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C U A N D O SE H A C E R E F E R E N C I A A L S E C T O R " a r c a i c o " o " t radic io

n a l " de los países subdesarrollados se h a b l a invar iablemente 

del sector agrícola, es decir, de l a estructura social y política 

en el campo. D a d o que los países pobres d e l m u n d o son, en 

su mayoría, países agrícolas, las transformaciones sociales que 

o c u r r e n en e l m e d i o r u r a l como resultado d e l desarrollo eco

nómico revisten u n interés p a r t i c u l a r . S i n embargo, entre 

las " i m p l i c a c i o n e s " sociales d e l desarrol lo f i g u r a n c o n más 

frecuencia l a urbanización, l a industrial ización, el surg imiento 

de l a "clase m e d i a " , etc., y sólo r a r a vez las transformaciones 

estructurales en l a sociedad r u r a l t r a d i c i o n a l . E l A f r i c a negra 

constituye, p o r varias razones, u n ejemplo interesante de d i 

chas transformaciones. E n p r i m e r lugar , p o r q u e el desarrollo 

económico fue est imulado allí p o r factores externos b i e n co

nocidos y en fecha reciente. Es decir , l a " l ínea base" de las 

transformaciones socio-económicas de Áfr ica puede trazarse 

c o n e l establecimiento d e l sistema c o l o n i a l e n e l siglo x i x y 

p r i n c i p i o s de l x x . E n segundo lugar , p o r q u e a l p r i n c i p i o el 

desarrol lo económico se efectuó, de hecho, en el m e d i o r u r a l , 

m e d i a n t e l a extensión del c a p i t a l i s m o a l c a m p o : l a introduc

ción de cul t ivos comerciales, el establecimiento de las grandes 

plantaciones , l a producción p a r a el m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . 

E n tercer lugar , p o r q u e en África negra las estructuras sociales 

t radic ionales — r e i n o s feudales y c o m u n i d a d e s t r i b a l e s — tie

n e n hasta l a fecha gran v igencia y se v e n p r o f u n d a m e n t e afec

tados p o r estas transformaciones. L o s cambios estructurales se 

a d v i e r t e n en el s u r g i m i e n t o de nuevos agrupamientos socia-
508 
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les, e n l a dinámica de nuevas relaciones entre las clases so

ciales y en l a emergencia de nuevos sistemas de estratificación 

social . E n e l presente artículo estudiaremos algunos aspectos 

d e l desarrol lo de l agro afr icano h a c i e n d o énfasis en este 

t i p o de c a m b i o estructural . 

L a del imitación y definición de clases sociales en el cam

p o afr icano presenta ciertas di f icultades metodológicas. L a 

documentación estadística es m u y escasa y las encuestas a l 

respecto se ref ieren generalmente a d e t e r m i n a d a etnia o t r i b u . 

E l tema de las clases sociales n o h a sido tratado en f o r m a 

sistemática en África, y menos a ú n en e l m e d i o r u r a l . P o r 

o t r a parte, algunas autoridades pref ieren n o h a b l a r todavía 

de estructuras de clases en e l campo africano, con excep

ción de los reinos feudales que se encuentran sobre todo en 

Áfr ica O r i e n t a l y en algunas partes de África Occ identa l . U n 

especialista prefiere, inc lus ive , n o l l a m a r a los agricultores 

africanos "campesinos" (Fallers, 1961), p o r q u e considera que 

c u l t u r a l m e n t e l a masa a g r i c u l t o r a n o está suficientemente d i 

ferenciada de sus élites. Sea como fuere, el hecho es q u e en 

Áfr ica negra el campo n o h a conocido las mismas condicio

nes de desarrol lo que h a n p e r m i t i d o l a evolución de u n a 

estructura de clases en otras partes d e l m u n d o . E n t r e las 

condic iones particulares que se e n c u e n t r a n e n África negra, 

h a y que señalar las siguientes: 1 ) H a s t a a h o r a n o h a h a b i d o 

u n a presión demográfica sobre l a t i e r r a como l a que hay en 

Áfr ica d e l N o r t e , en A s i a y e n A m é r i c a L a t i n a . E n aquellos 

lugares en que esta presión se manif iesta , se desarrol lan, en 

efecto, las clases sociales. 2 ) L a s estructuras políticas feudales 

de algunas partes de l cont inente n o t ienen como base el ac

ceso d i f e r e n c i a l a l a t ierra , s ino e l c o n t r o l d e l ganado. Así 

encontramos en estos sistemas q u e l a clase d o m i n a n t e está 

c o n s t i t u i d a p o r u n a t r i b u de pastores, s iendo las demás clases 

l a de los agricultores que deben t r i b u t o a aquél la , y l a de los 

esclavos domésticos (es el caso de los reinos de l a zona lacustre 

de K e n y a y R u a n d a - U r u n d i , y de algunos pueblos de Daho¬

mey). 3 ) A n t e s de l a colonización europea los pueblos a fr i 

canos n o conocían l a p r o p i e d a d p r i v a d a de l a t ierra y ésta 

n o era considerada como u n v a l o r de c a m b i o (Barbé 1960' 
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L a b o u r e t , 1941; Liversage, 1945). Existían, natura lmente , los 

derechos de posesión tribales, famil iares y hasta i n d i v i d u a l e s , 

pero n o había renta de l a t ierra , n i tierras privadas c u l t i v a 

bles s in cu l t ivar , n i campesinos s in t ierra. 4 ) L a a g r i c u l t u r a 

de subsistencia, cuyos l i m i t a d o s excedentes servían p a r a m a n 

tener, en ciertas regiones, a las clases n o agrícolas (nobleza 

política, guerreros, artesanos y comerciantes cuyo s t a t u s era 

c o n frecuencia i n f e r i o r a l de los agricultores), n o constituía 

u n a base suficiente p a r a l a diferenciación del campesinado. 

Si dejamos a u n l a d o a los agricultores de subsistencia de 

las tr ibus marginales n o organizadas polít icamente y a los l a 

bradores de los Estados feudales tradicionales (siendo ambos 

grupos anteriores a l a colonización europea), se advierte que 

las nuevas categorías sociales entre los campesinos africanos 

son el resultado de l a implantac ión del sistema c o l o n i a l . E n 

u n artículo anter ior p u b l i c a d o en esta revista ( F o r o I n t e r n a 

c i o n a l , n ú m e r o 9) tuv imos o p o r t u n i d a d de señalar los diversos 

procesos de c a m b i o q u e el sistema c o l o n i a l h a p r o m o v i d o en 

África. Estos procesos h a n c o n t r i b u i d o de distintas maneras 

a l desarrol lo de las nuevas clases sociales. C a b e m e n c i o n a r , 

en p r i m e r lugar , l a expropiac ión de las tierras tribales y su 

apropiación p o r los colonos europeos o p o r el Estado c o l o n i a l . 

