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P r e f a c i o

N o  es m i  p ro p ó s ito  e n  este  tra b a jo  h a c e r  u n a  h is to r ia  r ig u r o s a  d e l  
m o v im ie n to  in q u i l in a r io  e n  V e r a c r u z ,  n i  s iq u ie r a  la  h is to r ia  d e l  S i n d i 
ca to  R e v o lu c io n a r io  d e  I n q u i l in o s  ( 1 9 2 2 - 1 9 3 5  a p r o x im a d a m e n te ) ,  
s in o  só lo  e s tu d ia r  s u  f a s e  p r o p ia m e n te  a n a r q u is ta ;  esto es, d e  la  f u n d a 
c ió n  d e l  S in d ic a to  (feb re ro  d e  1 9 2 2 )  a  los a c o n te c im ie n to s  q u e  c u lm i
n a n  c o n  la  m a ta n z a  d e l  6  d e  j u l i o  d e l  m ism o  a ñ o .

M i  a n á l is is  e stá  e n fo c a d o  a  c o m p ro b a r  la  s ig u ie n te  h ip ó te s is :  la  
f i l i a c ió n  a n a r q u is ta  d e l  m o v im ie n to  in q u i l in a r io  v e r a c r u z a n o  p e r m i t ió  
y  p r o p ic ió  s u  m a n ip u la c ió n  p o r  e l p o d e r  r e g io n a l  q u e  e n  e l  s u r  rep re 
s e n ta b a  T e je d a , e n  o p o s ic ió n  a l  g o b ie r n o  c e n tra l .  D e  ta l  m a n e r a  q u e  e l 

f r a c a so  d e l  m o v im ie n to , e n  ta n to  q u e  n o  o b tu v o  s u s  m e ta s  ú l t im a s ,  es 
p r o d u c to  d e  u n a  tr ip le  c ir c u n s ta n c ia :  1) la  f a l t a  d e  p e r s p e c tiv a  h is tó 
r i c a  a l  n o  t o m a r  e n  c u e n t a  lo s  c o n t e n i d o s  d e  l a  r e v o l u c i ó n  
d e m o c rá tic a -b u rg u e sa  d e  1 9 1 0 ;  2 )  la  o p o s ic ió n  e x is ten te , p o r  ra zo n es  
id eo ló g ica s  y  d e  p o d e r  p o l ít ic o  e n tr e  e l g o b ie r n o  d e  la  R e p ú b l ic a  ( a  la  
d e re ch a  d e  la  re v o lu c ió n , b a jo  la  p re s id e n c ia  d e  Á lv a r o  O b r e g ó n )  y  las  
te n d e n c ia s  p o p u lis ta s - r e fo r m is ta s  q u e  e n  e l  s u r  re p re se n ta b a  e n tr e  o tros  
e l  g o b e r n a d o r  d e  V e r a c r u z , A d a lb e r to  T e je d a , y  3 )  com o  c o n se c u e n c ia  
d e  s u s  c a ra c te r ís tica s  a n a r q u is ta s , e l m o v im ie n to  in c u r r ió  e n  e l caos  
tá c tico  y  c a re c ió  d e  u n a  d ire c tr iz  p o l í t ic a  d e fin id a  y  d e  u n a  e s tra teg ia  
estric ta .

D e n tr o  d e  m is  lim ita c io n e s , ta n to  m a te r ia le s  c o m o  in te le c tu a le s , p r o 
c u r é  c o n s u l ta r  n o  só lo  la  e sca sa  b ib lio g r a fía  d is p o n ib le  so b re  e l  te m a  (d e  
la  q u e  ca b e  d e s ta c a r  los tra b a jo s  d e  M a r io  G i l l  y  A r tu r o  B o l i :  de l 
p r im e r o  es d e  la m e n ta r se  s u  b re v e d a d ;  d e l  s e g u n d o , a u n q u e  te s tig o  y  
p r o ta g o n is ta  d e  los h echos , es d e  la m e n ta r s e  s u  in c o n s is te n c ia  id eo ló 
g ic a  y  s u s  e x a b ru p to s  p a s io n a le s ) , s in o  ta m b ié n  lo s a r c h iv o s  p a r t i c u la 
res d e  lo s a c to res - e n  lo s ca so s e n  q u e  e llo  f u e  p o s ib le -  y  d e  r e a l iz a r  
e n tr e v is ta s  co n  los so b r e v iv ie n te s  d e l  m o v im ie n to , d ir ig e n te s  o  n o  d e l  
S in d ic a to  d e  In q u i l in o s .

C o n s u l té  a s im ism o  la  C o lec c ió n  d e  L eyes y  D ecre to s  d e l  e s ta d o  d e  
V e r a c r u z , e l  A r c h iv o  M u n ic ip a l  d e  la  c iu d a d  y  p u e r to  d e  V e r a c r u z  y  la
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leg is la c ió n  so b re  D e u d a  P ú b l ic a  d e  la  S e c r e ta r ia  d e  H a c ie n d a  y  C r é 
d ito  P ú b lic o , e n  su s  p a r te s  r e la c io n a d a s  co n  m i  tra b a jo , p e r o  n o  p u d e  
c o n s u l ta r  la  c o rre sp o n d e n c ia  d e l  g e n e r a l  Á lv a r o  O b r e g ó n , e n  v i r t u d  de  
e s ta r  s ie n d o  re p a r a d a  la  p a r te  q u e  o c u p a  e n  P a la c io  N a c io n a l  e l A r 
c h iv o  G e n e r a l  d e  la  N a c ió n .

A  p e s a r  d e  q u e  la  s e ñ o ra  D o lo re s  M u ñ o z  d e  P r o a l  m e  h izo  sa b e r  q u e  
e l  a r c h iv o  p r iv a d o  d e  s u  esposo, e l  d ir ig e n te  a n a r q u is ta  H e r ó n  P r o a l,  

f u e  e n tr e g a d o  p o r  éste a l  g o b ie r n o  d e l  e sta d o , e l  cu erp o  d e  ta n  im p o r 
ta n te s  d o c u m e n to s  n o  a p a re c e  p o r  n in g u n a  p a r te .

F in a lm e n te ,  e l  tra b a jo  q u e  h e  d e s a rr o lla d o  se  s u s te n ta  e n  s u  p a r te  
d e s c r ip tiv a  (y  m e r a m e n te  n a r r a t iv a )  d e  lo s  a c o n te c im ie n to s , e n  u n a  
in te r p r e ta c ió n  y  o rd e n a c ió n  d e  la s n o ta s  p e r io d ís tic a s , g e n e r a lm e n te  
te n d e n c io sa s , d e l  v ie jo  c o tid ia n o  d e l  p u e r to  d e  V e r a c r u z ,  E l  D i c t a m e n .

A s ie n to  a q u í  m i  m e jo r  a g ra d e c im ie n to  p a r a  los se ñ o re s  P o r f ir io  S o sa  
O so rio , M a c a n o  L ó p e z  V e g a , M a n u e l  A .  C a ld e la s , J o a q u ín  S a n ta m a 
r ía  D ía z ,  A b e l  S i lv a  D ía z  y  M a n u e l  M u ñ o z  P o lo . M u y  e sp e c ia lm en te  
ta m b ié n  a  la  s e ñ o ra  M u ñ o z  d e  P r o a l  y  a  to d a s  la s  p e r s o n a s  q u e  a m a 
b lem en te  m e  p r o p o r c io n a r o n  in fo r m a c ió n , d o c u m e n to s  o a y u d a  p a r a  la  
re a liz a c ió n  d e  este  tra b a jo .

A g r a d e z c o  c u m p lid a m e n te  a  m i esposa  A s t r id  L e ó n  S á n c h e z ,  su  
g e n e r o s id a d , c o m p re n s ió n  y  a y u d a  e n  la  re a liz a c ió n  d e  la s  e n tr ev is ta s .  
I g u a lm e n te ,  p o r  la  v e r s ió n  m e c a n o g rá fic a .

L a  p u b l ic a c ió n  d e  e sta  tesis co m o  l ib r o  la  debo  a  la  in a p re c ia b le  
a y u d a  y  a l ie n to  d e  la  D r a . A le ja n d r a  M o r e n o  T o s c a n o  d e  F lo re sca n o .

O. G. M.
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I n t r o d u c c i ó n

C r e e m o s  q u e  el movimiento inquilinario es producto de las par
ticulares condiciones que en la época postrevolucionaria se 
dieron en el país y por lo tanto lo hemos estudiado desde una 
perspectiva de la historia nacional.

Para 1922, la revolución dem ocrática-burguesa de 1910, 
comienza su fase constructiva de acuerdo a los intereses de la 
burguesía, que intenta institucionalizar el capitalismo como 
sistema de vida nacional. Pero se encuentra que en  el contexto 
mundial el imperialismo norteam ericano impide la liberación y 
capitalización de los países tradicionalmente subdesarrollados, 
los que tienen que ceder a causa de la falta de desarrollo de sus 
fuerzas productivas y de capital necesario para entrar en com
petencia con Estados Unidos.

En consecuencia, la burguesía mexicana se transform a en 
una clase intermediaria de la gran burguesía norteam ericana. 
Este obstáculo en el desarrollo económico del país, sum ado al 
descenso de la producción durante el movimiento arm ado y a 
la situación económica mundial debida a la prim era guerra 
(1914-1919), causó una deformación en el proceso de capitali
zación de un país económicamente dependiente como el nues
tro, situación que se reflejó en el carácter del grupo domi
nante: la burguesía, la cual al no poder competir con el gran 
capital para un mayor desarrollo del capitalismo mexicano, 
entró en crisis provocando inmediatamente choques violentos 
con las clases sociales que tendrían que soportar la carga no ya 
de un capitalismo, sino de un capitalismo dependiente.

