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Toman Tierra, Luchan Contra Gobierno

Lucha Campesina
Estalla en Mexico

Mientras se inaguraba el nuevo Presidente de Mex
ico Jose Lopez Portilio el 2 de diciembre, con Henry
Kissinger y las senoras de Jimmy Carter y Lyndon John
son a su iado, el pueblo mexicano estaba soltando una
tormenta de lucha contra las condlciones miserables
en que los han mantenldo por tanto tiempo los gober-
nantes de Mexico y los imperialistas de EEUU.

A partir de octubre diecss de miles de campeslnos,
inctuso muchos con armas, se han apoderado de casi
medio millon hectSreas de tierras perteneciendo a los
haciendadbs ricos en los estados de Sonora, Sinaloa,
Durango y Coahuila en el norte de Mexico. Son cam-
pesinos pobres cuyos pedacitos de tierra no bastan
para sobrevivir, y miles de jornaleros agricolos sin tra-
bajo, que no quisieron esperar m^s para la tierra que
el gobierno les prometid ya hace harto tiempo.

Esta oleada de lucha represents la continuacibn de
una lucha que estallo en el campo de! Mexico norteno
en 1975, y tiene sus ralces 60 anosatras en la Revolu-
cl6n Mexicans de 1910-1920. Solamente en Sinaloa
hubo 76 tomas de tierra en 1975. Los terratenientes,
la policfa y el ejdrcito dieron su respuesta—el terror
abierto por muchas partes del campo y el asesinato de
m4s de 100 campeslnos sin tierra.

Pero despuds de una masacre policiaca de 10 cam-
pesinos en Sonora en octubre de 1975, el gobierno se
vid forzado a prometer tierras a los campeslnos de
nuevo, frente a la amenaza de una rebelidn de masas.
Pasindose por militante y fingiendo ser simpatizante de
la lucha campesina, el Presidente Luis Echeverrfa, pre-
decesor del presidente actual, hizo un ataque verbal a
los terratenientes. Acusd a los hacendados y su "alia-
dos imperialistas" de subversibn contra "las metas
verdaderas de la Revolucibn," y deciard que "las tram-
pas de UQ punado de gente estd impidiendo el progreso
para todo el pueblo."

Esperando a convencer a los campeslnos que de-
bieran de esperar pacificamente para la satisfaccion de
sus demandas por ef gobierno en vez de seguir con las
tomas, Echeverrfa ordend la.expropriacldn y distribu-
cion de 100,000 hectSreas de 74 hacendados grandes
en Sonora.

Hartos de Esperar

Pero los campeslnos del norte estuvieron hartos de
esperar. Cpmo dljo uno, "Ya hace 22 anos que comen-
zamos a solicitar al gobierno por las tierras. En marzo
de este aRo (19761 ocupamos las tierras por dos meses
V nos retiramos despues de promesas nuevas. Pero
desde entonces nada ha pasado. Pues, ahora hemos
volvido para siempre." El 19 de novlembre miles de
campeslnos se apcderaron de miles de hect^reas en
Sonora y Sinaloa.

Echeverrfa de nuevo trato de ahogar la rebelldn con
nuevas concesiones. Pero una semana mis tarde, mien
tras el gobierno empezd a mover tropas al area, 10,000
campeslnos llevaron a cabo una marcha muy militante
en Culiacan, la capital de Sinaloa, prometlendo a de
fender a muerte a las tierras ocupadas. El 29 de no-
viembre campeslnos en Durango tomaron 200,000
hectSreas, la toma de tierra mis grande en la historia de
Mexico.

La lucha se extendio. El 9 de diciembre familias
campesinas y estudiantes que las apoyaban ocuparon

-Jierras en Torreon en el estado de Coahlla. Cuatro
cientos policfas fueron mandados a los campos a ex-
pulsarlos. Estalld una batalla tremenda. Gruposde
campeslnos bloquearon los caminos para no dejar en-
trar las camionetas policiacas. Cuando un lider cam-
pesino fue arrestado, hubo una manifestacidn masiva
frente a la circel. Al anochecer, los campeslnos toda-
vfa estaban en posesidn de las tierras.

Como lo explicd un obrero campesino mexicano
que participd en la lucha reciente en el estado de
Nayarit, en una entrevista en la edicidn de diciembre
de El Obrvro para el area del sur de California, "La

burguesia tlene miedo. Quieren la p3z...?Como es
posible haber paz cuando se apoderan de lo que otros
han cosechado, o cosechan lo que otros han sembrado?
No es posible.",

Lucha para la Tierra

Mexico es un pafs sumamente agricola. Adnque la
burguesfa recientemente ha Intensificado sus esfuerzos
para desarrollar la industria, mis de la mitad de la mano
de obra trabaja en los campos. La tierra siempre ha
sido una cuestidn clave para las masas populates, es-
pecialmente en el norte. Bajo ei liderato de Emiliano
Zapata y Francisco Villa, miliones de campeslnos se
levantaron y mis de dos miliones sacrlficaron la vida
en la RevoIuc[6n Mexicans en los largos aRos de guerra
civil para acabar con la opresi^ del punado de terra
tenientes ricos y la dominacidn de los imperialistas
extranjeros, sobre todo los Imperialistas de EEUU.
Las tropas de EEUU ayudaron a poner fin a esta revo-
lucidn antes de cumplir sus metas. Sin embargo, como
resultado de esta lucha la Constitucidn Mexicana es-
crita en 1917 y la Ley de Reforma Agria que es parte
de la Constitucibn dlcen que el estado tiene el derecho
de restringir o expropriar las tierras privadas, y pro-
mete repartir las haciendas grandes.

