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Dulce Freire* 

En la secuencia del golpe de Estado del 25 de abril 
de 1974, S8 vivi6 en Portugal el "periodo de la refonna 
agraria", como ahora habitualmente se Ie designa. Entre 
1974 y 1978, se asiste, en las zonas del centro y del sur 
donde predoIIlinan los latifundios, a la ocupaci6n, explo
taci6n colectiva y, en algunos casos, divisi6n de propie
dad particular. Fue la unica vez en la Historia de Portu
gal Moderno, que el Estado legaliz6 la apropiaci6n de 
areas tan vastas. Desde hace mas de un sigl0 que la re
forma agraria venia siendo reivindicada por diferentes 
corrientes ideo16gicas. En las dccadas anteriores al 25 
de Abril, fue exigida por el Partido Comunista Portu
gues. Mucho antes, la divisi6n de la tierra habia sido 
una de las condiciones necesarias para poner en practica 
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la nueva agricultura. Esta comunicacion se centra en el 
analisis de las propuestas para la modernizacion del 
agro presentadas por una parte de la elite intelectual y 
politica del pais, desde la segunda mitad del siglo XIX. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, es que las 
cuestiones del retroceso y del progreso economico obte
nian una creciente atencion entre la elite. Se buscaban 
los remedios que acabasen con la pobreza de la Patria. 
Oliveira Martins influenciado por la filosofia fisiocrata de 
finales del siglo XVIII y por el ejemplo de las naciones 
"desarrolladas" de Europa y de America, defiende el re
greso a la tierra. La riqueza de la naci6n estaba en el in
terior de las fronteras definidas en el siglo XIII y no debia 
continuar buscandose mas alIa del mar. Al mismo tiempo 
que se fijaban las prioridades del prograrna de una "nue
va agricultura", se rcpudiaban, en discursos violentos e 
irreverentes, tanto los vicios adquiridos por siglos de co
rnercio transoceanico como los inconvenientes de promo
ver la industrializacion antes de explotar racionalmente 
la tierra. Para estos autores, mas tarde llarnados de neo
fisiocratas, economia y agricultura eran sinonirnos. 

Estas discusiones y propuestas son la expresion 
portuguesa de los debates que las nuevas condiciones de 
produccion y cornercio y despues la crisis de fin de siglo 
aparecieron en todas las naciones de Europa. A pesar de 
que la rnayor parte de la poblacion portuguesa estuvicsc 
en la perifcria de la periferia, y aunque se sintiesen los 
efectos de la crisis ignoranse sus origenes y rnecanisrnos, 
las clites mantenian estrechas vinculos con el centro. Via
jaban frecuenternente a Paris y a Londres, firrnaban pu
blicaciones en ingles y frances, recibian las ultirnas no
vedades literarias y cientificas, estaban a la par de las 
discusiones parlarnentarias y de la legislacion publica
da. Entre la segunda rnitad del siglo XIX y la segunda 
rnitad del siglo XX, una parte de la elite intelectual de
sarrollo una vision decadente de Portugal y prcsento un 
conjunto de soluciones progresivas para acabar con esc 
atraso de la civilizacion que resurnia todos los proble
rnas nacionales. La ejecucion de un vasto prograrna de 
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fomento agricola y rural eran dos condiciones para tras
pasar ese atraso. Este progralTIa adaptaba a las especifi
cidades portuguesas teorias, lTIetodos y tecnicas de esa 
"nueva agricultura" que estaba volviendo poderosas a 
las naciones de AInerica. 

Esta corriente reforlTIadora era lTIinoritaria. Los 
6rganos de poder eran dOlTIinados por los ruralistas con
servadores. No son propialTIente una escue1a 0 una co
rriente de pensalTIiento, se constituyen COlTIO 1a SUlTIa de 
intereses econolTIicos y sociales que desean lTIantener 0 

conquistar situaciones de privilegio. Los ruralistas con
servadores hacian varias exigencias al Estado: lTIercados 
protegidos, garantia de precios cOlTIpensadores, con ten
cion de salarios rurales, apoyos financieros para lilTIpiar 
tierras incultas e introducir innovaciones (abonos, pe
quefias herralTIientas agricolas). Y, sobretodo, estaban 
contra cualquier lTIedida que alterase la estructura de la 
propiedad y e1 "orden social" locaL 

Sin elTIbargo, la ejecuci6n del progralTIa neofisi6-
crata provocaria profundas transformaciones sociales y 
econ6lTIicas y exigi a grandes inversiones financieras. Por 
eso, aunque el progralTIa de reforlTIa agraria era lTIUY ad
mirado tuvo inconstantes apoyos. Cuando la coyuntura 
internacional se vo1via desfavorable a los negocios nacio
nales y los "intereses establecidos" se sentian alTIenaza
dos, los neofisi6cratas readquirian espacio politico y so
cial para repetir su progralTIa. Las lTIedidas propuestas 
fueron algunas veces legisladas, pero escasalTIente apli
cadas. En los afios 10, Basilio Teles lalTIentaba: " En un 
lugar de una Patria nueva resurge, solo tenelTIOS del ante 
de nosotros en este in stante una vieja Patria que se ex
tinguc" (1977). En la decada siguiente, lTIuchos conti
nuaban aclalTIando, COlTIO Quirino de Jesus, "iSalvad la 
Patria! iLa Patria Muere!" (CalTIpos, 1998:47) 

Al lTIiSlTIO tielTIpo en Lisboa llalTIaban a Ezequiel 
de CalTIpos, el lTIas notable neofisi6crata del siglo, "Ine
xequible" de CalTIpos por continuar defendiendo convin
centelTIente proyectos de fOlTIento con lTIas de 40 afios 
(RalTIos, 1994:589). 
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En un pais donde, hasta los aiios de 60, la agricul
tura fue el sector hegelllonico en los debates parlamen
tarios, en la legislacion economica y en el Producto In
terno Eruto (PIE), los neofisiocratas representaron una 
corriente de opinion minoritaria entre la elite con acceso 
al poder central y local. A partir de los aiios 30, es entre 
esta elite informada y voluntariosa que Oliveira Salazar 
reel uta algunos Ministros y Secretarios de Estado y es 
en estas discusiones que el Estado nuevo fundamenta la 
politica de "resurgimiento nacional" que hizo propagan
da en las prillleras decadas. Fue durante la dictadura 
que con mas frecuencia las propuestas neofiocratas pa
saron del papel hacia el terreno. 

