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Los autores de este trabajo discuten el papel que desempeña el régimen demográfico, y par
ticularmente sus cambios, en las transformaciones agrarias. L a hipótesis que guía la in
vestigación cuyos resultados se exponen aquí, e s q u e l a estructura demográfica constituye 
u n factor explicativo para dar cuenta del funcionamiento y reproducción de diversas ins
tancias sociales. Interesa en particular a los autores repensar el debate en tomo al papel de 
la innovación en la relación entre población y transformaciones productivas. 

A u n cuando se sostiene que las transformaciones agrarias, que tienen lugar en las 
regiones aquí analizadas, son u n resultado de cambios demográficos, se destaca tam
bién que éstas resultan influidas p o r el contexto social mayor del que forman parte, de 
tal manera q u e las relaciones con la economía de mercado, con la sociedad urbana y 
con el trabajo asalariado constituyen factores que deben ser tomados en cuenta para te
ner u n a explicación más comprensiva de las influencias recíprocas entre lo demográfi
co, lo tecnológico y lo socioeconómico. 

Introducción1 

L a cuestión de l a innovación h a p e r m a n e c i d o e n e l centro d e l debate 
sobre las e v o l u c i o n e s demográf ica y agrar ia desde que éste fue r e a 
b ierto p o r Ester B o s e r u p e n 1965. A part i r de su tesis, según l a cua l la 
presión demográf ica g e n e r a i n n o v a c i o n e s tecnológicas y p e r m i t e e l 
desarro l l o de l a producc ión agrícola (Boserup , 1965, 1970) , los eco
nomistas, h istor iadores y agrónomos h a n e m p r e n d i d o numerosos es
tudios e n contextos - y c o n escalas de t i e m p o y e s p a c i o - e x t r e m a d a 
m e n t e d i s t i n t o s . 2 E n los e j emplos y c o n t r a e j e m p l o s presentados , e l 

* Demógrafo, director de investigación en ORSTOM, miembro de la unidad de in
vestigación "Peuplement et dynamique sociale des espaces ruraux" ("Poblamiento y di
námica social de los espacios rurales"), del departamento Milieux et activité agricole (Me
dios y actividad agrícola). 

** Demógrafo, director de investigación en ORSTOM, miembro del equipo de inves
tigación Transition de la fécondité et santé de la reproduction" ("Transición de la fe
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1 Agradecemos a los lectores anónimos y a Marc Pilon (ORSTOM-CEPED) los comen
tarios que amablemente hicieron a las primeras versiones de este texto. Nos declara
mos los únicos responsables del análisis desarrollado aquí. 

2 La tesis de Boserup sigue sirviendo como marco de referencia a ciertos estudios. 
Muchos autores la han citado explícitamente, como en las obras de Francis Gendreau 
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rég imen demográf i co de l a pob lac ión suele expresarse e n términos 
de variables exógenas c o m o tamaño, d e n s i d a d y, e n e l m e j o r de los 
casos, r i t m o de c re c imiento , tratando de establecer su relación causal 
c o n las transformaciones agrarias, mientras que l a aportación f u n d a 
m e n t a l de Ester B o s e r u p fue rest i tuir l a e n d o g e n e i d a d a l a dinámica 
demográfica e n l a evolución de los sistemas agrarios. 

P a r t i e n d o de este p u n t o de vista y m a n t e n i e n d o que e l régimen 
demográ f i co r e g u l a e l f u n c i o n a m i e n t o y r e p r o d u c c i ó n de todas las 
instancias sociales, parece necesario t omar e n cuenta más par t i cu lar 
m e n t e , bajo e l efecto de u n cambio de régimen, las transformaciones 
q u e t i e n e n l u g a r e n instancias c o m o l a u n i d a d de explotación y, de 
m a n e r a más genera l , la u n i d a d fami l iar , que pres iden l a producc ión , 
si se quiere a p r e h e n d e r t oda f o r m a de innovación. Además se necesi- t 
ta superar e l sentido e c o n ó m i c o estricto de innovación, según e l cua l 
ésta es e l m e d i o , técnico u o r g a n i z a c i o n a l , p a r a i n c r e m e n t a r l a p r o 
duc t iv idad de la firma, l a u n i d a d de producc ión o la explotación agrí
co la . Ya sea social o ins t i tuc iona l , l a innovación es más f re cuentemen
te u n ajuste inédito q u e b u s c a m i t i g a r u n a disfunción q u e a fecta a 
u n a organización social e n con junto . Es necesar io as imismo superar 
l a noc ión de c i c lo f a m i l i a r de la u n i d a d de explotación, tal y c o m o se 
h a desarro l lado a part i r de Antón Chayanov (1966, 1990), q u i e n c o n 
s ideraba la u n i d a d de explotación campes ina c o m o e l sitio de asigna
c ión de los recursos y, más p a r t i c u l a r m e n t e , de l a fuerza de trabajo 
c o n e l fin de satisfacer las necesidades d e l g rupo . E n este m a r c o , l a i n 
novación n o puede emerger e n la m e d i d a e n que l a estructura d e m o - ¡ 
gráfica de f ine e l h o r i z o n t e de las necesidades y e n que l a u n i d a d do
mést ica , a l r e d i s t r i b u i r s u f u e r z a de t raba j o e n su i n t e r i o r , n o es 
cuestionada. A h o r a b i en , aunque parece que la fami l ia campesina es el 
l u g a r d o n d e se a m o r t i g u a n las crisis e conómicas y demográficas, es 
necesar io a d m i t i r i gua lmente que volver a cuest ionar los arreglos fa
mi l iares e n cuanto a su tamaño, composic ión y c i c lo conl leva a su vez 
u n a transformación de l a producc ión , de los mode los famil iares y de 
las conductas reproductivas. 

También hay q u e r e c o n o c e r ante t o d o que es l a integración a l 
m e r c a d o , según dist intas formas e intens idades , así c o m o e l c o n t r o l 

et al. (1991) y Antoinette Fauve-Chamoux (1987). Aquí hacemos referencia al modelo 
inicial de Boserup (1965), cuyo funcionamiento se establece para un medio cerrado; la 
misma Boserup ha reconocido los límites del modelo en cuanto las poblaciones reci
ben oportunidades externas a su medio (1991). 
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ejercido p o r e l Estado sobre e l m e r c a d o de bienes y de trabajo, l o que 
engendrará l a transformación de l a organización de la p r o d u c c i ó n , 
de las instancias que l a pres iden y, más g loba lmente , de las re lac iones 
sociales que allí se establecen entre los ind iv iduos . H a c i e n d o esto se 
subraya que los cambios de régimen demográf i co de las soc iedades 
rurales están v inculados a las relaciones que establecen c o n e l m e r c a 
do , e l m u n d o u r b a n o y e l asalar iado . Así, parece que sólo entonces 
conv iene cons iderar los reajustes que provoca t odo c a m b i o de régi
m e n demográf ico e n e l d o m i n i o de la producc ión , a u n q u e también 
e n otros d o m i n i o s , c o m o e l de las relaciones sociales entre generac io 
nes y entre los ind iv iduos dent ro de l a fami l ia . 3 

S i g u i e n d o esta línea, queremos mostrar aquí e l pape l de l a trans
formación de los ciclos y arreglos fami l iares e n la evolución agrar ia , 
apoyándonos en e l e j emplo de sociedades rurales de África o c c i d e n 
tal , en Cos ta de M a r f i l y T o g o , cuyas transformaciones agrarias están 
vinculadas e n p r i m e r lugar c o n e l desarrol lo de los cultivos c o m e r c i a 
les contro lados p o r e l Estado , y que e x p e r i m e n t a n desde hace ve inte 
años u n c rec imiento demográfico s in precedentes e n su histor ia . 

E l análisis de esta situación afr icana hará re ferenc ia esenc ia lmen
te a dos reg iones situadas e n zonas selváticas prop i c ias p a r a cult ivos 
comerciales c o m o café y cacao, cuya producc ión se desarrolló d u r a n 
te l a colonización francesa y más inc luso después de la i n d e p e n d e n 
cia, en la segunda m i t a d d e l siglo. Se hará re ferenc ia p o r u n a parte a 
l a región de l a meseta de Daye al suroeste de T o g o , d o n d e se p u e d e 
d i s t i n g u i r entre las p o b l a c i o n e s autóctonas, de e t n i a - e w e y a h l o n - , 
p r o p i e t a r i a s de sus p l a n t a c i o n e s , y las p o b l a c i o n e s i n m i g r a n t e s d e l 
norte d e l país, especialmente de etnia kabye, empleados c o m o brace
ros o aparceros . P o r otra parte se hablará de l a región de Sassandra, 
e n e l suroeste de C o s t a de M a r f i l , p o b l a d a e n su mayoría p o r i n m i 
grantes venidos d e l c o n j u n t o de África o c c i d e n t a l a trabajar e n u n o 
de los últimos frentes p ioneros de l subcont inente . 3 

De m a n e r a simultánea se examinará l a soc iedad r u r a l d e l estado 
de Yucatán, a l sureste de México , cuya producc ión de henequén (si
sal) está c o n t r o l a d a p o r e l E s t a d o y que se e n c u e n t r a e n u n p u n t o 

3 Los datos utilizados para estos análisis provienen de observaciones realizadas 
asociando encuestas demográficas en los hogares con entrevistas a mujeres en edad fér
til y a hombres migrantes o encargados de la explotación agrícola. Estas observaciones 
corresponden para la meseta de Daye al periodo de 1970-1979 y para la región de Sas
sandra a los años de 1988-1993. 
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avanzado de su transición demográfica. L o s distintos procesos históri
cos de l a península de Yucatán después d e l s iglo XVIH y e l d e s a r r o l l o 
de l a producc ión de henequén a p a r t i r d e l s iglo x ix h a n c o n c u r r i d o 
en u n a concentración de l a población e n l a z o n a h e n e q u e n e r a de Y u 
catán. Ésta reúne a l a mayor parte de l a población d e l estado (más de 
7 5 % e n 1980) , de l a c u a l cerca de l a m i t a d vive e n Mérida, l a cap i ta l 
r eg iona l . P o r esto, y c o n e l c o n t r o l d i recto de su producc ión agrícola, 
l a población r u r a l de l a z o n a h e n e q u e n e r a o c u p a u n lugar p a r t i c u l a r 
e n e l c o n j u n t o c u l t u r a l maya de l a c u e n c a m e s o a m e r i c a n a : p o r u n a 
parte , a u n q u e la l e n g u a maya se sigue u t i l i z a n d o de m a n e r a c o r r i e n 
te, l a proporc ión monol ingúe de l a población se h a r e d u c i d o m u c h o ; 
p o r o t ra parte , n o se e n c u e n t r a n las formas evidentes de organización 
social y product iva de l a sociedad maya contemporánea de otras zonas 
rurales, tal y c o m o se h a n descrito e n los trabajos de los antropólogos. 
También nos parece vano , si n o es que falaz, buscar u n a " i n f l u e n c i a 
c u l t u r a l " cualquiera sobre los modos actuales de organización fami l i a r , 
a u n q u e s in negar l a n o c i ó n de m a r c a d o r de i d e n t i d a d , s ino todo l o 
contrar io , pues l a población r u r a l de l a z o n a h e n e q u e n e r a nos in tere 
sa aquí p o r las restricciones productivas y demográficas que h a n i n d u 
c i d o todo u n trabajo de recomposic ión f a m i l i a r e n esta última parte 
d e l s ig lo . 4 

E n los tres casos considerados mostraremos que l a innovación e n 
e l d o m i n i o agrícola n o p u e d e p r o c e d e r d i r e c t a m e n t e de l a presión 
demográfica, e n l a m e d i d a e n que las nuevas prácticas famil iares res
p o n d e n tanto a las transformaciones agrarias l igadas a l a integración 
crec iente a l m e r c a d o , c o m o a los efectos d e l rápido c r e c i m i e n t o de 
mográfico que acompaña a d i c h a integración. D e p e n d e de los reaco
modos que se rea l izan , de acuerdo c o n u n c a l e n d a r i o 5 m u y corto , e n 
la organización de l a u n i d a d f a m i l i a r y de l a u n i d a d de explotación. 
P o r esto l a innovación será antes que n a d a de o r d e n social y e n l a m a 
yoría de los casos volverá caducos los constreñimientos que h u b i e r a n 
p o d i d o c o n d u c i r a progresos de o r d e n técnico. 