Este proceso se realizó con m a y o r i n t e n s i d a d en algunas partes 

q u e en otras. E n K e n y a tuvo efectos catastróficos p a r a l a 

población indígena a l destruir las bases de l a economía t r a d i 

c i o n a l y o b l i g a r a los africanos a v i v i r en reservaciones super

pobladas y a buscar e l trabajo asalariado en las propiedades 

europeas y en las ciudades (Brockway, 1952). E n Bechauana-

l a n d i a l a administración inglesa creó reservaciones p a r a los 

indígenas q u e sólo o c u p a n algo más de l a tercera parte d e l 

terr i tor io , y en las que l a fa l ta de tierras es u n factor negativo 

p a r a l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l (Schapera, 1947). E n e l C a 

merún, l a expropiac ión de las tierras africanas p o r los ale

manes también est imuló l a aparición de nuevas categorías 

sociales (Ardener , 1960). E n Áfr ica E c u a t o r i a l ex-francesa y 

en el C o n g o ex-belga, las concesiones agrícolas y forestales a las 

grandes compañías europeas t u v i e r o n resultados semejantes 

( G o u r o u , 1948). Y l o m i s m o aconteció en L i b e r i a , d o n d e 
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l a m a y o r parte de l a t ierra c u l t i v a b l e está en manos de u n a 

sola compañía norteamericana ( B r o w n , 1941). C o n relación 

a l t e r r i t o r i o total , estas expropiaciones parecen ins igni f ican

tes, pero n o l o son si se consideran c o n respecto a las super

ficies cul t ivables y cult ivadas, e n las cuales las densidades 

de poblac ión son elevadas. O t r o factor que h a c o n t r i b u i d o a l 

s u r g i m i e n t o de nuevas categorías sociales es el establecimiento, 

p o r las potencias coloniales, d e l impuesto m o n e t a r i o en sus 

diferentes formas, inc luso e l impuesto p e r c a p i t a , e l impuesto 

p r e d i a l , e l impuesto sobre e l ganado, sobre los m a t r i m o n i o s 

pol ígamos, el derecho de mercado, etcétera (Maas, 1947; 

H a i l e y , 1956). O t r o factor más h a sido el establecimiento de 

l a a g r i c u l t u r a comercia l : cacahuates en Senegal, plátanos en 

G u i n e a , café en Costa de M a r f i l , cacao en G h a n a , aceite de 

p a l m a en Dahomey, etcétera. Si los africanos n o respondían 

c o n suficiente celer idad a los estímulos económicos de esta 

n u e v a a g r i c u l t u r a , l a administración n o tardaba en obl igarlos 

a efectuarla (Labouret , 1941; Suret-Canale, 1960). T o d o s es

tos h a n sido factores que h a n c o n t r i b u i d o a l a transformación 

de l a estructura agraria de Áfr ica negra y a l a diferencia

ción. Quizás n o se pueda h a b l a r todavía de u n a diferenciación 

d e l campesinado en nuevas clases basada en l a extensión de l a 

t i e r r a y su reglamentación legal apenas se está desarrol lando. 

A u n q u e algunos autores h a n intentado ya l a clasificación del 

campes inado africano, (cf. D i o p , 1958), y otros h a n señalado 

las diversas categorías sociales en estudios específicos (cf. 

Beckett , 1958), las estructuras de clases rurales n o h a n crista

l i z a d o todavía. 

A raíz de los procesos de c a m b i o inic ia les p o r l a exten

sión d e l capi ta l i smo c o l o n i a l a l c a m p o afr icano, h a n surgido, 

e n términos generales, tres nuevas categorías sociales rurales en 

Áfr ica negra: 1 ) los trabajadores migrator ios , 2 ) los trabajado

res permanentes o semi-permanentes de las grandes p lanta

ciones de cult ivos industr ia les p a r a l a exportación, y 3) los 

agricultores comerciales ( f a r m e r , p l a n t e u r ) , es decir, produc

tores i n d i v i d u a l e s de cul t ivos comerciales. L a s nuevas estruc

turas de clases en e l campo se están f o r m a n d o a través de estas 

tres categorías. 
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1. E l t r a b a j a d o r m i g r a t o r i o , h o m b r e m a r g i n a l , e n transi

ción, representa el paso de u n a sociedad t r a d i c i o n a l , basada 

en l a a g r i c u l t u r a de subsistencia, a l a sociedad m o d e r n a de 

economía capita l is ta . E x i s t e n dos tipos de migraciones de tra

bajo en África: las que se d i r i g e n hacia los centros i n d u s t r i a 

les, mineros y urbanos, p r i n c i p a l m e n t e del Áfr ica m e r i d i o n a l , 

y las que se d i r i g e n h a c i a las regiones de a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l , 

en el Este y el Oeste d e l continente. E l p r i m e r t i p o c o n t r i 

buye a l a formación del p r o l e t a r i a d o i n d u s t r i a l ; e l segundo 

conduce a l a formación de u n proletar iado agrícola. L a ex

tensión numérica y geográfica de estas migraciones tempo

rales es b i e n conoc ida (cf. W o o d i s , 1960). S u p a r t i c u l a r i d a d 

consiste en las ligas que e l emigrante mant iene con l a c o m u 

n i d a d de l a que salió. C o n frecuencia, los jefes de l i n a j e 

n o m b r a n a los jóvenes que deben sal ir a trabajar u n a tempo

rada p a r a obtener el ingreso m o n e t a r i o necesario p a r a com

pletar el presupuesto f a m i l i a r (Labouret , 1952). E l trabaja

d o r m i g r a t o r i o sigue siendo esencialmente u n agr icu l tor , u n 

m i e m b r o de l a sociedad campesina t r a d i c i o n a l . E l trabajo 

que real iza, ya sea en las m i n a s o en las plantaciones, está 

c o n d i c i o n a d o p r i n c i p a l m e n t e p o r l a sociedad agrícola de l a 

que es m i e m b r o . Veamos con u n poco más de detal le dos 

casos diferentes de trabajo m i g r a t o r i o en África. 

E n Áfr ica O c c i d e n t a l , sobre todo en los terr i tor ios de 

h a b l a francesa, en que los cul t ivos comerciales se h a n exten

d i d o considerablemente, los trabajadores " g o l o n d r i n a s " emi

gran periódicamente de las zonas de a g r i c u l t u r a de subsisten

cia ( p r i n c i p a l m e n t e el M a l í y e l A l t o V o l t a ) a las regiones 

productoras d e l cacahuate e n Senegal, y de cacao y café en 

Costa de M a r f i l y G h a n a . E n Senegal se les conoce bajo e l 

n o m b r e de n a v e t a n e s , y p a r t i c i p a n durante seis o siete meses 

al año en las tareas d e l cacahuate, antes de volver a sus comu

nidades de or igen. T r a b a j a n p a r a los pequeños y medianos 

productores independientes , bajo diversas formas de contrato 

de trabajo. N o existe u n a relación de trabajo establecida: 

a veces e l n a v e t a n e recibe u n a parcela y l a semi l la , y t iene l a 

obligación de prestar varios días de trabajo a l patrón. Después 

de l a cosecha, devuelve a éste l a semi l la . Otras veces e l 
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tañe n o trabaja p o r día, sino p o r tarea. E n algunas ocasiones, 

recibe u n salario p o r s u trabajo; e n otras, debe pagar u n a 

r e n t a p o r e l uso de l a parcela que le h a sido f a c i l i t a d a ( L a b o u -

ret , 1941). F o r m a s semejantes de trabajo existen en las zonas 

cafetaleras de G h a n a y l a Costa de M a r f i l . E l trabajador 

t e m p o r a l está l igado a su patrón p o r u n contrato verbal , de 

d u r a c i ó n l i m i t a d a (generalmente hasta después de l a cose

cha). S u situación contiene elementos de medianería, apar

cería, a r r i e n d o y trabajo asalariado. P e r o n o es, en sentido 

estricto, n i medianero , n i aparcero, n i arrendatar io , n i asa

l a r i a d o . N o está l igado de m a n e r a estable a l a t ierra que 

c u l t i v a n i a l dueño de esa t ierra , y e l ingreso m o n e t a r i o que 

rec ibe sólo representa u n a parte de su subsistencia. L a s rela

ciones entre e l patrón y el trabajador m i g r a t o r i o t ienen a 

veces u n carácter personal e ínt imo. C o n frecuencia el n a v e -

teme vuelve a trabajar con el m i s m o patrón año tras año. 

