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1 . LA FUNDAMENTAL PREOCUPACION DE BLAS INFANTE
Y DEL MOVIMIENTO ANDALUCISTA POR EL CAPITANEADO
SOBRE ELPROBLEMA DE LA TIERRA EN ANDALUCIA

Blas Infante (1885-1936) es considerado el «Padre de la Patria andaluza»
porque capitane6 un movimiento politico nacionalista andaluz, durante el primer
tercio del siglo xx, que discurri6 fntimamente trabado a su biografia, hasta el
punto que resulta dificil separar aqu6l de dsta durante ese espacio de tiempo I . En
ambos, lfder y movimiento politico que encabeza, se refleja como t6pico una

I J . A . LACOMBA, Blas Infante . Laforja de un ideal andaluz, Sevilla 1983, clt ., p . 11 .
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especial y ostentosa preocupaci6n por el problema de la propiedad de la tierra en
Andalucia. No son simples detalles anecd6ticos que cuando se adopten los sim-
bolos de Andalucia en el Congreso Andaluz de Ronda de enero de 1918 se esco-
ja una bandera que al decir de Blas Infante «es verde como la esperanza cuando
se asoma a nuestros campos» ; y que el himno, cuya mdsica se debe al maestro
Castillo -inspirado en un viejo cantar campesino de los segadores de la comarca
de Ecija- se cante con letra de Blas Infante y lleve un estribillo que reza : « iAnda-
luces levantaos, pedid Tierra y Libertad!» 2

Blas Infante y los andalucistas toman conciencia desde muy pronto de que la
realidad socioecon6mica de Andalucia es una realidad deprimida y plagada de
tensiones, pese al presumido potencial de riqueza que se le atribuye ; es segun
Infante «la Andalucia a la cual apenas se le encuentra el pulso», subdesarrollada
y postrada . Y como causa fundamental de ello en todos sus escritos se refleja la
desposesi6n de la tierra de que fue objeto el campesinado en el siglo xix, a trav6s
del proceso de desamortizaci6n y la consiguiente creaci6n de un proletariado
rural. De aqui -como bien aprecia el profesor Lacomba- el constante ataque de
los andalucistas a la expoliaci6n que para los municipios signific6 la desamorti-
zacidn civil, y su planteamiento de la autonomia desde los municipios, pidiendo
la devoluci6n del patrimonio sustraido, para conseguir una hacienda municipal
saneada3 .

Para el profesor Acosta Sanchez el movimiento andalucista se desarrolla
durante las dos primeras d6cadas del siglo xx en varios planos (juegos florales ;
mancomunidades ; interiorizacidn de la crisis del 98) «y por ultimo a trav6s de la
sensibilizac16n de la pequena burguesia intelectual por el dramdtico problema
de la tierra» 4.

Esto explica que en el programa de regeneraci6n que se propone por Blas
Infante en el Ideal Andaluz (1915), libro clave del andalucismo -donde se dise-
nan los fundamentos te6ricos del movimiento andalucista, sus metasy objetivos-
aparezca como condici6n fundamental y sosten de toda la ideologfa: fortalecer la
vida econ6mica, base de los medios de vida de los andaluces, devolvtendole la
tierra, arrancandola al tiranico regimen de propiedad existente 5.

Por eso en el Manifiesto y Programa Regionaltsta publicado en 1916 por el
Centro Andaluz de Sevilla se proclaman como ideas esenciales de la acci6n politica

z M Rutz LAGOS, Blas Infante Antologla de textos Introducci6n y notaspor . , cit ., p . 156,
donde hay expresas citas al respecto de E . Imesta y de Ortiz de Lanzagorta Este tbpico agroli-
bertario aparecen en el libro del muy admirado -y temdo en cuenta por Blas Infante- pensador
amencano H . GEORGE en Progreso y Miserna, cit, t 11, p. 25 : <do imprescmdible para la regene-
ract6n social estd inclmdo en el lema de los mhilistas rusos : ,Tierra y bbertadt»

3 J A LACOMBA, Blas Infante, cit, p. 26 .
4 La cita de Acosta Sanchez la tomo de J. A. LACOMBA, Blas Infante, cit., pp 26-29.
5 J. A LACOMBA, Bias Infante, pp. 53-54.
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andaluza : <<convertir al jomalero en agricultor liberando las tierras andaluzas» y <la
defensa de las medidas legislativas que implanten el principio la tierra andaluza para
el cultivador o explotador>> 6. Se trata de unos planteamientos que se reproducen en
el Congreso Andaluz de Ronda de 1918 y en la Asamblea Andalucista de Cordoba
de 1919, en la que se formularon las bases de una posible <<reforma agraria» 7.

Resulta, por tanto, cientificamente aceptable destacar, como ha hecho el pro-
fesor Acosta Sanchez, que el elemento mas peculiar del nacionalismo andaluz,
predicado por Blas Infante y el movimiento andalucista que preside, es precisa-
mente su preocupaci6n por el problema de la tierra ; to cual constituye, por tanto,
el criterio diferenciador con respecto a otros movimientos nacionalistas coeta-
neos, como el vasco o catalan8.

2 . LA SOLUCION AL PROBLEMADELA TIERRA DEL MOVIIVIIENTO
ANDALUCISTA Y DEBLAS INFANTE

Pero no solamente existe la preocupaci6n por el problema de la tierra, sino
que se buscay se propone una soluci6n. l,Cual es esa soluci6n?

2.1 LA SEDUCCI6N EJERCIDA POR EL PENSAMIENTO GEORGISTA

La soluci6n al problema de la tierra apuntada por Blas Infante y el andalucismo
del primer tercio del siglo xx es una soluci6n que se alinea en la directriz colecti-
vista, pero no inspirada directamente en el pensamiento tradicional hispanico de
Florez Estrada, o su epigono Joaquin Costa, sino en el del publicista americano
de Filadelfia Henry George, desarrollado en su obra Progreso y Miserta, cuya pri-
mera edici6n es de 1879 yque fu6 traducida al espanol en Barcelona en 1893 9.

6 J . A LACOMBA, BlasInfante, cit ., pp . 61-66 .
J . A . LACOMBA, Blas Infante, cit ., pp . 70-71 y 75 .

8 J . A. LACOMBA, Blas Infante, cit . p.124 ; J AcosTA SANCHez, Andalucia Reconstrucc16n
de una tdenttdad y lucha contra el centraltsmo, Barcelona, 1978 ; Htstorta y cultura delpueblo
andaluz, Barcelona, 1979 . A pesar de to sumamente esptnoso que result6 resucitar esta circuns-
tancia, no se qutso obviar a la hora de elaborar el Estatuto de Autonomfa actualmente vigente y
ctertamente aparece como un oblettvo bdstco de la autonomfa, aunque rebajado al puesto und6ci-
mo y con los requendos circunloquios : «1a reforma agraria entendida como la transformaci6n,
modemizaci6n y desarrollo de las estructuras agranas y como mstrumento de una polrtica de cre-
ctmiento, pleno empleo y correcci6n de los desequtlibrios territoriales», art . 12, ap . 2 . 11, del
Estatuto de Autonomia para Andalucia de 1981 .

9 La edici6n que uttlizo del ltbro de Henry GEORGE, Progreso y Mtserta (Investtgact6n
sobre la causa de las crisis tndustrtales y del aumento de la pobreza con el incremento de la
rtqueza El remedto), es la de la Casa Editorial Maucci, Barcelona 1931, 2 tomos, que encontr6
en la Btblioteca de mt abuelo Francisco Alvarez Urbano, quien fue vocal de la Junta Duecttva de
la Asociaci6n Georgista de Andalucia y que constttuye uno de los muchos ejemplares de este
libro que compr6 expresamente a dacha editorial para reparhrlos como regalo entre sus clientes,
segun consta literalmente en la solapa de dtcho ejemplar.
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Se cuenta que Bias Infante entr6 en contacto con la doctrina de Henri George
hacia 1910 cuando toma posesi6n de la Notaria de Cantillana y empieza a rela-
cionarse con los ingenieros agronomos georgistas Antonio Albendin y Juan San-
chez Mejfas t° . Pero en mi opiru6n no hay que descartar que ya la conociera por
via de su colega -el que fuera notario de Jaen- Joaqufn Costa, quien en su obra
sobre el Colectivismo agrario, proclama una especial admiraci6n por el pensador
norteamericano .

Ciertamente Bias Infante en una conferencia, pronunciada en Sevilla y luego
puesta por escrito en 1916, sobre la obra de Joaquin Costa, llega a calificar el
Colectivismo agrarto como «arca maravilllosamente construida por su genio que
guarda las tradiciones espanolas de la escuela fisiocratica» I' .

No deja de ser interesante apreciar que el primer pronunciamiento georgista
sobre el problema de la tierra realizado en Espana se lleve a cabo por unadeno-
minada Liga Andaluza Fisiocrata, en el m1mero 1 de la elocuente revista geor-
gista «E1 Impuesto unico», de diciembre de 1911 ; mediante un Manifiesto Fisto-
crata que entre otras cosas dice : «La Liga fisi6crata andaluza se configura como
una plataforma de lucha comtin, en la que trabajardn unidos hombres de distintas
regiones y de distintas creencias y clases, hasta conseguir incorporar a las leyes
el reconoctmiento de los tguales derechos de todos al fruto de la tterra y de su
use ltbre. . .», y ademas los manifestantes proclaman que : <<1 .0) Los hombres tie-
nen iguales derechos al use de la tierra y cualquier convenio que niegue este use
es moralmente ilicito; 2.0) Si bien negamos el derecho a la propiedad privada de
la tierra, afirmamos el derecho a la posesi6n privada de la misma como medio
para asegurar el derecho de propiedad en las cosas producidas por el trabajo;
3 .°) Se tomara para la comunidad el valor que adquiere la tierra, mediante un
impuesto (inico, por el crecimiento de la propia comunidad. ..»

