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L o s F U N D A M E N T O S . C o m o los positivistas, c o m o los anarquis

tas, R i c a r d o Flores M a g ó n es u n mater ia l i s ta . E l m u n d o r e a l 

es p a r a él e l único q u e existe y su c o n o c i m i e n t o sólo puede 

ser empírico. S u noc ión d e l m u n d o y de l a v i d a pretende 

d e d u c i r l a s iempre de l a observación de los fenómenos de l a 

natura leza de l a c u a l p iensa q u e f o r m a parte l a v i d a h u 

m a n a . 

P o r todo l o anter ior , su lenguaje c o m ú n y a ú n sus metá

foras r e m i t e n casi s iempre a u n a visión n a t u r a l i s t a , b io lo-

gista de l a existencia. A m a a l a natura leza y se siente u n 

e lemento de el la . 

" ¡ O h m i o r g u l l o de ser a n i m a l h u m a n o ! " , l legó a decir 

expresándose además c o n nosta lg ia de u n p e r d i d o estado o r i 

g i n a l acorde con los dictados de l a naturaleza. Justamente 

c o m o el de los animales " q u e v i v e n de acuerdo a e l l a " , m i e n 

tras q u e e l h o m b r e trata de "hacer todo l o pos ib le p a r a v io

l a r l a y p r o f a n a r l a " ! 

N o obstante, a m e d i d a q u e se avanza en las páginas de 

sus escritos esa i m a g e n se hace menos d e f i n i t i v a , adquiere 

matices. D e que l a v i d a sea solamente l a m a t e r i a l n o l legará 

a d u d a r s ino en ciertos momentos c u a n d o parece h a b l a r con 

el lenguaje de las i n t u i c i o n e s trascendentes. 2 P e r o y a antes, 

desde 1910, en u n o de sus escritos más completos , 3 se resiste 

a c o n t e m p l a r l a como l o p u r a m e n t e biológico cuyo sentido 

se agota en l a perfección orgánica y el d o m i n i n o de l a m a 

teria, y le preocupará u n sentido m o r a l . S u afán de perfec

ción socia l y h u m a n a acabó resolviéndose en u n a ética social , 

l a de l a generosidad, l a s o l i d a r i d a d . 

L a p r i m e r a manifestación c lara de ese p r o b l e m a , creemos 

q u e empieza c u a n d o se p r e g u n t a p o r el sentido y v e r d a d d e l 
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progreso. E s dec ir de u n o de los supuestos esenciales en q u e 

se h a b í a educado. 

E n f o r m a q u e de n i n g u n a m a n e r a creemos q u e obe

dezca a u n a intelección p u r a n i a u n p l a n t e a m i e n t o for

m a l s i n o v i t a l , F lores M a g ó n f i ja su atención e n el p r o b l e m a . 

L o p l a n t e a como resultado de l a desilusión y l a d u d a sobre 

las creencias en q u e había v i v i d o , y pensamos q u e p o r eso 

acierta. 

E l e v o l u c i o n i s m o n o sólo d a b a p o r cierto e l progreso ge

n e r a l necesario, s ino que pretendía ver lo como u n hecho po

s i t ivo más, mecánico, a u t o m o t i v a d o y autosuficiente. 

P e r o en tanto q u e los conceptos mismos de evolución o 

progreso, pues c o m o sinónimos l l egaron a entenderse, com

p a r t e n inconsciente o conscientemente u n a carga de sentido, 

de v a l o r —se e v o l u c i o n a desde algo, se progresa hac ia a l g o -

Ios seguidores d e l p o s i t i v i s m o pertrecharon l a y a dudosa 

n e u t r a l i d a d de los conceptos c o n las armas de su especial 

interés y necesidad. L o s mexicanos d u r a n t e e l p o r f i r i a t o en

t e n d i e r o n comúnmente el progreso, como l a m a r c h a general 

necesaria hac ia e l bienestar m a t e r i a l , h a c i a l a r iqueza . D e 

eso h a b r í a de d u d a r Flores M a g ó n y su crítica sería p o r tan

to doble . P r i m e r o d u d a sobre ese progreso tota l y a f i r m a : 

"Progresa l a h u m a n i d a d , pero en u n sentido s o l a m e n t e " 4 

y luego d u d a , y esto es más i m p o r t a n t e p a r a l a r e a l i d a d me

x i c a n a , sobre si el progreso logrado es realmente el más val ioso 

p a r a e l h o m b r e : " E l progreso alcanzado p o r el h o m b r e es 

enorme, es gigantesco", n o así " s u progreso m o r a l " , de allí 

q u e el p r i m e r o , a pesar de su m a g n i t u d n o haya hecho a 

los hombres n i mejores n i más generosos. L a p r u e b a es q u e 

" H o y como ayer l a l u c h a p o r l a v i d a reviste e l m i s m o ca

rácter de ferocidad, de h o s t i l i d a d recíproca que hace d e l 

h o m b r e , como d i j e r a H o b b e s , el l o b o d e l h o m b r e " . 

E l h o m b r e q u e h a d o m i n a d o l a m a t e r i a , " q u e sabe mane

j a r l a e lec tr ic idad y q u e h a encontrado l a m a n e r a de v o l a r " , 

m o r a l m e n t e sigue a ras de suelo y abr iga "respecto de los 

demás hombres e l m i s m o i n s t i n t o de e n c o n o . . . de l troglo

d i t a " ^ 
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¿Por qué?, p o r q u e hay u n e lemento q u e d i s t o r s i o n a e l 

i n s t i n t o n a t u r a l d e l h o m b r e , que le i m p i d e seguir las leyes 

de l a naturaleza; l a p r o p i e d a d . 

" L a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l se basa en e l c r i m e n , y p o r l o 

m i s m o es u n a institución i n m o r a l . Es ta inst i tución es l a 

fuente de todos los males que af l igen a l ser h u m a n o . E l 

v ic io , e l c r i m e n , l a prostitución, el despotismo, de e l l a 

nacen." 0 

L a p r o p i e d a d provoca que l a h u m a n i d a d , que d e b i e r a ser 

u n todo fraternal , se escinda en grupos contrapuestos, en 

clases antagónicas. 

" H a y dos clases sociales, l a de los ricos y l a de los pobres, 

cuyos intereses son completamente antagónicos, su u n i ó n es 

i m p o s i b l e p o r q u e cada clase tiene interés e n hacer t r i u n f a r 

sus p r i n c i p i o s , pues de ellos depende e l bienestar de los i n 

d i v i d u o s q u e l a c o m p o n e n . L o s ricos t ienen interés e n q u e 

tr iunfe el p r i n c i p i o de l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a l ; los pobres 

t ienen interés en q u e t r i u n f e el p r i n c i p i o de l a p r o p i e d a d 

colect iva o de todos." i 

D e al l í q u e muchos esfuerzos valiosos p a r a hacer mejores 

a los hombres, descubriendo l a c lave de su f e l i c i d a d , h a y a n 

fracasado siempre. E l ú l t i m o de ellos, e l de l a democrac ia 

fracasó también. 

" L a s masas t o m a r o n en sus manos l a institución d i v i n a . . . 

(¿se h a o l v i d a d o ya que fue e l m i s m o D i o s el q u e gobernó 

p o r m e d i o d e l r e y ? ) . . . , l a destruyeron y t ra taron de gober

narse a sí mismos p a r a s u p r i m i r e l p r i v i l e g i o y obtener l a 

l i b e r t a d , l a j u s t i c i a y el bienestar p a r a todos", pero su fracaso 

en "hacer a todos l ibres y f e l i c e s . . . se debió a l hecho de 

que dejó intacta l a fuente de d o n d e provenía el p r i v i l e g i o y 

l a des igualdad; esto es, l a p r o p i e d a d privada".» 

L a l i b e r t a d conseguida en vez de u n derecho u n i v e r s a l se 

convirt ió e n u n p r i v i l e g i o más, e n l i b e r t a d p a r a unos cuan

tos: " L o s r icos gozan de l i b e r t a d económica y es p o r e l lo 

p o r l o q u e son los únicos que se benef ic iaron con l a l i b e r t a d 

pol í t ica ." » 

P e r o a ú n moviéndose en e l terreno de las hipótesis más 

opt imistas , las conclusiones resul taban siempre las mismas. 
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Si c o m o f ruto de l a revolución o c u p a r a e l poder e l c i u d a d a n o 

"más h o n r a d o " e l , "más b u e n o " n a d a cambiaría eso l a situa

ción p o p u l a r si n o se m o d i f i c a b a l a p r o p i e d a d . P a r a pro

b a r l o bastaba recordar que esa situación aparentemente ópti

m a ya había t e n i d o lugar e n M é x i c o , c u a n d o B e n i t o Juárez, 

"encarnación de l a b u e n a fe y las intenciones sanas", fue 

gobernante. S i n embargo, e l p u e b l o sufrió h a m b r e , escasez, 

m i s e r i a y esclavitud. " P r e g u n t a d a los ancianos si c o m i e r o n 

más p a n p o r m e d i o de su trabajo d u r a n t e l a senci l la demo

cracia de B e n i t o Juárez que bajo e l I m p e r i o de M a x i m i l i a n o 

o l a d i c t a d u r a de Santa A n n a , y os d irán q u e p a r a el tra

bajador e l p a n h a sido escaso bajo todas las formas de go

b i e r n o . " i» 

L u e g o entonces l a a c t i v i d a d polít ica carecía de sentido. 

S u acción se consume inút i lmente en resolver problemas se

c u n d a r i o s dejando en p ie el f u n d a m e n t a l . P o r eso además, 

t o d a a l ianza , c o m o l a propuesta en 1906 entre l a burguesía 

y e l p u e b l o trabajador, l a veía ya Flores M a g ó n como i m 

posib le . L a burguesía sería a l i a d a de q u i e n n o tocara su 

interés más fuerte, l a p r o p i e d a d ; en cuanto esto sucediera, 

"de acuerdo con e l g o b i e r n o " destruiría a q u i e n l o intentara . 

A h o r a el t r i u n f o de u n elemento social s igni f icaba l a des

trucción d e l o t ro y a q u í pareciera chocar l a idea de frater

n i d a d preconizada p o r Flores M a g ó n toda su v i d a , con l a 

d r a s t i c i d a d de su táctica; pero n o es así, p a r a él l a fraterni

d a d t iene u n estorbo, l a p r o p i e d a d , hay p o r tanto que des

t r u i r l o p a r a que aquél la sea posible. 

" L o s poseedores n o p u e d e n abr igar sentimientos de amis

t a d p a r a los desheredados en quienes ven u n a amenaza cons

tante p a r a el disfrute t r a n q u i l o de sus riquezas, mientras los 

pobres tampoco p u e d e n abr igar sentimientos fraternales p a r a 

aquél los que los o p r i m e n y les m e r m a n el p r o d u c t o de su 

t raba jo . " 11 

E n esa d r a s t i c i d a d además se muestra su r e v o l u c i o n a r i s m o 

autént ico y l a fuerza de su convicción. Sólo q u i e n está con

v e n c i d o de l a b o n d a d de sus fines últ imos n o d u d a c u a n d o 

t iene q u e usar los medios más enérgicos p a r a conseguirlos. 

D e s t r u i r s i n d u d a r , p o r q u e l a nueva construcción será 
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óptima, d a l a t a l l a de los verdaderos r e v o l u c i o n a r i o s y Flores 

M a g ó n l o fue s i n d u d a . " ¡ T o d o o n a d a ! decía, ¡T ierra y 

L i b e r t a d o M u e r t e ! ¡Ser o n o s e r ! . . . P o r e l h i e r r o y el 

fuego debe ser destruido lo que p o r el h i e r r o y e l fuego se 

sostiene. L a fuerza es el derecho de los hartos: ¡Pues que 

sea l a fuerza el derecho de los h a m b r i e n t o s ! " 1 2 

T o d o l o visto hasta a q u í explicará p o r q u é p a r a nosotros 

es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a su a c t i t u d crítica y de reajuste 

sobre las ideas de evolución y progreso que su t i e m p o tenía. 