Esta comunicacion tiene COlllO objetivo analizar la 
forma de COlllO fue que transcurrio este pasaje de la teo
ria ala pnictica. COlllienzo por presentar las principales 
causas de la "Illuerte de la Patria enumeradas por los 
neofisiocratas y, seguidalllente, los medios para salvar". 

Despues de una breve descripcion de las principa
les realizaciones en que se tradujo la "nueva agricultu
ra" hago un balance de los efectos de esas llledidas en la 
sociedad y econoIllia portuguesa. 

1 . Causas de la "muerte" de la patria 

Para los intelectuales y la poblacion lllaS infor
mada la anunciada "muerte" de la patria tenia multi
ples causas. Destaco aquellas que los neofisiocratas 
consideran mas relevantes: incapacidad para enfrentar 
la competencia en los mercados de explotacion; gran 
dependencia del extranjero para el abastecimiento de 
bienes esenciales Y Illateria prilllas. En 1918, Ezequiel 
de Campos constataba: "No tenemos pan, nos sobra el 
uino y la corteza que no siruen para corner, y solo pue
den ser un lastra comercial, porque to do eL ,nunda pro
duce uino, y nuestra corteza, aunque tengamas casi La 
primacia de La cantidad en produccion, bien puede ser 
disLacada en un tratado comerciaL por La de las atros 
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paises, por la del norte de Africa especiallnente, no tene
mos f~bras vegetales y anilnales para el vestuario, no te
nemos la materia prilna de los jabones para la higiene, 
no tenelnOS pieles y cueros para el calzado ... Nos falta lo 
mas esencial para el alilnento, para el vestuario, para el 
calzado - y tenelnOS casi la lnitad de nuestra gente culti
vando la tierra; y tenernos viendo hacia el cielo lUlnino
so y fecundo kilolnetros y kilolnetros cuadrados de tierra 
inculta!" (1998:5). Por estas razones todos los anos par
tian Illiles de brazos y los probleIllas financieros aIllena
zaban llevar al pais a la bancarrota. La eIlligracion y el 
deficit presupuestal, siendo taIllbien causas de la "Illuer
te" de la patria, eran consecuencia de las otras dos. 

Se sentfan desde la decada de 1870 los efectos de 
la cOIllpetencia de los productos del Nuevo Mundo. En 
Australia, Africa del Sur, Brasil, Argentina y sobretodo 
en los Estados Unidos de AIllcrica se producia todo 10 
que habia en la vieja Europa. No solo los prosperos Iller
cados internos de estos paises se cerraban a los produc
tos europeos, COIllO cOIllpetian en los IllisIllOS Illercados 
externos. De ano en ano, vino, naranjas, corteza, cafe, 
algodon, etc., portugueses y coloniales tenian Illas difi
cultades de colocacion. Los sucesivos gobicrnos prOIlle
tieron y, algunas veces legislaron, Illedidas de proteccion 
a varios productos nacionales. Era Illas facil iIllpedir la 
entrada de bienes extranjeros que ensanchar la exporta
cion de los bienes nacionales. Para el "AlIlla Nacional", el 
hecho de que Brasil, este entre los nuevos paises concu
rrentcs hacia que la indignacion sobrepasara las cuestio
nes del equilibrio de la balanza de transacciones. Brasil 
se volvio indcpendiente en 1882 y los portugueses lleva
ron Illucho tieIllpo para reponerse del traUIlla. 

Los neofisiocratas defendian que, para ganar capa
cidad de resistcncia a las dinaIllicas negativas de los Iller
cados externos, se volvia necesario IllaxiIllizar el aprove
chaIlliento de las riquezas internas. Siguiendo a Orlando 
Ribeiro, trazaIllOS las principalcs caracteristicas de Portu
gal de la priIllera rnitad del siglo XX que inspiraban estos 
autores. Este geografo divide el territorio en tres zonas. 
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El Norte Athintico (franja litoral entre cl rio Mon
dego y la front era con Galicia es montailoso, hu
mcdo, lluvioso con propiedades muy repartidas 
(las parcelas tienen un promedio de 0,5 hectareas) 
y densamente poblado. Se practica una agricultura 
intensiva basada en el maiz, papas, vino y legum
bres. Es de esta zona que tradicionalmente salc el 
mayor numero de emigrantes. 

El Norte Continental (franja interior delimit ada 
por el rio Tejo y las fronteras con Extremadura y 
Galicia) tambien es muy Illontailoso, pero mas 
seco y frio y menos lluvioso y habitado. La tierra 
arable, que produce centeno, papas, aceite, esta 
igualmente repartida. Pero existen extensas 
areas cubiertas s610 por matorrales y con pocos 
arboles. Estas son tierras comunales a donde las 
comunidades agro-pastoriles llevan los rebailos. 

El Sur Mediterraneo, corresponde al territorio in
terior y litoral que se extiende abajo del Rio Tejo. 
El clima es caliente y seco y el relieve poco acci
dentado. Aqui la poblacion se vuelve rara, la tierra 
esta menos repartida (es la region donde se en
cuentran propiedades con 500 hectare as 0 mas) y 
se practica una agricultura extensiva de sequeiro: 
trigo, corteza y pecuaria. A la par de las areas cul
tivadas existcn miles de hectare as aun por linlpiar 
o escasamente aprovechadas. 

El territorio estaba marcado por la ruralidad. 
Solo Lisboa era una gran ciudad; en la capital sc con
centraban todos los servicios necesarios a la adminis
tracion del territorio continental y de las colonias (re
partidas por Africa y Asia) y promcdio de la dimensi6n 
y de las mas vol uminosas acti vidades comercialcs, es
trcchamente conectadas con e1 puerto maritinlO. Los 
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"" 

neofisi6cratas no querian transformar a Portugal en 
urbano e industrial, querian antes acentuar esa rurali
dad, y volverla tan fuerte que no pudiese desaparecer. 