Si nos fijamos bien se trata de un manifiesto que reproduce bastante literal-
mente los puntos masfundamentales del pensamiento de HenryGeorge sobre las
relaciones del hombre con la tierra, a saber: a) negaci6n de la propiedad privada
de la tierra y proclamaci6n de la tierra como propiedad colectiva 12 ; b) posibili-
dad de la apropiaci6n privada del use de la tierra, por to que el use de la tierra
debe estar a disposici6n de todos 13 ; c) relaci6n del hombre con el use de la tierra
mediante el pago de un impuesto, «e1 impuesto dnico» , cuyo valor se identifica
con el pago de una renta que no es otra cosa que el valor social de la tierra 14 .

1° J. A . LACOMBA, Bias Infante, cit., pp . 41-42 ; M . Ruiz LAGOS, Bias Infante. Antologia,
pp 227-229 .

11 Blas INFANNrt:, La obra de Costa, Sevilla 1916, en M . Ruiz LAGOS, Bias Infante Antolo-
gfa, pp 205-209 .

12 Henry GEORGE, Progreso y Miseria, cit . t . II, pp 33-45 .
13 Henry GEORGE, Progreso y Miseria, cit, t . II, pp . 91-103 .
14 Henry GEORGE, Progreso y Miser:a, cit, t. II, pp. 103-116.
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Entre los firmantes de dicho documento que reproduce tan fielmente la doc-
trina de Henry George, se encontraban Antonio Albendin, ingeniero agricola,
radicado en Ronda, que se puede considerar como uno de los introductores
del georgismo en Espana y que jugarfa un papel muy importante en la adopci6n
del mismo por Blas Infante; Baldomero Argente, autonomista andaluz, que figu-
r6 come ministro de Abastecimientos en el breve gabinete de concentraci6n
nacional de 1918, y Manuel Marraco, que desempenaria el Ministerio de Hacien-
da durante la HRepublica en 193415.

Blas Infante qued6 hasta tat punto seducido per el pensamiento de Henry
George que en el discurso pronunciado en el I Congreso Internacional Fisi6cra-
ta, celebrado en Rondaen 1913, despues de denunciar la falta de libertad de la
tierra andaluza «la tierra mas fertil de Espana [que] esta cerrada al trabajo. [Hasta
el punto que] Los toros bravos se engordan en las tierras que se niegan alos hom-
bres, precisados a emigrar» ; llega a afirmar que eso se soluciona con la practica
del pensamiento de Henry George, porque «1a obra social de Jesus, necesita ser
complementada per la de Henry George», y acaba su disertaci6n nada mas y
nada menos que proclamando que <<Europa a America nada debe ya . A Col6n lle-
vando a America la civilizaci6n de Europa, paga George enviando a Europa un
mensaje per el que America salva la civilizacion» 16 .

A partir de dicho I Congreso Intemacional de Economistas fisidcratas, cele-
brado en mayo en Ronda en 1913, en el que tienen un gran protagonismo los
autonomistas, entre ellos Blas Infante, se puede afirmar que el andalucismo
empieza a optar per un planteamiento econ6mico cuyo fundamento es el georgis-
mo. Precisamente en este Congreso, las conclusiones mas importantes entre otras
son: 1 .0) la abolici6n progresiva de la propiedad privada de la tierra y aplicaci6n
del impuesto unico sobre la misma; 2.°) la aplicaci6n de dicho impuesto median-
te una reforma de la ley catastral de manera que la base tributaria sea el valor de
la tierra desnuda de mejoras 17 .

Por eso nada tiene de extrano que cuando se formule per el andalucismo un
oPrograma econ6mico», este sea fruto de un pensamiento econ6mico decidida-
mente georgista, como se ve en el que surge a partir de la Ponencia del Centre
Andaluz de Sevilla de enero de 1916, cuyos puntos esenciales eran, en to que a
nosotros nos interesa, los siguientes : 1 .°) La socializaci6n del suelo rural no per
expropiaci6n sino per medio del impuesto que gravarfa el valor neto de la tierra
posefda en privado y desgravarfa las mejoras debidas al trabajo y al capital;
2.°) La reorientaci6n de la politica agraria, eximiendo de impuesto toda mejora
introducida en las explotaciones, favoreciendo la acci6n de los arrendatarios y

15 M Ruiz LAGOS, Blas Infante Antologia, cit., pp 227-228
16 M Ruiz LAGOS, Blas Infante Antologia, cit., pp . 181-185 .
17 M Ruiz LAGOS, Blas Infante Antologia, cit ., pp . 227-229 .
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transformando la contribuci6n territorial rdstica, de manera que se sustituya
como base el liquido imponible por la capacidad productiva .

Este programa -como bien dice el profesor Lacomba- no era otra cosa que el
intento de adaptacidn a Andalucia del pensamiento georgista, a cuyo «Decalogo
de justicia economica» se aproximaba en gran medida . Ycomo bien apostilla el
citado profesor «quiza esta vertiente econdmica sera el punto de mayor coinci-
dencia y cohesimn del movimiento andalucista» 18 .

Tal vez por ello, como ha destacado el profesor Ruiz Lagos, en la Asamblea
de Cordoba de marzo de 1919, a diferencia de otras anteriores y sus correspon-
dientes manifiestos, se declina la preferencia por los temas constitucionales y
politicos y se pone enfasis y se destacan los socioeconmmicos, sobre todo el que
se refiere a la solucimn del problema de la tierra ; raz6n por la que en las conclu-
siones de dicha Asamblea, publicadas en la revista Andalucia, aparecen los
siguientes acuerdos fisiocraticos-georgistas, impulsados por Blas Infante y Pas-
cual Carridn 19 :

1 .°) Se decreta la expropiacimn del valor social de las tierras pertenecientes
a Andalucia. La propiedad de los respectivos terminos municipales sera atribuida
al municipio como terrenos de procomun ; 2.°) La valoracidn de sus tierras y de
sus mejoras, distintamente, se llevara acabo en cada organismo regional autdno-
mo; 3.°) Los propietarios que debar ser indemnizados to seran con tftulos emiti-
dos por el organismo regional autonomo ; 4.°) Se constituiran en cada municipio
andaluz sindicatos de jornaleros y campesinos asesorados por tgcnicos .»

Pero, Lque pinta el pensamiento de un pensador americano de Filadelfia
sobre la solucidn al problema de la tierra en Andalucia? Si Blas Infante y los
autonomistas en general conocfan la obra de Costa, i,por queno se buscaron solu-
ciones en la misma, a la vista de la rica tradici6n colectivista que nos ofrece en el
Colectivismo agrario?

De la lectura de la historiografia andalucista parece inducirse que el entusia-
mo por Henry George esta determinado por el hecho de la actualidad que tiene
por aquel entonces el movimiento nacionalista independentista de Irlanda; pafs
agricola, con su tierra dominada por los ingleses y en cuya problematica naciona-
lista Henry George intervino, prestando ayuda, 16gicamente a los nacionalistas,
por medio de un folleto titulado El problema irlandes de la tierra . La pretendida
similitud del caso irlandes -nacionalidad con economfa dependiente y subdesa-
rrollada- con el andaluz fue algo muy utilizado por los nacionalistas andaluces.
Precisamente Blas Infante en un discurso de 1914 hace expresa referencia a Irlan-
da : « . . . Andalucia es la Irlanda espanola, cuyo suelo fertil, rico y productivo esta

18 J A . LACOMBA, Blas /nfante, cit ., pp . 69-70.
19 M . Ruiz LAGOS, Blas /nfante Antologia, cit, pp . 230-231 .
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convertido por una cruel paradoja en el pais del hambre . Para que en nosotros
renazca la alegria, debemos los andaluces redimimos, conquistando nuestra pro-
pia tierra . ..» z° .

Por to demas no hay que olvidar que el mismo Joaquin Costa da a entender
que la mejor y mas adecuada interpretaci6n del colectivismo en el siglo xx es la
de Henry George -el primer capitulo de su Colectivismo agrario esta practica-
mente dedicado a 61-; aunque tambi6n es verdad que al final delmismo tiene una
apostilla dedicada a las variantes que en el pensamiento de H. George introduce
el ingl6s A. R. Wallace, en el sentido de ser preferible la forma directa de nacio-
nalizaci6n de la tierra, o sea la expropiaci6n material de la misma, y no como
preferia George la indirecta o mediante la incautaci6n de la renta de aqu6lla. Y
Joaquin Costa llega a afirmar que «son variantes de importancia en cuanto a la
forma de aplicaci6n (del socialismo agrario) que to aproximan mas a la forma
que resulta como conclusi6n y nota comtin de todo el precedente espanol» 21 .

En cuaquier caso, no cabe duda que el de George era un pensamiento socio-
econ6micomuy del agrado del pequeno burgu6s y hombre de la izquierda mode-
rada que no quiere la revoluci6n y si una correcci6n del sistema capitalista dentro
del mismo sistema 22.

2.2 LA DOCTRINA AGRORREFORMADORA DE BLAS INFANTE: «EL CAMPESINO

ANDALUZ» Y «EL PROBLEMA DE LA TIERRA>>

Pasemos ahora a presentar detalladamente la doctrina de Blas Infante sobre la
soluc16n al problema de la tierra en Andalucia, la cual como hemos visto y corro-
boraremos no es otra cosa queuna versi6n georgista del asunto . Ami modo de ver
dicha doctrnla se encuentra expuesta fundamentalmente en dos de sus escritos : uno
esta representado por el articulo que public6 en enero de 1914 en la revista Betica y
que se titula «E1 campesino andaluz» ; el otro se corresponde con el capitulo IV del
Ideal Andaluz (1915), que tiene como intitulaci6n «E1 problema de la tierra»23.

En el pensamiento agrorreformador de Blas Infante hay tres puntos o
momentos reflexivos sucesivos; a saber:

1) El punto de partida de la doctrina de Blas Infante es la denuncia de la
existencia en Andalucia de un tipo de gran propledad privada, representada por el

20 M. Rutz LAGOS, BiasInfante Antologia, cit , pp. 224226 ; Pals Andaluz, cit , pp . 200-203 .
21 J COSTA, Colecuvismo Agrano en Espana, cit ., en p. 82 resalta la aceptac16n y difusi6n de

la doctrma de H. George a la vista del mill6n de ejemplares editados y de la docena de lenguas a que
ha sido traducido. Sobre las vanantes de WALLAcE en su obra Nacionalezact6n de la tierra Su nece-
sidadyfines, Londres 1882, y su aproxunaci6n al socialismo agrario tust6nco espanol ver p 88 .