4 Los resultados utilizados se extrajeron de un estudio realizado en 1980-1981 en 
el marco del proyecto "Cambios demográficos en diferentes zonas agrarias de México", 
bajo la dirección de Susana Lerner (Colmex) y André Quesnel (Orstom). 

5 Por otra parte, y de manera general, es la consideración del calendario o de la 
temporalidad específicos y muy diferenciados de los procesos demográficos, sociales, 
técnicos y ecológicos lo que permite en parte identificar el sentido y el carácter de los 
lazos de causalidad entre los distintos procesos. 
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El papel de la integración al mercado 

D e l l i n a j e a i g r u p o doméstico: e l r e p l i e g u e s o b r e u n a u n i d a d r e s t r i n g i d a d e 
c o n t r o l d e l a producción e n África s u b s a h a r i a n a 

Las t rans formac iones más rápidas y más impor tantes e n l a organiza 
ción f a m i l i a r 6 o c u r r i e r o n c o n l a constitución de los "sistemas de eco
nomía de plantación" desarrol lados e n los macizos selváticos d e l oeste 
africano, e n Costa de M a r f i l y T o g o (Quesne l y V i m a r d , 1988; Faussey-
D o m a l a i n y V i m a r d , 1991), d o n d e se i m p u s o l a asignación de u n má
x i m o de tierras y sobre todo de m a n o de o b r a a l a producc ión de c u l 
tivos comerciales . 

E l p a p e l f u n d a m e n t a l de l a apropiación de l a m a n o de o b r a e n e l 
f u n c i o n a m i e n t o de l a e c o n o m í a de plantación es c o n c o m i t a n t e c o n 
u n desplazamiento d e l c o n t r o l de l a reproducc ión y de l a utilización 
de la fuerza de trabajo, d e l l inaje hac ia u n g r u p o doméstico restr ingi 
d o a u n solo c o m p o n e n t e n u c l e a r c o m p l e m e n t a d o a l a larga c o n a l 
gunos parientes jóvenes (colaterales, nietos) . D e n t r o de l a u n i d a d fa
m i l i a r l a matr i z de l a fuerza de trabajo c onc i e rne a los dependientes 
inmediatos de los jefes de grupos domésticos autóctonos, que h a n te
n i d o l a in ic iat iva i n d i v i d u a l de crear plantaciones ; fuera de e l la se ex
t iende a l a m a n o de o b r a alógena proveniente de las reg iones de las 
sabanas, d o n d e n o se h a n p o d i d o i n t r o d u c i r cultivos perennes p o r ra 
zones agronómicas y climáticas. 

E n c u a n t o a las p o b l a c i o n e s i n m i g r a n t e s , u t i l i z a n de go lpe u n a 
organización de l a producc ión basada igua lmente e n u n a u n i d a d do 
méstica res tr ing ida . E n efecto, e l jefe de u n a f a m i l i a alógena, separa
d a de su l inaje de o r igen , se encuentra e n l a situación de ser e l único 

6 En este texto se considera como grupo doméstico e l conjunto de individuos que 
comparten la misma habitación y consumen en común. Este grupo doméstico es asi
mismo una unidad de producción, ya sea totalmente, cuando todos sus miembros ejer
cen su actividad en una misma explotación, o parcialmente, cuando algunos de los 
miembros que lo componen ejercen sus actividades al exterior. Esta definición corres
ponde igualmente a la de hogar. Se dice que un hogares nuclear cuando sus miembros 
pertenecen todos a la familia biológica del jefe de familia, o sea, su(s) mujere(s) y sus hi
jos. En cambio, también se pueden identificar en un hogar uno o varios componentes nu
cleares, constituidos cada uno por un hombre, su(s) mujere(s) y sus hijos. La unidad de 
producáón o de explotación representa al conjunto de los individuos que se organizan 
para producir en común de manera permanente; la unidad de consumo está constituida 
por las personas cuyo autoconsumo alimenticio se extrae de una misma reserva de pro
ducto. En cuanto a la unidad familiar, o la familia, está constituida por el conjunto de 
los miembros unidos por lazos sanguíneos, maritales o de adopción. 
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responsable de l a organización de la producc ión y se benef i c ia de m a 
n e r a exclusiva de l a fuerza de trabajo que representan su mujer y sus 
hijos ( Q u e s n e l y V i m a r d , 1987). 

Esta innovación n o es exclusiva de las agrupaciones insertadas d i 
r e c t a m e n t e e n l a p r o d u c c i ó n de los cu l t ivos c o m e r c i a l e s , s ino q u e 
conc i e rne también a las pob lac iones l igadas a este sistema de econo 
mía m e r c a n t i l p o r la reproducción de u n a fuerza de trabajo que será 
u t i l i z a d a e n las p lantac iones . Se puede presentar aquí e l e j emplo de 
los mossi de B u r k i n a Faso, entre los cuales se no ta u n a desagregación 
de los linajes y segmentos de l inaje y u n f racc ionamiento de las u n i d a 
des famil iares de explotación agrícola de antaño, que correspondían 
a g r u p o s p a r t i c u l a r m e n t e e x t e n d i d o s de p e r s o n a s e m p a r e n t a d a s . 
También p a r a estas c o m u n i d a d e s e l g r u p o domést i co se h a v u e l t o 
c o n f recuenc ia la u n i d a d de producción y de c o n s u m o y l a separación 
de unidades independientes "vence hoy e n día al ajuste de las u n i d a 
des j e r a r q u i z a d a s " ( M a r c h a l , 1987) . Este f e n ó m e n o es m e n o s n e t o 
e n t r e los m o b a d e l n o r t e de T o g o , d o n d e l a f a m i l i a e x t e n d i d a e r a 
más u n a ins tanc ia de c o n t r o l de l a producc ión que de organización 
efectiva de l a explotación agrícola, a pesar de lo cua l se nota también 
u n a dilución d e l c o n t r o l e n benef ic io de grupos domésticos más res
tr ingidos (Pilón, 1989). 

Expansión y fragmentación d e l e s p a c i o f a m i l i a r p o r la multiplicación d e los 
c o m p o n e n t e s n u c l e a r e s e n l a s u n i d a d e s domésticas e n Yucatán 

P a r a la mayor parte de las sociedades rurales de América L a t i n a se a d 
mi te que e n e l p e r i o d o contemporáneo e l r ep l i egue e n u n a u n i d a d 
doméstica r e s t r i n g i d a h a acompañado l a integración a l m e r c a d o , y 
tanto más fácilmente cuanto que desde l a conquista numerosos facto
res c o n c u r r i e r o n e n e l l o : 7 l a imposic ión d e l m a t r i m o n i o cr i s t iano a 
part i r d e l p e r i o d o c o l o n i a l , e l endeudamiento de los campesinos y su 
corre lato , e l peonaje e n e l régimen de haciendas hasta finales d e l s i 
glo xix y, e n México , la parcelación de las tierras c o n l a r e f o r m a agra
r i a después de l a revolución ( B e r n a r d y G r u z i n s k i , 1986). N o obstan
te, e n los años 1960-1970 l a i m p o r t a n t e p r o p o r c i ó n de u n i d a d e s 
domésticas n o nucleares e n las numerosas regiones rurales de Méxi-

7 A la inversa, las familias rurales que migran a la ciudad se ven a menudo obliga
das a reagruparse en una misma unidad residencial. 
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co, c o m o Yucatán, r e g u l a r m e n t e se h a i n t e r p r e t a d o , p o r u n a parte , 
c o m o l a persistencia de u n m o d e l o fami l iar vert ica l , pa t r i l inea l y v i r i -
l o c a l y, p o r l a o t r a , c o m o e l d e s a r r o l l o de u n a organización corres 
pondiente a u n a "estrategia de supervivencia" y de mantenimiento de l a 
explotación agrícola (Pante l ides , 1984). D e h e c h o , l a formación de 
un idades domésticas extendidas - p o r l a conservación d e l c o m p o n e n 
te nuc l ear de u n o o varios de los hi jos d e l responsable d e l g r u p o do 
mést i co - remite más a l a d i f i cu l tad de m u c h o s h o m b r e s casados p a r a 
f o rmar un idades autónomas p o r falta de acceso a la tierra, a u n traba
j o asalariado estable, a u n a v iv ienda i n d i v i d u a l , etc., que a u n a necesi
d a d y u n a v o l u n t a d reales de o rgan izarse c o m o u n i d a d de p r o d u c 
c ión e x t e n d i d a . E n Yucatán l a c o m p l e j i d a d crec iente de los arreglos 
famil iares n o obedece a u n a neces idad de m a n o de o b r a fami l iar que 
se movilizaría de m a n e r a c o n t i n u a . P o r e l c o n t r a r i o , e l responsable 
d e l g r u p o doméstico e x t e n d i d o se satisface con la rotación de la m a 
n o de o b r a d e n t r o de su p r o p i o c o m p o n e n t e n u c l e a r c o n e l fin de 
asegurar l a p r o d u c c i ó n de l a c a n t i d a d de h e n e q u é n e x i g i d a p o r e l 
B a n c o R u r a l . Esta cant idad d i sminuye e n la m e d i d a e n que e l B a n c o 
R u r a l n o puede a u m e n t a r los subsidios que o torga a los productores 
de este cul t ivo , a causa de l a baja e n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l de las 
ventas tanto d e l h e n e q u é n c o m o de los p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s 
( L e r n e r y Q u e s n e l , 1989). 