L a fe absoluta e n esos supuestos le habría i m p e d i d o u n a 

a c t i t u d c o m o l a q u e v a asumiendo. 

Si las cosas según aquel las ideas, habr ían de suceder de 

todos modos, si el b i e n y l a j u s t i c i a l legarían l e n t a , evo lut iva , 

pero seguramente, se estaba p r e d i c a n d o c o n e l lo — y eso fue 

l o que se h i z o c o n resultados ópt imos e n el p o r f i r i a t o — , 

u n q u i e t i s m o social y polít ico. 

E l desarrol lo l e n t o y seguro debía ser s u b s t i t u i d o p o r otro 

n o menos seguro pero r e v o l u c i o n a r i o , explos ivo y r a d i c a l e n 

que l a r e s p o n s a b i l i d a d del éx i to dependiera en a l to grado 

de l a a c t i v i d a d h u m a n a y n o precisamente de su i n a c t i v i d a d 

como hasta ese m o m e n t o se había preconizado. 

P e r o había q u e l o g r a r l o n o r e n u n c i a n d o a todo e l sis

tema teórico posit ivista, s ino con su apoyo, h u r g a n d o en e l 

revés de su t r a m a aquellos hechos q u e le d i e r a n l a razón, a 

semejanza de como los anarquistas europeos h a b í a n hecho. 

R i c a r d o Flores M a g ó n n u n c a caerá en u n v o l u n t a r i s m o de 

signo i r rac ional i s ta , cree en las leyes de l a naturaleza y por

q u e cree se esforzará p o r encontrar en ellas el f u n d a m e n t o 

a su prédica r e v o l u c i o n a r i a demostrando que e n l a natura

leza, en l a h is tor ia , l a rebeldía y l a l u c h a son motores po

derosos. E l derecho de rebel ión es sagrado p o r q u e su ejer

c ic io es indispensable p a r a r o m p e r los obstáculos que se 

o p o n e n a l derecho a v i v i r . 1 3 Es decir , q u e l a p r i m e r a ley 

n a t u r a l , l a de v i v i r , l a de sobrevivir , debe prevalecer y l o 

que l a garantice es posi t ivo y necesario. 

" R e b e l d í a , gr i ta l a m a r i p o s a a l r o m p e r el c a p u l l o que l a 

a p r i s i o n a , rebeldía g r i t a l a yema a l desgarrar l a rec ia corteza 

que le c ierra el paso; rebeldía g r i t a e l grano en el surco a l 
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agrietar l a t ierra p a r a r e c i b i r los rayos d e l sol; rebeldía, 

g r i t a e l t i e r n o ser h u m a n o a l desgarrar las entrañas maternas; 

rebeldía g r i t a el p u e b l o c u a n d o se pone de pie p a r a aplastar 

a los t i ranos y explotadores ." 1 4 

P i e n s a Flores M a g ó n que l a d iscordia juega p a p e l esen

c i a l en l a v i d a . S u i m p o r t a n c i a es i n d u d a b l e " c o m o agente 

creador e n l a natura leza" . " Q u é otra cosa sino d iscordia son 

las acciones y las reacciones en l a m a t e r i a inorgánica y or

gánica, generadoras de m o v i m i e n t o de calor, de l u z y de 

bel leza ." « 

E l desapasionamiento, el o r d e n y sobre todo l a u n i f o r m i 

d a d m e n t a l t a n buscada p o r el régimen porf i r i s ta se baten 

en r e t i r a d a en su pensamiento. " L a v i d a es desorden, es l u 

c h a , es crítica, es desacuerdo, es h e r v i d e r o de pasiones." ™ 

E n estas ideas centrales, c iertamente n o muchas n i m u y 

profundas , está l a l e v a d u r a de l a ideología magonista. A par

t i r de ellas R i c a r d o se empeñará en u n a l a b o r de propagar

las a l o largo de once años. L a sociedad de ayer y d e l pre

sente es concebida entonces c o m o u n a l u c h a de clases de 

l a c u a l surgirá u n o r d e n h u m a n o , n o más justo n i menos 

justo, s ino s implemente justo p o r q u e será adecuado a l a na

turaleza. 

S u objet ivo además, n o está más allá, n o trasciende l a 

v i d a , se agota en e l la m i s m a . T a m p o c o el móvi l de l a ac

c ión h u m a n a es u n v a l o r que esté fuera de e l la , u n a idea 

q u e l a m u e v a , algo que esté fuera de l o m a t e r i a l , s ino tan 

m a t e r i a l c o m o l a sobrevivencia. L a l u c h a p o r l a existencia 

n o t e r m i n a , s implemente c a m b i a en sus objetivos. 

" E l derecho de v i v i r es l o q u e queremos los l iberales" , 

dice . Se necesita p o r tanto u n a revolución q u e l o garantice, 

u n a "revolución s o c i a l " que p o n g a en las manos de todos, 

h o m b r e s y mujeres, " l a t i e r r a " . E s decir u n b i e n m a t e r i a l que 

garant ice l a sobrevivencia y el derecho y f a c u l t a d " q u e todo 

ser h u m a n o tiene de aprovechar los progresos alcanzados p o r 

l a c i e n c i a y p o r l a i n d u s t r i a en l a producción de todo l o 

q u e hace agradable l a existencia y es úti l a l desarrol lo inte

g r a l de l a raza h u m a n a " . " 

P e r o alcanzado el t r i u n f o en esa l u c h a social y económi-
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ca, destru ido el o r d e n existente, s u p r i m i d o s sus sostenedores, 

burguesía y gobierno , l a ley de u n a natura leza dinámica 

n o c a m b i a . S u objet ivo, conseguida l a s o l i d a r i d a d entre u n a 

especie, l a h u m a n a , estará e n c a m i n a d o a vencer a las otras 

y desde luego y f u n d a m e n t a l m e n t e a l a naturaleza . " L a s cla

ses i lustradas y ricas n o e n t i e n d e n l a s o l i d a r i d a d o f ingen n o 

entenderla , o a l o sumo l a p r a c t i c a n en interés de su clase, 

s i n c o m p r e n d e r n i pract icar l a s o l i d a r i d a d que debería u n i r 

a l a especie h u m a n a en u n a sola fuerza i n t e l i g e n t e y act iva 

que p u s i e r a a naturaleza a l servicio d e l h o m b r e . " 1 8 

E l p e n s a m i e n t o económico. E l pensamiento económico de 

Flores M a g ó n es bastante senci l lo . Se contiene además en 

fórmulas de p r o p a g a n d a , de combate, p o r l o m i s m o son afir

mativas, n o analíticas. E l sistema económico vigente es m a l o 

e in justo y el que vendrá será b u e n o y justo, n a d a más. ¿Por 

qué?, p o r q u e el c a p i t a l , eje de ese sistema, es u n r o b o , es u n 

sistema " c o n t r a r i o a l a natura leza" . Quienes l o poseen lo h a n 

acaparado " e n sus garras p o r l a astucia, l a v i o l e n c i a y el cr i 

m e n " . H a n hecho de él u n p a t r i m o n i o i n d i v i d u a l a pesar 

de ser u n p r o d u c t o social resultado " d e l sudor, de l a sangre 

y de las lágrimas y d e l sacri f ic io de m i l e s de generaciones 

de t r a b a j a d o r e s " . " E l único p r o d u c t o r de c a p i t a l , el traba

j a d o r está e x c l u i d o de su disfrute. 

E l c a p i t a l es p r i m e r o en o r d e n e i m p o r t a n c i a "de l a t r i 

n i d a d sombría, capi ta l , a u t o r i d a d , c lero" , que h a hecho de 

l a t ierra " u n paraíso" p a r a los que l o poseen y u n " i n f i e r n o " 

p a r a quienes carecen de é l . 2 0 

L a n o t a anter ior es semejante en todos los anarquistas-

comunistas. L o s i n d i v i d u a l i s t a s a l a m a n e r a de B a k u n i n 

h a b l a n de D i o s y el Estado, e n ese o r d e n ; los seguidores d e l 

a n a r q u i s m o i n d i v i d u a l i s t a r a d i c a l ya únicamente de autor i 

d a d p o r q u e su n i h i l i s m o es tota l ; contra l a naturaleza, D i o s , 

e l Estado, l a sociedad, etc. 

E l c a p i t a l — y esto sí merece señalarse p o r q u e es u n p u n t o 

más de i n c i d e n c i a entre el pensamiento anarquis ta y l a rea

l i d a d m e x i c a n a — , es en e l a n a r q u i s m o sinónimo de t ierra. 

P a r a F lores M a g ó n también, l a p r o p i e d a d es s iempre propie-
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d a d de l a t ierra . E l c a p i t a l es a sus ojos u n c a p i t a l e m i n e n 

temente agrario. E n t r e docenas de referencias apenas unas 

cuantas l o i d e n t i f i c a n c o n m a q u i n a r i a i n d u s t r i a l o c o n m i 

nas, y a u n menos c o n c a p i t a l f inanciero , este ú l t i m o s iempre 

c o m o manifestación d e l i m p e r i a l i s m o extranjero. P o r eso 

l a f ó r m u l a de l a revolución social será p a r a los anarquistas 

mexicanos , como fue p a r a los españoles o los rusos atenidos 

a l a p r o p i a c i rcunstancia , t ierra y l i b e r t a d . 

E l proceso de l a producción y distribución de los bienes 

se deduce de todo l o anter ior y s igni f ica u n a vue l ta a l l i b e 

r a l i s m o r a d i c a l . L a l i b r e c onc u r r e nc i a dejará de ser u n a 

aspiración p a r a convertirse en r e a l i d a d . E x p r o p i a d o s , v u e l 

tos a l a sociedad los bienes de producción; t ierra , m a q u i n a 

r i a , etc., r e m o v i d a l a interferencia de l a p r o p i e d a d p r i v a d a , 

el o r g a n i s m o social se auto-ajusta, cada elemento t o m a auto

máticamente el l u g a r debido. Satisfechas después d e l t r i u n f o 

a r m a d o las necesidades de cada u n o "hasta el hartazgo" i n 

clusive, pero seguro cada u n o de que n a d i e en adelante le 

qu i tará l o suyo, n o tendrá incl inación a l atesoramiento. A d e 

más como será evidente que s i n trabajar y u n a vez agotados 

los bienes que había acumulados n o se podría sobreviv ir , 

c a d a h o m b r e v o l u n t a r i a m e n t e , ins t int ivamente , tomará u n a 

tarea, aquél la p a r a l a que se sienta más apto y empezará a 

p r o d u c i r . 

C o m o e l resultado d e l trabajo i n d i v i d u a l será d is frutado 

íntegramente p o r todos y a q u e nadie se reservará p a r a sí l o 

q u e antes u s u r p a b a el capita l is ta , las necesidades se satisfa

rán antes y mejor. E l trabajo necesario p a r a p r o d u c i r u n 

b i e n será mínimo, con m e n o r esfuerzo que antes l a economía 

n u e v a será de a b u n d a n c i a . E l h o m b r e , l i b r e de sus necesi

dades elementales empezará a serlo en todos sentidos verda

deramente. 

P e r o sobre esa visión casi edénica de l a organización eco

n ó m i c a f u t u r a q u e d a f lo tando u n a d u d a . ¿Qué garantía exis

te de que nadie intentará repet i r el fenómeno de l a a p r o p i a 

c ión i n d e b i d a de los bienes de producción? Flores M a g ó n 

resuelve e l p r o b l e m a c o n u n l l a m a d o a l a b u e n a v o l u n t a d 

de los hombres m u y en consonancia con u n p r i n c i p i o q u e 
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se mani f iesta frecuentemente en sus escritos y q u e es e l de l a 

b o n d a d esencial d e l ser h u m a n o p e r v e r t i d a p o r u n a defec

tuosa y a n t i - n a t u r a l organización social basada e n l a pro

p i e d a d p r i v a d a . 