En la sociedad portuguesa existia una cierta una
niruidad en considerar que era necesario reencontrar el 
camino de la prosperidad. Los problemas econ6micos, 
asociados a las inestabilidades financieras y politicas, 
hacian de Portugal una naci6n fragil. Existia tambien 
una cierta unanimidad en considerar que, fuesen cuales 
fuesen las soluciones para ejecutar, era necesario crear 
un ambiente politico estable y un Estado capaz de defi
nir y concretar las medidas mas acertadas. Como desta
can varios historiadores, un Estado consensual fuerte y 
protector, 0 sea dictatorial, era desde finales del siglo 
XIX, una reclamaci6n de las elites. Los neofisi6cratas no 
eran excepci6n. Ni en Portugal, ni en Europa donde esta 
idea de Estado ganaba adeptos y permitia la aparici6n 
de gobiernos autoritarios. 

Hasta 1934, en Portugal, los cambios politicos 
(pasaje de la monarquia Constitucional a la Republica, 
en 1910, y de un sistema liberal a uno autoritario, en 
1926) no alteraron substancialmente el diagn6stico pe
simista. Hasta la instalaci6n del Estado nuevo, en 
1933/1934, la inestabilidad gubernativa no garantizaba 
ese Estado fuerte. Pero durante los primeros aiios, el Sa
lazarismo cumpli6 los deseos de la elite y reuni6 consensos 
alrededor de un prograrna que puc de resurnirse en tres ob
jetivos: imponer el orden (acabar con la agitacion social y 
con la inestabilidad politica); equilibrar las finanzas (ex
tinguir la deuda publica, aurnentar ingrcsos internos y ex
ternos); acabar con la dcpendencia econ6mica del extranje
ro (garantizar la autosuficiencia de bienes alimenticios y 
de rnaterias primas, intensificar los intercambios coruer
ciales entre la metropolis y las colonias ~africanas y asiati
cas). Tanto en terminos ideo16gicos como econ6ruicos se 
reservaba un importante papel para la agricultura. 
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2. Propuestas para "salvor" 10 Patria 

El "Proyecto de Ley Fornento Rural", elaborado por 
Oliveira Martins en 1887, se volvio referencia fundarnen
tal para un conjunto de autores que en las d6cadas si
guientes defendieron el regreso rnodernizante a la tierra. 
En sus innumerables articulos e intervenciones publicas 
revelan que conocen la legislacion y los proyectos extran
jeros, que hacen visitas regulares para observar in loco la 
creciente eficacia de maquinas y de los productos quin1.i
cos. Los argumentos no se sustentan solo en los mitos de 
una riqueza original perdida 0 en las pol{)ll:licas politicas 
del momento. Recogen y sistematizan los resultados re
cientes de esa "nueva agricultura" (basada en la anula
cion de los terrenos incultos, en la rotacion de cultivos, en 
el regadio, en la fertilizacion quirnica, en maquinaria) que 
estaba transforrnando otros paises. Los ejeIUplos extran
jeros fundamentan y dan autoridad a soluciones que en 
Portugal continuaban teniendo muchos opositores. 

Estos pensadores, que mantuvieron estrechos con
tactos con los miembros del gobierno y en algunos casos 
ocuparon puestos en IUinisterios, secretarias del Estado y 
organisIUos publicos son los representantes en Portugal 
de la corriente productiva que domina el pensanl.iento oc
cidental entre el siglo XVIII y finales del siglos XX. Consi
deran que todos los recursos naturales y la poblacion dc
ben integrarse en el proyecto comun de "resurgimiento 
nacional". Cabe al Estado definir y orientar los proyectos, 
porque obviamente escogera 10 mejor para la nacion. 

Entienden que la tierra esta mal repartida y mal 
aprovechada: en el sur las propiedadcs son excesivalnen
te grandes y en el norte las parcelas son delnasiado pe
que:fJ.as. Este desequilibrio estructural tenia que ser al
terado por el parcelamiento de las peque:fJ.os terrenos y 
por la division de los latifundios del sur, asi en ambas 
regiones surgirian explotaciones con dimensiones ade
cuadas (entre 5 a 10 hectareas) al sustento de una fami
lia. En el sur serian constituidas colonias agricolas para 
recibir 10 remanecientes de la poblacion del norte. A la 
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par de la correcci6n de la estructura agraria y de la trans
ferencia de poblaci6n se preveia la ejecuci6n de un progra
ma de hidraulica agricola que habia perrnitido desarrollar 
una agricultura de regadio en las nuevas explotaciones. 
Naceria en Alentejo una "nueva California" como afirrn6 
Ezequiel de Campos, donde se podrian adoptar tecnicas y 
maquinas modernas. Para el norte, ademas de los parce
lamientos, se pregonaba la forestaci6n nacional (esto es 
monocultura de especies de crecimiento rapido y necesa
rias a la industria) de las tierras comunales hasta ahi uti
lizadas por las cOIllunidades serranas. 

Este prograIlla de reforIllas tenia un vasto alcance. 
Queria corregir los probleIllas estructurales que afecta
ban la agricultura portuguesa y asi el sector primario 
podia ser el Illotor del desarrollo industrial. Este progra
rna se basa en dos presuposiciones. Una: los mayores 
propietarios se rigen por valores conservadores y desean 
salvaguardar los intereses privados arriba de los de la 
naci6n. Dos: pequenos propietarios y asalariados son 
una masa de gente pobre, ignorante, ruda, sujeta a vie
jas tradiciones y a la tecnica de cultivos irracionales. Por 
eso, es necesario que un Estado fuerte, autoritario, ilu
minado por el espiritu de la tradici6n y por los valores 
de la modernidad, que defina e imponga, aun contra la 
voluntad de los habitantes, las medidas necesarias. Solo 
asi el mas anti guo pais de Europa volveria a estar, como 
ya habia sucedido en los siglos XV y XVI, entre las na
ciones Illas importantes del mundo. La tierra era un ele
mento esencial de la ideologia nacionalista. 

Los estudios y proyectos para poner en practica las 
soluciones reforrnadoras se intensificaron en los anos 30 
y 40. Especialmente mientras que (entre 1934 y 1944) el 
ministro neofisi6crata Rafael Duque estuvo en el Minis
terio de Agricultura y de Econon11a. Sin ell1bargo, las in
certidull1bres resultantes de la Gran Depresi6n y de los 
conflictos belicos (Guerra Civil de Espana y II Guerra), 
las cuestiones financieras, la presi6n de las elites conser
vadoras, las discusiones y rivalidades entre los responsa
bles por los 6rganos de Estado que deberian ejecutar las 
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IIledidas, son algunos de los factores que contribuyeron . 
para el aceleraIIliento en la aplicacion de las propuestas 
IIlas poleIIlicas. 

