
143 

La	 transicion al social ismo * 

Para contribuir al esclareci
miento de· la problematica del 
socialismo, nos dice Sweezy, hay 
que superar .una barrera ini~ 

cial que consiste en transferir 
efectivamente el poder del Estado 
burgues a las clases trabajadoras; 
10 que implica transformar al es
tado en un· instrumento de g~ 

biemoanticapitalista pam des
pues llegar a la discusi6n de la 
transici6n al socialismo que el 
autor centra en dos alternativas: 

1)	 Considerar que la finalidad 
del proceso. esta asegurada 
por los principios de propie\.. 
dad estatal de los medios de 
producci6n y por la amplia 
planificaci6n de la economia, 

2)	 La otra consistiria en que la 
propiedad y la planificaci6n 
estatales son ciertamente con
diciones necesarias pero no 
suficientes para asegurarseel 
transito del socialismo al co
munismo. Las condiciones 
de este trinsito consisten, de 
acuerdo con Bettelheim, en 
"la dominaciOn por parte de 
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los productores inmediatos sa
bre ,sus condiciones de exis
tencia y par consiguiente, en 
primera instancia, sabre sus 
medias de producci6n y 
sus productos", para construir 
un sistema "que en general 
se va alejando de todo tipo 
de estratificaci6n y hacia una 
situaci6n en la cual toda la 
poblaci6n constituye una clase 
trabajado-ra homogenea y uni
ca. (EI resultado final de este 
proce$o es por supuesto La 
desapariciOn de todas las cia
se$ y por consiguiente de la 
misma clase obrera)" ; de esta 
exigencia Sweezy deriva los 
siguientes puntos de un pro
grama de estudios: 

a)	 El igualitarismo es el prin
cipio fundamental de una 
sociedad socialista organi
zada sobre lineas marxis
tas. 

b)	 Los administradores de
ben participar en el tra
bajo. 

c)	 Libertad de discusi6n y 
critica. 

* Paul M. Sweezy. "Hacia un Programa de Estudios de la Transici6n al 
Socialismo", ECONOMIA YCIENCIAS SOCIALES. Publicacion .de la Universidad 
Central de Venezuela. Ano XVI, nos. 1 y 2. enero-junio de 1974, pp. 169-180. , 
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d)	 El trabajo como actividad 
creativa mas importante 
de la vida. 

e)	 La ·eliminaci6n completa 
de todo e1 sistema de dis
tribuci6n a traves de los 
i?gresos y gastos dinera
nos. 

En general, no habra problema 
en coincidir con los puntos fun
damentales; que menciona: la ne
cesidad· de mayor igualdad en el 
trabajo y la e1iminaci6n de las 
relaciones mercantiles. Pero en 
el analisis de Sweezy se opone 
en tenninos muy generales capi
talismo y socialismo. El socialis
mo se define un tanto al margen 
del capitalismo que 10 precede, 10 
rodea y en buena medida deter
mina muchas de sus limitaciones. 
En esta forma escapa en parte la 
posibilidad de evaluar la especi
ficidad de las nuevas naciones so
cialistas; pues la nueva sociedad 
no se puede definir cientifica
mente sino es como una supera
ci6n de las contradicciones sur
gidas en e1 desarrollo del sistema 
capitalista mundial que no tie

nen soluci6n dentro de su mismo 
marco.* 

Por ultimo, Sweezy tambien 
desdobla el concepto de comunis
mo. Por un lado, nos dice, el 
comunismo en e1 sentido de una 
liberaci6n total es una referencia 
necesaria .para concebir una pd.
xis liberadora en el momento ac
tual; por otro lado, ese concepto 
de comunismo se refiere al futu
ro del proceso al que tal lucha 
de liberaci6n desembocara. Am
bos significados estin relaciona
dos intimamente, 0 sea que Ia 
praxis liberadora esta en funci6n 
de la liberaci6n total y que, im
plicitamente, define la existencia 
de una tendencia hist6rica a la 
realizaci6n plena del comunismo. 
viCTOR ACEVEDO. 

* Ya que siendo el socialismo una 
superacion de las contradicciones del 
sistema capitalista -relaciones so
dales de producci6n y las fuerzas pro
ductivas cambio de propiedad en los 
medios de producci6n- surge nece
sariamente impregnado de estas con
tradicciones. Es la negaci6n de elias 
y, por 10 tanto. en el periodo de trin
sito, en ciecto modo las sigue te
niendo. 