Pero las promesas de la revolucidn burguesa nunca
han sido cumplidas para las masas mexicanas. Durante
varios tiempos la burguesia ha tenido que concederles
algunas tierras frente a la poderosa lucha de masas, es-
pecialmente bajo el rigimen de Lazaro Cardenas quien
fue Presidente de Mexico entre 1934-1940, o sea los
anos de la depresidn capitalista mundial. Durante este
perfodo mis de 20 million hectireas de tierras publicas
y privadas fueron repartidas como ejidos, que eran
generalmente terrenes secos y pequenos, o terrenes
mis grandes cultivados colectivamente por varias fami
lias campesinas. Pero casi siempre carecia capital sufi-
ciente para el riego y otras necesldades de la agricul
ture productiva. Cuando la clase dominante hizo dis-
ponible ba.stante capital, los ejidos cayeron bajo el con
trol de los terratenientes grandes y los banqueros. Lo
que habfa sido concedido, generalmente se quitd des-
puis de un rate. Las masas campesinas permanecieron
en condiciones pesimas.

La lucha para la tierra en el norte de Mexico ha cre-
cido muy agudo en arios recientes. Hay mucho capital
mexicano y estadounidense invertido en los estados del
norte, sobre todo Sonora y Sinaloa, donde se ha de-
sarrollado la agricultura capitalista de gran escala. De-
bido a las leyes contra la propiedad de tierra por extran
jeros, la tierra pertenece at:iudadanos mexicanos; Pero
en realidad, muchas veces gente de EEUU tiene el con
trol verdadero. Los EEUU monopoliza casi totalmente
la venta de la maquinaria agrfcola,el fertilizante y la
semilla, ademas de la venda y preparacidn y el empa-
cado de los productos agrfcolas. Desde los comienzos.

Durango \

Mexico

f£XICO
del Norte
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de los 1960 esta area ha cultivado principalmente
legumbres para vender en EEUU. Mexico ahora abas-
tece mis de 60% de todos los legumbres consumidos
cada anb en EEUU durante el Invlerno, y las dos tercio
de esta exportacldn viene de Sinaloa.

La modemizacibn y mecanlzacibn de la agricultura
en Mexico norteno ha llevado a adn mas concentracion
y monopolizacldn de la tierra y aJn rtiis desempleo y
empobrecimiento para los campeslnos. La situacidn
ha llegado a ser adn peor porq'ue la quebradura de los
ranchos pequenos de los campeslnos del sur los habfa
empujado al norte en busca de trabajo. Ahora muchos
campeslnos han tenido que emigrar de nuevo, todavia
buscando empleo. La mitad de la gente obrera del
pafs ahora tiene poco o ningun trabajo.

En anos recientes la Ciudad de Mexico ha llegado
a ser unas de las ciudades creciendo mis rapidamente
en el mundo con la llegada de los campeslnos sin tierra
y desempleados. Alrededor de la ciudad hay un tre-
mendo ndmero de barrios pobres, o sea campamentos
donde estin amontonados cientos de miles de gente
cada dia mis pobre. Por eso se ha intensificado la
lucha de la clase obrera y las masas urbanas.

Echeverrfa

El gobierno mexicano ha tratado de aprovecharse
de las crecientes dificultades que han tenido los impe
rialistas de EEUU en mantener su emperio mundial en
anos recientes, para aumentar a un cierto grado el po-
der y independencia de la burguesfa mexicana. En el
nivel intemacional Echeverrfa se hizo muy atrevido
en identificar los intereses de Mexico con los intereses
de los otros paises subdesarrollados contra los paises
desarrollados imperialistas. Los capitalistas mexicanos
han tratado de desarrollar su industria muy rapidamen
te. especialmente el petroleo y el acero, por lo mis con-
tando con capital prestado por los EEUU y el Fundo
Monetario Intemacional que es controlado por EEUU.
Por eso la deuda externa ha crecido mucho, y es mis
crucial que nunca que Mexico aumente su exportacidn
agrfcola de legumbres, algcddn, azucar, cafe', etc.
Para cultivar estas cosechas, Mexico ha tenido que im-
portar muchos comestibles tales como el trigo, frijol
y mafz. La importacidn Insaciable de la maquinarfa y
tecnologfa tambiin ha causado un decifft creciente en
el comercio externo. En agosto la clase dominante
mexicana se halld forzada a despreclar el valor del peso
por 40% con esperanzas de asi fomentar la exportacidn-
industrial (haciendo los productos mexicanos mSs
baratos en el mercado mundial) y impidiendo la im-
portacidn de productos forineos.

La devaluacidn tuvo un afecto devastador para las
masas mexicanas. Adn antes de la devaluacion la taza
de inflacidn en Mexitx) era dos veces mis alta que en
EEUU. Pero despue's los precios de la comida y muchas
otras cosas subieron por 50%. Mientras ei pago de los
trabajadores y campeslnos mexicanos iba siendo cor-
tado asf, el gobierno tratd de imponer una congelacidn
de salaries. En algunas de las industrias cerca de la fron-,
tera en el norte donde los trabajadores empleados por
companfas americanas son pagados en ddlares, los
sueldos fueron reducidos por 50%.