Despues de la II Guerra Mundial, la renovacion del 
aparato del Estado y la coyuntura internacional se volvie
ron propicias a la consolidacion de la corriente industria
lista, conduciendo ala perdida de relevancia politica de los 
ruralistas conservadores y a una reforIIlulacion de las pro
puestas neofisiocratas. Los resultados entre tanto obteni
dos, las dinfunicas de la politica y econoIIlia internaciona
les no perIIlitian continuar defendiendo la tierra (el sector 
priIIlario) COIIlO vanguardia del desarrollo econoIIlico. 

Los siguientes 30 aiios despues del fin de la II Gue
rra, una generacion de ingenieros agronoIIlos y silviculto
res protagoniza los discursos y dirige la ejecucion de pro
yectos en el pais rural. Tanto el reducido porcentaje de 
partidas econoIIlicas que los presupuestos y los planes de 
fOIIlento reservan para el sector priIIlario, COIIlO la locali
zacion y orientacion de los proyectos iIIlpleIIlentadas reve
Ian la subordinacion del sector priIIlariO a la logica indus
trial. Se abandon a la idea de transforIIlar la estructura 
agraria del sur, se apuesta en soluciones (forestacion IIla
siva, destruccion de pequenos sisteIIlas de cultivos) que 
estiIIlulan el exodo rural y se invierte en tecnologia ) rega
dios, nuevas IIlaquinarias, agro-ind ustria, etc.) que pro
duzcan IIlas aliIIlentos. Tanto las opciones industrialistas 
COIIlO las neofisiocratas presuponen concentracion urbana 
de la poblacion, IIlanteniIIliento de bajos salarios, produc
cion de bienes aliIIlenticios y de IIlaterias priIIlas a precio 
reducido. Nose cuestiona, obviaIIlente, el IIlanteniIIliento 
del Estado dictatorial, que es una de las condiciones para 
la rapid a rentabilizacion de las inversiones y una garan
tia de estabilidad politica y social. 

3. Las ejecuciones de las medidas 

Cuando los investigadores hacen el levantaIIliento 
de las IIledidas aplicadas y la evaluacion de los resultados 
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se preocupan por percibir en que Illedida las opciones 
del Estado favorecen el creciIlliento econoIllico, si exis
tieron las condiciones necesarias para la rentabiliza
cion de las inversiones y COIllO fueron distribuidos los 
beneficios. Tiene en cuenta el tieIllpo que existe entre 
la elaboracion de los proyectos y su aplicacion, la capa
cidad financiera y tecnica para ejecutar, si la producti
vidad corresponde a las expectativas del Estado y de los 
inversionistas. Se parte del principio de que el Estado 
es una entidad que cela sieIllpre por "el bien cOIllun" y 
de que un Estado autoritario aplasta todas las IIlanifes
taciones de la "sociedad civil". Estudios recientes han 
revel ado que para cOIllprender la forIIla COIIlO se desa
rrollo la ejecucion de los proyectos y los resultados ob
tenidos taIllbien es necesario prestar atencion a otros 
factores. Proceder, nOIllbradarnente, al analisis de la 
reaccion de las clites y de la restante poblacion local y a 
la evaluacion de los efectos locales (a corto, Illedio y lar
go plazo) de las decisiones ernanadas del poder centraL 
En la sisteIllatizacion que sigue inforIllo breveIIlente y 
en la Illedida en que las investigaciones sobre el teIIla 
10 perIIliten, de varias perspectivas relacionadas con ca
da unas de las Illedidas ejecutadas. 

3.1. Forestaci6n de los baldfos 

En los priIlleros anos de la decada del 30, los inge
nieros de las Direccion General de Agricultura COIllenza
ron a recorrer las sierras del norte y centro del pais para 
evaluar la extension y las caracteristicas de los terrenos 
que consideran desaprovechados. Esto es, las Illiles de hec
Uireas pobladas de Illatorral y poe a vegetacion en que las 
cOIllunidades agro- pastoriles asentaban su sobrevivencia. 

A pesar de haber existido varios intentos ante rio
res, fue en estos anos que se hizo la cartografia Illas 
cOIllpleta (aunque no sieIllpre rigurosa) de los baldios. 

En los anos 40, IIlicntras que la eeonoIllia de gue
rra valorizaba los productos forestales, se intensifiearon 
plantaeiones y las sieIllbras de pino IllaritiIIlo. Ya sea en 
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ladera golpeada por el viento del litoral 0 ya sea expues
tas al clima continental, siempre se dio preferencia a la 
misma especie de pino. Siguiendo los ejemplos del "bos
que cientifico" desarrollado a finales del siglo XVIII en 
Alemania y despues adoptado por todos los paises ITlO
dernos, la monocultura de pinos permitia ofrecer, mas de 
prisa que otros arboles materias prin~as abundantes y 
baratas para varias industrias (mobiliario, resinosos, 
construccion civil, etc.) y para exportacion. Las sierras 
fueron divididas en "perimetros forestales" dirigidos por 
un ingeniero silvicultor que recibia los pIanos de los ser
vicios centrales y los ejecutaba. La integracion de bal
dios en estos perimetros significaba que pasaban para la 
posesion del Estado y que las poblaciones locales per
dian la propiedad colectiva y el usufructo de estos terre
nos. La elaboracion de los pIanos no tenia en cuenta el 
local donde serian aplicados, se orientaba por criterios 
de inversion y rentabilidad calculados en el Ministerio 
de Economia y en el Ministerio de Finanzas. 