22 M. Rutz LAGOS, Blas Infante Antologia, cit., p 231, Ana M a MARTIN URiz, La influen-
cia de Henry George en Espana, Barcelona 1981

23 Ambos escritos han sido editados por M . Ruiz LAGOS, Blas Infante Antologia, cit .,
pp . 187-192 y 193-204 repectivamente, sobre esta pagmaci6n reahzaremos las citas
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denominado latifundio, sumamente danina desde el punto de vista socioeco-
nomico .

2) La demostracion y conviccion de que ese tipo de gran propiedad territo-
rial tan danina, que es el latifundto, tiene su fundamento ultimo en el hecho de la
existencia de la propiedad privada de la tierra, y por consiguiente la propuesta de
«abolicion de dicha propiedad individual de la tierra».

3) El planteamiento de un nuevo modo de relaci6n del hombre con la tierra
que tiene como fundamentos -siguiendo literalmente aHenry George- la procla-
macion de la propiedad colectiva de la tierra y la posibilidad de la apropiacion
privada del use de la misma mediante el pago de la renta social de la tierra o
impuesto unico» .

Tratemos de desarrollar estos puntos en funcion de to escrito al respecto por
el padre de la Patria andaluza.

Hemos dicho que el punto de partida es la denuncia de ese tipo de gran pro-
piedad territorial privada denominada olatifundio» . Precisamente el articulo
El campesino andaluz esta dedicado a llamar la atencion sobre esta forma des-
proporcionada de propiedad privada de la tierra y sobre todo de sus nefastas con-
secuencias socioeconomicas paraAndalucia. Para Blas Infante el latifundio anda-
luz no es una ficcion inventada para generar agitadores, sino una triste y
espantosa realidad mundialmente conocida por to desmesurado de su extension y
las denigrantes condiciones de trabajo de quienes to cultivan -en la parte que se
cultivan 24-. Oigamos el sonoro lamento de sus palabras :

«El latifundio en Andalucia es desgraciadamente una triste realidad . La
base, quizas, de todas las realidades tristes que acusan en nuestra regt6n la
existencia de un cuerpo muerto . . . Los agttadores politicos no pueden crear
en Andalucia, como senuelo de las masas, la ficcion del latifundio . Porque su
espantosa realidad en ella existe ; ofreciendo barbaras negaciones de la vida
como acicates del principto redentor, que acttia, siempre, por medio de agtta-
dores. Latifundio es un predio, en el cual puede ejercitarse la actividad de
muchos, dommado por uno solo . Asf se induce de los elementos que funda-
mentan el valor gramatical de su etimologfa (fundo grande : es decir, despro-
porcionado, por esta causa, para la actividad y necesidades de un solo mdivi-
duo o familia) . . . Y asf se llaman actualmente . . . en Andalucia, a los
tnmensos cazaderos, algunos de ellos de 4.000 kilometros cuadrados (en el
mundo civihzado no existe un cazadero mayor que el celebre de Donana), o
las famosas dehesas (sum incluir los pequenos cerrados) que todos conocen,
donde se crian o ceban ganados e incuban langostas, y a las grandes exten-
stones de terreno (algunas to son tanto que todavfa se denominan, y con
raz6n, estados), procedentes o no de la conquista, vinculadas a las casas bur-
guesas o de abolengo, y sqletas al domimo de un propietano, que a su arbi-

2^ INFANTS, Bias, El campesino andaluz, cit., pp . 188-189 .
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trio, las cultiva o no, por si o por arrendatario, percibiendo en este caso la
renta correspondiente, sin que el concepto de latifundto pueda quedar desvir-
tuado por la concurrencia u omision de tales circunstancias . La existencia del
latifundio en Andalucia es un hecho que todos vemos, que todos podemos
justificar con citas determinadas y cuya noticia ha traspasado las fronteras
con caracteres de escandalo. Carezco de erudicion, tal vez por esta causa no
conozco un solo escntor extranjero que al estudiar el estado actual de la agri-
cultura y de la emigracion espanola, deje de traer a colacion "los grandes
dominios de Andalucia", y aun los mas opttmistas, como H. Lorin hablan de
"las grandes masas de jomaleros y sin proteccibn alguna, cuya vida esta a
merced de los propietarios de la tierra".»

Es ademas el latifundio una realidad que tiende a evolucionar en el senti-
do de consolidarse por acrecentamiento, o acumulacion, en cuanto que tiende
a engullirse la pequena propiedad que no puede ser mantenida por los esca-
sos pequenos propietarios agobiados y arruinados por la carga insoportable
de la usura, el fisco y la corrupci6n politico-administrativa z5 . Por eso nos
dice :

« . . . No hay m'as que comparar los datos mas antiguos de los amillara-
mientos con los mas modernos y con los actuales del avance catastral, y se
very patentizado el hecho de que la propiedad de la tierra se concentra,
siguiendo un proceso regido por leyes semejantes a las fisicas que regulan
el movimiento acelerado. El sistema tributario y la anarquia polfttco-admi-
nistrattva ayudan, naturalmente, a la obra de la acumulaci6n. La tierra del
pequeno propietario, generalmente, estda cultivada, elevandose por esta
raz6n su liquido imponible, mientras se rebaja el de los latifundtstas que
dejan sus terrenos por utilizar. El caciquismo para atraerse los sufragios e
influencia de que disponen los grandes terratenientes, les inctta o premia
ayudando sus ocultaciones, dismmuyendo, al fin, sus cuotas contnbutivas,
tanto como aumentan las imputables a la pequena proptedad. Nada mas
cfnicamente descarnado que el amillaramiento de la mayor parte de los
municiptos . La acumulaci6n de la propiedad es un hecho, que pueden com-
probar, con solo mtrar a su alrededor, los lectores de casi todos los dtstritos
rurales de Andalucia.>>

Para Blas Infante las consecuencias socioeconomicas de este tipo de gran pro-
piedad individual son, por tanto, gravisimas . Una bipolanzac16n de la poblacidn
de manera que la gran mayoria tiende areconducirse a la enorme masa de jornale-
ros, hacinados en habitaciones inhospitas con una familia numerosa, mal alimen-
tados, analfabetos, con un salario o jornal de miseria, y que tiene como opciones :
o arrastrar esta ttuserable vida o emigrar; con to cual se pierde la ocasion -preci-
samente por razon de esta acumulacion de la propiedad que representa el latifun-

2s INFANTS, Bias, El campesmo andaluz, cit ., pp . 190-191
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dio-, de crear una clase mediacampesina «que es la base mas firme de la existen-
cia de un gran pueblo>> 26 . Pero leamos sus propiasy elocuentes palabras :

Lo mismo sucede con su consecuencta mas inmediata [la de la existen-
cia del latifundio] : la reducci6n de los campesinos a jomaleros, o a colonos
de ajenas tierras que despu6s de haberse debatido, fieramente, contra la mise-
ria, armada de rentas, usuras y contribuctones, van a engrosar la gran masa
de jornaleros . Y ya tenemos al campesino andaluz, nutriendo su organismo
con el clasico gazpacho; viviendo en miseras covachas, alimentanto a una
familia numerosa con el jornal de treinta cuartos y totalmente analfabeto,
cuando no tiene la inteltgencia atrofiada por la virtud de la barbara pedago-
gfa. Y, en este estado, o arrastra su vida miserable en una tierra que no puede
amar, porque las actuales condiciones juridicas y econbmicas le tmpiden a
ella el acceso, o emigra . La emigraci6n espanola, inmensamente mayor que
la de ningdn pais, es de agricultores y entre ellos se cuentan los andaluces en
gran proporc16n . . . La acumulaci6n de la propiedad, al obrar estos efectos,
impide en Andalucfa la reconstituc16n de esa clase media campesma constt-
tuida por los que son propietarios de la tierra, en cantidad bastante a satisfa-
cer c6modamente sus atenciones, por la aplicaci6n permanente sobre la
misma, del propio esfuerzo . . . La existencia de esta clase en una sociedad es
la base firme de la existencia de un gran pueblo . Andalucfa no to es porque la
concentraci6n territorial la ha expulsado de su recinto, desierto hoy, cuando
no cruzado por manadas sombrfas de esclavos de la miseria. . .»

Existen, por tanto, razones socioecon6micas, mas que suficientes, extraidas
de la realidad social andaluza para no estar de acuerdo con la existencia de este
tipo de gran propiedad individual de la tierra, cual es el latifundio ; hay por consi-
guiente que abolirla . Ahora bien la soluci6n no se encuentra en la simple aboli-
ci6n de la gran propiedad privada, sino de toda la propiedad privada de la tierra.
Aesta coclusi6n llega Blas Infante despues de una serie de argumentaciones filo-
s6ficojuridicas, tomadas de Henry George, y que plantea en los siguientes termi-
nos 27 : «E1 hombre necesita, en absoluto, relacionarse con la tierra para subsistir.
De aquf su derecho indiscutible a la propiedad; esto es, su facultad para someter
al cumplimiento de sus fines vitales las cosas que la tierra le ofrece . . . En esa
adecuaci6n se manifiesta el ejercicio de aquella relaci6n que con la tierra ha de
mantener. El modo de realizar dicha adecuaci6n es el trabajo. El resultado de
ella, la cosa producida por el hombre, es to que constituye el objeto de la propie-
dad.. . la propiedad atribuible al productor sobre la misma cosa creada. En la
facultad de mantener esa relaci6n excluyente y exclusiva con la cosa objeto con-

26 Blas INFANTS, El campesmo andaluz, cit., pp . 190-191 .
21 Blas INFANTS, El problema de la tterra, cit., pp. 193-194; confr6ntese con H GEORGE,

Progreso y Miseria, cit , t . II, Libro VII, el ap I. Injusticea de la propeedad prevada de la tnerra,
pp . 33 y ss ., y el ap . II . El resultado final de laproptedad privada de la teerra es la esclavitud de
los trabaladores, pp. 45 y ss
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creto de propiedad esta el derecho de propiedad. Por tanto, este derecho depende

de la facultad de relacionarse con la Naturaleza para producir el objeto de la pro-

piedad . He aqui por que el denominado derecho de propiedadprivada de la tie-
rra, que faculta aunos hombres para cerrar a otros las puertas de la naturaleza, y,
por tanto, su facultad de adecuar los objetos que en ella se encuentran a la satis-

facct6n de sus necesidades, niega el derecho de propiedad al negar su anteceden-
te preciso: el derecho a la propiedad que a todos los hombres compete de un
modo indiscutible . . . En stntesis : si la propiedad es necesaria para la vida, y la
propiedad privada de la tierra pone en manos de uno o algunos hombres la fuen-
te primaria de donde han de obtener los otros productos que ha de ser objeto de la

propiedad, la propiedad prtvada de la tierra, que hace depender de los primeros
la propiedad, el trabajo y la vida de los segundos, es tiranica e injusta. . . El inte-
res de la Region y el mismode la propiedad exigen la abolici6n de este derecho.»