Si la situación era difícil para los acaparadores de riqueza, la 
situación socioeconómica del proletariado y del lumpen era 
naturalm ente miserable y desesperada. Esto no era privativo 
del puerto de Veracruz, sino como vemos, el reflejo de la situa
ción general en que vivían los obreros y campesinos del país.

Entre 1900 y 1910 el puerto de Veracruz sufre uno de los
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más im portantes increm entos de población, pues pasa de
29 164 a 48 633 habitantes o sea más del 65%. Este aum ento 
de población propicia la especulación de los casatenientes quie
nes elevan el valor de las rentas hasta en 500%.

Como todo movimiento social de raíces populares, el movi
miento inquilinario atravesó una fase de antecedentes que 
pueden considerarse propiciatorios, pero en los que la lucha 
que se presenta se inscribe todavía dentro de una tradición de 
legalidad, que respeta el orden establecido. Tal es el caso de las 
protestas que se dan de 1912 a 1922. En 1922 se empiezan a 
manifestar otros tipos de protesta, en los que se hace presente 
la mano de los futuros dirigentes del movimiento inquilinario; 
pues de las protestas individuales se pasa a las colectivas como 
la del Sindicato de Cargadores y Abridores del Comercio, ante 
el Ayuntamiento, en enero de 1922; y el intento de las prostitu
tas, en febrero del mismo año, de quem ar sus colchones, como 
protesta por la explotación a que estaban sometidas por parte 
de los propietarios de los cuartos que alquilaban.

De la etapa de las protestas aisladas, el descontento popular 
por la cuestión habitacional en contra de los propietarios, pasó 
rápidam ente a generar un movimiento organizado de los in
quilinos, donde participaron diversas agrupaciones obreras, 
diversas corrientes ideológicas y directrices políticas que le 
confirieron un carácter de lucha proletaria.

Ante la marcha de los acontecimientos, las actitudes tomadas 
por el gobierno -federal, estatal y m unicipal- por los intereses 
extranjeros, por los miembros del Partido Comunista Mexi
cano y por los militantes del anarquismo, varían considerable
mente pero mucho más, como es comprensible, en cuanto a su 
táctica de acción que en cuanto a la estrategia general.

Por otra parte tenemos que el tipo de populismo que se da 
en Veracruz es un movimiento político surgido como un sub
producto de la Revolución, ya que ésta al tener una rup tura  ha 
dejado en pie las contradicciones entre la sociedad nacional y la 
economía dependiente. Pero además no hay un populismo de 
las masas, sino de las élites burguesas que utilizan tácticamente 
a las masas trabajadoras.

Este factor adverso y las características anarquistas del mo
vimiento, perm iten su manipulación, ya que debido a su ideo-
1 0



logia no se puede ligar el apoyo y dirección que tal vez le 
hubiera podido proporcionar el pcm, condenándose a perm a
necer apartado de las luchas obreras y campesinas del país, 
convirtiéndose en un movimiento aislado y por lo tanto más 
fácil de suprimir.

De esta m anera tenemos que el movimiento inquilinario es 
víctima de los intereses de los grupos políticos. Estos grupos 
actúan en perspectiva nacional y utilizan los movimientos socia
les, obreros o campesinos, como instrumentos de presión con
tra otros grupos, abandonándolos cuando la situación se torna 
crítica.

El gobernador del estado de Veracruz, Adalberto Tejeda 
poseía gran fuerza política -fu e  dos veces gobernador del es
tado-; tenía el apoyo de los gobernadores “socialistas” del 
Golfo de México, y estaba ligado al general Plutarco Elias Ca
lles. El grupo político de Tejeda, luchaba por el poder contra el 
grupo de Obregón, por esto apoyaba los movimientos sociales 
que desprestigiaban y causaban problemas a la política proca
pitalista de Obregón.

El movimiento inquilinario es pues instrumentalizado por 
este grupo, independientem ente de las ideas de mejoramiento 
que hubiera tenido Tejeda. Cuando el movimiento inquilina
rio es reprim ido por Obregón, Tejeda dictará la ley de inquili
nato de 1923, no para solucionar el problema de los inquilinos 
-ya que con los años perderá su vigencia-, sino sólo como 
medida reformista. Sin embargo, el movimiento inquilinario es 
im portante ya que mostró a las masas el camino para obtener 
mejoras, como la mencionada ley de 1923, y sobre todo generó 
el deseo entre éstas de organizarse a una escala mayor de un 
simple sindicato, ejemplo de esto es su relevante participación 
en la organización de los campesinos.

Conforme hemos desglosado los diversos aspectos de este 
estudio, podem os proponer la validez de nuestra tesis funda
mental:

1) Los contenidos ideológicos de la revolución mexicana de 
1910, son de carácter democrático-burgués y tienden no a la 
desaparición de las formas de propiedad privada por sus equi
valentes de propiedad colectiva, sino al desarrollo de una
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form a de producción capitalista atrasada, con rem anentes 
feudales; hacia un capitalismo m oderno (ocasionalmente na
cionalista). Por tanto, el planteamiento anarquista al p reten
der, en el caso que nos ocupa, un radicalismo inoperante en 
términos de formas de propiedad, entra en contradicción con 
la realidad sociopolítica que vive el país y se condena por tanto 
al regionalismo y al fracaso; 2) la oposición gobierno central- 
poderes regionales (que en el caso de Veracruz representa 
Tejeda) no es considerada por los dirigentes anarquistas del 
movimiento para, a partir de ella, elaborar un program a con
gruente que les permita consolidar sus posiciones y obtener los 
mayores beneficios para los inquilinos, sino que al contrario se 
convierte en un juego de fuerzas políticas (y de poder) que al 
final los arrastra hacia el ala tejedista, sin que los dirigentes 
sindicales tengan una conciencia plena del papel que asumen, y 
3) en tanto que el anarquismo como doctrina impugna la exis
tencia de los poderes de gobierno y se orienta hacia una socie
dad utópicamente autogestora que no hace desaparecer al in
dividuo como tal sino que m antiene sus características de “li
bertad” en términos de “libertad” burguesa, el rechazo del 
politicismo es una consecuencia. De aquí se parte para enten
der por qué un movimiento anarquista no se plantea una estra
tegia “reform ista” con respecto a una sociedad en la que de
sempeña un papel de lucha: porque ella no representa para el 
anarquism o una realidad, sino una im postura. Y por eso 
mismo no presenta una línea política “de congruencia” con las 
circunstancias y también por eso incurre en los más graves 
errores tácticos. Para nosotros esta no adecuación de los plan
teamientos anarquistas a una realidad socioeconómica dada, se 
manifiesta en sus derrotas.
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I .   A n t e c e d e n t e s  d e l  p r o b l e m a  
i n q u i l i n a r i o

B r e v e  r e fe r e n c ia  a l  m o v im ie n to  o brero

S in tra ta r  de abarcar todo el proceso organizativo del sindica
lismo en Veracruz, sino solamente como ejemplo de lo que 
hemos estado señalando, es conveniente asentar los siguientes 
datos.

Desde el siglo xix, los obreros mexicanos se unen al m utua
lismo para tratar de defender sus derechos y m ejorar sus sala
rios. En 1906-1907, influidos por los Flores Magón declaran 
las huelgas de Cananea y Rio Blanco. El anarquismo de Monca- 
leano y los Flores Magón se manifiesta en el puerto de Vera
cruz por interm edio de la Casa del O brero Mundial, que en 
1912 trata de form ar allí una Confederación de Sindicatos 
Obreros. “Pedro Junco, sem brador de rebeliones y uno de los 
primeros introductores en el país de sistemas de resistencia 
económica de clase en Veracruz establecía sindicatos anticapi
talistas, antimilitaristas, anticatólicos.”1

En 1915 se hicieron intentos para form ar un Partido Socia
lista en Veracruz. En 1916 se realiza un Congreso Preliminar 
Obrero, en el puerto, convocado por la Federación de Sindica
tos Obreros del Distrito Federal.

E l 13 d e  o c tu b r e  d e  1917  se  r e u n ió  e n  T a m p ic o  o t r o  C o n 
g re s o  y lo  m ás  im p o r ta n te  f u e  q u e  d e s l in d a r o n  las c o r r ie n te s  d e l  
M o v im ie n to  O b r e r o  N a c io n a l:  so c ia lis ta , s in d ic a lis ta  r e v o lu c io 
n a r io  y ( p o r  el o t ro  lad o )  s in d ic a lis ta  r e fo rm is ta .  Y e s to s  m is m o s

1 R osendo Salazar, Las pugnas de la gleba, Comisión Nacional Editorial México, 
D. F., 1972. V éanse páginas 36 a 38.
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p r in c ip io s  d a n  n a c im ie n to  e n  m a y o  d e  1918  a  la  C o n fe d e ra c ió n  
R e g io n a l  O b r e r a  M e x ic a n a  (c r o m ), es d e c i r  e l  t r iu n f o  d e l  r e 
fo rm is m o  e n  el m o v im ie n to  o b r e r o .  2

No obstante la derrota sufrida en Tampico, el proletariado 
veracruzano trata de organizarse y para “1919, crea la Federa
ción de Trabajadores del Puerto de Veracruz, que es parte 
integrante de la organización Anarco-Sindicalista c g t” . 3

Pero una de las más serias tentativas de organización la efec
túan los comunistas, en el Congreso Socialista de agosto- 
septiembre de 1919, “en el cual se estableció contacto entre las 
fuerzas marxistas interiores y exteriores”. 4 Contacto necesario 
para unificarse y poder presentar un  frente mejor estructu
rado en la lucha contra la burguesía.