El partido polftico gobernante en Mexico, el Part
ido Revolucionario institucional (PR!) que ha control-
ado el gobierno por 50 anos, trata de cubrirse con la
bandera de la revolucidn de ya hace medio siglo. Se,
aprovecha de la retorica de la revolucion y hasta de la
memoria de Zapata y Villa cuando trata de tapar la
lucha popular y esconder el hecho de que la clase do
minante mexicana, junto con los imperialistas de
EEUU, esta'n empujando las masas de trabajadores y
campeslnos mexicanos a aiin mis miseria y pobreza.
El mismo Luis Echeverrfa quien como Secretario del
Interior durante el levantamiento estudiantil de 1968
mandd el asesinato por ametralleta de 400 estudiantes
en la Plaza de Tiateloico, como Presidente combind la
represidn con promesas de reforma y justicia social.
Su sucesor Lopez Portilio ya promete la austeridad y
defiende los mandos de corte contra las tomas de
tierras. Con la represidn y con las promesas, los gober-
nantes atacan mis y mis al pueblo mexicano.

Pero como ha mostrado la larga historia de lucha
del pueblo mexicano, ya subrayado por el corriente
auge de tomas de tierras, no importa las medidas
empleadas por la clase dominante mexicana y sus
socios"^uperiores de EEUU, no se puede'callar el grito
revolucionario Tierra y Llbertad, el grito de las masas
en la Revolucidn Mexicana. La lucha contra la expio-
tacldn creceri. ■
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LuchaTeorica Parte Crucial del
Movimieiito de la Clase Obrera

En su panfleto ?Que Hacer?V. I. Lenin trazd unas
normas de suma importancia para la clase obrera y su
partido en e! desarrollo de su lucha revolucionaria. A

pesar de las diferencias significativas entre la Rusia de
aquel tiempo (1902) y los EEUUde hoy en dfa 75
artos mis tarde, todavia los principics bisicos plantea-

, dos per Lenin en ese panfleto estin correctos y siguen
teniendo gran consecuencia. Es crucial que el Partido
en este pa(s,,y a travis de este Partido la amplia clase
obrera, aprendan y sepan aplicar esos principios para
lievar a cabo la lucha por la revolucion socialista.

Uno de los puntos a que Lenin did infasis en este
panfleto es la necesidad que la clase obrera domine la
teorfa marxista, la ciencia de la revolucidn, en oposi-
cidn a las teorfas reaccionarias de la clase capitalista.
Citando a Frederico Engels, el colaborador de Carlos_
Marx en la fundacidn de la ciencia de la revofucidn,
Lenin riestacrf que la clase obrera tiene que bregar con
no solo dos formas de lucha—la polftica y la econom'ica
—sino fres—siendb la tercera la lucha tedrica. Lenin re-
sumid la importancia de esta en una manera muy po-
derosa y concentrada cuando dijo, "Sin teon'a,revolu
cionaria, no puede haber tampoco movimiento revo-
lucionario." En otras palabras, la clase obrera puede
emanciparse a si mismo y a toda la humanidad s6lo
a travds de entender y aplicar la ciencia del marxismo
la cual provee el ijnico mitodo correcto para compren-
der el desarrollo de las cosas y las leyes de este desarr
ollo—en ambos la naturaleza y la sociedad—y que re
presents el punto de vista y los intereses de los traba-
jadores como una clase derrocando al capitalismo y
poniendo fin a la sociedad de clases totalmente.

?Que quiere decir "emprender la lucha tedrica"?
?Cuales son la^ formas que esta debe tomar y como se
reiaciona esta a las luchas economicas y poli'ticas del
proietariado contra la burguesfa bajo las condiciones
actuales que enfrenta la clase obrera de EEUU en este
perfodo?

Basicamente hay tres puntos principaies: 1) Esta-
blecer como la fundacidn firme del Partido un enten-
dimiento bisico de los puntos mis importantes de la
teorfa marxista, constantemente levantando el nivel
tedrico general de todo el Partido, y constantemente
entrenando a los trabajadores y otras fuerzas revolu-
cionarias que surjan adelante en la lucha contra el
enemigo acerca de estas cuestiones tedricas fundamen-

tales para as'i desarrollarlos en Ifderes comunistas de la
clase obrera; 2) Aplicar los principios generales del
marxismo a las situaciones concretas, a los problemas
existientes, sobre todo tocante a las condiciones

actuales y tambien tocante al desarrollo histdrico de
nuestro propio pafs, para analizar concretamente estas
condiciones, resolver los problemas y desarrollar pol(-
ticas especfficas para avanzar e) movimiento revolu-
ctonarro; y 3) Combatir las teorras reaccionarias de la

burguesla y sus representantes, en formas artibas abler-

tas y desfrazadas, y por ef curso de esto desarrollar el

marxismo y popularizarlo entre siempre mis amplios
nCimeros de las masas. Los tres puntos por supuesto '

son relactonados entre si, y no se puede cumplir bien

ninguna de estas tareas sin cumplir todas las tres y

avanzar en cada una, y sin tratar correctamente la re-

lacidn entre las tres.

A cualquier punto en tiempo una de las tres seri

clave. En un sentido general, estudiar la teorfa tenien
do en mente problemas partfculares y aplicandola para
resolver cuestiones concretas surgidas en el movimiento

act"=l de )a clase obrera es la forma en que los miem-

bros del Partido y otros profundizaran mis su enten-

dimiento de la teorla y su capacidad para apiicaria en
una manera viva-^ Esto en lo que hizo destacar Lenin
cuando dijo qiie "el trabajo teorico solo provee las res-
puestas a las cuestiones que surjan del trabajo pricti-
co" ("Que Son los 'Amigos del Pueblo'...", Obras Colec-
tadas, Tomo 1). Mao Tsetung tambidn apuntd lo mis

mo: "El marxismo subraya la importancia de la teorfa
precisa y unicamente porque ella puede servir de guia

para la accibn {Sobre la Prhctica) y "Hay que dominar
la teorfa marxista y saber apiicaria; dominaria con el

unico objetivo de apiicaria." [Rectifiquemosel Bstilo
de Trabajo en et Partido).

