 

. Para que ~1 alza .de salarios, réditos agrícolaS 
y mveles de v1da tuv1esen aspectos exclusivamen-

1.: te positivos, sería preciso que aumentasen en pro· 
·1 
' 
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porción correlativa las fuentes de trabajo y los me
dios de capital. El pleno empleo sólo puede lograr
se si la fuerza de trabajo de la familia agrícola goza 
de completa libertad para elegir ocupación en la 
hacienda propia o en la empresa de terceros, tanto 
en la agr~cultura como en otras actividades de la 
producción. Muy lejos de eso se encuentra Italia, 
por cierto. 

Las apreciaciones y valoraciones de estos te
mas sólo deben tomarse en función de una econo
mía capitalista como la italian~. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE LA REFORMA AGR.ARJA.l 

Antecedentes 

. En Italia, la conjunción de los factores geográ
fico y demográfico impusieron tempranamente la 
necesidad de un ordenamiento racional de la tenen-, 

l Algunos datos del capítulo, tomados de Scardaccione, D., 
"La coopetazione nella riforma per la valorizzazione e la diffesa 
dei prodotti", Rassegna Economica, ed. Banco di Napoli, s. f.; 
Medici, op. cit., y Barbero, op. cit., Opiniones verbales propor· 
clonadas al autor por el Dr. Mario Bixio, técnico del Ministerio 
.de Agricultura, y por el Prof. Barberis. Los puntos de vísta de los 
~pesinos, recogidos por el autor en investigaciones del campO, 
Y los de los sectores de izquierda, en publicaciones oficiales de 

·- ·~os pll.rtidos y en consultas a . diversos técnicos. de · esos grupos. 
l'odar las fnte,.p,.etaciones son Jel a~~lot'. . 
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76 MARIO. MONTEFORTE TOLEDO 

da, la 'distribución y la producción de la tierra. En 
pleno auge de Roma, el patriciado no se tradujo en 
el desmesurado latifundismo que detentaron los se
ñores en casi todo el resto de Europa; la dimensión 
de las posesiones del imperio y el número de gent: 
que en ella trabajaba en beneficio de la Jnetr?polt 
permitió una relativa democracia en las relac10~es 
productivas del interior. La escl.avitud era más b1en 
un ligamen directo entre dueño y esclavo que una 
dependencia entre siervo de la gleba y señor. La 
ciuda:danfa romana :.era un presupuesto de .obliga
ciones, más principalmente de derechos como la li
bertad y la seguridad individuales, incluyendo la 
propiedad y su aprovechamiento. 

De moqelo han servido hasta nuestros días 
los sistemas romanos. de mejoramiento integral del 
agro. Se reordenaba el agua para evitar inundacio
nes y pantanos; luego hubo que reagrupar a la po
blación para situarla en torno a las obras públicas 
rurales y para cuidar mejor el desarrollo de las co
munidades. La colonización, pues, data de más de 
dos milenios. La vida en común aceleró las urba
nizaciones e impuso la urgencia de regimentar más 
.a fondo la producción, los transportes, los merca
dos .. A. pesar de la naturaleza individualista del De
recho Romano, el Estado tuvo, que tomar cada. vez 
mayor ingerencia en la:s cUestiones ágrarias, substi-
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 77 

tuyendo parcialmente· ·a · la iniciativa privada, que 
por· otra parte, carecía de téCnica y de capital' para 
re_alizar un mejoramiento rural· extenso. · · 
· No puede decirse, sin embargo, que las leyeS 

·de los Gracos o de Sila sean reformas agrarias, por
que sólo trataban de impedir la explotación abusiva 
del trabajador y de sostener los niveles de la pro. 
ducción; por el contrario, una reforma agraria im
·plica la distribución de la tierra y la incidencia y 
distribución· del rédito agrícolft exclusivamente en
tre los que la trabajan directamente. 

Nada de esto último ocurrió en Roma ni en 
épocas sucesivas, hasta la segunda guerra mundi~l. 
No obstante, el proceso agrario en Italia· fue mucho 
más avanzado que el resto de Europa, por lo menos 
hasta empezar el siglo XIX. Aun durante los largos 
siglos del Medievo, el feudalismo penin5ular fue 
·muy benigno; primero porque las tradiciones ·ro
manas uo desaparecieron por completo y buena par
te de la población rural conservó sus tierras; segUn.· 
do, · porque los feudos. eran pequeños e inestables, 
a causa de la presión demográfica y de las conti
nuas -luchas que libraban entre sí, y tercero, porque 
a fin de retener a los hombres de. servicio, los se-

-ñores debían darles buenas seguridades de vida para 
que· no se '.trasladasen . a otras posesiones -lo cual 
ocurría con frecuencia; · · 
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78 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

El Renacimiento, a pesar de que marcó el au
ge de los príncipes, int~~dujo todavía má~, ideas 
humanistas en las relaciones de la producc10n. El 
objeto de más pingües utilidades no era la explo
tación del hombre a través de la tierra sino el co
mercio. Continuó el proceso de división de la tierra 
hasta que empezó el predominio del papado; mu
chos latifundios tienen su origen en las viejas fa
milias nobles, p~ro acaso la mayor parte hayan sido 
los bienes de la Iglesia y de su propia nobleza. 

Al fraccionamiento de la propiedad y a su ads
cripción a gran número de señoríos regionales -a 
los cuales daba autosuficiencia y estabilidad econó
mica- puede atribuirse parcialmente el hecho de 

. que Italia haya sido el último país de Europa en 
cqnstituirse como unidad nacional. 

El llamado Resurgimiento fue a la vez una re
forma lioeral profunda. Entre r86o y r885 se libe
ró a la tierra de todo vínculo, se expropió los bienes 
eclesiásticos y se repartieron en un enorme número 
de minifundios de propiedad privada~ Pero el la· 
tifundio laico aún quedaba en pie· y provocó una 
aguda crisis social que entre r89o y r9oo inspiró 
una legislación radical para su fraccionamiento. Co
mo Italia era una monarquía, la nobleza logró de
J~d~r sus posesiones contra los legisladores de la 
clase media y contra las presiones de los campesi· .. 
.. . 
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LA REFORMA AGRARIA EN IT ALZA 19 

nos. La pugna entre esta interpretación de las ';ideas 
monárquicas y la línea re{ormista liberal del Resur
gimiento estuvo a punto de provocar guerras civi- · 
les. Entre 1900 y 1914 los problemas agrarios del 
Mediodía se vuelven áJgidos; entrechocan latifun
distas, pequeños terratenientes, desposeídos e inter
mediarios; toma cuerpo entonces el concepto de que 
es urgente una reforma, mas rompiendo previamente 
el tabú de la propiedad absoluta y de-los irreductibles 
derechos individuales que pregonaba el liberalismo; 
e! Estado empieza a intervenir en cuestiones agra
flas, imponiendo límites al derecho de propiedad y 
emprendiendo obras de mejora integral con la co-
13:boración obligatoria de los terratenientes de la 
ZOna. · 

Entre 1917 y 1922 se produce una gran agita
~ón social; bajo la influencia de la revoh~ción so
VIética, los socialistas (y los anarquistas, que venían 
actuando desde hacía varias décadas) ·incrementan 
su beligerancia en las ciudades, en los centros in
dustriales, abandonando a los campesinos porque 
l?s consideraban poco preparados para la lucha so
Cial. Gente de presa se dio cuenta de la situación 
Y. aprovechando la penuria económica, acaparó, 

.. tierras y fortaleció y amplió los latifundios, parti
<:u!annente en las zonas que como el Sur, estaJ.f!M .. ~~~~.. 
leJos de las convulsionadas zonas industrial ., ~.,.,.., 

IID&'tl 
~,._.ca 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



.. ¡. 

1ft, 

¡ ,, 
,, 

1 

:'•· 
' 

i ,, 

. .. 
80 MARIO .MONTEFORTB TOLEDO 

. Lá· conciencia. antilatifundista. ·se . abrió . desde' 
r875, ya no solamente a causa· de la presión demcr
gráfica y de su influencia .. ·nociva para los· nive!eS' 
adecuados de producción, sino en el orden juríd~co 
(no hay que olvidar que Italia es el país del prurtto 
de la juridicidad; no en balde surgi6 allí...el Dere· 
cho Romano). Mas dicha conciencia tardó muchoS" 
años en verterse en disposiciones legales, porqu.e 
salvo contadísimas ·excepciones, el poder ha esta~o 
en manos de las···clases conexas de los grandes ID· 

· tereses. · 

El fascismo aprov~chó bien ese sentimiento ge~ 
n~ralizado. No hizo la reforma agraria, por la~. 
contradicciones internas de su ideología; pero sento~ 
ya sin lugar a dudas el principio jurídico de que la: 
propiedad no es intocable y debe servir una fun· 
ción social. Ni siquiera los gobiernos de derecha 
que lo suG:edieron han podido destruir en el orden' 
agrario la supremacía del interés general y del Es· 
tado como su instrumento. 

Entre 1923 y 1938, el régimen fascista cons~ 
~ruyó . impo~tantes infraestructuras y obras de roe· 
JOr~rille~to m~egral en el campo; rompió no pocos 
l~ttfundios e tmpuso leyes de transformación agra:· 

_ r~~ -~ue re~u~d~r~n e? .un buen ni~el _de produc· 
. ·.; ,~. o.on, . ademas trngo credtto y ayuda tecruca entre lo~ 

.f{#' · · :·pro.ductores · y dio facilidades para la .·mecanización· 

estal 
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LA REFORMA AGRARiA EN ITALIA 81 

En 1940 estaba en pleno. auge la campaña coloni
zadora, que era un reordenamiento de la población 
:rural en torno a los sistemas de mejoramiento inte
. .gr~L En forma intensiva se llevaba a cabo la colo
n~iación de las posesiones africanas, pues Mussoli
.ru· concebía el imperio creado a expensas de esos 
pueblos como una puerta abierta para el exceso de 
población de Italia. Como ocurre eón todos los he
~hos que carecen de lugar dentro de la historia, es 
ltnposible decir cuál hubiera sido el desarrollo de 
1~. política agraria de los .fascistas sin la segunda 
guerra mundial. Lo que parece evidente es que 
hasta donde llegó y pese a sus errores, a su falta 
de profundidad y a que no cambió las estructuras 
básicas ·del atraso socioeconómko, tuvo para el país 
.un signo positivo. Es probáble que sin las metas 
que alcanzó, la derecha que ha .gobernado a .Italia 
desde 1945 no habría emitido t~ pwnto los orde
~atnientos reformistas que contienen las leyes Sila y 
· Stralcio"·. U no de los acicates inconfesados de la 
Democracia Cristiana y de los . .grupos de derecha que t ella se asocian -acaso tan poderoso como el de o: partidos de izquierda, que a su vez siente-n el 
·m1stno impulso- es· superar la óbra del fascismo. 
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La segunda gue1'ra mundial 

· No obstante que el mayor peso de la defensa 
militar y económica del Eje en Europa recayó sobre 
los alemanes, y que las actividades de .. la produc· 
ción agrícola se desarrollaron en Italia con relativa 
·normalidad hasta cuando el conflicto estaba muy 
avanzado, la guerra fue un revulsivo poderoso para 
la sociedad italiana. 

La aljanza con Alemania fue siempre impQ· 
pular, tanto por incompatibilidades ancestrales en· 
tre las dos culturas como por la natural aversión 
latina a los métodos nazis. Pero desde la primer~ 
.guerra mundial· creció entre los italianos el sent1· 
miento antifr.ancés y especialmente antribritánico, p~r 
lo que consideraron política deliberada de reducir 
al país .. .a· potencia de segundo orden. El fascismo · 
convirtió ~ bandera de reinvindicación nacional es· 
tos. rencores. Pero ni siquiera con todos sus ins· 
.trumentos de· represión consiguió que el pueblo lu· 
chara a fondo contra· los. aliados. Desde antes de la 
invasión angloyanqui. por el sur, el ejército alemán 
estaba ~n Italia no como amigo, sino com.o tropa 
de ocupación: 
· · · · Incorporados · a la:s fuerzas armadas, los caJil• . 
pesinos jóvenes salieron por primera vez del cerrado 
ámbito de sus poblados y se percataron de la uní· 
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LA REFORMA AGRARIA EN lT ALIA 83 

~ad zonal de los problemas agrarios y de la simi
htud entre estos problemas y los de otras regiones 
d~l país. Esto contribuyó a desarrollar la concien
aa de clase y un profundo anhelo de superación del 
atraso ~n que vivía el hombre del campo con res
pecto al de la ciudad. Los obreros, por su parte, 
r~vivieron los impulsos de unidad proletaria ante
nares a la dictadura, y comprendieron que el futuro 
d~ Italia dependía de una coordinación de las reivin
~caciones laborales, y del proc.eso evolutivo coor
dmado de la industria y la agricultura. 
. 'Con sus propios ojos comprobaron los traba
Jadores, sobre todo los del campo, la deformidad 
de las estructuras fascistas, cuya demagogia había 
atribuido características de justicia social a un sis
tema paternalista que sofocaba la acción directa 
de las masas, acaparaba para el Estado la parte del 
león de los réditos del trabajo e impedía un sano 
movimiento hacia la mejor distribución de los ins
trumentos ·de riqueza y de sus frutos. 
. La clase media fue la que de manera más ar· 

ticulada se dio cuenta de la represión de que era 
víctima. Todos sus instrUmentos de lucha demo-

1 cráticoburguesa estaban liquidados y con el pretex-
1 to del imperio, se había desviado la actividad de 

las clases sociales para buscar el equilibrio socio
económico interno. 
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84 MARZO MONTEFORTE TOLEDO 

El marco de posguerra 

· · La vida política, social y económica de hoy en 
Italia parte de las bases que le dio la ocupación 
norteamericana durante el' período que .. siguió .. irt: 
mediatamente a la guerra. Comprendiendo que el 
país estaba casi maduro para una transformaci?n 
socialista, y que los instrumentos de los catnbtoS 
no podían ser otros que el partido Comunista y el 
partido Socialista de Nenni -el único socialismo 
occidental que tiené un programa revolucionario-, 
los norteamericanos fortalecieron con todos los roe· 
dios a su alcance a las clases medias y a· los grup~s 
políticos que las representaban. 'No resultaba dt· 
fícil hacer comprender a los ven~idos que la recons~ 
trucción de la descalabrada economía nacional era 
imposib~,e sin dólares y ayuda técnica, y sin una pe~· 
suación que indujera a los aliados a aceptar rápt· 
damente a Italia en el mercado internacional. La 
fórmula para eso era bien sencilla: una demacrada 
burguesa aliada de los Estados Unidos y administra· 
da por una sólida unidad de los partidos menos 
reaccionarios de la derecha, en torno a un centro 
de técnicos y amables componedores. Ese centro t~·
nía que apoyarse lógicamente en . la Iglesia catóh· 
ca, como único eslabón cohesivo entre los italianos Y 
como titular de la posición anticomunista y anti.rre· 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



LA REFORMA AGRARIA EN IT ALZA 85 

volucionaria en el mundo entero. Así surgió la';;De
mocracia Cristiana, con la aJianza que la mantuvo en 
el poder sin condiciones hasta fines de 19{51 y desde 
entonces, considerablemente abierta a la coopera
~ión con la. izquierda. 

Desde 1945 ha habido en Italia una libertad 
que permite la organización y el funcionamiento de 
t9das las fuerzas políticas y sindicales.· Los campe
~mos pertenecen mayoritariamente a los partidos de 
Izquierda; pero la Democracia Cristiana J:la acrecen
tado el número de sus adeptos entre ellos, espe
cialmente desde que puso en vigor las leyes de re
forma agraria. El precio que ha pagado el partido 
oficial por mantenerse en el poder es consolidar su 
posición de centro sin dejarse arrastrar por la de
recha, y "abrirse" cada vez más a la ideología de 
~a izquierda, sacrificando a muchos de los ,grandes 
Intereses e imponiendo la reforma agraria aun a 
riesgo de afectar los latifundios de la ,Iglesia y de 
sus colaboradores. Este reformismo hubiera sido 
imposible. desde la posición liberal que era el meollo 
de la política del gobierno; de aquí que· a despe
cho de todos los eufemismos, los democristianos han 
incrementado la intervención estatal en las activi-

~ da~es agrícolas. D~cha intervención adopta cuatro 
formas pt:iJ:lcipales: obligar a los propietarios de tie
rras .. a •. que, cooperen en las •obras de mejoramiento 
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86 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

integral de las zonas, limitar .la propiedad pri~ada 
a través de la expropiación y los impuestos; estunu· 
lar las empresas de tipo '3.sociativo, como las coope· 
rativas, y regular aspectos de la producción agríco
la como salarios, precios y sistemas distributivos. 

Después de sopesar y de asimilar 110 pocas de 
las orientaciones que daban los técnicos .de diferen· 
tes ideologías sobre los problemas agrarios y la roa· 
nera de resolverlos, el gobierno concretó así las ~~r· 
mas de su política: I) reconocimiento y protecc1o11 
a la propiedad priv:ada; 2) la mejor forma de te
nencia y de explotación de la tierra es la empresa 
familiar pequeña, pero suficiente; 3) distribución 
inmediata de la tierra ociosa o acaparada por los 
latifundistas, aun sin esperar a que se compl~tetl 
1~~ planes técnicos de la reforma; 4) regionahz.a· 
cton de los problemas agrarios a base de orgaD15' 

mos relativamente autónomos, y 5) encauzamieDt0 ' 

de los recursos, y en particular del crédito oficial, etl 
mayor .grado hacia las necesidades de la agricul· 
tura. · · 

El movimiento reformador fue posible por la5 
razones siguientes: cambios profundos en la cofll: 
posición de la clase dirigente, pérdida total o ~1 
tot~l de la función polític~ y económica que des~d 
penaban los grandes prop1etarios de tierras· actitll · 
hedoníst~ca de 1~ mas~s campesinas, in~ependieO' 
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temente y a veces por · sobre su afiliación política, 
Y actitud conciliadora de. los partidos Comunista y 
Sociali~ta, que al comprender que la única refor
ma posible era de tipo burgués, adoptaron la polí
tica de oponerse a los cambios mientras estaban 
en proyecto y de reclamarlos como inspirados o for
zados por ellos apenas se llevaban a la práctica. Es
te entrechocar de intereses y de puntos de vista pue
de resumirse así: la reforma agraria fue aceptada 
co~o un mal menor por los terratenientes y los 
círculos preocupados por mantener el sistema capi
talista, y como la máxima conquista posible dentro 
de las circunstancias economicopolíticas, por el cam
pesinado y los sectores de la izquierda. 

Las leyes de reforma 

Las leyes Sila y "Stralcio", que como veremos 
en el capítulo siguiente son los cuerpos jurídicos 
fundamentales de la reforma, se emitieron, según 
afirman sus exposiciones de motivos y las argumen
taciones de los teóricos del gobierno, en relación a 
tres exigencias que las realidades de posguerra ha-

··· . d~ inaplazables. 
1) Equilibrar la distribución de· la tierra -a 

ttavés de· la .inmediata· expropiación de los latifua-
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dios dentro de los límites fijados, y .de su sucesiva 
transmisión .. a ·aquellos p~~a quienes~ por ·razón de 
ofício es medio instrumental 'de trabajo; 

2) Liquidar la dispersión de la energía- pro
ductiva derivada d~ la carencia de inversiones y de 
los sistemas extensivos de cultivo, características- del 
latifundio, a través de una obra estatal intensa Y 
concentrada de transformación y de estímulo a la 
producción; y 

_ 3) Promover, por medio de un ordenamiento 
economicoproductivo más racional y satisfactorio Y 
con la ayuda de la iniciativa privada, un desarrollo 
orgánico de las zonas donde el latifundio había os· 
taculizado el progreso social y económico. 

Las reacciones contra las leyes fueron típicas 
de las ideologías en juego. La extrema derecha 
las señaló como un grave peligro para la economía 
nacional, porque atentaban contra la propiedad pri· 
vada, ahuyentaban la inversión del ahorro y del 
nuevo capital, destruían las unidades productivas e 
introducían normas de socialización contrarias a las 
tradiciones agrarias italianas. La izquierda las cri
ticó como medida de remiendo débilmente · capita· 
.lis,ta y falsamente socializante. No basta, argtimen· 
taron los ·parlamentarios de ese sector, p,roponer~e 
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destru,ir el monopolio. territorial; hay que estable
cer, además, formas de tenencia y · expiotadó1.1 que 
superen el minifundio y la explotación al productor, 
Y crear condiciones para que se distribuya el rédito 
agrícola entre quienes trabajan la tierra. 

El intéprete del pensamiento oficial fue Giusep
pe Medid, a la sazón Ministro de Agricultura, quien 
. al defender los proyectos de ~ey en . .el Parlamento 
admitió que rio era una solución revolucionaria ni 

.. tradicional, sino una solución. política limitada por 
las condiciones objetivas y subjetivas del país. Me
d~ci explicó que la tabla de indemnizaciones conte
ntda en las leyes traduce a lenguaje· aritmético el 
principio de que la. tierra debe ser expropiada por 
u~a cuota que aumenta con su tamaño global y dis
rnmuye con la intensidad de ~u producción; así se 
establece el objetivo de estimular la iniciativa per
s~nal y la productividad, no de defender la pro
~tedad ociosa y el sistema de lucro con el trabajo 
aJeno. LaDemocracia Cristiana, concluyó el Ministro, 
adversa ellaissez-faire de los que quieren conservar 
sus· privilegios, o los latifundios simplemente ·por-

. qu.e multiplican. el proletariado y el descon"tento que 
9ttgina .la agitación; prefiere, en cambio, la. acción 
responsable e inmediata, la reforma "d0lorosa'.: .que 
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corta lo que debe cortar y concede al campesino con 
franqueza "la certidumbre .. ~e su derecho" .2 

V/timas tendencias 

Las primeras comprobaciones de los resulta
dos prácticos de las leyes de reforma h.ada I955 
hicieron patente que todos los sectores ~e habían 
equivocado un poco, y que el éxito era modesto e 
incompleto, pero innegable. A la reducción de la 
demagogia de tipo político se unió un hecho que 
iba a tener hondas repercusiones en el proceso de 
la reforma: la presión de los industriales y de los 
financieros del Norte. Desde la segunda guerra, 
la producción manufacturera se elevó a un ritmO 
vertiginoso que pronto copó al mercado de clase 
media. 1os sectores patronales favorecieron des· 
pués la política de pleno empleo y de alza de sala· 
rios entre los obreros; pero también este nuevo roer· 
cado empezó a saturarse. Entonces volvieron Ios 
ojos a los campesinos y abogaron par una política 

. de elevación del nivel de vida y de ingresos dispo· 
hibles. U na de las más fttertes presiones que recibe 

2 Medid, op. cit., y sus discursos en los archivos del. Par· · · 
'lamento. italiano. ,, . . . . ' . ; ·. 
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.el gobierno para acelerar la 'reforma agraria, pues, 
procede del sector mod-erno de la derecha. . 

La nueva fase de la reforma se inició en I958 
Y tiene las siguientes características: 

I) · Operación de las nuevas entidades de cam
pesinos, especialmente cooperativas, para las cuales 
los organismos regionales de la reforma deben mo
dificar la estructura agraria, la dimensión de las 
parcelas y los tipos de asiste~cia técnica, económica 
Y social. 

2) Adecuación del funcionamiento de los Or
ganismos a un espíritu de servicio público. 

3) Reducir la construcción de nuevas obras y 
activar la terminación y la profundización de las ya 
comenzadas, de acuerdo con la nueva cla:se de cam-
pesinos surgidos de la reforma. 

4) Conseguir el aumento de la producción y 
la disminución de sus costos. 

5) El secreto del éxito de los planes de eroga
ción en todos los órdenes es gastar bien y en cali-
dad suficiente. 

<6) Incrementar la enseñanza técnica práctica 

del c:ampesino. . 
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92 'MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

..... 7f Incrementa,r· .la e.nseñan~a asociativa del 
campesino. ( adininistiación, ___ cooperativas, etc.). 

. . 8) Eq~ilibrar el ~osto d~ la distribución, . qu~ 
en Italia es de los más· altos del mundo, ·a modo de 
que el beneficio vaya al productor y no .f!.l inter
mediario. 

. 9) Dar ~ayor eficiencia al crédito: rural, tan
to para mejoramiento de los inmuebles como para 
las necesidades propiamente agrícolas. 

Io) Trasladar atribuciones de los Organismos 
regionales a las cooperativas, con prudente regula· 
ridad e intensidad. · 

I I) Estrechar y hacer más directa ·la colabo
ración. entre los téCnicos de los Organismos y los 
campesinos. 

12) Desarrollar las colonizáciones en. su inte
. g.ddad, para formar verdader~s unidades sólic}as de 
población, con todos S!!S. s~rvici~s. .. . · . 

. ~omo puede v~rse, aun. e;n su última etapa, la 
refpimS,_ agraria italia_ria es modesta, casi exdp· 
sivamente .. de· g.rado i ajena a las transforma~iq.p.es 
profundas de la estructura economicosociaL Podría 
~llegar ·mucho inás lejos,· aun· cuando· no··ruciera más 
que aplicar en su totalidad las leyes . eri ''\7igor; pero 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 93 

está lastrada por dos factores: las contradi~clones 
de la clase que la aplica. desde el poder, y las con
tradicciones de los partidos de la izquierda, cuya 
política en materia del agro es más bien conserva-
dora que. revolucionaria. . 
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CAPiTULO V 

LEGISLACidN AGRARIA 

. Las leyes que en Italia se refieren a la cues
tión agraria.se remontan a la época de los roman9s 
Y denotan la preocupación constante por el tema, a 
la vez que su crónica vigencia.1 Sólo ha~:emos un 
r~sumen de la legislación surgida después de la úl
tima guerra mundial. 

El origen de toda ella es el artículo 44 de la 
Constitución que dice: ''Obligaciones y vínculos de -1 Probablemente ningún otro país tenga tal cantidad de 
1?es distintas sobre la cuestión agraria. La única recopilaci6n 
historicosistemática es la emprendida por el Prof. Giangastone 

.. Bo~la y el Dr. Cario Giannattasio, publicada hasta ahora en 
dos volúmenes de compacto· y menudo texto, que· suman 2,925 
Páginas (Legislazione Agraria Italiana, Istituto Poligrafico dello 
Stato, !toma; 19H); los autores elaboran l.in tercer tomo de cér
ea de 1,500 páginas. 
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la pr~piedad rural privada. Con el fin de conseguí; 
el racional disfrute del s~elo y de establecer eq01· 
tativas relaciones sociales, la ley impone obligado· 
nes y vínculos a la propiedad rural privada, fija 
límites a su extensión, según la región y la zona 
agraria; promueve e impone el mejoramiento 2 de 
la tierra, la transfomiación del latifundio y la re· 
constitución de la unidad_ productiva, y ayuda a la 
pequeña y a la mediana propiedad. La ley toma 
providencias a favor de la zona montañosa". 

El artículo usa la palabra vínc:Ulos en el senti· 
do de gravamen, para· enunciar la limitación del de· 
reCho absoluto ·de propiedad y la sujeción de la 
tierra a _'la política nacional de refo~ agrária. 
Cautelosamente enuncia las razones de orden pú· 
blico que ap~yan tal política: una d~ ·natUraleza· téc· 
nica (la Jacional explotación del ~gro) y otra de 
naturaleza .. ética. (la equklad en las relaciones so· 
.ciales) .. Nq clefine ~1 latifundio;· pero limita la 
extensión de la propie'dad conforme al-criterio cien· 
tífico de variarla de· una a otra región .. :Háce · obli· 
·gatória la campaña· de-mejoramiento a sabiendas de . . . . .... ·· . ,· . 