EI	 social ismo, condicion para Iiberar a la muier· 

Este articulo es una de las can las categorias marxistas para 
aportaciones mas importantes 4el analizar, desde una perspectiva 
marxismo contemporaneo al es hist6rica, el papel del trabajo fe
tudio de la problematica de Ia menino en las sociedades cIasistas. 
mujer actual. Los autores apli- La .familia -nos dicen- es 

• Isabel Larguia y John Dumoulin. "Aspectos de la condicion laboral de 
la mujer". CASA DE LAS AMERICAS, ano 15. no. 88. enero-fcbrero. La Habana, 
.1975. pp. 45-61. 
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una unidad econ6mica inmersa 
en la estructura t'AOn6mica de la 
sociedad clasista e inherente a 
ella. Es a traves de esta estruc
tura que la clase dominante se 
apropia del trabajo femenino. 
Se configura asi, como "cl tradi
cional media de insercion de la 
mujer en el sistema de explota
cion". 

Senalan que el trabajo necesa
rio del obrero no basta para re
producir su fuerza de trabajo, 
pues requiere del trabajo de la 
mujer, en el hogar. Ambos tra
bajos, el «femenino:. y el «mas
culino» son imprescindibles y w
10 ambos combinadas son sufi
cientes para la reposici6n de la 
fuerza de trabajo. 

<rEI trabajo familiar indispen
sable -senalan- es de 
una naturaleza cualitativamen
te distinta al trabajo necesa
rio del obrero... EI primero 
re.produce la fuerza de trabajo 
directamente, sin mediar in
tercambio, mientras el segun
do 10 fuzce indirectamente. El 
trabajo domestico es un traba
jo util, ,concreto, mientras que 
el trabajo obrero necesario es, 
ademtir, un trabajo productivo 
y $oqial y puede medirse como 
trabajo abstracto. EI primero 
crea solamente valores de uso, 
mientras los productos del se

'gundo generan fundamental
mente valor de cambia. EI tra
bajo necesario obrero toma 
parte directamente en las re
laciones de produccion domi
nantes de la sociedad capita
lista; . EI 'trabajo domestico) 
por el contraria, se realiza en 
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la periferia de esas relaciones, 
aunque subordinado a las mis
mas; se ejecuta dentro del 
marco de la familia como uni
dad economica de la sociedad, 
a traves de la cual se apropia 
su contenido de trabajo util" 
(p. 47). 

Es pues, la' necesidad de la 
exacci6n de este tipo de trabajo, 
la que configura y prolonga la 
explotaei6n de la mujer. 

A partir de estas consideracio
nes ambos autores hacen una re
visi6n del desarrollo de la familia 
desde el periodo precapitalista 
hasta nuestros dias. En las for
maciones, sociales precapitalistas 
-afirman- las mujeres tienen 
un grado mayor' de participacion 
en la prodiJcci6n social. Esto es 
asi porque los medios de produc
ci6n pertenecen al jefe de fami
lia y estan en el pequeno taller 
familiar. La mujer puede, pOI' 
tanto, utilizar estos medios de 
producci6n y participar, en algo
na medida, en la generaciOn del 
excedente 0 plus producto social. 

En el inicio del capitalismo, 
con la proletariZaci6n de los tra
bajadores, cambia la economia 
familiar. Desaparece la vincula
cion del pequeno taller artesanal 
COll la esfera familiar, pues los 
medios de producci6n se despla
zan fuera de esta; , 

purante lao revolucion indus
trial, la mujer se': incorpora en 
cierta medida"a: la actividad' pro
ductiva. La' contradiccion entre 
las labores de las mujeres en la 
produccionsocial; y en su hogar, 
para la reposici6n de la' fuerza 
de trabajo, se agudiza.En el ca· 

, , , 
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pitalismo la mujer tiende a in
corporarse paulatinamente a ]a 
producci6n social, con las limita
ciones que el sistema impone, co
mo son: la existencia de un ejer
cito de reserva como condicion 
de la acumulaci6n y la de ]a 
reposici6n de la fuerza de trabajo. 