El Dogmatismo y el Empirismo

Estas declaraciones por L^nin y Mao son dirigidas

contra el dogmatismo, que es la tendencia de tratar
con el marxismo como una coleccibn de formulas ya

hechas que uno solo tiene que memorizar y recitar,
el no colocar la practica en primer piano ni ver que en

genera! la teorfa depende de la prictica, el ver al mun-
do y el analysis cientffico de este como algo estkico e
inmutable, lo que es el opuesto de los principios bSsi-
cos del marxismo mismo. Pero hay otro error serio
que ha surgtdo historicamente dentro del seno del
movimiento revolucionario que tambien divorcia la

teoria y la practica. Este es el empirismo, que consi-
dera la experiencia parcial como la verdad universal,
niega o menosprecia la importancia del conocimiento
/nd/recfo-conoclmiento resumldo de la experiencia
de otros-y la importancia de la teorfa en general. Unas
formas del empirismo hasta dicen que lo unico que se
puede conocer y to dnico que existe es la experiencia
inmediata.

Esto est5 vinculado con la linea revisionisla segiin
la cual "el movimiento es todo, la meta final no es
nada," que Lenin critico fuertemente en ?Que Hacer?
Referiendose a los que aplican tal metodo, Mao escri-
bid que"jos 'prdcticos' vulgares...respetan la experien
cia pero desprecian la teorta, y en consecuencia no
pueden tener una vision que abarque un proceso ob
jetivo en su totalidad, carecen de una orientacidn clara
y de una perspectiva de largo alcance, y se contentan
con sus dxitos ocasionales y con fragmentos de la ver
dad. Si esas personas dirigan una revolucion, la con-
ducir^n a un callejdn sin salida." {Sobre ia Prictica)

En el curso de dirigir la revolucion china a traves de
varias etapas, muchas veces Mao tuvo que luchar con
tra este tipo de Imea, asf como el error-espejo del dog
matismo. Por ejempio, acerca de ha'ce seis anos, duran-
te la lucha en China contra el contrarrevolucionario Lin

Piao quien urdid la teor'a que "los genios" son los que
hacen la historia y no las masas, Mao tuvo que advertir
severamente a miembros del Partido Comunista de

China, sobre todo sus miembros dirigientes, que estu-
diaran m6$ el marxismo y tomaran esta tarea mds en
serio. Esto fue porque Chen Po-ta, otro oportunista
que tenfa una alta posicidn en el Comite' Central del
Partido Comunista chino, habfa hecho un intento
tedrico farsante para "probar" la "teorfa de genios"
de Lin Pfao, y muchos miembros del Comitd Central

fueron engaflados temporalmente.
Mao comento' severamente acerca de esta situacidn,

diciendo que mucha gente entre el liderato pensaba que
tenia un entendimiento claro del marxismo, o que.
debtdo a sus "meritos" revolucionarios no tenfan que
estudiar, y por eso se engano alguna gente por un rato.
Aunque hizo destacar que "Incluso qoienes tienen una
mejor comprension del marxismo y se mantienen com-
parativamente firmes en la posicion proletaria, deben
continuar aprendiendo" {Discurso ante la Conferencia

Naciona! del PCCh sobre el Trabajo de Propaganda.
1957), Mao tambidn apuntd que no basta que solo los
dirigentes del Partido estudien, ni siquiera basta que
los miembros en su conjunto estudien el marxismo, ,
sino que, como enfaiizd otra vez dentro de los ditimos
dos a?ios, todo el pueblo chino tiene que emprender
esta tarea para continuar la lucha de clases exito-

samente y seguir en el camino socialista hacia la reaii-

zacion del comunismo.

Chou En-lai se dirigid al mismo punto en su informe
ante el X Congreso Nacional del Partido Comunista de

China en agosto de 1973. Dijo Chou, "Cabe enfatizar
que no pocos comites del Partido se concentran en |a

rutina cotidiana y en detalles concretos, sin prestar
aiencidn a los asuntos de importancia. Esto es muy
peligroso. Si no cambia esta situacidn, se embarcardn
inevitablemente en el camino revisionista."

SI eso es el caso en un gran pal's socialista como es
China y para el Partido Comunista chino cuya Imea

correcta ha sido desarrollado por el transcurso de la

lucha contra Imeas errdneas a travtfs de los 55 anos de

su historia, y que se ha mantenido firme como un
farol del comunismo por todo e) mundo, entonces es
aun mas el caso para nuestro Partido en este pafs, que
es un Partido infante. La necesidad de entrenar a

siempre mas amplias ranges de las masas en el marx

ismo—en relacidn con la lucha contra la clase dominate

burguesa y como parte clave de esta-es tambien una
tarea constante y urgente para el PCR como el Partido

de la clase obrera en los EEUU.

De hecho, al presente en este pais, adnque el dogma
tismo mayorrhente caracteriza un numero de los
grupusculos oportunistas supuestamente "comunistas,"
y aunque el dogmatismo tiene alguna influencia en el

seno del Partido mismo, en la actualidad eLempirismo

es un mayor peligro que el dogmatismo dentro del
Partido. Esto es debido a dos razones.

Primero, en la historia de EEUU el pragmatismo ha
tenido profundas raices y.ha sido particularmente pro-

movido por la burguesfa y sus "filbsofos." Como el
Programs de nuestro Patttldo lo describe, segun el
pragmatismo, "No es re^lmente poslble conocer las
leyes que gobernan la naturaleza y la sociedad; si algo
parece tener exito, no importa por que, h^galo asf."
El pragmatismo tambien caracterizd el Partido Comun

ista en este pafs durante largos periodos, hasta durante
el tiempo cuando era todavfa general mente un partido
revolucionario y la vanguardia de la clase obrera.