• 2 No: ·es 'fácil traducir.· el ~ino. "bonifi~''; signif.iCil sa· 
neáaÚento, yaloJ:'&Ción, desecación, -desagüe. de -¡:ianta(los. En esta 
. obra ~e halla 'traducid!!. como·. "mejorani.iento~·, · porq-qe n,os . pa· 
.rece .que ·la palabra . abarca- él mayor ·.número . posible ·de signifi· 
cados de la original. . , . 
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que la: carga· casi. total recae sób:re el Estado. El 
principio básico de la reforma está enunciado así: 
transformar el latifundio (el concepto es vago, pero 
amplísimo) , reconstituir la unidad productiva (es 
decit; ampl.iat los minifundios y/o concentrarlos en 
~nidades de producción que no pueden ser de otro 
tlpo que cooperativas). Para -los legisladores ita
lianos hay que fortalecer como ideales la pequeña 
Y la mediana propiedad; ni siqUiera como posibili
dad señalan la organización de formas socializadas 
de tenencia y explotación. El siinple enunciado par
ti~lar de la · zona montañosa evidencia que se la 
considera como lo que es: un caso especial y fuera 
~e la problemática agraria de conjunto. La Cons
titución nada dice de la propiedad-empresa rural 
de tipo familiar; tal concepción fue creada y desa
rrollada más tarde por el gobierno democristiano. 

La ley Sila 

El 12 de mayo de 1950 se ·emitió el decreto 
número 230, llamado ley Sila por referirse al alti
plano de· ese nombre y a sus territorios ciramveci
nos. Fue esta la primera ley agraria -de la Italia 
.c?ntemporánea, producto de la doctrina y la expe
rtencia ·de posguerra. Su rasgo más característico 
es ·su aplicación regional. 
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Considera expropiable la tierra susceptible de 
transformación agraria y superior a 300 hectáreas, 
aunque la totalidad provenga de parcelas que tam
bién se hallen fuera del distrito de reforma; los 
terrenos pertenecientes a sociedades pueden expro- ¡ 1 

piarse totalmente. El Organismo encargado de la 
reforma regional puede comprar terrenos, y per
mutados por otros más idóneos para el desarrollo 
de unidades de campesinos. 

La compulsividad no es, sino excepcionalmen· 
te, característica de la ley Sita,- mucho más amplias 
·son las facultades otorgadas al Orglfhism'O, de acuer· 
do con la mira de que actúe sobre la realidad y los 
·cambios que ésta vaya sufriendo. 

En el plazo de un año caducan los contratos de 
locación que afectan a los terrenos expropiados; los 
locatarios no reciben más indemnización que el 
reembolso de sus inversiones legítimas. 

Prevé la ley nuevos contratos de locación, pues 
ésta, con diversas modalidades, es una de las formas 
usuales de explotación de la tierra en muchas zo
n~ de Itali~. Sin -embargo, ordena.una.limpia pre
VIa del medio para que la reforma en conjunto se 
ajuste a la política planificada. 

El valor de la expropiación es el ·de la decla· 
ración fiscal del terreno. El Estado lo paga en hopos . 
al s%. redimibles en 25 años. Los propietarios que 
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'¡)royectan emprender obras de mejoramiento •ó•en el 
·residuo que les quedó inafectado pueden obtener 
pago en efectivo hasta por el valor de dichas obras: 
2o«yo al contado y el resto al terminarlas; se dedu
ce en proporción alícuota una parte del costo de los 
trabajos del mejoramiento regional que correspon
de al Estado. La indemnización por terrenos expro
piados incluye los derechos de tercero, que se cu
?ren por medio de depósito hecho en el tribunal 
Jurisdiccional. Los planes de valorización· del terri
torio bajo reforma deben ejeC\ltarse en 6 años; el 
,organismo está facultado para emprender todas o 
parte de las obras de mejoramiento y colonización, 
Y fijar a los propietarios (los nuevos y los anti
guos) la fracción que de tales obras les correspon-
de realizar en sus terrenos. 

La valorización del agro por mejoramiento es 
uno de los objetivos primordiales de la 'reforma. 
El. Estado sabe que la iniciativa privada carece de 
recursos y muchas veces de voluntad para llevarla a 
cabo,- .por eso estimula la colaboración privada, y 
hasta la costea, -como se ve en los . artíc11los que 
glosamos. 

· El Organismo cuenta con un presidente, un 
consejo de doce miembros y una comisión contra

- :lora .de cuentas de tres miembros; tod9s duran tres 
años en su ·cargo. 
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Se otorga la propiedad de las parcelas a traba· 
1

, 

jadores manuales agrícola,s, sin tierras o con tierras 
insuficientes para el· empleo de la mano de obra de 
su familia. Los inspectores agrarios comprueban 
las calidades y la capacidad profesional del can· 1 

~&~ 11 

Reclamar estos requisitos en los futuros asig· 
natarios es uno de los adertos de la reforma ita· 
liana. Obsérvese que para el otorgamiento de la tie· 
1·ra la ley no atiende a las NECESIDADES de la 
familia, sino a que OBTENGAN TRABAJO todos 
sus miembros activos,· este objetivo es r.ealista den
tro de las circunstancias socioeconómicas de Italia, 
pero en la teoría y en la práctica puede dejar y dej~ 
en pie la pobr.eza y hasta la indigencia de la farnt· 
lía campesina. 

La ... asignación se hace por contrato de coro- 1 ¡ 

piaventa, con pago de 30 anualidades y reserva de 
dominio a favor del Organismo hasta la cancelación 
total El precio no debe exceder de dos tercios del 
costo de las mejoras más la indemnización cubierta 
a1 dueño expropiado. Los intereses son del 3 y del 
5% (no explica la ley en razón de qué se gradúan) 
y no se cargan sobre las dos primeras anualidades. 
No se admite el pago adelantado de las anualida· 
des previstas en el contrato (fallamos en nuestro · 
intento de dar explicación a esta norma). 
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Hay un período de prueba de tres años, Süjeto 
a condición resolutoria. Mientras no se pague to
talmente el precio de la parcela no se puede ceder, 
arrendar, pignorar ni dar en ttso de cualquier for
ma; tampoco es embargable, sino a favor del Orga
nismo. 

La ley no dice en qué consiste la prueba que 
debe dar el asignatario durante 3 años; se ·supone 
que es la de trabajo realizado y la de cumplimiento 
de sus compromisos ctm el organismo. En cual
quier caso, se advierte la falta de prescripciones 
taxativas que deben proteger, tanto como obligar, 
al beneficiario . . 

· Si el asignatario muere antes de haber pagado 
por entero, lo substituyen sus descendientes direc
tos y a falta de ellos el cónyuge no separado por su 
culpa; todos deben reunir la calidad y las. capaci
dades exigidas a los asignatarios. En su caso, el 
terreno vuelve a ser disponibilidad del Organismo 
Y los Qerederos del asignatario reciben indemniza
cióll por las mejoras y los pagos hechos por él. 

De esta manera la ley consagra el principio 
de la herencia,· p.ero a la vez institucionaliza la sub
división de la parcela, origen del parvifundismo en 
Italia. . . . · . 
· · . El' :Organismo debe traspasar -los terrenos den-
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' 
tro de .los: tres años. de. contar con ellos, salvo. que, 
previa autorización gubern~tiva, los destine a expe· 
rimentación, asistencia técnica o instrucción profe
sional. 

La experiencia italiana demuestra q~.7 por le-· 
nidad o por resistencia ideológica contra el des a· 
rrollo de la reforma agraria, algunos funcionarios 
retardan la distribución d.e la tierra en espera de 
que vuelva·al gobierno un dgimen más reacciona· 
río. Esta. ley no contempla sanciones,· pero se su
pone que en su caso se aplican las de la legislación 
común. 

El Organismo puede promover concesiones en· 
fitéuticas de propietarios no expropiables, a favor 
de trabajadores manuales de la tierra; 

·En Italia existe todavía la enfiteusis, que al igual 
que la aparcería y la locación perpetúan al grtllpo 
rentista, o sea el de propietarios que viven de la 
tierra sin trabajarla personalmente. 

El Organismo establece servicios de asistencia 
técnica y económica entre los asignatarios; promue· 
ve cursos gratuitos de instrucción profesional y ac~ 
tividades ó centros de· mecánica agraria, así corno 
cooperativas y consorcios obligatorios, a los· que· 
gradualmente pasa el manejo de aquellos servicioS·· 
La obligación asociativa de- los asignatarios dura 
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2o años y la falta de cumplimiento es causa resolu- . 
toria de su contrato. 

Est.e es uno de los aspectos más avanzados de 
la ley con respecto al medio¡ responde, en efecto, 
a la doctrina de que la reforma agraria consiste 
no sólo en repartir la tierra a los campesinos for
taleciendo las propiedades pequeña y mediana, sino 
también. en impartir asistencia técnica y crediticia, 
mejorar los sistemas de producción y asociar ~ los 
J»:?ductores en unidades más aptas para la explota
czon del agro. La falla de la. ley Sita -y aun. de 
reformas agrarias más progresistas que s.e realizan 
dentro de otros sistemas capitalistas- es que omite 
una política de mercadeo para la producción. agrico
~a, y por lo tanto, deja en vigor la trama de los. 
Intermediarios y la anarquia de los precios. 

La· reforma se financia con importantes parti
das presupuestales durante seis años, con los pagos. 
de los asignatarios por la tierra recibida y por con
tribuciones anuales de todos los propietarios de la 
región al costo del programa de mejoras, gradua
das según el plan que a propuesta del Organismo. 
aprueba el gobierno. Todas las instituciones de cré
dito, seguro y asistencia pueden conceder préstamos 
aL Organismo y negociar sus titulos, a despecho de 

·· lQ" que digan sus estatutos; el Organismo está fa~ 
cuitado ·para hipotecar sus bienes en garantía:. 
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La ley rrstralcio" 

El 21 de ·-octubre -de 1950 se emitió el decreto 
número 841, llamado ley "Stralcio" 3 que extendió 
a todo el territorio del país la posibilidad de im
plantar la reforma agraria contemplada·· para el 
Sila. Con visos hacia una aplicación a escala nacio
nal, introdujo modificaciones considerables a la ley 
de base. 

Se aplicará la reforma a los territorios sus
ceptibles ·de transformación agraria, previa delimi
tación mediante decretos que debían emitirse antes 
del 30 de junio de 1951. Los Organismos regionales 
debían crearse dentro de los seis meses siguientes 
a la emisión de la ley, con el encargo de preparar 
los planes de trabajo. 

Son inafectables los terrenos improductivos y 
los bosques sujetos al vínculo hidrogeológko; no 
así los bosques situados en llanuras o en pendientes 
leves susceptibles de transformación agraria. Tam
bién son expropiables los terrenos transferidos a 
descendientes en línea recta a partir del I 5 de no
viembre de 1949. 

3 "Straldo" no tiene equivalente en la terminología jurí· 
dica castellana; significa transacción, résumen, compendio, ex· 
trácto · y en este caso, también conversión de una .norma ·especilll 
en general. 
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Casi toda la legislación agraria italiana" tiene· 
muy en cuenta los probl~mas puramente agrícolas, 
especialmente los métodos de explotación racional 
Y los de conservación ·de suelos y riquezas foresta
les. Apenas se hizo evidente que el Estado demo
crático. burgués no podía quedar atrás del Estado 
fascista en lo tocante a reforma agraria y que pon
dría a marchar un programa avanzado -como se 
colegía de las disposiciones con que trataba de re
solver los problemas indiferibles-, se produjo un 
amplio movimiento de ocultación de bienes y de 
subterfugios de los propietarios. El más socorrido 

·de los medios fue la donación y la het·encia. De 
aquí que la ley 11Stralcio", retroactivamente, anuló 
los traspasos, como se ve en el artículo analizado. 

Durante los seis años siguientes a la expropia
ción, los afectados pueden adquirir por ac;tos entre 
vivos fincas rústicas que sumadas a lo que ya tienen 
no pasen de 750 hectáreas; los excesos son expro
piables. 

No se comp1:ende bien la mente de/legislador: 
po1' una parte fija el límite de la propiedad agraria 
en 300 hectáreas y por la otra permite que luego se 
amplíe. Cm~ ello sienta además las bases . de un 

_ pr.o.ceso d.e descapitalizaci6n, puesto que los afecta
dos reciben precios de declaración fiscal por lo que 
se les expropia y pagan precios de mercado por lo 
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que adquieren. Por otra parte, sólo los grupos eco
nómicamente mejor dotados .están . en condiciones 
de ampliar sus tierras, f'en consecuencia. subsiste· 
la clase de los grandes propietarios a pesar de la· 
reforma agraria. 

Dos tercios de la tierra afectable se" expropia 
inmediatamente; el resto, llamado tercio residuo, 
no puede superar 300 hectáreas y es inembargable 
e intrasferible. Dentro de sesenta días siguientes a 
la expropiación, el dueño puede solicitar que se le 
deje el tercio residuo en explotación, con el com: 
premiso de ejecutar en él dentro de dos años y en 
toda la propiedad dentro de cuatro años, las obras 
de transformación planificadas por el Organismo. 
Al terminar la transformación del tercio residuo el 
propietario retiene la mitad y cede la otra mitad al 
Organismo, el cual lo indemniza por sus gastos; si 
no cumple con su compromiso se le expropia el 
tercio residuo sin indemnización. El propietario eli
ge a los campesinos que pueden instalarse en los te
rrenos que él' transforme, siempre que cuenten con 
las condiciones de calidad y capacidad previstas por 
la .. ley. 

El artículo re!ponde a ·la política oficial de lo• 
grar la mayor cooperación posible del sector priva
do; que como ya vimos, no puede ser otro que el 
grupo· de mayores recursos- econ-ómicos; El tercio 
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residuo es un expediente ingenio:rO: .. Su grav.eHdefec
to estriba en que disminuye la posibilidad de que 
sea la tieff'a de la mejo; calidad la que se otorgue 
al camp.esino; porque el propietario nunca se aven
turaría a emprender obras de transformación en sue
los que no fueran óptimos. Es difícil para cualquier 
Organismo la disyuntiva de dárselos al campesino 
para que los trabaje con fondos públicos, o al pro
pietario para que los mejore por su cuenta y los re
tenga lu.ego por mitad. 

Son inafectables las unidades agrícolas que de 
modo eficiente se dedican al cultivo intensivo, ma
nejadas en forma asociativa. con los trabajadores y 
provistas de "instrumental moderQ.o y centralizado'' 
(sic), cuando además reúnen las condiciones siguien
tes: a) producción media unitaria superior en lo 
menos 40o/o a la del mismo cultivo en la zona ca
tastral, durante el último quinquenio; b) carga de 
trabajo no inferior a 0.3 unidad laborante por hec
tárea en el último trienio, de acuerdo con la tabla 
incluida ert el reglameq.to respectivo; e) condicio
nes económicas y sociales de los campesinos neta
mente ~uperiores a la media de la zona, con énfasis 
en la continuidad del trabajo y en. la.· participación 
de. los trabajado.res en las utilidades dé la produc
ción, y d) que la finca esté cultivada y .las casas. 
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de los colon~s respondan ·a las exigencias de :la hi-· 
giene. 

En tanto se emite la Ley General de Reforma 
Agraria es expropiable el exceso sobre 5oo hectá
reas de terreno de las fincas modelo. 

. Las expropiaciones se perfeccionan aunque es
tén pendientes los pagos al· propietario. 

El adelanto en efectivo pagadero al propie
tario se eleva a 25% de la indemnización total ruan
do conforme a un plan aprobado se destine al me
joramiento de la tierra ·que le quedó.· 

Normas de operación para 
el Organismo del Sila 

El decreto número r,629, fecha 31 de diciem
bre de 1947, ya fijaba normas para la campaña de 
transformación agraria en el territorio del Sila y 
quedó en vigor aun después de emitirse la ley regio
nal. Es importante porque en su artículo 4 enumera 
las obligaciones del Organismo encargado de la re
forma, así: - . 

· a) Redactar el plano general de la transfor
mación agroterritorial de la zona del Sila y. propO· 
ner ·las obligaciones. mínimas :de mejoramiento .que 
corresponden. al· propietario. · 

i . 
1 
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· · · b) Realizar por concesión o contrato ae obra 
los trabajos públicos de;: mejoramiento previstos en 
el plano general, con preferencia a · cualquier otro 
constructor aspirante. 

e) Realizar obras de interés común a varias 
propieda'des o de carácter general, necesarias para 
la transformación y la colonización. 

d) Ayudar técnica y financieramente a los 
propietarios de terrenos para la ejecución de las 
obras que a ellos les competen y para el incremento 
agrícola y zootécnico. · 

e) ·Promover y ayudar técnica y financieramen
te a las cooperativas de campesinos que al tenor 
de las leyes traten de explotar o exploten direc
tamente los terrenos. 

f) Realizar directamente la transformación y 
el mejoramiento de la tierra que adquieta en pro
piedad o posesión. 

g) Promover y favorecer en la zona· la indus
trialización y el desarrollo del turismo, coordinando 
y ayudando la iniciativa local y las labores de los 
otros organismos que se proponen tales fines: 

h) Realizar en general cuanto sea preciso pa
ra facilitar la transformación y la valorización del 
territorio. 

* * * 
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' 
Tales son las normas báskas para la reforma 

agraria en Italia. Las demá.s leyes aplican el proce
dimiento a otras regiones, sin modificaciones subs
tanciales a las que hemos glosado. Diversos institutos 
especializados y autoridades en la materia vienen 
presionando al gobierno para que se emita· un solo 
código agrario que haga desaparecer la inmensa 
profusión de decretos en vigor y la extravagancia 
jurídica de generalizar las leyes Sila ·y "Stralcio" 
como si fuesen cuerpos substantivos. Señalados eco
, nomistas, agrónomos y sociólogos están de acuerdo 
en que el código es indispensable y urgente, siem
pre que al fijar normas de aplicación general no 
pretenda unificar el tratamiento de la reforma 
agraria en todo el país. El mayor obstáculo para 
la emisión del código es la reticencia de los par
tidos políticos, temerosos de que no hubiese acuer
do sobre"·un esquema doctrinal hoy soslayado por 
la índole ejecutiva y práctica de las actuales leyes 
de reforma. 

Legislación regional 

El plan más ambicioso e integrado de mejo
ramiento rural que se ha concebido en Italia es la 
"Caja para obras extraordinarias de interés público 
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en el Mediodía". .El decreto de creación f~e pu
blicaclo en septiembre de I950, para una campaña 
de diez años, coordinada con los programas de la 
administración pública. 

El plan maestro contempla sistemación de mon
tañas y aguas, irrigación, transformación rural como 
parte del programa de reforma agraria, red de ca
minos locales, acueductos y desagües, e instalacio
nes turísticas. ·Las obras que debe emprender la 
Caja son declaradas de utilidad pública y para rea
lizarlas goza del más amplio albedrío. Su finan
ciación está prevista por una extensa trama de apor
taciones presupuestales fijas y de medios crediticios 
y de redescuento. 

La Caja está manejada por un Consejo de Ad-
. rninistración compuesto por un presidente, dos vi
cepresidentes y diez expertos; el examen,minucioso 
de las cuentas corresponde a un cuerpo de tres 
revisores. 

Un reglamento especial detalla la aplicación de 
esta ley. 

* * * 
El 10 de agosto de 1950 fue emitido un decreto 

específico de transformación del agro en el .norte 
y el centro del país, sobre normas similares a las 
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que se establecieron para -la transfomiación del M~
diodía. Hoy, casi todo el territorio .italiano está di
vidido en regiones donde ·se practican el mejor~
miento integral y la reforma agraria, con modab
dades ajustadas a la realidad local. 

* * * 
El sistema de reforma agraria se aplica tam

bién en forma regional a muchas otras partes de 
Italia. Puede decirse que quedan muy pocas provin
cias con problemas agrarios de alguna ~portanda 
sin que se les afecte por medio de. estas disposicio
nes. 

Las codificaciones más completas son las apli
cables a Sicilia y a Cerdeña, las dos grandes islas 
cuyos caracteres socioeconómicos y ecológicos son 
muy distintos a los de la península. . 
· · Ni siquiera someramente glosamos estos decre

tos, porque no introducen reforma alguna al texto 
ni al espíritu de las dos normas fundamentales de 
reforma: la ley Sila y la ley "Stralcio". 

Pequeña propiedad campesina 

Está regida. principalmente por el decreto nú-
mero 114, fecha 24 de febrero de 1948. ·. 

Para que los interesados puedan gozar de los 

; 1 

.1 
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beneficios de esta ley es preciso que estén dedi
cados habitualmente al trabajo manual de la tierra, 
que no sean propietarios de otras fincas rústicas, que 
~1 lote que adquieran por compra o enfiteusis sea 
tdóneo para la formación de la pequeña propiedad 
campesina y que no hayan vendido otras fincas 
rústicas en el bienio precedente a la fecha del con
trato en que adquieren la parcela por compra o en
fiteusis. 
· Se puede conceder mutuq al adquirente de 1~ 
parcela, al interés máximo de 3 «fo, cuyo pago puede 
asumir el Estado. 

Los organismos de colonización y los de mejo
ramiento integral del agro están autorizados para 
adquirir tierras, y para repartirlas y venderlas en 
pequeñas propiedades a los cultivadores directos o 
a sus cooperativas. 

Para casi todos los actos de asociación, los pe
queños propietarios gozan de exoneraciones de im-
puestos. 

Las autoridades nacionales, provinciales y mu
nicipales están autorizadas para vender en licitación 
privada a los campesinos calificados y a las coope
rativas agrícolas bienes rústicos que puedan des-

. tinarse a formar pequeñas propiedades. 
Las instituciones crediticias pueden constituir 

sociedades para adquirir, transformar y ceder te-
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rrenos 'a los cultivadores· directos o a sus coopera ti: 
vas.. A tal efecto gozan de algunas exoneraciones 
fiscales. ··· 

El gobierno puede autorizar a los organismos 
de mejoramiento, a los consorcios de productores 
y .. a las sociedades a que se refiere el párrafo ante
rior, a expropiar los inmuebles obligados a obra!! 
de mejoramiento cuando los propietarios no las rea
licen dentro del plazo legal. 
. Esta y otras leyes sobre promoción y desarrollo 
de la pequeña propiedad agraria instituyen una Ca
ja central para la coord.inación y 1~ financiación de 
la c~paña a escala nacional. 

Otr~s leyes que afectan al agro 

Correlacionadas con la reforma agraria están: 
las cooperativas, que se rigen por la ley de 20 de 
abril de t934, reformada varias veces y en particu
lar en diciembre de 1947 en lo tocante a vigilan"· 
cia e inspección. 

Hay que hacer mención de las leyes que rigen :, 1 

los contratos agrarios: locaCión de tierras, aparce-
rías en diversas proporciones de coparticipación, co
lonización privada, servicios, trabajo asalariado, etc. 
Están diseminadas, modificadas . y prorrogadas al 
través de. ~uchos años y en todas ellas prevalece el 
criterio civilista del Derecho Privado, excepto las 
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reformas que les introducen por subrogación.Ja ley 
Sila y la ley "Stralcio". El contrato típico de apar
cería en Italia es la mezzadria, coparticipación ge
neralmente por mitad entre el propietario y el tra
bajador del campo, tan frecuente y arraigada en las 
regiones 1,-icas y medianas como en las pobres y de
primidas. Los legisladores de la reforma agraria 
no han tratado de eliminar por completo esta for
ma de aparcería, porque la consideran uno de los 
medios más eficaces para que la tierra esté en plena 
producción con recursos totales o casi totales de 
fuentes privadas; en otras palábras, sacrifican el fin 
social de que la tierra es de quien la trabaja direc
tamente, al fin económico de emplear braceros y 
de elevar la producción. . . 

También forman parte de la legislación agra
ria los múltiples decretos sobre expropiación por 
causa de utilidad pública, impuestos s~bre el pa
trimonio, pequeña propiedad campesina, territorios 
montañosos y crédito rural. 

Por último, muy antigua y variada es la le
gislación sobre el mejoramiento integral del agro; 
P~ro hasta poco después de la primera guerra mun
~tal adopta forma orgánica específicamente refe
rtda a suelos y a infraestructuras destinadas a la 

. producción. Tratamos ampliamente de estas leyes 
en el capítulo VII. 
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CAPÍTULO VI 

ORGANIZAOóN DE ·LA REFORMA 
AGRAlUA'J, 

Organismos oficiales 

La primera disposición de la reforma, o sea la 
ley Sila, se circunscribió a un territorio de medio 

1 Me sirvieron para documentar este capitulo: Barbero, 
op, eit. Barberis, C., Teoria e storia della riforma agraria, Vallec
chi Editore, Florencia, 1957, y estudio manuscrito especial sobre 
el tema. Rossi Doria, op, eit., especialmente sobre los problemas 
del Mediodia. Pischel y Savini, op, &it., especialmente sobre los 
problemas del Mediodia. Mazzaferro, L.; Geografía electora/e 
del Delta Padano, ed. 11 Mulino, Bologna, 1956:-Consultas per
sonales a los técnicos Bixio, Manieri, V asari y Fani, de diversas 

- instituciones del sistema de reforma; extensos trabajos de campo 
realizados por el autor, particularmente en diversos sitios del 
Mediodía y en la zona éentral, la Maremma entre otros. 
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1 

millón de hectáreas; la segunda, la · llamada ley 
"Stralcio'', generalizó -coq¡o ya vimos-la aplica· 
ción de la reforma a todo el territorio. nacional, 
siempre que se delimitase previamente la zona de 
transformación. 

La estructura burocrática de la reforma (véase 
gráfica adjunta) es una pirámide que tiene como 
cúspide el Ministerio de Agricultura. Este maneja 
los negocios agrarios por medio de una Dirección 
General para los . servicios, y de un ~olegio Sin· 
di cal de tres miembr6s, . para la coordinación ·de la 
política y la planificación. Además cuenta con su 
Dirección General de Mejoramiento y Colonización 
Agrarios, que se ocupa de la construcción y opers· 
ción de las infraestructuras de la reforma. 

La entida:d coordinadora de· todas las activida
des del sistema es la Sede Central, a través de la 
que se comunican entre sí y con las dependencias 
·del Ministerio los Organismos . Regionales. Estos 
gozan de bastante autonomía, especia1mente en lo 
que concierne a plantear y resolver problemas den
tro de los planes generales a corto y a largo pla2:o. 
·Hay siete ..Organismos Regionales: r) · Em.ilia y Ve
neto, con la importantfsin;ta colonización del Delta 
del Po, sede en Boloña; 2 f Lazio y Toscana, con la 
colonización de la Maremma laziotoscana; sede en · 
Roma; 3) Abruzzos,, con la colonización- del -Fucino; 
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ESQUEMA DE ORGANIZACION BUROCRATlCA 
PARA LA REFORMA AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1-. SEDE CENTRAL 

""" 

r ORGANISMOS REGIONALES l 

CENTROS DE COLONIZACION 

CENTROS DE ASISTENCIA 
(tecnica y económicofinancieral 

--.. 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



'. 
' 

120 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

sede e~ Avezzano; 4) Campania, con la sección 
especial llamada Obra N~cional de los Excom~a
tientes (de creación y funcionamiento muy antena
res a la actual reforma); sede en Nápoles; 5) Pu
glia Lucania y Molise, con sede en Bari; 6) Sila, con 
sede en Cosenza, y 7) Cerdeña con sede" en Ol.g
liari. Todos estos Organismos se fundaron entre 
1950 y 1951 y se les ha ido ampliando atribuciones, 
pero no territorios en que operan. Como organis
mos especiales están el de Sicilia y la Caja para el 
Mediodía. 

Los centros de Colonización están encargados 
de todos los problemas de concentración y aloja
miento de campesinos en zonas urbanizadas; algu
nos organismos regionales manejan más de uno de 
estos centros, los cuales presuponen una cuidadosa 
planificación. El Centro de Colonización se divide 
en repartds campesinos, que comprenden r,ooo hec
táreas con roo parcelarios, cada uno. 

Los Centros de Asistencia Técnica y Económi
cofinanciera cubren territorios de r,ooo a 5,ooo hec
táreas con parcelas y cuotas, y están en contacto 
directo con los campesinos. 