Pero las actividades van más lejos, pues un año después tra
tan de aglutinar todas las corrientes progresistas,

y a  q u e  e n  1 9 2 0 , e n  su  e s fu e rz o  p o r  g a n a r s e  a  lo s so c ia lis tas , a  los 
a n a rq u is ta s  y a  la  c la se  o b r e r a ,  el c o m u n is m o  m a rx is ta  la n z ó  e n  
la  c a p ita l  m e x ic a n a  u n  a g u d o  m a n if ie s to  q u e  a b o g a b a  p o r  q u e  la  
id e a  d e  “u n  g r a n  g re m io ” se  t r a n s f o r m a r a  e n  la  id e a  m á s  m a r 
x is ta  d e  “ u n  g r a n  e s ta d o  d e  la  c la se  o b r e r a ”. 5

Los anarquistas también tratan de aglutinar todas las fuerzas 
progresistas, y en 1921, en su prim er Congreso o Convención 
General, perm iten la intervención de comunistas y obreros 
progresistas en las discusiones realizadas.

P o r  e l e s ta d o  d e  V e ra c ru z ,  a d e m á s  d e  a n a rq u is ta s  c o m o  H e -  
r ó n  P ro a l ,  s o n  a d m i t id o s  R a fa e l  G a rc ía  ( f u tu r o  a lc a ld e  d e l

2  Moisés Poblete T ., El movimiento obrero latinoamericano, F. C. E. México, D. F.,
1946, p. 223.

3 Rafael O rtega, Las luchas proletarias en Veracruz; Historia y Autocrítica, Edito
rial B arricada, Ja lapa , Ver., 1924, p. 52.

4  H arry  B ernstein, “Marxismo en  México, 1917-1925”, Revista Historia Mexi
cana, Vol. III  (abril-junio 1958) núm . 4, p. 502.

5 Ibid., p. 503.
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p u e r to )  r e p r e s e n t a n d o  a  la  L ig a  d e  T r a b a ja d o r e s  d e  la  Z o n a  
M a r í t im a  y  a  la  d e  M a r in e ro s  y F o g o n e ro s  d e l G o lfo  d e  M éx ico ; 
r e p r e s e n t a n t e  d e l  S in d ic a to  d e  T a b a q u e r o s  d e  V e ra c ru z , d e l  
S in d ic a to  d e  O b r e r o s  P ro g re s is ta s  d e  S a n ta  R o sa , V e r . ,  y d e  las  
lo ca le s  c o m u n is ta s  d e  O r iz a b a ,  d e  V e ra c ru z ,  y a lg u n a s  o t r a s  
a g r u p a c io n e s .  6

Y para finalizar, en enero de 1922 el Partido Comunista 
celebró su prim er Congreso ordinario al que habían sido invi
tados algunos delegados fraternales, entre otros H erón Proal. 
En el Congreso se planteó la cuestión del fortalecimiento del 
partido a través de la participación en la lucha del proletariado 
y del pueblo en general. Después de escuchar los informes que 
presentaron los delegados de las locales comunistas fundados 
en algunos estados, y de com probar que era el inquilinario el 
problema más agudo en casi todas las regiones, se convino en 
organizar a los inquilinos y encabezar sus luchas. Proal, anar
quista, se había negado a ingresar al p c , pero en atención al 
ascendiente que tenía en el pueblo jarocho se le reconoció 
como dirigente del movimiento; el Partido Comunista lo apo
yaría sin abandonar la esperanza de poder dirigirlo. 7

Para 1922 la Revolución mexicana empieza su fase construc
tiva de acuerdo a los intereses clasistas de la burguesía, que 
intenta, institucionalizar el capitalismo como sistema de vida 
nacional. Esta tentativa se encuentra que dentro del contexto 
mundial el imperialismo norteam ericano impide la liberación y 
la capitalización de los países tradicionalmente subdesarrolla
dos, los que tienen que ceder a causa de la falta de desarrollo 
de sus fuerzas productivas y de capital necesario para en trar en 
competencia con Estados Unidos.

En consecuencia, la burguesía mexicana se transform a en 
una clase interm ediaria de la gran burguesía norteamericana. 
Este obstáculo en el desarrollo económico del país, sum ado al 
descenso de la producción durante el movimiento arm ado y a

6  Luis A raiza, Historia del movimiento obrero mexicano, Editorial C uauhtém oc, 
tom o IV , México, D. F., 1965, p. 60.

7 M ano Gill, Episodios mexicanos; México en la Hoguera, Editorial Azteca, S. A. 
México, D. F., 1960, p. 168.
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la situación económica mundial debido a la prim era gran gue
rra, causó una deformación en el proceso de capitalización del 
país, situación que se reflejó en el carácter del grupo domi
nante: la burguesía, la que al no poder com petir con el gran 
capital para un mayor desarrollo del capitalismo mexicano, 
entró en crisis provocando inmediatamente choques violentos 
con las clases sociales -obreros, campesinos, comerciantes- que 
tendrían que soportar la carga no ya de un capitalismo, sino de 
un capitalismo dependiente.

E l  “so c ia lism o "  e n  a lg u n o s  estados d e  la  R e p ú b l ic a  
y  s u  c o n flic to  c o n  e l g o b ie r n o  f e d e r a l

Com o una característica del m ovim iento inquilinario  del 
puerto de Veracruz debe tomarse en cuenta la ligazón que el 
“socialismo criollo” de Carrillo Puerto, propició entre varios 
estados de la República, fundam entalm ente en los estados del 
Golfo de México. *

Ante la actitud antigobiernista de Abel Ortiz Argumedo, 
comandante militar de la Partida Militar de M érida, el prim er 
jefe de la Revolución constitucionalista, Venustiano Carranza, 
envió en 1915 a Yucatán al general Salvador Alvarado. 8

Alvarado es el representante clásico de la naciente burgue
sía, y para acabar con los rezagos argumedistas y, al mismo 
tiempo, alentar a una clase más activa, dicta varias reformas de 
tipo laboral, con el fin de suprim ir el semifeudalismo que im
peraba en Yucatán. Su actuación pues, está determ inada por la 
línea antifeudal de la burguesía.

Pero esta política resulta hasta cierto punto contraprodu
cente, ya que sus reform as crean condiciones que aprovecha 
Felipe Carrillo Puerto, para instituir su discutido “socialismo 
criollo”.

* Aquí no cuestionarem os e l “socialismo criollo” desde el p u n to  de  vista teó
rico, sólo verem os la m anera  como fue em pleado.

8 Moisés González N avarro, Raza y tierra; La guerra de castas y el henequén 
(Publicaciones del C entro  de  Estudios Históricos. Nueva Serie 10), México, D. F. 
El Colegio de  México, 1970, p. 233.
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El Partido Socialista del Sureste y las Ligas de Resistencia, 
creadas por Carrillo Puerto, tom an el gobierno e “implantan 
un socialismo que irradia de este gobierno hacia el pueblo, con 
su consiguiente debilidad. . .  ” 9

Este socialismo no sólo quiere ser extendido entre el pueblo 
yucateco -y ésta no es la única razón por la que nos interesa, 
sino también a lo que concierne a los demás estados que tienen 
más comunicación con Yucatán. Al respecto Bustillos dice:

. . . c r e a n d o  p r im e r o  la  F e d e ra c ió n  d e  P a r t id o s  d e l  S u re s te  co n  
C a m p e c h e , Q u in ta n a  R o o  y Y u c a tá n ;  y  d e s p u é s  e n  I z a m a l  se  d a  
e l p r i m e r  p a s o  f i rm e  p a ra  la  in s ta la c ió n  d e l P r im e r  P a r t id o  R e 
g io n a l  d e  la  R e p ú b lic a . P r u e b a  d e  e llo  f u e  su  e x te n s ió n  id e o ló 
g ica  a  lo s e s ta d o s  d e  T a b a s c o  e n  d o n d e  se f o r m ó  e l P a r t id o  
S o c ia lis ta  q u e  d ir ig ió  el c o ro n e l  A d a lb e r to  T e je d a ;  e n  T a m a u l i 
p a s  e l P a r t id o  S o c ia lis ta  F r o n te r iz o  q u e  e n c a b e z ó  el l ic e n c ia d o  
E m ilio  P o r te s  G il y e n  S a n  L u is  P o to s í, el q u e  e n c a b e z ó  d o n  
G o n z a lo  N . S a n to s .  10

Este “socialismo”, creó un conflicto entre los gobernadores 
de esta región y el gobierno federal, debido a las diferencias 
políticas que tenían los gobiernos de estos estados con el go
bierno central.

Concretándonos en el problema del gobierno veracruzano 
anotamos lo que señala Mario Gill: “en las dos ocasiones en que 
gobernó Veracruz el coronel Adalberto Tejeda, hubo de sos
tener una lucha constante contra el gobierno del centro, para 
quien el radicalismo veracruzano era una pesadilla”. 11

La pugna a que se refiere Mario Gill queda de manifiesto en 
un discurso que el general Alvaro Obregón, presidente de la 
República dirigió a los industriales y comerciantes del puerto 
de Veracruz, el 25 de agosto de 1921, en el cual hace alusión a 
los actos del gobernador del estado, Adalberto Tejeda, en los

9 A ntonio Bustillos C., Yucatán al servicio de la Patria y de la Revolución (talleres 
linotipográficos, Casa Ramírez Editores), México, 1959, p. 259.