La abolicidn del sistema de propiedad privada de la tierra exige una alternati-

va o sustitutivo : la consideracidn de la propiedad de la tierra como propiedad de

la comunidad; un sistema de propiedad colectiva, pero no cualquier sistema.
ZCual debe ser segun Blas Infante? Debe ser una sistema que tenga como carac-
teristicas generales las siguientes : a) quepueda poner a disposic16n de los indivi-
duos y familias andaluces cuanta tierra puedan necesitar; b) que al mismotiempo

asegure a cada uno de ellos la posesion de la tierra, la tenencia continuada, para

que no haga desaparecer su estfmulo en cultivarla y mejorarla 28 .
Ala vista de estas caracteristicas Blas Infante dice que no sirven como solu-

ciones los colectivismos que simultanea o sucesivamente Ilaman a la posesion,
como es el caso de los cultivos en comun o los repartos periodicos 29. Ytampoco

es valida la soluci6n simplista segtin la cual el Estado reparta tierras -entregadas

en propiedad- entre los jornaleros labradores, pues esta solucidn -aparte de ser
una contradicion con el sistema general de propiedad colectiva- perpetuaria la
injusticia, en cuanto que quita a unos para dar a otros; pero ademas dicha tierra
repartida volveria a acumularse, inclusive cuando se establecieran limites 30 .

Por eso la (nica solucion es aquella en virtud de la cual : a) la tierra pertenez-
ca a la comunidad; b) la tierra se cultive por los individuos en funcion de sus
necesidades sin problemas de continuidad en la posesidn; c) la comunidad reciba

28 Blas INFANTS, Elproblems de la tierra, cit ., pp 195-196 .
29 Blas INFANTS, Elproblems de la tnerra, cit ., p . 196, concretamente dice al refenrse a la

exclus16n de detennmados sistemas colecthvistas que : « . . . no nos servirian para el caso esos sis-
temas de colecttvismo que, simultanea o sucesivamente, llaman a la posesi6n o disfrute de las
tierras a todos los elementos de la sociedad, como v . gr en fonnas mcipientes de orgamzacibn, el
cultivo en comun de las suertes o chdcaras atnbmdas a los individuos o familias para disfrute
(socialismo peruano), o los simples repartos penbdicos de tierra para cultivo y disfrute indivi-
dual, etc .»

30 Blas INFANTS, El problems de la aerra, cit ., p . 196 .
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la renta de la tierra, y d) al indivtduo cultivador-poseedor -que debe de pagar la
renta de la tierra- pertenezca to producido como consecuencia de su esfuerzo .

En suma, es la f6rmula resolutiva del problema de la tierra que consiste en la
absorci6n absoluta por la comunidad del valor o renta de la tierra desnuda de las
mejoras debidas al trabajo humano; ola regla proclamada por el genial economis-
ta americano Henry George, apostol que ha presidido el renacimiento de la
moderna fisiocracia, purificada de sus antiguos errores» , y que «Alvaro Florez
Estrada, el ilustre sociologo espanol que vio claramente, antes que otro alguno, el
fracaso de la Revolucion en el de los procedimientos revolucionarios, los cuales
respetaron, como base social, la propiedad privada de la tierra, hubiera llamado a
esta medida nacionalizar la tierra, y que H. George, como antes Quesnay y los
fisiocratas la denomina impuesto gnico sobre el valor social del suelo» 3' .

Blas Infante es por tanto un georgista a ultranza, se confiesa como tal y como
veremos sigue sus argumentaciones de manera literal «valiendome -afirma- de
de las razones contenidas en los libros magistrales del gran filosofo americano
Henry George Progreso y Miseria yLa Ciencia y la Economia politica» 32 .

La absorcion por la comunidad del valor de la tierra proclama Blas Infante,
parafraseando a su modelo George, tiene como fundamento juridico el que este
valor ha sido creado por el progreso de la comunidad; es por tanto un «valor
social» que debe revertir a la sociedad. A diferencia del valor industrial creado
por los individuos y que debe quedar en los individuos . Existe, por tanto -nos
dice-, una diferencia entre ambos que puede expresarse de este modo : oEl valor
de la tierra es un edificio que se levanta sobre una base social creada por Dios
para todos los hombres. El valor de los productos industriales es una construc-
cion que se alza sobre una base individual, el producto objeto de la propiedad
creada por el individuo exclusivamente para satisfacer sus necesidades propias.
No hay mas que aplicar ahora la antigua regla del derecho romano accesto cedit
principale (lo accesorio sigue a to principal), y se comprendera cuan honda es la
distincion y en que consiste la justicia . . . de la regla dnica quepuede hacer la tie-
rra de todos» 33 .

Los fundamentos o razones economicas en los que se basa la necesidad de
socializar la renta de la tierra los expltca Blas Infante de la siguiente manera :
«Tres son los agentes de producci6n: trabajo, tierra y capital; el trabajo y el capi-
tal en ultimo termino, necesitan para producir, de su aplicacion a la tierra, donde
se surten los seres de todos los productos naturales. Por eso, a medida que crece
la poblacion baja el margen de cultivo, es decir, se utiliza mas tierra; y este efec-

31 Blas INFANrrE, El problema de la tierra, cit ., pp . 197-198 .
32 Bias INFANTE, Elproblema de la tierra, cit , p 200 .
33 Bias INFANTS, Elproblema de la tierra, cit, p . 201 ; H . GEORGE, Progreso y Miseria, cit .,

t H, pp . 37-38
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to trae consigo el mayor valor de la tierra mas fertil, por la mayor competencia
que se establece para usarla . De donde la renta de esta naturalmente sube ; pero
ocurre que aguardando esta subida, especulando con este aumento de valor o de
fines de lujo y de recreo, los propietarios dejan sus tierras por cultivar, subiendo
por consiguiente, de un modo artificial, la cantidad de la renta. Este artificial
aumento, en la parte que en to producido a la tierra corresponde, se traduce en
despojo del trabajo y del capital, que ven, por esta raz6n, la suya disminuida,
hasta llegar generalmente a dejarseles solo to necesario para la existencia o con-
servacion. Asi al existir poca tierra en produccion y mucho trabajo y capital
vacantes, se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda, que se tradu-
ce en baja de los salarios y del interes. Al tomar la comunidad el valor de la tie-
rra, se imposibilita la acumulaci6n y el conservarla fuera de sus usos . . .>> 34 .

Para Bias Infante, por consiguiente, la soluci6n al problema de la tierra que
6l preconiza tiene multiples ventajas . El actual sistema de propiedad privada de
la tierra propicia la especulacion, como consecuencia de la subida artificial de la
renta y en cuanto que permite que se pueda dejar tierra sin cultivar, precisamente
para ello; al mismo tiempo que destroza el empleo y la inversion de capitales en
la tierra . Con la nueva formula, la socializacion de la renta de la tierra, por el
contrario, se impide la especulacion, se cultiva mas cantidad de tierra, con to que
hay mas trabajo y mas utilizacion de capitales o inversiones ; consiguientemente
ademas bajaran los precios de las subsistencias y, en definitiva, nos encontrare-
mos ante una economia mas social . «Una vez que la sociedad perciba la renta del
suelo no hay temor a que la acumulacton obre del modo actual, pues habran
desaparecido las causas de dicha acumulaci6n, al impedirse la especulacion y la
vinculacion perjudicial en las familias, puesto que la concesion del terreno se
verificara al que abone la cuantfa, naturalmente movible, que alcance la renta>> 3s .

La ausencia de acumulaci6n de tierras vendrfa acompanada, segun Bias
Infante, con todo un cumulo de efectos beneficiosos para los campesinos y la
Region : habrfa tierras para todos los jornaleros y cultivadores que quisieran
labrarla; aumentaria la poblaci6n del campo y se descongestionarfa la de las
urbes; se producirfa un crecimiento de los salarios ; aumentarfa la produccion ;
disminuiria el precio de los articulos de primera necesidad; se formarian modes-
tos capitales que aplicar a la tierra y a las industrial, y no habria emigraci6n del
campesino andaluz, con to que se conformaria esa clase media campesina tan
importante para el progreso de la region, la cual ademas veria aumentadas sus
arcas mediante el ingreso de la renta social de la tierra, que servirfa para sufragar
el gasto publico 36 .

34 Blas INFANTS, Elproblema de la tnerra, cit ., p 202 .
3s Blas INFANTS, Elproblema de la tierra, cit ., pp 200 y 202-203
36 Blas INFANTS, Elproblems de la tierra, cit ., pp . 203-204
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Precisamente sobre este punto se pronuncia mas detalladamente Blas Infante
en cuanto que trata de identificar que organismo o institucion debe organizar la
exaccion de la renta social de la tierra . En principio hace tres propuestas : la
region, el municipio y el Estado ; a la primera la descarta por no estar aun sufi-
cientemente organizada e institucionalizada ; al segundo, que seria el receptor
organizador ideal, tambien to excluye por ahora, a la vista de la incapacidad de
gest16n de la que sufre; por ello, considera que en principio es algo que debe de
reahzar el Estado 37 .