El plan de reforma abarca, hasta ahora, el 
29.33% del territorio nacional e involucra 21% de 
montaña, 58% de colina y 2r% de llanura. Dentro 
de esta circunscripción permanecen inafectables ro6 

'¡ 
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ORGANISMOS REGIONALES 

Delta del Po. 
2 Maremmo . 
3 Fucino . 
4 Pulio, Lucen• a y Mó~se . 
5 Volturno,Carigliono y Se le . 

6 Silo. 
a· Secc•Ón de Coulon;a. 

7 Cerdeño. 
8 Sicilia. 
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propiedades, con 6r,364 hectáreas, por haber sido 
declaradas "fincas modelo'.: .. De las tierras afectables 
sólo se han dejado de expropiar 39,242 hectáreas. 
Tampoco se han expropiado otros terrenos, eh una 
extensión de 54,345 hectáreas, por ser b.osques o 
porque ya estaban explotados por cooperativas. En 
cambio, la suma de tierra acumulada para los re
partos por los distintos organismos regionales es 
de 719,249 hectáreas, de las cuales 633,263 se ad
quirieron por expropiación y 85,986 por otros me-
dios. · · 

Hasta diciembre de 1958 se había pagado en 
bonos a 2 5 años y al 5 <fa de interés anual (que es
tán como valores en el mercado y conservan su pre
cio a la par), al 95.87o de los terratenientes afec
tados por la expropiación. Los pagos tuvieron co
mo base .. la declaración fiscal; pero se asumió que 
los propietarios obtenían• una compensación suple
mentaría con las plusvalías resultantes de la me
jora integral y de las nuevas inversiones en la zona.2 

OtrQs órganos de la reforma 

Aparte de los. bancos nacionales y privados que 
financian los trabajos agrícolas a corto y a largo 

12 En Italia no hay una ley reguladora de las plusvalías. 
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plazo, existen otros órganos privados que influyen 
en el proceso ·de la reforma agraria. · 

Las cooperativas han tenido un gran impulso 
desde 1945; dentro de la estructura burocrática y 
técnica de la reforma, su medio de contacto es el 
nivel de los centros de colonización. La reforma 
agraria italiana no se comprendería sin el · movi
miento cooperativo, que es el complemento de la 
propiedad familiar, la solución para muchos grupos 
de minifundios y el medio de. armonizar de manera 
provisional dos fuerzas contradictorias; el capita
lismo liberal en disolución y el socialismo institu
cional ·en emergencia.3· 

· . ~arca~a. influencia tiene dentro del proceso 
de la reforma la Asociación de la Pequeña Propie
dad Campesina. U!Ja de sus funciones es regular 
los negodos · de compraventa de tierras entre sus 
~filiados y los propietarios que no pertenecen al sis
tema de reforma; estas operaciones han sido frecuen
tes, en particular en las zon.as donde los Organismos 
regionales no disponen de tierras pata repartir, y el 
Estado coopera a su financiación hasta con tres cuar
tas partes del precio, que. da en préstamo al campe
sino sin intereses y pagadero en veinticuatro meses. 
Q>mo es. lógico,. la Asociación fijó el precio en 
beneficio del campesino, lo cual neutraliza la ten-

a Trato la5 cooperativa$ en · el capítulo X. 
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' 
dencia al alza de la tierra debida a la aguda de-
manda, y contribuye a regular el valor -de la· pro
piedad rural por zonas. . 

Así como las cooperativas están formadas cas1 
siempre por pequeños cultivadores, los consorcios 
de propietarios agrupan a medianos terratenientes 
dispuestos o constreñidos por _las presiones creadas 
por la reforma, a vender parte de sus fincas. El 
comprador usual ha sido el Organismo regional, 
que de esta forma aumenta su dotación para los re
partos. También realizan negocios directos los con
sorcios y la Asociación de la Pequeña Propiedad 
Campesina; pero como lo señala Rossi Doria refi
riéndose -especialmente al Mediodía, faltan aún 
medios expeditos, creados por la iniciativa privada, 
para que a través de ellos se encuentren los inte
reses de compradores y vendedores; el sistema de 
reforma "agraria, por otra parte, no contempla una 
regulación de esta tendencia, que podría activar el 
mercado de tierras y coadyuvar _en buena medida a 
su mejor y natural distribución. 

La Caja para el. Mediodía 

La más importante de las organi~acion.es crea~ 
das por el sistema de reforma es la Cajá para el 
Mediodía. Su objeto es construir las -infraestruc-
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turas extraordinarias que permitirán el des~~rollo 
de la zona entera -la más atrasada de la Italia con
tinental-·, cuya superficie es de 4.ooo,ooo de hec
táreas. Las inversiones estaban substanciadas por 
gruesas partidas anuales fijas de 138,ooo.ooo,ooo 
de liras (tinos 69o.ooo,ooo de pesos mexicanos al ti
po de $12.50 por dólar), desde 1950 a 1965. Se 
ordenó que el 77% de estas inversiones fuesen 
agrícolas y el 38«fo . para mejora integral y sistema
ción de montañas. Según los proyectos, en 1960 es
tarían ya irrigadas 36o,ooo hectáreas, y otras 5 so,ooo 
transformadas de cultivo extensivo en cultivo in-
tensivo. 

La planificación de la gigantesca obra zonal 
daba por sentado que el gobierno seguiría constru
yendo normalmente los servicios públicos como fe
rrocarriles, caminos, aeropuertos, etc., y qu,e la ini
ciativa privada invertiría y reinvertiría casi todós 
los recursos necesarios para la . transformación ca
pitalista de la agricultura y para el desarrollp in
dustrial conexo. 

Pero una cosa fue la nieta y otra la realidad. 
La Caja originó una voluminosa burocracia. In
teresados en sus recursos más que en los objetivos 
.pre_cisos de su estatuto, los grupos sociales del Sur 
empezaron a presionarla para que asumiera por su 
cuenta una diversidad de construcciones, todas ur-
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gentes. El Estado, por su parte, se des~ntendió de: 
muchas de las edWcacion~s que le correspondí~, 
pese a que una ley emitida en julio de 1957 lo obb
gaba a fincar en el Me<;liodía por medio de sus age~ 
cias crediticias, el 40% del total de sus inversiones 
y el 6o7o de sus nuevas inversiones:1 ... ' 

Desnaturalizando su función, la Caja constru
yó y pagó multitud de obras ordinarias (acueductos, 
presas, caminos, esaielas, etc.); sólo el 58·3 ro de 
.sus fondos fue desti~ádo a la agricultura, y en caro~ 
bio ha gastado mucho dinero en todo, menos en 
obras tangibles. El programa de irrigación, qu~ es. 
el Talón de Aquiles. del. Mediodía, va muy . a ·la 
zaga, no sólo por falta de financiación, sino por fra
casos derivados de errores en la ubicaCión de presas 
y canales. La falta de concentración de los planes 
de desarrollo ha dispersado posibilidades y por lo 
tanto ha incidido ~n un lento desarrollo industrial, 
o mejor dicho del complejo agricolaindustrial en· el 
que tantas esperanzas se cifra como etapa superior 
indispensable para una profunda reforma agraria 
tanto de tipo capitalista como de tipo socialista. La. 
iniciativa privada ha tenido quehacer frente a la ca
pitalización, especialmente en la · rama · industrial, 
con el consiguiente retardo en el · ritmo de trans-

4 Esta directiva presupuestal nunca se cumplió. 
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{or~ació~ agraria cUrecta.5 El costo de -las obras ya 
reahzadas por la Caja para el Mediodía es mqy ele~ 
v~do, si -se pondera con los egresos totales de la en-. 
tldad. En. resumen: a mediados de 1959 sólo estaba 
~~minado el 27 ·3 o/o _ de las obras de mejoramiento 
mtegral programadas para esa época (o ~a déspué& 
de ~ueve años de labores)' y el grad() <:le adel~to d~ 
l~s deinás obras era aún menor. · 
.. · · S4t embargo, el propósito. de desarrollo zonal 
~te,gral en gran escala que sirvió de base a la crea-: 
aón de la Caja para el Mediodía es desde t<;>dos 
los puntos de vista .~orrecto,.y 'por su magnitud sólo 
se parangona con las grandes concentraciones d~ 
esfuerzos de desarrollo en los Estados Unidos y en 
1\l·Unión Soviética. Casi todos los proyectos son de 
largo aliento y no pueden ~endir plenos frutos sino 
en conjunción con la iniciativa privada y con otras 
r~formas agrarias que dependeljh de la política ofi
ctal. Los criterios políticos edMI"Italia adolecen de - 5 Los directivos · y las publicaciones oficiales de la ''Cassa 
Per · il Mezzogiomo" dicen que por cada 100 liras invertidas 
Por la institución en el Mediodía, la iniciativa privada invierte 
40 liras. Los sectores industriales con -los que corroboré este 
Y otros. datos relativos a la gestión de la Caja, empleando acaso 
Procedimientos ·de- evaluación distintos de ios- oficiales (porque 
no de otra maner~ se explica· tan -grande disparidad en las ci-

··· fr~). dicen que eh este .campo la- proporción es, respectiv.~en~~; 
de uno a diez. · 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



128 MARIO MONTBFORTB TOLEDO 

. 
una hibridez que a menudo da resultados negativos: 
la supervivencia del liberalismo y del espíritu con
servador en los partidos de derecha que han gober
nado desde 1945, y las tendencias socializantes que 
ese grupo ha tenido que admitir y adop~F por las 
presiones de la izquierda y de las necesidades del 
mundo moderno. Por unos cuantos dirigentes del 
partido democristiano que han sido capaces de de
fender como indispensable la intervención del Es
tado en la promoción de la riqueza y el tutelaje de 
las masas campesinas para lograr el equilibrio en los 
niveles de vida, una incontable masa de burócratas, 
en cuyas manos está la ejecución de la reforma, 
anteponen su ideología reaccionaria a las directivas 
del gobierno.. La batalla que han dado los propie
. tarios de tierras para frenar la aplicación de la re
forma agraria ha sido durísima y se traduce de 
hecho en un acto de sabotaje: la retracción del 
capital y el apego a los caducos métodos de traba
jo y de explotación del campesinado. A esto se une 
el poderío de la red de intermediarios, que como es 
natural, adversan todas las obras que puedan re
dundar en ventaja única de los productores. Todo 
ello se agrava con el hecho de que tanto la inver
sión privada como la intervención estimulante del 
Estado en el Mediodía -pese a la Caja especiali
zada- han sido claramente menores que en otras 
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zonas no deprimidas, por ejemplo el centro' y el 
norte del país. . 

No obstante lo dicho, la labor de la Caja para 
el Mediodía ha sido positiva. Casi todas las críti
cas adversas a ella dimanan de una perspectiva que 
data de su creación: por demagogia política y por 
falta de análisis de las realidades sobre las que iba 
a operar, se pregonó con bombos y platillos que al
canzaría resultados descomunales, casi milagrosos. 
La campaña publicitaria produjo, ciertamente, el 
efecto de disminuir en el Sur ·la membrecía de los 
partidos de izquierda y de ganar adeptos al gobier
no entre los campesinos esperanzados con tan rosado 
porvenir; pero con el correr de los años, restó mé
rito y efectividad a una labor P<?sitivamente cum
plida en beneficio de la zona en particular y de la 
sociedad. italiana en general. Si el conservatismo 
del grupo que gobierna se hubiera puesto' en prác
tica -como en otras cosas- en el momento de 
enunciar las obras en sus justas proporciones, .na
die pondría hoy en duda que la Caja para el Me
diodía ha sido uno de los instrumentos más eficaces 
para la reforma agraria y la superación integral 
de la mitad más atrasada de Italia. 
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CAPiTULO VII 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL AGRO 

Le gislaciórf 

Las disposiciones legales sobre mejoramiento 
del agro como base indispensable para asentar y 
desarrollar poblaciones rurales y para asegurar la 
producción, aparecen ya en tiempos del imperio ro
mano. Aprovechando estas y otras experiencias cen
tenarias, desde poco después de la primera guerra 
mundial empieza a legislarse orgánicamente sobre 
el servicio público de mejoramiento de suelos y de 
construcción de infraestructuras destinadas a la pro-
ducción agrícola. · 

_ 1 La legislación sobre mejoramiento integral del agro fi· 
gura en Bolla, op. dt. Sobre el término "mejoramiento", véase 
nota 2, capítulo V. 
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El principio quedó establecido en un capítulo 
del Código Civil, justificando la campaña y limi
tando el ejercicio de la propiedad por fines higié
nicos, demográficos, económicos y sociales en gene
ral. En r92 3 se dictó la primera ley específica sobre 
mejoramiento integral, verdadero código de r62 ar-o 
tículos, subrogados después de modificaciones y am· 
pliaciones por otro en I933· Las leyes posteriores 
no reformaron los conceptos básicos allí sentados, 
y se limitan a ampliar el campo de acción y a inten· 

o sificar la campaña en la práctica. 

Establece el decreto número 2r5, fecha r3 de fe
brero de r933, que las obras de mejoramiento in
tegral se disponen en interés público conforme a 
un plan general de trabajos y de actividades coor
dinadas, para obtener relevantes ventajas higiénicas, 
demogrl;\ficas, económicas o sociales en zonas donde 
hay lagos, aguas estancadas o panta,nos, o terrenos 
montañosos sin vínculos hidrogeológicos y foresta
les, o bien terrenos utilizados extensivamente por 
graves causas de orden físico y social, susceptibles 
de una radical transformación de orden productiv~· 
También se dispone obras de mejoramiento locah
zado a una o varias fincas, independientemente del 
plan integral. o 

Es de competencia del Estado el mejoramiento 
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de los distritos que tienen especial importancia para 
la colonización, por medio de las· obras siguientes: 

a) Sistematización forestal e hidraulicoagra
ria; 

b) I?esecación de pantanos y sistematización 
de lagos; 

e) Consolidación de dunas y de cortinas de 
árboles; 

d) Introducción de agua potable a las pobla
ciones rurales; 

e) Sistematización para el mejor aprovecha
miento del agua; 

f) Transformación y distribución de energía 
eléctrica, y 

g) Concentración de minifundios en· unidades 
socioeconómicamente más aptas. 

'" 
Los propietarios privados tienen la obligación 

de emprender todas las obras necesarias para el me
joramiento integral. 

Clasificado y delimitado el distrito, se J:edacta. 
un plan genera¡ de mejoramiento que contiene el 

- p,royecto en máximo de las obras de compentencia 
. estatal Y. ·las direc:;tivas fundamentales para la trans-
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formáción de la. .. agricultura. Para los distritos d.e 
primera categoría se planifica también la coloni-
zación. ... 

Se fija el porcentaje que de los gastos corres
ponde al Estado; la ley no señala mínimo, pero en 
ningún caso ha bajado del 75%, y en cambio no 
pocas veces el Estado ha cubierto la totalidad de las 
obras. El resto lo sufragan las entidades locales, 
menos la cuota correspondiente a los propietarios 
en calidad de plusvalías calculadas aproximadamen· 
te. Los interesados tienen expeditos recursos contra 
tales fijaciones. 

El Estado realiza las obras de mejoramiento de 
preferencia por sí mismo; también puede encargar
las por concesión a las asociaciones de propietarios 
o a las entidades locales. No se permite la subcon
cesión. 

Corresponde a los propietarios la manutención 
y la operación de las obras que ha construido el Es
tado, salvo las obras hidráulicas, de navegación Y 
viales que no sean de tipo vecinal. Para estas tres 
últimas los consorcios de propietarios reciben par
tidas presupuestales. Las contribuciones de los pro
pietarios se cobran compulsivamente, como los im
puestos. 

Con el fin de concentrar la tierra en unidades 
aptas para responder a la promoción del plan de 
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mejoramiento, se puede dar un solo lote al ·propie
tario a cambio de varios separados que posea en la 
región. La diferencia de valor total no puede pa
sar del IO<J'o a su favor o en su contra. Se excluyen 
de la concentración los terrenos que ya constituyen 
unidad; por ejemplo huertos, lotes sujetos a peli
gros como inundaciones, y fincas que por su ubica
ción o tipo de cultivo presentan caracteres especial
mente individualizados. 

El plano de sistemación no comprende cons
trucción de casas o edificios (se supone que el 
artículo se refiere al caso de los reagrupamientos de 
fincas, no al del mejoramiento integral ordinario) . 

Los derechos reales de terceros pasan como 
gravámenes a la unidad concentrada; la conserva
ción de las servidumbres depende de las condicio
nes de la nueva unidad. 

Los propietarios pueden transferir al consorcio 
de mejoramiento la ejecución de las obras que les 
corresponde llevar a cabo; los gastos son por cuenta 
de aquéllos y el consorcio puede suplírselos como 
crédito hasta en el 6o%, con garantía hipotecaria. 

Se expropiará por el valor de la declaración 
predial los terrenos donde los propietarios no han 
ejecutado las bbras que les corresponden, dentro 
del plazo que se les estipuló. 

El Estado puede subsidiar hasta con el 38<J'o del 
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costo 1~ obras de mejoramiento rural que se em
prendan con independencia de los planes integr~
les de zona; también puede" financiarlas por medto 
de créditos. 

La ley de I933 incluía un título especial para 
la lucha antimalárica que se empeñó como parte 
de los planes de mejoramiento integral del agro, 
la cual se considera prácticamente terminada. 

Los propietarios a quienes vaya a derivarse be
neficios del plan de mejoramiento integral pueden 
constituir consorcios para la manutención y la ope~ 
ración de las obras, y aun para su construcción, en 
junta donde sean la m¡:tyoría de los presentes y si 
~epresentan por lo menos la cuarta parte de la su-· 
perficie del territorio. Para conceder la autorización 
el gobierno tomará en cuenta que el grupo opositor 
no implique, por la índole de su actitud, grave ries
go de desintegración social en la zona. 

También se forman los consorcios por disposi
ción del gobierno cuando éste comprueba la urgen
cia de la unidad y la falta de iniciativa de los pro
pietarios para organizarla. 

En la misma zona puede haber varios consor
cios, coordinados por una unidad de segundo grado, 
que promueve el gobierno. 

Los consorcios son personas jurídicas autoriza~ 
das hasta para imponer contribuciones a los propie-
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tarios, con destino a la ejecución de las ob~as de 
mejoramiento que se les han designado. Operan 
bajo la supervigilancia del Estado y pueden obte~ 
ner créditos y emitir títulos para financiar sus la
bores. 

Poco después de la segunda guerra mundial se 
promulgó una serie de decretos para la· constitu~ 
ción, ampliación y substitución de obras de mejora
miento integral en las zonas rurales devastadas. En 
enero de 1947 se instituyó el Comité Especial para ~1 
~ejoramiento Integral del Agro, con misión direc~ 
bva, coordinadora y . consultiva en todo el país. 

El mejoramiento y la reforma 

. El proceso de una reforma agraria comienza 
Indefectiblemente con un estudio del medio físico 
Y demográfico, y continúa con la destrucción del 
latifundio y el reparto de tierras entre los campe
sinos. Así lo comprendieron los técnicos italianos, 
pues el éxito de los programas de transformación 
depende de dar al que trabaja la tierra la certidum
bre jurídica de su derecho. 

Sin embargo, como la legislación y los instru
mentos de mejoramiento integral del campo eran 
anteriores a las leyes de reforma (Sila y "Stralcio"), 
después de la segunda guerr"<<:. mundial el Estado 
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tuvo que acoplar la planificación de las nuevas obras 
con la continuación y el .~antenimiento de las ·ya 
emprendidas. 

Como no podía ser de otro modo, la cuestión 
previa a la campaña es contar con una disponibili· 
dad suficiente de recursos en una partida' global o 
en partidas escalonadas a lo largo de Uil plazo có
modo. El sistema de financiación debe prever hasta 
donde sea posible el alza de costos e inclusive los 
cambios en el valor de la moneda. El segundo pro· 
blema es la irrigaCión de estos recursos a través 
de una central planificadora y en íntimo contacto 
con los planes de la reforma. 

El Estado eligió el método de las partidas es
calonadas, que progresivamente fueron aumentando 
así: 

Años 

1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 

(i) Fuente: Barbero, op (it. 

Por(entajes (i) 

100 
212 
276 
371 

Aunque en proporciones menores, continuó el 
aumento de las partidas hasta 1959; desde entonces 
tienden a disminuir, principalmente a causa de que 

.1' 
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muchas infraestructuras fundamentales y~· están 
construidas y en servicio, y de que los beneficiarios 
de la reforma agraria ya financian con recursos 
propios u obtenidos en fuentes crediticias privadas, 
mayor parte de los costos de las obras que necesi
tan sus parcelas o su región. 
· En r9S8 el Estado distribuía así los gastos para 
el mejoramiento integral del agro: 6&.7tfo para 
transformación integral (sistematización de terrenos, 
arborización, irrigación, carreteras locales y gastos 
generales en estas obras) , 8~ 5% para coloniza~ión 
(estructuras básicas de las aldeas, centros de servi
cio para la comunidad, vías principales, electroduc
tos y acueductos), I7·Itfo para implementos de 
labranza (animales de tiro, tractores, maquinaria, 
abonos, semillas, fumigaciones) y 6. 5'% para asisten
cia social, (educación popular, cursos profesionales 
para campesinos, asistencia técnica y económica). 

El Estado tuvo que asumir al principio todos 
los gastos de desarrollo, incluyendo el crédito ru
ral. Hizo por su cuenta las obras de beneficio di
recto al agricultor y le vendió con grandes facili
dades lo que había menester; esto último lo sigue 
haciendo, pues es tesis del gobierno que el agricul
tor adquiera por sí mismo todos sus instrumentos 
de trabajo, la experiencia y hasta el espíritu de ini
ciativa para desarrollarse como. un productor capi-
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talista. •Por la misma razón el gobierno no ha favo~ 
recido el arrendamiento de maquinaria, para no 
convertirse en. un superpatrono y para que .no se 
afinquen las tendencias "socialistas" en la agricul
tura. 

Más tarde, como ya lo dijimos, las re~ponsab~
lidades se han ido repartiendo. La iniciativa pri
vada secunda no poco la campaña oficial, tanto para 
promover inversiones como para aprovechar mejor 
las que se efectúan con fondos públicos. La Aso
ciación Nacional para Mejoramiento del Agro cuen-
ta con casi cuatrocientos burgos. La colaboración 
ha. servido también para enriquecer y diversificar 
las formas de ayuda del Estado; éste paga, incluso, 
intereses a los bancos privados con los que los cam
pesinos se encontraban en mora por calamidades 
naturales. Tal solución indica a las claras que el 
verdadero,.propósito del gobierno es ayudar al agri
cultor para que se ayude a sí mismo, y traspasar 
gradualmente la carga . del mejoramiento integral 
del agro a la iniciativa privada. 

La colonización absorbe los presupuestos ba
silares y los esfuerzos más concentrados del gobier-
no en materia de mejoramiento. Su plan maestro 
tiene fundamentos políticos,· económicos y sociales. 
Se supone que al· concentrarse la población en uni
da.des urbanizadas· e·s más eficaz la: ·acción de lá .. 
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Iglesia, la escuela, la asistencia social y la politiza
ción democrática. Se prevé cuidadosamente la ex
pansión demográfica y ·comercial de la colonia, ~sí 
como su desarrollo industrial, comercial y artesanal. 
Las tareas de la colonización están encomendadas 
al Estado, a los Organismos regionales semidescen
tralizados de la reforma y a las grandes instituciones 
autónomas como la Caja para el Mediodía. En mu
cho de lo expuesto se puede ver que el procedimien
to de la colonización y sus objetivos, aunque a es
cala de la vida moderna, s~>n similares a los que 
realizó el imperio español en Iberoamérica. 

El gobierno pone empeño en utilizar las colo
nizaciones como instrumento político a través de 
sus partidos y grupos de acción. Su control sobre 
los recursos crediticios y en general sobre los ins
trumentos para el progreso de la agricultura (se
milleros, estaciones de monta, centrales' de maqui
naria, ayuda técnica, servicios de fertilizantes y 
fumigaciones, etc.) es un factor indirecto para in
crementar la membrecía de los partidos oficiales. El 
centro de reunión por excelencia es el templo ca~ 
tólico, cuyos sacerdotes, empeñados en una amplia 
campaña misionera, influyen en la familia, la ni• 
ñez, la juventud y los sectores adultos, a través de 
-la escuela y de gestiones directas en las dependen
cias del Estado a favor de la grey católica. Tanto 
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el gobierno como el derp han tenido la inteligencia 
de usar todos estos procedimientos con liberalidad 
y sin excesiva_ discriminación, con el objeto de en
sanchar el número de sus adeptos entre los sectores 
sociales independientes o adscritos a otros .partidos, 
inclusive los de la izquierda. Hay una relación casi 
constante entre el número de votos a favor del 
oficialismo y el grado de desarrollo de los burgos 
rurales; la relación tiende a invertirse a favor de la 

·oposición (extrema de:recha y extrema izquierda) a 
medida que surgen establecimientos industriales y 
cooperativas fuertes en las colonias. Esto puede lle
gar a constituir una grave contradicción para la re
forma agraria creada por la Democracia Cristiana; 
por una parte la culminación del proceso es amal
gamar el desarrollo agrícola con el fabril, y por la 
otra se ha:"comprobado que en sus fases avanzadas, 
el capitalismo fortalece a obreros y campesinos con 
conciencia de clase y los aproxima para la defensa 
de sus intereses, no po,r entero comunes en otras 
etapas de la evolución socioeconómica. En gene
ral, admiten varios técnicos italianos que mientras 
menos dependen económicamente del gobierno los 
agricultores asociados o como individuos, más se 
inclinan a votar por los partidos opositores. 

¡, 
1 

1 

1. 
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Balance de la campaña 

La mayor parte de las fallas ·de la campaña de 
mejoramiento integral del agro proviene de que la 
política sobre la materia no se ha fijado con cla
ridad; esto se debe a la heterogeneidad de criterios 
Y de ideologías entre los técnicos y los políticos del 
gobierno, a la presión de las necesidades inmedia
tas que hay que resolver, y a la táctica de mira es
trecha que persigue un rédito de votos a base de 
obras y construcciones espectaculares o cuando me
nos visibles. Al iniciarse la campaña integral de 
mejoramiento después de la segunda guerra mun
dial, el entonces Ministro de Agricultura Giuseppe 
~edici observó que tal campaña daba demasiada 
unportancia a los medios (calles, . presas, edificios) 
Y poco al fin, que es crear "un ordenamiento agrario 
vital". El mejoramiento debe someterse al impe
rativo de que las obras estén al servicio de los planes 
de reforma. "Si sabemos destinar un millón de me
nos a las presas y aun a las carreteras, y un millón 
de más a las obras de mejoramiento agrario directo 
y . a las ·distintas técnicas productivas y económicas 
de los nuevos campesinos, se habrá dado un gran 
paso", dijo Medici.2 

2 Medid, op. rit., p. 120. 
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' 
Las obras de mejoramiento se han- realizado a 

un ritmo activo que se i1}tensificó a medida que, 
terminada la fase de la expropiación .de los latifun
dios, la exigencia de proceder a una rápida asig
nación de la tierra hacía indiferible el aumento de 
su capacidad productiva. Sin embargo, los planes 
para el desarrollo infraestructura! del agro van bas
tantes retrasados; .la irrigación, por ejemplo, es in
ferior en más de un cuarto a lo programado. La 
solución de problemas locales con pequeñas obras 

· ha encarecido mucho .los costos. 

No en todas partes se ha trabajado con la mis
ma velocidad y concentración. En algunas zonas la 
falta total o casi total de infraestructuras obligó 
a realizar los servicios fundamentales antes que la 
transformación agraria propiamente dicha. Estas 
condicio~~s de atraso, sumadas a: la . presión de los 
campesinos desposeídos, forzaron· a entregar inme
diatamente los terrenos expropiados en arrenda
miento o en posesión provisional a cultivadores di
rectos, aunque trabajasen con sistemas :irracionales 
y extensivos, y a ocupar a los asignatarios o aspi- · 
rantes a la tierra como asalariados en la ejecución 
de las obras de mejoramiento. El retardo en la 
producción fue evidente; pero todas las obras ade
lantaron a la vez y se dio trabajo a quienes por no 
disponer de parcelas en pleno rendimiento~ carecían 

i 
1 ' 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



LA REFORMA AGRARIA EN IT ALZA 145 

de ingresos para satisfacer las necesidades'" de su 
familia. 