T a m b i é n sucede que e l trabajador m i g r a t o r i o se establece 

p e r m a n e n t e m e n t e en l a zona a l a que h a v e n i d o a trabajar, 

o b t e n i e n d o de los agricultores y a establecidos el derecho a l 

uso de u n pedazo de t ierra . Este t i p o de trabajador agrícola 

n o const i tuye, pues, u n a clase social d e f i n i d a ; es u n fenómeno 

t r a n s i t o r i o , l i g a d o a l desarrol lo de los nuevos cult ivos co

merciales. 

E n e l sur del cont inente negro, e n B e c h u a n a l a n d i a , las 

emigraciones temporales de campesinos t i e n e n p o r objeto el 

trabajo en las m i n a s de l a U n i ó n Sudafr icana , y n o d u r a n , 

generalmente, más de u n año. P e r o el campesino pasa con 

frecuencia de seis a diez años de su v i d a , en distintas épocas, 

e n las m i n a s . L a a g r i c u l t u r a t r i b a l de B e c h u a n a l a n d i a es 

esencialmente de subsistencia, pero las necesidades de l a eco

n o m í a m o n e t a r i a i n t r o d u c i d a p o r los ingleses o b l i g a n a los 

campesinos a l a emigración t e m p o r a l de trabajo. C u a n d o n o 

está e n las m i n a s , el trabajador p a r t i c i p a en l a v i d a agrícola 

de su c o m u n i d a d . N o más d e l 6 % de los emigrantes se v a n 

d e f i n i t i v a m e n t e . (Estos datos corresponden a l a preguerra 

<:/. Schapera, 1947.) E l trabajo m i g r a t o r i o está c o n d i c i o n a d o 

p o r las necesidades de l a v i d a t r i b a l , p r i n c i p a l m e n t e l a esca

sez de tierras cult ivables . P e r o los ingresos monetarios , a u n 
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cuando sean perc ib idos p o r actividades industriales , sólo son 

complementarios a l a economía agrícola. E n efecto, las em

presas mineras y l a administración británica t ienen interés e n 

l a t e m p o r a l i d a d del trabajo en las minas y en mantener a l tra

bajador atado a su c o m u n i d a d t r i b a l . C o n e l lo se m a n t i e n e n 

los bajos salarios, se r e d u c e n los gastos complementar ios de 

a lojamiento, seguridad social, etc., de los trabajadores, y se 

logra que los jóvenes permanezcan " vjo l a a u t o r i d a d m o r a l y 

el c o n t r o l social de los jefes tribales ( H a i l e y , 1956). L a emigra

ción t e m p o r a l h a tenido, s in embargo, efectos'negat.ivos sobre 

l a v i d a t r i b a l : h a n bajado ios rendimientos agrícolas y pecua

rios, l a v i d a f a m i l i a r se h a desorganizado, los valores t radic io

nales se l i a n m o d i f i c a d o , y también el estado de s a l u d y las 

tasas de n a t a l i d a d de l a población h a n sufrido. E n conclusión, 

también en B e c h u a n a l a n d i a el trabajador m i g r a t o r i o repre

senta u n a n u e v a categoría social de l campesinado, u n a catego

ría de transición que n o constituye, p o r sí m i s m a , u n a clase 

social. A q u í , como en otras partes, l a población a fr icana 

representa u n a reserva de m a n o de o b r a barata p a r a las em

presas capitalistas de l a U n i ó n Sudafr icana. E l c a p i t a l i s m o 

se benefic ia con el m a n t e n i m i e n t o de u n a a g r i c u l t u r a de sub

sistencia, pero las condic iones mismas del trabajo en las m i n a s 

t ienden a desorganizarla. Estas contradicciones entre e l des

a r r o l l o d e l c a p i t a l i s m o i n d u s t r i a l y l a a g r i c u l t u r a t r i b a l se 

irán acentuando c o n e l t iempo. L o s trabajadores migrato

rios de esta región y a const i tuyen a l m i s m o t i e m p o u n prole

tar iado i n d u s t r i a l p o r las condiciones objetivas de su trabajo 

en las minas , y u n campesinado en desintegración: u n semi-

proletar iado, a l a vez r u r a l e i n d u s t r i a l . 

g . E l o b r e r o agrícola d e l a s p l a n t a c i o n e s h a surgido con e l 

establecimiento sistemático de las cosechas comerciales p o r 

el capi ta l i smo c o l o n i a l . L a economía de plantación exige u n 

alto grado de organización económica y a d m i n i s t r a t i v a , y esto 

h a fomentado el s u r g i m i e n t o de u n pro le tar iado agrícola en 

diversas partes d e l c o n t i n e n t e * E n L i b e r i a , país" política¬

* N o es fácil determinar la composición numérica del proletariado 

agrícola en Afr ica , pero podemos dar algunos datos aislados. E n la anti

agua Afr ica Ecuator ia l francesa l a mano de obra asalariada (155,000) 
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m e n t e independiente , l a situación económica es semejante a 

l a de los terr i tor ios coloniales y ex-coloniales. L a compañía 

n o r t e a m e r i c a n a Firestone posee las mejores tierras cult ivables 

d e l país, las que dedica a l a explotación d e l h u l e . A raíz de 

e l l o , se h a desart iculado completamente l a a g r i c u l t u r a t r a d i 

c i o n a l de los campesinos l iber ianos, de los cuales 25,000 (en 

u n a poblac ión total de a p r o x i m a d a m e n t e u n mi l lón y m e d i o 

de habitantes) trabajan en las plantaciones de l a compañía. 

L a s condiciones de trabajo n o son disímiles a las de l a U n i t e d 

F r u i t en Centroamérica. L a s labores se r e a l i z a n organizada

mente , bajo u n a estricta d i s c i p l i n a . L a compañía p r o p o r c i o n a 

a l o j a m i e n t o y otros servicios esenciales a los trabajadores, 

quienes rec iben u n salario monetar io , ca lculado con base en 

l a c a n t i d a d de h u l e entregada p o r cada u n o de ellos. L a com

p a ñ í a t iene el m o n o p o l i o del comercio en su terr i tor io , que 

const i tuye o t r a fuente de ingresos p a r a el la . L o s trabajadores 

n o están organizados en sindicatos pero n o cabe d u d a que, 

ba jo l a i n f l u e n c i a de los m o v i m i e n t o s nacionalistas que se 

d e s a r r o l l a n en los países limítrofes, también los trabajadores 

rurales l i b e r i a n o s n o tardarán en agremiarse ( B r o w n , 1941; 

B a l a n d i e r , 1952). 

E n e l C a m e r ú n son las plantaciones de p látano las que 

e m p l e a n u n número considerable de trabajadores agrícolas. 