'  Segundo, la tendencia hacia el pragmatismo—el que
es esencialmente un variante del empirismo—tiene

unas posibilidades para crecer en nuestro Partido
exactamente porque nuestro Partido,"desde su misma
fundacibn y en las raices de las cuales surgid, mientras
lievando-a cabo mucho trabajo tedrico e ideoldgico,
correctamente enfatisd la necesidad de ligarse con las
luchas prdctfcas de la clase obrera y las masas popu-
lares y echar raices en estas. Debido a estas razones,
mientras siguiendo exponiendo y opondidndose al
dogmatismo ambos dentro y fuera del Partido, es es-
pecialmente importante que el Partido combata el em
pirismo en nuestros propios rangos.

La Esfera cle la Teorfa

Esto senala la necesidad, especialmente importante
ahora, de estudiar la teorfa "en su propio derecho."
Quiere decir estudiarla para alcanzar una mejor com-
prensidn de los principios fundamentales del marxismo,
el primero de los tres puntos antes mencionados.
Mientras en el curso de tal estudio se puede y se debe
usar ejemplos de las luchas de masas econdmicas y
polfticas contra la burguesfa para ilustrar puntos tedr-
icos, no es lo mismo que estudiar la teorfa teniendo en
cueqta problemas especfflcos, lo que al contrarlo da
e'nfasis a prestar atencibn a problemas especfflcos y
aplica la teona a ellos especificamente para resolverlos.
El hecho de que el segundo de los dos mdtodos es,

.como se ha dicho, por/o genera! el mdtodo principal
en que la gente profundiza su entendimiento del marx;
ismo, no significa que no es necesario prestar seria
atencidn al estudio de la teorfa "en su propio derecho."

Al mismo tiempo hay que entender que "su propio
derecho" no quiere decir "por si mismo." Estudiar
en esta manera quiere decir convertir el marxismo en

un dogma, sepera'ndofo de la pra'ctica totalmente y
quit^ndole su papel revolucionario de gufa para la
accidn.

De hecho, ha habido en la historia del movimiento
revolucionario una tendencia general de separar la
teorfa de la prcfctica en la forma particular de tratar
con la teoria como una cosa sin relacidn al mundo real,
0 sea tratar con ella dogmaticamente, forzando las cosas
en catagorfas y a conclusiones fa'ciles y superficiales, mi
entras la prSctica se queda estancada en el pragmatismo.
Esta tendencia ha existido y sigue existiendo en el PCR
V hay que combatiria activamente.

Cuando se dice que el marxismo es una gufa para la
accidn, no se debe entender esto en un sentido estrecho,
reduclendo el marxismo a una mera herramlenta para
desarrollar ticticas en alquna batalla inmediata, sino en
un sentido comprensivo y amplio-una gufa a la clase
obrera para entender las leyes que gobiernan el desarro
llo de todas las cosas en la naturaleza y la sociedad y
para llevar a cabo la tarea histdrica y mondial de apla"star
al capitalismo y realizar el comunismo y avanzar la lu
cha de la humanidad contra la naturaleza (para la pro-
duccidn) y su lucha para desarrollar la ciencia (experi-
mentacidn cientffica) a una etapa totalmente nueva. Por
supuesto con este punto de vista el marxismo tambien

sirvir^ de gufa para formular las medidas y ticticas para
las batallas inmediatas, pero esto ser^ guiado por un en
tendimiento de como cada de tales batallas estd" relacio-

nada con la meta general y de largo plazo—y sdio asf es
posible desarrollar y profundizar las medidas y tdcticas
en una manera correcta por un perfocto largo para asf se
guir avanzando las cosas a pesar de retrasos o reverses
temporaries.

Para entender este punto mas claro, veamosa dos di-
chos, uno por Lenin y el otro por Mao, que quizas pa-
rezcan contradiclorios. En Sobre la Practica, Mao dice
que "E| criterio de la verdad no puede ser otro que la
practica social." Por otro iado, en Materialismo y Em-
piriocriticismo, Lenin expone al pragmatismo el que,
como explica Lenin, "pone en ridicule la metaffsica de
ambos el materialismo y el idealismo, aclama la experi
encia y sdIo la experiencia, reconoce la practica como el
unico criterio." ?Sea que Mao y Lenin realmente no es-
tan de acuerdo? ?Niega Mao el papel de la teorfa, o ni
ega Lenin el hecho de que, como dice Mao, "el conoci
miento humano surge de la practica y sirve a su vez a la
practica?"

Claro que no. Lo que Lenin est^ criticando en parti
cular es ei concepto empirista, resumldo anteriormente,
que sdio la experiencia inmediata puede representar "la
verdad," y que las cosas fuera del alzance del conocimi

ento inmediato y directo de una persona y las conexlo-

nes entre las cosas del mundo en general no pueden ser
conocldas por aquella persona—ni per nadte. Esto niega
la existencia de la verdad objetiva y del mundo objetivo
fuera de cualquiera persona y independiente de ella o su
mente o "sensaciones"—o sea es ideaiista. Como apuntd

Lenin, tal perspectiva ineludiblemente conduce ai "dios"
como fuerza unificadora para "vincular" las varfas cosos

en el mundo y las dfstintas percepciones o "sensaciones"
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de distintos individuos. Esta perspectiva se opone al en-
tendimiento materialista y correcto que no hay nada en

el mundo menos que materia en moci6n. y no existen
ningunas fuerzas "sobrenaturales" de ningiin tipo ni na
da que no se puede conocer aJnqoe en cualquier mo-
mento hay muchas cosas que todavia quedan descono-
cidas. y siempre habra tales cosas.