P o r eso dice: " V e a l a l u c h a p r o l e t a r i o , t o m a l a t ierra , 

pero n o p a r a t i solo: p a r a t i y p a r a todos los demás, pues 

q u e de todos es p o r derecho n a t u r a l . " 2 1 L a ú l t i m a idea, n o 

obstante n o estar desarrol lada a n u n c i a ya u n p r o b l e m a q u e 

será esencial a l pensamiento r e v o l u c i o n a r i o m e x i c a n o . C o n 

trastando con l a a c t i t u d de m u c h o s l iberales de l a r e f o r m a 

que con i g u a l fundamento , el derecho n a t u r a l , sostuvieron e l 

derecho i n d i v i d u a l p r i v a d o frente a l derecho social de las 

corporaciones, los hombres de l a revolución sostendrán tam

bién c o n base en el derecho n a t u r a l l a pr imacía d e l derecho 

social. 

P o r ú l t imo, y p a r a p r o b a r que sus ideas n o son absurdas, 

que situaciones como las q u e pretende crear se h a n d a d o y a 

y se d a n en l a sociedad, F lores M a g ó n acude a dos instancias 

l a de l a r e a l i d a d y l a de l a h is tor ia . E l pasado, e l presente 

y desde luego el f u t u r o se estructura en u n todo u n i t a r i o y 

sus hechos se s igni f ican a p a r t i r de u n especial p u n t o de 

vista; e l de l a necesidad de l a p r o p i e d a d c o m u n a l de l a 

t ierra . 

Además, ese p u n t o de vista t iene dos aspectos; p o r u n 

l a d o e l esfuerzo señalado p o r nosotros de querer encontrar 

en l a r e a l i d a d las razones d e l desarrol lo n a c i o n a l y l a solu

ción de sus problemas, y p o r otro, residuos de l o q u e O ' G o r -

m a n h a destacado como característico d e l pensamiento l i b e 

r a l m e x i c a n o : a t r i b u i r a l a C o n q u i s t a el p r i n c i p i o de los 

males nacionales y buscar su a l i v i o en l a imitación de los 

modelos de v i d a prehispánicos. 

Así F lores M a g ó n señala que esa f o r m a n a t u r a l de l a 

p r o p i e d a d , l a c o m u n a l , y a existía en M é x i c o , l a conquis ta l a 

interrumpió; pero a su vez e l proceso de l a revolución d i o 

p r i n c i p i o en ese m o m e n t o : " e l p e r i o d o de incubación de l a 

R e v o l u c i ó n M e x i c a n a comienza desde que el p r i m e r conquis

tador arrebató a l i n d i o l a t i e r r a . . . c o n t i n u ó desarrollándose 

en l a noche de tres siglos l l a m a d a época c o l o n i a l . . . c o n t i -
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n u ó su curso bajo el I m p e r i o . . . l a R e p ú b l i c a F e d e r a l . . . l a 

d i c t a d u r a . . . [hasta] hacer explosión bajo el d o r a d o despo

t ismo de P o r f i r i o Díaz . " 2 2 

P e r o había más, en algunas c o m u n i d a d e s que l o g r a r o n 

m a n t e n e r el sistema c o m u n a l éste demostraba su p o s i b i l i d a d 

y b o n d a d . E n M é x i c o habían exist ido, seguían exist iendo 

"centenares de pruebas de q u e l a h u m a n i d a d n o necesita de 

jefe o gobierno, sino en los casos en que hay des igualdad 

económica, p o r q u e , p o r ejemplo, ¿para qué necesitan gobier

n o las comunidades l ibres del Y a q u i , de D u r a n g o , de l sur 

de M é x i c o y de tantas otras regiones en q u e los habitantes 

h a n t o m a d o posesión de l a tierra? Desde el m o m e n t o en que 

se consideran iguales c o n el m i s m o derecho a l a m a d r e t ierra, 

n o necesitan u n jefe q u e proteja pr iv i leg ios en c o n t r a de los 

q u e n o t ienen pr iv i leg ios pues todos son p r i v i l e g i a d o s " . 2 8 

P o r l o que v a d i c h o resulta c laro q u e todo e l pensamiento 

M a g o n i s t a empieza a g i rar a lrededor de u n a sola idea , l a de 

l a p r o p i e d a d , aferrado a e l la su a u t o r l a ve como solución 

" ú n i c a y verdadera de los problemas de M é x i c o y d e l m u n d o " . 

R e c h a z o d e l a política. L o visto hasta aquí e x p l i c a s i n 

d u d a que en sentido estricto en l a etapa a n a r q u i s t a d e l ma-

g o n i s m o n o haya ideas políticas. E l Estado, or igen y m e t a 

de ese t i p o de a c t i v i d a d deja de p r e o c u p a r cada vez más a 

F lores M a g ó n . L o c o n t e m p l a como u n a superestructura i n 

capaz de sostenerse p o r sí m i s m a si se le q u i t a el f u n d a m e n t o 

capi ta l i s ta y él e n c a m i n a su a c t i v i d a d a destruir ese funda

m e n t o . 

Apoderarse d e l estado, conver t i r lo en i n s t r u m e n t o de ac

c i ó n r e v o l u c i o n a r i a es c o n t r a r i o a sus p r i n c i p i o s . E l estado 

será s iempre servidor de u n a clase, c u a l q u i e r a que sea, m a n 

tener lo sería mantener l a existencia de clases y p o r tanto ha

cer i m p o s i b l e u n a verdadera i g u a l d a d h u m a n a . 

A d e m á s , desde el p u n t o de vista táctico, l a polít ica es 

e v o l u t i v a , organizada y jerárquica y usa sólo como ú l t i m o 

recurso el de l a v io l e nc ia . E l m a g o n i s m o contraría todos 

esos p r i n c i p i o s , r e n u n c i a expresamente a esa a c t i v i d a d : " C o n 

vencidos p o r las lecciones de l a h i s t o r i a de l a inef icacia d e 
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la acción polít ica, p a r a conseguir l a l i b e r t a d económica, los 

l iberales radicales de M é x i c o ya n o confiamos e n l a ley s ino 

en l a acción." 2 4 

P e r o esa acción carece de cauces def inidos. Posee cierta

mente u n f i n úl t imo, destruir l a p r o p i e d a d ; pero los cami

nos p a r a l legar a él se reducen a i m b u i r sus ideas e n e l pue

b l o , a c o n d u c i r l o a l a acción r e v o l u c i o n a r i a y a t ratar sobre 

l a m a r c h a de apoderarse de los bienes de producción, entre

gárselos p a r a que los trabaje en c o m ú n y así, p o r u n a especie 

de contagio a l a vista de u n e jemplo v i v o , práct ico, lograr 

que otros l o i m i t e n y se p r o d u z c a u n a especie de reacción e n 

cadena de actitudes semejantes en el c a m p o r e v o l u c i o n a r i o . 

C i t a n d o las ideas de M a l a t e s t a de que l a revolución l le

gará de " c u a l q u i e r m o d o " y de q u e " l a masa se volverá anar

quista d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n . . . n o antes", Flores M a g ó n dice 

a su vez: " F o r z a m o s l a revolución p a r a tener o p o r t u n i d a d 

de encauzarle con l a acción y c o n l a p a l a b r a h a c i a e l comu

nismo anárquico ." 2 5 

H a y a q u í u n p u n t o n o m u y c laro de l a ideología mago-

nista. R i c a r d o n o cree en las masas. L a p r o p i a exper iencia 

sobre su a b u l i a y conservadurismo l o l levó, a su pesar, a ex

presarse de ellas con desprecio, pero éste n o l legó a ser total , 

a l f i n y a l cabo y a u n q u e c o n f i a n d o más en su i n s t i n t o que 

en sus convicciones creyó posible l o g r a r de ellas u n a reac

ción vigorosa h a c i a l a revolución. 

Pero si p o r u n lado cree q u e esa reacción será espontánea, 

h a b l a de p r o p i c i a r l a y si también rechaza a los líderes p o r 

creerlos s iempre interesados y necesariamente adecuados a las 

mediocres aspiraciones populares como único m o d o de enten

derse c o n l a masa, n o p u d o dejar de h a b l a r de dirigentes 

p a r a los cuales exige además altísimas v irtudes: espíritu de 

sacrif icio, l e a l t a d absoluta a los p r i n c i p i o s d e l a n a r q u i s m o y 

u n a v i d a públ ica y p r i v a d a ceñida c o t i d i a n a m e n t e a esos 

p r i n c i p i o s . 

N u e v a m e n t e l a r e a l i d a d se le i m p o n e y Flores M a g ó n se 

debate entre u n a idea o p t i m i s t a sobre el progreso de l a con

c i e n c i a p o p u l a r y otra sobre l a existencia de u n i n s t i n t o q u e 

l o hace innecesario. P o r eso escribe cosas tan aparentemente 
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contradictor ias , c o m o las siguientes: " N o , n o hay q u e h a b l a r 

de que el p u e b l o m e x i c a n o n o está en condiciones de enten

der las doctr inas salvadoras d e l P a r t i d o L i b e r a l M e x i c a n o . 

E l p u e b l o m e x i c a n o de hoy está a u n a inmensa a l t u r a e n 

comparación c o n el p u e b l o . . . de l a época de Juárez." 2 « 

P e r o como l a idea anter ior n o corresponde a su p r o p i a 

exper ienc ia sobre las capacidades e interés de ese p u e b l o , 

recurre p a r a s u b s t i t u i r l o a algo i n n a t o , indi ferente a l pro

greso, el i n s t i n t o y dice: " e l p u e b l o m e x i c a n o , p o r i n s t i n t o 

o d i a a los t i ranos" . A h o r a que, si tampoco eso fuera suf i 

ciente, l a revolución de todos modos continuaría pues p a r a 

hacer la " n o se necesita l a u n a n i m i d a d . . . l a u n a n i m i d a d e n 

el m o d o de pensar es 'absolutamente impos ib le ' . L o q u e se 

necesita es u n a minoría enérgica, resuelta, i r r e d u c i b l e a l a 

t i r a n í a " . 5 " 

Esta últ ima idea merece destacarse p o r q u e es u n a de las 

constantes más notables de l pensamiento polít ico m e x i c a n o 

d u r a n t e nuestra h i s t o r i a m o d e r n a y contemporánea. E n e l l a 

se debaten dos conceptos de democracia; u n o que l a inter

p r e t a m u y a l a le tra como l a expresión de l a v o l u n t a d ge

n e r a l , y otra que, a tenida a los datos de l a r e a l i d a d , habrá 

de entender la p o r los fines a u n q u e n o l o sea de or igen. 

P o r ú l t imo también en su época de m a y o r r a d i c a l i s m o , 

l a que v a de 1909 a 1917, a p r o x i m a d a m e n t e , Flores M a g ó n 

rechaza otros instrumentos de l u c h a social que i n c l u s o los 

anarquistas europeos aceptaban como válidos. 