A n t i g u a m e n t e p r o p i e d a d de alemanes, son ahora adminis t ra-

representaba, en 1955, el 13 % de la población económicamente activa, 

y los asalariados en la agricultura (40,000) representaban 2 6 % de esta 

m a n o de obra asalariada. E n los países de la antigua Afr ica Occidental 

Francesa, los asalariados en l a agricultura (73,000) representaban, en e l 

mismo año, 20 % de la mano de obra asalariada (372,500), la cual, a su 

vez, constituía e l 8 % de la población activa. E n e l Congo Belga, en 1956, 

los asalariados agrícolas (300,000) representaban 2 5 % de la mano de 

obra asalariada (1.206,000), y ésta constituía e l 38 % de la población ac

tiva. E n G h a n a (1954) los datos son los siguientes: asalariados agrícolas 

(34,000), 1 6 % de los asalariados totales (210,000), los cuales son tam

bién 16 % de l a población activa. E n Kenya (195O): asalariados agrícolas 

(235,000) con respecto a l total de asalariados (435,000), 5 4 % ; total de 

asalariados con respecto a la población activa: 30 % . E n Nigeria: asala

riados agrícolas (54,000) con respecto a l total de asalariados (320,000), 

17 % ; total de asalariados con respecto a la población activa, 4 % (Cf. 

B u r e a u International d u T r a v a i l , 1958). 
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das p o r u n órgano d e l gobierno. L a Cameroons D e v e l o p m e n t 

C o r p o r a t i o n empleaba, en 1954, a 16,000 obreros agrícolas 

en sus plantaciones de l a costa (Ardener, 1960). M u c h o s de 

ellos p r o v i e n e n de diversas tr ibus del inter ior y de N i g e r i a , y 

con frecuencia el trabajo en l a plantación representa su p r i 

mer empleo r e m u n e r a d o . A u n q u e m a n t i e n e n ligas c o n sus 

comunidades de or igen, l a m a y o r parte de estos trabajadores 

pref ieren quedarse en l a plantación, en l a c u a l t i e n d e n más 

y más a establecerse con f a m i l i a . Genera lmente e l obrero 

agrícola tiene pos ib i l idades de dedicarse parc ia lmente a otras 

actividades, p o r e jemplo el c u l t i v o de u n a parcela p r o p i a , el 

pequeño comercio, las artesanías, etcétera. S i n embargo, el i n 

greso m o n e t a r i o en l a plantación representa su p r i n c i p a l base 

económica. N o son desconocidas ciertas formas de organiza

ción, p r i n c i p a l m e n t e basadas en e l or igen t r i b a l de los asocia

dos. E n t r e ellas cabe m e n c i o n a r los "c lubes" monetar ios (o 

" tandas" , como se dir ía en México) , que const i tuyen u n a for

m a p r i m i t i v a de a h o r r o y de crédito, característica de eco

nomías semicapitalistas. D e b i d o a estas diversas condiciones, 

podemos hablar , en este caso, como en L i b e r i a , de u n proleta

r i a d o r u r a l en formación. 

3. E l a g r i c u l t o r i n d e p e n d i e n t e ( p l a n t e u r o f a r m e r ) consti

tuye s i n d u d a u n o de los productos más interesantes d e l des

a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a africana, y representa, a l m i s m o 

t iempo, l a base de su desenvolv imiento futuro , en u n a gran 

parte d e l continente. E n las zonas de colonización europea 

(África d e l Sur, Kenya) se desarrolló rápidamente u n a clase 

de agricultores blancos en los terri torios de los que fueron 

expulsados los africanos. P e r o esta clase fue i m p u e s t a — o se 

i m p u s o — desde a r r i b a y representa u n a de las formas de l a 

dominación c o l o n i a l . A q u í nos interesan más, s i n embargo, 

las categorías sociales surgidas de las transformaciones estruc

turales de l a p r o p i a sociedad africana, que t ienden su or igen 

en el desarrol lo d e l capi ta l i smo. Sobre todo en África O c c i 

denta l , e l desarrol lo de los cult ivos comerciales h a p r o d u c i d o 

l a n u e v a categoría social a l a que nos referimos E l a g r i c u l t o r 

i n d e p e n d i e n t e logró establecerse en aquellas zonas en q u e n o 

se d i e r o n las grandes concesiones los colonos europeos. E l 
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a g r i c u l t o r i n d e p e n d i e n t e se dist ingue d e l campesino t radic io

n a l de subsistencia p o r el hecho de dedicarse p r i n c i p a l pero 

n o exclusivamente a l a producción de u n a cosecha comer

c i a l : el cacahuate, e l cacao, el café, etc.; p o r estar integrado 

tota lmente en u n a economía m o n e t a r i a en l a que vende su 

producc ión en el mercado; p o r emplear, c o n creciente regula

r i d a d , u n a m a n o de o b r a asalariada; p o r pasar cada vez más 

de u n a a g r i c u l t u r a extensiva a u n a a g r i c u l t u r a intensiva, apro

vechando e l uso del arado, de los animales de t i ro , de los 

fert i l izantes, etcétera; p o r e l hecho de que, a raíz de todo 

esto, l a t ierra es considerada cada vez más c o m o p r o p i e d a d 

p r i v a d a y q u e las antiguas formas de posesión y de derechos 

sobre l a t i e r r a t ienden a desaparecer. 

P o r tanto, el a g r i c u l t o r independiente constituye u n a ca

tegoría social n u e v a que tiene características sociológicas y 

económicas propias . E n G h a n a este g r u p o nac ió de l a trans

formación d e l derecho de posesión de l a t ierra en derecho de 

p r o p i e d a d i n d i v i d u a l , r o m p i e n d o así el m a r c o de l a f a m i l i a 

extensa. C o n razón se dice en ashanti que " e l cacao m a t a a l a 

f a m i l i a " . L a s nuevas formas de p r o p i e d a d p e r m i t e n l a a c u m u 

lación d e l c a p i t a l , l a cua l está l i g a d a con l a a g r i c u l t u r a de 

exportación. L a categoría de los productores de cacao cons

t i tuye actualmente en G h a n a u n g r u p o que t iene conciencia 

de sus intereses comunes y que se h a agremiado p a r a defen

derlos. D e n t r o de este g r u p o existe ya u n a c ierta diferencia

ción, c o n base en el tamaño de los plantíos y e l m o n t o de los 

ingresos, pero generalmente se trata de pequeños agricultores 

cuyas parcelas n o exceden 2,5 hectáreas ( B o y o n , 1958). E n 

N i g e r i a contrar iamente a l o que ocurrió en G h a n a , el des

a r r o l l o de las plantaciones de cacao y de u n a n u e v a categoría 

de agricultores orientados hacía el mercado, n o h a transfor

m a d o r a d i c a l m e n t e l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l ( G o u r o u , 1960). 

E n este país las formas tradicionales de p r o p i e d a d se mantie

n e n , y a pesar de las ventajas económicas d e l cacao e l agr icu l tor 

n i g e r i a n o dedica todavía u n a g r a n parte de sus esfuerzos y 

t i e m p o a las cosechas a l iment ic ias p a r a el autoconsumo. S i n 

embargo, también aquí podemos h a b l a r de u n a n u e v a clase 

social de agricultores, p r i n c i p a l m e n t e p o r las relaciones de 
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trabajo que éstos establecen con l a m a n o de o b r a i n m i g r a n t e 

y m a l r e m u n e r a d a , proveniente sobre todo de l a faja desértica 

a l nor te de l país, y que constituye l a base sobre l a c u a l l a 

economía del cacao h a p o d i d o desarrollarse. 