La planificación y. la ejecución de las obras 
son todavía bastante defectuosas, debido a las in
terferencias entre los distintos organismos de ellas 
encargados. Acaso el mal de fondo radique en lo 
apuntado por Medid: la falta de una política es
tructural y funcional que supedi~e la campaña de 
mejoramiento a las necesidades y los fines de la 
reforma agraria. 

En sus diversos grados ·y clases, las coloniza
ciones están concebidas como medio de elevación 
del nivel de vida y de integración del sector cam
pesino; han motorizado vigo...-osamente, en efecto, 
la construcción de viviendas, edificios públicos, po
zos, acueductos, electroductos, establos y corrales, 
caminos y hasta pequeños y medianos aeropuertos. 

Pese a sus fallas, la obra, pues, es positiva, 
abarca en conjunto los problemas de subdesarrollo 
y es una política ambiciosa a largo plazo, con resul
tados parciales que ya pueden evaluarse. 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



¡ ~ 

Cw[TULO VIII 

CAPITAL E INVERSIONES 

En este capítulo estudiamos exclusivamente fe
nómenos orgánicos y funcionales, así como normas 
de política y tendencias que puedan beneficiar por 
sus resultados negativos y positivos a la planifica
ción de las reformas agrarias en los países subdesa
rrollados, y que a la vez nos parecen indispensa
bles para la aprehensión del proceso global de la 
reforma agraria en Italia. De aquí que omitamos 
la transcripción de cifras en liras o aun en porcenta
jes sobre el capital y las inversiones agrícolas en el 
universo bajo estudio, pues obedecen a relaciones 
locales y nada significarían en el extranjero. En la 
b_ibliografia especial del capítulo, sin embargo, en
contrará el investigador especializado las obras don
de puede profundizar los temas. 
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* * * 
Aunque por motivos políticos el gobierno juz· 

gó oportuno no expresarlo taxativamente, el pro
yecto de sus legisladores y ejecutores fue que la 
reforma asumiera las características de un y~sto plan 
de transformación agraria. Este plan incluía ex· 
propiar y sucesivamente. distribuir la tierra, corre· 
gir los defectos estructurales en la distribución y la 
tenencia de la propiedad existente y superar todas 
.las deformidades físicas, agronómicas. y económico· 
sociales que habían impedido la completa valoriza· 
ción de los recursos disponibles y la evolución de 
la sociedad hacia formas de vida más ajustadas al 
progreso alcanzado en Italia en otros órdenes. 

El monto y las fuentes del capital necesario 
. para realizar tan ambicioso proyecto se calcularon 
a gran escala, en un momento en que los portavoces 
más progresistas del grupo planificador habían lo
grado convencer al gobierno y a sus partidos de que 
urgía canalizar hacia las necesidades de la reforma 
agraria la mayor cantidad posible de recursos pú· .. 
blicos y privados. Como un impulso subyacente en 
la política de la nueva república, actuaba la conve· 
niencia de superar con creces la obra del fascismo 
en la zona rural. 

El mejor conocimiento de un medio hasta en· 
tonces en gran parte supuesto, hizo obvio que los 
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recursos indispensables eran mucho mayore~. de lo 
que se había calculado. Resultaban bajísimo el mon
to de las inversiones existentes y casi obsoletas buena 
parte de las instalaciones y maquinarias; aun los im
plementos de trabajo que se hallaban en buen estaqo 
?e opera~ión eran insuficientes; débiles, irregulares e 
Irracionalmente fincados eran los capitales fijos (in
cluso el valor del terreno) ; escaso y caro el capital 
de operación. Esto sin tomar en cuenta las grandes 
infraestructuras, que quedaron a cargo de los orga
nismos de mejoramiento integral del agro. 

El problema de encauzar el capital público era 
menos espinoso que el de encauzar ·el capital pri
vado, cuya acción disolvente y anárquica había re
tardado durante siglos la evolución de una socie
dad arcaica, que dentro de las normas clásicas del 
liberalismo nunca había ni habría podido renovar
se. Los economistas liberales sostuvieron siempre 
que para transformarse, la tierra no necesita de cré
dito, sino de ahorro: vale decir que los recursos 
de capital existirían cuando ya estuviese formado el 
·capital, y que el proceso sería automático y por 
lo tanto no requeriría intervención alguna de fuer-
Zás externas. 

Dadas sus contradicciones internas, el grupo 
.gubernamental no pudo llegar lejos en las leyes de 
planifiCación económica, o sea en las normas de in-

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



150 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

' tervencionismo estatal para encauzar la inversión 
privada en el orden agríc<?,la; pa~a ello actuaba el 
prurito de no adoptar los métodos fascistas ni los 
que aconsejaba la oposición de izquierda. Sin em
bargo, el gobierno puso en práctica medidas y es
tímulos para lograr indirectamente el mismo objeto, 
aunque muy incompleto. · 

Un estudio de las inversiones ya existentes re
veló aspectos de gran interés. Se descubrió que 

. mientras más pequeña era la parcela, mayor era la 
inversión total que eri ella había, entre otras razones 
porque en ese tipo de parcelas vivía el campesino, 
acosado por la necesidad de sacarle -sin agotar 
sus posibilidades- el máximo provecho. Las pro
piedades de mediana extensión invertían más que 
las otras en preparación de 1!'1- tierra. La capacidad 
de ahorrQ y de inversión a largo plazo era casi nula 
en las fincas menores de 20 hectáreas; sólo las fin
cas de 20 hectáreas para arriba permitían la forma
ción de capital y por lo tanto, la posibilidad de 
contribuir con sus propios medios y de manera subs
tancial a su transformación. Las pequeñas parcelas 
requerían sobre todo capitales de tipo extensivo 
(tierras suplementarias, equipo), mientras que las 
de mayores dimensiones podían utilizar eficazmen· 
te capital de tipo intensivo (inmuebles, ganado ~y 
otros medios técni.cos) . 
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Comparación entre los 
medios rurales italianos': 

A partir de 1955, o sea después de un quinque
nio de ~xperiencias en materia de inversiones conec
tadas con los planes de transformación agrícola, .se 
pudo hacer un análisis comparativo de resultados 
entre las zonas de reforma y los medios de agricul
tores privados. Esta confrontación fue utilísima pa
ra establecer si en efecto, la reforma estaba resol
viendo los problemas agrarios y superando en éxi
tos concretos a los propietarios privados. 

El importe global de los capitales de que ·es
taban dotadas las fincas de los asignatarios de la 
reforma era aún inferior por hectárea al de las fin
cas privadas. Las primeras gastaban más que las 
segundas en la adquisición de medios productivos, 
no sólo porque alquilaban máquinas en mayor can
tidad, sino porque en general empleaban más abo
nos, semillas, antiparásitos y otros elementos mo-
dernos de trabajo. 

El cuadro de la inversión en tierras privadas 
era clásico; es decir, tal como se presenta en todos 

1 El análisis cuantitativo de los resultados de la inversión 
de capital agrícola puede estudiarse en Barbero, op. cit. Algunos 
otros datos se consignan en el Annuario del/' Agricoltura Italianá, 
.op. cit. · . · 
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los países donde la estructura agraria está configu~. 
rada por fincas individuales de varias dimensiones .. · 
El valor unitario por hectárea era más alto en las 
fincas menores de 5 hectáreas y disminuía en razón 
directa del tamaño de los terrenos. En las zonas 
de reforma pasaba exactamente lo contrario,· debido 
a la política oficial de desarrollar plenamente fin
cas medianas capaces de satisfacer las necesidades 
familiares, y de sostener a las demás (menores en 
extensión) a niveles que resuelvan problemas inme
diatos del campesinadoy que están llamadas a aglo
merarse en cooperativas dondequiera que las condi
ciones para ello son propicias. 

Investigaciones de campo como las de Barbero, 
que ya hemos citado, ponen de relieve que el au
mento de la productividad del capital es 15% mayor 
en las fincas bajo el sistema de reforma que en las 
de los agricultores privados. Esto se debe a que en 
las primeras los organismos regionales prestan cre
ciente asistencia técnica y auspician el empleo de 
innovaciones en los métodos de trabajo, lo cual de
termina una considerable economía por unidad pro
ductiva. Además, el asignatario de la .ref01llla partí-· 
cipa en muchas actividades asociativas del proceso 
de la producción y venta de sus artículos, y goza de 
plena seguridad en la tenencia de su parcela, 

, puesto que se le otorgó ya como inafectable dentro 
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de las normas de la reforma; esto 110 ocurre eón las 
fincas privadas· si se las considera en bloq~~. por
que todavia hay entre los dueños un exceso de ruti
na individualista y no pocos tenedores de fincas 
grandes saben que tarde o temprano. serán sujetos 
a. nueva~ expropiaciones, lo cual debilita el incen
tivo para invertir. 

T endmcias de la inversión2 

A partir de 1956, persis~en muchos de los ca
racteres comprobados en el medio rural durante el 
quinquenio anterior, y además se acusan las siguien
tes tendencias en lo tocante a capital e inversiones: 

r) En todas las zonas agrícolas y especialmen
te en las de reforma agraria, se observa correlati
vamente la disminución de la fuerza de tFabajo y el 
aumento en la formación de capital. Este último fe
nómeno es causa y efecto del primero; causa, porque 
ciertas formas de capital (la maquinaria, por ejem
plo) son un substituto constante y activo de la mano 
de obra, y efecto, porque él · alza de los ingresos 
personales· gestada ·en el aligeramiento de la fuer
za de trabajo agrícola, mejora el consumo familiar 

2 Algunas señaladas por Barberis, op. dt., y ltossi Doria, 

o p. cit.·. 
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y permite también el aumento racional en el impor
te de las inversiones en 1~~ fincas. 

2) Aumento en las ocupaciones no agrícolas 
por efecto de la notable masa de inversiones hechas 
por los organismos regionales de la reforma, y aun 
como reflejo del incremento de los réditos por per
sona y de alza de la productividad en las fincas que 
fueron en parte expropiadas. 

3) Disminución en la tasa de acumulación de 
capital, por las medidas y condiciones que han re
ducido el costo de éste· y los riesgos en las opera
ciones agrícolas, todo lo cual estimula a los empre
sarios a tomar nuevas iniciativas. 

4) Reducción de las dificultades para obtener 
capital, por la disminución general de la superficie 
de la propiedad y consecuentemente, de la demanda 
y el empleo de fuertes sumas en pocas empresas, 
como inveteradamente ocurría. 

5) Reducción de la demanda de capital por 
unidad de tierra, en particular ·entre los pequeños 
propietarios, como consecuencia de que las inver
siones ya hechas disminuyan el monto de las nuevas 
que se van necesitando. · 

6) La relación entre las inversiones agrari!ls 
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y las inversiones brutas globales en todo el país ha 
permanecido sin cambio. 

7) Las inversiones fijas que hace el Estado 
en agricultura aumentan a un ritmo más lento qúe 
las inver~iones brutas globales en todo el país, lo 
cual confirma lo ya dicho en otros capítulos: el 
gobierno procura resolver problemas inmediatos, 
aumentar con fines sociopolíticos el capital de ope
ración y realizar obras más o menos espectaculares. 

· 8) Aumento en las pa.rtidas que destinan el 
Ministerio de Agricultura y los grandes Organismos 
regionales como la Caja para el Mediodía, a fin
car en todo o en parte, obras de aprovechamiento 
inmediato y adeudos a largo plazo de los agriculto
-res. 

9) Ligera disminución de los enor~es créditos 
oficiales que obtiene la Confindustria, federación 
de industriales que ha venido consumiendo la ma
yor parte de los recursos disponibles en el país. Los 
agricultores no están federados y no pueden ejercer 
igual presión; sin embargo, las organizaciones coope
rativas y las asociaciones regionales de productores 
ya empi.ezan a lograr que se irrigue mejor el capital 
.público a su favor. Por otra parte, los buenos ren
dimientos de la agricultura y el aval del gobierno 

·.a: 10$ adeuqos de lC>$ agricultores. a · tr~vés de. Jos 
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' 
Organismos regionales de la reforma estimulan al 
capital privado para tomar .el mismo rumbo. 

IO) Incremento en el número de campesinos 
técnicamente mejor dotados y preparados, que en
gruesan las filas de los que se dedican a la profe
sión agraria. La causa hay que buscarla en la cre
ciente importancia de los capitales disponibles, y en 
las condiciones que permiten un mejor nivel de vida 
en muchas zonas rurales. 

II) Paradójicamente, como lo señala Rossi 
Doria, el deseo de apropiación de la tierra por par
te de los campesinos (no sólo en Italia, sino ento
da Europa) aumenta en la misma proporción que 
el éxodo de los antiguos propietarios y usuarios 
de todos los tipos, y en la misma proporción en que 
disminuye el poder político de los propietarios de 
la tierra. "' La tendencia es saludable y demuestra 
que la tierra en Italia es cada día más, instrumento 
de trabajo para un grupo por completo profesional, 
que de ella pretende extraer exclusivamente los re
cursos para sostener a su familia en términos de
corosos. 

I2) Es cada vez más notoria la falta de una 
política integral que elimine la diferencia entre la 
pro~uctividad del trabajo en la industria y en. la 
agncultura; el desnivel se debe en primer térm100 
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a la debilidad de la acción para substituir el trabajo 
con capital en las zonas donde la mano de "obra es 
desproporcionada a los .recursos y por lo tanto, nu
la o bajísima la formación del ahorro. El problema 
no se ha resuelto, por las contradicciones en la po
lítica de racionalizar las fuerza de trabajo, el nivel de 
los salarios reales en el campo, el de los precios 
de los productos agrícolas y el costó de adquisición 
del capital. 

I 3) Los defectos en el movimiento de capital 
e inversiones proceden prin:cipalmente de que el 
mepllo de la política al respecto es buscar un equi
librio de carácter institucional y no de carácter so
cioeconómico que aprovecharía las tendencias ex
pansivas ya existentes y armonizaría el ritmo del 
desarrollo donde es necesario, en función de las 
exigencias propias de cada zona. 
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CAPITULO IX 

OODITO RURAV 

Legislaciórf 

. Desde las primeras épocas de la constitución 
del reino de Italia se comenzó a legislar sobre el cré
dito rural. Las normas a este respecto han sido mu
cho más dinámicas y avanzadas que las de la refor
ma agraria propiamente dicha; por eso la legislación 
sobre crédito sólo ha tenido que adaptarse a las 

1 En su mayor parte, tomé datos estadísticos relativos al 
crédito ·dd Ann11ario dell' Agriroltura Italiana, o p. dt., pp. 347-
426. Para un análisis de conjunto de la operación del sistema en 
una zona determinada, me sirvió Ugalini, op. rit. Todas las opi
niones e interpretaciones son núas, como resultado de trabajos 
de campo en diversas zonas de Italia. 

13 Bolla, op. dt., Batbero, op. dt., p. 61. 
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necesidades que van surgiendo a medida que se 
transforma el agro. 

La ley de 5 de julio .de 1928, modificada muy 
parcialmente por decretos posteriores, es la pauta 
actual para el ordenamiento del crédito agrario en 
el país. Trata el capítulo 1 de las operadones ere· 
diticias en general, que son de dos géneros: de ejer· 
cicio y de mejoramiento. Las primeras son la uti
lización, manipulación y transformación de los pro-

. duetos, y la adquisición de máquinas, implementos 
de trabajo y ganado. Las segundas son las obras, 
construcciones y los servicios permanentes, incluso 
la sistematización de tierras y la adquisición de nue
vas tierras para ampliar la propiedad. 

Los plazos, las condiciones y la forma de amor
tización de los créditos dependen del destino que a 
estos vaya a darse, y se establecieron con el propó
sito primordial de estimular y facilitar el trabajo 
del agricultor. 

Están cuidadosamente regulados el monto y la 
forma de hacer efectiva la garantía, así como las 
penas a los deudores que no apliquen el préstamo al 
fin para que fue concedido, o que dispongan dol~
samente del bien pignorado. En caso de insolvencta 
del agricultor, las acreedurías de los bancos por 
préstamos agrícolas figuran en segundo lugar, des-
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pués de las que corresponden al Estado por im
puestos. 

· Pueden otorgar crédito rural los Organismos 
regionales de la reforma agraria, las cajas creadas 
especialm~nte con tal objeto, los bancos privados 
y los institutos y demás entidad~s autorizados por 
el gobierno. 

Se funda un "Consorcio Nacional para el cré-
dito agrario de mejoramiento", con la participación 
del Estado y de varios bancos ~ instituciones pri
vados. Este consorcio emite bonos, tanto para pro
mover el ahorro como para multiplicar los recursos 
crediticios que necesita la transformación integral 
del campo. 

Una de las formas en que el Estado ayuda al 
agricultor es avalándolo indirectamente para que 
pueda obtener con mayor facilidad crédi~os en las 
instituciones privadas. A este efecto contribuye bas
ta con el 2.5tp'o de los intereses y· garantiza la ope
ración hasta en el 20tp'o. El Estado tiene facultad 
para contribuir al pago de intereses de créditos des
tinados a operaciones excepcionalmente ventajosas 
para la economía general, en la proporción extra
ordinaria de 2.5ro anual y hasta por 25 años. 

¡ - _ Las ... instituciones de crédito están autorizadas 
a prorrogar el plazo de los préstamos por una sola 
vez y dentro de seis meses después del vencimiento 
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del adeudo. También pueden aceptar el pago de 
los adeudos vencidos, cuando hay garantía suficien
te, hasta en cinco anualidades; el Estado contribuye 
hasta con el 3·I5lJ'o al pago de los intereses de ta~ 
les adeudos consolidados. En caso de pérdida total 
o parcial de las cosechas por causa de fuerza ma
yor, los bancos, obligatoriamente, concederán pró· 
rrogas a los deudores hasta por dos años, y hasta 
por cinco si se trata de inversiones en ganado o de 
amortización de inversiones a largo plazo. 

La ley de I2 de mayo de I950 dispone que los 
organismos de la reforma queden ·encargados de 
prestar servicios de asistencia técnica y económico- . 
financiera; tal ordenamiento está concebido en 
función de las necesidades de los nuevos asignata
rios de la reforma, que carecen de medios financie
ros y de .. ~apacidad para aplicar la técnica moder
na. 

En la misma ley y en la del 9 de julio de 1957 
se establece que el precio de venta de los terrenos 
que adquieran los asignatarios no deben superar los 
dos tercios de la suma resultante: del costo de las 
obras de mejoramientO' ·y los dos tercios de la in
demnización pagada al dueño del terreno expropia
do. De suerte que el costo de la obra de transfor
mación integral de una finca sólo puede imputarse 
al asignatario hasta en el 4Ilfo. El precio de com-
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pra de un terreno en los distritos de reform~· agra
ria se puede pagar hasta en treinta años, con inte
reses máximos de 3·5<fo al año .. 

El Estado también ayuda a los agricultores con 
otras forinas de crédito indirecto; por ejemplo ven
diéndoles a precios muy bajos y a plazos generosos, 
árboles de leña, frutales y de conservación de sue-
los. 

Las demás formas de asistencia económicofi
nanciera a los asignatarios de la reforma agraria· 
se pueden sintetizar así: 

a) Para superar las dificultades propias del 
período inicial, en el que la productividad es baja, 
poco experta la mano de obra e iricompleto el rendi
miento de las inversiones, el. Estado utiliza y remu
nera los servicios de los asignatarios en tos trabajos 
de transformación rural. 

b) Los organismos regionales de la reforma · 
proveen a los asignatarios de capital de ejercicio 
una vez superada la fase del mejoramiento de las 
infraestructuras agrarias, o éontemporáneamente con 
ella. La ayuda ha adoptado dos formas: al prin
-cipio, anticipando créditos refaccionarios en condi
ciones de favor, reembolsables con las. cosechas, y 
luego, ~torgando el crédito bancario con dife.dmien-
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to de Ía constitución de la garantía y contribuyen
do al pago de los interese~: 

e) Los Organismos regionales de la reforma 
han provisto a los nuevos asignatarios de máquinas 
e implementos de trabajo con tipos esp~~iales de 
reembolso entre cinco y doce años, ampliando y es
merando a la vez la asistencia técnica. 

1 : d) Se ha dado también subsidio y garantía co-
laterales a las cooperativas formadas por los asig
natarios, a fin de robustecer y activar sus funcio
nes. 

. ¡ 

T endenciasS 

El Estado se hizo cargo, directa o indirectamen
te, de bu~na parte del crédito rural necesario du
rante las primeras etapas de la reforma agraria . 
A medida que aumentaron los sujetos de crédito, la 
estabilidad en la producción agrícola y la confian
za de los inversionistas en ella, la iniciativa priva
da fue tomando a su cargo creciente número de 
operaciones. Dos factores jugaron papel directo Y 
preponderante en estos cambios: la garantía parcial 

3 Me señalaron parte de las tendencias en 'el proceso del 
crédito rural los técnicos ya citados~ Vasari, Bixio y Manieri. 
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que prestaba el Estado a favor de los nuevas agri
cultores y el altísimo grado de recuperación de los 
créditos, que ascendió a 92% del crédito anual; 
el resto lo financia-n las instituciones privadas en el 
mercado libre. Para hacer más halagadora la in
versión, los intereses sobre los créditos agrícolas, 
que comenzaron en 3-5%, han subido a 41o. 

En todos los órdenes se nota la transferencia 
del servicio de crédito del Estado a las institucio
nes privadas, incluso al movimiento cooperativo, que 
es fuerte y encauza hacia el crédito buena parte de 
los ahorros de los asociados. · 

Y a hemos dioho que el Mercado Común de 
Europa es uno de los motores principales de la 
actividad productiva en Italia, con cuya producción 
agrícola actual y futura cuentan los demás países. 
Esta presión creciente y estimulante, obliga a los 
organismos de planificación a prever el aumento 
substancial del crédito agrícola; el programa es vas
to y está correlacionado con una integración econó
mica de conjunto en el país. 

Balance del sistema crediticio 

En los sectores campesinos, especialmente los 
del Sur, y á. través de los. portavoces de .los partidos 
.de oposición, se percibe la opinión de que el crédito 
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rural es insuficiente, al menos para superar una 
etapa de conservación esq;teta de los niveles pro
ductivos, en función del crecimiento demográfico. 

El Norte absorbe mayor cantidad de crédito 
que el Sur, por su mayor desarrollo; pe~.~ éste lo 
tiene más variado y más vasto, en proporción al 
número y al potencial de las fincas. 

Los institutos de economía agraria y los téc
nicos del gobierno aceptan que el crédito rural de-

. hiera ser mayor, considerando el volumen y la in
tensidad de los factores de atraso que afligían al 
medio rural cuando empezó la campaña intensiva Y 
armónica de transformación agraria. Pero como 
prueba de la importancia que ha adquirido el cré
dito rural y de la conciencia que de su necesidad 
tiene el gobierno, exhiben las siguientes. cifras: en
tre I938..Y r9S8 el crédito total en el país aumentó 
!45 veces y el crédito rural, 2or; en r958 y con re
lación al año próximo anterior, el crédito para la 
producción agrícola aumentó 4.8% y el crédito pa- . 
ra mejoras permanentes de las fincas, r2.5%· 

Podría decirse que el crédito rural es bastante 
adecuado a las necesidades de ·la agricultura a .un 
nivel modesto, y que no es ni causa de manifes~a
ciones ostensibles de insatisfacción o de desasosie
go social-como en los países iberoamericanos
ni ~ausa principal de la falta de desarrollo agrícola. 
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Dentro de los muchos límites que le impone su 
ideología, el gobierno ha tenido el acierto. de ·in
tervenir tanto en la · dirección del crédito como en 
la dirección de la producción, no a través de nor
mas o de una política consistente, pero sí por me
dio de 'una campaña de persuación y de asistencia 
"moral" entre los campesinos. . 

Los aspectos negativos de la política crediti-
.cia son: 

r) La transferencia del servicio de crédito del 
Estado a las instituciones privadas tiene la desven
taja de supeditar indirectamente la marcha de la 
reforma agraria a los intereses del capital, y de 
disminuir la acción pública sobre la planificación 
integral de la economía del país. 

2) Al perder el control del mercado de cré
dito, el Estado ya no puede desarrollar 'Una eficien
te campaña de dirección y de capacitación social que 
presione al campesino a solicitar y aprovechar di
cho crédito de la manera más racional· posible. La 
deuda excesiva es factor deprimente para el cam
pesino, porque desvía su esfuerzo del ritmo y de 
las exigencias propias de la producción, · y le im
pide planificar sus actividades con estricto apego a 

· la realidad. 
3) La disminución de la ingerencia del Esta-
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do en lás actividades crediticias provoca la creación 
de una especie de mercado negro al que se dedican 
inveteradamente prestamistas que sacan de apuros 
a los agricultores con ventajas usuarias, aunque no 
se trate de insolvencia -que en Italia, por lo de
más, es fenómeno casi siempre urbano-·sino de 
presiones momentáneas debidas al proceso de la 
producción. 

4) La reforma agraria es un proceso ~uy 
largo y en manera alguna puede considerarse ftm
quitado, según está su desarrollo en Italia. De aquí 
que continúe vigente la conveniencia de tutelar a los 
campesinos a base de la asistencia crediticia de fa
vor que . se les otorgó en las etapas iniciales de la 
campaña. El Estado compromete todo el éxito de 
sus planes al desentenderse de este problema y aus
piciar una política de mercado libre. 

5) Las garantías que exigen las instituciones 
prestamistas ateniéndose a las normas permisivas de 
las leyes, obran como factor para evitar la mora; 
mas son demasiado altas y no tienen en cuenta el 
crédito personal, la industria del solicitante, la cali
dad de los planes de trabajo y el potencial pro
ductivo de la empresa mejorada por la inversión. 
Vale decir que tal como están las cosas, el crédito 
tiende a beneficiar a quienes menbs lo necesitan y a 
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enriquecer a quienes ya están mejor dotados de ca-
pital de toda índole. ··· 

6) Debido al exceso de trámites y controles, 
el crédito es demasiado caro en general, y particu
larmente en las regiones y a los niveles en que más 
urge. 

7) En caso de insolvencia, la garantía se in
cauta al agricultor, con lo cual se le priva del medio 
de seguir trabajando, produciendo y obteniendo los 
recursos para saldar su adeudo .. 

8) El traspaso a tercero de una finca que fue 
rematada a un agricultor tiene un triple efecto per
nicioso: sembrar inquietud entre los productores de 
la zona, dañar las buenas relaciones que son indis
pensables entre ellos y las fuentes crediticias, y obli
gar indirectamente a la prosecución de una em
presa ya comenzada, a una persona que 'no puede 
menos que sentir remordimiento al beneficiarse del 
trabajo ajeno y de sustentar sus propios criterios so
bre la forma de desarrollo del negocio. 

9) La plena efectividad del crédito, especial
mente si se correlaciona con una reforma agraria, 
sólo puede lograrse por la dirección de la produc

- cjón; pero tal política está reñida con el fuerte tinte 
liberal que aún predomina entre los partidos del 
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' 
gobierno, a pesar de sus esfuerzos por adoptar po-
siciones progresistas q1:1e ~~valicen · con las de la iz
quierda. 

Io) Por último, y no obstante su dinamismo, 
el sistema crediticio carece de la flexibilidad que 
exige la gran producción exportable prevista . para 
la demanda del Mercomún, por falta de una polí
tica que supedite los intereses de los grupos -la 
industria, por ejemplo, cuyos instrumentos de pre-

. sión son poderosísin;tos para que el crédito se des~ 
víe a su favor- a los intereses nacionales . 