Dirigiéndose a los líderes a través de u n personaje en u n a 

de sus obras de teatro deja t ras luc ir escepticismo sobre las 

organizaciones obreras: "Viv ís de las organizaciones obreras, 

tenéis asegurado e l p a n ; y a formáis parte de los p r i v i l e g i a 

dos. . . N o podéis ser sinceros e n l a l u c h a p o r l a emancipa

c i ó n de l a clase trabajadora y todos vuestros esfuerzos están 

encaminados a refrenar los impulsos de rebel ión y de pro

testa. V u e s t r o i d e a l n o puede ser el de d e r r u m b a m i e n t o de 

l a p r o p i e d a d p r i v a d a , p o r q u e entonces estaría de más vues

t r o p a p e l de jefes obreros." 2 8 

L a huelga le parecía inúti l , p o r q u e había dejado de ser 

u n a r m a redentora p a r a convertirse en u n a "v ie ja a r m a que 
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perdió su f i l o d a n d o golpes c o n t r a l a s o l i d a r i d a d burguesa 

y l a ley de h i e r r o de l a oferta y l a d e m a n d a . L a h u e l g a n o 

es redentora p o r q u e reconoce e l derecho de p r o p i e d a d " . » 

L a idea de " a r r a n c a r " prestaciones a l c a p i t a l " l u c h a n d o 

e n el c a m p o abierto de l a d e m o c r a c i a " de q u e h a b l a b a el 

P r o g r a m a de 1906 había c a m b i a d o totalmente en l a época 

q u e reseñamos. " D i v i d i r ganancias, se dice ahora, es tanto 

c o m o reconocer a l c a p i t a l el derecho de t o m a r parte de l o 

q u e el trabajador produce. Debemos desconocer p o r com

pleto ese derecho." 3 0 E n cuanto a l " a u m e n t o de salarios", 

" i n d e m n i z a c i o n e s y pensiones", podían ser fáci lmente conse

guidos p o r q u e " n o atacan el derecho de p r o p i e d a d p r i v a d a " . 8 1 

Además, lograr los embotaba el ins t into r e v o l u c i o n a r i o p o p u l a r 

cuyo mejor estímulo era l a m i s e r i a absoluta, i n t o l e r a b l e . 

Sobre algunas de estas ideas habrá de rect i f icar Flores 

M a g ó n en los tres últ imos años de su v i d a , como veremos; 

pero ahora su táctica de l u c h a es tan r a d i c a l como su pen

samiento. E l p r o l e t a r i a d o absolutamente solo, puesto que " l a 

emancipación de l a clase trabajadora debe ser o b r a de los 

trabajadores m i s m o s " , 8 2 debería levantarse en armas. L o s 

campesinos p r i m e r o , los obreros después destruirían v i o l e n 

tamente e l viejo sistema y p o r caminos absolutamente impre

visibles edificarían e l nuevo. P e r o si desgraciadamente lo 

segundo n o fuera posible , si e l i n s t i n t o de las masas y el 

e jemplo de los l iberales auténticos n o era suficiente y por 

fa l ta de armas fracasaran, si como decía a los mexicanos en 

1911, " n o tenéis fuerza p a r a sostener l a expropiación, enton

ces arrasad, a u n q u e se desplome el c ie lo sobre nosotros y 

sobre v o s o t r o s " . 3 3 

Y llegó a l f i n l a revolución. C o i n c i d i e n d o con e l p e r i o d o 

de l a ideología de q u e hemos dado cuenta, l a revolución 

estal laba a l f i n en M é x i c o en n o v i e m b r e de 1910. L o que 

había s ido u n a l a r g a espera se convertía repent inamente en 

u n a r e a l i d a d . 

Flores M a g ó n , atento a l curso de los acontecimientos po

líticos mexicanos había señalado desde meses antes su i n m i 

n e n c i a y su especial or igen. Reconocía en octubre de 1 9 i o 
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que l a opresión absoluta en que v iv ía e l p u e b l o m e x i c a n o 

hacía i m p o s i b l e u n brote de descontento p o p u l a r v igoroso. 

P e r o ese brote surgiría de las clases fuertes de l a sociedad 

m e x i c a n a " p o r q u e los efectos de l a t iranía de P o r f i r i o D í a z 

(habían) alcanzado a las clases d i r e c t o r a s " . ^ 

L o que parecía u n a m e r a p u g n a polít ica tenía razones 

más profundas, era u n a auténtica l u c h a social d o n d e l a ab

soluta i n c o m p a t i b i l i d a d de los intereses en p u g n a tendría 

q u e ser forzosamente resuelta mediante u n " c o n f l i c t o ar

m a d o " . 

L a burguesía, que fue d u r a n t e " los pr imeros lustros de 

l a d i c t a d u r a de P o r f i r i o Díaz su mejor apoyo" , estaba d i v i 

d i d a . S u parte menos hábi l había s u c u m b i d o " b a j o l a ley 

de l a época, l a c o m p e t e n c i a " y estaba e x c l u i d a p o r l a o tra , 

l a apta, l a " i n t e l i g e n t e " , l a exitosa, de u n a a l i a n z a c o n e l 

p o d e r públ ico gracias a cuyo a m p a r o p u d o "acaparar p a r a 

sí las mejores empresas, los negocios más p r o d u c t i v o s " , de

j a n d o s i n participación a l resto de l a burguesía. Eso p r o 

d u j o , " n a t u r a l m e n t e l a división de esa clase, q u e d a n d o l e a l 

a P o r f i r i o Díaz l a minoría burguesa conoc ida c o n el n o m b r e 

de "los científicos", mientras e l resto vo lv ió sus armas c o n t r a 

el gobierno y formó los part idos m i l i t a n t e s de oposición. 

P o r su parte e l P a r t i d o L i b e r a l a g l u t i n ó las aspiraciones 

populares de "bienestar económico y dignif icación s o c i a l " . ^ 

D e l o anter ior , Flores M a g ó n obtenía dos conclusiones, 

u n a , l a caída i n d u d a b l e del régimen ante tantas "fuerzas 

disolventes" q u e operaban en su contra . O t r a l a d i ferenc ia 

esencial entre los intereses de p r o l e t a r i a d o y los de los grupos 

burgueses de l a que deducía su c o n d u c t a a seguir d u r a n t e el 

conf l ic to . 

E l diagnóstico de l a situación era certero en varios as

pectos. L a s tácticas p a r a p a r t i c i p a r en e l la , consecuentes c o n 

las premisas teóricas que y a conocemos, n o l o fueron. D e 

h e c h o p a r a F lores M a g ó n había dos revoluciones; u n a l a de 

los grupos q u e se d i s p u t a b a n el poder p a r a garantizar con 

él sus intereses de clase; otra , l a p o p u l a r que tenía u n a sola 

m e t a : destruir l a p r o p i e d a d p r i v a d a y con e l la a l Estado y 

a las clases sociales. Esto cerró desde el p r i n c i p i o c u a l q u i e r 
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pos ib le e n t e n d i m i e n t o entre F lores M a g ó n y los d ir igentes 

revo luc ionar ios . A p r o v e c h a n d o l a l u c h a a r m a d a — c u y o o r i 

gen en c ierta m e d i d a burgués él m i s m o había señalado y 

q u e acabó o l v i d a n d o , p a r a a t r i b u i r l a a u n verdadero levan

tamiento p o p u l a r cuyo fermento había sido l a p r o p a g a n d a 

de su p a r t i d o — , los l iberales debían desde luego p o n e r en 

práctica sus p r i n c i p i o s . T o m a r l a t ierra, las factorías, todas 

las fuentes de r i q u e z a y entregarlas a l p u e b l o , v o l v i e n d o l a 

espalda a toda solución polít ica como única a c t i t u d r e v o l u 

c i o n a r i a . 

L u c h a r p o r el t r i u n f o de u n c a u d i l l o en c a m b i o , era sim

plemente c a m b i a r de amo. A u n q u e éste p r o m e t i e r a satisfa

cer las exigencias populares n o cumpl ir ía . H a c e r l o era i r 

c o n t r a sus propios intereses y los de su clase. 

Así, F lores M a g ó n se distanció p a r a s iempre de M a d e r o 

q u e fue f i e l creyente en los caminos de l a democracia , y acabó 

l lamándolo " u n m i l l o n a r i o más" , q u e sólo buscaba " a u m e n 

tar sus r iquezas" aprovechando p a r a su c a m p a ñ a polít ica 

" e l terreno abonado p o r l a p r o p a g a n d a l i b e r a l " . 3 * 

Prevenía a l p u e b l o c o n t r a quienes p o r el c a m i n o legal, 

p o r decreto de u n Congreso promet ían hacer l a expropiac ión 

de las tierras; a u n Congreso, decía, únicamente tendrán re

presentación " las l lamadas clases directoras" , los proletar ios 

n o , pero e n caso de q u e así fuera, su minoría, su i m p r e p a 

ración los dejaría indefensos frente a otros representantes. 

Además l a exper ienc ia extranjera h a b l a b a c laro a l respecto; 

los representantes obreros en los Congresos de Inglaterra , 

F r a n c i a o Austr ia-Hungría , acababan siendo " t a n buenos 

burgueses" c o m o c u a l q u i e r o t r o r e p r e s e n t a n t e . " 

T o d a s las figuras representativas del g r u p o revoluc iona

r i o : Vázquez Gómez, C a r r a n z a , V i l l a , etc., le p a r e c i e r o n sim

ples políticos en p u g n a , " m e r a e s p u m a " q u e l a ebull ic ión 

arro ja a l a superf ic ie , 3 8 y sólo t u v o interés p o s i t i v o en los 

esfuerzos agraristas d e l sur y otras partes de l a R e p ú b l i c a 

a u n q u e atr ibuyéndolos desde luego a l p u r o ins t into p o p u l a r . 

C o n eso además, refutó a i rado a los líderes socialistas de los 

Estados U n i d o s q u e negaban l a p o s i b i l i d a d de que " e n Mé

x i c o h u b i e r a revolución e c o n ó m i c a " . 3 9 
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P e r o q u i e n o c u p ó l a m a y o r atención en los escritos m a -

gonistas fue C a r r a n z a . P a r a desprestigiar su causa, que se 

m o s t r a b a como l a más poderosa, Flores M a g ó n usó todas sus 

armas. L o m i s m o artículos de tono p l a n f l e t a r i o — c o m o 

¡Muera l a Constitución!—* que otros muchos, q u e contie

n e n cuidadosas apl icaciones de las categorías anarquistas. A 

través de éstas expl icó q u e l a serie de concesiones sociales 

q u e el const i tuc ional i smo hacía a los trabajadores, eran act i 

tudes convenencieras. C o n ellas se granjeaba su apoyo e n 

l a l u c h a de facciones, sobre todo frente a V i l l a y además i b a 

f renando el i m p u l s o r a d i c a l e x p r o p i a t o r i o de las masas. 

C a r r a n z a , u n burgués, trataba de i m p e d i r que l a p r o p i e 

d a d fuera atacada desviando e l sano i n s t i n t o p o p u l a r , pero 

su m a n i o b r a resul taba demasiado v is ib le . L a s tierras q u e 

f ingía entregar n o l o eran a t í tulo gratu i to : los campesinos 

dotados debían pagarlas en u n plazo más o menos largo. 

L u e g o se trataba s implemente de hacer u n a " p e q u e ñ a b u r 

guesía r u r a l " cosa que dejaba intacto el p r i n c i p i o de pro

p i e d a d . L o s sindicatos, auspiciados p o r C a r r a n z a , demostra

b a n a su vez que l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l tampoco sería 

destruida, pues esas organizaciones como Flores M a g ó n ha

bía e x p l i c a d o muchas veces n o r e d i m e n , p o r q u e n o "están 

i n s t i t u i d a s p a r a l a expropiación de l a r i q u e z a social en be

nef ic io de los p r o d u c t o r e s " . 4 0 

F i n a l m e n t e si el m o v i m i e n t o se l l a m a b a a sí m i s m o Cons-

t i t u c i o n a l i s t a y l a Const i tución " p r o h i b e terminantemente 

q u e se ataque e l derecho de p r o p i e d a d " , 4 * ¿no resultaba cla

r o q u e su a c t i t u d era falsa y contradictoria? 