E l c a s o d e l a C o s t a d e M a r f i l . C o m o ejemplo característico 

de las transformaciones estructurales que o c u r r e n en e l campo 

como consecuencia de l desarrol lo de u n a a g r i c u l t u r a comer

c i a l , estudiaremos brevemente el caso de los agni d e l sureste 

de i a Costa de M a r f i l . E l terr i tor io agni , que comprendía 

t r a d i c i o n a l m e n t e varios pequeños reinos polít icamente cen

tralizados y fuertemente jerarquizados, cayó bajo l a d o m i n a 

ción francesa a fines de l siglo pasado. S u economía estaba 

basada p r i n c i p a l m e n t e en l a agr icu l tura de subsistencia, pero 

su situación geográfica favorecía u n cierto comercio prove

choso con pueblos vecinos, el cua l contribuía a mantener l a 

organización polít ica d e l re ino y u n a clase n o b l e de n o agri

cultores. C o n l a expansión europea los agni se adaptaron fá

c i l m e n t e a l comercio s irviendo de intermediar ios entre los 

pueblos de l i n t e r i o r y las casas mercanti les europeas de l a 

costa. A fines de l siglo x i x comenzaron a dedicarse a l a re

colección d e l h u l e silvestre y de maderas que interesaban el 

mercado europeo. A u n antes de l a introducción de las p l a n 

taciones los a g n i estaban orientados h a c i a l a economía co

m e r c i a l y los mercados exteriores. Estos hombres, dice u n autor 

(Rouger ie , 1957), ya eran pré-planteurs a p r i n c i p i o s d e l si

glo x x . 

L o s reinos a g n i eran semejantes a los de A s h a n t i en G h a n a . 

E s t a b a n estructurados en f o r m a p i r a m i d a l y el poder centra l 

residía en el rey y su corte, q u i e n delegaba su a u t o r i d a d a los 

jefes de p r o v i n c i a , de aldea y de l inaje . L o s jefes locales 

tenían bastante autonomía sobre las tierras y las poblaciones 

a su cargo. Esta estructura b i e n integrada y l a conquista pa

cífica d e l t e r r i t o r i o agni h izo que los franceses a p l i c a r a n en 

l a región, y como caso excepcional en su administración colo

n i a l , "el sistema d e l i n d i r e c t r u l e (tan c o m ú n en las colonias 

británicas), en el c u a l reconocieron l a a u t o r i d a d de los jefes 

tradic ionales a u n c u a n d o los sometían a su c o n t r o l (Kóbben, 

*95 6 )-
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T r e s clases sociales m a r c a b a n l a estructura social t r a d i 

c i o n a l de los a g n i : l a nobleza, los hombres l ibres y los esclavos 

domésticos. L a nobleza estaba sometida a l rey p o r l igas de 

vasallaje y le pagaba tr ibutos. A su vez recibía de los agri

cultores l ibres que se encontraban bajo su jerarquía t r ibutos 

e n especie y prestaciones de trabajo. Este sistema, más las 

guerras de c o n q u i s t a a que se dedicaban c o n frecuencia los 

a g n i , enriquecía los cofres de l a aristocracia. L o s esclavos 

domésticos, como en otras partes de África, rea l i zaban las 

faenas cot idianas y n o gozaban de los derechos de c iudadanía 

e n el r e i n o (por ejemplo, e l derecho de p o r t a r armas, de c u l 

t i v a r tierras propias , de heredar bienes, etc.). P e r o estaban rela

t ivamente integrados en los linajes famil iares y n o debe com

pararse su suerte con l a de los esclavos en e l sistema capita

l i s ta de plantaciones (Kóbben, 1956). Este sistema de clases 

se reflejaba en u n a rígida estratificación en que el paso de 

u n a categoría a otra era i m p o s i b l e ( D u p i r e , 1960). A pesar 

de haber desaparecido l a base guerrera d e l poder de l a no

bleza y l a esc lavi tud doméstica, persiste l a estratificación de 

estos tres estratos y se advierte en el sistema de valores y el 

c o m p o r t a m i e n t o de sus integrantes. L o s descendientes de los 

esclavos o c u p a n hasta l a fecha u n a posición i n f e r i o r en l a 

sociedad a g n i y están dedicados a las tareas serviles y poco 

valorizadas. Además de las tres categorías sociales menciona

das, se e n c o n t r a b a n en el país agni los inmigrantes venidos de 

otras t r ibus y q u e recibían del rey o de los jefes locales el 

derecho de establecerse y de c u l t i v a r las tierras d e l re ino . A 

pesar de n o estar integrados en l a organización polít ica agni , 

los extranjeros debían reconocer l a soberanía d e l rey 

presencia a u m e n t a b a los efectivos demográficos y e l r e n o m 

bre y prest ig io d e l r e i n o (Rougerie , 1957). E r a n , s in em

bargo, considerados como inferiores en l a estratificación de 

l a sociedad. L a creciente inmigración en u n a época en que las 

bases económicas de l a sociedad a g n i h a n c a m b i a d o h a pro

d u c i d o desajustes sociales m u y graves 

L o s derechos sobre l a t ierra son colectivos. L a a u t o r i d a d 

f i n a l l a t iene el rey, pero los jefes de aldea y de l inaje con

t r o l a n efectivamente el acceso a l a t ierra. Ésta jamás h a sido 
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considerada como u n objeto de cambio o de compra-venta. 

U n o de los p r i n c i p i o s esenciales de l a sociedad agni h a sido 

siempre que c u a l q u i e r a tiene el derecho de c u l t i v a r u n a par

cela que le p e r m i t a v i v i r decentemente con su f a m i l i a (Bou-

t i l l i e r , 1960). L a posesión de l a t ierra se establece, p o r l o 

tanto, en función del trabajo agrícola. L a s tierras incultas 

son del l inaje (y en últ ima instancia, de los antepasados), y 

las labores agrícolas conceden a q u i e n las realizó el derecho 

sobre l a parcela. Es u n derecho de usufructo, no de propie

dad. Coexisten, pues, en l a sociedad agni , varios niveles de 

derechos de posesión de la t ierra: el de l a sociedad agni como 

u n todo, representada por su rey; el de los linajes y, f i n a l 

mente, el derecho de usufructo i n d i v i d u a l . Estos derechos 

de posesión n o se excluyen entre sí. L a a b u n d a n c i a de tierras 

incul tas y l a baja presión demográfica en u n a economía de 

auto-consumo p e r m i t i e r o n hasta épocas recientes el manteni 

m i e n t o de este sistema s in mayores complicaciones. 