10 Ibid., pp . 259-260.
11 M ario Gill op . cit., p . 162.
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siguientes términos: “. . .ha permitido que se reproduzcan los 
gérmenes de discordia, que todo gobernante debe evitar a toda 
costa, si tiene conciencia de sus actos”, y más adelante refirién
dose al apoyo que Tejeda da a los obreros, “pero creo también, 
sinceramente, que para alcanzar esos derechos, para llegar a 
ese anhelo, a esas ilusiones populares, no se necesita provocar 
tumultos y desórdenes, mucho menos protegerlos”.  12

Las libertades políticas que permite Tejeda y que Obregón 
ve sólo como “tumultos y desórdenes” son las que perm itirán el 
desenvolvimiento de la lucha inquilinaria.

12 Discursos del general Álvaro O bregón, Biblioteca de la Dirección G eneral 
de Educación Militar, México, D. F., 1932, tom o 1, p. 352.
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I I .   P r o b l e m a s  e c o n ó m i c o s

E x o d o  r u r a l  y  a u m e n to  d e  r e n ta s  e n  el p u e r to  d e  V e r a c r u z

En l a  d é c a d a  de 1900 a 1910, la población del puerto de Vera
cruz aum enta de 29 164 a 48 633 habitantes,1 o sea, un  incre
mento de población de más de 65%. Y como es natural, este 
movimiento se tradujo en una gran dem anda de servicios pú
blicos, así como de nuevas viviendas, que requerían fuertes 
inversiones de parte del gobierno.

El gobierno porfirista -respond iendo  a sus intereses de 
clase- no soluciona este problema habitacional y lo deja en 
manos de los particulares, quienes lo convierten en un  gran 
negocio, ya que para 1910, el alquiler de viviendas es una de las 
inversiones más productivas y seguras. Productiva sobre la in
versión original porque proporcionaba utilidades de hasta 
50% anual, sin necesidad de reinversión, por tiempo casi ilimi
tado, y segura en comparación a los riesgos del capital en la 
industria.

El caos propiciado por la Revolución burguesa de 1910, be
neficia esta especulación, pues deja las manos libres a los casa- 
tenientes, quienes aprovechándose del momento se dedican a 
explotar, en la forma más despiadada a los inquilinos, llegando 
a elevar el valor de las rentas hasta en  500%. Veracruz, en este 
caso, no es la excepción.

M o v im ie n to  d e m o g rá fic o  e n  e l p u e r to

Estadísticamente, el mayor increm ento dem ográfico en el 
puerto de Veracruz, se registra en los años que anteceden a la 
revolución (véase cuadro 1).

1 Estado de Veracruz, Censos G enerales de  Población.
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C u a d r o  1

I n c r e m e n t o  d e m o g r á f i c o  e n  e l  p u e r t o  d e  V e r a c r u z , 1900-1960

Ciudad 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960
Veracruz 29 164 48 633 54 225 67 801 71 720 110 246 147 501

Fuente: Censos generales d e  población.

En el periodo de 1910-1921, este increm ento se reduce sen
siblemente, en particular en el renglón masculino, pues el mo
vimiento revolucionario segó muchas vidas, sobre todo en las 
edades comprendidas entre los 15 y los 34 años. Los censos de 
población de 1921 y 1930, reflejan los estragos causados por la 
revolución entre los hombres (ver cuadros 2 y 3). Al com parar 
la estadística censal, se observa claramente que la población

C u a d r o  2

P o b l a c i ó n  c l a s i f i c a d a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  y s e x o  
c e n s o s  d e  1921 y 1930 ( s ó l o  p a r t e ) ,  Esta d o  d e V e r a c r u z

N úm eros absolutos

Grupos 1921
Hombres y 

mujeres Hombres Mujeres

De 15 a 19 años 119 703 57 332 62 381
De 20 a 24 años 108 003 51 261 56 742
De 25 a 29 años 99 356 47 019 52 337
De 30 a 34 años 77 857 38 123 39 734
De 35 a 39 años 66 803 33 369 33 434
De 40 a 44 años 51 844 24 132 27 712
De 45 a 49 años 36 329 18 289 18 040
De 50 a 54 años 31 617 14 585 17 032
Fuente: Quinto Censo de Población. Secretaría de la Economía Nacional. Dirección G eneral d e 

Estadística. Jalapa, Ver. C uadro  XI. pág. 184. 1930.
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masculina decrece hasta el grado de que la femenina es vir
tualm ente superior. Este fenóm eno explicará, adem ás de 
otros, la participación mayoritaria de la m ujer en el movi
miento inquilinario.

C u a d r o  3

P o b l a c ió n  c l a s if ic a d a  p o r  se x o . C e n s o  1 9 0 0 , 1 9 1 0 , 1921  
y 1 9 3 0 , ESTADO DE VERACRUZ

Censos Hombres y mujeres Hombres Mujeres
1900 981 030 493 495 487 535
1910 1 132 859 568 796 564 013
1921 1 159 935 576 796 583 139
1930 1 377 239 685 145 692 150
1940 1 619 338 806 505 812 833
1950 2 040 231 1 012478 1 027 753
1960 2 727 899 1 366 879 1 361 020
1970 3 815 419 1 921 793 1 893 626

Fuentes: Censos G enerales de Población y Pre lim inares del Censo de 1970

C ris is  e co n ó m ic a  e n  e l p u e r to  d e  Veracruz
La información de la época que nos proporciona El Dictamen de 
Veracruz, es dispersa y caótica, pero da un panoram a más o 
menos aproxim ado de la crisis.

Un ordenam iento riguroso de los textos periodísticos crono
lógicamente y por su asunto, sería así:

“C e rc a  d e  24  0 0 0  p e so s  p a g ó  a y e r  la  T e s o r e r ía  d e l  M u n ic ip io  
(d e  V e ra c ru z )  a p o lic ía s , p r o f e s o r e s  y e m p le a d o s  m u n ic ip a le s , 
p o r  la  d o s  q u in c e n a s  d e  d ic ie m b re  d e  19 2 1 ” ; “ La a d u a n a  a d m i
t i r á  c h e q u e s  d e  d e p ó s i to  d e l B a n co  F ra n c és . El s e ñ o r  A le jo  B ay, 
a d m in i s t r a d o r  d e  la A d u a n a  M a rítim a , d ice  q u e  n o  se  a d m i t i r á n  
lo s c h e q u e s  d e l  B a n c o  N a c io n a l  d e  M éx ico , p o r q u e  al s e r  c o b ra 
d o s  s o n  l iq u id a d o s  c o n  p la ta ” ; “V a m o s  c a m in o  d e  J a u j a ,  d ic e  el
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m in is t ro  d e  g o b e rn a c ió n . E l s e c re ta r io  d e  G o b e rn a c ió n , g e n e ra l  
P lu ta rc o  E lias C a lle s , d ice  q u e  h o y  c o m o  n u n c a  r e in a  c o m p le ta  
p a z  y  t r a n q u i l id a d  e n  to d o  e l p a ís ” ; “A u m e n to  d e  d e re c h o s  al 
a z ú c a r  q u e  se  e x p o r ta .  L a  S e c re ta r ía  d e  H a c ie n d a  in f o r m ó  
h o y . . .  ta l  a u m e n to  c o n s is te  e n  c in c o  c e n ta v o s  p o r  k ilo ; así 
d e s d e  el p r ó x im o  m e s  d e  f e b r e r o ,  p a g a r á  15 c e n ta v o s  e n  vez  d e  
10” ; “S e  h a  n o t if ic a d o  la  s e p a ra c ió n  d e  la  C á m a r a  d e  C o m e rc io  
d e l  p u e r to  d e  V e ra c ru z  d e  la C o n fe d e ra c ió n  d e  C á m a ra s  d e  
C o m e rc io , c u a n d o  m e jo re n  su s c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s , r e in 
g r e s a r á ” ; “T a m b ié n  la  W a rd  L in e  d is m in u y e  a  c u a t r o  su s  b a r 
cos. . .  e n  v ista  d e l  p o c o  p a sa je  y la  e sc asez  d e  c a rg a ” ; “A s a m b le a  
g e n e r a l  d e  c o m e rc ia n te s  p a ra  t r a t a r  d e  la  c r is is” (d e  V e ra c ru z ) ;  
“S a lió  p a r a  M éx ico  e l a d m in i s t r a d o r  d e  la  A d u a n a .  I n d ic a r á . . .  
q u e  u n a  d e  las  c a u s a s  q u e  c o n tr ib u y e n  a  h a c e r  m ás  p e n o s a  la 
s i tu a c ió n  es el a u m e n to  d e  las ta r i f a s  a r a n c e la r ia s ” ; “S ig u e  
la  b a ja  e n  la  r e c a u d a c ió n  a d u a n a l” ; “D e p re s ió n  c o m e rc ia l  e n  el 
E s ta d o ” ; “ L o s in d u s t r ia le s  h a n  m a n i f e s ta d o  su s d e s e o s  d e  c la u 
s u r a r  la s  fá b r ic a s  o  d e  r e d u c i r  los jo r n a le s ,  d e b id o  a  q u e . . .  par 
la competencia del mercado de productos extranjeros les resulta incostea- 
ble"; “ El p ro b le m a  e c o n ó m ic o  es m ás  s e r io  d e  lo  q u e  se p u e d e  
a p r e c ia r ” .