En Sobre la Practica Mao estd diciendo exactamente

lo que dice Lenin. Dice Mao, "Todo conocimiento au-
t6ntico nacB de la experiencia.directa. Sin embargo, el

hombre no puede tener experlencia di recta de todas las

cosas y, de hedio, la mayor parte de nuestros conoci-
"mientos proviene de la experiencia indirecta, por ejem-

pio, todos los conocimientos de los siglos pasados y de

otfos paises." Lo que nos hace posible comprender la

esencia de las cosas y las conexiones entre ellas, com
prender la verdad objetiva y reflejar correctamente en

nuestro mente el mundo objeiivo, es, como subraya

Mao Tsetung, prsc/samente la teona. "La sensacidn sd-
lo resuelve el problema de las apariencias; unicamente

la teoria puede resolver el problema de la escencia," ex-

plic6.

Teon'a y Practica

La teor'a marxista del conocimiento como resumida
por Mao en Sobre fa Practica muestra que en el proceso

de lograr conocimiento correcto. la experiencia de una

persona va del conocimiento sensorial al conocimiento

racional, 0 sea desde la practica a la teorfa. Para que
las sensaciones puedan alcanzar al conocimiento racio
nal de lo que se percibe, es central el papel de la teorra.
De la sensacidn al conocimiento racional, falta un sal-
fo—como por ejemplo en pasar.de la percepcidn que
el carro estd descompuesto a un entendrmiento de por
que esta descompuesto.

Pero como enfatiza Mao repetidamente, hay que dar
otro sa/to—volver de la teorfa a la prsfctica otra vez (a
reparar el carro) que ya tomari lugar en un nivel mSs
alto que antes porque es guiada por mds conocimiento
racional, un entendimiento mas profundo de la teorfa.
Esto es la significacion de la declaracidn de Mao que la
practica es el dnico critero de la verdad, de su analysis
que "la teorfa depende de la practica." No niega el pa-
pel de la teorfa sino muestra como proviene de la pr^c-
tica-en Ta experiencia de todos tipos-y a su «ez-ti-_
ene que volver a la practica para guiria a un nivel mas
alto. De otra forma la teorfa se convertira' en su opues-
to, y dejari de reflejar correctamente el mundo objetivo
que va cambiando constantemente conforme con las
leyes que lo gobiernan. Asf tal teorfa no sera una guia
para ia accidn correcta conforme con estas leyes sino al
contrario una gufa para la inaccidn o mejor dicho, ac-
ci6n/pco/fecfa de un tipo u otro.

Lo que dice Mao Tsetung aquf est^ de acuerdo con
lo que dice Lenin en Materiaiismo y Empiriocriticismo
(y en otras cbrasj acerca de la relacidn entre la teoria y
la practica. El punto de Lenin, igual que de Mao, es que
ia teorfa nace de la practica, pero no cs Id mismo que
cualquiera practica o experiencia particular; de hecho,
es ur\salto a la comprensidn, una smtesis en la mente
de las cosas percibidas en el mundo, cosas que existen
fuera e Independiente de la mente o las sensaciones de
cualquiera persona.

Este resumen por Mao de la teorfa marxista del cono-.
cimiento es tambien la base para ia linea de masas. Es
por la apiicacibn de la teorfa a la experienca esparcida y
sin sistema de las masas, concentrando lo correcto y cri-
ticando lo inccrrecto, que se desarrolla y se profundiza
la Ifnea correcta y las masas puede'n emprenderia, y asf
ilegara a ser una fuerza material tremenda para cambiar el
mundo. Como el desarrollo del conocimiento en gene

ral, este es un proceso constante, de ciclos sin fin que
siempre van desde un nivel bajo a un nivel m^s alto.

Este punto tambien hace destacar la importancia de
la teorfa y su reiacidn correcta con la practica. Sin es-
tudiar la teorfa ambos en relacidn con problemas especf-
ficos y tambien—aOnque en segundo lugar en un sentido
general-er\ su propio derecho, serd imposible no s6lo 11-
glTse con las masas sino tambien daries liderato a ellas y
servir de vanguardia de la clase obrera en la realizacibn
desu misidn historica. ?Como se puede apltcar la teorfa
sin estudiaria? 7Como se puede apllcaria bien sin estu-
dtarla profuda y consecuentemente?

Conocer las Condtciones Concretas

Pero como enfatizado muchas veces, hay que no s6lo
estudiar la teorfa sino mis aplicaria-y aplicaria especial-
mente a las condiciones concretas y el desarrollo hlstd-
rico del pais especffico en que existe el Partido. Esto se
refiere al segundo de los tres puntos mencionados al co-
mienzo del artfculo.

Es bueno conocer la historia de las revoluciones en
Rusia y China y otros movimientos revolucionarlos en
otros paises.-no cabe duda, es esencial estudair y apren-
der las lecciones principales de esas experiencias. Pero
no es suficiente, ni tampoco es, en un sentido general.

el aspectb principal del estudio y aplicacidn de la teo
rfa por el Partido en este pafs.

Mao Tsetung criticd en una manera penetrante exac
tamente al metodo de estudio de aprender de otros pai
ses sin estudiar las condtciones concretas y la historia
de su propio pafs y sin, sobre Is base de tal estudio, de-
sarrollar la ifnea y las polfticas para dirigir a la clase o-
brera hacla su meta revolucionaria en su propio pafs.
Mao prestd atencldn especfflca a combatlr esta tenden-
cia, criticando a los que "no tienen la menor idea de lo

propio, V solo saber historias de la Grecia antigua y de

otros paises."