A p r i n c i p i o s del presente siglo los franceses establecieron 

e l impuesto directo sobre l a población, l o cua l — c o n otras 

medidas a d m i n i s t r a t i v a s — contribuyó a d e b i l i t a r a l a monar

quía. A p a r t i r de 1915, el gobierno i n t r o d u j o en el país agni 

el c u l t i v o de cacao, seguido p o r el de l café. C o n el lo, el tra

d i c i o n a l campesino de subsistencia se transformó en agricul

tor de cosechas comerciales. L a relación entre el hombre y 

l a t i e r r a fue m o d i f i c a d a . E n l a a n t i g u a a g r i c u l t u r a p a r a el 

consumo doméstico se empleaba el sistema de l a roza it ine

rante. E l cacao y el café, p o r el contrar io , l i g a n a l agr icul tor 

a su parcela: el período de preparación d e l terreno es largo 

y las plantaciones d a n fruto durante varios años. D u r a n t e 

los pr imeros años es posible c u l t i v a r plantas a l imentic ias 

entre los cafetales y cacaoteros. Más tarde, el agr icul tor tiene 

que abandonar las o a b r i r nuevos terrenos p a r a sus cosechas 

a l iment ic ias . E n N i g e r i a , p o r ejemplo, los cult ivos comer

ciales desplazaron totalmente a l a a g r i c u l t u r a de consumo 

doméstico, y en ese país los productores de café t ienen que 

i m p o r t a r sus a l imentos (Forde & Scott, 1946). E n G h a n a y en 

Costa de M a r f i l coexisten todavía los dos tipos de cu l t ivo 

(Beckett, 1956; R o u g e r i e , 1957). 
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D e acuerdo con el derecho agrario t r a d i c i o n a l , el agr icu l 

t o r agni puede extender l ibremente sus plantaciones de café 

y cacao. Esta expansión está l i m i t a d a , s in embargo, p o r dos 

factores: l a d i s p o n i b i l i d a d de tierras y de m a n o de o b r a fa

m i l i a r . H a s t a l a fecha n o se h a dado l a acumulación de 

grandes plantaciones; las parcelas medias varían, de u n a re

g ión a otra, de 1,2 ha . hasta 5,3 ha. (Kóben, 1956; B o u t i l l i e r , 

1960). E n G h a n a , l a m e d i a es de 1 ha . ( H i l l , 1956). Pero 

más que l a fal ta de tierras es l a m a n o de o b r a l a que l i m i t a 

l a expansión de las plantaciones. L a t r a d i c i o n a l u n i d a d 

económica entre los a g n i es el l ina je o l a f a m i l i a extensa que 

h a b i t a u n solar y que está compuesto p o r el jefe y su f a m i l i a 

i n m e d i a t a , además de varias famil ias nucleares dependientes. 

C o n frecuencia suelen h a b i t a r en u n solar tres m a t r i m o n i o s 

y a p r o x i m a d a m e n t e 25 personas. P o r l o tanto, n o fa l ta m a n o 

de obra f a m i l i a r p a r a los cult ivos a l imentic ios ( B o u t i l l i e r , 

1960). C u a n d o se i n i c i a r o n los cult ivos comerciales, fue tam

bién l a m a n o de o b r a f a m i l i a r l a que se dedicaba i n i c i a l -

mente a ellos. P e r o l a a g r i c u l t u r a comerc ia l es parte de u n a 

economía m o n e t a r i a ; el agr icu l tor vende su cosecha en el 

mercado. Puede d isponer l ibremente del d i n e r o que obt iene 

c o n el la , y escoger entre varias alternativas: a c u m u l a r e i n 

vert i r el d i n e r o o gastarlo en bienes de consumo. C u a n d o 

esto sucede, se r o m p e l a f a m i l i a extensa como u n i d a d pro

ductora y c o n s u m i d o r a . L o s jóvenes se d a n cuenta que a l 

c u l t i v a r el cacao o el café p u e d e n obtener ingresos moneta

rios propios , gastarlos a su gusto y sustraerse así a l a autor i 

d a d de los ancianos. D a d a l a f a c i l i d a d con l a q u e los a g n i 

pueden obtener e l derecho de usufructo sobre las tierras que 

trabajan, h a resultado que los jóvenes h a n establecido sus 

propios plantíos y se h a n independizado de l a estructura 

rígida del l ina je . P e r o a l hacerlo, resulta que cada jefe de 

f a m i l i a n o dispone y a de u n a m a n o de obra numerosa . E s 

p o r l o c u a l t iene que r e c u r r i r a l a m a n o de o b r a asalariada 

y entonces las pos ibi l idades de su expansión están condic io

nadas p o r sus recursos f inancieros. E l agr icu l tor a g n i se 

transforma en patrón. P o r o t r a parte, a m e d i d a que l a pro

ducción agrícola es v e n d i d a en el mercado y que los ingresos 
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monetar ios así obtenidos pertenecen a l jefe d e l l inaje (como 

a u t o r i d a d legít ima en l a sociedad t r a d i c i o n a l ) , los demás 

m i e m b r o s de l a f a m i l i a que trabajan en l a t ierra c o m ú n se 

d a n cuenta que su p r o p i o trabajo puede ser m e d i d o en tér

m i n o s monetarios, cosa q u e n o acontecía cuando l a produc

ción d e l campo se consumía en e l seno m i s m o de l a f a m i l i a . 

E n consecuencia, las relaciones de producción en e l seno del 

l i n a j e revisten l a característica de relaciones de clases. Y 

mientras exista el derecho que tiene cada campesino agni 

de a b r i r nuevas tierras a l c u l t i v o en el terr i tor io común, es 

decir , mientras no se haya establecido e l concepto de l a pro

p i e d a d p r i v a d a de l a t ierra , prefiere transformarse en agri

c u l t o r independiente en vez de permanecer como empleado 

(no remunerado) del jefe de su l inaje . Este proceso es for

ta lecido p o r el sistema de descendencia. L a sociedad agni es 

m a t r i l i n e a l (por lo cua l los i n d i v i d u o s heredan de su tío 

materno) , pero p a t r i l o c a l (los hi jos v i v e n y trabajan con el 

padre). S i b i e n l a t ierra en sí n o es u n b i e n heredable, las 

p lantac iones de café y cacao sí l o son. P a r a evitar que el 

f r u t o de tanto esfuerzo f a m i l i a r sea t r a n s m i t i d o a sus sobri

nos, muchos jefes de f a m i l i a d i v i d e n sus plantaciones entre 

sus hi jos antes de su muerte. Éstos, a su vez, prefieren esta

blecerse p o r su cuenta para evitar que los frutos de su trabajo, 

a l a muerte d e l padre, pasen a los p r i m o s maternos. Vemos, 

pues, q u e l a a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l destruye l a organización 

f a m i l i a r t r a d i c i o n a l y que esta desorganización est imula, a 

su vez, l a economía m o n e t a r i a . Este proceso h a creado u n a 

n u e v a categoría de agricultores-empresarios con espíritu ca

p i t a l i s t a . 