E l s u b s e c re ta r io  d e  H a c ie n d a  y lo s e c o n o m is ta s  p r e p a r a n  u n  
p ro y e c to  p a r a  a f r o n ta r  la crisis. “C ó m o  h a r á  f r e n te  e l g o b ie rn o  a  
la  c ris is . H o y  d e c la ró  e l s e ñ o r  P a d ré s , s u b s e c re ta r io  d e  H a 
c ie n d a ,  q u e  e l g o b ie rn o  t r a t a  d e  h a c e r  f r e n te  a  la  a c tu a l  cris is 
e c o n ó m ic a  p o r q u e  a tra v ie s a  el e r a r io  n a c io n a l , e n  la  m ism a  
f o r m a  e n  q u e  lo  h a c e n  to d o s  los p a ís e s  d e l  m u n d o  q u e  re s is te n  
lo s e fec to s  d e  la  g u e r r a  e u r o p e a ,  e s p e c ia lm e n te  la  b a ja  d e  los 
a ra n c e le s  y el d e c a im ie n to  g e n e ra l  d e  los n e g o c io s  y las in d u s 
t r ia s . . .  P o r  ú l t im o  d ijo  q u e  h a  o r d e n a d o  la suspensión de todas las 
obras, como caminos, irrigación, etc. q u e  se  ib a n  a  e m p r e n d e r  o  
e s ta b a n  in ic ia d a s .”2

Como puede apreciarse por este ordenam iento de las noti
cias, b  actitud oficial hacia la crisis económica que padecía el 
país, estaba, al principio, orientada hacia una especie de nega
ción de la realidad por conductos demagógicos -dem asiado 
habituales a lo largo de nuestra historia política-, pero ante el

2  Noticias aparecidas en  el periódico E l Dictamen de Veracruz, meses de: enero , 
febrero , julio , agosto y septiem bre de 1922.
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acoso del desempleo y el hambre, viene a ser definitivamente 
abordada sólo cuando la crítica situación no puede ocultarse 
más como se ve por las declaraciones de Padres citadas al úl
timo.

Las medidas restrictivas adoptadas por los países que parti
ciparon en la prim era G uerra Mundial, de m anera especial 
Estados Unidos y los países imperialistas europeos, en  cuanto 
hace a la exportación e importación, repercutieron seriamente 
en los países económicamente dependientes como el nuestro, y 
lo pusieron al borde de la quiebra. Independientem ente, Mé
xico acababa de pasar por la experiencia de la Revolución, y se 
encontraba de por sí, endeudado y con graves problemas in
ternos tanto en lo político como en lo económico.

Por otra parte, en el capitalismo los ingresos de las masas 
tienden a descender en términos reales aunque aum entan en 
gran medida monetariamente, porque mientras las fuerzas 
económicamente activas experim entan un crecimiento nota
ble, las fuentes de trabajo se m antienen por lo general estacio
narias. O  sea que el salario devengado por una fuerza de tra
bajo estacionaria sirve para alimentar a una población mayor. 
De esta suerte, los salarios descienden realm ente en relación 
con su poder adquisitivo.

Así tenemos que el increm ento de los desocupados hace ba
ja r  el salario real porque provoca la competencia entre los 
trabajadores, que se disputan las plazas, y porque sobre la 
fuerza económicamente activa recae el peso de la manutención 
de los demás.3

En México, de 1917 a 1920 -dice López Rosado-, hay un 
ritmo acelerado que llega a un elevado valor de las exportacio
nes. Esta alza se debe al auge de la industria petrolera ligada al 
aum ento del valor de la plata. . .  Así se explica el descenso que 
se nota en el año de 1923, causado por la depreciación de la 
plata y del petróleo. 4

3 Severo Iglesias, Sindicalismo y socialismo en México, Editorial Grijalvo, S. A. 
México, D. F., 1970. p. 149.

4  Diego López Rosado, Problemas económicos de México, segunda edición. Textos 
Universitarios, Institu to  de Investigaciones Económicas, U niversidad Nacional 
A utónom a de  México, 1966, p. 184.
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Dentro de este marco en el que las especulaciones bursátiles 
internacionales devienen en la imposición del monometalismo 
(oro) y la consecuente devaluación de la plata (nuestro princi
pal metal),5 la política seguida por los países imperialistas, 
particularmente Estados Unidos, crea en nuestra economía in
terna un grave desequilibrio que se traduce en desocupación 
real y crisis de la balanza comercial. Con esto se com prenderá 
mejor cuál es la situación que priva entre los trabajadores del 
puerto de Veracruz, tanto como caso particular cuanto como 
espejo de una situación caótica de la economía nacional.

El escritor veracruzano Leafar Agetro, aborda así el pro
blema:

L os g o lp es  h a c e n d a r lo s  d e  L u is  C a b r e r a  a c ic a te a ro n  la  d e s m e 
s u r a d a  e s p e c u la c ió n  d e  lo s  re n tis ta s  c o n  la m is e r ia  d e l p u e b lo . . .  
c o n  lo  q u e  p r o n to  a d q u i r i e r o n  e n  p r o p i e d a d  la c iu d a d  e n te r a .  
E sa  p a ra d ó j ic a  a b s o rc ió n  g e s tó  e l p r im e r  b r o te  d e  p r o te s ta  c o n 
t r a  la  e le v ac ió n  d e  la r e n ta  e n  V e ra c ru z ,  p e r o  n o  tu v o  é x i t o . . .  
E n  e s ta s  c o n d ic io n e s  el c a r r a n c is m o  t r iu n f a n t e  r e to r n ó  a  la  c iu 
d a d  d e  M éx ico ; m as  ya la  p o b la c ió n  e s ta b a  e n v e n e n a d a  c o n  e l 
v i ru s  d e l h á b ito , in y e c ta d o  p o r  los p r o p ie ta r io s  d e  casas y las 
e le v a d a s  r e n ta s  p e r m a n e c ie r o n ,  c o n  g ra v e  p e r ju ic io  d e  la m a s a  
in q u il in a r ia  q u e  c o n  r e s ig n a c ió n  c o n t in u ó  p a g a n d o  c u a n to  le 
e x ig ía n  lo s  a m o s  d e  la  r e n ta .  E l f e n ó m e n o  se  e x p lic a  p o r  sí so lo : 
H a b ie n d o  t r a b a jo ,  a b u n d a  e l d in e r o  y c o n  é s te  se  a f r o n ta  c u a l
q u ie r  s i tu a c ió n , s in  p r o te s ta  n i r e g a te o ;  p e r o  lleg ó  el m o m e n to  
d e  la  p o s tg u e r r a  q u e  c o n m o v ió  e n  su s  c im ie n to s  la  e c o n o m ía  
m u n d ia l .  L as n a c io n e s  b e lig e ra n te s  o  n o , se  a m u r a l la r o n  t r a s  d e  
su s  b a r r e r a s  a ra n c e la r ia s  p a r a  e v ita r  la  fu g a  d e  s u  r iq u e z a  y 
b a s ta r s e  a  sí m is m a s , y c o m o  c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta ,  d e c re c ie 
r o n  e n  f o r m a  p a v o ro s a  los m o v im ie n to s  d e  im p o r ta c ió n  y e x 
p o r ta c ió n .  M éx ico , p a ís  e m in e n te m e n te  im p o r ta d o r ,  v io  c o n  
p á n ic o  d e s ie r to s  lo s m u e lle s  d e  su s  p u e r to s ,  p u e s  c o n  e x c e p c ió n  
d e  T a m p ic o , q u e  e l p e tró le o  v e r a c r u z a n o  m a n te n ía  e n  a u g e  
in d u s t r ia l ,  to d o s  lo s d e m á s  p u n to s  d e  c o n e x ió n  m a r í t im a  n a c io 
n a l, v ie ro n  d e c l in a r  y e c lip sa rs e  su  c a r g a .  6

5 Raúl Ortiz Mena, Moneda y crédito, México, cincuenta años de revolución, F. C. E.,
p. 86.

6   Rafael O rtega Cruz, op. cit., p. 68.
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Agetro se queda en la superficie del problema. Pasa por alto 
el hecho de que la economía mexicana era esencialmente de
pendiente, y “olvida” que las transacciones de importación que 
realizaba nuestro país tenían por base el hecho de que el país 
no producía aquellos satisfactores que importaba, lo que es 
característico de las economías de los países económicamente 
dependientes. Sin embargo su entrada en m ateria acerca del 
problema inquilinario, aunque adolece de ciertas fallas de ri
gor histórico, de una idea general de cómo se fue cimentando 
este problema.

C o n c e n tr a c ió n  d e  la  r iq u e z a

En el puerto veracruzano -dice A rturo Bolio- una casta social 
se aferraba tercam ente a sus privilegios, tenía el dominio com
pleto de las tierras, las casas, los comercios, el vicio y de todo; y 
la explotación del trabajo, rentas y de los comestibles eran en 
beneficio directo de esta casta. 7

No obstante la convulsión social revolucionaria, el acapara
miento de la riqueza en unas cuantas manos era evidente y 
palpable. De acuerdo con el censo de 1921, el municipio de 
Veracruz contaba con 58 225 habitantes, de los cuales sólo po
seían bienes raíces 2 043, lo que significa que el 96. 50% de los 
habitantes del puerto se veían en la necesidad de alquilar vi
viendas y tierras a esa clase privilegiada de acaparadores, que 
constituían el 3. 50% de la población total.