A pesar de que la forestacion ocurre en una epoca 
en que ya estaba disponible la maquinaria adecuada a 
estas tareas, la mayor parte del trabajo fue ejecutado 
manualmente. La utilizacion y tecnologia exigia inver
siones que no estaban previstas en los presupuestos 
(compra de maquinaria, apertura de mas carreteras, ad
quisicion de piezas, combustible, gastos de manteni
miento). AdeIllaS de aumentar los ingresos del Estado, 
la forestacion tambien buscaba contratar mana de obra 
rural que, prohibida de eIlligrar y sin alternativas de 
erTlpleo en otros sectores, se vol via ex-sedentaria, au
Illentando e1 descontentaIlliento sociaL Para muchos tra
bajadores del nordeste y de las Beiras fue en los anos 40 
y 50 la primera vez que obtuvieron un salario. Si los pi
nos y las nuevas reglas de utilizacion de los baldios des
truian los equilibrios entre areas cultivadas de pastoreo 
y colocaban en causa la sobrevivencia de estas comuni
dades, el Estado ofrecia la posibilidad de proletariza
cion. Estas consecuencias taII1bien estaban previstas en 
los planes de forestaci6n: la mayor oferta de mana de 
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obra diSIllinuia los salarios y esa era una de las condicio
nes esenciales para la Illodernizacion del pais. Aunque 
algunos historiadores afinnan que durante el Estado 
Nuevo, la poblacion del norte y centro se lllantuvo pacifi
ca y sin responder a las acciones gubernalllentales, estu
dios recientes no confirlllan esta perspectiva. Muchas 
cOIDunidades no aceptaron pacificalllente la usurpacion 
de derechos ancestrales que colocaban en causa sus 1ll0-

dos de vida y la existencia de las aldeas. La poblaci6n 
resiste con "las arlllas de los debiles" y se involucra en 
actos de violencia. Surgen diarialllente desafios a la au
toridad de los Guardas Forestales (funcionarios del Es
tado que viven en las sierras para proteger los arboles y 
boicoteos (destrucci6n de arboles, incendios provocados, 
intentos de apropiaci6n de los terrenos antes del Estado, 
etc.) se verifican levantalllientos de la poblaci6n (rnar
chas, concentraciones, confrontalllientos con la Guardia 
Nacional Republicana y el ejercito) que dan origen a ve
ces, a heridos, rnuertes y prisioneros. Al rnisrno tiernpo, 
disrninuyen los efectivos de ganado y se intensifica la 
ernigraci6n ilegal (ahora InaS dirigida a Francia y Ale
Inania) y la Inigraci6n hacia los centros urbanos del lito
ral. En los inforInes internos, los ingenieros silvicultores 
reconocen que, a la par de la dificil adaptaci6n de las es
pecies, la actitud de las poblaciones locales es otro factor 
que dificulta la obtencion de los niveles de productividad 
y ganancias previaIDente calculadas. 

Despues de 20 an os los Servicios Forestales con
cluyen que no fueron alcanzados los objetivos trazados 
al finalizar los anos 30. A partir de 1962, aun sin el 
cUInpliIniento de los planes de forestaci6n definidos para 
el norte y centro, los servicios oficiales abandanan la fo
restacion de los conlunales y se regresan a las extensio
Des abandonadas de las heredades del sur. Siguiendo el 
estiIDulo representado par el desarrollo de la industria 
de celulosa, se opta sobre toda por plantar eucaliptos. 
Este caInbio de la politica forestal result a de anos de ex
periencia de reforestaci6n dificil, pero tiene COInO princi
pal Inotivaci6n el auxilio a los grandes propietarias del 
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sur. Las heredades estaban siendo abandonadas por la 
Illano de obra que hasta entonces habia perIllitido rent a
bilizar las explotaciones registradas en la actividad 
agropecuaria extensiva Y poco Illecanizada. 

3.2. Divisiones y parcelaciones 

La reforula agraria era uno de los principa1es so
portes de las propuestas neofisi6cratas. No obstante, al 
contrario, de 10 que fue defendido durante decadas, el 
Estado nunca procedi6 a ninguna divisi6n de propiedad 
en el sur. Ese fue un cOIllproIlliso politico esencial para 
la instauraci6n Y longevidad del Estado Nuevo. Por 
ejeIllplo, durante la dictadura Illilitar, Ezequiel de CaIll
pos ace pta el Ministerio de Agricultura, pero debido a la 
faIlla de "izquierdista", atraido para defender la divisi6n 
de los latifundios, s6lo perIllaneci6 en e1 lugar tres dias. 
Esta es una senal de los cOIllplicados cOIllproIllisos politi
cos que fue necesario establecer para instalar el regiulen 
autoritario. Y que Oliveira Salazar fue obligado a sus
tentar para Illantenerse en el poder. 

En el siglo XIX e inicios del XX, algunos latifun
distas de Ribatejo y Alentejo habian procedido volunta
riaIllente a la divisi6n de parte de las heredades. Al fa
vorecer el estableciIlliento de faIIlilias que venian del 
norte y centro garantizaban una reserva de Illano de 
obra en la proxiIllidad de sus explotaciones. Estas activi
dades fueron IllUY elogiadas por los ncofisi6cratas que, 
descuidando las ITlalas condiciones en que vivian estas 
faITlilias las consideran COITlO un ejcITlplo a seguir. En es
ta epoca, no contando con una elevada ITlaquinizaei6n de 
las tareas, se consideraba eOIllO ideal una explotaci6n 
con un taIIlano que sobrepasara las 10 heetareas y que 
perIIlitiera el trabajo y la subsisteneia de una faIllilia. 

Aunque in-viabilizadas por razones politicas las 
divisiones en Alentejo, no se abandon6 el ideal de eonsti
tuir eolonias agricolas dirigidas por el Estado. Pero no se 
fund6 ninguna en propiedades privadas. Estas fueron 
instal ad as en terrenos que ya cran del Estado 0 en los 
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baldios/cOIllunales que exproplO. Se pretendia que fue
sen unidades ejemplares de explotacion. Pero no se in
troduce maquinaria muy innovadora que exigia inver
siones y conocimientos que los colonos no tenian. Hace 
parte del contrato con los colonos el ofrecirniento de una 
yunta de bueyes y otros utensilios agricolas habituales. 
El buen ejemplo, que deberia contagiar todo el ll1.undo 
rural, vendria de la conducta honrada y trabajadora de 
las parejas de colonos y del rigor en la pnictica de las ro
taciones de cultivo, en la utilizacion de semillas y uten
silios agricolas, en la aplicacion de los fertilizantes. Se 
apuesta sobretodo en la mayor eficacia del trabajador fa
miliar, y en algunos casos en el aumento del area rega
da. Como las colonias agricolas eran simultaneamente 
proyectos economicos y educativos (era necesario civili
zar la ignorante y bruta poblacion rural), los colonos es
taban bajo permanente vigilancia de los ingenieros del 
Estado (residentes en el colonato) que controlaban el 
trabajo y la conducta moral de la faIllilia. Debido a estas 
exigencias y a la obligacion por alcanzar una produccion 
previamente establecida, los colonos adoptan varias for
mas de resistencia y de protesta. Algunos, sin sitio para 
donde ir con las familias se quedan, pero muchos colonos 
abandonaron las colonias en poco tiempo. 