La mujer obrera tiene que 
realizar dos jornadas de trabajo, 
una en la fabrica y la otra en su 
casa. La jornada laboral dedica
da a la 'producci6n social no de
be agotar toda la energia de la 
mujer, pues debe conservar una 
parte para la jornada domestica. 
Se incorpora, pOl' tanto, a tareas 
menos complejas e intensas que 
eJ hombre y de menor califica
cion, con el consiguiente deterio
1'0 de su status social. 

La discriminacion de la mujer 
toma forma en la divisi6n del 
trabajo pOl' sexo, cuya existencia 
presupone el caracter, artesanal 
de baja productividad del tra
bajo femenino realizado en el ho
gar. AS1, mientras en el area de 
la produccion social el constante 
aumento de la productividad fa
varoce el desarrollo de las fuer
zas productivas, en el area fami
liar obstruye dicho desarrollo, 
convirtiendose en una verdadera 
carga poria cantidad de recur
sos desperdiciados que presupone 
la existencia de la reposicion pri
vada de la fuerza de trabajo. 

La soluci6n a este problema 
-eoncluyen- &610 puede darse 
en el socialismo, pues es aqui 
donde se rompe la estructura fa
miliar clasista. La atomizacion de 

* Prepara.ci6n de alimentos, cuida
do de 108 hijos, etcetera. 
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la reposici6n de la fuerza de tra
bajo, tan necesaria para el des
arrollo del mercado capitalista, 
pierde sentido en un regimen 
cuyo desarrollo no depende de 
las fluctuaciones del mercado. 

Larguia y Dumoulin afirman 
que historicamente se ha demos
trado que": 

"la primera ta.rea del socialis
mo con respecto a las mujeres 
es incorporarlas a la produc
cion social en el nivcl cultural 
en que se encuentren 0 en el 
que puedan rapidamente al
canzar. En una economia. so
cialista, esta incorporacion 
tiene lugar en condicionClf mu
cho mas favorables, ya que no 
existe la propiedad privada 
capitalista sobre los medios de 
p,roduccion ni el desempleo 
resultante. En consecuencia, la 
condicion de' paria desaparece 
tanto para las mujeres como 
para los hombres, y con ella 
Ill. discriminacion salarial; la 
mujer recibe igual salario por 
igual trabajo"{p. 58). 

Pero si respecto a la actividad 
productiva gran parte del cami
no se ha recorrido pol' el carac
ter socializado que esta asume en 
el capitalismo, las condiciones 
para socializar la reposici6n de la 
fuerza de trabajo son sumamente 
desfavorables pOI' 10 anticuado 
de la estructura familiar. Es y ha 
sido tarea del socialismo la crea
cion de grandes complejos de 
servicios anaIogos a los complejos 
fabriles actuales que permitan 
trasladar al campo social activi
dades tales como preparacion de 
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alimentos, casas cuna para el cui
dado de beMs, etcetera para ele
var la productividad en este tipo 
de trabajo y, al mismo tiempo, 
liberar el importante caudal de 
trabajo femenino y aplicarlo a 
actividades socialmente mas pro
ductivas. 

Creemos que una de las apor
taciones mas importantes de este 
articulo es la caracterizacion del 
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trabajo familiar femenino como 
uno que cumple una funcion so
cial indispensable en el marco de 
las sociedades dasistas. Es un ana
lisis bien fundamentado, que ada
ra las diferencias y similitudes en 
eI trabajo obrero y el trabajo de 
la mujer en el hogar, asi co
mo el papel que historicamente 
ha jugado la unidad familiar. 
CLARA ARANDA. 

Neocolonial ismo: La division internacional 
del trabaio· 

En el presente ensayo el autor 
sostiene que la expansion del sis
tema capitalista ha originado una 
compleja division internacional 
del trabajo, la cual lleva impIi
citas nuevas formas de explota
cion por los grandes monopolios 
de los estados industrializados a 
los paises atrasados. Fundamenta 
su tesis con un amplio' anaIisis 
de las caracteristicas de esta nue
va forma de explotacion y de sus 
implicaciones en los paises en 
desarrollo. 