L a m e x i c a n a revolución u n i v e r s a l . L a úl t ima época d e l 

pensamiento magonista se n u t r e abundantemente de cuestio

nes internacionales . P o r eso l a revolución m e x i c a n a fue pen

sada p o r R i c a r d o como u n hecho que n o podía estar a l 

m a r g e n de las leyes universales d e l desarrol lo social . Así en 

u n a visión cada vez más a m p l i a , se esforzará p o r m o s t r a r l a 

conectada con grupos, intereses y situaciones extranacionales. 

* Regeneración, 28 de febrero de 1914. 
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Si desde l a época de Díaz — e x p l i c ó F lores M a g ó n — l a 

estructura económica m e x i c a n a se apoyó en los intereses ex

tranjeros, l a aparición de u n m o v i m i e n t o a r m a d o t u v o que 

p r e o c u p a r desde luego a esos intereses. P e r o mientras v i e r o n 

e n él, dice, " u n a s i m p l e l u c h a de c a u d i l l o s " n o les importó 

mayormente , pero a m e d i d a q u e l a "pe lea de pol í t icos" se 

fue t ransformando en u n a revolución social, l a preocupación 

d e l c a p i t a l i s m o extranjero creció. S i n embargo, l a apari

c ión del C o n s t i t u c i o n a l i s m o v i n o a darles u n a solución por

q u e se estableció u n c o m p r o m i s o tácito entre los caudi l los 

mexicanos y e l i m p e r i a l i s m o extranjero. C a r r a n z a u n bur

gués necesitado de apoyo p a r a el t r i u n f o de su facción, no 

había t e n i d o escrúpulos patrióticos en tolerar l a invasión 

n o r t e a m e r i c a n a de 1914 p o r q u e ésta, a l p e r m i t i r l e l a ocupa

ción de l a C a p i t a l M e x i c a n a l o ponía en el c a m i n o del 

éxi to m i l i t a r y polít ico. A su vez los imperia l is tas l o habían 

apoyado, p o r q u e su t r i u n f o significaría el f i n de l a revolu

ción social , única que ponía en pe l igro sus intereses. 

C u a n d o los pr imeros brotes de l a G r a n G u e r r a comen

zaron a manifestarse, Flores M a g ó n los interpretó de acuerdo 

c o n su filosofía anarquista . A d e m á s incardinò dentro del 

proceso bélico el p r o p i o de l a revolución m e x i c a n a , dándole 

así a ésta u n a proyección m u n d i a l . 

L a guerra —escr ib ía en 1915— n o es s ino el resul tado de 

l a p u g n a "de las distintas burguesías nacionales" p o r su afán 

de mercados . 4 2 P o r l o tanto esa n o era l a guerra de los tra

bajadores, salvo que, aprovechando l a v i o l e n c i a desatada, "las 

grandes batal las campales" t e r m i n a r a n en " e l mot ín de los 

pueblos rebelados", "entonces l a revolución q u e nació en 

M é x i c o . . . extendería sus flamas bienhechoras p o r toda l a 

t ierra , y en l u g a r de cabezas proletarias rodarán p o r el suelo 

las cabezas de los ricos, de los gobernantes y de los sacer

dotes, y u n solo g r i t o subirá a l espacio escapado d e l pecho 

de m i l l o n e s y m i l l o n e s de seres h u m a n o s ¡Viva T i e r r a y L i 

b e r t a d ! " « 

A q u í R i c a r d o Flores M a g ó n h a b l a el lenguaje de todos 

los socialistas. U n cosmopol i t i smo de vieja raíz rac ional i s ta 

a l ienta en esas doctrinas y se hace patente, a u n q u e en ellas 
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l a idea de h u m a n i d a d h a sido subst i tu ida , p o r l a de clase. 

L a clase es el verdadero sujeto de l a h is tor ia , el c u m p l i m i e n 

to de s u destino trasciende razas y fronteras. P o r eso l a p r i 

m e r a revolución social auténtica, l a que p o r l a destrucción 

d e l sistema de p r o p i e d a d i n d i v i d u a l y l a p r i v a n z a de u n a 

sola clase hacía de hecho que desaparecieran todas, n o podía 

ser exc lus ivamente m e x i c a n a . E r a universa l , y p o r serlo, 

e j e m p l o p a r a todos los hombres , espejo de todos los pueblos. 

P o r l o m i s m o " l a única capaz de convert ir a todas las patrias 

e n u n a sola p a t r i a , grande, hermosa, b u e n a : l a p a t r i a de los 

seres humanos , l a p a t r i a de l h o m b r e y de l a m u j e r con u n a 

so la b a n d e r a : l a de l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l " . 4 4 

Consecuente c o n estas ideas Flores M a g ó n p u b l i c a b a e l 

16 de marzo de 1918 u n M a n i f i e s t o a l o s m i e m b r o s d e l P a r 

t i d o , a l o s a n a r q u i s t a s d e t o d o e l m u n d o y a l o s t r a b a j a d o r e s 

e n g e n e r a l , q u e es u n l l a m a d o a ese levantamiento de los 

p u e b l o s que d ie ra muerte a l a "v ie ja sociedad" y en que se 

insiste en l a falsedad de las ideas patrióticas. 4 * C o m o estas 

ideas habían sido e l detonante de l a guerra y su sostén más 

poderoso, actitudes como las de F lores M a g ó n — q u e además 

tendían a m u l t i p l i c a r s e en las filas de todo t i p o de socialis

tas y sindicatos obreros de los Estados U n i d o s y de otras 

partes de l m u n d o — fueron vistas p o r los gobiernos, y c o n 

razón, como contrarias a l a seguridad de cada nación be l i 

gerante. O b s t a c u l i z a b a n el esfuerzo de guerra y fueron seve

r a m e n t e r e p r i m i d a s . R i c a r d o Flores M a g ó n fue sentenciado 

a causa de su M a n i f i e s t o a veinte años de prisión; a los cua

tro de padecerla moría. 

N u e v a reflexión. D u r a n t e los dos últ imos años de su v i d a , 

años de paz en M é x i c o y en el m u n d o , F lores M a g ó n hizo 

u n balance de sus ideas y de sus experiencias, su resultado 

fue transi tar de el a n a r q u i s m o c o m u n i s t a a otro de t i p o sin

d i c a l i s t a ; en él, además, l a vieja r e a l i d a d agrar ia m e x i c a n a 

deja e l paso a l a más i n m e d i a t a de los Estados U n i d o s , i n 

d u s t r i a l y s indical is ta . 

E n esta n u e v a etapa de su ideología, a l a l i b e r t a d abso

l u t a de acción i n s t i n t i v a de las masas que había fracasado 
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a ú n en l a escala n a c i o n a l de l a revolución m e x i c a n a , habrá 

de oponer nuestro r e v o l u c i o n a r i o ciertas nociones de orga

nización. A l a acción s o l i t a r i a d e l a n a r q u i s m o más o r t o d o x o 

le substituiría l a p o s i b i l i d a d del apoyo m u t u o entre quienes 

tenían aspiraciones semejantes a u n q u e n o iguales a las suyas. 

Esos cauces de organización eran los sindicatos, a pesar 

de todo e l i n s t r u m e n t o "menos d a ñ a d o " de l a l u c h a social . 

A s í en 1921 decía Flores M a g ó n : "hay u n a cosa q u e creo 

f i rmemente que n o debemos hacer: estar en c o n t r a de esos 

m o v i m i e n t o s (sindicalistas)." 4 6 S u a n t i g u a idea de comenzar 

desde el p r i n c i p i o ahora le parecía inadecuada. N o era nece

sario n i había t i e m p o p a r a c o n s t r u i r "nuevas armas" , " p a r a 

enseñar" * a " los trabajadores de las uniones —es dec i r las 

de t i p o artesanal t a n caras a l a n a r q u i s m o — e l A B C de l a 

guerra de clases", los m i e m b r o s de los sindicatos " s o n a l me

nos conscientes de su clase, l o c u a l ya es u n a gran ventaja" . 4 ? 

Eso n o s igni f icaba r e n u n c i a r a su i d e a l , s ino a g l u t i n a r 

fuerzas p a r a conseguirlo. P o r eso también quería p o n e r u n 

a l to a l a p u g n a entre marxistas y anarquistas a veces tan 

encarnizada o más que l a de esos grupos c o n t r a l a burguesía. 

R e c o m e n d a r " u n a guerra abierta a los marxistas en don

de hay preparat ivos p a r a i n t e n t a r r o m p e r las c a d e n a s . . . 

solamente prolongaría l a v i d a d e l enemigo, y, p o r l o tanto 

su poder, pues mientras combatiéramos entre nosotros mis

mos lo dejaríamos en paz". 4 » 

N o se trataba de a b a n d o n a r las propias ideas s ino de 

lograr su t r i u n f o frente a u n solo enemigo, n o frente a dos: 

el c a p i t a l y el c o m u n i s m o a u t o r i t a r i o . " S i es necesario — e x 

p l i c a b a en el tono de parábola q u e s iempre usó y q u e es 

c o m ú n a los líderes de t i p o m e s i á n i c o — * * arrojar a l arroyo 

u n p a l o p a r a l legar a l a o r i l l a opuesta y el pa lo es pesado 

y requiere l a fuerza de dos hombres u n o de ellos n o v a a 

pelear c o n el otro que tiene el m i s m o propósito: el u n o debe 

aceptar l a ayuda d e l o tro y trabajar p o r l legar a l o t ro lado 

d e l arroyo. U n a vez d e l otro lado, l a l u c h a n o hace m a l , se 

* Nótese el término que hiere de base al de intuición. 
* * Véanse los artículos recogidos bajo el título de Rayos de L u z , 

todos ellos comparten esa característica. 
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h a pasado el arroyo y el p e l i g r o q u e hacía i m p e r i o s o su paso 

q u e d ó e n l a o t r a o r i l l a . " Empeñarse antes de t r i u n f a r revo

l u c i o n a r i a m e n t e en l a supremacía anarquis ta era empezar a 

l u c h a r " s i n haber colocado a ú n el p a l o en el a r r o y o " . ^ 

T a m b i é n el manejo que hace F lores M a g ó n en su l e n 

guaje de l a noción de t iempo, sufre u n c a m b i o en l a época 

q u e anal izamos. E l tono quial íst ico que caracterizó su época 

r a d i c a l y cuyo elemento esencial es l a i n m i n e n c i a d e l hecho 

r e v o l u c i o n a r i o y l a tensión q u e produce , se atempera en los 

q u e habrían de ser sus últ imos escritos. L a s af irmaciones 

absolutas sobre l a l legada ya de l a revolución, dejan paso a 

otras q u e n o l o son. A q u e l l a podía comenzar " e n u n f u t u r o 

q u e tal vez está de nosotros más cerca de lo que soñamos" 5 0 

" l a crisis puede comenzar en c u a l q u i e r m o m e n t o " n e t c , tam

bién p o r p r i m e r a vez e n esos mismos escritos se a p l i c a el 

t i e m p o físicamente m e d i d o a l a l l egada de l a revolución: "ésta 

l legará e l mes entrante, e l año p r ó x i m o , o a l o sumo d e n t r o 

de los próximos c i n c o a ñ o s " . ^ 

L a fuerza de l a r e a l i d a d c o n d i c i o n a b a e l pensamiento 

magonista . L o s supuestos de l a época anter ior se m o d i f i c a r o n 

a golpes de exper ienc ia . C o n l a s i n c e r i d a d q u e hay toda su 

v i d a F lores M a g ó n f o r m u l a b a su n u e v a a c t i t u d d i c i e n d o : 

"estamos obl igados a tratar con realidades, con l o que es, n o 

c o n l o q u e p u d i e r a ser".» 8 P o r eso c o m o ya d i j i m o s y c o n 

u n o p t i m i s m o q u e demuestra q u e a pesar de todo su con

vicc ión r e v o l u c i o n a r i a n o disminuía, se a p l i c a b a ahora a for

m u l a r u n a táctica. A l p a l p a r l a r e a l i d a d deducía de e l l a l a 

ex igenc ia de u n o r d e n en sus acciones futuras. 