E n consecuenc ia , e l acceso a l a categoría de exp lo tador de hene
quén, e inc luso de exp lo tador agrícola, es cada vez más difícil. Se per
c ibe p o r esto u n a coexistencia p r o l o n g a d a de componentes nucleares 
emparentados (de l padre , de los h e r m a n o s o de los hi jos d e l je fe de 
l a u n i d a d doméstica) e n t o r n o a u n a m i s m a explotación agrícola. A 
m e d i d a que estos componentes se hacen más numerosos , deb ido a l a 
disminución de l a m o r t a l i d a d , c o m o se verá más adelante, sus respon
sables se vuelven hac ia actividades independ ientes de aquellas e jerc i 
das p o r los responsables de los otros núcleos fami l iares y p o r e l je fe 
d e l g r u p o doméstico. L o s más jóvenes son asalariados fuera d e l sector 
agrícola, los más ancianos se consagran exclusivamente a su exp lo ta 
c ión d e l henequén y los demás, l a mayoría, se d e d i c a n a actividades 
diversas d e n t r o y fuera d e l sector agrícola. Así, ya sea que se manten 
gan o se f ragmenten las unidades de explotación, éstas están dir ig idas 
p o r u n h o g a r n u c l e a r e n t o r n o d e l c u a l gravitan n u m e r o s o s p a r i e n 
tes, sobre todo los hijos casados que se d e d i c a n a diversas actividades 
de l a p r o d u c c i ó n agrícola ( L e r n e r y Q u e s n e l , 1985, 1989) . D e esta 
m a n e r a se perc ibe u n a fragmentación más importante d e l espacio fa-
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m i l i a r , desde e l p u n t o de vista de l a organización de sus act iv idades , 
que acompaña a su expansión. Esta fragmentación se c o n f i r m a c u a n 
do los núcleos fami l iares , cada vez e n mayor número , dejan su u n i d a d 
doméstica de o r i g e n . N o obstante, e n Yucatán esto o curre d e n t r o d e l 
m i s m o espacio geográf i co , 8 a pesar d e l d e t e r i o r o de l a p r o d u c c i ó n y 
comercialización d e l henequén , de las sucesivas r e d u c c i o n e s d e l n ú 
m e r o de acreditados e n e l B a n c o R u r a l y d e l débil desarro l l o de n u e 
vas o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o e n los sectores de ac t iv idad agrícola y 
n o agrícola. Esto s igni f ica que la u n i d a d fami l i a r de o r i g e n const i tuye 
u n a base o u n lugar de re fugio o rep l iegue para los jóvenes yucatecos 
que se desplazan esenc ia lmente d e n t r o de su z o n a c u l t u r a l . 

L a transformación d e l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s y d e producción d e n t r o d e l a 
f a m i l i a 

U n a nueva f o r m a de m a t r i m o n i o : de l a a l ianza entre grupos sociales a 
l a unión i n t e r i n d i v i d u a l 

E n África l a autonomía a d q u i r i d a p o r las un idades domésticas res t r in 
gidas, e n e l proceso d e l trabajo agrícola, contr ibuye a u n a pérdida de 
c o n t r o l de los l inajes sobre las alianzas matr imon ia l es . E n efecto, los 
esposos y padres apartan a las mujeres y los niños de l a organización 
p o r l ina je de l a producc ión , p a r a dest inarlos a los cult ivos c o m e r c i a 
les e n bene f i c i o ú n i c o de la u n i d a d doméstica a l a que p e r t e n e c e n . 
También l a relación social entre e l je fe d e l g r u p o doméstico y su l i n a 
j e , y e n t r e este l ina je y o t r o , s i m b o l i z a d o p o r l a m u j e r , p i e r d e t o d a 
re ferenc ia a l a producc ión y a l a reproducción de l a fuerza de trabajo. 
E l m a t r i m o n i o deja entonces de ser u n in ter cambio o u n a al ianza e n 
tre g rupos sociales, p a r a convertirse en u n a unión entre i n d i v i d u o s . 9 

Esta pérdida de c o n t r o l de los linajes sobre las alianzas m a t r i m o n i a l e s 
d e t e r m i n a su d e c a d e n c i a , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r l a c o m p e n s a c i ó n 
m a t r i m o n i a l y l a r e c i p r o c i d a d e n l a atribución de l a descendenc ia de 

8 91% de los descendientes, 90% de los ascendientes y 80% de los hermanos del 
jefe del grupo doméstico viven en la misma localidad que éste. 

9 El aumento de las uniones libres en detrimento de los matrimonios es rápida. 
Por ejemplo, en la meseta de Daye (suroeste de Togo), una zona de economía a base 
de plantaciones cafetaleras, las uniones por consenso mutuo han pasado de 20% 
(1930-1939) a 69% (1975-1976), mientras que los matrimonios tradicionales han dismi
nuido en el mismo periodo de 77% a 31% de las uniones (Quesnel y Vimard, 1988). 
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las u n i o n e s , que representaban los mayores fundamentos d e l p o d e r y 
de l crec imiento de los linajes e n e l África negra (Augé, 1971). Este deb i 
l i tamiento de los linajes favorece la autonomía de los individuos y engen
d r a nuevas formas de re lac iones sociales y de producc ión tanto entre 
hombres y mujeres c o m o entre padres e hijos dentro de los grupos do
mésticos. P o r o tra parte, las prácticas indiv iduales - c o m o p o r e jemplo 
e l r e chazo de las m u c h a c h a s a l m a t r i m o n i o o b l i g a t o r i o - , v incu ladas 
c o n la difusión de nuevos valores, l a promulgación de nuevas legislatu
ras y l a intervención l o ca l de las misiones cristianas acentúan e l d e b i l i 
tamiento de los controles ejercidos p o r los ancianos de los linajes. 

P e r o , a l a inversa , c u a n d o l a expansión t e r r i t o r i a l y l a m o v i l i z a 
c i ón de u n a m a n o de o b r a e x t r a f a m i l i a r se vue lven más difíciles, e l 
c o n t r o l d e las u n i o n e s p o r parte de los jefes d e l g r u p o domést i co y 
e l respeto de las prestac iones m a t r i m o n i a l e s c o n d i c i o n a n - p a r a los 
hombres j ó v e n e s - l a creación de u n a plantación p e r e n n e y e l mante 
n i m i e n t o de su explotación, asegurando la estabi l idad c o n l a p r o d u c 
c i ó n d e sus m u j e r e s e h i j o s , única m a n o de o b r a m o v i l i z a b l e . P o r 
e j emplo , a c tua lmente e n e l f rente p i o n e r o d e l suroeste de C o s t a de 
M a r f i l , los h o m b r e s j óvenes se sujetan a este c o n t r o l f a m i l i a r d e su 
unión p o r q u e les sería difícil c onceb i r la creación de u n a plantación 
sin e l apoyo de sus padres , e n cuanto a l acceso a u n te r reno , y s i n l a 
ayuda de su mujer , e n l o que se refiere a l a l i m p i e z a de l a plantación y 
a l a producc ión a l i m e n t i c i a . 1 0 

Individuación de las re lac iones entre h o m b r e y mujer y e l p a p e l 
creciente de mujeres y niños e n l a producc ión agrícola 

A l encontrarse e n esencia c ircunscritas a u n m a r c o fami l iar res tr ing i 
do , las re lac iones entre h o m b r e s y mujeres representan actualmente 
lazos i n d i v i d u a l i z a d o s entre , p r i n c i p a l m e n t e , e l esposo y su(s) espo
sáis); las re lac iones de poder , par t i cu larmente aquellas que expresan 
l a dominac ión mascu l ina , n o se d i l u y e n e n e l con junto de l inaje o e l 
c on junto f a m i l i a r e x t e n d i d o , s ino que se e n c u e n t r a n personal izadas 
d e n t r o de l a u n i d a d conyugal . 

Las transformaciones en e l proceso de producc ión repercuten de 
m a n e r a d i rec ta sobre l a organización fami l iar . C u a n d o e l jefe d e l g r u 
p o doméstico c o n t r o l a l a m a n o de obra fami l iar durante l a ejecución 

1 0 Comunicación personal de Éric Léonard. 
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de los trabajos agrícolas, se ve, p o r u n a parte, investido d e l c o n t r o l de 
la reproducc ión demográfica efectuada a l i n t e r i o r de su g r u p o y, p o r 
o t ra , ob l i gado a c u b r i r los cargos que pesan sobre e l g r u p o domést i 
co, e n p a r t i c u l a r aquéllos l igados a l a educación y sa lud de los hi jos . 
Estas transferencias d e l contro l de la reproducción demográfica, de la 
retribución d e l trabajo agrícola y de la educación de los hi jos , de los 
caciques de los l inajes h a c i a los jefes de los grupos domésticos , a c t i 
van l a transformación de las relaciones entre los cónyuges. 

L a individuación de las re lac iones de p o d e r entre los sexos c o n 
l leva, las más de las veces, u n re forzamiento de l a a u t o r i d a d m a s c u l i 
n a y, c o m o coro lar io , u n a vo luntad creciente de autonomía p o r parte 
de las esposas, c o m o c u a n d o los hombres n o r e m u n e r a n su trabajo n i 
c u b r e n los gastos de educación de sus hijos. Esto se traduce p a r t i c u 
l a r m e n t e e n u n a u m e n t o de l a i n e s t a b i l i d a d m a t r i m o n i a l , 1 1 q u e se 
inscr ibe e n e l contexto genera l de deb i l i tamiento d e l c o n t r o l f a m i l i a r 
y de mayor l iber tad de los ind iv iduos . Así, e l carácter y e l sent ido d e l 
m a t r i m o n i o se transforman y se m o d i f i c a e l e q u i l i b r i o de las estructu
ras m a t r i m o n i a l e s . E l r i t m o de l a const i tuc ión y d i so luc i ón de las 
u n i o n e s se ace l e ra y l a duración de las u n i o n e s d i s m i n u y e , c o n u n 
efecto d i rec to sobre l a f e c u n d i d a d y l a estructura de las famil ias y de 
las un idades de explotación. 1 2 

L a situación económica de las mujeres se ve igualmente m o d i f i c a 
d a p o r la inserción e n la economía de mercado . Si b i e n l a p r o p i e d a d 
p e r s o n a l de los p r o d u c t o s d e l trabajo y la separación de los p r e s u 
puestos y de los b ienes e r a n l a reg la e n las sociedades t rad i c i ona les 
(Paulme , 1952), casi n o ofrecen beneficios a las mujeres en las e cono 
mías agrícolas de subsistencia, d o n d e pocos productos están c o m e r 
cial izados. Pero todo esto cambia cuando se i m p o n e n las formas p r o 
ductivas y las actividades comerciales , e n las que las mujeres a s u m e n 
u n a parte p reponderante en la transformación y comercialización de 
los produc tos a l iment i c i os . Esto se ap l i ca al m e d i o r u r a l y tanto más 

" La imposibilidad de satisfacer las necesidades de la familia se ha vuelto una de 
las causas más frecuentes de divorcio aducidas por las mujeres en estas sociedades. Esta 
inestabilidad afecta particularmente a las uniones consensúales, cuya naturaleza expre
sa la menor integración de los cónyuges a los marcos tradicionales de la nupcialidad 
(Quesnel y Vimard, 1988; Capron y Kohler, 1975). 

1 2 En Daye se nota también, de manera concomitante en las etnias autóctonas, un 
aumento de las uniones por consentimiento mutuo, de la inestabilidad de los matrimo
nios y del número de mujeres jefes de familia o que viven en casa de sus padres después 
de un divorcio, así como una disminución en el tamaño de las familias y de las unida
des de explotación y una baja en la fecundidad (Quesnel y Vimard, 1988). 
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e n las c iudades , ya que l a monetarización de l a e c o n o m í a es más a n 
t igua y está más d e s a r r o l l a d a . E s t a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , p r o 
cedente d e l a organizac ión s o c i a l t r a d i c i o n a l , e x p l i c a p o r qué las 
mujeres afr icanas h a n c o b r a d o tal peso e n las act ividades m e r c a n t i 
les, d o n d e c o n t r o l a n l a mayor parte d e l c o m e r c i o de m e r c a d o ( B o -
serup, 1983) . 