E n algunas zonas de l a región a g n i , l a economía moneta

r i a se estableció s in que h u b i e r a l a desorganización f a m i l i a r 

q u e hemos mencionado. M u c h o s jefes tradicionales, t o m a n d o 

l a o p o r t u n i d a d que les ofrecía l a a g r i c u l t u r a comercial , y 

aprovechando las prestaciones de m a n o de o b r a gratuita a l a 

q u e t r a d i c i o n a l m e n t e tenían derecho, l o g r a r o n crear para 

sí p lantac iones de cierta i m p o r t a n c i a . Así, a u n con l a nueva 

economía, l a a u t o r i d a d de los jefes fue reforzada. Pero el 

t r a d i c i o n a l p r i n c i p i o del l i b r e acceso a l a t i e r r a siempre de-
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j a b a u n a a l t e r n a t i v a p a r a l a l iberación de l a m a n o de o b r a 

f a m i l i a r y s u b o r d i n a d a . E n otras zonas l a nobleza se resistía 

a adoptar los cult ivos comerciales y l a nueva categoría de 

p o r sí i n c o n f o r m e con su status i n f e r i o r en l a sociedad tra

d i c i o n a l . E n estas regiones, l a estratificación t r a d i c i o n a l n o 

tardó en quebrantarse ( B o u t i l l i e r , 1960; Kóbben, 1956). A d e 

más de estas fuerzas internas que t ienden a m o d i f i c a r l a so

c iedad agni, es necesario m e n c i o n a r a los inmigrantes extran

jeros. Atra ída p o r l a economía m o n e t a r i a y p o r las facil idades 

q u e daban los agni p a r a l a ocupación de sus tierras, gente 

d e l norte estableció en el país sus plantaciones y c o m u n i 

dades. Estos nuevos agricultores n o se sentían l igados p o r 

las costumbres y l a organización social de los agni y p r o n t o 

p r o c u r a r o n obtener de l a administración c o l o n i a l el derecho 

d e p r o p i e d a d sobre las tierras que los agni les habían con

cedido. E n consecuencia, h a n surgido conflictos entre los 

a g n i y los grupos de inmigrantes , que h a n tomado el aspecto 

de fricciones étnicas entre las diferentes tr ibus. Frente a los 

extranjeros, los a g n i p r o c u r a n mantener los p r i n c i p i o s tra

dicionales de tenencia de l a t ierra , en tanto que aquéllos 

t ienen el m a y o r interés en q u e se establezcan nuevos p r i n 

c ipios de tenencia que consagren su posesión de l a t ierra . 

Estas tensiones agravan, p o r supuesto, las que ya existen en el 

i n t e r i o r m i s m o de l a sociedad a g n i como resultado de l a 

economía m o n e t a r i a . E n consecuencia, puede hablarse tam

bién de u n a n u e v a categoría social de agricultores-empresarios 

extranjeros que se d is t ingue n o sólo étnicamente sino sobre 

todo p o r razones de interés económico del grupo agni ( D u p i r e , 

1960). 

P o r otra parte a f luyen a l a zona los trabajadores m i g r a 

torios que i n t e g r a n l a m a n o de o b r a indispensable p a r a el 

desarrol lo de l a a g r i c u l t u r a comercia l . L a relación de tra

bajo más general izada recibe el n o m b r e de a b u s a n y consiste 

e n que el t rabajador se encarga durante u n c ic lo agrícola 

de u n a plantac ión y recibe d e l dueño de ésta, u n tercio o l a 

m i t a d (según el contrato) de l a cosecha. E x i s t e también e l 

trabajo r e m u n e r a d o en m o n e d a , y a sea p o r tarea rea l izada 

bajo l a supervisión d e l patrón, o p o r carga de café o cacao 
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p o de agricultores se establece también según el tamaño de 

las características de l a f a m i l i a extensa y de l a tenencia de l a 

t ierra , los más viejos son los que generalmente poseen las 

p lantaciones mayores. Puede hablarse ya de pequeños, me

dianos y grandes agricultores, pero esta clasificación varía 

de u n a región a otra. E n p r i n c i p i o l a diferenciación es espon

tánea y depende en gran m e d i d a de l a dinámica personal de 

cada agr icul tor . P a r a encontrar en l a existencia de estos 

estratos los elementos de u n a nueva estructura de clases es 

necesario considerar otros factores y n o solamente los límites 

cuanti tat ivos de los plantíos y las cosechas. E l agr icu l tor 

q u e obtiene ciertos ingresos por sus cult ivos comerciales 

t iene varias alternativas en cuanto a los fines a que los dedi

cará. E n t r e otras etnias de l a Costa de M a r f i l , los bété, p o r 

e jemplo (Kóbben, 1956), l a r i q u e z a o b t e n i d a p o r el c u l t i v o 

d e l café es empleada p a r a los intercambios ceremoniales en 

e l marco de l a organización t r a d i c i o n a l político-religiosa. 

A l g u n o s agricultores agni e m p l e a n sus ingresos p a r a atesorar 

e l oro, considerado como signo de r iqueza y símbolo de pres

t ig io , pero n o a u m e n t a n en f o r m a s igni f icat iva su n i v e l de 

v i d a ( B o u t i l l i e r , 1960). Pero muchos agni , par t i cu larmente 

los jóvenes, d e d i c a n sus ingresos p a r a fines de consumo y 

a u m e n t a n sensiblemente su n i v e l de v i d a . Así se v a d e l i m i 

tando u n a élite de formas de v i d a modernas y occidentales. 

Otros , y es aquí donde se encuentran los gérgenes de u n a n u e v a 

clase social, r e i n v i e r t e n sus ingresos en nuevas plantaciones, 

e n l a mecanización d e l benefic io de los granos de café y de 

cacao, en l a compra-venta de cosechas, en l a adquisición 

de camiones p a r a el transporte de l a producción. Así, las ca

tegorías independientes de agricultores " r i c o s " y "pobres" 

se v a n integrando en u n sistema de relaciones económicas de 

i n t e r d e p e n d e n c i a que adquiere progresivamente las caracte

rísticas de u n sistema de clases. E l nuevo agricultor-empresa

r i o se define c o n respecto a los demás agricultores n o en 

términos de u n m a y o r o m e n o r ingreso n i de u n mayor o me~ 

ñor n i v e l de consumo sino en términos de los medios de 

producción v d e l c a p i t a l de que dispone A través de estos 

dos elementos es como se establece determinado t i p o de reía-
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ciones con l a t o t a l i d a d de las demás categorías sociales r u 

rales. 

Estamos ahora en condiciones de señalar las nuevas clases 

sociales que h a n surgido en l a sociedad a g n i a raíz de l a eco

n o m í a monetar ia : a) L o s pequeños agricultores independien

tes que n o emplean m a n o de o b r a asalariada (o sólo m u y de 

vez en cuando), cuyos plantíos n o pasan de 3 hectáreas y que 

l o g r a n difícilmente e q u i l i b r a r su presupuesto. A c o s t u m b r a n 

h ipotecar sus cosechas futuras, v i v e n constantemente endeuda

dos y apenas logran elevar, lentamente, su n i v e l de v i d a , b ) 

L o s agricultores medianos y grandes que e m p l e a n regularmen

te l a m a n o de obra asalariada y que r e i n v i e r t e n de manera 

p r o d u c t i v a u n a proporción var iab le de sus ingresos. P u e d e n 

transformarse en comerciantes y dueños de plantas de bene

f ic io ; a d q u i e r e n u n s t a t u s social y u n n i v e l de v i d a elevados 

y u n a posición económica d o m i n a n t e en l a sociedad agni . L a 

l l a m a r e m o s l a nueva burguesía r u r a l . E n t r e esta clase y l a an

ter ior puede haber varias capas intermedias; asimismo, en los 

niveles superiores de l a burguesía r u r a l se f o r m a u n a capa 

de agricultores ausentistas q u e se establecen en l a c i u d a d y 

que, aprovechando l a estructura de l a f a m i l i a extensa, dejan 

a a l g ú n pariente encargado de sus plantaciones y de sus inte

reses rurales, c ) L o s trabajadores migrator ios todavía n o cons

t i t u y e n u n proletar iado r u r a l pero sí representan u n a clase 

social e n formación, cuyas dos capas (los trabajadores a b u s a n 

y los asalariados) seguramente tenderán a homogeneizarse 

d e b i d o a l a creciente monetarización de l a economía, d ) L o s 

comerciantes e intermediar ios extranjeros a l a sociedad agni 

y provenientes de otras partes de l a Costa de M a r f i l , de l M e d i o 

O r i e n t e y algunos de E u r o p a . Esta clase constituye el pro

ducto inev i tab le de l a extensión de u n a economía monetar ia . 