En conclusion, podemos decir que Blas Infante preconiza en sus trabajos
doctrinales sobre el problema de la tierra una reforma agraria que afecta a las tie-
rras de propiedad privada. El cambio que 6l propugna en la estructura de la pro-
piedad privada existente consiste en que esas tierras pasen a titularidad p6blica,
es decir, que se nacionalicen o adquieran la catalogacion de propiedad colectiva.
Pero ello no se lleva a cabo de una forma traumatica mediante la expropiacion,
sino siguiendo el metodo propuesto por Henry George, es decir, por medio de la
implantacion de un impuesto sobre la tierra privada cuyo importe sea el valor
social de la renta de la tierra . Asu juicio ese gravamen generara un proceso de
desintegracion de la gran propiedad latifundista, pues dificilmente podra mante-
nerse si no se cultiva y aprovecha hasta el punto de poder pagar esa yenta social
de la tierra . Consiguientemente, de manera natural se ira generando un reparto de
la tierra entre todos aquellos que esten dispuestos a cultivarla al tiempo que
pagan la renta social de la misma.

Me interesa destacar como en estos escritos doctrmales en los que disena su
idea de la reforma agraria, propone una practica de la solucion del problema en la
que no se reflejan posturas traumaticas o radicales; da la impresion de que conffa
que con la simple implantacion de ese «impuesto unico» del que hablan los geor-
gistas todo va a arreglarse sin masde la forma mas natural.

3. EL PROYECTO DE REFORMAAGRARIADE SANTIAGO ALBA

Las ideas de Blas Infante sobre el problema de la tierra y la consiguiente
reforma agraria que profesa no dejan de ser simplemente ideas, tomadas del geor-
gismo y reconducidas y trasplantadas a la realidad socioeconomica andaluza .
Los planteamientos infantianos aunque a veces espigan soluciones mas o menos
concretas estan ciertamente muy lejos de to juridico positivo. LC6mo se traduce
ese pensamiento agrorreformador a lenguaje legislativo? Esta circunstancia tan
importante para valorar la solucion a un problema socioecon6mico que en su
expresion mas difundida se denomina ley de reforma agraria, se puede apreciar

37 Blas INF'nrrrE, Elproblenw de la tterra, cit , p .198 .
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precisamente en un Proyecto de ley de Bases de reforma agraria, cuya presenta-
ci6n en el Parlamento, en septiembre de 1916, es coetanea a la difusi6n del pen-
samiento de Blas Infante y del que fue autor un georgista amigo personal y poli-
tico de Joaqufn Costa; me estoy refiriendo a don Santiago Alba 38 .

3 .1 LA PRIMORDIAL IMPORTANCIA DEL CAMPO Y LA CONSECUENTE NECESIDAD

DE UNA ACCIGN ESTATALQUE MODIRQUE YTRANSFORME LA SECULAR

DISTRIBUCI6N DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL

Para el entonces ponente y ministro de Hacienda Santiago Alba -famoso por
su alta preparaci6n en materia econ6mica y fmanciera-39 el programa de recons-
tituci6n econ6mica de Espana exigfa sin dudas «un especial y solrcito cuidado
para los intereses del campo y del cultlvador>>, y ello porque Espana -segun nos
dice don Santiago en la exposici6n de motivos de su proyecto de reforma agra-
ria- es fundamentalmente un pais agrfcola : «No hay en la economfa patria fuerza
mas poderosa que la agrfcola ; to es por su poblaci6n, por los coeficientes de
riqueza y de tributo al Estado ; por el volumen que representa, todavfa hoy, en el
comercio de exportaci6n; por su propia eficiencia en la constituci6n social y eco-
n6mica de Espana . Atenderla, estimularla, impulsarla, es en definitiva hacer
patria> 4°.

Ese especial y solfcito cuidado para los intereses del campo y del agricultor
debe traducirse en unas acciones entre las que se incluyen las grandes obras
hidraulicas ; la resoluci6n del problema del credito de los labradores mediante la
creaci6n de un Banco nacional agrario; pero ademas y sobre todo mediante accio-
nes del Estado oen funci6n tutelar y de intervenci6n para modificar y transfor-
mar orgamzaciones seculares de la proptedad territorial, que pugnan, asi con el
concepto moderno de Derecho, como con el sentido social de justicia y protec-

38 Este Proyecto de reforma agrana lleva como mtitulaci6n official la de Proyecto de Ley
leedo por el Sr minestro de Hacienda de bases relativas al establecinvento de una contrebuct6n
sobre el aumento de valor de la propiedad mmueble y al rigimenfiscal de la misma Se trata por
tanto como la propia mtitulaci6n official de este documento parlamentario indica de un proyecto
de ley de bases, en virtud de las cuales, segdn el i ticulo 1 .° del mismo: «El Mimstro de Hacien-
da redactar5 y publicard en la Gaceta de Madrid una ley relativa al establecumento de una con-
tnbuc16n sobre el aumento de valor de la propiedad inmueble y al regimen fiscal de la misma. . .>>

Esta editado en el Diano de las Sesiones de Cortes, Apdndice 6, al num . 55 de 1916, pp. 1-8 .
En adelante to citar6 con la sigla PRASA (Proyecto de Reforma Agrana de Santiago Alba) y la
pagmaci6n que corresponde a dicho apendice .

39 Santiago Alba disfrut6 de una dilatada y nca vida politica desde pnncipios de siglo hasta
la guerra civil, pues aparte del Mmisteno de Hacienda ejerci6 los de Educac16n, Gobemac16n y
Asuntos Extenores ; fue diputado del Parlamento y alcanz6 su Presidencia Ademdas era editor y
propietano del pen6dico «E1 Norte de Castilla>>. Vease J . GARciA LoPEz, Elprograma econ6nuco
yfinanctero de Santiago Alba, en Papeles de Economia Espanola, ndm 20, 1984, pp . 216-235, y
sobre la vida y obra, M. GARCIA VENERO, Santiago Alba, monbrquico de raz6n, Madrid, 1967

40 PRASA, cit , p 1 : exposicron de motivos .
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ci6n a los humildes, que es, y sera cada dia mas, el ideal soberano en las socieda-
des contemporaneas» al .

Para Santiago Alba esta idea de la modificaci6n y transformacion de la estruc-
tura de la propiedad territorial no es nueva y por tanto tributaria de influencias
coetaneas procedentes de paises cultos, sino que es «ante todo y sobre todo, una
obra castiza y netamente espanola cuya estirpe se remonta, a traves de los anos, a
economistas como F16rez Estrada, en gran parte precursor de Henry George; que
siglos antes vibr6 en Alonso Castrillo, en Juan Luis Vives, en Domingo Soto y
hasta en Mariana; que culmin6 en el Gobiemo en las Reales Provisiones de 1766
al 1770, y mas tarde en los nombres insignes de Aranda, de Foridablanca y de
Campomanes,y que tiene todavia hoy expresi6n grafica yvida fecunda en orgam-
zaciones rurales peculiarisimas de aldeas y villas espanolas» 42.

Se trata de una cita de la exposicidn de motivos del Proyecto de reforma, a
manera de argumento hist6rico-juridico, para defender la intervenci6n estatal en
la modificaci6n de la estructura de la propledad territorial, y en ella se adivina y
refleja de modo muy literal la influencia de Joaquin Costa, pues dicha cita sugie-
re inmediatamente la lectura del Colectivismo agrario de este autor, to cual no es
extratio a la vista de las relaciones politicas e intelectuales que existieron entre
ellos con motivo del liderazgo de ambos de la frustrada «liga/partido» conocida
como Uni6n Nacional durante el transito de siglos .

3.2 LA MODIFICACI6N DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL

POR EL INSTRUMENTO EFICACiSIMO DELIMPUESTO Y DE LOS MEDIOS FISCALES»

Poreso la mas importante de las acciones que propone esta en la linea de ese
considerado colectivismo modemo por Costa y Blas Infante y queno es otra cosa
que la doctrina de Henry George, es decir, la modificaci6n de la estructura de la
propiedad territorial opor el instrumento eficacfsimo del impuesto y de los
medios fiscales»43 . Ciertamente Santiago Alba, en cuanto politico sensato e inte-
ligente, que Babe a quien tiene delante y van dirigidas sus propuestas, no realiza
proclamaciones al estilo de Henry George o Blas Infante sobre la injusticia de la
propledad privada de la tierra y la necesidad de abolirla, pero si utiliza mecanis-
mos para regular la tenencia de la tierra que desde el punto de vista del resultado
van a significar ese pensamiento: que la tierra es propiedad comfn, de la cual es
posible la apropiaci6n del uso, mediante el pago de la renta social de la tierra ;
con to que en ultima instancia quedara en las manos de aquellos que la exploten
y mejoren adecuadamente, a fin de obtener los suficientes beneficios que les per-
mitan pagar a la comunidad la debida renta social .

41 PRASA, cit, p 1, exposecion de motivos
42 Idem
43 ]dem
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En efecto, Santiago Alba esta convencido de que «e1 posible remedio a los
males como el absentismo y el de la decadencia del cultivo por la multiplicaci6n
egoista del regimen de los arriendos tan lamentados por todos» no tiene «cura
facil por el procedimiento de la exhortaci6n evangelica, en los escritos y en los
propagandistaso. Hacen falta acciones que propicien que la tenencia de la tierra
se reconduzca a aquellos que la exploten adecuadamente o to que es to mismo se
practique una redistribuci6n tanto de la propiedad pdblica o estatal como y sobre
todo de la propiedad territorial privada que no se explota adecuadamente 44 .

3.2 .1 La redistribucidn de la proptedad territorial del Estado

La redistribuci6n debe practicarse sobre la propiedad territorial del Estado,
porque con ello el Estado « da el ejemplo desprendi6ndose, casi graciosamente,
de su propiedad, para entregarla a los cultivadores» . Por eso el Estado podra
ceder:

A) Las fincas rdsticas que posea y que, no estando destinadas a ningun
servicio ptiblico, se hallen improductivas, a cualquiera que to solicite ; una vez que
la administraci6n apruebe el plan de las mejoras y obras que se proponga realizar
el solicitante para poner en culthvo la finca y se obligue al pago de la contribuci6n
o renta social de la tierra recibida, que no debe exceder de cuarenta hectareas 45 .