P e r o l a fluctuación de su pensamiento n o terminó. A q u é l 

su i r y v e n i r de l o r e a l a l o i r r e a l , de l o objet ivo a l o i n t u i 

t i v o q u e hemos v e n i d o señalando, n o concluyó. P o c o des

pués d e l análisis real ista q u e de su situación y su tarea aca

bamos de verle hacer, e l p é n d u l o de su pensamiento osciló 

hasta l a intuic ión utópica,* 4 n o menos auténtica dentro de 

l a estructura de su pensamiento y de l a época q u e vivía. 

L a de l pensamiento era l a de u n pos i t iv i smo crítico y 

F l o r e s M a g ó n se esforzaba c o m o ya d i j i m o s p o r n o dejar 

i n é d i t a n i n g u n a dimensión de l a v i d a h u m a n a . L a época era 
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también de crisis y en ellas suele aparecer l a e laboración de 

utopías, de m u n d o s más justos q u e c o m o protesta y como 

e jemplo algunos hombres enfrentan a aquél en q u e v i v e n . 

F i n a l m e n t e , e l desarrol lo lógico d e l a n a r q u i s m o p o r c u a n t o 

posee u n a idea d e l destino de l a h u m a n i d a d , concluye en 

u n a u t o p í a de l a sociedad h u m a n a perfecta. 

E l a s u n t o d e l a B a j a C a l i f o r n i a . C o m o n o podía ser otro 

m o d o , las acciones de los hombres t ienen u n a expl icación 

l i m i t a d a p o r l a especial estructura de pensamiento y circuns

tancia q u e les tocó v i v i r . Só lo referidas a esa d o b l e t e x t u r a 

a ú n las aparentemente más extrañas c o b r a n significación y 

sentido. P o r eso a h o r a y bajo ese p u n t o de v ista vamos a 

c o n c l u i r e l estudio de l a ideología de R i c a r d o Flores M a -

gón, r e i n t e g r a n d o a u n a especial estructura de pensamiento 

y r e a l i d a d , l a suya, u n a de las acciones más discutidas de su 

v i d a : e l asunto de l a B a j a C a l i f o r n i a . 

L o a n t e r i o r suena o b v i o pero n o l o es. S i decimos r e i n 

t e g r a r es p o r q u e hasta hoy esa acción h a sido t ratada como 

algo ais lado, n o c o m o parte de l a v i d a de u n h o m b r e q u e 

como t a l n o p u e d e fragmentarse. Y decimos s u y a , p o r q u e 

inconscientemente, insensiblemente los autores h a n acabado 

p o r i n t e r f e r i r l a m e n t a l i d a d de Flores M a g ó n con l a suya 

p r o p i a . A s í h a crecido u n debate q u e amenaza n o tener f i n 

y cuyas razones se p l a n t e a n así: ¿Quiso F lores M a g ó n sepa

r a r l a B a j a C a l i f o r n i a d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l y crear u n a 

repúbl ica independiente? ¿No quiso hacerlo? ¿Es u n t r a i d o r 

a l a Patr ia? ¿No l o es? Y decimos que amenaza n o tener 

f i n esa discusión p o r q u e a los testigos que son m u c h o s y todos 

e x h i b i e n d o "pruebas documentales i rrefutables" , h a n v e n i d o 

a sumarse los historiadores d e l p r o y el c o n t r a q u e aprove

c h a n esas pruebas. 

Sólo q u e hay u n p u n t o q u e p u d i e r a ser interesante, l a 

voz de F lores M a g ó n es l a q u e menos se escucha, y si ambos 

bandos t r a t a n de obtener l o que, m u y e n e l esti lo j u d i c i a l 

q u e campea en toda l a cuestión u n o h a l l a m a d o "sentencia 

ejecutoriada en relación c o n l a c o n d u c t a de Flores M a g ó n " , 

n o deberían o l v i d a r q u e es precepto legal vigente, q u e n a d i e 
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puede ser sentenciado s i n ser oído. A t e n i d o s a l test imonio 

expreso de F lores M a g ó n y a l pensamiento de q u e es parte, 

intentaremos u n n u e v o estilo de indagación, n o j u d i c i a l s ino 

c o m p r e n s i v a y q u e f o r m u l a r e m o s así: ¿Cabe d e n t r o d e l idea

r i o magonis ta u n a acción separatista? ¿La idea de separatismo 

s igni f i caba en su pensamiento l o q u e p a r a otros, i n c l u i d o s 

sus contemporáneos y nosotros mismos significa? ¿Entendía 

Flores M a g ó n p o r p a t r i a l o q u e ayer otros, y nosotros hoy 

entendemos? ¿Qué s igni f icaba l a acción de B a j a C a l i f o r n i a 

d e n t r o de su n i v e l r e v o l u c i o n a r i o ? 

E s u n hecho q u e desde 1908 Flores M a g ó n es u n anar

q u i s t a cada vez más r a d i c a l . R e c o r d e m o s entonces que p a r a 

esa d o c t r i n a l a h u m a n i d a d se d i v i d e en dos clases; y que 

l a clase se def ine en términos de p r o p i e d a d . L a h u m a n i d a d 

t iene dos grupos; los propietar ios y los proletar ios , los posee

dores y los desposeídos. 

A h o r a b i e n , a l a clase n o l a afectan n i l a raza n i l a geo

grafía, es el c a m p o de i n c i d e n c i a de u n m u n d o heterogéneo, 

p e r o decimos i n c i d e n c i a n o desaparición, p o r q u e e l anar

q u i s m o , es u n i n t e r n a c i o n a l i s m o en el más estricto de los 

sentidos, es decir , c o n j u n t o de nacional idades , sólo que éstas 

se e n t i e n d e n social y n o polít icamente. E l r e g i o n a l i s m o es 

a los pueblos l o q u e e l i n d i v i d u a l i s m o a los hombres, algo 

n a t u r a l q u e n o se contraría, se supera p o r u n a f i n a l i d a d 

c o m ú n . 

F lores M a g ó n compart ió ese p u n t o de v is ta c o n toda cla

r i d a d en cuanto a l a cuestión i n d i v i d u a l . É l oponía a l a 

m a s a i n d i f e r e n c i a d a , inconsciente, e l c o n j u n t o de i n d i v i d u a 

l i d a d e s "pensantes", u n i d a s entre sí " p a r a conseguir fines co

m u n e s " . 

A n a l i c e m o s a h o r a su c r i t e r i o sobre n a c i o n a l i d a d y p a t r i a 

p a r a aclarar l o más posible el p r o b l e m a que nos ocupa. 

A l hacerse cargo de l a cuestión d e l patr io t i smo, F lores 

M a g ó n señala q u e existe en dos formas; u n a n a t u r a l , i n n a t a 

y o t r a a r t i f i c i a l , a d q u i r i d a . L a p r i m e r a p o r ser n a t u r a l n o 

p u e d e ser c o n t r a r i a d a y se mani f iesta s iempre en e l " a m o r 

y s i m p a t í a " a l pedazo de t ierra donde se nace. P e r o ese "sen

t i m i e n t o " t iene u n proceso de "ensanchamiento" , de l terruño 
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pasa a l a región y de allí a l a sociedad c u y o i d i o m a , cos

tumbres, prejuic ios , etc., se c o m p a r t e n y a u n q u e al l í expre

samente n o lo d i g a se sobreentiende q u e continúa progresi

vamente a l a especie h u m a n a única donde l a s impatía y e l 

apoyo m u t u o encuentran su p l e n a m a n i f e s t a c i ó n " 

Pero frente a l p a t r i o t i s m o n a t u r a l , legít imo, surge otro 

q u e l o pervierte y que se les enseña a los hombres; sus m a n i 

festaciones y f inal idades son absolutamente contrarias a las 

del anterior . Éste enseña a o d i a r a quienes n o pertenecen a 

l a p r o p i a sociedad o a l a p r o p i a raza. 

¿Pero q u i é n y p a r a qué se empeña en c ont r a r i a r algo 

natural? , los propietar ios o t r a vez, quienes a l i m e n t a n d o odios 

de p a t r i a ev i tan que el sent imiento h u m a n o de s o c i a b i l i d a d 

y de clase entre los que n o son propietar ios se manifieste, 

p o r q u e es contrar io a l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a l que desean 

mantener. 

" L a p a t r i a fue i n v e n t a d a p o r l a clase paras i tar ia , para 

tener d i v i d i d o s a los trabajadores en nacional idades y evitar 

o a l menos entorpecer p o r ese m e d i o , su u n i ó n en u n a sola 

organización m u n d i a l ' . 

L a p a t r i a burguesa es pues, u n a garantía de l a p r o p i e d a d 

es u n a f o r m a de p r o p i e d a d . S i l a p a t r i a es o r i g i n a l m e n t e 

l a t i erra en que se nace y ésta n o se posee n o se tiene p a t r i a 

verdaderamente. E l que n o es p r o p i e t a r i o carece estricta

mente de p a t r i a . 

Y a sobre el caso de B a j a C a l i f o r n i a , el f u n c i o n a m i e n t o 

de ese t i p o de ideas es absolutamente c laro. E n R e g e n e r a 

ción, d e l 16 de j u n i o de 1911, R i c a r d o Flores M a g ó n , escribía 

a l respecto: " ¿ Q u é es l o q u e t ienen los mexicanos de B a j a 

C a l i f o r n i a ? ¡Nada! ¿Qué es l o que les dará a los mexicanos 

el P a r t i d o L i b e r a l M e x i c a n o ? ¡ T o d o ! Entonces señores pa

triotas. Q u é es l o que hacéis cuando gritáis q u e estamos 

v e n d i e n d o l a P a t r i a a los Estados U n i d o s . C o n t e s t a d . " 

"Vosotros n o tenéis p a t r i a p o r q u e t o d o l o q u e hay en 

M é x i c o pertenece a los extranjeros m i l l o n a r i o s , n o tenéis 

p a t r i a senci l lamente p o r q u e n o tenéis en qué caeros muertos" . 

¿Luego estaba t r a i c i o n a n d o l a Patr ia? N o . P o r q u e ésta 

n o existía y n o solamente en Baja C a l i f o r n i a s ino en todo 
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e l país " t o d o l o q u e hay en M é x i c o " pertenece a otros afir

maba.™ 

P o d r á decirse q u e l a posición es absurda pero entonces 

debería enjuiciarse a l a n a r q u i s m o como filosofía social y n o 

a q u i e n , compart iéndolo p lenamente , piensa y actúa confor

m e a sus p r i n c i p i o s . 

A d e m á s l a i d e a f u n d a m e n t a l que hay en el a n a r q u i s m o 

n o es tota lmente nueva, hacer a todos partícipes de l a r i 

queza es también u n pensamiento l i b e r a l , l a p l e n i t u d c i u d a 

d a n a , es decir, h u m a n a según esa d o c t r i n a se alcanza c u a n d o 

a l a l i b e r t a d , se u n e l a r i q u e z a , l a p r o p i e d a d . 

E l m i s m o p o r f i r i a t o d i j o s iempre que l a mejor m a n e r a 

de evi tar el desorden y de consol idar l a n a c i o n a l i d a d era 

d a n d o a los hombres u n interés concreto qué defender, l a 

r i q u e z a , l a p r o p i e d a d . P a r a el anarquis ta disfrutar de e l la , 

a u n q u e no fuera especialmente de nadie, era ser p lenamente 

l i b r e y p l e n a m e n t e h u m a n o . 