La mayoria de las colonias fue creada en terrenos 
baldios pertenecientes a otras comunidades (asi sucede 
en Montealegre, Alvao, Voalhosa, Sabugal) y tenian una 
fertilidad dudosa y no soportaban una agricultura inten
siva (por eso eran baldios ... ) A ejell1.plo de 10 que sucedia 
con la foresta, las comunidades tam poco aceptaban paci
ficamente la expropiacion y protestan: invaden can reba
nos las tierras cultivadas por los colonos; hacon concen
traciones para expulsar los nuevos propietarios; envian 
muchas peticiones a los divers os organisrnos de poder 
del Estado, etc. 

Las colonias agricolas crearon casi siempre dos 
frentes de protesta contra el Estado: una de las poblacio
nes que estaban en las antiguas aide as y otras de aque
lIas que iban llegando. De hecho, en esto como en el resto, 
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el recorrido de las colonias agricolas fue muy diferente 
de la prevista: las parejas nunca fueron autosuficientes 
y en los aiios 60 gran parte de los colonos huy6 hacia las 
ciudades 0 al extranjero. De tal modo que muchas casas 
estuvieron deshabitadas y solo fueron ocupadas por los 
que regresaban de las ex-colonias despues de 1974. 

Por 10 tanto, no solo no se dividieron las heredades 
del sur, COInO tambien los colonatos construidos no con
dujeron a ninguna transferencia poblacional ni fueron 
foco de irradiaci6n de nuevos conocimientos tecnicos y 
agricolas. 

Las parcelaciones no pasaron de experiencias pilo
to. En los aiios 60 se realizaron dos en el Minho, en la 
regi6n donde la propiedad esta Inal repartida. Se proce
dieron a hacer parcelaciones acompaiiadas de construc
ci6n de estructura de regadio. Aqui el objetivo principal 
fue corregir los efectos de compartir las herencias y del 
uso tradicional (irracional) de la tierra. En la misma lla
nura, un propietario tenia varias parcelas discontinuas, 
existian muros y surcos, arboles, etc., que impedian la 
mayor rentabilizaci6n del suelo por la utilizaci6n de 
nuevas tecnicas y utensilios agricolas. Despues de las 
parcelaciones, cada propietario recibi6, en principio, una 
parcela continua con una area que correspondia a la 
uni6n de todas las otras. 

Los problemas surgieron con el con teo y medici6n 
de las parcelas y despues con la definici6n de los crite
rios de redistribuci6n de la tierra y, mas tarde, con la 
forma de distribuci6n del agua que iria a irrigar los cam
pos parcelados. Estos procesos no transcurrieron sin que 
las poblaciones y las autoridades locales hicieran sentir 
la disconforInidad ante el poder central: enviaron cartas 
y representaciones, se negaron a colaborar con los tecni
cos, impidieron el avance de las maquinas acostados en 
el suelo, etc .. En algunos casos estos actos exigieron el 
refuerzo de la Guardia Nacional Republicana del lugar y 
el aumento de la vigilancia de la Policia Internacional 
de Defensa del Estado (policia secreta de Estado Nuevo). 
En uno de los perimetros de las parce1as, e1 sisteIna de 
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regadio fue abandonado en los anos 1970. En otros conti
nua siendo utilizado, a pesar de la falta de mantenimien
to. En ambos casos, despues de que abland6 la vigilancia 
estatal, se volvieron a adoptar culturas prohibidas, como 
los vinedos. Y en la mayor parte de los casos el cultivo de 
la parcela integrada en el perimetro de regadio se inte
gra en las muchas actividades que caracterizan gran 
parte de la poblaci6n rural de la regi6n, 0 sea, la agricul
tura continua satisfaciendo el consumo domestico y no el 
mercado, como se pretendia. 

3.3. Hidraulica agricola 

Las obras de hidniulica agricola eran presentadas 
por esta corriente reformadora como esenciales, no solo 
para mejorar las condiciones en que se practicaba la 
agricultura, pero tambien como forma de evitar la ero
si6n de las zonas riberenas. De hecho, desde finales del 
siglo XVIII que se discutia la necesidad de construir un 
sistema de canales que llevaran las aguas de los princi
pales rios (Vouga, Mondego, Tejo, Sado) hacia las zonas 
del interior para extender el area de regadio. Tambien se 
defendia la construcci6n de un sistema de reservorio para 
recoger las aguas de las lluvias en la zona de clima medi
terraneo. Se consideraba aun necesario secar los panta
nos que existian en el lit oral centro y sur. La construcci6n 
de sistemas de regadio asociados a proyectos para parce
lar, surgen mas tarde, durante el Estado Nuevo. 

De hecho, en las ultimas decadas del siglo XIX, las 
obras de hidraulica se desarrollaron por iniciativa priva
da, sobre todo en los valles de los rios Mondego, Tejo y 
Sado, donde era viable la producci6n de arroz. En algu
nos casos fueron obras realizadas por companias ingle
sas, en otros por grandes companias con capital portu
gues. Se confirma una vez mas que, antes del Estado 
Nuevo, las iniciativas de poder central son pocas y de re
ducido alcance. 

En los anos 40 a 50, se construye la primera area 
de regadio en Campina de Idanha (centro interior del 
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pais) y se realizan obras de drenaje de pantanos COlIlO en 
Muge (Ribatejo) y Cela (oeste). Se intensifica talIlbien la 
construccion de represas y canales en Ribatejo. 