....... ________ __ 
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CAPÍTULo:X 

EL MOVIMIENTO COOPERATIV01 

Fijación de política 

El movimiento cooperativo con características 
modernas surgió en Italia apenas hacia I950. Lo 

, i auspiciaron fervorosamente algunos líderes del go· 
bierno, convencidos de· que representaba una sólida 
evolución del capitalismo agrícola, un instrumento 
colateral indispensable para la reforma agraria y 

1 Extensísima es la bibliografía sobre la materia. Utilicé 
solamente algunos trabajos concentrados y recientes que. me pa
recieron de especial ,i,nterés para el. propósito de este libro. Por 
ejemplo: "La ~;ooperazione di riforma nel comprensorio della 

_ Maremma .. , y "Prospetive e problemi della cooperazione agríco
la .. , ambos estudios de Ugolini, P., en pp. 518-81 y 336 y ss., 
respectivamente,. de Rivista di Economia .Agraria, 1958, op. cit. 
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. 
un mal menor dentro de las corrientes asociativas 
pregonadas por los grupos ... de ideas socialistas. 

No fue fácil configurar una política definida 
sobre el sistema. Los estadistas que lo favorecían 
tuvieron que realizar una tesonera labo~;,. de con
vencimiento al nivel de la jefatura de los partidos· 
oficiales y en particular entre los líderes locales. 
Adujeron de manera muy documentada la experien
cia de otros países capitalistas, la similitud entre 
las condicion~s de la Italia moderna y las del ex
tranjero, y la insignificancia de los cambios que el 
cooperativismo introduce en las estructuras básicas 
del agro. 

En discursos y obras, el entonces Ministro de 
Agricultura, Giuseppe Medid, expuso la realidad 
del problema agronómico en el mundo. Asi se en
teraron los italianos de que de los I 3,ooo millones 
de hectáreas con que cuenta el planeta, sólo r,ooo 
millones están cultivadas y de ellas, sólo r6 millo
nes -o sea el r .6%- se encuentran ·en· Italia. El 
aro de la tierra del mundo está cultivada, y corres
ponde en el 6oro a cuatro naciones: Estados Unidos, 

Dell'Angelo, op. rit. Y particularmente Scardaccione, D., "L~ 
cooperazione nella riforma. per la valorazione e la diffesa del 
prodotti", op. t:it. El técnico del" sistema de reforma en la tama. 
cooperativa Giovanni · Fani, me ayudó en la evaluación de fun· 
donamiento ·y resultados del movinuento cooperativo;-
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Unión Soviética, India y China. Sobre semejantes 
bases ni ·siquiera puede hacerse frente a las necesi
dades del crecimiento normal de la población; es 
preciso apelar a métodos más racionales de traba
jo y a formas más eficaces de organización de em-
presas agrícolas. · 

Para convencer a los liberales renuentes de que 
el movimiento cooperativo y la promoción de la 
producción agrícola son imposibles sin el interven
cionismo del Estado, el ministro Medid citó el 
ejemplo de los pequefios países desarrollados y cris
tianos de Europa, y aun el de los Estados Unidos, 
donde el gobierno garantiza el precio de los pro
ductos del campo y subsidia con frecuencia a los 
agricultores. El so'fo del comercio internacional de · 
Dinamarca lo manejan las cooperativas, y en los 
países anglosajones, germánicos y escandinavos el 
movimiento cooperativista en el orden agrícola es 
mucho más importante que la actividad privada. 
Italia, concluía Medid, no es el país segregado y 
privilegiado que nos han hecho creer la ignorancia 
y la soberbia nacionalista, sitio una de las zonas más 
rezagadas de Europa, principalmente por el egoís
mo y el estéril individualismo de los productores 

_ del campo. 
· Otros partidarios del movimiento señalaban 

que ras 'cooperativas son indispensables para elimi-
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nar· a los.- intermediarios, que retienen la mayor pa~
te de la ganancia, y para superar las limitaciones fi
nancieras y técnicas .de las :pequeñas. empresas frente 
al poder de absorción de las grandes. 

Los técnicos ·del gobierno se dividieron por sus 
ideas. Todos convenían en que el movimiento era 
una modalidad marginal y ocasional de la econo
mía, que el gobierno estaba proponiendo con fines 
políticos; mas para unos la cooperativa se acercaba 
a la colectivización y por lo tanto, al comunismo, Y 
para otros impedía tanto la colectivización donde 
era procedente, como otras formas evolucionadas de 
empresa, y por lo tanto obstaculizaba el progreso. 

Contra . el desarrollo de un sistema organizado 
se alzaba el hecho de que en Italia ·el cooperativis
mo había sido esporádico y espontáneo, reducido al 
fin de transformar productos ·a escala muy reducida 
(artesanías, vino, aceite de oliva). Existía también 
el antecedente de las cajas comunes para crédito, 
las mutualidades para ventas en abonos y provisiólJ. 
de servicios de maquinaria, y algunas lecherías Y 
oleificios. Pero el agricultor rechazaba la coopera
tiva básica de producción, porque · temía que afec
tase la tenencia de la tierra y la ·plena libertad para 
cultivarla. 

Quizá sin el instrumento teórico y práctico que 
ponía en manos del gobierno el sistema de la re~· 

..... __________ _ 
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forma agraria, eL· movimiento cooperativo habría 
sido nulo o demasiado lento. Pero una vez recono
cido o tolerado el poder intervencionista y directivo · 
del Estado en las· actividades económicas y sociales, 
se pudo sentar el principio de .la obligatoriedad de 
la cooperativa para los asignatarios de ·la reforma 
y aun para los propietarios privados que recibían 
directamente los beneficios de la campaña de me
joramiento integral del agro. 

Por último, el hecho de que los sectores de iz
quierda atacasen a las cooperativas, acabó por con
vencer a los dirigentes ·de los partidos oficiales de 
que algo bueno deberían tener para la consolidación 
del sistema capitalista. 

Legislaciórr 

La ley que creó el Instituto Nacional de la· 
Cooperación en I934 fue derogada en r946. El I4 
de diciembre del año siguiente se legisló de nuevo 
sobre las cualidades que deben reunir los cooperati
vistas, la distribución de las secciones, el régimen 
fi~l, la vigilancia e inspección de las entidades y 
la organización y el funcionamiento de la Asociación 
Nacional de Cooperativas. 

2 Bolla, op. cit.; Barberis, op cit. 
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La ley Sila (12 de mayo de 1950) ordena la 
constitución de cooperativas por zonas homogéneas 
de colonización, con el objeto de garantizar mejor 
la asistencia técnica y economicofinanciera a las em
presas creadas por el sistema de reforma agraria. 
La ley de 9 de julio de 1957 obliga a los cultiva
dores directos que operan dentro de las zonas. de 
reforma, a asociarse a las cooperativas, y les extien
de los beneficios de la asistencia técnica; aunque 
nada dice de la asistencia economicofinanciera, se 
supone que los propietarios privados gozan de ella 
por el hecho de cooperativizarse. 

Las funciones de las cooperativas creadas por 
la ley Sila son: 

a) Consolidar una dimensión más convenien
te y productiva de la parcela a través de la asocia
ción de las pequeñas empresas campesinas, capaz 
de lograr las ventajas de los grand~s complejos de 
fincas, especialmente . en. lo que respecta a la ob
tención . de medios técnicos y financieros y al apro
vechamiento de servicios (uso d~ maquinaria e im.-. 
plementos modernos de trabajo, mercadeo directo 
de productos, etc.). · . . . 

b) Adoptar un ordenami~nto más eficaz de la 
producción, coordinándola con la posibilidad de un· 
mercado remunerativo de los productos que tienen 
demanda más general y estable. 
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e) Ordenar los servicios para el incremento 
del cultivo intensivo, especialmente de los horto
frutícolas de elevado precio, y de los productos ·en 
todos los mercados, tanto los locales. como ·los inás 
lejanos. 

d) 'Graduar la 'Salida de los productos al mer
cado en función directa de las ocasiones más propi-
cias. 

e) Preparar las condiciones básicas para in~ 
dustrializar tanto la producóón agrícola como su 
transformación. Y 

f) ·Ampliar los mercados a través de la buena 
preparación, elaboración y presentación de los ar
tículos, con el· fin de hacerlos más deseables, du
rables y capaces de resistir largos transportes y pe· 
ríodos de conservación. , . · 

Magnitud del movimiento3 

·No cabe duda que la pulverización de la pro· 
piedad y el esfuerzo individual de los agricultores 
estaban más que sobrepasados por el empleo de 
técnicas modernas y asociativas en otras ramas de la 

a Algunos datos en Barbero, op. cit. La mayoria en Scar· 

daccione, op. cit. 
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economía, y que la presión del consumo aumentaba 
más rápidamente que la "producción de alimentos. 
Todo esto creaba condiciones particularmente favo
rables a la reforma agraria, y de preferencia a 
modalidades más rentables de organización de em
presas. 

Por eso la respuesta al fomento cooperativo fue 
tan.extensa. En 1952 había 31 cooperativas. En 1958 
el número ascendió a 676, con 66,ooo agricultores 
asociados y trabajos que interesaban una superficie 
de 7oo,ooo hectáreas; una cuarta parte de la produc-

'. ción bruta se vendió a través de las cooperativas. 
Sesenta de ellas se dedicaban a la transforma

ción de productos agrícolas; 49 estaban especializa
das en algunos de los procesos de la producción y 
r68 eran ganaderas. Funcionaban también r r con
sorcios, O' sea organizaciones de segundo grado. Toda 
esta red se fundió en la Federación Nacional de 
Cooperativas, que incluye a las mutualidades de se-
guros para ganado. 

Las actividades industriales del cooperativismo 
iban muy atrás de los programas prefijados; sólo en 
algunas ramas como el azúcar hubo adelantos consi
derables. En cambio alcanzaban firme desarrollo las 
cooperativas de servicios, cuya misión es organizar 
trabajos mecánicos de preparación de terrenos y le
vantamiento de cosechas con máquinas manejadas 
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directamente o rentadas a tractoristas locales; ad
quirir aperos, semillas y fungicidas e impartirlos a 
bajos costos, y vender colectivamente los productos. 

Tendencias 

I) Al principio, el gobierno dirigía casi total
mente las cooperativas a través de sus diversos or
ganismos especializados; ahora su política es fgmen
tar entre los beneficiarios mayor sentido de respon
sabilidad para que cuanto ántes asuman por com
pleto la dirección de sus centros. 

2) Las cooperativas se hacen cargo, cada día 
en mayor escala, de los servicios que hasta I956 ma
nejaban casi exclusivamente las agencias de la re
forma agraria; mas procuran no asumir demasiadas 
actividades a la vez. Por ejemplo, con frecuencia 
organizan tiendas o almacenes; pero se ·los dan en 
administración a los particulares. 

3) ]jnfasis en la organización y funcionamiento 
de cooperativas especializadas y de consorcios entre 
ellas, con abandono de la tendencia hacia las coope
rativas de tipo general. La causa de este cambio es 
·que las. últimas dieron balances poco remunerativos 
para los asociados y exigen una experiencia y una 
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capacidad técnica superiores a las de los campesinos 
italianos. ... 

4) Los Organismos regionales están incremen
tando sus prestaciones a las cooperativas .. y a sus 
consorcios, para que se conviertan en proveedoras 
más amplias de crédito y de maquinarias y aperos . 

. 5) El cerco que formaban los intermediarios 
contra los productores está prácticamente roto en el 
·Norte; pero aún cons~ituye una lacra en el Sur, a 

. causa de la poca autonomía económica de los cam¿ 
pesinos y de su débil sentido de cooperación. Mu
chos agricultores sureños se quejan de que las vie
jas redes de intermediarios se entienden política
mente con los partidos del gobierno y los dirigentes 
de algunas cooperativas son instrumento de dichas 
redes. 

6) Adquiere cada vez más importancia el pro
ceso distributivo con respecto al productivo, a me-. 
dida que se hace patente la tendencia general del 
mundo moderno: es más fácil producir que vender. 
Una de las preocupaciones centrales del movimien
to es mejorar el producto y extender la propaganda 
para que se eleve el gusto por la calidad, que antes 
interesaba poco a los consumidores italianos. De es
ta suerte se busca la equiparación entre el nivel del 
mercado interno y el del Mercomún europeo. 
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7) El Estado evita meticulosamente qüe la re
forma agraria y sus distintos organismos y empre
sas se transformen en· cargas. fiscales, de acuerdo 
con el principio de que dicha reforma es un sistema 
de transformación rentable y de elevación del 
nivel de vida sobre bases económicas, y no una 
campaña de beneficencia. De ahí que se obligue a 
las cooperativas que no son sanas a disolverse 
o a fundirse con otras. 

8) Las cooperativas también operan según los 
mismos principios. Asumen tas pérdidas por maqui
naria e implementos comprados a los organismos ofi
ciales, porque tal es la base comercial del crédito; 
pero le cobran la cuenta al campesino responsable. 

Balance del cooperativismo 

Aspectos ·negativos: 

a) Las cooperativas de producción han fraca
sado en muchas partes del país; sus éxitos en las zo
nas de más alto desarrollo socioeconómico son mo
qestos, y excepcionales los casos de éxito completo." 

141 La buena y firme marcha de las cooperativas de produc
ción depende del grado en que las actividades agrícolas están 
sometidas a dirección y planificación a t:ravés del Estado o de 
la autogestión de los agricultores. Por tal motivo 4ichás · orga· 
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' 
El gobierno demuestra particular interés en difundir 
estos resultados, para des~imar la empresa coope
rativa de producción, que a su juicio deriva hacia el 
colectivismo. 

b) Los principales defectos del sistema son or· 
ganizativos y políticos. Muchos asociados se quejan 
de un exceso de influencia del gobierno en las coope· 
rativas; otros dicen que el clero las maneja para fines 
proselitistas. No pocos de los dirigentes iniciales se 
vuelven líderes y hasta patronos. Hay también fr~
cuentes casos de nepotismo y colusiones para dist!l· 
huir los recursos comunes en ventaja de unos cuan· 
tos. 

e) Las dotaciones mecánicas de las cooperati· 
vas son todavía demasiado pobres para una eficaz 
transformación de la agricultura. 

d) '':El incremento de la mecanización ha sido 
casi paralelo al desarrollo de las cooperativas de 
servicio; pero los costos no han descendido porque 
es dura la competencia de los servicios mecánicos 
privados, bajo el salario de los trabajadores manua· 
les y defectuosa la organización técnica. Como ele· 
mento de inflación de los costos actúan los. precios 

nizaciones sólo alcanzan plenos frutos bajo los regímenes so· 
oialistas (como Yugoslavia) o fuertemente influidos por la ideo· 
l(Jgía . socialista. . 

1 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 183 

excesivos que se hacían pagar antes del movimiento 
cooperativista los que prestaban esos servicios o los 
arrendadores de maquin~ria. 

e) Lo"s métodos para adquirir artículos indus
triales necesarios para la producción agrícola son 
poco eficaces, no sólo por falta de una buena orga
nización comercial de las cooperativas y de sus con
sorcios, sino por las agresivas técnicas modernas de 
los manufactureros, y porque nada o poco ha hecho 
el Estadó para contribuir al abaratamiento en b.~e-
ficio de los agricultores. . 

f) El exceso de esquematismo en la planifica
ción del movimiento y el descuido en el cálculo de 
las reacciones psicológicas y sociales de los campe

. sinos, dificultan a las cooperativas asumir o no de
terminadas funciones capaces de mejorar de una 
manera profunda las relaciones de la producción. 

g) El paso de la cooperativa dirigida a la 
cooperativa libre es muy lento, no por falta de vo~ 
!untad o de propósito político del gobierno, sino por 
defecto en la capacidad de los asociados. La escasa 
participación de la masa de afiliados en la acción 
del grupo se debe a que el gobierno trabaja con cua
dros directivos que desde un principio seleccionó sin 
cabal conocimiento de~ medio y a veces con miras 
políticas .. 
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Aspectos positivos: 

a) La actividad corn:~rcial va muy bien. EI_-al
macenamiento de los productos (granos, en part1cu· 
lar) y su atinada irrigación en el mercado, han se!
yido para mejorar los precios. En igu'ál ventaJa 
redundan la homogeneización y la mejor presenta
ción de los productos. 

b) Al aumentar notablemente el proceso de 
· transformación en manos de los productores, ha me

jorado la. calidad y disminuido la adulteración que 
venían realizando ciertos industriales. Los ejemplos 
más elocuentes de este proceso son el aceite y el 
vino. 

e) Las cooperativas han hecho viables nue~a.s 
formas y clases de producción, aumento y establll· 
dad de precios, amortiguación del hambre de tierras 
por el mejor uso de las existentes y bajas en el valor 
de la tierra por contraposición al alza en el valor de 
otros factores de la producción. Esto último es todo 
un cambio de mentalidad propia de los países de
sarrollados. 

d) Las cooperativas representan ya el centro 
coordinador de la formación de un ambiente huma
no· y económico, y el elemeQ.to decisivo para la in
troducción de modernas técnicas productivas; . · : 

il 

'~ 
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e) Aparte de ·los resultados prácticos que pue
den comprobarse en los niveles de producd6n y del 
rédito, la mejor consecuencia del movimiento coope· 
rativo es haber logrado interesar a muchísimos agri
cultores que trabajaban con actitudes y métodos arte
sanales, y haber conquistado al sistema asociativo 
el favor de muchos técnicos y políticos que creyeron 
que la única alternativa contra el fascismo era la 
vuelta a un liberalismo a ultranza. 
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CAPÍTULO XI 

EL CAMBIO TECNOLóGICO· 

Formación de política 

La guerra fue desastrosa para el progreso tec
nológico de Italia. Los 3o,ooo tractores con que con
taba el país fueron decayendo por exceso de úso y 
falta de refacciones. La agricultura sólo ~staba rela
tivamente mecanizada en parte del Centro y en el 
Norte, especialmente en el valle del Po. Abortó la 
iniciación del movimiento en el Sur, o sea donde más 
se necesitaba. El nuevo gobierno se encontró con 
que todo estaba por hacerse, y de manera inaplaza
ble, porque sin cambio técnico la reforma agraria 
se reduciría a una mera distribución de la tierra. 
- Fueron justamente los estudiosos del problema 
del Mediodia quienes contribuyeron,a formar el cri-
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188 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

terio 'moderno que se puso en práctica en todo el 
país para evolucionar la técnica agrícola. Por_ pro
greso tecnológico en sentido lato, expresó Ross1 Do
ria: "debemos entender toda innovación (que si es 
extrínseca no sólo debe introducir un nuevo .factor 
productivo sino, simplemente, variar el modo de em
pleo de un viejo factor) que independientemente de 
los factores no controlables por el hombre, dé lugar 
a un más alto volumen de productos con la misma 
cantidad de recursos o al mismo volumen de pro
ductos con menor empleo de recursos" .1 

Las innovaciones -razonaba Rossi Doria-, so
bre todo su difusión entre la masa de las fincas, el 
mejoramiento del nivel técnico de los agricultores, 
y la formación· de un ambiente adecuado a la coope
ración y a la especialización, no se producen espon
táneamente sino con suma lentitud, con efectos par
ciales y organizaciones que a menudo quedan a mi
tad de camino entre. lo vieio que debe superarse y lo 
nuevo que debe ser. Tales cambios deben provocarse 
con una política agraria oficial que tenga en cuenta 
que la multitud de meqios para el progreso agrícola 
no son independientes, sino complementarios. Esta 
coordinación debe ir desde la producción hasta los 
precios, el mercado y el reordenamiento rural. Sólo 

l. Rossi Doria,· o p. cit. 
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así se pueden m,odificar gradualmente las relcttiones 
entre producción, trabajo y capital. 

Tales ideas eran francamente revolucionarias 
en un país que por contraposición al régimen fas
cista, se esforzaba en volver al liberalismo clásico. 
Sin embargo, nadie ofreció otra disyuntiva que la 
intervención del Estado y la planificación del con
junto de fenómenos que según lo expuesto por Rossi 
Doria y algunos tratadistas de la izquierda, compo
nían en conjunto el progreso tecnológico. 

Técnica y reforma ~graria 

El factor tecnológico asumía una importancia 
particular para las fincas creadas o desarrolladas 
por el sistema de reforma agraria, porque "el pro
ceso de intensificación debe actuarse en un ambien
te dominado en precedencia por ordenamientos ex
.tensivos caracterizados en su mayor p.arte por un 
nivel técnico muy atrasado, con protagonistas cu
yo nivel cultural y profesional es particularmente 

bajo".2 

Para vencer ambos obstáculos, los organis-
mos regionales de la reforma pusieron en vigor 

· un amplio plan de asistencia técnica que compren-

,a Barbero, op. cit., p. 51. 
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día la utilización de un elevado número de expertos; 
la habilitación de fincas, zonas pilotos y campos 
experimentales; cursos y conferencias, concursos de 
productividad; promoción del movimiento coope
rativo sobre todo para la producción de medios téc
nicos como semillas, forrajes y animales de raza 
mejorada, y prestación de servicios como elabora· 
ción mecánica. de terrenos y cultivos, control fun· 
cional de ganado mayor y menor, etc. 

En 1958 había ya un técnico por cada 93 fin· 
cas en promedio. La diferencia de zona a zona en 
lo tocante a la relación entre técnicos y . fincas se 
debía a diversas circunstancias, entre las cuales des
tacaba el mayor o menor grado de concentración de 
la tierra expropiada que condicionaba la estructura 
de las colonizaciones. 

Se practicó con amplitud el procedimiento .de 
enviar campesinos e hijos de campesinos a estudiar 
y trabajar en fincas donde se cultivaba productos 
que pensaban introducirse en las zonas de reforma. 
En las fincas experimentales se iniciaba con auda
cia toda clase de nuevos cultivos o de nuevos pro· 
cedimientos de producción intensiva, tanto con ~1 
fin de probar su eficacia como para seleccionar me· 
todos simplificados de trabajo. Más de 2oo,ooo per· 
sonas, entre asignatarios y miembros de las familias 
interesadas, participaron en los 8,244 cursillos pre· 
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parados por los organismos regionales de. reforma. 
En esos cursos se les adiestraba tanto en especializa
ciones agrícolas e instrucción profesional rural como 
en nociones de cooperativas, economía doméstica, 
educación cívica y diversas artesanías. 

Los· asignatarios de la reforma recibieron tam
bién 56,ooo bovinos, 29,ooo equinos, 16,ooo porci
nos, 44,ooo ovinos, así como fuertes cantidades de 
abonos, forrajes y semillas. En el orden mecánico se 
les entregó 1,540 tractores, 10,662 unidades para 
sembrar o recoger producto.s, 10,400 unidades de 
transporte y otras 29,ooo máquinas de diversos usos 

agrícolas.3 

Técnica y reforma agraria .. 

1) Desde 1957 ha prevalecido la política de 
substituir con máquinas el ganado de tiro, que con
sume forrajes, y éste por ganado de carne y leche. 

2) Se desarrolla una campaña en pro del trac
tor "para todo uso" con ruedas engomadas, que tan 
buenos resultados da en los Estados Unidos. 

3) Se trata de persuadir a los industriales de · 
que ~abriquen los tipos de tractor y de máquinas 

3 Fuente: Ministerio de Agricultura y Bosques. · 
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en . general, que necesita el país, según sus condi
ciones. 

4) Al principio, el gobierno promovía direc
tamente la mecanización avalando las compras de 
los agricultores o vendiéndoles las unidades a lar
go plazo. Esta tendencia disminuye rápidamente, 
porque además el sistema crediticio no otorga su
ficientes facilidades para permitir a los campesinos 
la adquisición del instrumental de trabajo indis
pensable. 

5) Sea porque empiezan a saturarse las re
giones que por circunstancias especiales eran más 
propicias para la mecanización, por defectos en las 
directivas del crédito o por el desvío de las inver
siones hacia otras actividades económicas, el hecho 
es que nada queda del auge en el desarrollo técnico 
que se pt:olongó de 1948 a I957. Y no hay indicios 
de que en el cercano futuro vaya a reanudarse con 
el mismo ímpetu un movimiento hacia la mecani
zación que reclama aún la mayor parte del país. 

Balance de la mecanización4 

Aspectos desfavorables: 

· 141 Tomo algunas opiniones críticas sobre el proceso, de 
Medid, op. cit.; Ugolini, op. (Ít., y del Annrtario del/a Agrkoltrtra 
Italiana, varios volúmenes. 
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a) Hasta ahora la mecanización se ha Jieali
zado por gestión del gobierno; la industria y el ca
pital disponible, por iniciativa propia no han hecho 
frente al problema con suficiente penetración. Y 
como en Italia, por el lastre del liberalismo, se pre
fieren siempre los planes privados a los públicos, 
el proceso de mecanización de la agricultura se ha 
estancado; 

b) Las pequeñas propiedades no han podido 
continuar el ritmo expansivo de tecnificación de los 
primeros años de la reforma, porque los campesi
nos no son capaces de adaptarse por sí solos a la 
evolución del mercado y de la técnica económica, 
Y el Estado retrae en vez de aumentar su actividad 
promotora en este sentido; 

e) Casi todos los errores cometidos en el mo
vimiento de tecnificación agrícola se debieron a falta 
de estudios previos sobre las circunstancias físicas, 
económicas y sociales. Se pensó que tales estudios 
eran (y lo son) demasiado caros; mas ahora se ad
mite que redundan en una enorme economía, dentro 
de un proceso integral a largo plazo; 

d) Italia carece de dotación material y huma
na adecuada para .un progreso técnico agrícola ve-· 
loz;- todos los resultados se esperan a largo plazo. 
Mas es indudable que el meollo de la cuestión radica 
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en la pugna entre la economía dirigida y la econo· ·· 
mía libre, que hasta cierto punto se sigue resolvien· · ' 
do en el país a favor de la segunda. 

Aspectos favorables: 

a) Se ha demostrado que las más acerbas re· 
sistencias de los agricultores y de ciertos técnicos 
contra la mecanización eran infundadas. Dicho pro· 
greso no ha disminuido el número de horas de tra· 
bajo por unidad de superficie de tierra y en cambio 
ha estimulado nuevos cultivos. La desocupación só· 
lo se observa, como es natural, en los sitios donde 
una pobre cerealicultura se alternaba desde tiempos 
inmemoriales con períodos de descanso para habi· 
litar pastos y donde la única actividad agrícola era 
la siembra de trigo. Los tractores y los procedimien· 
tos para mejorar la calidad de los suelos han redu· 
ciclo allí la mano. de obra entre un 3o1'o y un 5o·'fo· 
Este resultado es corriente en el proceso de la tecni· 
ficación; pero acarrea consecuencias inmediatas de 
alguna gravedad en un país que como Italia, pade· 
ce de tan elevada carga demográfica en el medio 
rural y una rígida estratificación en es fuentes de 
trabajo de la .industria; 

b) La mecanización de la agricultura ha baja· 
do los costos de producción y elevado el nivel de vi· 
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da· en las zonas donde se practica; las mayCi>res ven
tajas se computan donde a ella se añade el uso de 
sistemas cooperativos, y 

e) Pese a sus limitaciones, la tecnificación de 
la agi-i91ltura ha ~ido importante. Apenas comien
za en el Sur; pero en regiones del Centro y en buena 
parte del Norte hay zonas a niveles de desarrollo 
tan alto como las mejores del mundo.6 

T ransf01'mación agraria e industrialización 

Uno de los aportes más aleccionadores y posi
tivos de la política italiana de transformación agra
ria es el concepto de que la reforma debe culminar 
necesariamente con la industrialización, pues ambas 
forman parte de un verdadera planifi,cación inte
gral. El aumento de la producción y de los réditos 
agrícolas da lugar por una parte, a una sólida fuen-
te nativa de materias primas y por otra, a una 
fuente de capital para sustentar y multiplicar las 
fábricas; la elevación del mercado de consumo en
tre los campesinos tiende imperativamente a equi-

s En ciertos distritos de Emilia (alrededores de Boloña) 
- funcionan dectroductos para dar fuerza a los tractores en pleno 

campo. 
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' 
parar los niveles económicos de los medios indus-
trial y agrícola, rural y urbano. 