Uno de nuestros entrevistados, el señor Macario López, pa
nadero de oficio y antiguo líder inquilinario, refiriéndose a lo 
anterior nos dice:

e l m o v im ie n to  in q u il in a r io  f u e  ta m b ié n  c o n tr a  los e x tr a n je r o s ,  
p u e s  V e ra c ru z  e s ta b a  e n  su s  m a n o s ; c o m e rc io s , p a n a d e r ía s  y 
to d o  e ra  d e  su  p r o p ie d a d .  L o s m e x ic a n o s  te n ía n  los c o m e rc io s  
m ás  p e q u e ñ o s ,  y n o  se  p o d ía  h a c e r  n a d a ,  p o r q u e  lo s  e x tr a n je r o s

7 A rturo  Bolio T rejo , Rebelión de mujeres. Versión histórica de la Revolución Inqui- 
linaria de Veracruz, Edición del au to r Edit. "KADA" V eracruz, Ver. 1959, 151 pp. 
p. 121.
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c o n tro la b a n  e l A y u n ta m ie n to ,  q u e  n o  p e r m i t ía  q u e  se  a b r ie r a n  
c o m e rc io s  q u e  h ic ie ro n  la  c o m p e te n c ia  a  Los e x tr a n je r o s ,  q u e  
t e n ía n  lo s m e jo re s  p u e s to s  y g a n a b a n  m ás . O  sea , m o n o p o liz a 
b a n  to d o . P e r o  c o n  la  l le g a d a  d e l  g o b ie r n o  r e v o lu c io n a r io  (d e  
T e je d a ) ,  n o s o tro s  d ijim o s  “a h o r a  e s  c u a n d o ” . 8

Con respecto a los extranjeros, encontram os que según el 
censo de 1921, de los 58 225 habitantes del municipio de Vera
cruz 9 406 eran extranjeros. O sea un poco más del 16% de la 
población. De este total de extranjeros, 4 173 eran españoles y 
978 norteamericanos.

El mismo censo nos inform a que sólo 181 españoles poseían 
bienes raíces. Desafortunadam ente no tenemos la cantidad o el 
valor de los bienes de estos 181 españoles, el 0. 31% del total de 
la población del municipio de Veracruz. Pero si tomamos en 
cuenta que la mayoría de las más importantes fábricas, hoteles, 
tiendas, panaderías, y otras propiedades pertenecían a estos 
españoles, nos daremos cuenta que ellos eran los principales 
acaparadores de la riqueza del puerto.

Por otra parte y después de haber señalado la particularidad 
de que los extranjeros eran, en su mayoría, españoles, citamos 
la carta que el Lic. Manuel Llano Fuentes envió al gobernador 
Adalberto Tejeda, y que consta en el archivo correspondiente,9 
y en la que se puede encontrar un elocuente ejemplo del pode
río económico de uno de esos españoles. He aquí un párrafo:

D o n  R a fae l M é n d e z , e s p a ñ o l, d u e ñ o  d e  lo s h o te le s  D ilig e n c ia s  y 
ca fé  d e l  m is m o  n o m b r e  d e  V e ra c ru z  (sic) m e  h a  e s c r ito  e n  v a ria s  
o c a s io n e s  s ig n if ic á n d o m e  q u e  c o n  m o tiv o  d e  q u e  h a  c o m e n z a d o  
a  to m a r  las c u e n ta s  a  q u ie n e s  m a l a d m in is t r a r o n  su s  e s ta b le c i
m ie n to s  d u r a n te  (los) la rg o s  a ñ o s  q u e  p e rm a n e c ió  e n  L a  H a 
b a n a . . .

8 Entrevista con M acario López Vega, ficha núm . 10. Edad: 83 años. Reali
zada el 17 d e  mayo 1971 en V eracruz, Ver.

• C arta del Lic. M anuel Llanos Puente al g obernador del Estado, coronel 
A dalberto T ejeda , fechada el 3 de m arzo de  1922, en  la d u d a d  de  Ja lapa , Ver. 
Archivo Tejeda. T om o sin núm ero .

2 6



Esta carta, independientem ente de aludir al hecho de que 
los extranjeros ricos salían del puerto dejando sus negocios en 
manos de coterráneos menos afortunados, o rapaces, da validez 
a lo que a este respecto aseveramos y también dem uestra que el 
dicho de nuestro inform ante Macario López en el sentido de 
que la riqueza estaba acaparada por unos cuantos en su mayo
ría españoles, no es gratuito y por el contrario, resulta suma
mente interesante.

S i tu a c ió n  so c io eco n ó m ica  d e l p r o le ta r ia d o  y  e l  lu m p e n  
e n  e l p u e r to

Como consecuencia directa de la escasez de m ano de obra 
masculina, producto de la gran cantidad de muertos durante la 
revolución, particularmente de jóvenes, y de que por tanto la 
población económicamente activa fuera reducida a su mínimo 
(ver cuadro 7) -las mujeres, que como hemos visto eran mayo
ría, tenían que trabajar para m antener sus hogares-, pero de
bido a los motivos que hemos examinado antes, los empleos

C u a d r o  7

M é x i c o : p o b l a c i ó n  a c t i v a  t o t a l , a g r í c o l a  y  n o  a g r í c o l a  
(En miles)

Población activa

Total Agrícola No agrícola
1900 4 545 3 157 1 388
1910 5 002 3 597 1405
1921 4 641 3 490 /  151
1930 5 352 3 626 1 726
1940 6 055 3 831 2 224
1950 8 345 4 867 3 478
1960 11 253 6 087 5 166

Fuente: Dinámica de la Población de México, Centro de Estudios Económicos y Demográf icos, El 
Colegio de México, Publicaciones del C en tro  de Estudios Económicos y Dem ográficos. Pri
m era edición, 1970. México, D. F. C uadro  V I-1. pág. 149.
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eran sum am ente escasos mucho más para las mujeres que para 
los hombres; esto trajo como consecuencia la proliferación de 
la prostitución. En la población masculina quedaban muchísi
mos ancianos y niños, totalmente improductivos en sentido 
estricto, pero pocos jóvenes que pudieran trabajar y m antener 
a sus familias.

Es notable el contenido de las siguientes noticias, que apare
cen en El Dictamen en febrero de 1922:

N u e v o  in te n to  d e  p o n e r  o r d e n  e n  lo s se rv ic io s  d e  m e s e ra s . A y e r  
a p r o b ó  la C o m u n a  u n  n u e v o  R e g la m e n to  p a r a  im p e d i r  q u e  las 
m e s e ra s  se  e m b r ia g u e n  c o n  los c lie n te s  y p a r a  o b l ig a r  a  lo s  d u e 
ñ o s  a  que les paguen sueldos. 10

Y esta otra que podría parecer contradictoria:

Se m a n te n d r á  e l R e g la m e n to  d e  c a n t in a s . L as m e s e ra s  g e s t io 
n a n  su  d e ro g a c ió n  a n te  el a lc a ld e . P e ro  n o  lo  c o n s ig u ie ro n . 
D icen  q u e  n o  e s tá n  c o n fo rm e s  co n  el R e g la m e n to  p o r q u e  t ie n d e  
a  im p e d i r le s  q u e  se  p u e d a n  g a n a r  la  v id a , m á x im e  e n  esto s 
m o m e n to s  q u e  las v e n ta s  e n  c a n tin a s  so n  m e n o re s  q u e  e n  m eses  
a n te r io re s . . .  s ie n d o  im p o s ib le , p o r  ta l m o tiv o , q u e  los d u e ñ o s  
d e  e lla s  (las c a n tin a s )  p u e d a n  p a g a r le s  s u e ld o s  c o m o  e l R e g la 
m e n to  e x ig e . . . 11

Al interpretar estas noticias debemos de tomar en cuenta 
que el Reglamento aludido trata de protegerlas, pero las muje
res que trabajan en las cantinas no viven de eso -los dueños no 
les pagan sueldo-, sino de la prostitución. La prostitución pro
duce dividendos a las mujeres que la ejercen y permite al 
dueño de la cantina en cuestión obtener ganancias en la venta 
de bebidas embriagantes que propician estas “meseras”. En el 
fondo está viva la imagen de una sociedad económicamente en

10 El Dictamen de Veracruz, 7 de febrero  de 1922, pp. 1, 5 y 6.
11 Ibid., 20 de feb. 1922, p. 1.
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crisis. Estas m ujeres tienen que “ganarse la vida” de este modo 
porque si para los hombres no hay trabajo, mucho menos para 
las mujeres.

Frente al poderío de los acaparadores de la riqueza, la situa
ción socioeconómica del proletariado y del lum pen es, natu
ralmente, miserable y desesperada. La inmensa mayoría del 
proletariado carece de lo más elemental: no posee casa, no 
tiene vestido suficiente, carece de alimentación adecuada. Los 
obreros “disfrutan” de un salario no mayor de tres pesos por 
ocho horas de labor, en condiciones infrahum anas.12

Un inform e rendido por una comisión especial a don Adal
berto Tejeda acerca de la situación que guardaban las fábricas 
hacia 1920, corrobora los datos anteriores, y señala en el caso 
de la fábrica “Florida” de galletas y pastas13 que ahí explota
ban el trabajo infantil con una retribución de $1.10 con una 
jornada de ocho horas. O tra información dice que

C o m o  só lo  g a n a n  t r e s  p e s o s , d e s c a n s a n  m ás q u e  t r a b a ja n .  M ás 
d e  c u a t ro c ie n to s  o b re ro s  d e  lo s  q u e  c o n s titu y e n  e l S in d ic a to  d e  
O fic io s  V a r io s  q u e  v ie n e n  t r a b a ja n d o  e n  d is t in to s  d e p a r t a m e n 
tos d e  la  A d u a n a . . .  14

La anterior información es del periódico porteño El Dicta
men y como casi todas sus informaciones, ésta es tendenciosa o 
confusionista ya que trata, al decir “como sólo ganan tres pe
sos” de que se considera esta cantidad como la más baja que 
percibían los obreros. Pero sabemos que sólo los obreros 
que trabajan en las industrias del petróleo, transportes y cien
cias y artes industriales, tenían un sueldo de más de tres pesos 
diarios y los demás obreros ganaban de $1. 63 a $2. 91.*

Esta situación no es privativa del puerto de Veracruz, sino 
sólo el reflejo de la situación en que viven los obreros del país.