Se r e c l u t a fuera de l a sociedad a g n i pero se encuentra ya inte

grada en l a nueva sociedad g l o b a l de l a cua l también los agni 

son parte 
1 ' dos 

E n cuanto que las capas de u n a estratificación no repre
sentan más que u n a escala de valores, las relaciones entre las 
diversas clases sociales representan c o n frecuencia oposiciones 
estructurales a l i n t e r i o r de u n a sociedad (cf. Stavenhagen, 
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1962). E n l a sociedad agni h a n surgido diversas oposiciones 

entre las nuevas categorías sociales. Señalemos en p r i m e r 

l u g a r la q u e existe entre los agricultores agni y los extranje

ros que se h a n instalado en el país, y cuyas raíces ya mencio

namos anteriormente. A u n q u e estos conflictos tomen l a f o r m a 

de u n a oposición étnica (y algunos autores h a b l a n i n c l u s i 

ve del racismo de los agni con respecto a las demás etnias), su 

base es económica. O t r a oposición estructural surge de las 

transformaciones internas de l a sociedad agni y se establece 

entre las necesidades y características de l a nueva a g r i c u l t u r a 

comerc ia l y l a estructura de l a f a m i l i a t r a d i c i o n a l , es decir , 

entre u n a capa de agricultores con espíritu capital ista y los tra

dic ionales jefes de f a m i l i a , de l inaje , de aldea, etcétera. O t r a 

oposición más, netamente capital ista , tiene lugar entre los 

agricultores empresarios y sus asalariados o aparceros: esta 

oposición expresa las relaciones de clases más nítidas de l a 

n u e v a a g r i c u l t u r a comerc ia l . H a y oposición también entre 

los agricultores en su c a l i d a d de productores y los comercian

tes e intermediar ios , representantes de las grandes f irmas 

compradoras de l a costa, quienes i m p o n e n el precio de l a co

secha. F i n a l m e n t e , surgen oposiciones entre los mismos pro

ductores p o r causa de las deudas y otras ligas de dependencia 

q u e se establecen a m e d i d a que se desarrol la l a economía m o 

netar ia . 

Vemos, pues, cómo el desarrol lo de u n a economía capita

l i s t a h a creado en esta región de l a Costa de M a r f i l cuatro 

nuevas clases sociales, y cómo entre estas clases y capas se 

mani f ies tan c inco tipos dist intos de oposición. E l desarrol lo 

capi ta l i s ta de l a región h a desart iculado l a estructura social 

t r a d i c i o n a l . L a s relaciones específicas que se establecen entre 

las nuevas clases y capas sociales son dinámicas p o r q u e se 

basan en cierto n ú m e r o de oposiciones y de conflictos cuyo 

desarrol lo producirá nuevos cambios en l a sociedad. 

C o n c l u s i o n e s 

Podemos, p a r a t e r m i n a r , l legar a las siguientes conclusiones. 

D e las tres nuevas categorías sociales que se encuentran, en 
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términos generales, en el c a m p o africano, l a de los trabajado

res migrator ios constituye, a todas luces, u n a categoría en 

transición. H a surgido allí donde l a agr icul tura t radic io

n a l de subsistencia entró en descomposición frente a los 

nuevos estímulos y necesidades de u n a economía m o n e t a r i a 

e n desarrollo. Su carácter de transición — p e r o no necesaria

mente t r a n s i t o r i o — se debe p o r u n lado a las necesidades de 

m a n o de obra de l a economía capital ista, y d e l otro a l m a n 

t e n i m i e n t o de l a economía de subsistencia. L a participación 

de estos trabajadores en l a economía m o n e t a r i a les da sus 

características de clase, pero su participación en l a economía 

t r a d i c i o n a l de subsistencia i m p i d e que esta clase se cristalice 

def ini t ivamente . P o r su parte, los obreros agrícolas asalaria

dos de las grandes plantaciones ya t ienen todas las caracte

rísticas de u n a clase social . Están completamente integrados 

en u n a nueva estructura socio-económica, en u n nuevo siste

m a de producción, en el que o c u p a n u n a posición específica. 

V e n d e n su fuerza de trabajo, son creadores de plusvalía, tie

n e n en común ciertos intereses que surgen de su situación 

c o m ú n en el sistema de producción y que los colocan frente 

a otras categorías que o c u p a n otras posiciones en el sistema 

y que t ienen otros intereses, a veces contrarios a los de ellos. 

F i n a l m e n t e , hemos visto que l a n u e v a categoría social de 

" a g r i c u l t o r comerc ia l i n d e p e n d i e n t e " puede dar lugar a l sur

g i m i e n t o de varias clases sociales, según el tamaño de las 

explotaciones, según las formas que adoptará l a nueva legis

lación sobre tenencia de l a t ierra , según l a cant idad de cose

chas comercial izadas y también según el uso a que se destinarán 

los nuevos ingresos monetar ios . 

N o parece, pues, que encontremos en el campo afr icano 

estructuras de clases ya def init ivas. L a s antiguas estructuras 

tradicionales se h a n m o d i f i c a d o y las nuevas estructuras están 

todavía en formación. Si hablamos de sistemas de clases ten-

y n o globales. E l trabajador m i g r a t o r i o se define con respecto 

a l sistema capi ta l is ta i n d u s t r i a l que lo necesita, pero también 

c o n respecto a l a t r a d i c i o n a l a g r i c u l t u r a de subsistencia. E l 

obrero agrícola de las p lantac iones se define con respecto a 
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u n a estructura económica característica d e l subdesarrol lo (el 

m o n o c u l t i v o p a r a l a exportación), pero esta estructura es sólo 

u n a parte d e l cuadro más a m p l i o del subdesarrollo econó

m i c o . F i n a l m e n t e , el nuevo a g r i c u l t o r independiente se define 

c o n respecto a sus trabajadores asalariados como patrón pero 

t a m b i é n se define como p r o d u c t o r con respecto a l mercado 

i n t e r n a c i o n a l y a las f irmas comerciales que le c o m p r a n l a 

p r o d u c c i ó n . T a m b i é n se define c o n respecto a otros agr icul 

tores, con los cuales se i d e n t i f i c a como productor , o de los 

cuales se d is t ingue según los diversos criterios de diferencia

c i ó n que hemos m e n c i o n a d o . 

Las nuevas categorías sociales d e l campo afr icano represen

t a n nuevos sistemas de clases sociales rurales en formación. 

L a s formas def init ivas de estos sistemas dependen también de 

factores que n o siempre se advierten en l a sociedad r u r a l : e l 

" e s t i l o " de crec imiento escogido p o r ta l o c u a l nación, las re

laciones externas de l a sociedad g l o b a l , etc. Así , las tres cate

gor ías mencionadas se desarrollarán di ferencialmente, de 

acuerdo con l a evolución p a r t i c u l a r de los diversos países 

afr icanos. 
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