Una vez que los mejores hombres del país admi
tieron, recién pasada la última guerra, el principio 
de la intervención estatal y la planificación económi
ca, descubrieron que no se trataba de un problema 
único y homogéneo. A grandes rasgos, el país estaba 
dividido en dos regiones; el Norte, con una indus
tria concentrada y tan moderna como la de los paí
ses plenamente desarrollados, y el Sur, por excelen
cia agrícola y abrumado de factores depresivos. El 
capital privado se inclinaba a fortalecer la economía 
industrial ya existente, estimulada por las apetencias 
de posguerra; la transformación agraria se hallaba 
en una fase demasiado incipiente para constituir un 
ahorro capaz de canalizarse hacia la industria. En 

. tales conqjciones, mínimos fueron los reparos que 
se atrevieron a formular los círculos liberales a la 
política de que el Estado tomase a su cargo la pro
moción industrial ahí donde no existía. Pero in
cluso esta solución de principio ofrecía complejas 
dificultades. ¿Debía trazarse una línea imaginaria 
entre una economía industrial privada en el Norte y 
una economía industrial pública en el Sur? Aun ad
mitiendo esta posibilidad,, que obviamente sentaba 
las bases para una grave desarticulación ·del país, 
surgía el escollo de la insufidencia de los recursos 
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financieros y técnicos del Estado para semejante ta
rea. El Mediodía cuenta con un millón de compra
dores y concentra el 35·5<fo de la poblaáón del país; 
pero sólo produce el 20<y'o del rédito naáonal y carece 

· de. todas las infraestructuras básicas para una expan
sión industrial. 

Las ideas del gobierno empezaron a precisar~e 
en una serie de congresos técnicos celebrados en 
Nápoles. Ya en 1953 pudo decir el relator oficial 
en uno de ellos: 

El principal centro propulsor de la industria en 
el Mediodía debe ser el Estado, no sólo creando 
directamente las · fábricas, sino provocando condi
ciones ambientales para que las cree la iniciativa 
privada. Puede documentarse, cuantitativamente, 
la estrecha relación . entre el progreso técnico de la 
estructura industrial, siempre más compleja y me
canizada, y la creciente dificultad de la iniciativa 
privada para darle impulso por sí misma. La obra 
requiere de los recursos públicos y privados, y de 
una. planificación que involucra factores económi
cos y sociales de todo el país.6 

Seguidamente . el relator analizó el proceso de 
los recursos disponibles. La producción agrícola del 
Mediodía aumentáda en el decenio siguiente rS% 

. 6 Saraceno, P., Atti del 11 Convegno di Napoli, ed. Cassa 
per il Mezzogiorno, Roma, 1954, pp. 32·63. 
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y la población sólo el Io·ro; un promedio anual de 
I6!fo del valor de la materia prima y el 6o'!fo del 
producto bruto de origen agrícola se canalizarían 
hacia la industria. Con su acelerado ritmo de· cre
cimiento de 5'!fo al año, pues,7 la economía..agrícola 
italiana estaba en condiciones de sustentar por sí 
misma una parte substancial del movimiento de in
dustrialización. De otro lado, el gobierno destinaba 
la mayor fracción de su presupuesto meridional a 
edificar infraestructuras y a crear condiciones pro
picias a la inversión de capital privado en la in
dustria; pero tales egresos no son factor productivo 
directo y en cierta medida se desperdician si no res
ponde la iniciativa privada con suficiencia y opor
tunidad. A este fin se trazó la política ·de que la 
Caja para el Mediodía destinara cada vez mayor 
cantidad de fondos patrimoniales a los organismos 
financieros' de la industria, e interesara a capitalis
tas del Norte y a creciente número de agricultores 
con capacidad de ahorro, en invertir en el proceso 
fabril del Sur. El Estado completaría su misión 
con sistemas proteccionistas aduanales y con facili
dades crediticias, a la típica manera del capitalismo. 

7 Otros ritmos nacionales de desarrollo agrícola: Estados 
Unidos, 4o/o entre 1919 y 1951; Japón, 3.85% entre 1934 Y 
1951; Gran Bretaña, 1.40o/o entre 1904 y 1951; Francia, 0.60% 
entte 1911 y 1948. 
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Balance de la industrialización 

Incuestionablemente, la industria ha surgido 
desde la última guerra mundial en muchas partes 
donde no ·existía e incluso en el Sur, donde se palpa 
su relación con los planes de reforma agraria y de 
mejoramiento integral del agro. Casi sin excep
ción, la iridustria sólo ha prosperado en zonas de 
desarrollo, en puntos focales que reúnen una serie 
de factores aglomerativos, y no en pequeñas uni
dades diseminadas. La industrialización rural ya 
puede abonarse una importante red de plantas ex
tractoras y almacenadoras, así como algunas de trans-
formación. · 

Las críticas del programa de industrialización 
conectadas con la reforma agraria son iimumera
bles, y de diversas ideologías. Casi todas parten del 
hecho, por lo demás innegable, de las modestas 
realizaciones y de los errores de planificación. Sólo 
algunos témicos del gobierno reconocen que la cam
paña ofrece blanco a muchos ataques porque .Preci
pitadamente y sin análisis de todos los factores en 
ju_ego, ofreció obra demasiado vasta. Otra cosa se
ría, dicen, si se juzgaran los resulta~os sin referencia 
a las promesas que se hicieron de buena fe. 
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La fase de la transformación agrícola está muy 
lejos de terminar y aún no da· pie de sustentación 
económica al desarrollo industrial. Falta construir 
muChas infraestructuras indispensables como cami~ 
nos, centrales y redes eléctricas, servidos. hídricos;. 
ferrovías, oficinas públicas, puertos y aeropuertos~ 
Los presupuestos son desartiCulados e inciden en 
gastos inmediatos, locales e incapaces de formar nú
cleos centrípetos de proyecciones suficientemente 

·amplias. 

Las presiones de la realidad atrasada del Me-·· 
diodía obligaron al gobierno a empezar obras sin 
una valoración ambiental adecuada. Sólo así se ex-· 
plica que se haya dicho que todo el Sur se prestaba 
al desarrollo industrial; que la pequeña y la· media-· 
na propiedad eran los mejores medios para reali
zarla, y que existía o podía existir con facilidad una 
clase emprendedora capaz. Sobre estas bases se pro
yectó la construcción y operación de cincuenta fá• 
bricas integradas a la agricultura sureña, y sólo hay 
diez. Se descuidó por este error de perspectiva la 
promoción entre los capitalistas y los industriales. 
norteños, para atraerlos. 8 Con toda razón, los poten-

8 Ejemplo de _eficacia y de· calidad tépÍica es la prorrio~ 
ci6n qu~· hizo el gobierno francés para atraer capitales a .Aige
lia, apenas initiada- lá colo!li~ad6n. ~ . . ·: · · 
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ciales inversionistas reclamaban estudios detallados 
del medio y perspectivas de adiestramiento profe
sional semejantes a los que realiza la iniciativa pri
vada en la parte septentrional del país.9 

La batalla no está perdida; pero exigirá una 
concentración de esfuerzos políticos por lo menos 
semejante a la que puso en marcha las leyes Sila 
y "Stralcio", que iniciaron la transformación agra-
ria.l0 

9 Por ejemplo, los éxitos de la E.N.I. y de la I.R.I., ins· 
tituciones para el desarrollo ~industrial propiamente dicho, son 
internacionalmente reconocidos. Para un estudio del I.R.I. véase 
el número especial que editó la revista norteamericana Fortsme 

en 1955. 
lO Buena parte de las críticas que menciono sobre los de-

fectos del desarrollo industrial en el Mediodía proceden del es· 
tuc;lio ~e Pischel y Savini, op. cil. 
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CA~TULO XII 

PRECIOS Y MERCADO 

En casi todos los países de Europa occidental 
la disgregación territorial que comenzó en el siglo 
XVII y se intensificó en el siglo XVIII, creó la burgue
sía agraria y en seguida la propiedad campesina. 
La lucha política de estos sectores ya no está ende
rezada principalmente a adquirir o ampliar tierra, 
sino a la revisión de los contratos que se refieren 

1 : a ellas y a los tipos de empresa y de comercio a que 
dan lugar. El objetivo nuclear de la reforma agra
ria ha derivado hacia la defensa de los precios de 
los productos agrícolas y a la organización de la 
producción y los mercados; es decir, . a lo que !!e lla-
~a ~1 mercadeo. 

La situación rural ha estado y está· caracterj
zada y dominada por la revolución de los precio~, 
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204 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

la cual, además de cambiar las relaciones entre ca
pital y trabajo, afecta profundamente las relaci~nes 
entre agricultura e industria y, en último térmmo, 
entre el medio rural y el medio urbano. 

La revolución de los precios y la devaluación 
monetaria han tenido una función liberadora para 
los campesinos, tradicionalmente oprimidos por 
deudas e impuestos. I.a dispoÍ:libilidad de dinero ha 
aumentado el ritmo de compraventa de terrenos en 
el mercado libre, de explotación de nuevas tierras 
y diversificación de cultivos, y de iniciación de plan
taciones arbóreas con las que, apremiado por las ne
cesidades cotidianas, el campesino nunca había po
dido soñar. Al contrario, en las zonas donde por 
circunstancias locales dominan los precios bajos, se 
han acusado dos tendencias: la disminución de los 
cultivos para economizar mano de obra, y el au
mento de la desocupación y del éxodo. 

Confirmado lo dicho . sobre revolución de pre
cios, insertamos un cuadro del índice relativo a I947· 

Salta a la vista el panorama típico de la situa· 
ción inflacionaria; no podrían apreciarse las . cifras 
de I947 sin tomar en cuenta la devaluación de la 
lira. Asumiendo que grosso modo esta devaluación 
ha· sido. de uno a diez, se comprenderá hasta qué 
punto han subido los precios. · ... 

1 
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INDICES DE PREOOS (i) 
(1938 = 100) 

In dices 
Junio 

Costo de vida (ii) ............. . 5,866 

5,580 
9,380 
6,089 

Costo de alimentación .......... . 
a) Precios oficiales ....•...... 
b) Precios efectivos ......... . 

Precios del trigo en el mercado lib~e 

1947 

Noviembre 

6,165 

6,030 
9,440 
7,692 

(i) Fuente: Rossi Doria, op. dt. 
(ii) Confrontación entre salarios mensuales y precios al por 

mayor, incluso parte considerable de .servicios. El dato tiene un 

valor bastante incierto. 

Pasados los trastornos de la guerra., fortaleci
da la economía con el aumento de la producción 
y del consumo, y mejorada la estabilidad de las re
laciones de producción como consecuencia de la 
campaña de transformación agraria, los precios ten
dieron a regularse. Todavía entre 1955 y 1958 su
bieron ligeramente algunos artículos alimenticios de 
origen agrícola; pero los bienes de uso y particu
larmente los d~stinados .al trabajo y a la formación 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 201 

de: capital permanecieron estacionarios} El Insti
tuto de Economía Agrícola de Roma ha'"calculado 
que hasta 1964, cuando menos, los precios de los 
productos agrícolas y no agrícolas bajarán un po
co, mas en ·la misma proporción, por lo cual la 
relacic?n será inalterable. 

Al no prolongarse la inflación poco después 
de la guerra, los beneficios que había producido a 
los agricultores se consolidaron, y se desarrolló con 
tendencias alcistas la formación del ahorro y el mo
vimiento del crédito. La mutación de los precios 
continúa; pero ha salido del estado caótico y agu
damente pronunciado y por lo tanto el único peligro 
es una baja que pudiese perjudicar a los productores. 

El mercado int.emo 

El mercado, que es realmente el· medio donde 
se regulan los valores, es libre y por lo tanto desen
cadena fuerzas nocivas igualmente libres. 

Varios factores dificultan cualquier acción regu
ladora en este campo. La mayor parte de la pobla
ción yive en las ciudades grandes y -para abastecerla 
funciona un coniplejísimo sistema del que medra un 

1 Fuente: publicaciones del Istituto Centrale di Statistica, 

Roma. 
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grueso sector parásito, con incidencia en el costo 
de vida. Sobre el precio de producción agrícola hay 
:un aumento del I 5 al 3o'<fo hasta la venta al por 
mayor; a esto hay que añadir entre el 2.0 y el 
2 5% por servicios del mercado, contribuciones lo
cales y gastos de conservación; uno de los peores 
rubros de aumento es el renglón de pérdidas y mer
mas en las mercancías por defectos en el transpor
te y en el almacenamiento. Hay que acreditar al 
transporte con rs% y al fisco con 2ot¡o. Para ter
minar, está la ganancia de los comerciantes, que 
suma del 30 al 90'<fo. En una palabra: a cada uni
dad de mercancía de procedencia agrícola con un 
precio de roo debe sumarse un promedio de 155 que 
va a dar a los intermediarios o al renglón de im
puestos y eérdidas. y esto sin tomar en cuenta el 
nuevo encarecimiento derivado del paso de la venta 
al por mayor a la venta al por menor, que puede 
calcularse en otro 125, o sea el 50<¡0 sobre el costo 
total de la mercancía que se recibe del mayorista. 

Este es el proceso acumulativo "normal" de los 
·precios. Pero todavía hay que tomar en cuenta los 
monopolios, que en Italia son extensos y poderosí-

. simos, como en casi todas partes donde se practica 
una economía libre a ultranza. Existen los que ex
torsionan a los campesinos para que les vendan 
directamente en el campo, los acaparadores de la 
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LA REFORMA AGRARIA EN ITALIA 209 

periferia y de los mercados de las ciudades, los 
transportistas, los que prestan servicios de almacena
miento, los agentes de compras y ventas, los llgio
tistas, y aun verdaderas centrales economicopolíti
cas como la Maffia siciliana y la Camorra napoli
tana -madres de11'acket norteamericano-, que ~in
gún gobierno se ha atrevido a romper .2 

2 La Maffia es una organización secreta que ya existía en el 
Medievo; tiene por sede la ciudad de Palermo y por campo prin
cipal de operaciones una tercera parte de la isla de Sicilia. Nadie 
sabe el número de sus componentes; pero se conoce a algunos de 
sus jefes y a muchos de sus ejecutorés. Se trata de un conglome· 
rado de clase media que utiliza a muchos jóvenes sin ocupación. 
Extorsiona al comercio y al transporte, así como a otras actividades 
terciarias; pero .no al campesinado, aunque es verdad que no le 
permite vender sus productos fuera del ·~sistema". 

La Maffia agita la bandera del nacionalismo separatista de 
Sicilia, y sus hombres más visibles son devotos catóLicos y viven 
con bastante morigeración. Por su "nacionalismo", tolera y hasta 
ayuda todas las iniciativas tendientes a mejorar a la gente c:le la 
isla; así es como respeta la campaña _de Camilo Dolci, quien ha 
realizado a la mooera del comunismo primitivo o de los kibutzin 
israelitas una especie de república ideal sobre la base de una 
reforma agraria al margen de las leyes italianas. La organización 
estuvo íntimamente vinculada con grupos de gangsters en el Ex· 
tremo Oriente, y sobre todo en los Estados Unidos duroote la 
época de oro del pandillismo. . 

Posee la Maffia sus propios códigos y se atiene a ellos de la 
manera más estricta. Hay bandas rivales, pero mantienen una 
prudente distribución de zonas de influencia. Cuoodo un líder, 
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210 MARIO MONTEFORTE TOLEDO 

Todo lo cual explica que en Italia el obrero ten
ga que invertir cinco horas de trabajo para adquirir 
una ración familiar de carne o de productos lácteos 
que sólo cuestan una hora en ·Dinamarca, Noruega, 
Inglaterra o Suecia. 

El número de pequeños comerciantes está pa
tológicamente inflado, como es natural en países 
donde la depresión rural fuerza a los campesinos 
a confluir a las ciudades. El gobierno concede a esta 
especie de lumpen-proletariat pequeñísimos créditos 
que no sólo no crean riqueza, sino que consumen 
desorganizada e irracionalmente recursos necesarios 
.para una seria planificación de las soluciones eco
nomicosociales. En tres zonas representativas del 

.una banda o cualquiera persona entra en pugna con los intereses 
del conglomerado, se le aplican las más despiadadas venganzas . 

. Esta regla 't:s superior a los lazos filiales o de cualquiera otra na· 
turaleza. 

La estrategia. central de supervivencia de la Maffia es dar al 
gobierno el apoyo de la fuerza política con que cuenta en el Sur, 
a cambio de que se le deje operar dentro de la relativa clandes· 
tinidad en que opera. Durante la segunda guerra mundial y por 
odio a los fascistas --que auspiciaban la unidad italiana sin res· 
peto alguno a culturas locales, y que la persiguieron-, la Maffia 
proporcionó a los aliados ayuda material y humana, e importantes 
datos sobre· la situación del enemigo. Después de la guerra e ins· 
pirado por la Maffia, hubo en Sicilia un movimiento que propo· 
nía la anexión de la isla a los Estados Unidos. 
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centro del país hay una licencia de vendedof ambu
lante por cada setenticinco habitantes. 

Algo contrarrestan tan perniciosos efectos los 
comercios al por mayor y las buenas tiendas me
dianas que operan sobre la base de la competencia 
entre la ·mejor calidad y el menor precio. Pero el 
contacto directo o más cercano entre productor y 
consumidor no es fácil, porque éste tiene que recu
rrir a los comerciantes al detalle. para adquirir, mu
chas veces a c¡-édito, las pequeñas cantidades de mer
cancías que le permite su bajo ingreso ( 240 dólares · 
anuales per capita, contra 760 de un inglés y r,46o de 
un norteamericano) .. 

También alivia la situación la venta ambulante 
que realizan en las ciudades los propios productores 
o sus familiares; pero a tal actividad sólo se pueden 
dedicar los que cultivan en el anillo aledaño al cen
tro urbano o a distancias relativamente cortas, pues 
de lo contrario -y este es el caso general- el costo 
del transporte y los riesgos de mermas en la mer
cancía neutralizan todas las posibles ventajas. 

Se ha pensado también en los subsidios, que 
mantendrían bajo el precio de los productos agríco
las sin perjudicar a los cultivadores; pero muchos 
técnicos se oponen a ellos -y no sin razón-, por
que estiman que a la postre gravan seriamente al 
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Estado, favorecen a los que gozan de mejor situa
ción económica y dañan a los pobres. 

La Asociación Nacional de Cooperativas juega 
un importante papel en la estabilización de los pre
cios y en sus márgenes remunerativos pafa los pro
ductores; los asociados se benefician de los costos 
más elevados que alcanza la producción de los no 
asociados, los cuales determinan en último extremo 
el precio general de las mercancías agrícolas. 

En resumen: la campaña de estabilización de · 
precios se ha dejado a las fuerzas naturales, porque 
el Estado carece en absoluto de planes orgánicos en 
este sentido. Positiva ha sido su influencia regula
dora a través del crédito, la construcción de obras 
de mejoramiento rural y el manejo de los sistemas 
impositivos para favorecer en toda forma a los pro
ductores,.agrícolas; pero ni siquiera con métodos in
directos similares ha tratado de poner fin a la mons
truosa amalgama de los intermediarios, que son el 
factor determinante de la carestía de la vida y de la 
conservación de la economía agraria a un grado ape· 
nas superior al de subsistencia. 

El Mercomún europeo y la agricultura italiana 

Como ya lo hemos repetido, el Mercado Comú? 
europeo abre para Italia una espléndida oportunt· 
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dad para consolidar su reforma agraria, desarro
llar en gran escala cultivos de exportación, habili
tar mercados firmes para muchos de sus productos 
hoy sometidos a futuro incierto, y para estabilizar 
los precios internos en beneficio de toda la colecti
vidad . .Al llegar a este tema, ni siquiera los libera
les más reaccionarios del gobierno niegan que la re
lación entre la producción agrícola italiana y el 
Mercomún europeo impone "ciertas" medidas de 
economía dirigida, no como sistema coercitivo, sino 
como campaña de persuación; de crédito y de ayu
das de diversos tjpos. Los técnicos más modernos 
comprenden que sin economía dirigida, aplicada con 
seriedad, pero sin ambages, la nueva situación en 
nada o en muy poco beneficiaría a Italia. Sin em
bargo, aún no !hay planes oficiales para afrontar 
este futuro inmediato. ' 

La mayor parte de los sectores interesados re-
solvieron celebrar una serie de congresos nacionales 
para tratar de estos problemas. El primero tuvo 
lugar a mediados. de 1961 y se previó que el próxi
mo se reuniría a mediados de 1962. Las preocupa
ciones medulares de esta juntas son: canalización de 
los recursos y los esfuerzos hacia la producción 
de artículos exportables; regulación del mercadeo 
en defensa de los cultivadores; política que debe 
poner en práctica el gobierno para coordinarse con 

'1 ' 

1 ,¡ !1 
1 ;11 :' ,, 
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' 
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los intereses nacionales y privados; estudio de nue
vos métodos para el abaratamiento de los costos de 
producción, a fin de que el país compita con ven
taja en los países del Mercomún, y sistemas de in
formación adecuados para prever hasta donde sea 
posible Jos aspectos favorables y desfavorables ·de 
la competencia y del calendario de las negociacio
nes. No obstante la rapidez con que se ha desarro
llado, el Mercomún apenas comienza a originar ~ 
sistema de coordinación entre las fuerzas productl· 
vas de sus miembros; pero a breve plazo llegará a 
una planificación mucho más completa, que segura
mente involucrará directivas sobre lo que cada país 
debe o no debe producir a fin de estabilizar la eco
nomía de todos; esta perspectiva ya está influyendo 
poderosamente en la mentalidad de los agriculto· 
res, de los técnicos y de los políticos italianos, tradi- · 
cionalmente individualistas y aislacionistas. Se trata, 
y nadie puede negarlo, de una operación de merca
deo, y de una de las más vastas que hasta ahora se 
conocen. · 
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'CÁ.PÍTÚLO ·XIII 

LA REFORMA AGRARIA y LOS GRUPOS 
SOCIALES 

Después de la segunda guerra mundial, . todos 
los sectores socia;l!!s ·comprendieron y siritieron que 
se avecinaban grandes cambios en cada imo de los 
aspectos de Ja vida. del país. Rotas las estructuraS 
del fascismo, las fuerzas socioeconómicas buscaron 
su nivel natural, estimuladas por los partidos polí
ticos y por la expansión de las necesidades que se 
habían acumulado durante el conflicto mundial. La 
divulgación de experiencias e ideologías extranje
ras puso de relieve el atraso de la sociedad italiana 
y la ineficacia de sus estructuras para iricorporar.:. 
se a una Europa y a un mundo modernos .. 

El. factor nuclear de todos_ lo~. c~bios _pQlíti
cos ocurridos desde I947 fue la reforma agraria,.· 
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porque a pesar de su desarrollo industrial, el país 
era predominantemente agrícola y debía suplir con 
sus propios recursos los productos que habían lle
gado de las colonias africanas y el sustento de los 
grupos excedentes de la población que po! rigidez 
de las nuevas leyes migratorias en los países tradi
cionalmente abiertos, ya no podían emigrar. 

Analizaremos a éontinuación cuál ha sido la 
actitud de los distintos grupos sociales con respecto 
a la Reforma Agraria. 

Los campesinosl 

Para los agricultores del Norte la transforma
ción agraria significaba un simple paso evolutivo 
hacia métodos capitalistas modernos, y en último 
término Hf práctica de ciertas formas asociativas pa
ra las que ya estaban técnica e ideológicamente pre
parados. 

Mas para los agricultores del Mediodía la re
forma equivalía a una verdadera conmoción, por la 
distancia que mediaba entre la realidad y las metas 
propuestas por el gobierno. Con fuerte sentimien
to tradicionalista estimulado por los intereses crea-

1 Aprovecho observaciones de Medid, op. cit., y datos de 
Pischel y Saviru, op. cit. 
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dos, se oponían a todos los cambios, por leves que 
fueran, ante el temor de . que iniciaran un sistema 
que .trastornaría en todos sus órdenes la vida en el 
agro. 

Las reacciones variaron de lugar a lugar, por 
sobre las consignas de los partidos. El gobierno tu
vo que desplegar una costosa e intensa campaña de 
persuasión, porque como las leyes de reforma im
ponían algún tipo de colaboración a los beneficia
rios, éstos consideraban más grande lo que daban 
que lo que recibían. 

Cuando los campesinos se convencieron de que 
la reforma trataba de reordenar y promover la pro
ducción de la pequeña propiedad sin afectar su te
nencia, y en cambio sólo empleaba los medios com
pulsivos para expropiar los latifundios, progresaron 
hacia una segunda posición: aceptar los cttmbios pe
queños y rechazar los grandes. No estaban intere
sados en que los organismos de la reforma les cons
truyeran obras perfectas o de envergadura, porque 
desconfiaban de que pudiesen beneficiarlos en el 
mismo grado que a los monopolistas de los privile
gios, como siempre había ocurrido; además, temían 
que tales cambios llevaran implícitos nuevos impues
tos o contribuciones en servicios personales. Al 
presentir que el Estado empleaba los recursos de la 
reforma entre otros fines, para ganar simpatía po-
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lítica, 'exigieron y consiguieron que hiciera inver
siones pequeñas, pero de resultados inmediatos en 
un ámbito lugareño casi familiar. 

Y a explicamos en el capítulo I que casi to
dos los poseedores de parcelas, por reducidas que 
fueran, se negaban a desplazarse a las zorias de CO" 

Ionización lejanas de su lugar de origen, y cuán 
limitada fue la realización efectiva de la campaña. 
Lógicamente, las mujeres eran las más reacias a 
desarraigarse y en ge.Qeral, a aceptar los cambios. 
Los jóvenes estaban dispuestos a emigrar, mas no 
para reanudar actividades agrícolas, sino para con
vertirse en obreros o en pequeños comerciantes. 

Todas estas actividades variaron muy lentamen
te a causa de que el gobierno descuidó la educa
ción. lista se imparte conforme a programas gene
rales, sin"atención a los problemas específicos del 
campesino y menos aún a los que engendran las 
circunstancias de cada zona. La escuela· no sirvió, 
como debía, para formar una generación plenamente 
consciente de la reforma agraria ni para preparar 
en el mismo sentido y hasta donde fuese posible, a 
los adultos . 

. . Cuando los campesinos se dieron cuenta de. que 
la: reforrn,a .se hab{¡t impuesto y de que el g9pierno 
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no la derogaría o enmendaría de manera.;substan
cial, pese a la enconad11. oposición de la izquierda 
y de la derecha extremas,. empezaron a adaptarse cori 
mayor inteligencia a ella. Cansados de agitación 
política, se atuvieron más a su criterio y al de sus 
compañeros de zona y clase, que a las directivas 
de los partidos; este viraje, unido a la creciente par
ticipación de otros sectores· sociales en los comicios, 
fue disminuyendo la importancia relativa del voto 

campesino. -
La aquiescencia del campesinado del Mediodía 

a la transformación agraria no implica que sustente 
una ideología revolucionaria para supérar violen
tamente el atraso de las relaciones· de producción y 
de las estructuras básicas del agro; pero tanto éste 
como todos los sectores sociales sureños (excepto 
las minorías ultrarreaccionarias), comprenden que la 
falta de solidaridad entre los diversos sectores inte
resados y la falta de recursos y de émpeño de la 
iniciativa privada, hacen necesario que tal . plan lo 
realice y lo promueva el Estado, no para socializar 
la economía -desde luego-, sino para fortalecer 
un capitalismo moderno que ya ven florecer en el 

Norte. 
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Los industriales2 

Los impulsos económicos que tomaron vuelo 
en la posguerra y la decadencia del equipo que em
pleaban las fábricas,· forzaron a los industriales· ~ 
invertir en la mejora de sus empresas todo el capi
tal de que pudieron echar mano. Por esa razón 
aceptaron que fuese el Estado el gran promotor de 
la transformación agraria. 