B) Asf como aquellas fincas del Estado no destinadas a servicios publicos
y susceptibles de inmediato cultivo, a cualquiera que to solicite, mediante el
abono, por anticipado, de la contribuci6n orenta social de la tierra recibida, que
no debe exceder de cuarenta hectareas 46 .

^4 PRASA, cit ., pp . I-2 : exposict6n de mouvos .
45 PRASA, cit., p . 7 : «Base 35 . El estado podrd ceder las fracas nistricas que posea y que,

no estando destmadas a ningun servicio publico, se hallen improductivas, a cualqmera que to
solicite, con sujec16n a las reglas siguientes : . . . 2 .a No podran adjudicarse a cada solicitante
terrenos cuya extensi6n exceda de 40 hectdreas, para to cual se dividiran en parcelas las fincas de
extensi6n mayor, en la forma que se estime convemente. 3 a Con cada solicitud habrid de presen-
tarse el plan de mejoras y obras que se proponga realizar el solicrtante para poner en culhvo la
fmca . 4.a Aprobado que sea por la Admmistraci6n el plan a que se refiere la regla anterior, entra-
ra el solicitante en el disfrute de la finca, gratuitamente y con exenc]6n del pago de la contnbu-
c16n terntorial por el tiempo que se haya calculado y aprobado para la realizaci6n de las obras o
mejoras 5 8 Transcurrido ese plazo, y habi6ndose terminado en 6l dichas obras o mejoras, el
Estado cederd al expresado solicitante el domino de la fmca y quedari{ sujeta 6sta al pago de la
contribuc16n que le corresponda » L6gicamente este «dommio» que se cede hay que entenderlo
en el sentido «georgiano», es dear no es dominto de la tierra smo domino del use de la tierra,
por cuyo disfrute se paga la renta social o contnbuc16n.

46 PRASA, cit ., p . 7 : «Base 36 . Las fincas rdsticas del Estado no destmadas a servicios
pubhcos y sucepthbles de mmediato cultivo, podrdn ser cedidas, con s61o el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las reglas . . 2 a De la base anterior [base 35, v6ase nuestra nota ante-
nor], a cualquiera que to solictte, mediante el abono, por anticipado, de la contnbuc16n corres-
pondiente a un ano.»
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3.2.2 La redistribuci6n de las tterras de propiedadparticular : los mecanismos
fiscales propiciadores de la redistribuci6n

Pero la redistribuci6n puede tener como objeto tambien a las tierras de pro-
piedad particular cuando esas tierras no producen adecuadamente, y para ello
existen dos tipos de acciones . Uno que debe ser el mas general y que tiene como
instrumento determinadas acciones fiscales que se concretan en unos impuestos
que gravan en funci6n de la producci6n, y otro tipo de acciones que debe ser mas
excepcional y que tiene como instrumento la expropiaci6n de las tierras que no
se explotan adecuadamente por su propietario y que tienden a favorecer a ser
posible al cultivador directo de las mismas si este existe .

Veamos en primer lugar ese tipo de acciones fiscales que son las que otorgan

un mayor diseno particularista a este proyecto de reforma agraria.
La primera de ellas no es otra cosa que una concreci6n del gravamen georgis-

ta sobre la renta social o plusvalfa que experimenta la propiedad territorial por
hechos extranos a la acci6n del propietario . En el proyecto de Alba se denomina
contribuci6n sobre el aumento del valor de la propiedad inmueble ; a ella se dedi-
ca con bastante prolijidad todo el capitulo primero de su proyecto 47 y se concep-
ttia como una contribuci6n especial sobre el aumento de valor de los bienes
inmuebles que no sea debida exclusivamente al propietario 48 ; considerandose
como aumento de valor a los fines de esta contribuci6n, la diferencia entre el
valor actual, en el momento de la exacci6n, y el valor anterior de las fincas o
derechos de que se trate49 . Se devengard esta contribuci6n al verificarse la trans-
misi6n por actos inter vivos y mortis causa, de la plena propiedad o de cualquie-
ra de los derechos que la integran ; y la Administraci6n, ya de oficio o ya por
denuncia, se reservara la facultad de revisar, a los efectos de esta contribuci6n los
valores de los inmuebles que no se hubieren transmitido durante quince anos so .

La fundamentaci6n que hace Alba de esta acci6n fiscal es literalmente Geor-
gista -y ya la hemos visto proclamada por los bnllantes admiradores de Henry
George que fueron Costa y Blas Infante-: «La sola considerac16n de que es a la
sociedad a quien se debe un mayor valor que constituye un lucro para el propie-

47 PRASA, cit ., pp . 3-4, Capitulo primero que contiene las bases Lf! a 14 y lleva como mti-
tulac16n : Contrebuci6n sobre el aumento del valor de la prolnedad

48 PRASA, cit ., p 3 : «Base 1 a Se crea una contnbuci6n especial sobre el aumento del valor
de los bienes mmuebles, que no sea debido exclustvamente a mejoras hechas por el propietano .n

^9 PRASA, cit., p . 3- «Base 3 .a Se considerarS como aumento de valor a los fines de esta
contnbuct6n, la diferencia entre el valor actual, en el momento de la exacc16n, y el valor anterior
de las fincas o derechos de que se trate .»

so PRASA, cit ., p . 4 : «Base 11 . Esta contnbuci6n se devengard al venficarse la transmi-
s1bn por actos inter vivos o mortis causa, de la plena propiedad o de cualqmera de los derechos
que la integran . Esto no obstante, la Admimstraci6n, ya de oficio o ya por denuncia, se reservard
la facultad de revisar, a los efectos de esta contnbuc16n, los valores de los benes inmuebles que
no se hubieren transmitido durante quince anos .»
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tario, basta para justificar que aquella tome una parte en el beneficio obtenido

por este» 5i .
Se trata por tanto de una acci6n fiscal que pretende evitar el lucro sobre la

propiedad de la tierra, a costa del valor o renta social que genera la misma, y por
tanto eliminar la presencia de propietarios de tierras, que simplemente viven con
la esperanza de ese lucro que es el aumento de valor o plusvalia social y mantie-
nen una simple actitud de ocio o abstencibn productiva. Pero hay otras medidas
fiscales que incidenmas directamente sobre esa actitud improductiva de los pro-

pietarios de tierras . Veamos cuales son.
La contribuci6n territorial rustica, en su nueva conceptualizaci6n, en cuanto

que el Proyecto de Santiago Alba la conceptua como un gravamen fiscal que se
exige sobre el producto que las fracas rdsticas sean susceptibles de rendir, cual-
quiera que sea su producci6n efectiva 52 .

Se produce por tanto un cambio muy importante en la conceptualizacidn de
la contribuci6n rtistica, la cual hasta ahora se pagaba en funcibn de la produccidn
efectiva, generalmente muy baja en los casos de latifundios y absentismo . Ahora
se establece por la Admmistracibn una capacidad productiva del suelo, que puede

ser revisada por aquella, de oficio o a instancia de los Ayuntamientos, o por
denuncia de entidades o particulares y que constituye la referencia para estimar
este impuesto 53 .

Con ello, dice Santiago Alba en la exposicion de motivos «a1 mismo tiempo
que se obtiene un mayor ingreso para el fisco, se da el aliciente quizas mds eficaz
para el acrecentamiento de la riqueza agricola». Y sobre todo se inducira un efec-
to redistributivo por cuanto aquellos que no esten dispuestos a producir «e1 pro-

ducto que las fincas rtisticas sean suceptibles de rendir» se veran obligados a des-
hacerse de ellas ante la presibn fiscal que esta nueva contribuci6n rdstica
conlleva en los propietanos ociosos y absentistas 54 .

Un sentido similar tiene el recargo del 25 por 100 sobre la cuota que por la
contribuci6n territorial satisfagan lasfincas ritsticas que, siendo susceptibles de
un cultivo remunerador, se encuentren total o parcialmente incultas 55 .

51 PRASA, cit ., p . 2: exposecton de moavos . Aquf tambien hace notar c6mo esta medida
fiscal no es nueva ni fuera de Espana m dentro de ella donde ya ha mtentado ser introducida por
un mmistro conservador antecesor suyo .

52 PRASA, cit ., p . 4: «Base 15 . La contribuci6n territorial se exigira sobre el producto que
las fincas rusticas sean suceptibles de render, cualquiera que sea su producc]bn efectiva .»

53 PRASA, cit, p. 4 : «Base 15, pdrrafo segundo : LaAdmimstraci6n, been de oficio o a ins-
tancia de los Ayuntamientos, o por denuncia de entidades o parhculares, podrd revisar la capaci-
dad productnva del suelo.o

54 PRASA, cit ., p 2 : exposiceon de monvos .
55 PRASA, cit., p . 4 : «Base 16 . Se establecer5 un recargo del 25 por 100 sobre la cuota

que por contribuci6n territorial sathsfagan las fincas rdsticas que, siendo susceptribles de un culti-
vo remunerador, se encuentran total o parcialmente mcultas .»
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En el caso anterior el gravamen tenia como objeto directo la que se considera nor-
mal capacidad producttva del suelo e indirectamente penaliza a los queno consiguen
esa normal capacidad productiva. Ahora con este recargo de la contribuci6n territorial
se penaliza directa y fiscalmente a los queno producen o producen demasiado poco.

Santiago Alba programa ademas otro recargo de la contribuci6n rdstica, que
segun 61 ono tiene precedentes en nuestra legislaci6n», «va directamente contra
los grandes terratenientes y que obedece a la aplicaci6n del principio del impues-
to progresivo sobre la tierra . . .» . Es aquel recargo que debe satisfacer toda persona
natural o jurfdica que posea bienes imnuebles o derechos reales cuya renta lfquida
o lfquido imponible acumulado exceda de pesetas 30.000, y que se satisfara por
dicho exceso, en la proporci6n que se indica y disefia en su proyecto 5b .

Para Alba tal y como se propone este recargo ofrece una nueva ventaja al
propietario cultivador de sus tierras, pues <<cuando las fincas rusticas sean culti-
vadas por sus propietarios, esta contribuci6n se reducira a la mitad» 57 .