A l m i s m o i n t e n t o ba jaca l i forniano se le l l a m a también 

separatista, l a respuesta de Flores M a g ó n es c lara, n o se puede 

separar l o que n o está u n i d o : " l a B a j a C a l i f o r n i a n o perte

nece a México , s i n o a Estados U n i d o s , a Inglaterra y a F r a n 

c i a " . S i razonaba así, m a l a m e n t e podía pensar q u e estaba 

separando del país esa porción de su terr i tor io . 

T a m b i é n se h a b l a de f i l ibuster i smo en e l e x p e r i m e n t o 

r e v o l u c i o n a r i o de 1911 y se m e n c i o n a sobre todo, que los 

extranjeros que p a r t i c i p a r o n en él eran m i e m b r o s de l a or

ganización l l a m a d a " I n d u s t r i a l W o r k e r s of the W o r l d " , de 

los Estados U n i d o s . A q u í l a idea clasista de esas organiza

ciones e x p l i c a su participación, y Flores M a g ó n l a ac lara 

p l e n a m e n t e en su P r o c l a m a de l 18 de mayo de 1911, d i r i g i d a 

a los mexicanos, donde dice: " E l d ic tador y sus cómplices 

a l e g a n que no son revoluc ionar ios los componentes que ope

r a n e n l a B a j a C a l i f o r n i a , s ino f i l ibusteros que v a n a entregar 

ese t e r r i t o r i o a los Estados U n i d o s . L o dice esa c a n a l l a p a r a 

h a c e r v i b r a r las fibras patrióticas de las masas y exaltarlas 

c o n t r a sus hermanos A l e g a n los porfiristas que son ex

tranjeros los que l u c h a n en l a Baja C a l i f o r n i a como si 
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l u c h a r p o r l a l i b e r t a d y e l bienestar d e l p u e b l o m e x i c a n o 

fuera menester haber n a c i d o en a q u e l suelo. 

E n las filas l iberales hay hombres q u e n o son de nuestra 

raza, pero son hermanos en i d e a l e s . . . se sacri f ican p o r r o m p e r 

las cadenas q u e nos e s c l a v i z a n . . . , listos a d e r r a m a r l a ú l t ima 

gota de su sangre generosa p a r a q u e las futuras generaciones 

de nuestra raza sean l ibres y f e l i c e s " . " 

P e r o además de u n a respuesta c i rcunstanc ia l , el anarquis

m o ev idencia u n a característica c o m ú n a todas las doctr inas 

revoluc ionar ias que, s u p o n i e n d o en los hombres u n a igual

d a d de or igen, t r a t a n de u n i r l o s en u n a f r a t e r n i d a d u n i 

versal. 

Y f ina lmente , ¿qué quería hacer Flores M a g ó n e n B a j a 

C a l i f o r n i a ? L a p r i m e r a p r u e b a rea l de l a sociedad anarquis

ta, pues debe recordarse que p a r a el a n a r q u i s m o l a táctica 

p r i n c i p a l es l a p r o p a g a n d a p o r e l hecho, es decir los actos 

que demuestran q u e l o q u e se p r e d i c a es posible. 

C a d a acción esboza l o que vendrá y muestra su c a m i n o , 

p o r eso las páginas de los anarquistas están l lenas de esas 

imágenes. L o que se re lata en ellas es p o r i g u a l u n a revela

ción y u n p r o g r a m a . L o s personajes y las situaciones q u e 

v i v e n están descritas c o m o algo absolutamente rea l , los ver

bos p o r e jemplo están usados s iempre e n presente y las cosas 

que se l o g r a n son resultados de u n acto supremo de v o l u n t a d . 

L a visión casi edénica con q u e t e r m i n a n es resultado de q u e 

los personajes h a n actuado conforme a esa v o l u n t a d . H a n 

seguido apenas ciertos pasos, ciertas formas — a pesar de que 

el a n a r q u i s m o c o m o se sabe preconiza l a l i b e r t a d a b s o l u t a — 

y h a n l legado a u n f i n , l a sociedad a n a r q u i s t a y con e l la a 

l a f e l i c i d a d . 

E n el caso concreto de l a o b r a de K r o p o t k i n , esas páginas 

dedicadas a esbozar l a sociedad f u t u r a son numerosísimas y 

los caminos de acción que señala siempre los mismos; t o m a 

de las tierras p o r los revo luc ionar ios , de los víveres a lma

cenados, etc., logrados estos p r i m e r o s pasos y casi los únicos 

en q u e los dirigentes — a n a r q u i s t a s desde l u e g o — p a r t i c i p a n 

l o demás será o b r a v o l u n t a r i a de los proletarios . L a ventaja 

de los p r i m e r o s actos es tan c lara a sus ojos que echados a 
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a n d a r los conducirán a u n a sociedad s i n p r o p i e d a d , s i n go

b i e r n o , s i n amos, es dec ir anarquis ta . 

E n los escritos de R i c a r d o Flores M a g ó n , esas páginas 

existen también y p r u e b a n su verdadera fuente teórica pues 

son casi transcripciones de las q u e cont iene el l i b r o de K r o -

p o t k i n C a m p o s , Fábricas y T a l l e r e s . 

L a s "voces de o r d e n " que cont ienen, son p o r tanto seme

jantes, pero hasta a q u í n o pasaría de u n a e x p l i c a b l e c o i n 

c i d e n c i a entre anarquistas s i n conexión expresa c o n nuestro 

asunto de B a j a C a l i f o r n i a , pero resulta que son las mismas 

"voces de o r d e n " de los instruct ivos que a l emprenderse l a 

acción de 1911 sobre l a Península, R i c a r d o d a a sus corre l i 

g ionar ios . 

" E n su m a r c h a a l sur — i n s t r u y ó a T i r s o de l a T o b a -

d i g a a los hermanos i n d i o s q u e se les darán las tierras. T o 

m e n todo l o q u e necesiten e i n v i t e n a los pobres a abaste

cerse de los graneros y almacenes de los ricos. N o molesten 

a los pobres. Díganles q u e ustedes pe lean p o r e l bienestar 

de las clases pobres. I n v i t e n a l p o p u l a c h o a tomar todo l o 

q u e necesite de las t iendas y almacenes; de esta m a n e r a us

tedes tendrán a todos los pobres en su favor, quienes verán 

claramente que esta l u c h a es en su favor y c o n t r a los terra

tenientes. 

I n v i t e n a los trabajadores a tomar las tierras y a traba

jarlas e n su p r o p i o benefic io s i n reconocer e l derecho de 

los r icos. S i los dueños de tierras q u i e r e n comer que traba

j e n como los p o b r e s " . 5 8 

E l lenguaje de u n a d o c t r i n a es siempre s igni f icat ivo p o r 

eso debe notarse que e l i n s t r u c t i v o dice c laramente verán. 

E l a n a r q u i s m o usa s iempre el e jemplo v i s u a l , l o q u e n o re

serva a l i n s t i n t o de los hombres, l o encarga a quienes deben 

mostrar , n o demostrar el c a m i n o de l a sociedad futura . 

I r a B a j a C a l i f o r n i a n o era p a r t i c i p a r únicamente en 

u n a campaña m i l i t a r s ino f u n d a m e n t a l m e n t e en u n a o b r a de 

reconstrucción social . A l l í se i b a a empezar u n a n u e v a v i d a , 

t o m a r las t ierras, p o b l a r , n o son actitudes pasajeras sino de 

a r r a i g a m i e n t o . A l o q u e t iene u n carácter p u r a m e n t e m i l i 

tar n o se " i n v i t a a q u e p a r t i c i p e n las f a m i l i a s " . 
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A l caer T i j u a n a en poder de los l iberales, A n t o n i o de 

P . A r a u j o u n o de ellos, decía: " p u e b l o m e x i c a n o : os i n v i t o 

a q u e vengáis a que pobléis sus casas a que le deis v i d a a l a 

poblac ión, os garantizo seguridad, l i b e r t a d y just ic ia . . . todas 

las fami l ias serán ayudadas, los hombres gozarán de toda 

clase de consideraciones. N o tendrán ya q u e pagar derechos 

n i n g u n o s de aduana, a l i n t r o d u c i r productos o r o p a para 

su u s o " . 5 9 

Baja C a l i f o r n i a sería, l o q u e puede l lamarse u n a "mues

t r a testigo" d o n d e l a p r o p a g a n d a es avalada c o n actos posi

tivos y cuya eficacia en pueblos t r a d i c i o n a l m e n t e escépticos 

de l a acción polít ica o reacios a l cambio social h a logrado 

efectos sorprendentes. Recuérdese p o r e jemplo, que l a re

f o r m a agrar ia en C h i n a fue pos ib le gracias a l contagio de 

las pequeñas granjas comunistas. 

U n a p r u e b a más de lo que venimos sosteniendo, d e l sen

t i d o tan desarrol lado y certero que tenía de l a p r o p a g a n d a 

Flores M a g ó n , fue su intento de usar el teatro como m e d i o 

de expresión objet iva de sus ideas. E n las dos piezas que 

escribió entre 1916 y 1917, T i e r r a y L i b e r t a d y V e r d u g o s y 

V i c t i m a s , l a composición es e lemental , n o sugiere, ev idencia , 

n a d a deja a l a imaginación d e l espectador, pero así l a fuerza 

de las situaciones p o r o b v i a es total . 

L o s personajes de esa sobras carecen de matices, sus ca

racteres son def ini t ivos y p o r eso su c o m p o r t a m i e n t o n o 

puede ser inesperado n i enigmático. E l diálogo que sostienen 

entre sí, más que eso es u n i n t e r c a m b i o de arengas dichas 

c o n u n lenguaje d u r o y adjetivado. L o s actos y aún las es

cenas se c o r t a n frecuentemente c o n m o v i m i e n t o s de grupos 

numerosos que entonan h i m n o s épicos, i n v i t a n d o a l a l u c h a 

social . 

T o d a esa estructura escénica c u m p l e s in embargo su ob

jeto: n o deja n i n g u n a d u d a de q u e el m u n d o capi ta l is ta es 

t a n absolutamente m a l o e injusto, que n o q u e d a sino su 

destrucción p a r a edif icar otro, e l anarquista . 

B a j a C a l i f o r n i a es l a utopía de Flores M a g ó n . L o q u e 

al l í pretendió crear cabe exactamente en el verdadero sentido 

de ese término que n o es n i peyorat ivo n i s inónimo de q u i -
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m e r a , de algo p u r a m e n t e i d e a l , s ino que ca l i f ica u n a especial 

f o r m a de c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o . 

L o s q u e a p l i c a n negat ivamente el término, i g n o r a n o pa

san p o r a l to que l a utopía y l a m e n t a l i d a d que l a produce 

según h a n demostrado sus analistas, tiene caracteres q u e l a 

a n c l a n en l a r e a l i d a d y que a su vez son perceptibles en l a 

o b r a magonista y que p o r tanto trataremos de precisar. E l 

u t o p i s t a tiene i n d u d a b l e m e n t e u n a noción de l a sociedad 

h u m a n a que se aparta de l a r e a l i d a d , que l a trasciende, pero 

esa noción n o se resuelve en u n a ac t i tud s implemente espe

c u l a t i v a , en u n pensar como deberían ser las cosas, s ino que 

va s iempre acompañada de u n a acción de u n esfuerzo real , 

m a t e r i a l p a r a hacer la r e a l i d a d . 

Esta p r i m e r a característica es l a que M a n h e i m u t i l i z a para 

d i f e r e n c i a r " u n estado de espíritu u t ó p i c o " de u n o "ideoló

g i c o " . A m b o s "se interesan, dice ese autor, p o r objetos que 

trascienden los límites de su existencia".*» Pero mientras 

d utópico t iende a destruir tota l o parc ia lmente e l o r d e n 

de cosas existente y es p o r l o tanto r e v o l u c i o n a r i o , el ideo

lóg ico se m a n t i e n e realmente dentro de ese o r d e n y coloca 

s u idea en u n m u n d o alejado de l a sociedad y l a h is tor ia . 

