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Las agentes de economía doméstica del Franquismo: un análisis sobre su papel en las 

comunidades rurales y en el servicio de extensión agraria desde las fuentes orales  

Silvia Canalejo Alonso. (silviacanalejo@correo.ugr.es) Universidad de Granada, España. 

El acercamiento entre el régimen franquista y EEUU en los años 50 influyó sobremanera en la 

política económica y agraria de la dictadura, así como en la evolución del discurso institucional 

de género. En el mundo agrario, la creación del Servicio de Extensión Agraria (en adelante SEA) 

en 1955 supuso un viraje definitivo en la política agraria, importando el modelo extensionista 

americano y, con ello, la capacitación de las mujeres campesinas a través del Home Economics 

Model y la figura profesional de las Agentes de Economía Doméstica, encargadas de formar a las 

mujeres del agro español en el desempeño de su principal función, la de ser excelentes amas de 

casa, así como en capacitarlas para la realización de tareas conceptuadas como auxiliares y 

complementarias a las del varón en la explotación agropecuaria familiar. 

En nuestra comunicación pretendemos, a través de las entrevistas realizadas a Agentes de 

Economía Doméstica del SEA dilucidar aspectos como su labor dentro de las Agencias 

Comarcales de Extensión Agraria indagando en su papel en las propias comunidades en las que 

trabajaban. Nos preguntaremos también sobre sus “comunidades laborales”, desentrañando a 

partir de su relato memorialístico, las características que definían las relaciones con sus 

compañeros varones. 
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Jerarquías, mercados y comunidades. Mecanismos de coordinación de la vida social, entre 

coerción, negociación y cooperación  

José-Miguel Lana Berasain. (josem.lana@unavarra.es) Universidad Pública de Navarra - 

Nafarroako Unibertsitate Publikoa, España. 

Es bien conocida en la literatura económica la dicotomía entre mercados y jerarquías propuesta 

en 1975 por Oliver E. Williamson desde la teoría de los costes de transacción, a la que dio 

respuesta con un punto de ironía Elinor Ostrom en el acto de recepción del Nobel que 

compartieron en 2009 titulando su intervención “Beyond Markets and States”. Desde la teoría de 



la empresa (Thorelli 1986) y la economía política (Thompson et al. 1991) se había incorporado 

ya una alternativa teórica con el concepto de redes (networks), que ha venido a completar una 

tríada cuyas fronteras pueden ser más difusas de lo que el esquema estilizado puede dar a entender 

(Karantininis 2007). 

Esta comunicación propone una nueva aproximación a los mecanismos de coordinación de las 

interacciones sociales en la que se prescinde de la noción de redes para sustituirla por la de 

comunidades. Ambos conceptos coinciden en la existencia de vínculos más o menos permanentes 

y una cierta horizontalidad (lo que no excluye desigualdades y/o relaciones de subordinación en 

su seno), pero el segundo incorpora ingredientes culturales (identidad, lealtad, ritualidad), 

políticos (representación, deliberación, rendición de cuentas) y dinámicos (inercias, conflictos) 

que lo hacen preferible. 
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La comunidad campesina en tierra de mansos: representación y exclusión (obispado de 

Girona, 1486-1716) 

Pere Gifre Ribas (peregifre@hotmail.com) Centre de Recreca d'histeria Rural-Universitat de 

Girona, España 

En una estructura agraria basada en el manso y el individualismo agrario, en los siglos XVI y 

XVII, los señores útiles y propietarios de mansos lideran las comunidades campesinas y negocian, 

en nombre de la comunidad, con los señores jurisdiccionales, privilegios con los que asegurar y 

aumentar el regimiento del municipio: hecho que acrecienta la autonomía de la comunidad ante 

los señores y cohesiona la sociedad campesina. Este liderazgo, pero, se ve truncado a medida que 

la fiscalidad acrecienta las diferencias dentro de la comunidad. Algunos señores útiles de mansos 

acceden a los primeros escalones de la nobleza y se convierten en privilegiados, hecho que los 

excluye de contribuir a las cargas municipales, sobre todo quedan excluidos de los repartimientos 

relacionados con la fiscalidad de guerra, acuciante de 1635 a 1720/1725, especialmente eluden la 