En fm, se trata de todo un sistema fiscal que pretende incentivar la producci6n
de la tierra, por cuanto grava la plusvalfa no causada por el propietario ; asf como
las tierras cuyos propietarios no hacen producir a la tierra con la normal «capaci-
dad productiva del suelo» ; o que producen poco o que no producen (<<total o par-
ctalmente incultas»); y de otra parte, afecta y grava a la gran propiedad territorial
mediante un impuesto progresivo que tiene una mayor incidencia cuando el gran
propietario no cultiva su tierra. Pero al mismo tiempo es un sistema mdirecto de
redistribuci6n de la propiedad territorial, pues todos aquellos propietarios que no
sean capaces de soportar o compensar esta acci6n fiscal mediante una productivi-
dad adecuada no tendran mas remedio que desprenderse de sus tierras . Por eso
Santiago Alba en la exposici6n de motivos de su proyecto nos dice que <dmporta-
ba, ademas, que la acci6n del Estado, enfunci6n tutelar y de intervenc16n, que
distingue y ennoblece a todos los grandes Estados modemos, sean las que quieran
sus formas politicas constitucionales, actuase en Espana,por el instrumento efica-
cisimo del impuesto y los medtos fiscales . Habfa de hacerlo en un sentido que
favoreciera sus propios intereses, como compensaci6n levfsima a los grandes

56 PRASA, cit ., p 4: <Base 17 Toda persona natural ojuridica que posea bienes inmuebles
o derechos reales cuya renta lfquida o lfqmdo impomble acumulado exceda de pesetas 30 000,
satisfara un recargo en la contribuc16n por dicho exceso, en la proporci6n sigmente de mas de
30 000 pesetas hasta 60.000, el 2 por 100, de mds de 60 000 hasta 100.000, el 3 por 100, de mss
de 100 000 hasta 150.000, el 4 por 100, de mds de 150.000 hasta 200.000, el 5 por 100; de mds
de 200 000, el 6 por 100

57 PRASA, cit., p 4 «Base 17 /. . .Cuando las fincas rusticas sean culhvadas por sus pro-
pietanos, esta contribuci6n se reducva a la mitad . Se considerardn para estos efectos, como cultn-
vadas por los propietarios, las fincas dadas en aparcerfa .

Los propietarios que a los efectos tnbutanos simulen el culthvo directo de sus fincas y las
cultiven realmente mediante cualquiera de las formas de arrendamiento distintas de la aparceria,
carecerdan de acc16n para desahuciar a los colonos por falta de pago
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sacrificios que la nueva politica le impone, pero mas aun para modificar y trans-
formar organizaciones seculares de la propiedad territorial. . .>> 58 .

3.3 LA EXPROPIAC16N COMO SUPUESTO EXCEPCIONAL DE LA MODIFICACION

DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL PRIVADA

La redistribuci6n de la propiedad privada de la tierra puede practicarse tam-
bien mediante la expropiaci6n; aunque Santiago Alba continuamente insiste en
que debe sir un procedimiento excepcional: olimitado siempre a los casos de
verdadera necesidad social . Con ello parece querer dara entender que el medio
prevalente de redistribuci6n debe sir el indirecto, o sea el que se basa en esa
acci6n fiscal que ya hemos visto 59 .

Para fundamentarla invoca en la exposici6n de motivos otros supuestos de posi-
bilidad de expropiaci6n, ya recogidos en nuestro derecho positivo -como la explota-
ci6n minera o la ejecuci6n de obras de interes pdblico-, por raz6n de un «interes
general, «que no habria raz6n alguna para no llegar a la misma conclusi6n en la
riqueza agraria, cuyo desarrollo a toda la naci6n interesa . De aqui el establecnniento
del derecho de expropiacl6n, pero con las necesarias garantias en beneficio del pro-
pietario, y limitado siempre a los casos de verdadera necesidad sociah>60.

La ley contempla en primer lugar determinados supuestos de expropiaci6n
que aparecen como derechos que pueden practicar los cultivadores de la tierra
ajena cuando se dan determinadas circunstancias y situaciones .

Asi cuando, por raz6n de las mejoras realizadas por el arrendatario, aumente
el liquido imponible de las fracas en masde un 50 po 100, tendra aquel derecho a
la expropiaci6n 61 ; y de otra parte se establece, asimismo, que todo arrendatario
que lleve por si, en cultivo, la totalidad de una fmca, durante vemte o mas anos, o
en uni6n de sus ascendientes durante treinta anos al menos, tendra derecho a
expropiarla 62 .

58 PRASA, cit , p . 1 . exposict6n de mottvos .
59 Ibidem
6o Ibidem
61 PRASA, cit., p . 5 : «Base 21, parrafo tercero : Cuando por raz6n de las mejoras realizadas por

el arrendatano, en la forma establecida en el p&rafo prunero de esta base, aumente el liquido unpom-
ble de las fracas en mds de un 50 por 100, tendril aqu61 derecho a la expropac16n, previo pago al pro-
pietano de la cantidad que resulte de capitahzar al 5 por 100 la renta liquida o el liquido unponible de
dichas fincas antes de las mejoras, mas el 10 por 100 por 100 por quebranto y precio de afecci6n

62 PRASA, cit , pp 5-6 oBase 27. Todo arrendatano que a la presentac16n de este proyec-
to de ley lleve, por si, en culttvo la totalidad de una finca, durante vemte o mas anos, o en um6n
de sus ascendientes durante tremta anos al menos, y que se comprometa a pagar la contnbuc16n
correspondiente a una rents liquids o un liquido imponmble superior en un 10 por 100, tendr5
derecho a expropiarla, previo pago al propietano del precio que resulte de capitalizar el 5 por 100
la renta liquids o el liquido impomble que figuren en el avarice catastral o amillaramiento, dedu-
ciendo el importe de las mejoras abonables a tenor de la base 21, y agregando un 10 por 100 por
quebranto y precio de afecc16n
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Se trata, en definitiva, de acciones redistributivas de la propiedad territorial,
que thenden a favorecer al verdadero cultivador de la tierra, es decir, al culthvador
directo o arrendatario ; a favor de los cuales, por demas, tambien se dictan otra
serie de medidas que estan en esa linea favorecedora de aquel que trabaja la tie-
rra. Asaber: privilegio de posesi6n o pr6rrogas de los arrendamientos afavor de
los arrendatarios 63 ; el establecimiento de limites al precio de los arrendamientos
de tierras 64, y el reembolso de las mejoras realizadas 6s .

Pero cabe tambien la expropiaci6n de una fmca privada a favor de cualquier
persona que habiendo denunciado el incumplimiento de la capacidad productiva
de la misma, presente un plan de mejora 66 ; o afavor de aquella que este dispues-
ta a cumplir el plan de mejora no practicado por el propietario en cuya finca la
administraci6n detect6 incumplimiento de la adecuada capacidad productiva 67 .

63 PRASA, cit ., p . 4: «Base 18 . Con objeto de que el mayor tnbuto que resultare de la aph-
caci6n de to establecido en las bases antenores [las que se refieren a la contnbuc16n territorial y
otros recargos que hemos vtsto mds amba] no recaiga sobre los cultivadores de la tterra, se conce-
derd a estos la facultad de prorrogar los contratos en curso al presentarse a las Cortes este proyecto
de ley, por un plazo que no exceda de cmco anos, sm que los propietanos puedan oponerse a dicha
pr6rroga mientras no demuestren el mcumphrmento de cualqurera de las condiciones estipuladas .»

6° PRASA, cit ., pp . 4-5 : «Base 19 . En los contratos de arrendamientos de fracas nisticas
que se celebren en to sucesivo no podra extgtrse un precio mayor que el importe de la renta liqui-
da con que figuren mscntas dichas fincas en el avance catastral, o que el del liqutdo impomble
con que aparezca en el amillaramiento

En los contratos que hayan de quedar subsistentes, con arreglo a la base anterior, tendril el
arrendatario el derecho a exigir baba delprecto del arrendamiento, si este fuera superior a la renta
liqurda o al lfquido impomble declarado o que declare el propietario, dentro del t6nnino de cuatro
meses, a contar desde la promulgac16n de la ley

65 PRASA, cit., p . 5 : «Base 21 Todo arrendatario podrd realizar en las fracas nisticas que cul-
tive las mejoras que tenga por convemente, previo aviso al propietano por si 6ste quiere realizarlas, u
oponerse a su ejercicto, alegando no estunarlas necesanas para el cultivo m dtiles para la fmca.

Las mejoras que luciere el arrendatano una vez cumphdas tales formalidades, le dar'dn derecho
a percibir, cualquiera que sea el propietano, el unporte del mayor valor que porellas haya adquirido
la fmca, al termmar el contrato; y si el propietano se negara a abon6xselo, a prorrogar dicho contra-
to porun plazo de cmco a vemte anos, que se determmarA en la ley, segun la indole de las meloras .»

66 PRASA, cit., p . 5 : <(Base 23 . Transcumdos dos anos desde la publhcaci6n de la ley, toda
persona que enttenda que la renta liquida o el liquido impomble con que figure mscnta una fmca,
est6 o no arrendada, es inferior a su capacidad productiva, y que se comprometa a satisfacer la
contnbuci6n correspondiente a una renta liquida o un liquido unponible superior, al menos, en un
10 por 100, tends derecho a solicttar la expropiac16n, acompanando un anteproyecto de las
mejoras que se proponga realizar, y depositando en concepto de fianza una cantridad igual al
tmporte de la contnbuc16n de un afio de la fmca de que se trate

67 PRASA, cit, p 5 : «Base 15 [pitrrafo segundo] . La Admmistraci6n, bien de officio o a
mstancia de losAyuntamientos, o por denuncia de enthdades o particulares, pods revisar la capa-
cidad productiva del suelo .» «Base 22 . Si de la revisi6n que se practique en virtud de to dispues-
to en le segundo pdrrafo de la base 15, resultase que una finca es susceptible de producci6n supe-
rior a la actual en un 20 por 100 o mils, se concedes al dueno un plazo de dos anos para que
imcie los trabajos conducentes a dicho fin, con arreglo a un avance de plan de mejoras que habrd
de presentar la Administraci6n, y esta aprobard, senalando el plazo de ejecuc16n .>>

Base 23 . . . . tendril derecho a solicitar la expropiac16n, acompanando un anteproyecto de
las mejoras que se propongan realizar, y depositando en concepto de franza una cantndad igual al
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En cualquier caso nos interesa volver a recordar que para Santiago Alba la
forma prevalente de redistribuci6n por virtud de la reforma agraria debe ser
la indirecta o inducida, es decir, mediante las acciones fiscales, pues la forma
directa basada en la expropiaci6n de la propiedad privada resulta impopular, muy
agresiva y cnspante. Por eso si se aplica debe ser «con las necesarias garantias en

beneficio del propietario, y limitado siempre a los casos de verdadera necesidad
social» 68.