N u m e r o s o s e j e m p l o s s u b r a y a n l a c a p a c i d a d de u n a evo luc ión 
económica favorable de las organizac iones famil iares africanas o r i g i 
nales en e l marco de l a e conomía de m e r c a d o . 1 3 S i n embargo , esto n o 
debe h a c e r o lv idar q u e l a crec iente autonomía de las mujeres suele 
acompañarse de grandes d i f i cul tades p a r a asegurar l a superv ivenc ia 
de su fami l ia . Así, e n u n contexto de emigración mascu l ina y de desa
r r o l l o de perímetros i r r i g a d o s e n Pays T o u c o u l e u r (valle m e d i o de 
S e n e g a l ) , Michéle Fiéloux (1985: 334) n o t a u n a regresión e n r e l a 
c ión c o n las mujeres de l a soc iedad t rad ic ional : "más explotadas de lo 
que jamás lo habían estado, se h a n vuel to menos autónomas e c o n ó 
m i c a m e n t e " . P e r o , paradój icamente, e n e l c ontex to de m o d e r n i z a 
ción agrícola que benef i c ia a los hombres , ellas son conduc idas - p e r 
d i e n d o u n a p a r t e de su a u t o n o m í a , nos d i c e Miché l e F i é l o u x - a 
tomar iniciativas personales e n e l d o m i n i o de l a producción a l i m e n t i 
c ia , de l a c u a l se encargan cada vez más: cambio de técnicas c u l t u r a 
les, introducción de nuevas variedades, etc. H e aquí l a crisis, producto 
de u n a desestabilización e n las re lac iones entre h o m b r e s y mujeres , 
que suscita las innovac iones agrícolas. 

L a intensificación d e l trabajo de las mujeres se traduce las más de 
las veces e n u n a extensión de las superficies cul t ivadas : 1 4 e n los c u l t i 
vos comerciales ellas se sitúan cada vez más e n posición de trabajador 
l ibre y agregan cultivos a l iment ic ios personales a l a remuneración de 
su trabajo e n las p lantaciones ; e n u n a economía de subsistencia, ellas 
d e b e n c u m p l i r c o n los trabajos e n los campos colectivos p a r a p o d e r 
bene f i c iarse e n los campos personales . Además, Jean-Yves M a r c h a l 
(1987: 451) notó entre los m o s s i su v o l u n t a d de "asegurarse e l máxi-

1 3 Un ejemplo extremo lo ofrece el éxito económico de las comerciantes de horta
lizas y productos pesqueros de Dakar, quienes emplean como asalariados a sus esposos, 
hortelanos o pescadores, estableciendo así una forma asombrosa de contrato económi
co entre cónyuges, contraria a aquella consagrada por la tradición, que asegura la pre
ponderancia masculina (Le Cour Grandmaison, 1979). 

1 4 Inversamente, la necesidad de aumentar las superficies cultivadas, ligada al de
sarrollo de los cultivos perennes y al crecimiento demográfico, conlleva una intensifica
ción del trabajo de las mujeres. 
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m o de i n d e p e n d e n c i a a l i m e n t i c i a " t o m a n d o prestadas parce las de 
personas que n o fueran sus cónyuges. 

E s c l a r o q u e las i n n o v a c i o n e s d e las mujeres se i n s c r i b e n e n e l 
m a r c o de las actividades compensatorias a las actividades de los h o m 
bres , d e n t r o o f u e r a d e l sector agrícola, a s p i r a n d o e s e n c i a l m e n t e a 
nuevas d i s t r i b u c i o n e s de sus d i ferentes t i e m p o s de t raba jo . Así, las 
mujeres m o b a y g u r m a r e d u c e n e l tiempo de barbecho de los campos 
próximos y o c u p a n las h o n d o n a d a s : otras tantas iniciativas q u e ame
n a z a n l a r e n o v a b i l i d a d de los recursos , l o c u a l podrá c o n d u c i r más 
tarde a nuevos cambios , c o m o l a introducc ión de nuevos cu l t i vos o 
nuevas variedades. A l m i s m o t i e m p o , l a participación d e las mujeres 
e n los g rupos colect ivos de ayuda m u t u a les p e r m i t e u n acceso a re
des de información ajenas a su g r u p o fami l iar , que p u e d e n ser fuente > 
de innovac iones sociales o agrícolas ulter iores (Pilón, 1991). 

Las mujeres c o m o responsables de l a economía d e l g r u p o domést ico 
e n Yucatán 

E n Yucatán l a producc ión agrícola ya n o es l a act ividad p r i m o r d i a l a l 
r ededor de l a cual se organiza l a v ida social y económica de l a f a m i l i a 
y d e l con junto de l a c o m u n i d a d campesina. E l m a t r i m o n i o ya n o san
c i o n a l a a l i a n z a de las fami l ias e n e l t i e m p o y e n t o r n o a l a p r o d u c 
c i ón , y e l c o n t r o l de las f ami l ias sobre las u n i o n e s se vuelve m u c h o 
más laxo e n l a m e d i d a e n que p i e r d e n su f u n d a m e n t o m a t e r i a l . N o 
obstante, e l a b a n d o n o de ciertas prestaciones matr imonia les , c o m o e l 
trabajo d e l esposo e n l a explotación de su suegro d u r a n t e e l p r i m e r 
año de m a t r i m o n i o , y, e n cambio , la res idencia frecuente de l a j o v e n 
pare ja yucateca c o n l a f a m i l i a d e l h o m b r e , c o l o c a n a l a m u j e r c a d a 
vez más bajo su i n f l u e n c i a ideológica a l p r i n c i p i o de l a constitución 
de l a descendencia , l o cua l n o dejará de i n f l u i r e n las re lac iones de l a 
pareja y de mod i f i car l a trayectoria reproduct iva de l a mujer . P e r o al 
m i s m o t i e m p o , y e n re lac ión c o n l o q u e i n t e r e s a aquí , a l estar a l 
bergada p o r los padres de su esposo, l a mu jer se crea u n espacio d o 
méstico d i s t into d e l de el los. E l l a se ve invest ida c o n l a r e sponsab i l i 
d a d de l a e conomía de su hogar , l o cua l l a l leva a hacerse cargo de la 
producc ión de bienes de subsistencia y de l a c r ianza de los hi jos; p o r 
otra parte, su esposo estará obl igado rápidamente a buscar trabajo fue
ra de l a explotación de sus padres. C o n e l paso d e l tiempo esto resulta 
e n u n a reducción d e l número de grupos domésticos que se d e d i c a n 
de m a n e r a exc lusiva a la act iv idad agrícola. L a ac t iv idad de p r o d u c -
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ción d e l henequén la rea l iza e l j e fe d e l g r u p o doméstico m o v i l i z a n d o 
c u a n d o m u c h o a u n o de sus hijos solteros; los otros, así c o m o los ca
sados que todavía v iven c o n él, se i n c o r p o r a n a l m e r c a d o de trabajo 
n o agrícola. S u m u j e r y sus nueras aseguran, cada u n a p o r su parte y 
p a r a su p r o p i o núc leo domést ico , l a producc ión de b ienes a l i m e n t i 
cios cerca de la casa. 

E l c o n j u n t o d e l a f u e r z a de t rabajo d e l g r u p o domést i co es así 
m o v i l i z a d o de m a n e r a d i s p e r s a p a r a asegurar l a s u p e r v i v e n c i a d e l 
g r u p o , q u e existe cada vez m e n o s c o m o u n i d a d de producc ión , p e r 
d u r a n d o más b i e n , e n e l me jo r de los casos, c o m o u n i d a d de redistr i 
buc ión de l a fuerza de trabajo de l a c u a l d i spone . Esta organización 
también es frágil p o r q u e e l m e r c a d o de trabajo está const i tu ido esen
c i a l m e n t e p o r o p o r t u n i d a d e s puntua les creadas d i r e c t a o i n d i r e c t a 
m e n t e p o r las ins t i tuc iones estatales. Estas pos ib i l idades de trabajo , 
c o m o las de j o r n a l e r o o e m p l e a d o e n los sectores de l a construcción 
o los servicios, p e r m i t e n asegurar l a supervivenc ia c o t i d i a n a d e l g r u 
p o doméstico , pero más a largo p lazo sentencian, p o r su repetición y 
d ivers idad , las formas de organización colect iva d e l g r u p o , hasta e n 
tonces basadas e n l a u n i d a d de p r o d u c c i ó n agrícola. L o s solteros y 
solteras jóvenes , a l c u b r i r ellos mismos sus prop ios gastos, ya n o in ter 
v i enen n i física n i mater ia lmente , o sólo de m a n e r a esporádica, e n l a 
e conomía d e l g r u p o doméstico . E n cambio , se perc ibe u n a intens i f i 
cación y diversificación de l a act iv idad de las mujeres casadas. S u par 
ticipación más fuerte e n l a producc ión agrícola, c o n e l fin de asegu
rar la producc ión de subsistencia, las l leva a movi l i zar a sus hijos más 
q u e sus esposos. Esto p e r m i t e e n t e n d e r e n parte p o r qué e n su d i s 
curso ellas aún se re f i eren , e n proporc ión relativamente más alta que 
sus esposos, a los ideales de u n a descendenc ia numerosa . Esta act i tud 
e n t r a e n contradicc ión c o n e l h e c h o de que están conscientes de l a 
neces idad de que sus hijos tengan u n a esco lar idad c o n t i n u a y p r o l o n 
g a d a p a r a q u e p u e d a n e n c o n t r a r t raba j o e n l a c i u d a d ( G a u t i e r y 
Q u e s n e l , 1993). 

E n t r e producc ión agrícola e inserción u r b a n a o l a transformación d e l 
lugar d e l n iño bajo l a i n f l u e n c i a de l a escolarización 

E n África o c c identa l e l desarro l lo de l a escolarización m o d i f i c a e l a n 
tiguo e q u i l i b r i o de las relaciones entre padres e hijos. L o s jefes de fa 
m i l i a que d i s p o n e n de med ios suficientes, par t i cu larmente los de zo
nas d e a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l , e s c o l a r i z a n a sus d e s c e n d i e n t e s a l 
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máximo, c o n e l fin de que p u e d a n insertarse e n las esferas de act iv i 
d a d m o d e r n a . C o n c i b e n l a escolarización c o m o u n a inversión - d e s d e 
l u e g o i n c i e r t a y e n e l l a rgo p l a z o - , p e r o que p u e d e p a r e c e r p l e n a 
mente just i f i cada e n u n p e r i o d o de ingresos elevados, de numerosos 
e m p l e o s u r b a n o s y de cohes ión f a m i l i a r aún fuerte . Esta esco lar iza 
c i ón t iene u n efecto i m p o r t a n t e e n e l m e d i o r u r a l , p o r q u e d u r a n t e 
t oda su escolarización, que e n e l África subsahar iana p u e d e ser bas
tante larga , e l n iño pasa de ser p r o d u c t o r a ser c o n s u m i d o r . Más tar
de su act iv idad tenderá a ejercerse de m a n e r a i n d e p e n d i e n t e a l a de 
sus padres y, las más de las veces, e n otros sectores product ivos . L a es
colarización opera de c ierta f o r m a u n a reducción de l a presión t e r r i 
tor ia l , a l menos provis ionalmente . Así, la t e m p o r a l i d a d y el c o n t e n i d o 
efect ivo de los flujos de r i q u e z a i n t e r g e n e r a c i o n a l e s t r a d i c i o n a l e s , 
hasta entonces e n benef ic io de los padres, se alteran: los padres ya n o 
se benef i c ian más que p o r las transferencias de bienes y servicios p o r 
parte de los hijos. 