Prilnero es necesario decir que estas obras sieITl
pre se hicieron contra la voluntad de gran parte de la 
poblacion locaL Muchas veces taITlbi6n contra la volun
tad de los notables locales. Esto no significa que las po
blaciones fuesen contra la innovacion 0 contra los nue
vos Illetodos y tecnicas que irian a iITlpleITlentarse. Casi 
sielIlpre las cOIllunidades resisten y protestan, porque el 
Estado no ofrece de aquello que les saca. Por ejelIlplo, el 
drenaje de un pantano en Cela deja sin fonna de subsis
tencia los habitantes que vivian de la exploracion de una 
plant a que crecia en el agua. Y a estos se juntaron las 
protestas de los lIlayores propietarios que se sentian lesio
nados con el precio que tenian que pagar por el agua y la 
obligacion de hacer parte de una Asociacion de Regantes. 
En la Ca=pina de Idanha, los probleIllas con la distribu
cion del agua eran seITlejantes. Aqui los propietarios no 
deseaban cultivar 10 que lIlandaban los agronolIlos porque 
eso iba contra la policultura que practicaban, dejandolos 
dcpcndientes de un ITlercado de que desconfiaban y, los 
dejaba lIlas dependientes de la organizacion cOlIlparati
va (de los GrclIlios de Labranza) que eran control ados 
por los Inayores propietarios: los que tenian poder econo
Inico y politico. 

Al final de los aIlOS 50, el Estado Nuevo concentra 
las inversiones en la construccion de un cOlIlplejo siste
Ina de irrigacion en Alentejo (represas de varios talIla
fios, canales). Estas obras tienen por objetivo crear aqui 
una "Nueva California": prOInover el cultivo intensivo de 
frutas, leguITlbres y otros vegetales para aliIllentar la 
creciente poblacion urbana. Los notables locales (tanto 
rcligiosos eOInO laicos) des de hacia Inucho pedian concre
tar ese plan de irrigacion de Alentejo. No tanto por creer 
en la "nueva agricultura", pero para dar trabajo al ele
vado nUn1.cro de asalariados rurales que se quedaban 
deseITlpleados cada ano. Dc hecho el "plan de irrigacion" 
COInenzo a ser ejecutado en los liltiInoS afios de la d6cada 
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• 
de 950 con inversiones financieras y una organizaclon 
del trabajo que no buscaba terlllinar rapidanlOnte las 
obras, solo elllplear a los desocupados. Esta era un area 
de fuerte influencia del Partido COlllunista Portugues y 
el Estado intentaba controlar los focos de agitacion so
cial y politica que constantelllente aparecian en varias 
localidades. En verdad, el plan aun no fue concluido (es
ta ahora en construccion la represa de Alqueva, el llla
yor lago artificial de Europa, que hacia parte del plan de 
1957). Y talllpoco se transforlllo la agricultura de la re
gion: el plan exigia que los grandes propietarios fueran a 
hacer la conduccion de las aguas para las respectivas 
propiedades y estos no 10 hicieron. A pesar de que eran 

. politicalllente fieles al Estado Nuevo no ejecutaron las 
obras que, en terminos econolllicos, no Ie suscitaban in
teres. Mantuvieron mientras fue posible, 0 sea hasta 
1974, una agricultura de secanos que la politica de pre
cios protegidos volvia lucrativa. Sin reforma agraria, 
las inversiones no tuvieron retorno y los sistelllas de 
irrigacion continuan sin aprovechar las obras de hi
draulica desarrolladas por el Estado, aun cuando pro
lllovieron una transformacion de las practicas agricolas 
no condujeron a una elevacion de la produccion y de la 
productividad segun 10 previsto por los calculos de los 
ingenieros. Y, lllientras, la poblacion rural no encontro 
alternativas de sobrevivencia fuera de la agricultura 
fue un foco con stante y bajo diversos pretextos de con
flicto social y politico. 

3.4. Maquinaria 

La idea de la "nueva agricultura" ha sido asociada 
a la introduccion de maquinaria que las industrias in
glesas, alelllana y francesa desarrollaron para los traba
jos agricolas. El ritlllo y la cantidad de segadoras -las 
cosechadoras, prinlOro, y los tract ores despues-, introdu
cidos en una region 0 pais han sido considerados por la 
historia econolllica como indices seguros de evaluacion 
de la lllodernizacion de una economia. 
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La interpretacion clasica que opone una agricultu
ra Illoderna -con Illaquinaria, rentable- a una agricultu
ra tradicional -Illanual e iIllproductiva- ha venido a ser 
contestada. Se critica, la confiabilidad de una interpre
tacion basada en el nUITIero de lllaquinas adquiridas por 
una region 0 pais. Las investigaciones locales han reve
lado que, por un lado, no existe una correspondencia di
recta entre e1 nUITIero de lllaquinas y el nUITIero de utili
zadores, y por otro 1ado, que en algunas regiones los 
utensilios agricolas tradicionales se lllantuvieron no por
que los nuevos fueran desconocidos, pero si porque eran 
Illas rentables . 

Los neofisiocratas de 1a prilllera Initad del siglo 
XX no hacian depender la aplicacion de sus propuestas 
de "nueva agricultura" de la adquisicion Inasiva de llla
quinaria. SenalelllOS algunos factores que contribuyeron 
para esta actitud. Sus propuestas fueron cautelosaInen
te cOIllpatibi1izadas con los graves problelllas financieros 
que desde 1a crisis de fin de siglo preocupaban a1 pais. 
Pero esta opcion no era pur a estrategia para adquirir 
apoyos politicos. Los neofisiocratas defendian una agri
cu1tura que diese eIllp1eo, que evitase 1a eIlligracion, y la 
utilizacion de lllaquinaria se vislulllbraba incoInpatible 
con estos objetivos. Despues la utilizacion de lllaquinas 
exigia infraestructura que en llluchos casos no existia 
(carreteras, por ejelllplo). Exigia un grado de conocilllien
tos que la poblacion rural no tenia; exigia piezas, cOlllbus
tibles y Illanutencion que no eran accesibles ni baratos. 
Los neofisiocratas de este periodo no desconocian las llla
quinas, pero sus propuestas de reforIlla agraria corres
pond en ala aplicacion de las practicas de la prilllera revo
lucion agricola. Cuando la estructura de la propiedad y 
la distribueion de la poblacion estuviesen equilibradas y 
la distribucion de agua perlllitiese desarrollar una agri
cultura lllas intensa las lllaquinas deberian ser introdu
cidas en la Illedida de las necesidades, eOInO extension 
de la lllano de obra hUlllana, COlllO forrna de auxiliarla y 
sacar el lllaxilllO rendiIlliento de la tierra. La poblacion 
reInanente se cIllplearia en las industrias que sirviesen 
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(equipos, abonos) 0 que se derivaran de la actividad 
agricola (frutas, legulTIbres, lacticinios, carne, lTIadera, 
etC.) Y en el cOlTIercio de productos agricolas. COlTIO repu
diaban la instalacion de grandes cOlTIplejos industriales 
y la concentracion urbana, este era el desarrollo indus
trial Y cOlTIercial que vislulTIbraban para el pais. 