Tambiin apuntd que tal gente "no pueden digerir lo
que ban leido. S6lo saben citar frases aisladas de Marx, -
Engels, Lenin y Stalin, pero son incapaces de adoptar su
posicibn, puntos de vista y metodos para estudiar en

forma concreta la situacidn actual y la historia de China,

analizar concretamente y resolver los problemas de la
revolucldn china." Tal gente, dijo, "se hace pasar por

sabia, pero en realidad no sabe nada"—"no les'lnteresa

buscar la verdad en los hechos, y lo dnico que desean es
impresionar a la gente con su verborrea presuntuosa pa

ra gandrsela." Caracteriz6 a ellos como "gramdfonos"
que "han olvidado su deber de conocer y crear lo nu-

evo." Debido a su influencia, explicd, se habfa creado
una situacidn en que "estudiamos el marxismo, pero el
metodo de estudio empleado por muchos de nosotros
va directamente contra el marxismo." En contraste,

Mao insisti6 que "el marxismo-leninismo es una clencia,
y la ciencia es conocimiento que se adquiere s6lo por
medios honestos; aquf no valen astuclas. ISeamos, pues,
honestos!" (Todas las citaciones arriba son de Reforme-
mos Nuestro Estudio.)

TNo es cierto que todo esto tieqe que ver directa
mente con el movimiento revolucionario de EEUU ac

tual? ?No es cierto que las crfticas penetrantes de Mao
Tsetung pueden ser dirigidas precisamente a tales "gra-
mofonos" oportunistas y totalmente dishonestos como

la Liga de Octubre y algunos otros quienes en vez de ha-
cer un analysis serio de una situacidn concreta, agarran
como robotes una u otra frase, citacion o formula,
tratando y respetando a estas como si fueran encanta-
mientos religeosos, y llamando her^ticos a los que tra-
tan con el marxismo y lo aplican corno una ciencia viva.

Pero no es bastante buscar aprender por modo de los
ejemptos negatives de los como la Liga de Octubre a qui
enes "no les interesa buscar la verdad en los hechos, y

lo unico que desean es impTesionar a la gentq.con su ver
borrea presuntuosa para gandrsela." Como el Partido
de la clase obrera en este pafs, el PGR tiene la responsa-
bilidad de no solo estudiar la teoria sino tambie'n apli
caria concretamente a las condiciones de hoy en dfa y a
la historia de EEUU. ademis de estudiar la situacidn
mundial y tomaria en cuenta y aprender de la experien-

-cta historica y actual del movimiento revolucionario
mundial.

Falta mucho trabajo para hacer un analysis mas pro
fundo de la posicidn actual del imperialismo de EEUU.
el alineamiento de las fuerzas de clase en los EEUU, co
mo las distintas closes y capas est&n afeciacias por la cri
sis creciente, Cbmo perciben el desarrollo de las cosas,
como construir y ampiiar el frente unido bajo el lidera
to de la clase obrera. como ligar la lucha de las naciona-
lidades oprlmidas con e! movimiento obrero en su con-
junto como el niicleo firme del frente unido, y muchas
otras cuestiones cruciales. £1 Partido tiene que empren-

der todo esto para profundizar nuestra capacidad de a-.
plicar la ifnea de masas, para desarrollar lineas y polfti
cas que puedan continuar guiando adelante a (a clase o-
brera y las masas hacia la meta re'volucionaria y que pue
dan capacitaf a siempre mds amplios numeros de traba-
jadores y.otros luchando contra el enemigo para com
prender y aplicar la ciencia de la revoludidn para asf lo
grar la tarea concreta de hacer revolucldn en este pafs.

Combatlr Teorfas Reaccionarias

Para hacer esto, claro que es necesario combatir ac-
tivamente las teorfas reaccionarias vomitadas por todas
partes por la burguesfa y sus representantes dentro y fu
era del movimiento de los trabajadores, incluso los que
se llaman "revolucionarios" y hasta "comunisfas" pero
en realidad sirven los intereses contrarrevoiucionarlos de
la clase dominante. No s6io es necesario luchar contra
ellos para desenmascararlos. ademas por el transcurso
de este proceso el Partido y otros luchadores revolucio
narios genuinos profundizara'n su propia comprensidn
del marxismo. Como apuntd Mao Tsetung, "El marJcis-
mo se desarrolla en la lucha contra la ideologfa burgue-
sa V pequenoburguesa, y es solo a trav^s de lucha que
se puede desarrollar." {Discurso ante ia Conferencia
Nacionai del PCCh sobre el Trabajo de Propaganda)

Esto tiene que ver con el tercero de los tres puntos
antes menclonados-la tercera forma actual de empren-
der la lucha tedrica. Pero wmo subrayado antes, estas
tres formas son relacionac^s entre sf y se alectan una a
otra. Especificamente, lajlucha contra e! oportunismo
V contra la ideologfa bur^uesa y pequerfoburguesa en
general es.indespensable para aplicar la linea de masas
Como dice el artfculo "Lfnea de Masas Clave para

Dirigir a Masas en Revolucidn" {Revolucldn, 15 de ene
ro 1976), "Existe y exlstar^, siempre que existan clases,
una lucha continua entre la burguesfa y el proletariado
sobre como resumir la lucha, que lecciones sacar de ca-
da batalla y cual camino seguir para poder cambiar a
medida que cambie la situacidn. Hasta cl grado en que

el proletariado, a trav^s de su Partido, no resuma cort-

rectamente esa experiencia, no-concentre correctamen

te las ideas de, las masas, entonces la burguesia, a traves
de sus lideres polfticos y representantes, sobrepondra su
resumen."