Este marcado desentendimiento de los hijos respecto a las u n i d a 
des de explotación es decisiva, porque ejerce u n a desvinculación e n 
tre producc ión agrícola y reproducción demográfica, p o r la i n t r o d u c 
c ión de u n nuevo término, l a inserción u r b a n a , e n las dinámicas de 
las sociedades agrarias. P o r esto e l e squema de Chayanov , de ajuste 
de l a producc ión a l tamaño y a la estructura de l a fami l ia , n o f u n c i o 
n a e n la m e d i d a e n que sólo es pert inente si e l con junto de l a fuerza 
de trabajo se i n v i e r t e e n l a p r o d u c c i ó n agrícola, o p o r l o m e n o s si 
c oncurre en l a supervivencia d e l g r u p o y m a n t e n i m i e n t o de la exp lo 
tación agrícola. A s i m i s m o , el m o d e l o de B o s e r u p , de progreso técni
co bajo e l efecto de la presión demográfica, es inoperante en v i r tud d e l 
é x o d o rura l y de las migraciones hacia nuevos frentes pioneros, que re
presentan u n sustituto a la intensificación agrícola (Balac, 1994). 

L a escolarización transforma las aspiraciones de las generaciones 
jóvenes y las e m p u j a p r i n c i p a l m e n t e hac ia los empleos urbanos , c o n 
siderados m o d e r n o s y rentables, para los cuales los p r e p a r a l a escue
la , suscitando así u n é x o d o r u r a l p r o n u n c i a d o . S i n embargo , después 
de a lgunos años esta situación t iende a invert irse : p o r u n a parte , las 
salidas d e l mercado labora l se encuentran cons iderablemente r e d u c i 
das y, p o r otra , la escolarización máxima de los niños se vuelve difícil 
de lograr , e n v i r t u d de l a disminución en los ingresos de los campesi 
nos. Además, a m e d i d a que la inversión educativa se vuelve más costo
sa y de rentab i l idad más inc ierta , se desarro l lan marcados fenómenos 
de desescolarización, así c o m o de intentos de reinserción r u r a l entre 
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los jóvenes que se q u e d a n s in e m p l e o e n l a c iudad . N o obstante, estas 
exper iencias de regreso a l a t ierra resul tan muy difíciles e n v i r t u d de 
los numerosos b loqueos de carácter t e r r i t o r ia l , financiero o técnico . 
Estos j óvenes , cuya movilización se fac i l i ta p o r e l a n t e r i o r establec i 
m i e n t o de redes b ipo lares c i u d a d - c a m p o , const i tuyen l a mayoría de 
las veces u n a m a n o de o b r a agrícola f lotante de débil p r o d u c t i v i d a d , 
susceptible de emplearse tempora lmente , a u n q u e también de buscar 
u n a nueva inserción u r b a n a . S o n raros aquel los que, aptos para las i n 
novac iones técnicas e n v i r t u d de su escolarización, se establecen co
m o nuevos explotadores e n e l marco de u n relevo campesino todavía 
hipotético (AfíbuYapi, 1990; Faussey-Domalain y V i m a r d , 1991). 

E n Yucatán, e n cambio , l a escolarización de los hijos n o entra e n 
ningún m o m e n t o e n u n a estrategia de inversión a largo p lazo , n i co
m o m e d i o de al igerar l a presión terr i tor ia l . Las familias de p r o d u c t o 
res de henequén se m a n t i e n e n al m a r g e n d e l sistema escolar, a u n q u e 
se in tegran a l sistema de salud m o d e r n a (Menéndez, 1981; G a u t i e r y 
Q u e s n e l , 1993). Hasta finales de los años sesenta los jóvenes, escolari -
zados o n o , se desplazaban hac ia e l m e d i o u r b a n o más cercano y h a 
c ia otros estados vecinos, d o n d e buscaban emplearse c o m o m a n o de 
o b r a , sobre t odo e n l a construcción. A pesar de l a débil d imensión 
d e l espacio migra tor i o , las bajas opor tunidades de empleo que enc ie 
r r a y e l m a n t e n i m i e n t o de los niños fuera d e l s istema escolar , éstos 
son otros tantos e lementos que p u e d e n exp l i car p o r qué mientras se 
de ter i o ran las cond ic iones de la producc ión d e l henequén, se presen
c ian paradójicamente l a conservación de las un idades domésticas e n 
la esfera de la producción agrícola y la retención de u n a mayoría de la 
pob lac ión e n las zonas rura les . Este d o b l e m o v i m i e n t o , l l a m a d o r e -
campenización, h a a l imentado durante u n t i empo la ilusión de que u n 
c a m p e s i n a d o p e q u e ñ o quería y pod ía v iv ir de l a producc i ón de sus 
parcelas según e l m o d e l o de Chayanov. A h o r a b i e n , si es c ierto , c o m o 
se verá más adelante, que la distribución de las actividades está l igada 
a la etapa d e l c ic lo demográfico d e l g r u p o doméstico e n u n m o m e n t o 
dado , es necesario notar que es la v iab i l idad de las explotaciones agrí
colas l o que está estructuralmente cuest ionado. Es necesario además 
subrayar que es e n v i r t u d de la creciente participación de las mujeres 
e n la act iv idad agrícola, e n p r i n c i p i o para asegurar la subsistencia d e l 
g r u p o - y e n otros sectores, c o m o e l artesanal, para asegurar l a cr ianza 
de sus h i j o s - , que éstas h a n p o d i d o mantenerse e n su g r u p o de o r i 
gen e jerc iendo u n a actividad fuera de él. Así, las generaciones más j ó 
venes ya n o par t i c ipan e n l a producción agrícola. 
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E n de f in i t iva , las pos ic iones asignadas a los niños e n l a f a m i l i a , y 
más g l oba lmente e n l a soc iedad, están def in idas cada vez m e n o s p o r 
su participación e n l a producc ión agrícola. D e p e n d e n sobre todo de 
e lementos exteriores a d i c h a producc ión : l a escolarización y los secto
res m o d e r n o s de actividades, y esto c o n u n a in tens idad crec iente , se
g ú n l a ant igüedad de l a inserc ión d e l a p o b l a c i ó n e n l a e c o n o m í a 
agrícola m e r c a n t i l . Se presenc ia así u n a diversificación de l a posic ión 
y d e l p a p e l de los niños e n l a reproducc ión soc ial , c o r r e s p o n d i e n t e , 
p o r o t r a p a r t e , a l a d i v e r s i d a d de l a integración de los n iños e n su 
p r o p i o hogar de res idencia . 

Crecimiento demográfico y restructuraciones familiares o los efectos 

de la transición demográfica 

L a disminuáón d e l a m o r t a l i d a d c o m o a c e l e r a d o r d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
f a m i l i a r e s y agrícolas 

E n las reg iones rurales africanas l a disminución de l a m o r t a l i d a d se 
generalizó a par t i r de los años sesenta. 1 5 Esta disminución m o d i f i c a l a 
estructura de las diferentes instancias sociales, par t i cu larmente l a de 
las un idades famil iares , d o n d e l a coexistencia de varias generac iones 
y de más parientes colaterales durante per iodos más largos p e r t u r b a 
los c ic los de transmisión de poderes y b ienes , mientras que e l i n c r e 
m e n t o de los descendientes a u m e n t a los gastos de c r i a n z a de los n i 
ños. D e p r o n t o se acelera l a segmentación de las grandes unidades fa 
m i l i a r e s , i m p l i c a n d o u n a r e d e f i n i c i ó n d e l u s o de t i e r r a s y d e l a 
división d e l trabajo entre hombres y mujeres y entre las generac iones 
c o m p r e n d i d a s e n las nuevas u n i d a d e s . E n t o n c e s , c u a n d o antes los 
h o m b r e s solteros jóvenes de las grandes unidades famil iares se ausen
taban p o r rotación durante per iodos relat ivamente cortos (de las re 
g iones de cultivos comerc ia les hac ia los empleos urbanos o de las r e 
g iones produc toras de cult ivos a l iment i c i o s de subsistencia h a c i a las 
agr i cu l turas comerc ia les o h a c i a las c iudades ) , hoy e n día u n a parte 

1 9 La disminución de la mortalidad en el África subsahariana es más importante 
en las regiones de economía de plantación, en cuyas zonas más desarrolladas el nivel 
de mortalidad de niños entre 0 y 5 años de edad es solamente de 100 a 120 por cada 
mil desde principios de los años 70. Én cambio, en las regiones de sabana desuñadas a 
cultivos alimenticios este nivel, todavía en los años 80, alcanzó 230 por cada mil. 
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c rec i ente de las nuevas generac i ones e m i g r a ( B o u t i l l i e r e l a l , 1977; 
Q u e s n e l y V i m a r d , 1987). Esta emigración d i f e r e n c i a l acentúa, p a r t i 
c u l a r m e n t e e n las zonas de cult ivos de subsistencia y e n las reg iones 
de plantación ant igua , cambios agrícolas e n e l sent ido de u n a degra
dación de los sistemas de explotación: feminización de l a producc ión 
de subsistencia, a u m e n t o de los costos d e l trabajo de las mujeres y e n 
ve jec imiento de los jefes de l a explotación, última característica espe
c ia lmente desfavorable para las innovac iones agrícolas. 

A s i m i s m o , e l c r e c i m i e n t o n u m é r i c o de l a p o b l a c i ó n , q u e ex ige 
u n a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n agrícola, se t raduce e n u n a extensión 
de las superfic ies cultivadas, c o n d u c i e n d o e n e l largo p lazo a l deter io 
r o de las c ond i c i ones de f u n c i o n a m i e n t o de estos sistemas de exp lo ta 
c ión: saturación t e r r i t o r i a l , r educc ión de los p e r i o d o s de b a r b e c h o , 
disminución d e l r e n d i m i e n t o . . . Respecto a l c r e c i m i e n t o d e l número 
de niños, provoca confl ictos e n cuanto a l a distribución de los gastos 
que v u e l v e n más inestables las u n i d a d e s fami l iares , p a r t i c u l a r m e n t e 
e n tanto q u e l a crisis e c o n ó m i c a se exacerba , c o n t r i b u y e n d o a acele
rar u n cues t i onamiento de los ideales de l a f e c u n d i d a d . 

L a evolución d e l a f e c u n d i d a d c o m o r e v e l a d o r a d e l a s i n c e r t i d u m b r e s s o c i a l e s y 
f u e n t e d e i n n o v a c i o n e s y r e a j u s t e s agrícolas 

E l desarrol lo de la escolarización e n las sociedades rurales co loca a l n i 
ñ o e n u n a nueva trayectoria, y esto induce pro fundos cambios e n las ac
titudes h a c i a l a f e c u n d i d a d . E l m a r c o ideo lóg ico t r a d i c i o n a l de l a fe
c u n d i d a d , q u e f a v o r e c e u n a d e s c e n d e n c i a n u m e r o s a , a d u c i e n d o 
distintas just i f icaciones (necesidad de m a n o de obra , sostén de los a n 
cianos, p e r m a n e n c i a de los grupos sociales...), puede verse ahora cues
tionado e n sus concret izac iones y a u n más e n sus referencias, y tanto 
más intensamente cuanto que l a desherencia de los poderes d e l l inaje 
se ver i f i ca p o r su pérdida de c o n t r o l de l a r e p r o d u c c i ó n física. Este 
cuest ionamiento n o es, s in embargo , general , y p u e d e n observarse fe
nómenos inversos, part icularmente desde e l p u n t o de vista de las muje
res. Así, entre los m o b a - g u r m a d e l n o r t e de T o g o , l a autonomía d e l a 
m u j e r y l a participación crec iente que debe asumir e n l a producc ión 
agrícola l a c o n d u c e n a querer aumentar su descendencia , para poder 
beneficiarse de u n a m a n o de o b r a más numerosa . E n este caso se pre 
sencia l o q u e podría considerarse c o m o u n a perversión d e l esquema 
de Boserup , e n l a m e d i d a e n que estas mujeres dedicadas a l a p r o d u c 
ción agrícola de subsistencia p r o d u c e n innovaciones agrícolas que tie-
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n e n las más de las veces e l objetivo de r educ i r las restricciones de l a ma
n o de o b r a y que c o n d u c e n a re forzar los factores de u n c r e c i m i e n t o 
demográf i co más fuerte . P e r o es e n e l d o m i n i o soc ia l d o n d e se ve la 
aparición de prácticas famil iares innovadoras, c omo e l r e c i b i m i e n t o de 
niños p o r parte de mujeres jóvenes que se encuentran todavía e n u n a 
fase de constitución de su descendencia (Rey, 1989). 