Esto no implica que los capitalistas estuviesen 
de acuerdo con la intervención del Estado en la eco
nomía y mucho menos con la creación de empresas 
nacionalizadas de tipo alguno; favorecían, simple
merite, que los fondos y los instrumentos adminis
trativos y técnicos del gobierno se empleasen en 
construir las infraestructuras para la transformación 
del agro, ·en crear las condiciones propicias a la in
versión privada en ese campo a corto plazo, }l en 
fortalecer la propiedad y la empresa privadas. · 

Como los resultados de las leyes Sila y "Stral
cio" empezaron a apreciarse pronto y el ritmo de 
la expansión industrial adquirió una velocidad as
c.epdente ·imprevista, los empresarios y los círculos 

·• 2 Obtuve referencias sobre la actitud de este grupo a través 
de los expertos en cuestiones sociales que trabajan en las indus· 
trias piamontesas, milanesas y toscanas. 
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financieros se convirtieron en los partidarios más 
acérrimos de la reforma agraria. En eUa vieron 
ante todo un condicionamiento del equilibrio social 
y de un sólido mercado de consumo interno para 
los artículos manufacturados. 

De esta manera entraron en pugna los intereses 
del capital industrial moderno y los de los viejos 
latifundistas, facilitando la política progresista del 
gobierno y debilitando a los grupos que a ella se 
oponían. 

Ahora que ya se han amasado importantes ru-
bros de ahorro privado y que el gobierno llega al 
límite de sus probabilidades de inversión en la cam
paña. transformadora del agro, los empresarios y las 
fuentes financieras del Norte se muestran vivament~ 
interesados eh el desarrollo industrial del Medio
día, aunque lamentándose de que el Estado no haya 
sabido crear condiciones suficientemente estimula
doras para la iniciativa privada. En el ·sur ya se 
aplica el esfuerzo conjunto para la expansión de 
determinados centros agrofabriles, y los grandes 
consorcios milaneses y piamonteses han fundado 
algunas sucursales de sus industrias. Repetimos, ·no 
obstante, que el proceso está en sus inicios y depen
de indispensablemente del empuje que se dé a las 

- nuevas fases de la reforma agraria. 
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A -··. Los partidos políticos. La izquierdaS, 

Conforme trascendía que la reforma era pri
mordialmente obra de los democristianos en el go
bierno, la oposición en pleno siguió la táctica de 
rechazarla por sistema, y luego de agitar a la po
blación campesina con las supuestas amenazas que 
las nuevas leyes representaban para la tenencia de 
la tierra, la empresa agrícola y el modo de vivir 
tradicionales en el campo. 

·El Partido Socialista Italiano (PSI) de Nenni 
fue el único sector de la izquierda que adoptó dife
rente postura. Sin suavizar ninguno de sus puntos 
programáticos -los más radicales del panorama po
lítico nacional-, maniobró desde la completa opo
sición a la reforma hasta la ayuda parlamentaria 
al gobierno, condicionada a que éste se desplazara 
gradualmente hacia el .lado progresista, rompiendo 
vínculos con los grupos reaccionarios que lo acuer
paban. A la larga el plan surtió efectos: a princi-

3 Debo muchas váliosas opiniones sobre la vida y las pro
yecciones de los· partidos a técnicos que ya he citado: De Azarta, 
Scardaccione, Vasari y Barberis. También me documenté en las 
publicaciones y en las secretarías de información de los propios 
partidos. De interés por su información general es el trabajo 
de Ugolini, ya citado. 
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pios de 1962 el gobierno aceptó la "apertura a la 
izquierda"; de la que muoho se espera. 

En la primera fase, socialistas y comunistas hi-
cieron frente común contra la reforma, basados en 
los siguientes puntos: 

a) Rebaja de las 330 hectáreas que la ley decla
raba como máximo no afectable. 

b) Las parcelas de la reforma deberían ser 
más pequeñas, y en ningún caso lo bastante grandes 
para necesitar trabajo asalariado fuera de la unidad 
familiar. · 

e) Las tierras otorgadas a los nuevos parcela
rios deberían ser las mejores, o por lo menos de 
mediana calidad. 

d) La tierra debería otorgarse en censo .eh· 
fiteútico y no en propiedad, para que nd volviese a 
concentrarse en pocas manos a ~ravés de compra-

ventas. 
e) La reforma deberían aplicarse no sólo a 

la región del Sila (como lo preceptuó la ley de ese 
nombre), sino a todo el territorio (lo que finalmen· 
te hizo la ley "Stralcio"). 
- f) Deberían ser expropiables todas las fincas 
que excediesen del límite de no afectabilidad, sin 
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las excepciones que . contemplaba la ley por la in
dale de la empresa y otras circunstancias. 

g) El sistema de colonización se estimaba no
civo a los propósitos de la reforma y al ~~en sotial. 

h) Por último, la Ley Agraria debería ser un 
instrumento amplio ·y básico, no taxativo y restric
tivo, a fin de dejar más radio y oportunidad de ac
ción a los sectores populares y particularmente a los 
campesinos, para realizarla y profundizarla. 

Al vigorizarse la alianza gubernamental con los 
sectores moderados de la derecha y la beligerancia 
del Partido Socialista Democrático (PSD) de Sa
ragat, el PSI derivó a una colaboración más estre
cha con los comunistas, con el objeto de mantener 
el equilibrio político. Esta vinculación entre las dos 
mayores .. alas de la izquierda redundó en mengua 
del grupo Nenni, como puede verse en el cuadro 
siguiente, que expresa la votación nacional en los 
lugares de más de Io,ooo habitantes. 

Partidos 1946 1952 1953 

N 9 de % N 9 de % N 9 de % 
votos votos votos 

Comunista .. 33.715 40.03 40,395 42.45 38,441 39.59 
P. S. I .... 35,170 41.75 23,469 24.66 23,976 24.69 (i) 

(i) Fuente: Mazzaferro, op. rit. 
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Es verdad que el partido comunista logr0 pleno 
desarrollo apenas después de la última guerra; pero 
también lo es que parece haber llegado a su apogeo 
hace casi diez años, ya que su afiliación marca una 
tendencia estacionaria y aun ligeramente menor tan
to en números absolutos como relativos. El Parti
do Socialista de Nenni sigue la misma suerte. 

Una de las razones que ha aducido el PSI para 
no constituir un frente popular con los comunistas 
es estratégica: éstos no quieren promover cambios 
radicales inmediatos, porque saben que por las con
diciones políticas europeas y mundiales, aún no pue
den hacerse cargo del gobierno; la otra es táctica: 
ahí donde actúan juntos los dos sectores, automá
ticamente se cohesionan los demás grupos políticos 
y con el apoyo de la masa compacta de los inde
pendientes, hacen ganar a las derechas e imponen 
programas retrógrados. 

El partido Comunista es más fuerte en los va
lles de buena tierra y entre los campesinos acomo
dados que en las zonas pobres en general. Tan 
paradójico hecho se explica por dos razones: a) la 
relación directa· que existe entre el grado de inde
pendencia política y de conciencia de clase de- los 
campesinos, y su bienestar económico, y b) las sim
patías que ganó el partido entre los terratenientes 
medianos al poner obstáculos a la expropiación, so-
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licitando en el Parlamento que no se perfeccionase 
por la vía administrativa, sino por decreto legisla· 
tivo. 

Pasadas estas escaramuzas, el partido Comu· 
nista no ha progresado en el campo; pero. tampoco 
ha retrocedido, porque su membrecía rural depende 
de los errores del gobierno, que indefectiblemente, 
se cometen. La oposición que hace el partido es me· 
nos eficaz de lo que pudiera ser, porque parece ig
norar mucho de lo malo que es achacable al go
bierno. 

Otro grupo evolucionado es el partido Social 
Demócrata, cuyos programas son progresistas, pero 
cuyas tácticas son sinuosas y siempre contrarias a la 
unidad de la izquierda. Critica la reforma agraria 
muchas veces desde puntos de vista más avanza
dos que .. Jos del PSI y los comunistas. Dice, por 
ejemplo, que la pequeña propiedad es una institu· 
ción social y técnicamente retrógrada. Aboga por 
la empresa cooperativa y por la propiedad nacio
nal o provincial, de cualquiera extensión que sea, 
siempre que emplee métodos modernos de trabajo. 
Al igual que todo el sector izquierdista, no se atre
ve a postular la colectivización; mas implica que a 
la larga este sería el medio de absorber a la mul• 
titud de desocupados que a su juicio ha provocado 
la reforma auspiciada por el gobierno. 
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B- Los partidos fJolíticos. La de,.echa. 

La derecha extrema está decididamente contra 
las leyes de reforma, esgrimiendo todos los argu~ 
mentes ,del viejo liberalismo y además, los del anti
comunismo (ha llegado a tildar de servidores de 
Moscú hasta a los democristianos) . Su lucha, sin 
embargo, es bastante estéril, pues los sectores menos 
reaccionarios se unieron al gobierno o en último caso 
observaron una posición neutral, temerosos de de
bilitarlo y de impedir que entrase en vigor su le
gislación reformista, que constituía la única alterna
tiva contra los programas de la izquierda. 

Los liberales, que son un viejo partido buro
crático con laureles ganados durante el Resurgimien
to, se vieron por completo fuera de la historia al 
combatir la reforma a nombre de las libertades in
dividuales a ultranza. Los Republicanos, que son 
un grupo todavía más reducido, se entusiasmaron 
en cambio con la reforma; pero le hicieron muchas 
objeciones de carácter técnico, como el efecto per
nicioso de la intervención estatal sobre la economía 
privada para aumentar la producción, y el frac
cionamiento de la tierra en parcelas que restarían 
brazos para el desarrollo de las empresas capitalis
tas media y grande. Pedían también que se limitase 
la tierra no afectable, pues coincidían G:On la izquier-
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da en su aversión al latifundio, aunque no para bus
car clientela electoral. 

En esta breve semblanza de la derecha no puede 
faltar la Iglesia católica, que ha jugado importante 
papel como aliada del gobierno en la .ejecución 
práctica de la reforma agraria. El clero es el:
mento activo en las colonizaciones, en la guía espi
ritual y política de las familias y en la lucha ideo
lógica y electoral contra las izquierdas. Muchos 
campesinos lo acusan de que emplea sus poderes de 
gestor de créditos, tierras y otros bienes que otorga 
el sistema de reforma, para cimentar o hacer pro
sélitos. Personalmente comprobé que entre los sa
cerdotes de las provincias hay de todo; la mayoría 
sin duda sigue la línea política que justifica la crí
tica antedicha, pero muchos otros obran con gran 
independencia y se han ganado por ello las simpa
tías de la izquierda, inclusive. Es probable que ~n 
retribución a los servicios que le presta la Iglesia, 
el gobierno haya dejado intactos los latifundios Y 
empresas agrícolas en los que está directa o indi
rectamente interesada. 

Según ahora se ve, la fuerza de la derecha en 
todos sus tonos respecto a la política nacional Y 
a la reforma agraria muy especialmente, va de caP,a 
caída. La ha desplazado la evolución socioecono
mica europea, la influencia del Mercomún, la aper-
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tura del gobierno hacia la izquierda y la ''falta de 
proposiciones concretas que tendría que hacer para 
resolver los problemas agrarios de manera distinta 
a como se están resolviendo. 

C - Los partidos políticos. Los Democristianos 

El partido Demócrata Cristiano, que es el nú
cleo político del gobierno, desplegó gran energía, 
habilidad y propaganda a fin de que el Parlamento 
aprobase las leyes de transformación agraria. Como 
la oposición dimanaba de todos lados, tuvo que con
trarrestarla en los planos ideológico y técnico, lo 
cual contribuyó a hacer la polémica imprecisa y fue
ra del alcance del campesinado. Esto obstaculizó 
mucho la ejecución práctica de la reforma en las 
primeras etapas. 

El sector más avanzado ganó finalmente las 
elecciones internas del partido y pudo constituir 
gobierno con mayoría de elementos decididamente 
reformistas, lo cual se tradujo en cambios dentro 
de la burocracia menor que frenaba la aplicación de 
las leyes Sila y "Stralcio". La expropiación de las 
tierras afectables y los repartos tomaron notable 
empuje, y los nutridos sectores de campesinos que 
veían la reforma agraria como una inflada cam
paña demagógica, empezaron a colaborar con el 
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régimen, inclusive dándole sus votos en las eleccio· 
nes. 

El Democristiano es un partido de derecha y 
nadie podría exigirle mayores derivaciones que la 
posición centrista ya adoptada por él. Sus limita
ciones y sus errores técnicos y administrativos en 
materia de la reforma proceden menos de defectos 
organizativos que de categorías ideológicas. Sin em
bargo, lo que en quince años ha evolucionado y ha 
realizado desde el gobierno, acredita su sensibilidad 
y su capacidad políticas. . 

Los democristianos confían en que la partict-
. pación de Italia en el Mercomún europeo solidifique 
las posiciones reformistas del centro de izquierda 
moderada, contra los programas de las alas extre
mas. De este modo aspiran a conservar las estruc
turas básicas del campo, con cambios substanciales 
en los métodos de trabajo y en las relaciones de la 
producción. A favor de esta política obran los sen
timientos tradicionalistas del campesinado, y en su 
contra, las necesidades de la planificación y las ten
dencias asociativas que se desarrollan bajo la in
fluencia del socialismo. 

D- Los partidos políticos. Consideraciones gene
rales 

Todos los partidos tenían como tema electora~ 

. 11 

'¡ 1 

1 ' 
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la reforma agraria, apenas empezó en er·país la 
vida democrática, a raíz de la segunda guerra mun
dial. En ciertas regiones coincidían en sus propues
tas y se veían en apuros para explicarlo no como lo 
que en realidad era -búsqueda de votos-, sino co
mo "cohsecuencia con la realidad local". 

Los sectores extremos de izquierda y de dere
cha nunca creyeron que el gobierno sustentase de 
buena fe sus proyectos reformistas ni que, en úl
timo término, aunase fuerzas y decisiones bastantes 
para imponerlos. Este error fue fatal, sobre todo 
para la izquierda, que adoptó posiciones mucho me
nos radicales que los democristianos y más tarde 
trató en vano de demostrar que "la campaña ofi
cial era demagógica y en lo tocante a principios, se 
basaba en todo lo que habían propuesto los parti-
dos populares". 

Nadie discute ya la vigencia de las 'leyes de re-
forma y muy pocos reclaman tierras. Cuando los 
agricultores sienten que la zona está superpoblada, 
emigran voluntariamente, incluso a los países de la 
Europa Occidental donde hay demanda de brazos. 
En 1948 mucho campesinos desposeídos se confor
maban con una hectárea y la obtuvieron; hoy en día 
es generalizada la idea de que tal extensión no bas-

- ta para las necesidades familiares. El problema ac
tual para los productores no es conservar la tierra, 
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¡ 

sino ampliarla y dotarla del instrumental adecuado 
a su explotación intensiva. Dentro de tales cirO:IDs
tancias, todas económicas, la acción de los partidos 
en lo tocante a la reforma ha disminuido, porque ya 
no se trata de polemizar sobre principios o bases 
técnicas, sino de procurar y distribuir recursos y ser
vicios. Y como d único que puede otorgarlos es el 
gobierno, de ello sólo saca provecho político ~a de
mocracia cristiana. 

;La estimación de los sufragios de los partidos 
en 1960 es, sobre un total de 3o.ooo,ooo de votos: 

Partidos Millones de % 
votos 

Democristianos y grupos muy vincu. 
lados a ellos ................ . 12.6 42 

Comunistas y socialistas .......... . 12.0 40 
M. l. S. '(neofascistas) ........... . 1.8 6 
Socialdemócratas ................. . 1.5 ' Liberales ...................... .. 1.2 4 
Monárquicos .................... . 0.9 3 

Total .......................... . 30.0 100 

Los rasgos generales de la política italiana con 
relación a la reforma agraria son: . 

. Los s?'ialistas ganan terreno a expensas de los i i : 
soctaldemocratas, y los comunistas a expensas de i ! · 

i 
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los democristianos. l3stos mantienen su fuerrza con. 
los votos de los independientes y de los oportunis
tas. Casi todos los partidos, incluso la mayoría de. 
los de derecha, se cuidan de no aparecer como an
ticomunistas, para no ser confundidos con los neo
fascistas·y porque tal actitud involucró recién pasa
da la guerra no pocas medidas represivas y antina
cionales. Están retrocediendo la política reformista 
-no sólo en materia agraria- y la intervención 
del Estado en la economía; ello le resta simpatías y 
votos a los democristianos Y. valoriza los bonos de 
la izquierda. Son evidentes las tendencias progresis
tas del gobierno en otros órdenes, haciendo a un 
lado la cuestión agraria; este rezago se debe a que 
para continuar el proceso de transformación del agro 
se impondría el cambio fundamental de las estruc
turas rurales, o sea una mutación revolucionaria pa
ra la que la sociedad todavía no está preparada. 
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CAPÍTULO XIV 

POLlTICA A9RARIA 

Resumo en este y en el capítulo siguiente la 
política que ha seguido el gobierno de Italia sobre 
todos los aspectos principales de la reforma agra
ria que hemos tratado. Esta política fue elaborada 
en su mayor parte por el partido Demócrata Cris
tiano, y reducida a límites prácticos por los técni
cos que trabajan en el gobiérri.o y por miembros 
prominentes del Parlamento o del Gabinete minis-

terial. 
Me reduzco a exponer las . normas sin .emitir 

juicio sobre ellas; las pocas críticas que aparecen en 
el texto emanan de las propias fuentes que han. fi .. 
jado la política agraria. 
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Demografía 

La población rural debe reducirse a la máxima 
velocidad posible, a fin de que el grupo que per
manezca cultivando la tierra pueda gozar plenamen
te de los niveles que persigue la reforma. 

La emigración de braceros es el medio más efi
caz y directo para descongestionar el agro; pero tal 
emigración debe ser planificada, tanto para protec
ción y ventaja de los interesados como para el desa
rrollo y la estabilidad socioeconómica del país. 

Al igual que los demás grupos políticos, el go
bierno aprovecha con fines proselitistas las pugnas 
entre los agricultores, originadas por las generacio
nes y los niveles económicos distintos, y procura 
atraer a sus partidos a los jóvenes y a los pobres, con 
la promesa de resolverles sus problemas. Sin em
bargo, trata con igual denuedo de atraer a los cam
pesinos medios y ricos, cuando son progresistas, pues 
estima que también ellos son protagonistas de una 
reforma agraria burguesa. 

Los partidos oficiales no sólo no auspician, si
no · que tratan de evitar la agitación. y la iniciativa 
de masas que pueden formar conciencia unitaria Y 
clasista entre el campesinado para luchar por la 
realización y la evolución de la reforma. · 
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Distribttción y tenencia de la tierra 

La directiva fundamental en esta materia es: 
liquidar el latifundio y distribuirlo en pequeñas 
parcelas entre familias de cultivadores directos; am
pliar y reagrupar los minifundios en unidades de 
tipo consorcial o cooperativo, y estimular la trans
ferencia de las fincas de no cultivadores a cultiva-
dores directos. . 

La empresa ideal es de tipo familiar, o sea _la 
que . comprende tierras suficientes para la capaci
dad laborativa y el arraigo de una familia. El mo
delo de la situación agraria es una democracia de 
pequeños propietarios rurales, como la de Bélgica 
o la de Dinamarca. 

Se fija límites de inafectabilidad; pero la re-
forma no está impostada sobre un tamaño rígido 
de la tierra, sino sobre el principio de que' sólo quien 
pone iniciativa en su progreso debe tener la garan
tía de conservarla. La fijación de superficies ópti
mas en las leyes debe estar relacionada con el monto 
y el ritmo de las inversiones requeridas para la trans
formación agraria, el tipo· de relaciones de trabajo 
que se intenta crear (propiedad familiar, cooperati
vas, fincas capitalistas o colectivizaciones) y el or
denamiento cultural que imponen los factores propios 
de cada zona. · 
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G~an importancia tiene la cuidadosa selección 
de los asignatarios, porque hay que conjurar to~os 
los peligros de posibles fracasos; se les somete, m· 
cluso, a un período de prueba que no crea derechos. 
Sin embargo, es aconsejable que gocen preferente
mente de los repartos de determinada finca los que 
ya trabajan en ella. 

Pese al espíritu reformista que lo anima y a la 
presión populista y socializante que lo rodea, el go
bierno procura apartarse lo menos posible de los 
criterios conservadoramente evolutivos y aun de fo~
mas de tenencia y explotación que considera tradi· 
cionales y arraigadas en el agro; por ejemplo, el c~~
cepto clásico de la propiedad privada y la copartict· 
pación entre los dueños que lucran con la tierra Y 
los campesinos que la trabajan. 

Producci¿;,, réditos y salarios 

Siguiendo la corriente de desarrollo natural de 
la agricultura en el país, el gobierno promueve el 
paso de los cultivos cerealícolas a cultivos arbóreOS 
y explotaciones pecuniarias, y el de los métodos ex· 
tensivos al de los métodos intensivos de trabajo. 

Dentro de un proceso normal de reforma, el 
. ~stado asume al prin~p!o todo el peso de la in':er;; 
stón para la productivtdad agrícola, y a medlCla 
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que se cimentan las estructuras y se crean suficien
tes unidades de sujetos de crédito, va descargándose 
sobre las fuentes privadas. . 

La planificación de la producción agrícola co-
mo parte del mecanismo del Mercomún europeo se 
considera imperativa e inaplazable; pero todavía 
está en sus inicios, particularmente el desarrollo de 
la producción exportable en mengua de la de auto-
consumo. 

Se pone mucho tino en la elevación del rédito 
per capita y del salario en e! campo, con el fin de 
ponderar su aspecto negativo que consiste en incitar 
a los propietarios a substituir mano de obra por me
dios mecánicos, lo cual incrementa la desocupación. 

Se busca un aprovechamiento de los suelos que 
asegure máximo empleo de mano de obra y vínculo 
estable del campesino con la tierra. 

Uno de los problemas agrarios más graves y 
urgentes es hacer verdaderamente eficaz y racional 
la pequeña agricultura; para ello hay que vencer la 
inclinación de los políticos hacia las soluciones su-
perficiales y espectaculares. 

Proceso de la reforma agraritil 

La ideología general que ha prevalecido en el 

---:L Véase la sección Las últimas lendendas, en el capítulo IV. 
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gobierno en el último siglo tiene tres etapas: el pe
ríodo posunitario de Italia, caracterizado por la mul
tiplicación de la pequeña propiedad, varios proyec
tos de ley contra el latifundio y la preocupación de 
conocer a fondo la realidad del campesinado; el 
período entre las dos guerras mundiales, cuando se 
sujetó a coerción la propiedad privada para el desa
rrollo de planes regionales de mejoramiento del 
agro, aunque sin una política adecuada de promo
ción de cultivos, y el período de la última posgue
rra, individualizado por el sistema de reforma agra
ria propiamente dicho. 

La Democracia Cristiana explica la reforma co
mo un acto político de imprescindible necesidad que 
introduce cambios inmediatos y dolorosos en bene
ficio de la colectividad. A este título ha explicado 
todas sus ''actitudes antiliberales, inclusive la limita
ción de la propiedad privada y la intervención del 
Estado en buena parte de la vida agrícola. Las le
yes Sila y "Stralcio" son expresiones de esa políti
ca. 

El gobierno tuvo la habilidad de quitar la ban
dera de la reforma agraria a la izquierda, y la suer
te de que la oposición de derecha se desmoronara 
por sí sola cuando su sector más rico y progresista, 
el industrial, no sólo apoyó, sino que ha llegado a 
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exigir la aceleración del proceso a fin de que .. ~e.mul
tiplique el poder de consumo de las masas campe-
sinas. 

La política del gobierno en reforma agraria 
ha sido cada vez menos integral y avanzada. Llegq 
el mom~nto en que todo estaba listo para los cam
bios estructurales profundos; pero los partidos ofi
ciales no pueden emprenderlos, dados los . límites 
de sus programas y las contradicciones entre las cla-:
ses y los intereses que los forman. 

Le gis/ación 

Toda la normativa jurídica para la reforma 
agraria, desde el artículo 44 de la Constitución hasta 
los reglamentos de las leyes Sila y "Stralcio", están 

1 · concebidos con excesiva prudencia y con mención a 
un solo cambio fundamental en la estructura del 
campo: la destrucción del latifundio. La primera ley 
que se atrevió a emitir el gobierno fue de carácter 
regional (Sila), para adquirir una experiencia tanto 
de resultados técnicos como de repercusiones polí
ticas; la campaña asumió proporciones nacionales 
hasta cuando se vio que la presión rural y el juego 
de los partidos hacían la idea no sólo viable, sino 
necesaria. 

Obviamente, el camino elegido era -el ·más lar· 
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go y. lleno de peligros, porque la reacción asediaba 
al gobierno con falsas soluciones y componendas 
que tendían a desnaturalizar o esterilizar el propó
sito reformista. A instancias de los democristianos, 
el gobierno trató de que la terminología .. y el con
tenido de sus leyes fuesen moderados y algunas veces 
inferiores a las conquistas que ya se habían conse
guido en la práctica; la ejecución, en cambio, fue 
más audaz y más amplia, inspirada por los tratadis
tas que habían aconsejado una verdadera política 
de transformación integral. Se trató de que la re
forma fuese un instrumento de potenciamiento ~e 
la agricultura, no para paliar, sino para constrUir 
de nuevo, y de que fuese creada y ejecutada por 
técnicos y no por juristas o legisladores de esos que 
enfocan los problemas esquemática y teóricamente. 

Muchos dirigentes gubernamentales opinan que 
siguiendo el método ya sentado de decir menos de 
lo que se hace, y aun sin modificar substancialmente 
la legislación en vigor, puede llevarse más lejos la 
ej.ecución de la reforma agraria, siempre que no 
pterda su carácter democraticoburgués. 

Organización de la reforma 

Acaso la más importante innovación introdu
cida por la política agraria en Italia sea la regiona-
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lización de los problemas y de su tratamientt1 a base 
de organismos con plenos poderes. La mayor de 
esas unidades es la Caja para el Mediodía. 

El proyecto basilar fue que los Organismos re
gionales se encargarían de la construcción de las 
infraestructuras extraordinarias de servicio directo 
para la agricultura, y el gobierno central seguiría 
construyendo las obras ordinarias y de beneficio ge~ 
neral para la zona. Estas inversiones públicas crea
rían las condiciones favorables para atraer al capital 
privado, sin el que la transformación integral del 
medio socioeconómico no era probable. 

Gran énfasis se puso en que las instituciones 
encargadas de los diversos aspectos de la reforma 
fuesen suficientes. t1nicamente las que debían pres
tar servicios de carácter transitorio a lo largo del 
proceso de transformación del agro dejaron de es
tructurarse con su potencial de ampliacidn. 

Uno de los órganos creados en la fase inicial 
fue la finca de colonización, constituida en terrenos 
expropiados, con superficie de 2,ooo a S,ooo hectá
reas que luego se dividían en parcelas. El control 
administrativo, hasta la completa autonomía, pasaba 
a los asignatarios apenas éstos demostraban la sufi
ciente capacidad técnica para man~jar una coopera
tiva. Cada Organismo regional controlaba de quince 
a veinte de estas fincas, cuyo personal-mínimo y 
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bien adiestrado- debía residir en la sede adminis
trativa de la organización. 

Las inversiones públicas debían ser suficientes 
y oportunas, para valorar bien cuanto antes todos los 
factores de la producción; los planes se ejecutan 
en su totalidad desde un principio, procurando que 
las dificultades y las fallas surjan cuanto antes a 
fin de que no las consolide la rutina, haciendo más 
costoso su remedio. 

Cada Organismo regional adapta la naturaleza 
y la intensidad de la campaña nacional a las realida
des de su zona. Según se comprobó que la planifi-

. cación a escala nacional era ilusoria y estaba plagada 
de contradicciones teóricas y prácticas, mereció fa
vor la ejecución localizada, especialmente el orga
nismo de colonización con funciones mixtas ( coor
dinación ,general, asistencia técnica y financiera e 
introducción de la reforma no sólo en las tierras ex
propiadas, sino en las que por una u otra razón 
derivaban ventajas del sistema). 