12 C arta de Salvador Fernández, desde  el puerto  de V eracruz, a A dalberto 
T ejeda, fechada el 19 de diciem bre de  1920. Archivo T ejeda, vol. 65 p. 148.

13 Ibid., p. 149.
14 El Dictamen de Veracruz, 22 de ju lio  de 1922, p. 6.
* Censo G eneral de  O breros en la República M exicana, año  de 1923, p. 7. 

D epartam ento  de la Estadística Nacional.
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El gobierno federal, presidido en 1922 por el general Álvaro 
Obregón, con el propósito de m antener a los burócratas fíeles 
a las instituciones, decretó un aum ento de salarios a los em
pleados federales, como puede verse a través de estas noticias 
periodísticas:

S e  a u m e n ta n  lo s  s u e ld o s  a fu n c io n a r io s
Los m a g is t ra d o s  g a n a r á n  $ 8 0 0  y los ju e c e s  s e g ú n  su  re s id e n c ia  
$ 3 5 0 , $ 4 2 5 , $ 4 7 5  y $ 7 5 0  (m e n s u a le s )  e n  T u x p a n .  15

* Censo general de  O breros en la República M exicana año  de  1923, p. 7. 
D epartam ento  de  Estadística Nacional.

A lo s e m p le a d o s  d e  C o r re o s  se  les a u m e n ta r á  e l s u e ld o  al d o b le . 
E l s u e ld o  m ín im o  q u e  se  h a  f i ja d o  es d e  c u a t r o  p e so s , d e  ta l 
m a n e ra  q u e  el e m p le a d o  d e  m e n o r  c a te g o r ía  q u e  a n te s  g a n a b a  
d o s  p e so s . . . 16

Como puede verse, la medida no era estrictamente de bene
ficio a los burócratas, pues es evidente que favorece principal
mente a los empleados federales de alta jerarquía y no a los de 
m enor categoría; no obstante su propósito es de protección 
puesto que obedece al deseo de asegurarse la fidelidad de los 
empleados menores que ven duplicarse sus ingresos.

Es claro que en la política del régimen hacia los obreros se 
manifiesta en una notable labor de división. Así, crea obreros 
privilegiados a los que luego suma a sus fuerzas, incorporándo
los a los puestos públicos, mientras que éstos ya en el poder, se 
convierten en enemigos de aquellos a quienes deberían rep re
sentar. Léanse las siguientes informaciones:

P id e n  a u m e n ta r se  e l  s u e ld o  lo s  r e g id o r e s
El a lc a ld e  a  $ 5 0 0  y los e d ile s  a  $ 3 0 0  p o r q u e  eso ganaban como 

obreros. . . H iz o  c o n s ta r  q u e  d iez  p e so s  d ia r io s  es lo  j u s to  q u e
15  Ibid., 5 de enero  de  1922, p. 1.
16 Ibid., 18 de  enero  de  1922. p. 3.
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d e b e n  g a n a r  lo s  re g id o re s ,  p u e s to  q u e  c o m o  o b r e r o s  g a n a b a n  
e s a  c a n t id a d .  P ro p u e s to  p o r  e l a lc a ld e  y a p r o b a d o  p o r  u n a n im i
d a d .  17

O tra noticia nos entera de que no se dará colocación a los 
obreros si no van a la escuela, principalmente a los menores de 
edad, que son explotados por los maestros de talleres, y que 
además se cumpla con la ley del trabajo, pues ésta prohíbe 
que los m enores de edad trabajen de noche. Los volantes con 
los que el Ayuntamiento quiere proteger a los obreros, dicen:

S ie n d o  n u e s t r o s  id e a le s  c o m b a t ir  e l  a n a lfa b e t is m o  e n  c u a lq u ie r  
f o r m a  q u e  se  p re s e n te  (sic). . .  h a c e n  to d o  c u a n to  p u e d e n  p o r  
r e c o n s t r u i r  y c o n s t ru ir  e sc u e la s  y d o ta r la s  d e  l ib ro s , e tc . H ay  
e s ta b le c id a s  las  e sc u e la s  n o c tu r n a s  “ Ig n a c io  R a m íre z ” y “N ico lá s 
B ra v o ” p a r a  o b r e r o s  y “A n to n io  N a v a "  y A c a d e m ia  d e  C o r te  
p a r a  o b r e r a s .  S e  o r d e n a  a  m a e s tro s  d e  o b ra s , d e  ta l le re s  y d u e 
ñ o s  d e  f á b r ic a s  n o  a d m i t i r  o b r e r o s  q u e  n o  e s té n  m a tr ic u la d o s  e n  
a lg u n a  d e  las  e sc u e la s  n o c tu r n a s .  18

Por debajo de cualquier interés de tipo educativo que pu
diera mover a la comuna porteña para tomar medidas como la 
que reseña la información a que aludimos, se encuentra el 
interés particular de encubrir los problemas que se planteaban 
ya por la escasez de fuentes de trabajo. Es notorio que exis
tiendo un núm ero tan escaso de escuelas, y considerando que 
el porcentaje de analfabetismo era altísimo en una ciudad 
que registraba una población de más de 50000 habitantes, de 
los cuales, como ya se vio estadísticamente, la mayoría carecía 
de bienes raíces y por tanto necesitaba de trabajo, la medida no 
tendía sino a disfrazar el problema del desempleo dándole un 
cariz de supuestos intereses alfabetizadores. Se planteaba pues 
un enfrentam iento real y tangible, pero aún bajo cuerda, entre 
los obreros privilegiados y el proletariado oprimido.

17 Ibid., 27 de  en ero  de 1922 p. 1.
18 Ibid., 3 de  feb rero  de 1922 p. 1.
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En el seno de las organizaciones obreras comenzaban a darse 
conatos de lucha por sus intereses económicos que entraban en 
conflicto con los representantes de organizaciones obreras 
francam ente mediatizadoras y progobiernistas. Véase: “La 
pugna entre los miembros de la Unión de Estibadores, ame
naza huelga. En una sesión secreta se trató de avenir intereses 
con el acuerdo de relevo de capataces...”19

La situación de los trabajadores empeoraba cada día más. De 
un salario prom edio de dos pesos diarios, tenía que alcanzar al 
obrero para m antener a su familia. Se com prenderá mayor
mente el conflicto entre el salario real y el costo de la vida si se 
toman en cuenta los siguientes datos: las rentas fluctuaban 
entre 15 y 45 pesos mensuales; en el balneario de Villa del 
Mar, por ejemplo, la comida corrida costaba $2. 50; los zapatos 
para hombre, los más baratos tenían valor de $5 y los más caros 
alcanzaban la suma de $25; colchonetas para catre desde 
$3. 90. 20

I n d ic e  d e  d esem p leo

No obstante la limitada población activa que existía en el 
puerto de Veracruz, había un alto índice de desempleo, debido 
a circunstancias ya examinadas. Esta situación propiciaba el 
descontento popular. Sin embargo, pocas veces se canalizaba 
hacia medidas de organización y conciencia de lucha; más bien 
se manifestaba a través de actos anárquicos. Véase esta noticia 
procedente de Jalapa, capital del estado de Veracruz:

U n o s  la d r o n e s  q u e  a le g a n  la  c ris is  d e  t r a b a jo  y e x p lic a n  c ín ic a 
m e n te  a  su s  v íc tim as q u e  p o r  e llo  les r o b a n . J a la p a ,  f e b re ro  8. 
E n  el c a m in o  d e  e s ta  c iu d a d  a  C o a te p e c . U n o  d e  los a s a lta n te s  
ib a  v e s t id o  d e  m e c á n ic o . S e g ú n  se  sa b e  e s to s  la d r o n e s  d i je r o n  
q u e  p o r  las m a la s  c irc u n s ta n c ia s  p o r q u e  a tr a v ie s a n ,  d e b id o  a  la  
c ris is  d e l  t r a b a jo ,  h a n  r e c u r r id o  a l b a n d id a j e . . .  L o s a s a lta d o s

19 Ibid., 10 de  m arzo de 1922, p. 1.
20 Ibid., 14 y 29 de enero , 3 y 17 de mayo de 1922.
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s o n  n e g o c ia n te s  d e  c a l, y ta m b ié n  a s a l ta ro n  a l a d m in i s t r a d o r  d e  
la  h a c ie n d a  d e  d o n  J u s to  F e r n á n d e z ,  s e ñ o r  H e l io d o ro  P e r e d o .  21

Pese a la política editorial del viejo diario El Dictamen que 
silenció la mayor parte de la información correspondiente a los 
despidos de obreros, motivo por el cual no podemos señalar 
con exactitud las proporciones reales de desempleo, por la 
investigación personal que realizamos con elementos que estu
vieron en contacto directo con los acontecimientos, y la inter
pretación de noticias sobre el caso podemos concluir que este 
fenómeno alcanzó cifras alarmantes.