carga de los temidos alojamientos de tropas, pero, como respuesta, les son vetados el acceso a los 

comunales y a los usos comunitarios. En dos siglos se pasa de la representación de una comunidad 

de iguales, a la diferenciación en cuanto a las contribuciones, por lo que acaban siendo excluidos 

por el conjunto de la comunidad campesina convertida, sobre todo y cada vez más, en unidad 

fiscal. De una comunidad de iguales, en términos fiscales, pasamos a la exclusión de la élite. 
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Comunidades campesiñas na Galiza contemporánea: unha aproximación a partir das 

miradas etnográficas 

Alba Díaz Geada (alba.diaz@usc.es) Universidade de Santiago de Compostela, Galiza – Espanha 

Durante a segunda metade do século XX, tivo lugar en boa parte das sociedades occidentais un 

proceso que ten sido nomeado como “a morte do campesiñado”. Durante aquel presente de 

mudanza, diferentes cientistas sociais achegáronse ao que se entendeu coma un final civilizatorio. 

Nesta comunicación tentaremos explorar os cambios que aconteceron nas comunidades 

campesiñas da Galiza contemporánea, baseándonos nas análises que desde a antropoloxía se 

realizaron nas décadas centrais do século XX. Para isto, revisaremos a literatura etnográfica sobre 

a sociedade rural galega producida principalmente entre as décadas de 1960 a 1980, un momento 



vizoso dos estudos campesiños. Centraremos a nosa atención, particularmente, na maneira como 

foron conceptuadas e analizadas as comunidades campesiñas. Coidamos que poñer en diálogo as 

perspectivas ofrecidas desde a antropoloxía coas miradas proxectadas pola historia social e a 

historia agraria, pode permitir problematizar a comprensión das comunidades históricas e as súas 

transformacións. Agardamos tamén que este exercizo nos permita comprender mellor a maneira 

en que diferentes perspectivas teóricas modularon a comprensión dese outro comunitario en 

extinción. 
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Cidades e Comunidades Sustentáveis. Um olhar desde o pensamento político verde 

Alberto José Franco Barrera (albertojose.franco.barrera@usc.es) Universidade de Santiago de 

Compostela. Departamento de Filosofía e Antropoloxía, Espanha 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis é a 

declaração de propósito que faz o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 11. Por trás 

da ideia de comunidades sustentáveis encontramos referências ao planeamento, construção ou 

melhora de localidades várias sob o conceito de vida sustentável; tudo isto, com o foco na 

sustentabilidade ambiental e económica, em infraestrutura urbana, na equidade social e nos 

governos municipais. Agora bem, que é uma vida sustentável? De que falamos quando dizermos 

comunidade? Que papel jogam as pessoas na definição de uma coisa e da outra? 

O seguinte trabalho persegue uma análise crítica da meta número 11 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, para isso serão usadas as ferramentas da ecologia política e mais 

concretamente o conceito de Justiça Climática. O termo aqui proposto ajudar-nos-ia a pensar o 

sentido, ritmo e alcance das mudanças por vir com relação às alterações climáticas. Parte-se da 

base de que a chamada transição ecológica pode ser uma alavanca para mais justiça social e uma 

maior democratização. Por outra banda, o foco desta pesquisa vai-se centrar nas comunidades 

camponesas e a sua relação com a ideia de sustentabilidade na era do Antropoceno. 
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Historia de dos comunidades: campesinos y mapuche en el sur de Chile, 1960-2022 

Fabián Almonacid (falmonacidz@gmail.com) Universidad Austral de Chile, Chile 

En esta ponencia se propone un estudio comparativo de dos comunidades del sur de Chile, 

siguiendo sus diferentes trayectorias desde la década de 1960 a la actualidad. Una de ellas, es una 

comunidad mapuche ubicada en La Araucanía, la otra, un asentamiento campesino constituido en 

La Región de Los Ríos durante la Reforma Agraria en los años sesenta. Siguiendo un enfoque 

microhistórico, se estudian ambas comunidades como parte de los procesos experimentados por 

el agro latinoamericano y chileno, desde los problemas relacionados con la tenencia de la tierra y 

el desarrollo agrario, llegando hasta la neoliberalización y globalización de las economías rurales. 