Mejoramiento integral del agro 

Esta es la ·premisa ineludible· de todas las re
formas estructurales y compete al Estado. :SI rea
liza las obras; pero no intenta manejarlas, sino por 
el contrario, traspasarlas a la iniciativa privada tan 
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pronto termina la gestión de los Organismos regio
nales. 

Todos los beneficiarios directos o indirectos de 
la campaña deben asumir los costos obligatoriamen
te; se les señala, inclusive, las obras que a cada 
quien corresponden. 

Entre los diversos métodos de financiamiento, 
se siguió el de calcular el costo total a largo plazo 
y cubrirlo con partidas anuales. 

-El Estado evita meticulosamente cualquier prác
tica que pueda convertirlo en un superpatrono. In
tensa es la campaña para que los agricultores ad~ 
quieran por sí mismos los instrumentos de trabajo, 
la experiencia y el espíritu de iniciativa que nece
sitan para desarrollarse como productores capitalis-

. tas.. Otra cosa es que el sistema de ayuda para me
joramiento sea ágil y rico en modalidades. 

El núcleo más propicio para el mejoramiento 
del agro es la colonización, que además cumple el 
fin político y socioeconómico de concentrar a la po
blación y de facilitar la supervigilancia del Estado. 

La política estructural y funcional debe ser ho
mogénea y conceder más importancia a los fines que 

· a los medios y a las obras de uso inmediato. Con
servar este camino es una de las mayores dificul
•tades que confronta ún . gobierno guiado por crite
. rio de estadistas y no de procuradores de votos. 
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Capital e inversiones 

Y a hemos dicho que la reforma agraria en 
Italia fue un hecho predominantemente po~~tico que 
no podía negar solución a necesidades inmediatas; 
por lo tanto los democristianos se abstuvieron 
de declarar taxativamente que auspiciaban un vasto 
plan de transformación agraria destinado a absorber 
la mayor parte de los recursos públicos y privados. 

Sea por falta de· orientación ideológica y téc
nica o como resultado de las acres contradicciones 
que había entre los distintos grupos del gobierno, la 
política en lo tocante a racionalizar fuerza de tra
bajo, nivel de salarios reales en el campo, precios Y 
costos de adquisición de capital, siempre ha sido 
muy inconsistente. A veces se gastaba poco y a veces 
mucho; péro no siempre se gastaba bien, lo cual ha 
encarecido la reforma. 

En general, en su política de inversiones el 
gobierno ha buscado los resultados socioeconómi
cos de las obras, de preferencia al equilibrio insti
tucional entre clases sociales y factores del proceso 
productivo. 

Tenía que elegir el gobierno entre presentar 
los planes de inversión como lo que en realidad eran 
-un penoso, largo y modesto proceso- o como un 
colosal instrumento que despertó esperanzas dema-

1 

.1 

. . ~ . 
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siado vastas y fijó metas inalcanzables. Pr~sionado 
por las circunstancias políticas, prefirió lo segundo, 
con plena conciencia de que su valoración ambien
tal era muy deficiente y de que la prisa en la ejecu
ción po~ría acarrear costosos fracasos. 

Crédito rural 

Al igual que para las demás formas de finan
ciamiento de la reforma, el gobierno asumió al prin
cipio todo el crédito rural y poco a poco lo ha ido 
transfiriendo a la iniciativa privada, para lo cual le 

~ crea condiciones operativas favorables (aumento de 
intereses, avales a los deudores, etc.). 

En ningún momento se ha concebido el crédito 
fuera de objetivos puramente comercial~$; las mo
dalidades de tutelaje (por ejemplo cierta supervi
sión que ejercieron los Organismos regionales y en 
especial los núcleos colonizadores) , se abandonan 
como impropios del sistema capitalista y contrarios 
al espíritu de independencia de los agricultores. En 
cambio, la política crediticia es muy amplia y flexi
ble, y no desde que se puso en vigor la ley Sila sino 
desde mucho antes. 
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.Coopef.ativas 

La única tendencia asociativa que impulsa el 
sistema de reforma es el cooperativism~, porque 
según los teóricos democristianos representa una 
evolución de los métodos capitalistas, un instru
mento colateral de primer orden para la transfor
mación del agro y un mal menor que las tendencias 
socialistas. 

Se evita el funcionamiento de las cooperativas 
.. no rentables, para que no consuman recursos y es
fuerzos sin beneficio social. 
. Sentados estos principios tras intensa campaña 

de persuación, el gobierno logró que se admitiesen 
otros dos: el intervencionismo del Estado para la 
promoción y el funcionamiento inicial de las coope
rativas, y la obligatoriedad de asociarse a ellos· tanto 
para los asignatarios de parcelas como para los te
rratenientes privados a quienes beneficiaban los pla
nes de mejoramiento del campo. 

La ley Sila fijó expresamente que se desarro
llasen las cooperativas en zonas ya homogeneizadas 
·y socialmente concentradas por las colonizaciones, a 
f~n _ile que se facilitar~ la asistencia técnica y finan
Ciera. 

El Estado ha favorecido la pronta independen
cia de las cooperativas, así como su espeCialización, 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



LA REFOR}'&A AGMRIA EN ITALIA . 249 

la ampliación de sus funciones proveedoras' . de cré
dito· y equipos, y su participación en el proceso dis
tributivo más que en el productivo. 

T ecnificación 2 

Muy pocos jefes de la política oficial sabían 
lo que era una reforma agraria, y menos aún cuáles 
eran sus peculiaridades aconsejables para el medio 
(que .nadie conocía a fondo) desde el punto de vis
ta técnico. Coexistían la corriente de la improvisa
ción, de la ejecución rápida que comenzase (y prác
ticamente terminase) con la ·distribución de la · tie
rra, y la del perfeccionismo técnico que orillaba la 
abundancia de .necesidades indiferibles y ponía a los 
planes en riesgo de no realizarse nuqca. Prevale
ció el criterio ecléctico, con énfasis en las ejecucio-

nes inmediatas. 
Procuró el gobierno que los técnicos formados 

en el estudio de los problemas agrarios fuesen los 
mismos que se encargasen de darles solución. Pero 
no se dio a conocer a fondo a los especialistas los 
objetivos de la reforma y por lo tanto el equipo se 

2 Véase la sección Tendencias de Já tér:nir:a, en él capitulo 

XI: 
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'integró mal y ha sido uno de los quebraderos de ca
beza de la administración en la última década.· 

Se planteaba otro choque entre los partidarios 
de una política de reforma agraria independiente, 
y los que creían que los medios para el progreso del 
campo no son independientes sino complementarios 
entre sí y de los medios de desarrollo económico 
en general. Se impuso este último pensamiento. 

Según él, la reforma no debe perseguir finali
dades exclusivamente agrícolas, porque no puede 
alcanzar solidez y permanencia si no culmina con 
un proceso de industrialización. Por el bien públi-

. co y la falta de iniciativa y de recursos privados, el 
gobierno está obligado a tomar a su cargo la orga
nización de industrias ahí donde son necesarias; tras 
una hi.bor de convencimiento, debe estrechar la in
terdependencia de la industria y la agricultura ya 
existentes, pues aquélla precisa de materias primas 
y de una masa campesina con adecuado poder de 

. compra, y ésta de artículos manufacturados a bajo 
costo y en buenas condiciones de compra. 

· El principio rector fue promover las circuns· 
t~ncias. favorables a la inversión privada en meca
nización e industrias, y crear fábricas sólo en los 
puntos focales· que reuniesen una serie de factores 

. -~glomerati~os; ~as, al. dispersarse .los recursos en 
obras de u·tilidad o de réditos políticos inmediatQS, 

1 
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tal lineamiento sólo se ha podido realizar· en p~· 
queña escala. 

Los teóricos más avanzados de la democracia 
cristiana confiesan que la intervención del Estado 
en la esfera de la industrialización se ·ha visto com· 
batida y hasta cierto punto esterilizada por las pre-
siones del capital. 

Precios y mercadeo 

Los partidos oficiales ~han sido enemigos de 
fijar compulsivamente los precios; prefieren las me
didas keynesianas indirectas como la graduación del 
crédito y de los impuestos, y la creación de fuentes 
de trabajo o de factores de producción a base de 
construcciones y de empresas en el medio rural. 

Por apego a la política de libre empresa, tam
poco ha habido una campaña de aliento contra los 
intermediarios; toda acción en este sentido se ha 
dejado en manos de las cooperativas. 

El nuevo marco que crea el Mercomún europeo 
impone una nueva P?lítica de direcci?n económi~a 
involucrando necesanamente los prectos y el mer
cadeo; pero aunqu~ el gobierno está consciente c;le 

·ello, todavía no modifica substancialmente su ideo-
.logí.a nepliberaL .. .. . ,. . . . ... , . 
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La refot'ma agt'aria y los g,.upos sociales 

La reforma se determina por un complejo de 
concausas que la tipifican como un hecho polít~co, 
es decir, como un acto de gobierno y de planiftca
ción a largo plazo. 

La aplicación de la reforma por regiones, sobre 
todo aquellas atrasadas que como el Mediodía ~s
tán compuestas por un cúmulo de factores socto
económicos a distintos grados de desarrollo, se pres
ta a que tenga éxito la presión de la clase conserva
dora, como bloque que ve en la autonomía zo~al 
la posibilidad de salvar algunos de los privilegtos 

· que ha perdido en el ámbito nacional. La izquier
da, en cambio, se opone a la regionalización porque 

· la consiq~ra el germen. de divisiones entre el pro
letariado y de una acción proselitista y "fal~amen
te" reformista más eficaz de parte de los partido~ 
burgueses en el poder. Sin embargo, la regionah
zación se ha logrado imponer por sus resultados 
y por la firme determinación del gobierno. 

En toda política de regionalización debe con
,, templarse muy de cerca el doble fenómeno del co
. ~ien~-~ de la disgregación del bloque agrado p~i
vllegtado y de la emergencia del movimiento cam-

. pesirio. · 
La transformación socioeconótrtka··ae. una· zo-
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na no se dirige exclusivamente a los campesiflos, sino 
a todas las capas de la sociedad. Mejorar sólo al 
sector campesino, por mucho que sea, es erróneo, 
porque sin las demás transformaciones quedará 
aislado y sujeto a las tenacísimas fuerzas del pasa
do, que invariablemente acaban por destruir sus or
ganizaciones y someterlo de nuevo al régimen de 
explotación. 

La reforma debe tener en cuenta la diversidad 
de condiciones agrícolas y agronómicas, y la natu
raleza y las esperanzas de lqs campesinos. Para lo
grar éxito es imprescindible evaluar tanto los fac
tores objetivos como los subjetivos del medio. 

Por lo que hace a la reforma agraria, única
mente se justifica la presencia de un partido en el 
poder si su sensibilidad hacia las nuevas fuerzas 
históricas y las demandas de las nuevas clases es .tan 
aguda como la del partido que la posee en mayor 
grado. Esta calificación está al margen, según los 
democristianos, de la posición que ocupe el partido 
por su ideología, porque en materia agraria prin
cipalmente, casi todos los programas de los partidos 
son vagos, teóricos y compuestos por elementos 
avanzados y retrógrados que se contradicen entre sí. 

La actividad de los partidos para la reforma 
agraria nunca proviene de propia iniciativa y en el 
caso de Italia, ha tenido como su principal motor 
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la agitación campesina. Pero el gobierno aboga por 
una acción política moderadora y no incitadora, ap· 
ta para imponer una bien fundada fórmula de paz 
social sin convertir al Estado en un superpatrono. 

Los partidos gubernamentales y en último tér· 
mino el que entre ellos demuestre mayor ·habilidad 
para lograr apoyo masivo, deben atraer a todos los 
sectores directa o indirectamente beneficiados o in· 
teresados en la reforma (propietarios, cultivadores 
directos, arrendatarios, copartícipes, colonos, asalaria· 
dos, empresarios de servicios conectados con la agri· 
cultura, potenciales inversionistas), pues sin la co
laboración de todos ellos la reforma nunca deja 
de ser un sistema impositivo sin raíces, que tarde o 
temprano hace surgir de nuevo las deformidades 
que se trata de corregir. 

1 
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CAPÍTULO XV 

BASES GENERALES DE LA POUTICA 
AGRARIA 

En la base de la reforma agraria emprendida 
en Italia después de la segunda guerra mundial 
está la línea evolutiva de la sociedad rural europea 
y de las ideas políticas comunes que orientan la le
gislación y la planificación aplicables: a) límite a 
los derechos individuales a favor del interés nacio
nal; b) sometimiento de las fuerzas naturales a 
sistemas de regimentación que posibiliten exclusi
vamente la vigencia de sus aspectos favorables al 
individuo y a la sociedad, con mengua mínima de. 
los principios de economía y empresa libres; e) le
gitimidad de la intervención del Estado para realizar 
los fines de los sistemas de transformación del agro; 
d) tendencia evolutiva de la producción agraria y 

'' 
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del desarrollo económico en su conjunto, hacia la 
sociedad industrial, y e) fomento a la economía ca
pitalista en el campo, partiendo de fortalecer a la 
pequeña propiedad y de usar adecuados m~dios téc-
nicos. · 

El realismo con que han afrontado los proble
mas agrarios hasta los gobiernos de derecha obedece 
principalmente a cuatro impulsos: la· presión demo
gráfica rural, el peligro que representa la agitación 
campesina para todas las estructuras sociales, el in
terés de los manufactureros en que aumente el po
der de consumo de la masa, y la finalidad política de 
quitar a la izquierda la bandera de la reforma y 
de lograr el apoyo de los fuertes sectores agrícolas 
satisfaciendo· algunas de sus necesidades. Por últi
mo debe .. mencionarse una presión de origen exter
no: las demandas del Mercado Común europeo, que 
inciden más en los alimentos animales y hortofru
tícolas que en los vegetales y cerealícolas. 

Para la mentalidad civilista y liberal de los 
parti<;fos que constituyeron el gobierno después de 
la guerra y para el tradicionalismo de los grupos 
rurales, estos imperativos significaban dolorosas re
nuncias, riesgo desconocido y transacciones con pun
t~s de vista de la i~quierda. Por otra parte, la mag
nttud y la gravedad de los problemas por resolver 
hacía difícil una política de prelaciones y de poster-
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gamientos. Quien resumió la actitud escogida por 
el gobierno fue Medici, en los siguientes términos: 

"La reforma es un instrumento para que la 
clase dirigente cure cánceres que pueden sede muy 
perjudiciales. . . Si la sociedad italiana reconoce la 
utilidad de la reforma es necesario que todos con
tribuyan a pagarla, no sólo los propietarios. Cuan
do los gobiernos se ven constreñidos a ser crueles, 
dijo Maquiavelo, deben serlo; pero rápidamente, 
porque sólo así se pueden conseguir los objetivos 
sin hacer penar a los que esperan. . . Hay que guar
darse de proyectos de transformación agrícola que 
por querer planificarlo y preverlo todo, son imposi
bles de ejecutarse y por ende, retardan la transfor
mación y justifican el escepticismo de los que quie
ren mantener el estado actual de cosas. Precisa, en 
cambio, adoptar una pluralidad de selecciones su
geridas por la propia realidad y que en las zonas 
de latifundios consisten substancialmente en expro
piar terrenos situados cerca de los centros urba
nos ... , o aun de los que encontrándose más lejos 
se prestan a los cultivos arbóreos. Esto no es óbice 
para que los terrenos remotos y abandonados o los 
que no se presten a cultivos arbóreos se sometan a 
inmediata distribución y a promociones cooperati
vas que permitan, incluso, medir el grado de madu
rez de la población rural. . . La reforma debe sor-
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tear por ~stas y otras razones, el gran peligro de 
la centralización témica y administrativa. Sólo ten
drá éxito si hasta a los más lejanos y pequeños bur
gos, que son sus verdaderos protagonistas, se lleva 
la asist~ncia, el consejo, la guía y la ayuda en el mo-

"1 ... mento oportuno. . . · 
Después de dos grandes guerras, el fascismo, 

las luchas intestinas y la derrota, parece recomenda
ble la reconstrucción moral previamente a la re
forma, dijeron otros parlamentarios democristianos 
en defensa de las leyes de transformación del agro. 
Pero, ¿qué hay que hacer entre tanto para impedir 
que aprovechando este tema los grupos de izquierda 
consoliden a su favor el voto de los campesinos can
sados de pobreza y conquisten el poder? La única 
forma posible de que los partidos conserven el poder 
es que respondan a la aspiración colectiva, practi
quen un vigoroso reformismo de centro y sin intro
ducir cambios estructurales contrarios a la realidad 
socioeconómica que favorece la vasta mayoría de los 
italianos, instaure una sólida democracia y un pro
ceso capitalista a largo plazo. 

Demasiado sabían los mejores hombres del go
bierno y temían los sectores patronales que la 
reforma agraria era imposible sin otras reformas so
ciales y económicas, sobre todo en los órdenes tri-

1 Medici, op. ~it, 
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butario y del régimen de libre competentia. A la 
postre, los sacrificios de que hablaba Medid fueron 

. menores en la práctica que en lo intelectual y lo 
político, pues muchos grupos hasta entonces into
cados o dueños de grandes preeminencias, tuvieron 
que supeditarse al gobierno como fuerza interven
cionista y decisiva en los planes de la reforma. Los 
técnicos gubernamentales tomaron a su cargo la ta
rea de minimizar este sesgo substancial. Uno de 
ellos me dijo: "El Estado actúa cómo pequeño mo
.tor que pone· en marcha la. gran máquina, no como 
alimentador permanente de ésta. . . Debemos re
cordar que aquí surgió el concepto jurídico de la 
propiedad privada, desde la época de los romanos, 
y que los campesinos lo tienen muy arraigado ... 
La expropiación no es sino un instrumento de la 
operación de reforma; en manera alguna su finali
dad. Prueba de ello es que tenemos ~1 propósito 
de desarrollar hasta en las zonas más activas de re
forma relaciones estables entre el campesino y la 
tierra, sea por medio de los lazos de propiedad o de 
condiciones contractuales firmes y progresivas con . 
los dueños de la tierra" .2 

Aceptados los principios generales de buen o 
de mal grado, explotaron por todas partes las ilu-

2 Bixio, técnico del Ministerio de A~cultura y Bosques, 
ya citado. 
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siones desmesuradas, los mitos que acompañan al 
anuncio de una reforma agraria en cualquier par~e. 
La voluntad iluminística y revolucionaria de la IZ
quierda no se manifestó en tendencias colectivizan
tes; pero sí en el principio de que toda ·'la tierra 
debía dividirse entre todos los cultivadores. El me
sianismo de derecha se volcó en loas a la propiedad 
privada, a la finca familiar y a la gran empresa ca
pitalista. Los programas de todos los partidos ~
currían en esquematismo, legalismo y manifiesta Ig
norancia de las realidades socioeconómicas y polí
ticas del campo y de las fuen~es de donde deberían 
salir los recursos necesarios para realizar sus pla
nes. 

General ~ra también la fe que se ponía en las 
leyes, según otro de los mitos bien conocidos: que 
las sociedades se construyen y se modifican por de
creto, gracias a la clarividencia de los legisladores y 
de los abogados, y no por acción de las fuerzas so
ciales compuestas por los hombres. 

Otro de los mitos comunes a todos los secto
res políticos era que sólo ·había dos planteamien
tos fundamentales para la cuestión agraria: el capi
talista y el socialista, y que ninguno de ellos podía 
aceptar algo de su contraparte sin desvirtuarse e 
invalidarse. . 

Resultó imposible encauzar estos escarceos des-
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orbitados y en buena parte teóricos. ·Acaso:· el ·sec
tor más prudente fue el gobierno, aunque incurrien
do en el mito con más frecuencia favorecido por los 
partidos que están en el poder: la refonna agraria 
es un instrumento político y por lo tanto debe pla
nificarse; presentarse y ejecutarse con <;riterios · po
líticos, que son los únicos capaces de .llevar a los 
partidos.al gobierno y de mantenerlos-en él. El triple 
afán de no asustar a nadie, quedar bien con dere
chas e izquierdas, y· actuar efectivamente para la 
transfonnación del agro, es .la debilidad principal 
de la política de refonna agraria en Italia. Por 
una parte había que definirla como algo totalmente 
ajeno a la línea comunista y por la otra, como la 
más sana de las posiciones progresistas. En tal hi
bridismo se infonnan muchos de los planteamientos 
teóricos de los grupos ofi_ciales; por ejemplo este: 
"La refonna agraria es expresión de la fuerza ·his
tórica cristiana; pero el pensamiento aplicado a este 
fenómeno debe llamarse laico, porque es sólo téc
.nico y . objetivo" .3 

Apenas comenzó a conocer los materiales y a 
calcular someramente "las perspectivas, el góbierno 
comprendió que una cosa era "la propaganda . poli~ 
tica y otra ta. institucionalización y '1~ ejecución de 
la reforma~. ·Esto lo venían rq>itiendo lQS conoce-

,~~ -:~~~s,•elúel:p~logo·,~ "libro :cic!:~d; ·DP· en.' · 
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' 
d~res más profundos de la . cuestión, como Rossi 

.Doria. 
Advertía el teórico sureño que la planificación 

exige conocimiento pleno de confines de la tierra, 
condiciones climatéricas, suelos, sistemas d,e tenencia 
y distribución de la propiedad, tipos de empresas 
que la explotan, ordenamientos agrícolas (sistemas 
de trabajo, cultivos), etc. Los confines establecen 
posición geográfica de las fincas, comunes exigen
cias de determinadas infraestructuras, condiciones 
agrícolas de la zona, relaciones entre ésta y las zo
nas circundantes, origen de los movimientos socia
les, (agitación y migraciones temporales o permanen
tes, p_~r ejemplo) y posibilidades de integración 
económica. El conocimiento del ambiente natural 
habilita los datos que justifican una clasificación 
agronómica de ·cada región. Los problemas de la 
transformación integral del campo sólo se esclare
cen sobreponiendo el mapa agronómico al mapa ca
tastral; de aqui la importancia de conocer meticu
losamente la distribución de la tierra, incluyendo el 
catálogo (aunque se mantenga secreto) de los pro
pietarios, identificados por las actitudes· positivas o 

. negativas que tomen hacia la política de transfor
~nación. El estudio dd tipo de empresas hace po
sible evaluar los· intereses ya constituidos y _sus po
sibilidades de nueva ---sistemación~ :Sólo llenando la 
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totalidad de .estos requisitos se puede clasificar y 
jerarquizar los problemas, y establecer normas fun
damentales para el cambio de las es~cturas exis
tentes y el proceso integral de la transformación del 
agro. El cuadro representa un ideal teórico; mas su 
viabilidad en la práctica depende de que reúna el 
mayor número de los puntos que exige.41 

Una vez aprobadas las leyes básicas de la re
forma, el gobierno se trazó como norma operativa el 
siguiente orden de acción: 
_ a) Intervención gubernativa para acelerar la 
disponibilidad de recurso.s físicos . y humanos con 
visos a un gradual y contmuo proceso de reordena
miento territorial, de transformación de los contra
tos agrarios· para mejor~r al cultivador no propieta
rio, de aumento en la superficie de la tierra para 
que se vuelva una extensión vital, y de dinamiza
ción del crédito, para hacerlo más orgánico y ba-

rato. 
. b) Difusión del progreso tecnológico a· tra

vés de asistencia masiva e individual, basada sobre 
principios ec~nómicos y . provista de rápidos servi-
cios informativos. 

e) Expansión de la instrucción elemental y 

---~ Rossi Doria, o[1. cit. 
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media tanto para los que se queden en el campo 
.como para .los que tengan que' emigrar. La instruc
ción profesional debe adecuarse a la capacidad de 
:absorción de elementos preparados en cada zona 
productiva y a los planes de expansión de nuevas 
tierras. 

d) Promoción de cooperativas sobre bases tec
noeconómica.S, como medios de difusión del progre
·so tecnológico, de ~ejora y de homogeneización de 
los productos. 

e) Política de precios. Su objetivo más am· 
·plio no es sólo mantener niveles que estimulen el 
aumento de la productividad y reduzcan las fluc
tuaciones cíclicas o irregulares (lo cual determina 
el desequilibrio de la" producción, la importación 
·caprichosa y la depresión del mercado de capitales) , 
sino la toté¡!J regularización del mercado agrícola, con 
normas a corto y a largo plazo.5 

Uno de los aspectos más positivos de la políti
ca de la reforma agraria es que las leyes y las pro
mociones oficiales se aplicaron decidídamente en 
"los sitios donde existían los problemas. En ningún 
momento se ha pensado en remover al elemento 
humano de donde ,está, cuando allí mismo se le 

6 Barbero, op. cit. 
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puede ajustar · a los ·planes de transformadón .del 
·agro. Esta .es ·rina excelente lección para los gobier
nos de los países subdesarrollados, que para no to
car los problemas candentes y vivos ( rualquiera que 
sea la razón práctica o ideológica que abone esta 
abstención), cada vez que proponen una reforma 
·agraria . ofrecen como vía principal la ·apertura de 
zonas no roturadas y el traslado de poblaciones en
teras a ellas. En no pocas partes, este método ·se ha 
probado, siempre en pequeño y siempre con resul
tados negativos dentro del marco nacional, pues 
deja en· plena actividad todas las causas del atraso, 
la injusticia y la deformidad de las estructuras agra-
rias. 

Por último, como dilema decisivo para la ·eje-
cución de la reforma, se presentaba el siguiente: 
¿convenía concentrar en la década inicial de la re
forma el grueso de los ·esfuerzos y de 'los medios 
disponibles en pocos territorios necesariamente no 
muy vastos, o distribuirlos a menor profundidad en 
territorios más numerosos y más vastos? 

Se siguió un criterio intermedio, con énfasis 
en la concentración en pocas zonas de . problemas 
inminentes y graves, _por una parte, o que mostrasen 
un alto grado de· susceptibilidad para una comple
ta transformación socioeconómica, por la otra.· ·En 
.eJ resto· -del ·país ·se ·:pospuso la · caúlpa&. integral, 
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aunqué ayudando a la ·iniciativa privada a la pre
paración de los . cambios decisivos durante el dece
nio siguiente. 

La decisión no fue fácil porque extensísimos 
· eran los territorios afectables e igualmente urgidos 
de acción, con los obstáculos comunes de ~n grave 
·fraccionamiento de la propiedad y la:s- empresas, Y 
un bajo nivel socioeconómico de las poblaciones que 
los ocupaban. 

Parte indisoluble de la política elegida fue la 
intensa propaganda para difundir la impostación 
de los distintos problemas que trataba, los límites de 
sus diversas soluciones posibles y la falsedad de los 
esquemas ilusorios que viciaban su aplicación efec
tiva. 

En resumen: 

1) Desde 1947 ha habido en Italia una re
forma agraria; pero sin una política integral ni una 
planificación a largo plazo con metas a corto plazo. 

. 2) . La política de la reforma se basó al prin-
. cipio en normas .escasamente concatenadas, que pos· 
teriormente y bajo presiones del momento, fueron 
suprimidas, modificadas y adicionadas por otras nor· 
~as. · 

· : ::. · 3) ·LOs :aspectos· negativos ·que pueden·: ·seña· 
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larse a esta política y a· su aplicación proceden fun
damentalmente de las contradicciones internas de 
los grupos que están en el poder. 

4) No puede definirse técnicamente, juzgarse 
ni eva~uars~ en cuanto a resultados la política agra
ria que predomina en Italia desde I947 sin tomar 
en cuenta que era la única posible si se conjugan 
las circunstancias objetivas y subjetivas; es decir, la 
formación clasista y la orientación doctrinaria de 
los partidos en el gobierno, y las condiciones del 
medio físico y social del país, particularmente en la 
zona rural. 

Por último, no olvidemos que el planteamiento 
de una política de reforma agraria depende de la 
ideología de la clase dominante. LA CUESTidN 
TRASCENDENTAL ESTÁ EN QUE SI SE REA
LIZA DENTRO DE UN SISTEMA <;:APITALIS
TA SERÁ CAPITALISTA Y SI SE REALIZA 
DENTRO DE UN SISTEMA SOCIALISTA SERÁ 
SOCIALISTA. 

-oOo-
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