E l p a p e l d e l n iño y su lugar e n las estrategias sociales y agrícolas 
n o están fijadas de m a n e r a def in i t iva y son susceptibles de ajustes y re
trocesos, según l a c o y u n t u r a económica , las pos ib i l idades de r e c u r r i r 
a u n a m a n o de o b r a e x t e r n a a l a f a m i l i a n u c l e a r y l a i d e a q u e se h a 
c e n los padres de l a val idez de l a escolarización c o m o inversión. T a m 
bién l a evolución de l a f e c u n d i d a d e n e l África r u r a l es afectada p o r 
diversas tendencias , e n relación c o n e l costo de los hi jos y los benef i 
c ios, i n m e d i a t o s o aplazados , esperados p o r l a f a m i l i a , y e n func ión 
de las estrategias sociales de las diferentes poblac iones . 

P o r o t ra parte , estas re lac iones n o son unívocas, pues los ideales 
de u n a elevada f e c u n d i d a d p u e d e n cor responder a estrategias d i r i g i 
das ya sea hac ia u n a s imple reproducc ión de l a soc iedad agrícola (es 
e l caso tanto de los aparceros k a b y e q u e e m i g r a n a l a meseta de Daye 
e n T o g o c o m o de los agr i cu l tores de Sassandra e n e l oeste de C o s t a 
de M a r f i l ) o, p o r e l c ont rar i o , hac ia u n a extraversión a las esferas u r 
banas y estatales (es así entre los a k y e d e l sudeste de C o s t a de M a r f i l 
durante per iodos de c re c imiento e c o n ó m i c o ) ; p o r cons iguiente , p u e 
d e n corresponder a u n a orientación de los niños hac ia e l trabajo agrí
c o la o hac ia l a escolarización. 1 6 

P e r o l a crisis económica , que t iende a aumentar e l costo de los n i 
ños, provoca e n ciertas poblac iones u n a presión para d i s m i n u i r l a fe
c u n d i d a d , c o m o se h a p o d i d o constatar entre los e w e autóctonos de 
Daye y c o m o se c o m i e n z a a p e r c i b i r entre los akye de Costa de M a r f i l . 
Esta v o l u n t a d de reducc ión de l a f e c u n d i d a d también es c la ramente 
percept ib le entre los obreros agrícolas que v e n d e n su fuerza de traba
j o e n los grandes comple jos agroindustr iales d e l suroeste de Costa de 
M a r f i l ( G u i l l a u m e y V i m a r d , 1994) . A pesar de esto, l a d isminución 
de l a descendenc ia n o es s i empre efectiva e i n m e d i a t a , e n v i r t u d de 

1 6 De hecho, una población puede conservar actitudes favorables hacia una eleva
da fecundidad mientras continúa cubriendo los costos de los niños que desea dirigir 
hacia los empleos urbanos para un beneficio a largo plazo. En este caso el jefe de la fa
milia busca una fuerte descendencia en la medida en que "entre más niños haya, más 
posibilidades hay de que alguno tenga éxito". 
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l a débil oferta de medios anticonceptivos modernos e n la mayor parte 
de los países africanos y de que se sigan menos las prácticas tradic io 
nales de espaciar los nac imientos . Además, las di f icultades de r e c u r r i r 
a u n salar iado agrícola, que p o r l o regu lar se vuelve demasiado one 
roso p o r l a baja e n los ingresos de los cultivos comerc ia les , i m p o n e n 
u n r e p l i e g u e sobre u n a m a n o de o b r a f a m i l i a r (Léonard, 1993); re 
p l iegue que conducir ía a ciertos jefes de explotación a q u e r e r c ont i 
n u a r d i s p o n i e n d o de u n a elevada descendencia . 

E n de f in i t iva , se p e r c i b e n actualmente evoluciones contrastantes 
de la f e cund idad e n las diferentes regiones rurales. Si b i en la introduc
ción de las poblaciones d e l África subsahariana a l a esfera de l a econo
mía de mercado crea u n a disociación entre fuerza de trabajo y repro 
ducción demográfica, que transforma e l pape l de los niños, los costos 
de su educación y los beneficios que se esperan de el la, e l ideal de u n a 
elevada f e cund idad aún n o está pro fundamente alterado (salvo e n cier
tos grupos urbanizados e instruidos) , a pesar de ciertas transformacio
nes de sus justificantes y de las prácticas que les corresponden. N o obs
tante , l a ampl i f i cac ión de l a cr is is e c o n ó m i c a y s o c i a l r e p l a n t e a l a 
cuestión de l a de s ce nde nc ia e n nuevos términos, susc i tando los fer 
mentos de u n cuest ionamiento d e l ideal de f e cund idad elevada, i n c l u 
so si la falta de contracepción m o d e r n a contraría su traducción en ín
dices de u n a nueva problemática demográfica ( V i m a r d et a i , 1994). 

F u e así e n Yucatán. L a cr is is e c o n ó m i c a alteró f u e r t e m e n t e e l 
marco de re ferenc ia de los ideales y conductas e n mater ia de f e cund i 
dad . L o s ideales transmit idos p o r las mujeres se inscr iben e n lo suce
sivo e n u n m a r c o e c o n ó m i c o e n e l cor to p lazo . S i n e m b a r g o , la for -
ma l i zac i ón de u n a d e m a n d a de r e g u l a c i ó n de l a f e c u n d i d a d n o 
h u b i e r a p o d i d o establecerse tan rápido s in l a presión ideo lóg i ca y 
mater ia l de los agentes de las inst ituciones de salud. Para leg i t imar la 
planificación fami l i a r estos últimos re toman e l discurso de las familias 
sobre e l d e t e r i o r o de su e c o n o m í a doméstica; d i f u n d e n las n o r m a s 
biomédicas de l a procreación y o f recen med ios de contracepción a l 
m o m e n t o d e l c o n t r o l prenata l (Gaut ier y Quesne l , 1993). 

Transformación d e los m o d e l o s f a m i l i a r e s e n relación c o n e l c o n t r o l d e los 
medios de producción agrícola 

C o n e l r e j u v e n e c i m i e n t o de las estructuras demográficas y e l c r e c i 
miento de l a población e n e l m e d i o r u r a l afr icano (más de 2 % a n u a l 
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durante l a década de los o chenta ) , resultado de l a disminución de la 
m o r t a l i d a d y d e l m a n t e n i m i e n t o de u n a elevada f e c u n d i d a d , " l o que 
se ve m o d i f i c a d o son las c ond i c i ones demográficas de reproducc ión 
de las re lac iones sociales tanto dentro de las famil ias africanas c o m o 
entre ellas. 

L a fragmentación d e l l inaje e n unidades autónomas e n cuanto a 
su p r o d u c c i ó n agrícola y reproducc i ón física está a compañada p o r 
u n a nuclearización relat iva de los grupos domésticos. N o obstante, a 
pesar de esta primacía d e l c o m p o n e n t e nuc lear (el h o m b r e , sus espo
sas, sus h i j os ) , e l h o g a r n u c l e a r , c o r r e s p o n d i e n t e a l a reducc ión d e l 
g r u p o r e s i d e n c i a l a l núc l eo ún i co de reproducc ión biológica, n o es 
más que u n o de los mode los residenciales adoptados p o r las d i f e ren 
tes pob lac iones rurales . D e hecho , otros f enómenos d e t e r m i n a n u n a 
p l u r a l i d a d m o r f o l ó g i c a de los hogares r e v e l a n d o nuevas líneas d e 
fuerza de los mode los famil iares : l a integración de los nietos y e l r e c i 
b i m i e n t o de parientes co laterales , 1 8 que m a r c a l a dimensión e x t r a n u -
c lear d e l g r u p o domést ico , o l a ines tab i l i dad m a t r i m o n i a l , que c o n 
duce a u n a fragmentación de l a célula conyugal , o r i g i n a n d o famil ias 
m o n o p a r e n t a l e s y u n a i n t e n s a redistribución de los niños entre los 
hogares. Estos f enómenos , frecuentes e n numerosas poblac iones , re 
ve lan la adaptación de las sol idaridades anteriores para mi t igar las d i 
versas desestabil izaciones de l a organización m a t r i m o n i a l y f a m i l i a r 1 9 

( Q u e s n e l y V i m a r d , 1989). 
L a articulación de estos f enómenos diseña u n a m u l t i p l i c i d a d de 

con f igurac iones fami l iares de las cuales se d e s p r e n d e n dos m o d e l o s 
d o m i n a n t e s l igados a l m o d o de c o n t r o l t e r r i t o r ia l y a l grado de ade
cuac ión entre u n i d a d de explotación y g r u p o domést ico . E l p r i m e r 
m o d e l o consiste e n u n g r u p o doméstico de f o r m a divers i f i cada y de 
estructura inestable e n v i r t u d de l a m o v i l i d a d , la extraversión hac ia e l 

" La esperanza de vida pasó en África de 38 años en 1950-1955 a 53 años en 1990, 
expresando así el retroceso de la mortalidad durante tres décadas, mientras que la des
cendencia de las mujeres en esta fecha sigue comprendida entre 6 y 7 hijos en la mayor 
parte de los países. 

1 8 En ciertas poblaciones los nietos y parientes colaterales pueden representar has
ta 30% de los individuos de un hogar. 

1 9 Las redes de asistencia que se establecen así tienen por otra parte el efecto de 
conectar el mundo rural con el urbano y de permitir que las familias realicen entre sí 
distintos intercambios (de dinero, alimentos...), sin olvidar a los individuos mismos que 
se desplazan de un polo a otro según ciertas redes, particularmente familiares; redes 
que permiten particularmente la circulación de una mano de obra agrícola temporal 
(Lesourd, 1987). 
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m u n d o u r b a n o y estatal y l a crisis agrícola y e c o n ó m i c a e n d ó g e n a y 
exógena. Esta estructura caracteriza a las c o m u n i d a d e s ant iguamente 
insertadas e n l a e conomía de plantación, c o m o las poblac iones autóc
tonas de Daye y los akye d e l suroeste de Costa de M a r f i l , d o n d e l a de
sagregación relativa d e l tej ido demográf ico se acompaña c o n u n a dis
persión d e l p a t r i m o n i o terr i tor ia l y u n a relativa inadecuación entre e l 
g r u p o de explotación y e l g r u p o doméstico o residente de los p a r i e n 
tes desvinculados de l a producc ión agrícola. 

E l segundo m o d e l o se def ine p o r e l m a n t e n i m i e n t o de u n g r u p o 
doméstico estable, compuesto p o r u n a sola o varias famil ias nucleares 
(en cuyo caso los je fes de f a m i l i a son h e r m a n o s o padre e h i jo ) c o n 
otros par ientes (colaterales, ascendientes. . . ) . Este t ipo es e n p a r t i c u 
lar e l de los g rupos k a b y e que e m i g r a n a Daye y e l de los agr icul tores 
independ ientes de Sassandra, entre quienes e l p a t r i m o n i o t e r r i t o r ia l 
y la m a n o de o b r a fami l i a r residente e n e l g r u p o doméstico p e r m a n e 
cen contro lados p o r los jefes de g r u p o ( V i m a r d , 1993); u n c o n t r o l so
bre l a fuerza de trabajo f ami l i a r que tiende, p o r o tra parte , a reforzar
se en los per iodos de crisis. 