En particular, interesa comprender el presente de ambas comunidades, que tienen como desafío 

adecuarse a las transformaciones enfrentadas por el mundo rural actual, en el que las actividades 

agrarias tradicionales compiten con nuevas actividades energéticas, turísticas, inmobiliarias, 

conservacionistas y acuícolas, así como con la producción de cultivos y productos para el mercado 

global, buscando definir el espacio rural que habitan y el futuro de la comunidad. 



Ambas comunidades presentan un contrapunto de las diferentes respuestas frente a la nueva 

realidad rural. 

En esta ponencia se consideran especialmente fuentes documentales, prensa y entrevistas a 

miembros de esas comunidades. 
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De la comunidad a la acción colectiva en las sociedades rurales altomedievales 

Andrea Aparicio Lozano (andrea.aparicio@ehu.eus) Euskal Herriko Unibertsitatea, España; 

Aitor Armendáriz Bosque (aitor.armendariz@ehu.eus) Euskal Herriko Unibertsitatea, España; 

Álvaro Carvajal Castro (carvajal@usal.es) Universidad de Salamanca, España; Alicia Martín 

Rodríguez (aliciamr@usal.es) Universidad de Salamanca, España; Mariel Pérez 

(marielperez13@gmail.com) CONICET, Argentina; Rosa Quetglas Munar (rosaqm@usal.es) 

Universitat de Illes Balears, España; Guillermo Tomás Faci (guillermo.tomas@cultura.gob.es) 

Arxiu de la Corona d'Aragó, España 

El concepto de comunidad ha jugado un papel fundamental en la historiografía de las sociedades 

rurales altomedievales para el análisis de las formas de organización social y territorial 

campesinas. Asimismo, su lugar en los modelos interpretativos sobre las transformaciones 

sociales producidas en los siglos X y XI, fundamentalmente los procesos de feudalización, ha sido 

objeto de ricos debates. Sin embargo, su uso ha sido criticado por quienes entienden que ofrece 

una imagen homogénea del campesinado altomedieval, contradiciendo las informaciones que 

revelan las fuentes documentales del periodo. Hoy se prefiere la noción de sociedad local, que da 

mejor cuenta de la diversidad de posiciones y relaciones sociales que caracterizaban a aquellos 

grupos campesinos, pero que ha relegado a un segundo plano el estudio de su dimensión 

propiamente comunitaria. En esta comunicación se pretende evaluar la noción de comunidad a 

través del análisis de las prácticas colectivas atestiguadas en las fuentes documentales del norte 

de la península ibérica. Se busca así ofrecer una vía para explorar cómo, en contextos sociales de 

pequeña escala, se articulaban formas de organización y acción colectivas de mayor complejidad 

que las que tradicionalmente se les han atribuido a las comunidades campesinas.  
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Beyond an Experiment in game theory using Economic History. Altruism, Power, and 

Persistence 

José Luís Martinez-Gonzalez (jlmartinez.economic.history@gmail.com) Universitat de 

Barcelona, España 

¿Por qué siguen existiendo diferencias de desarrollo a escala local dentro del mismo país, si el 

marco institucional es común? ¿Pueden las actitudes, creencias y comportamientos sociales de 

cada comunidad local, entendidas como “capital social”, condicionar parte de estas diferencias? 

¿Es el egoísmo es el motor del funcionamiento y cambio en las comunidades campesinas? ¿qué 

sabemos sobre la relación entre polarización social y transición de régimen? Realizando un macro 

estudio en la comarca del Maresme sobre la riqueza de 7.357 fincas agrícolas, 3.786 propietarios 

y 14 municipios (1850-1865), donde distinguimos las élites agrarias del resto de la comunidad 

rural, obtenemos un indicador del “altruismo” (o grado de apertura al cambio social) con valores 

cercanos al 50%, confirmando los principales hallazgos de la literatura. Un resultado de interés 

es la correlación entre los municipios más altruistas de hace 160 años con los que hoy en día 



tienen una renta per cápita más elevada y la influencia de algunas variables de estudio sobre las 

actitudes de las oligarquías locales. Este resultado apunta a que los niveles de comportamiento 

prosocial de las comunidades locales son factores que complementan la calidad de las 

instituciones nacionales. 
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