4. LAS FRUSTRACIONES DE LAS IDEAS Y DEL PROYECTO
Y SU RELATIVA Y RECIENTE RESURRECC16N

Este Proyecto de reforma agraria, muy adelantado a su tiempo, no fue enten-
dido ni siquiera por el propio gobierno del que Santiago Alba formaba parte; de
ahi que no tuviera ningun apoyo y por consiguiente futuro 69 . Pero prueba evi-
dente de que sus planteamientos socioecon6micos eran apreciados para resolver
situaciones muy criticas se ve en el hecho del ofrecimiento que le hizo el rey
Alfonso XIII para que presidiera el gobierno cuando dimiti6 el general Beren-
guer, que don Santiago Alba rehus6 .

El proyecto de reforma agraria de Santiago Alba podrfa haber sido, a mi
modo de ver, unaforma de cristalizaci6n legislativa de las ideas agrorreformado-
ras de Blas Infante, tomadas bastante literalmente del pensamiento de Henry
George, y basadas en la fuerza redistributiva de la fiscalidad. Ahora bien, nos

interesa hacer notar que la actitud de Blas Infante sobre el problema de la tiers
parece que sufri6 modificaciones en el sentido de evolucionar a planteamientos
mas radicales. Esto se refleja sobre todo en los comentarios y declaraciones que
61 realiza durante la II Repfblica, en la que tuvo cierto protagonismo oficial con
motivo de las soluciones que se buscaron desde un principio al problema de la
tierra; pues Blas Infante form6 parte de la Comisi6n Ticmca Agricola, creada
el 21 de mayo de 1931, para llevar a cabo la redacci6n del primer borrador de la

importe de la contibucl6n de un ano de la finca de que se trate . . . cualquler persona, cuando hayan
transcumdo los plazos a que se refiere la base anterior sum haberse imciado o reallzado las mejo-
ras a que en ella se alude.»

68 PRASA, cit., p . 2 : exposlci6n de motevos .
69 Dice E. MALEFAKIS, Reforma agrarea y revoluct6n campesma en la Espana del siglo xx,

5 .a edlc . Barcelona, 1982, p 495 : «Las propuestas de Alba estaban tan adelantadas para su tiem-
po, que jamds hubo poslbilldad alguna de que las Cortes las aprobaran . Aunque to hubieran
hecho, la tradlclonal burocracia espanola estaba falta de la energfa, imagmac16n y madurez nece-
sarias para admmlstrar un programa tan complejo y sutil Los proyectos permanecleron enterra-
dos en una comlsl6n durante los seis meses que le quedaban al goblemo de Romanones . Alba
volv16 a someterlo a las nuevas Cortes elegldas en 1918 cuando volvt6 al Ministerio de Hacienda
con el goblerno de Garcia Pneto de aquel ano, pero esta vez le faltaba incluso el apoyo del gabl-
nete y tuvo que presentarlos como medldas pnvadas .»
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proyectada Ley de Reforma agrana 7°. Precisamente por aquellos dfas, el 11 de
junio de 1931, apareci6 en el diario «E1 Sol» de Madrid una entrevista que le
hicieron y que tiene como contenido fundamental determinados pronunciamien-
tos, del que ya era indiscutido lider andalucista, sobre el angustioso problema de
la tierra en Andalucia 7t . Algunas de las respuestas no tienen desperdicios .

Cuando le preguntan por «e1 resurgir andaluz» dice :

«- El paso primero ha de ser econ6mico. Hay que devolver al campesino
andaluz la tierra que le fue arrebatada por derecho de conquista. A mi juicio y
desde el punto gubernamental, la restituci6n no debe demorarse mas de la pr6xi-
ma sementera. Tales afirmaciones s61o pueden espantar a los necios . Mire aEuro-
pa: en el siglo xix, quince naciones monarquicas hicieron la reforma territorial .
Y no sucedi6 nada. Aqui ocurrira to mismo.

- LC6mo ve el problema del latifundio?
- La expropiaci6n del latifundio debe ser inmediata. Y en su mayoria, sin

indemnizaciones. Casi todos los latifundios de Andalucia provienen de adquisi-
ciones ilegftimas. Si alguien tiene que indemnizar son sus actuales propietarios .
Desde hace tiempo me ocupo de estudiar los orfgenes de los latifundios andalu-
ces. iSon cosas que sangran! Para que se percale de to cierto de mi aseveraci6n le
referire el de uno. Y quiza el menos terrible . Se trata del latifundio que compren-
de las islas Mayor, Menor y Minima del Guadalquivir, o sea las antiguas islas
Capitoles. Su extensi6n consta de unas 23.000 hectareas.»

Es decir, a estas alturas, da la impresi6n de que Blas Infante realiza plantea-
mientos bastante radicales que desbordan los iniciales postulados georgistas tan
literalmente defendidos por 6l . Con este mottvo la historiograffa andalucista
habla de una cierta heterodoxia georgista de Blas Infante, tal vez motivado por la
propia realidad socioecon6mica andaluza en la que tenia que aplicar esos princi-
pios; heterodoxia que, como ha destacado Ruiz Lagos, se refleja muy bten en
algunos de sus pronunciamientos de esta ultima epoca; asf, tambien en 1931, no
le importa decir que: «. . . se llegaban a asir a ideales simplistas, f6rmulas pana-
ceas; algo asf como hacen los puros georgistas . . . respeto profundamente las ideas
basicas de estos sistemas de pnnctpios; es mas, no dejo de creer en ellas; sola-

'° J . MAURICE, La reforn:a agrarla, cit ., en p. 118 la relaclona ; el presldente fue el presti-
gloso catedrdtico de Derecho pnvado Felipe Sdnchez Romdn ; de entre sus miembros Bias Infan-
te aparece en el grupo de los junstas unto a Diaz del Moral entre otros, en el grupo de los Inge-
nieros agr6nomos se mtegr6 a Pascual Carn6n . Por ello, cal vez de forma muy general e
mconcreta, M. Rulz LAGOS en Blas Infante . Antologta, clt ., p . 230, ha Ilegado a afrrmar que «en
gran medida este ideano (Georglsta-fislocrathco) estuvo presence en los proyectos reformlstas
agrarios de la II Republica, pues sus mentores -Pascual Cam6n y Juan Diaz del Moral- recogian
coda esta tradic16n andaluclsta»

71 La entrevista ha sldo publlcada por Ruiz LAGOS, M., Was Infante Antologfa, cu .,
pp. 215-220 .
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mente aludo aqui a la fe ingenua en la fecundidad o virtud instrumental, absoluta,
de sus respectivas f6rmulas. . .»72 .

Este radicalismo se observa inclusive en los pronunciamientos sobre su ubi-
caci6n politica en el sentido de sentirse mas cerca de los anarquistas que de los
socialistas . Asf, en la ya citada entrevista en el peri6dico «El Sol», llega a afirmar
que: « . . . las disposiciones de Largo Caballero. . . aunque bien intencionadas, no
le interesan a Andalucfa» ; y cuando el periodista le pregunta si el grupo andalu-
cista esta pr6ximo a la CNT, contesta : «Si y no . Nos une al sindicalismo la sim-
patia con que vemos sus actuaciones para devolver a los labriegos de Andalucfa
to que es suyo . Los hberalistas [andalucistas], suprimido ese valladar de esclavi-
tud, vamos mas lejos : a unir en un latido comun por Andalucfa a 300 millones de
seres a quienes destruy6 su cultura la tirania eclesiastica.» 73 . Su sintonia con el
campesinado debi6 de ser tan grande que poco antes de que to fusilaran el 11 de
agosto de 1936 la coalici6n del Frente Popular le habfa ofrecido la titularidad del
Ministerio de Agricultura, aunque 6l no la acept6 74.

Habria que esperar a la relativamente reciente e inaplicada Ley de Reforma
Agrana de Andalucfa de 1984 para que los planteamientos redistributivos a tra-
v6s de la fiscalidad ideados y propagados por Henry George, asumidos y perge-
nados para Andalucfa por Blas Infante y proyectados legislativamente por San-
tiago Alba, alcanzaran el estadio e jurfdico positivo de la vigencia -aunque
tambien acompanado de la frustraci6n de la inaplicaci6n- . En efecto, en el capf-
tulo IV de la citada ley se regula y se crea oun tributo propio de la Comunidad
Autdnoma de Andalucfa, de caracter directo, real y peri6dico, que grava la infra-
utilizaci6n de fracas rasticas situadas en el territorio andaluz» y que se denomina
Impuesto sobre tierras tnfrautilizadas, cuyo hecho imponible to constituye «1a
infrautilizacidn de las fracas rdsticas, por no alcanzar en el periodo impositivo el
rendimiento optimo por hectarea fijado para cada Comarca en el correspondiente
decreto de actuaci6n comarcal» 75 .

ANTONIOMERCHAN

72 Ruiz LAGOS, Blas Infante Antologia, cit., pp . 230-231 La cita estd tomada del libro de
Bias INF'ANTE, La verdad sobre el complot de Tablada, Sevilla 1931, p 68

73 Bias INFAtNTE, Declaraciones al diarto El Sol, Madnd, 11 de jumo de 1931, mcluidas en
Ruiz LAGOS, M , Blas Infante Antologia, cit ., p . 219 .

74 Este detalle de la vida de Bias Infante es recogido por LACOMBA, J A , Bias Infante, cit .,
p. 118, quien a su vez se to atnbuye a M . Ruiz Lagos .

75 Ley 811984, de 3 de,lulio, de Reforma Agraria de Andalucia, capitulo IV: Del unpuesto
sobre tderras mfrautilizadas, arts 30 a 41 .


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