Para guiar a las masas adelante, para que las m^sas

reconozcan ma's claro la cara y los rasgos del enemigo
en el curso de batalla, para que distingan los amigos y

los enemigos y luchen m^s consciente y eficaza-
mente, es esencial que el Partido de la clase obrera lu-

che contra la ideologfa burguesa y pequenoburguesa,
profundice su propia comprensidn de la teorfa marxis
ta Y su capacidad de aplicaria concretamente, y entrene
a siempre mils grande niimeros de trabajadores en esta
ciencia. Esto es esencial tambidn para que la clase obre

ra aprenda a distinguir sus propios intereses de clase de
los de otros quienes tambien son oprimidos por la clase <

dominante, para construir ei frente unido mas amplio

bajo el liderato de la clase obrera contra el enemigo y
dirigir a las masas a cumplir esta lucha.

Resumiendo el punto principal: la clase obrera, di-
rigida por su Partido, tiene que emprender la lucha te- ^
orica en todas sus formas. junto con la lucha polftica y
economica de la clase obrera contra la burguesfa. De
hecho estas tres formas de la lucha de la clase obrera—

la econbmica, la polftica y la tefirica—tambie'n se rela-
cionan entre si, y de veras si no se cumplen todas
las tres "en harmoni3...en [susj conexiones entre si, y

- en una manera sistemStica" (como dijo Engels), enton
ces la lucha de la clase obrera sufrlra atrasos en todos

frentes.

Todo esto no significa que debemos voltear patas ar

riba la relacion correcta general entre ia practica y la
teorfa y asf invertir la dialectica correcta de practica...
teorfa...prictica, o que debemos colocar la lucha tedri
ca en cualquiera forma en un nivel m^s alto que la lu
cha econdmica y polftica del proletariado contra la
burguesfa, o divorciarlas. Lo que sf significa es que hay
que hacer caso a la lucha tedr'ca y no menospreciaria—
y que no se puede separarla de las otras formas de lucha
obrera sin perder de vista la meta revolucionaria y por
(»nsecuencia dirigir a ia clase obrera a un callejdn sin
salida.

Tareas en el Perfodo Presente .

Hoy en dfa, cuando no hay ninguna situacidn revolu
cionaria en este pafs y el movimiento de la clase obrera
esta todavfa en una etapa de desarrollo comenzante-o

sea de resurgimiento-en el perfo^do actual enfrentamos
a una necesidad y una libertad distintas de las que en-
frentaremos en un punto de una oleada de lucha mds
fuerte, y particularmente del desarrollo de una situacidn
revolucionaria y un dnimo revolucionario entre las am-

plias masas. Cuanto mis el movimiento de la clase obre
ra se desarrolle, y cuanto mas el Partido-por su aplica
cidn de la Ifnea de masas y las polfticas correctas basadas
sobre esta—atraiga nuevos trabajadores a sus files, tanto
ma's seri difici! prestar atencldn al aspecto tedrico de la
lucha. Lenin apuntd en ?Que Hacer? que a medida que
el movimiento obrero en Rusia y la influencia de los
marxistas en su seno crecian a un grado significativo,
"este creelmiinto fue acompaffado por una cierta cafda
del nivel tedrico. Muchas personas con muy poco entre-

namiento todrico o hasta falta'ndolo totalmente ingresa-

ron en nuestro movimiento a causa de su significacidn
prSctica y ixitos prictlcos." Porsupuesto, en general
fue bien que en aquel entonces las masas estuvieron a-
traidas al movimiento comunista. Pero tambiin hubo
un aspecto malo, una cierta cafda de! nivel tedrico^a que
fue necesario prestar atencldn, pero que no se pudo evi-
tar en el-corto plazo sin cerrar la puerta a trabajadores
quienes debieran haber ingresado en ei movimiento.

Al presente en los EEUU nuestra situacidn es distin-
ta. Aunque desde su formacidn el Partido ha buscado
echar raices m^s profundas y forjar vfnculos mSs fuertes
con las luchas de masas de la clase obrera y gente de es
te movimiento ha ingresado en las filas del Partido, toda
vfa la situacidn no ha alcanzado el nivel que describe Le
nin en ?Que Hacer?

Mientras la situacidn no es tan buena como sera' :
cuando el movimiento de la clase obrera^ajcance un ni
vel m^s alto, en terminos de la lucha de masas y ia con-
ciencia de clases, y cuando el Partido haya atraido mu
chas nias ampiias fuerzas de la clase obrera a sus filas, sin

" embargo la situacidn presente nos provee la oportunidad
V de veras la necesidad de estabiecer la mis fuerte base
tedrica posible y prestar la mis atencidn posible al en-
trenamiento de los trabajadores avanzados y los miem- •
bros de! Partido en los fundamentos del marxismo, en
estrecha conexidn con la tarea de forjar todo vfnculo po
sible con y desarrollar al mSximo grado la lucha de ma
sas de los trabajadores y otros oprimidos per el enemigo.

Siempre que llevemos a cabo esto con los mitodos
correctos, ligando la teorfa con la prictica en una ma
nera omnimoda-mientras estudlando la teorfa en su
propio derecho-y emprendiendo la lucha teo'rica en una
relacidn correcta con la batalla econdmica y politica
contra la burguesfa, asi scremos capaces de maximizar
todo avance posible ahora y hacer la maxima prepare-
cidn posible para el future. Asf seri posible continuar
a llevar a cabo la polftica del Partido de preparar a sus
propios ranges y a las masas para el desarrollo Inevita
ble de una situacidn revolucionaria en el future y con
tinuar haciendo los pasos adelantes mis grandes hacia
este future a cada etapa deja lucha. p