La nueva forma intemacional 
de division del trabajo crea nue
vas contradicciones y agudiza las 
ya existentes. El autor sefiala las 
principales manifestaciones de 
estas contradicciones. Sin embar
go observa unicamente el aspecto 
formal y tecnico de estas. Por 
ejemplo, explica las principales 

contradicciones en base a un 
anaIisis cuantitativo de la parti
cipacion de las naciones en desa
rrollo en el mercado mundial, de 
su participacion en las relaciones 
o convenios internacionales y de 
sus niveles de endeudamiento. Si 
bien es necesario, como 10 hace 
el autor, considerar a estas na
ciones como la parte explotada 
de una totalidad capitalista, re
sulta metodologicamente inco
rrecto olvidar que elIas· mismas 
se rigen en su interior por rela
ciones de produccion capitalistas, 
por 10 que la problematica no 
se puede restringir a la contra
diccion entre la metropoli y las 
colonias. 

EI autor sostiene que la divi
sion del trabajo neocolonial, a la 
vez que expande el poder de los 
monopolios internacionales en 

* Dr. Paul Friedlander, "Grundfragen del' neokoloniales Arbeitsteilung" 
(Cuestiones fundamentales de la divisi6n del trabajo neocolonialista), Revista 
WISSENSCHAFTLICHE BEITRAGE, Hochschule £iir Okonomie Bruno Leuschner, 
octubre-diciembre, Berlin, 1974. 
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los paises dependientes, agudi. 
za los niveles de explotacion en 
esas naciones y da lugar a una 
ideologia antimperialista peligro
sa para la existencia actual de las 
relaciones internacionales de ex
plotacion. 

Por ello, dice el autor, el im
perialismo emplea cada vez me
canismos mas complejos de explo
tacion, a traves de una division 
internacional del trabajo degiti
mada». Las metropolis buscan 
mayor ingerencia en las decisio
nes politicas y economicas de las 
naciones en desarrollo y tratan 
de fomentar en estas la lucha en 
contra del sistema socialista. 

La forma de explotacion de 
que habla el autor, se refiere a 
la realizada por las subsidiarias 
de grandes empresas internacio
nales localizadas en el interior de 
las naciones en desarrollo. Los 
adelantos cientificos y tecnologi
cos controlados por elIas, les per
miten llevar a cabo una explota
cion continua de las potenciali
dades de la fuerza de trabajo y 
mantener y ensanchar las rela
ciones de dependencia. 

Por un lado existen las indus
trias mas directamente ligadas a 
los mercados nacionales, que 
aunque con una menor compo
sicion organica del capital, ope
ran con tecnologia importada. 
Como ejemplo estan algunas ra
mas de la industria textil, la in
dustria del cuero, la industria del 
juguete, articulos del hogar, et
cetera. 

Por otro lado se encuentran 
aquellas empresas establecidas 
con el fin de cubrir una parte del 
proceso de produccion de sus em
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presas matrices situadas en el ex
terior, como el armado 0 termi
nado del producto. El autor de:' 
muestra el alto caracter explota
dor de estas empresas y sefiala 
las enormes diferencias entre los 
niveles salariales existentes en 
los paises industrializados y los 
paises dependientes, frente a 
las relativamente inexistentes di
ferencias en la-productividad de 
la fuerza de trabajo, de ambos 
tipos de paises, en esta etapa del 
proceso de produccion. Sefiala 
que ha sido principalmente a 
partir de la decada de los seten
ta, cuando las empresas multina
cionales han acelerado este tipo 
de inversiones directas en los pai
ses pobres para aprovechar los 
bajos niveles salariales alIi exis
tentes. Este hecho les permite 
ademas una mayor ingerencia en 
los procesos de produccion y re
produccion de los paises en des
arrollo, y su participacion en las 
decisiones financieras, tecnol6gi
cas y organizativas de estos. 

El autor se pregunta en que 
medida las condiciones creadas 
por la division neocolonialista del 
trabajo fortalecen al sistema im
perialista y en que medida 10 
pueden debilitar. SegUn nos di
ce, la division actual del trabajo 
plantea serias contradicciones que 
ponen en peligro la existencia del 
capitalismo: extiende los limites 
de la lucha de dases hacia un 
ambito internacional que se ma
nifiesta francamente antimperia
lista. La liberacion de las condi
ciones de explotacion que opri
men a los paises dependientes 
solo se lograra, nos dice Fried
Hinder, si coordinan sus fuerzas 
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