La introduccion de lTIaquinaria se volvio lTIas in
tensiva despues de la Segunda Guerra M undial ahora, 
asociada a la aceptacion de la confiabilidad de la gran 
propiedad. La utilizacion de tractores, segadoras, lTIonda 
quilTIica, suscito grandes polelTIicas y actitudes contra
dictorias. Si por un lado algunos servicios oficiales de
fendian su introduccion y estiIllularon en algunas regio
nes Ia constitucion de parques de Illaquinas para alqui
lar 0 prestar a los agricultores, por otro lado hasta los 
an os 60, la utilizacion de este tipo de innovaciones ilTI
plicaba el deselTIpleo para la abundante lTIano de obra 
rural. Estas contradicciones fueron particularlTIente no
tori as en Ribatejo y Alentejo durante los anos 1950, 
cuando los propietarios, representados por las Agrupa
ciones de Labranza, pretendian utilizar tractores, sega
doras, lTIonda quilTIica y el gobierno les iIllponia la con
tratacion de deterlTIinada cantidad de trabajadores. EI 
recelo de agitacion social, en parte fOlTIentada por el Par
tido COlTIunista Portugues, llevaba a los propietarios a 
preferir las lTIaquinas para evitar negociaciones y / 0 

atrasos en las cosechas y el Gobierno iIllponiendo la con
tratacion de trabajadores para la oposicion politica. Pre
cisaIllente debido a la cuestion del eIllpleo, el Partido 
Cornunista Portugues talTIpoco tenia una posicion cohe
rente en cuanto a Ia lTIuquinaria: si esta era una senal 
de Ia Illodernizacion que defendia, por otro Iado provoca
ba el deselTIpleo que cOIllbatia. 

4. Cambios y resistencias 

Desde la crisis de fin de siglo existe en Portugal un 
progralTIa de "nueva agricultura" asociada a una reforITIa 
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agraria. Algunas propuestas de ese prograIlla van reu
niendo consensos que perIlliten, en coyunturas especifi
cas, la publicacion de la legislacion y algunos intentos de 
concretacion de las Illedidas. Existen otras propuestas, co
IllO la division de los latifundios del sur, que nunca llegan 
siquiera a ser legisladas. El Estado Nuevo adopta las pro
puestas que no entran en contradiccion con el proyecto 
politico y que reunen alglin consenso entre su base social 
de apoyo. EI principal objetivo de Oliveira Salazar duran
te los 40 anos que estuvo en el gobierno (entre 1928 y 
1968) fue mantener el equilibrio presupuestal y el equili
brio de varias sensibilidades que existian entre la elite. 
Ahora es imposible prOIllover Illedidas de fOIllento, sin au
Illentar los gastos publicos y taIllPOCO es posible hacer re
forIllas sin desagradar a una parte de la elite economic a y 
politi ca. Al contrario de 10 que decia la propaganda, no se 
ejecutaron las Illedidas que Illas interesaban al desarrollo 
de la economia y del bienestar de la poblacion, solo aque
llas tuvieron interes politico. 

Despues del fin de la II Guerra la coyuntura inter
nacional y la politica nacional favorecieron el desarrollo 
industrial del pais. Y siguiendo esta logica, se adaptaron 
las propuestas neofisiocratas a las nuevas exigencias. 
Los proyectos desarrollados en el sector prilnario se in
teE,'Tan en el proceso de crecimiento econoIllico auto-sos
tenible asentados en la industria. De hecho, al pasar a 
la dccada de los 60, se nota que "la economia portuguesa 
registro un crcciIlliento superior proIlledio del crecimien
to de las economias de los paises industrializados de Eu
ropa" (P Lains, 1994:931). Pero el papel economico y so
cial del sector primario va disminuyendo. Y, en 1962, por 
primera vez en la historia portuguesa, el valor de la pro
duccion industrial supero el de la produccion agricola. 
Para los historiadores que han estudiado el Estado N ue
vo, est a es una de las caracteristicas especificas de un 
pais que hizo una "revolucion industrial" tardia y sin 
"reforIIla agraria". 

En los anos 70, el pais rural revelaba los efectos de 
las opciones politicas que se habian hecho en los an os 
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anteriores. Las areas interiores estaban cada vez mas 
deshabitadas y la agricultura familiar decadente. En las 
pequenas explotaciones se invierte poco capital, se conti
nua usando utensilios tradicionales y la poblacion no vi
ve de la produccion de la tierra, remesas de emigrantes 
y de las reform.as de vejez. Ademas, los campos incultos 
aumentan por todo el pais. La agricultura intensiva se 
practica solo en algunas areas donde se pueden producir 
arroz, vino, corcho y algunas legumbres para el inmedia
to suministro urbano. En el contexto del mercado mun
dial estos son los unicos productos rentables en Portu
gal. Actualmente, en Portugal estan otra vez en discu
sian los posibles destinos de la agricultura y del espacio 
rural. La concrecion del plan de irrigacion definido en 
los anos 50 trajo de nuevo la cuestion de la division de 
las grandes propiedades. No obstante, no existe discu
sian en cuanto al tipo de agricultura por practicar. En 
un plano mundial se discute la viabilidad de la agricul
tura organica; en el Alentejo el poder central y los pode
res locales desean de hecho crear una "nueva California" 
con todas las consecuencias negativas del "modelo cali
forniano de agricultura": especializacion en culturas al
tamente dependientes de fertilizantes, de agua, de ma
quinaria, de capital. 
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