L a organización de los grupos domésticos e n la z o n a h e n e q u e n e -
r a de Yucatán es de c ierta m a n e r a l a consecución d e l p r i m e r m o d e l o , 
inc luso si las conf igurac iones famil iares parecen deducirse d e l segun
d o . D e h e c h o , si b i e n l a nuclearización de los g rupos domésticos es 
relat ivamente déb i l 2 0 y parece c o n f i r m a r e l m o d e l o fami l iar pa t r i l ine 
a l y de r e s i d e n c i a p l u r i g e n e r a c i o n a l , hay q u e r e c o r d a r q u e hay u n a 
multiplicación de componentes nucleares d e b i d o a la disminución de 
l a m o r t a l i d a d . Estos componentes , a l tener u n a e conomía doméstica 
y u n a act iv idad independ ientes de las de su padre y sus colaterales, n o 
p u e d e n , p o r las mismas razones económicas que les h i c i e r o n separar
se de l a producc i ón agrícola, const i tu ir u n a u n i d a d res idenc ia l i n d e 
pend iente . L o s h o m b r e s casados de jan e l g r u p o doméstico de o r i gen 
e n cuanto p u e d e n , c o m o l o i n d i c a l a fuerte nuclearización de los g r u 
pos domést icos encabezados p o r h o m b r e s de entre 25 y 40 años de 
e d a d . 2 1 E n c a m b i o , l a generación de más de 40 años de edad , que v i 
vió l a transición demográfica, presenta arreglos m u y comple jos que 

2 0 Sólo 55% de los grupos domésticos son nucleares, y sólo 28% lo son si se toma 
en cuenta el hecho de que el padre sobreviva (en otras palabras, el otro 27% quizás se
an nucleares debido a la muerte del padre). 

2 1 Cuando el padre vive, más de 62% de los grupos domésticos cuyo jefe tiene en
tre 25 y 29 años de edad son nucleares, y cerca de la mitad cuando tiene entre 30 y 39 
años. 
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subrayan e l c h o q u e de las re lac iones económicas i n t e r g e n e r a c i o n a 
les: los h o m b r e s de estas generac iones p u e d e n in tegrar e n su g r u p o 
doméstico a sus padres o a su m a d r e v i u d a , a l c o m p o n e n t e n u c l e a r de 
u n o de sus hijos casados, a parientes colaterales solteros, etc. Se c o m 
p r e n d e p o r l o tanto que e l c ic lo demográf ico de u n g r u p o ta l esté v i n 
cu lado a las coyunturas económicas y sociales, y n o a u n m o d e l o f a m i 
l iar o rganizado e n t o rno a u n objetivo de producc ión . 

Las mutaciones familiares como constreñimiento de las innovaciones 

agrícolas 

L a n u e v a d e p e n d e n c i a d e l a s u n i d a d e s d e producción c o n respecto a l ciclo d e 
v i d a f a m i l i a r y a l régimen demográfico 

Si b i e n e n las poblac iones autóctonas los productores agrícolas se des
p r e n d e n de l a d e p e n d e n c i a f a m i l i a r y de l ina je e n c u a n t o a l a p r o 
d u c c i ó n , se e n f r e n t a n rápidamente c o n l a carga q u e r e p r e s e n t a l a 
c r ianza de sus hijos y c o n l a pérdida de m a n o de o b r a d e b i d a a l a es-
colarización de u n a parte de el los . S o n ob l igados entonces a m o v i l i 
zar a sus esposas y a u n a población alóctona (en las zonas de cultivos 
comerc ia les ) p a r a o b t e n e r l a fuerza de trabajo que neces i tan . E n e l 
largo p lazo esta dob le ex igenc ia h a sido por tadora de tensiones y lue 
go de b loqueos soc ioeconómicos que , conjugados c o n e l rápido crec i 
m i e n t o d e m o g r á f i c o , h a n c o n d u c i d o a las p o b l a c i o n e s agrícolas a 
perpetuar e l recurso a l a solución m i g r a t o r i a y a u n a creciente extra 
versión de sus actividades hac ia l a c i u d a d o hac ia las nuevas zonas de 
cult ivo . 

E n los grupos alóctonos l a estructura de los poderes y e l c ic lo de
mográfico de las famil ias están cond i c i onados p o r las t ransformacio 
nes d e l proceso de r eproducc i ón soc ia l de las p o b l a c i o n e s autócto
nas: es l a p o s i b i l i d a d q u e t i e n e n de h a c e r t raba jar a las m u j e r e s y 
niños (poco escolarizados) e n sus explotac iones , l o c u a l ofrece a los 
responsables de los g rupos domésticos alóctonos l a o p o r t u n i d a d de 
instalarse de m a n e r a estable en las regiones de plantación. Esta situa
ción sigue s iendo precar ia , pues todavía depende e n gran m e d i d a de 
la n o escolarización de los hijos, de l a d i s p o n i b i l i d a d de tierras vírge
nes y de l a neces idad de los jefes de familias autóctonas de r e c u r r i r a 
u n a fuerza de trabajo sup lementar ia . Así, cada vez que n o se reúnen 
estas cond i c i ones , se amenaza la instalación estable de los alóctonos, 



RECOMPOSICIÓN FAMILIAR Y TRANSFORMACIONES AGRARIAS 135 

act ivando c o n e l l o nuevos desplazamientos hac ia los frentes p i oneros 
o los med ios urbanos . 

Sea c o m o fuere , existe, p o r u n l a d o , u n a d e p e n d e n c i a rec íproca 
entre los ciclos de v i d a demográficos de las famil ias autóctonas y alóc
tonas (es e n p a r t i c u l a r l a retención de los j óvenes a lóc tonos l o q u e 
p e r m i t e l a fuerte m o v i l i d a d y escolarización f recuente de los j óvenes 
autóctonos) , que n o hace s ino acentuar l a diferenciación de los c ic los 
de v i d a fami l ia res entre estas dos pob lac i ones . Se o p e r a , p o r e l o t r o 
l a d o , u n a s e g u n d a d e p e n d e n c i a de los sistemas de explotac ión res
pecto a los ciclos demográficos y las estrategias sociales de las d i f e ren 
tes pob lac iones presentes. ¡ 

Así, l a inserción de las c o m u n i d a d e s rurales e n e l sistema de eco
nomía m e r c a n t i l se traduce e n l a emergenc ia de nuevas re lac iones so
ciales de p r o d u c c i ó n y de reproducc ión demográfica. Más allá d e l a 
i n d e p e n d e n c i a d e l g r u p o domést ico y de su nuclearización re lat iva , 
se observa l a emergenc ia de u n a jerarquía inestable y c omple ja de las 
fami l ias y u n a c r e c i e n t e autonomía de los i n d i v i d u o s e n l a p r o d u c 
c ión y reproducción, dos fenómenos que son portadores a largo plazo 
de r e o r i e n t a c i o n e s inéditas de las prácticas de los actores soc ia les , 
tanto e n l a esfera f a m i l i a r c o m o e n e l sistema de producc ión agrícola, 
de las cuales const i tuyen u n a dinámica p r o p i a . 

L a s i n n o v a c i o n e s agrícolas bajo e l constreñimiento d e l a s c o n t i n u a s 
r e c o m p o s i c i o n e s f a m i l i a r e s 

C o n u n c re c imiento demográf ico que haya p e r m a n e c i d o débil d u r a n 
te u n largo p e r i o d o , e l c i c lo de v ida demográfico podría ins t i tuc iona 
lizarse e n generac iones y grupos de edad; es a l a vez constitutivo y es
pecíf ico de l a soc iedad e n cuestión. L a presión demográfica, mientras 
n o amenace a las inst i tuc iones , podría dar lugar a innovac iones tanto 
técnicas, según e l e s q u e m a de B o s e r u p , c o m o sociales. P e r o ante u n 
c r e c i m i e n t o demográ f i co rápido, que acompaña a l a inserción más 
m a r c a d a d > las soc iedades agrarias e n l a e c o n o m í a de m e r c a d o , las 
instituciones que r i gen la producción h a n visto su estructura y su c ic lo 
demográf ico redef inirse constantemente s iguiendo las oportunidades 
exteriores a l a producción agrícola. L o s ajustes se de f inen entonces e n 
el campo de lo social y a corto plazo. Así, la extensión de las superficies 
cultivadas (y e l aumento de l a producción agrícola en u n a p r i m e r a eta
p a de la transición demográfica) responde menos a u n a fragmentación 
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de las e x p l o t a c i o n e s ba jo l a presión demográf ica q u e a u n a r e c o m 
pos ic ión c o n t i n u a d e las u n i d a d e s domésticas y de las u n i d a d e s d e 
explotac ión. T o d a s estas t rans formac iones se t r a d u c e n e n l a estruc 
t u r a de exp lo tac ión agrícola p o r u n a u m e n t o de l a p r o p o r c i ó n de 
pob lac ión de más de 50 y m e n o s de 15 años de e d a d y p o r u n dese
q u i l i b r i o c rec iente e n l a p r o p o r c i ó n entre sexos, e n bene f i c i o de las 
mujeres . 

L a s mujeres a d q u i e r e n así u n p a p e l p r e p o n d e r a n t e e n l a p r o d u c 
c ión agrícola y p a r t i c u l a r m e n t e e n l a p r o d u c c i ó n a l i m e n t i c i a , q u e , 
p o r o t ra parte , está e n auge p o r l a d e m a n d a c i tad ina . Este p a p e l cre 
c i e n t e se p r o l o n g a e n l a transformación y comerc ia l i zac ión d e l o s 
productos a l iment i c ios , l o cua l a u m e n t a su participación e n l a o b t e n 
c ión de los ingresos d e l h o g a r ( A d j a m a g b o , 1995; Chaléard, 1996) . 
El las son capaces de innovac iones de o r d e n técnico y m u y receptivas 
a las i n n o v a c i o n e s p ro cedentes d e l e x t e r i o r c u a n d o se i n s c r i b e n e n 
esta m i s m a problemática de maximización de los ingresos, ob tenc ión 
de s e g u r i d a d a l i m e n t i c i a y e q u i l i b r i o de las cargas d e trabajo e n e l 
t i e m p o . N o obstante , a l i n c o r p o r a r s e de m a n e r a c rec i ente a l a p r o 
d u c c i ó n agrícola y a l b u s c a r s i e m p r e m i n i m i z a r sus sobrecargas d e 
t raba jo , las mujeres se v e n ob l i gadas a a d o p t a r prácticas c u l t u r a l e s 
que afectan d i rec tamente a l a p r o d u c t i v i d a d de l a tierra (aprovecha
m i e n t o de tierras marginales , reducción d e l tiempo de barbecho. . . ) y 
que se revelan c o m o per judic ia les al ambiente . D e b e n r e c u r r i r i g u a l 
mente , más que e n e l pasado, a l trabajo de sus hijos, l o cua l re fuerza 
sus prácticas reproduct ivas e n favor de u n a descendenc ia n u m e r o s a . 
Se o r i e n t a n así h a c i a s i tuaciones límite por tadoras de r u p t u r a s , u n a 
de las cuales p u e d e ser l a migración hac ia l a c i u d a d , que afecta fuer 
temente l a producc ión a l iment i c ia . 