E s decir q u e l a utopía empieza, y en esto n o hay para

d o j a , justamente cuando v a a dejar de serlo, c u a n d o a l a 

intu ic ión de u n o r d e n h u m a n o diverso a l q u e se vive se 

asocia l a acción q u e acorta l a d is tanc ia entre l o actual y l o 

f u t u r o , entre l o q u e es y l o que debe ser. 

A h o r a que precisar u n segundo aspecto d e l p r o b l e m a , 

o sea el de señalar qué es l o trascendente n o resulta fácil. 

Q u é sea l o trascendente está sujeto a u n a c i rcunstancia espe

c i a l y sólo puede determinarse históricamente. 

L o que en u n m o m e n t o d a d o fue trascendente, utópico, 

e n o tro puede n o serlo. S i n embargo hay algo q u e puede 

a u x i l i a r n o s en nuestro análisis; n i l a ideología y m u c h o me

nos l a utopía e n t i e n d e n que l o que pueda o deba ser el h o m 

bre, sea algo absurdo, fantasioso, verdaderamente i r r e a l p o r 

i n h u m a n o . Ideologías y utopías se apoyan si l o son, en posi

b i l i d a d e s h u m a n a s e n apetencias o carencias humanas. 

P e r o l a u t o p í a n o es solamente como dice Imaz " u n pen-
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Sarniento terrenable" , algo " q u e está e n los l ímites de l o po

s ib le" , s ino que posee u n a n o t a más q u e es l a q u e ese a u t o r 

destaca más precisamente y q u e nosotros consideraremos c o m o 

tercera. E l u topis ta apoya sus nociones de l o q u e q u i e r e es

t r u c t u r a r e n u n a exper ienc ia r e a l , e n l a existencia de u n 

l u g a r " d o n d e los hombres v i v e n rea l y verdaderamente, terre

n a l y u t ó p i c a m e n t e " en el estado q u e él desea p a r a todo e l 

género h u m a n o c o m o mejor, y q u e parece absurdo e n su 

presente p o r u n a perversión, p o r u n a deformación de l a so

c i e d a d . 6 1 

U n a cuarta y ú l t ima característica de los utopistas es q u e 

frecuentemente t ienden a ignorar las condic iones de l a rea

l i d a d , esto los conduce a u n v o l u n t a r i s m o exagerado q u e les 

resta f l e x i b i l i d a d y que en el caso de l a pol í t ica los i n v a l i d a 

p a r a u n a acción efectiva. P a r a l a utopía dice B u b e r , a l des

tacar este aspecto, " t o d o está sometido a l a v o l u n t a d cons

ciente d e l h o m b r e y hasta puede calificársela de imagen de 

l a sociedad esbozada como si n o h u b i e r a otros factores q u e 

esa v o l u n t a d . 6 2 

M u c h a s de las características apuntadas son perceptibles 

en l o q u e l levamos visto d e l i d e a r i o magonista , pero debe

mos precisarlas más cuidadosamente. 

A Flores M a g ó n su t i e m p o l o l l a m ó utopista , y dentro de 

él l o era s i n d u d a . Q u e r e r destruir l a p r o p i e d a d p r i v a d a e n 

u n a sociedad q u e precisamente pretendía tener e n e l l a sus 

c imientos le pareció absurdo. 

E l p r o p i o R i c a r d o reconoció ser utopis ta , pero precisó 

en qué sentido y porqué e l serlo despertaba temores. " E l 

u t o p i s t a — e s c r i b í a en n o v i e m b r e de 1910—, sueña c o n u n a 

h u m a n i d a d más justa, sana, más be l la , más sabia, más f e l i z " 

pero si soñara únicamente n o sería pel igroso, l o es p o r q u e 

" e x t e r i o r i z a sus sueños" y actúa conforme a ellos, " t r a t a de 

poner el p i e fuera d e l cerco q u e a p r i s i o n a a l ganado h u m a 

n o " . Es dec ir que el u topis ta se rebela, avanza más al lá de l a 

situación q u e vive, p o r eso e l ca l i f icat ivo parte de los " c o n 

servadores", es decir , de los q u e acatan ese o r d e n existente.»» 

A l o largo de su o b r a y s iempre q u e se o c u p a de l a uto

pía l a asocia c o n " e l progreso h u m a n o " , c o n " l a revolución".. 
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c o n " las clases dir igentes" , etc., es decir , c o n actitudes y 

a ú n c o n hombres , C r i s t o , Sócrates, Ferrer , etc., q u e c o n j u g a n 

pensamientos y acciones. 

S u p r o p i a utopía, y a l o sabemos es u n a sociedad s i n 

p r o p i e d a d , c o m u n i s t a y a q u í él también presenta c o n abso

l u t a c l a r i d a d e l e lemento utópico de pensar que l o q u e sueña 

existe y a en u n l u g a r dado. 

E l p u e b l o m e x i c a n o puede ser a n a r q u i s t a p o r q u e y a l o 

h a sido, "es a p t o p a r a l legar a l c o m u n i s m o p o r q u e l o h a 

pract icado a l menos en parte desde hace siglos". Es dec i r 

q u e hay u n l u g a r en el p r o p i o M é x i c o donde los hombres 

v i v e n r e a l y verdaderamente, utópicamente de acuerdo c o n 

e l sistema soñado y p r o p u g n a d o p o r él. Son las comunidades 

indígenas, múlt ip les en el pasado, pocas en el presente, pero 

reales, y a u n pueblos mestizos d o n d e el apoyo m u t u o era y 

es l a regla de conducta . P e r o c o m o su visión es h u m a n a , n o 

exc lus ivamente m e x i c a n a recurre a ejemplos de val idez u n i 

versal que le d e n l a razón, el de los pueblos p r i m i t i v o s de 

todas partes " q u e v i v e n prácticamente en a n a r q u í a " y que, 

" s o n felices n o h a b i e n d o sido perver t ido su sentido de jus

t i c i a p o r los móviles de t u y o y mío".™ 

P e r o allí m i s m o aparece otro elemento de los anotados 

p o r nosotros p a r a caracterizar u n a utopía, el d e l vo luntar is 

m o . ¿Es difícil a lcanzar ese estado, preguntaríamos? Y F l o 

res M a g ó n responde: " ¡ l o único que se necesita es ser t a n 

c u e r d o como los esquimales!" 6 5 Es decir que los obstáculos 

de T a r e a l i d a d p i e r d e n fuerza hasta casi desaparecer frente 

a aquél esfuerzo de v o l u n t a d i n t u i t i v o y autónomo q u e ya es

t u d i a m o s como típico d e l a n a r q u i s m o . 

P e r o queda algo que debemos decir f ina lmente p o r q u e 

nos parece q u e r e d o n d e a y c o n f i r m a l o que sostenemos sobre 

l a acción de B a j a C a l i f o r n i a . 

Históricamente, las utopías — e n M o r o como p r o g r a m a o 

e n O w e n c o m o acción, en t o d a u n a etapa de l a colonización 

e n A m é r i c a etc .—, h a n q u e r i d o encarnar en t ierra v i r g e n , 

f u n d a n d o colonias donde se p u e d a empezar de nuevo y d o n d e 

l a v o l u n t a d encuentra s i n d u d a m e n o r resistencia. T a m b i é n 

históricamente aparecen c u a n d o hay crisis en u n a sociedad. 
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E n B a j a C a l i f o r n i a d u r a n t e el m o m e n t o de u n a revolución, 

se quería empezar de nuevo, allí ya "las autoridades habían 

h u i d o a l ex tranjero" allí l a tiranía y l a explotac ión habían 

" s i d o a n i q u i l a d a s " y se podía i r " a p o b l a r , a dar v i d a " a u n a 

c o m u n i d a d que es como l a p r i m e r a muestra de u n m u n d o 

n u e v o q u e nace. 

L a C i u d a d d e l a P a z . P e r o tanto B a j a C a l i f o r n i a , l a uto

pía de 1911, como el P r o g r a m a L i b e r a l de 1906, fracasaron. 

E l pol í t ico q u e Flores M a g ó n p u d o ser se frustró p o r obra 

de las c ircunstancias. Y l o despiadado de l a persecución de 

q u e fue víctima, l o lanzó abiertamente a i n t e n t a r l a des

trucción tota l de ese m u n d o q u e le era h o s t i l . 

E l c o n o c i m i e n t o de los Estados U n i d o s en d o n d e l a an

siada revolución i n d u s t r i a l y l a consolidación de l a burgue

sía de sus pr imeros años de v i d a públ ica se m o s t r a b a n ya 

hechas, pero lejos de p r o d u c i r l a f e l i c i d a d de los hombres 

generaban u n a r e a l i d a d todavía más despiadada que l a que 

él m i s m o conoció. P o r rechazo esta exper iencia l o af irmó en 

sus ideas de u n a v i d a de f r a t e r n i d a d esencialmente agraria. 

Pero después de 1918, c u a n d o u n a sentencia enorme más 

que p a r a su edad p a r a su estado físico l o c o n f i r m a cada vez 

más en l a idea de que n o volverá a estar l i b r e , se operan 

en su pensamiento las últ imas f luctuaciones, u n a fue el 

asentamiento y serenidad q u e como ya d i j i m o s l o l levó a u n 

a n a r q u i s m o s indical is ta , l a o t r a se t radujo en u n a especie de 

profet ismo. 

Flores M a g ó n era u n r e v o l u c i o n a r i o , era u n h o m b r e esen

c ia lmente act ivo y activas son todas las facetas que l levamos 

estudiadas de su pensamiento; l a polít ica y l a utópica, l a 

ú l t ima a su m o d o , también l o será. 

C u a n d o en L e a v e n w o r t h , preso y casi ciego, l a acción se 

le veda totalmente, él se evade de l a r e a l i d a d y se refugia 

en u n i d e a l , en u n a idea pero cuyos elementos son los mis

mos de todo su pensamiento. P o r eso a l evocar ese i d e a l lo 

hace apocal ípt icamente, " l o ve", " l o siente", " l o v i v e " . 

Es esa i m a g e n l a que l l a m ó en u n a página realmente con

m o v e d o r a L a C i u d a d d e l a P a z . C i u d a d , es decir, cosa terrena 
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que él puede " m i r a r a través d e l aire traslúcido', c o n sus 

"ca l les" y "p lazas" y " e d i f i c i o s " y " m o n u m e n t o s " . C i u d a d 

d o n d e n o hay " n i n g u n a torre de iglesia a p u n t a n d o a las 

alturas como en u n esfuerzo p a r a hacer a l h o m b r e ver c o n 

desprecio las cosas de l a v i d a " . C i u d a d d o n d e " n o hay m u r o s 

a l m e n a d o s . . . n i u n a p r i s i ó n . . . n i e l edi f ic io de l c a p i t a l " . . . 

Es " l a C i u d a d s i n pecado n i v i r t u d " . . . cuyos "habitantes son 

n a t u r a l e s . . . n i buenos n i malos. . . s ino senci l lamente her

mosos como los árboles, como las aves y las estrellas. . . C i u 

d a d donde se v a desnudo" , s in q u e sea signo de pobreza s ino 

p o r q u e "¿hay algo más b e l l o q u e l a desnudez d e l h o m b r e y 

l a m u j e r ? " " C i u d a d d o n d e n o hay pobres y el trabajo es 

a g r a d a b l e " . 8 8 

Eso que, como si v o l v i e r a a l a r e a l i d a d l l a m a después 

de descr ib i r lo "extravagancias" , era e l resultado de u n a rea

l i d a d demasiado dolorosa e i n t o l e r a b l e pero a l a que n o se 

somete, p o r q u e si l a cárcel l o contenía físicamente " e l espa

cio decía, n o es bastante grande p a r a l a extensión de m i s 

alas". 
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