También los jóvenes son llevados a adoptar estrategias más i n d i v i 
duales ante las di f icultades económicas que atenazan a las exp lo tac io 
nes agrícolas, así c o m o ante e l retraso e n la transmisión de los b ienes 
terr i tor ia les y su parcelación entre múltiples colaterales. Éstas se t ra 
d u c e n de d i f e r e n t e s m a n e r a s : p r o d u c c i ó n agr íco la e n s u p e r f i c i e s 
prestadas p o r los padres, peonaje r e t r i b u i d o e n grupos de ayuda m u 
t u a r e c o n s t i t u i d o s , p l u r i a c t i v i d a d o c i rcu lac ión c r e c i e n t e e n t r e e l 
c a m p o y l a c i u d a d , d o n d e a lgunos se ins ta lan , inscribiéndose e n t o n 
ces f u e r a de l a esfera de l a p roducc i ón agrícola ( Q u e s n e l y V i m a r d , 
1988; Faussey-Domalain y V i m a r d , 1991). 

Esta e last ic idad de arreglos y compor tamientos aparece c o m o u n 
f r e n o a l o q u e debería ser u n proceso de innovación lógica y l i n e a l 
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bajo la presión demográfica. Ésta es, p o r e l c ont rar i o , fuente de r e o 
r ientaciones inéditas d e l sistema de explotación. Las mujeres y los j ó 
venes d e s a r r o l l a n u n a g r a n c a p a c i d a d de i n n o v a c i o n e s sociales q u e 
aspiran sobre todo a superar los b loqueos territoriales y las restr icc io
nes de l a m a n o de obra . Parece que es e n e l seno d e l sistema de c u l t i 
vos d o n d e repercuten las perturbac iones y l a transformación de l siste
m a de explotación fami l iar , d o m i n i o e n e l que se h a notado u n a g r a n 
capac idad de adaptación de las agr icul turas africanas (Couty , 1991). 
Es i m p o r t a n t e subrayar que , de m a n e r a genera l y c o m o se h a visto a 
lo largo d e l texto, las innovac iones son las más de las veces y en p r i n 
c ip io generadas a l in ter i o r ; n o obstante, e n estas cond i c i ones n o p u e 
de encontrarse tiempo y espacio para innovac iones cuyo resultado se
ría preservar l a explotación y me jo rar l a p r o d u c t i v i d a d d e l trabajo y 
de las tierras. 

T a m b i é n es i m p o r t a n t e q u e los o r g a n i s m o s de d e s a r r o l l o q u e 
q u i e r a n i n t r o d u c i r nuevas tecnologías y var iedades de cult ivos e n l a 
a g r i c u l t u r a t o m e n más e n cuenta e l contexto ins t i tuc i ona l de l a p r o 
ducc ión agrícola y, sobre todo , l a dinámica de recompos ic ión de las 
unidades domésticas y de explotación agrícola, así c o m o l a par t i c ipa 
ción de los diferentes ind iv iduos de la f ami l i a en esta producc ión. 

Bibliografia 

Adjamagbo, A . (1995), "De l'expression des solidarités familiales dans les so
ciétés d'économie de plantation", Seminario internacional Ménage et fa
mille en Afrique: bilan, enjeux et perspectives de recherche, CEPED-ENSEA-
INS-ORSTOM-URD, Lomé, 4-9 de diciembre de 1995 (mimeo.). 

Affou, Y.S. (1990), L a relève p a y s a n n e en Côte d'Ivoire, Paris, Karthala/oRsroM. 
Augé, M . (1971), T r a i t e précoloniale, politique matrimoniale et stratégie so

ciale dans les sociétés lagunaires de basse Côte d'Ivoire", Cahiers de I'OBSTOM, 
vol. 8, nûm. 2 (Série Ciencias Humanas), pp. 143-152. 

Balac, R. (1994), "L 'acheminement du système d'économie de plantation 
vers u n blocage structurel. Eléments d'analyse d'une crise", Coloquio 
Crises, ajustements et recompositions en Côte d'Ivoire: la remise en cau
se d 'un modèle?, Abidjan, GIDIS-ORSTOM, 28 de noviembre-2 de diciembre, 
(mimeo.). 

Bernard, C. y S. Gruzinski (1986), "Les enfants de l'Apocalipse: la famille en 
Méso-Amérique et dans les Andes", en Burguière, A . , C. Klapisch-Zuber, 
M . Segalen y F. Zonabend (eds.), Histoire de la famille, tomo 2, Paris, A r 
mand Col in , pp. 157-209. 



138 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

Boserup, E. (1970), Evolution agraire et pression démographique, París, Flamma
rion [el original en inglés es de 1965]. 

(1983), L a femme f a c e au développement économique, París, PUF. 
(1991), "Causes and Effects of Disequilibria in Food Production", en 

Gendreau, F. C. Meillassoux, B. Schlemmer y M . Verlet (eds.), L e s spectres 
deMaUhus, París, EDI-ORSTOM-CEPED, pp. 33-40. 

Boutil l ier, J . L . , A . Quesnel y j . Vaugelade (1977), "Systèmes socio-économi
ques mossi et migrations", Cahiers de VORSTOM , vol. 14, núm. 4 (Serie Cien
cias Humanas), pp. 361-381. 

Capron, J . y J . - M . Kohler (1975), "Migrations de travail et pratique matrimo
niale", Ouagadougou, ORSTOM (mimeo.). 

Chaléard, J . - L . (1996), Temps des villes. Temps des vivres. L'essor du vivrier mar
chand en Côte d'Ivoire, Paris, Karthala. 

Chayanov, A . ( 1990), L'organisation de l'économie paysanne, Paris, Librairie du 
Regard [el original en inglés es de 1966]. 

Couty, P. (1991), "L 'agriculture en réserve. Réflexions sur l ' innovation et 
l'intensification agricoles en Afrique tropicale", Cahiers d'études africaines, 
vol. 31, núm. 121-122, pp. 65-81. 

Faussey-Domalain, C. y P. Vimard (1991), "Agriculture de rente et démogra
phie", Revue Tiers-Monde, vol. 32, núm. 125, pp. 93-114. 

Fauve-Chamoux, A . (1987), Evolution agraire et croissance démographique, Lieja, 
Ordina Editions. 

Fiéloux, M . (1985), "Développement, émigration masculine et travail fémi
n i n , le cas des femmes toucouleur de la région du Demga (Moyenne va
llée du Sénégal)", en Femmes et politiques alimentaires, Paris ORSTOM (Col . 
Coloquios y Seminarios), pp. 328-345. 

Gautier, A y A Quesnel (1993), Politique de population, médiateurs institutionnels er ré
gulation de la fécondité au Yucatán (Mexique), París, ORSTOM (Col. Estudios y Tesis). 

Gendreau, F., C. Meillasoux, B. Schlemmer y M . Verlet (eds.) (1991), Les spec
tres deMaUhus, Paris, ORSTOM-EDI-CEPED. 

Guillaume, A . y P. Vimard (1994), "Fécondité, crise économique et différen-
tiations sociales à Sassandra (sud-ouest de la Côte d'Ivoire)", en N . Koffi , 
A . Guillaume, P. Vimard y B. Zanou (eds.), Maîtrise de la croissance démo
graphique et développement en Afrique. Séminaire ENSEA-ORSTOM, Paris, ORSTOM 
(Col. Coloquios y Seminarios), pp. 143-168. 

Le Cour Grandmaison, C. (1979), "Contrat économique entre époux dans 
l'Ouest africain", L'Homme, vol. 19, nûms. 34 , pp. 159-170. 

Léonard, E. (1993), "Différentiation et reproduction des exploitations agri
coles dans le Sud-Ouest ivoirien: une typologie des exploitations", A b i d 
jan , ORSTOM (mimeo.). 

Lerner , S. y A . Quesnel (1985), " L a estructura familiar como expresión de 
condiciones de reproducción social y demográfica. E l caso de la zona he-
nequenera en Yucatán", Reproducción de la población y desarrollo, vol. 5, 
Buenos Aires, Clacso, pp. 157-212. 



RECOMPOSICIÓN FAMILIAR Y TRANSFORMACIONES AGRARIAS 139 

(1989), " E l espacio familiar en la reproducción social: grupos domés
ticos residenciales y de interacción", en Olliveira et al. (eds.), Grupos do
mésticos y reproducción cotidiana, México, Porrúa/El Colegio de México, 
pp. 39-79. 

Lesourd, M . (1987), " L a forêt, la machette et le billet de banque", Cahiers de 
VORSTOM, vol. 24, núm. 1 (Serie Ciencias Humanas), pp. 73-97. 

Marchai , J.Y. (1987), " E n Afrique des savanes, le fractionnement des unités 
d'exploitation rurales ou le chacun pour le soi", Cahiers de VORSTOM, vol. 
23, núm. 3-4 (Serie Ciencias Humanas), pp. 445-454. 

Menéndez, E .L . (1981), Poder, estratificación y salud. Análisis de las condiciones 
sociales y económicas de la enfermedad en Yucatán, México, Ediciones de la 
Casa Chata. 

Pantelides, E. (1984), "Familia y fecundidad: balance y perspectivas en el caso 
latinoamericano", en Memorias del Congreso latinoamericano de población y 
desarrollo, vol. 2, México, UNAM/E1 Colegio de Méx i co /p i sPAL, pp. 675-693. 

Paulme, D . (1952), " L a femme africaine au travail", en L e travail en Afrique 
noir, Paris, Seuil (Présence Africaine), p. 121. 

Pi lon, M . (1989), Enquête soào-démographique chez les Moba Gurma du Nord-Togo, 
vol. 2: Caractéristiques et évolution des ménages, Lomé, ORSTOM. 

(1991), "Genèse du déséquilibre entre population et ressources en 
pays moba gurma (Nord-Togo)" , en Gendreau, F., C. Meillassoux, B. 
Schlemmer y M . Verlet (eds.), Les spectres de Malthus, Paris, EDI-ORSTOM-CE-
PED, pp. 117-136. 

Quesnel, A . y P. Vimard (1987), "Système de production et dynamique de popu
lations en économie de plantation", Cahiers de VORSTOM, vol. 23, núms. 3-4 
(Serie Ciencias Humanas) pp. 483-503. 

( 1988), Dynamique de population en économie de plantation. Le plateau de 
Bayes au sud-ouest du Togo, París, ORSTOM (Col. Estudios y Tesis). 

(1989), "Famille plurielle en milieu rural africain", Cahiers de t ORSTOM 

vol. 25, núm. 3 (Serie Ciencias Humanas), pp. 339-355. 
Rey, S. (1989), ' "Entre avec la fraîcheur dans la maison' Schémas de repro

duction et de santé, évolution du statut des femmes et transformations 
des milieux en pays moba-gurma (Nord-Togo)", tesis de doctorado, Mar
sella, Laboratorio de Población y Ambiente, Universidad de Provence. 

Vimard, P. (1993), "Modernité et pluralités familiales en Afrique de l'Ouest", 
Revue Tiers-Monde, vol. 34, núm. 133, pp. 89-115. 

Vimard, P., A . Guillaume y A . Quesnel (1994), "Singular Fertility Patterns in 
Rural Afr ica . Socio-Economie Differentiations and Transformation of 
Fertility Models in West Africa" , en Locoh, T. y V . Hertrich (eds.), The 
Onset o f Fertility Transition in sub-saharan Africa, Lieja, Ord ina Editions, 
pp. 193-220. 



I 