Del escaso material periodístico al respecto, reproducimos 
estas escuetas informaciones:

S e  r e d u je r o n  a  la  m ita d  lo s o b r e r o s  q u e  t r a b a ja r o n  e n  la  z o n a  
f e d e r a l . . .  f u e r o n  re d u c id o s  a y e r , p o r  in s t ru c c io n e s  s u p e r io r e s ,  
y  se  d io  d e  b a ja  a la mitad d e  g e n te  q u e  t r a b a ja b a  e n  e sa s o b ra s .  22 
N o  se  d is m in u i r á n  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  z o n a  f e d e ra l .  C o n t in u a - 
r á n  t r a b a ja n d o  to d o s  p a r a  q u e  la s  o b ra s  t e r m in e n  c u a n to  a n te  
L o  a n te r io r  fu e  u n  a c u e r d o  d ic ta d o  p o r  el p r e s id e n te  d e  la  
R e p ú b lic a . E n  e d ic io n e s  p a s a d a s  in fo rm a m o s  las  d i f ic u l ta d e s  
q u e  h a b ía n  s u r g id o  c o n  m o tiv o  d e  la  s e p a ra c ió n  d e  como cien 
t r a b a ja d o r e s .  23

Nótese aquí el propósito confusionista de la información, 
pues en el prim er texto no señala la cantidad, y en el segundo 
hace mención que la suma de trabajadores despedidos as
ciende a unos cien. Sin embargo, la intervención del presidente 
de la República hace pensar que no se trataba de un núm ero 
tan bajo de trabajadores y que el conflicto que se presentó 
cobró proporciones mucho más im portantes que las que deja 
traslucir el cotidiano citado. Esta sospecha la corroboramos con 
algunos de nuestros informantes.

Como hemos visto, el gobierno de la República atravesaba
21 Ibid., 9 de  feb rero  d e  1922, p. 1.
22 Ibid., 25 de  abril de  1922, p. 1.
23 Ibid., 30 de abril de  1922, p. 1.
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por una grave crisis económica y la Secretaría de Hacienda 
trabajaba en un vasto plan para salvar al país de la bancarrota. 
Esta situación obedecía a las medidas de postguerra adoptadas 
por los principales países que participaron en la contienda bé
lica, de 1914-1919 y que adoptaban una política restrictiva 
para m antener sus propias economías nacionales. México, que 
como uno más de los dependientes en lo económico, sufría las 
consecuencias.

Sobre esta base, no son gratuitas situaciones como las si
guientes:

N u m e ro s o s  e m p le a d o s  a d u a n a le s  s e r á n  s e p a ra d o s .  P a ra  el d ía  
ú l t im o  d e l  m es  e n  c u rs o , o  se a  e l v ie rn e s  d e  la  p r e s e n te  se m a n a , 
s e r á n  d a d o s  d e  b a ja , s e g ú n  se  sa b e , n u m e r o s o s  e m p le a d o s  q u e  
h a n  v e n id o  p r e s ta n d o  se rv ic io s  e n  la  A d u a n a  M a rítim a , e n  las 
o f ic in a s  o  e n  el R e s g u a rd o  M a rítim o . C u a r e n ta  s o n  lo s  e m p le a 
d o s  q u e  h a s ta  la  fe c h a  h a n  d e ja d o  d e  p r e s ta r  su s  se rv ic io s  p o r  
d isp o s ic ió n  d e l a d m in is t r a d o r ,  q u ie n  d e  a c u e r d o  c o n  la  S e c re ta 
r ía  d e  H a c ie n d a  h a  te n id o  q u e  r e d u c i r  e l p e r s o n a l ,  e n  v ista  d e  
las re s tr ic c io n e s  q u e  h a  h a b id o  e n  las e n t r a d a s  d e  c a rg a m e n to .  
E sa  re s t r ic c ió n  y e l p la n  g e n e ra l  d e  e c o n o m ía s  q u e  e s tá  d e s a r r o 
l la n d o  e l G o b ie rn o  m o tiv a rá  ta m b ié n  q u e  s e a n  c e s a d o s  n u m e r o 
so s  e m p le a d o s  m ás  e l d ía  ú l tim o  d e l m e s  e n  c u r s o .  24

Como consecuencia natural de esta crisis, los comerciantes 
empiezan a tom ar medidas de autoprotección, que van desde 
el despido en el térm ino legal de un mes a sus empleados, hasta 
la reducción y en algunos casos cancelación de sus pedidos 
mercantiles al extranjero. Reproducimos aquí algunas infor
maciones periodísticas que dan una idea de la  situación:

S e a c e n tú a  la  c ris is c o m e rc ia l e n  e s te  p u e r to .  S e  c la u s u r a r o n  
b o d e g a s  e n  la  e s ta c ió n  t e rm in a l ,  d e b id o  a  q u e  y a  n o  h a y  a h í 
m e rc a n c ía s  q u e  d e s p a c h a r .  Q u e d a n  c e r r a d a s  la s  b o d e g a s  5 y 7 
d e  la  e s ta c ió n  t e rm in a l .  L a  p a ra l iz a c ió n  c o m e rc ia l  se  d e b e  a  q u e  
e l c o m e rc io  se  h a  v isto  p r e s io n a d o  a  c a n c e la r  los p e d id o s  q u e

24 Ibid., 18 de ju n io  de  1922, p. 3.
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t e n ía  h e c h o s  a l e x tr a n je r o ,  e n  v is ta  d e l  a u m e n to  d e  la s  ta r i fa s  
a d u a n a le s  a  p a r t i r  d e l d ía  p r im e r o  d e l  a ñ o . . .  25 L a  r e d u c c ió n  d e  
lo s  n e g o c io s  e n  e l c o m e rc io . C o n  m o tiv o  d e  la  c ris is  p o r  la  q u e  
a tra v ie s a  la  c iu d a d  e n  c u e s tió n  d e  n e g o c io s , v a r ia s  e m p re s a s  
c o m e rc ia le s  h a n  c o m e n z a d o  a  d a r  d e  b a ja  a  su s  e m p le a d o s  y  a  
o tro s  les  a n u n c ia n  q u e  d e n t r o  d e l  t é r m in o  le g a l d e  u n  m es , 
q u e d a r á n  s in  co lo c ac ió n  p o r  t e n e r  q u e  r e d u c i r  su s  a c t iv id a d e s . 
C o m o  e s te  c a so , d ia r ia m e n te  se  p r e s e n ta n  (sic) e n  e l c o m e rc io  
d e l  p u e r to .26 A  los s e p a r a d o s  se  les in d e m n iz a rá  c o n  t r e s  m eses  
( s e g ú n  E l  D ictam en). E s to  o c u r r ió  c o n  m o tiv o  d e  q u e  a lg u n a s  
casas c o m e rc ia le s  h a n  e s ta d o  n o t if ic a n d o  a  los e m p le a d o s  q u e  
d e n t r o  d e  u n  p la z o  d e  u n  m e s  se  les q u i ta r á  el t r a b a jo .  E sto s  
t r a b a ja d o r e s  p e r te n e c e n  a  la  L ig a  d e  E m p le a d o s  d e l C o m e rc io  
d e  V e ra c ru z .  27

25 Ibid., 5 de  febrero , de 1922, p. 1. 
26 Ibid., 11 de feb rero  de 1922, p. 1. 
27 Ibid., 5 d e  ju lio  de 1922, p. 1.
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I I I .   E l  p r o b l e m a  i n q u i l i n a r i o  
e n  e l  p u e r t o  d e  V e r a c r u z

L a  v iv ie n d a  y  la s  re n ta s

E l p r o b l e m a  de la vivienda y las rentas en el puerto de Vera
cruz, hacia 1922, presentaba diversos aspectos. Por una parte, 
las condiciones de insalubridad e inseguridad que registraban 
las vecindades eran altamente espantosas y alarmantes, como 
veremos en su oportunidad; por otra, el precio del alquiler era 
desorbitado y los propietarios jamás mejoraban las viviendas ni 
daban garantías de seguridad a los inquilinos. Además de estas 
circunstancias, en virtud de la vigencia de una ley civil prom o
vida y prom ulgada en 1920 por el gobernador Antonio Nava, 
que venía a derogar la de Cándido Aguilar de 1917, * los pro
pietarios podían al am paro de las disposiciones de este orde
namiento legal, lanzar a los inquilinos con base en subterfugios 
legaloides, sin reconocer derecho alguno que pudiera conce
derles su antigüedad como arrendatarios.

Ante la perspectiva de obtener mayor lucro por las infectas 
habitaciones que alquilaban, los propietarios aprovechando la 
coyuntura que la vigencia de la ley civil totalmente enemiga de 
los inquilinos les brindaba, desalojaban a los morosos o trata
ban de im poner alzas desmesuradas en el precio de las vivien
das, que el inquilino se veía obligado a aceptar puesto ante la 
disyuntiva de ser desalojado -sabiendo lo difícil que le sería 
conseguir una nueva habitación- o pagar el nuevo y leonino 
precio de alquiler que se le requería. La escasez de viviendas 
era una arm a contundente en manos de los propietarios.

He aquí algunos textos periodísticos de la época, que con
firman nuestros asertos:

* Ver pág. 46.

3 7



P o r  v e n c im ie n to  d e  c o n tr a to  se  p ro m o v ió  e l ju ic io . N o  p o r  fa lta  
d e  p a g o , s in o  p o r  v e n c im ie n to  d e  c o n tr a to  f u e  p ro m o v id o  ju ic io  
d e  la n z a m ie n to .  P ro b a b le  a r r e g lo  e x tr a ju d ic ia l  e n t r e  la s  d o s  p a r 
te s . . .  U n a  p o b re  a n c ia n a  f u e  a r r o ja d a  d e l  c u a r to  q u e  h a b i 
ta b a . . .  e l  p r e s id e n te  m u n ic ip a l  la  q u is o  a y u d a r ,  p e r o  y a  h a b ía n  
s a c a d o  s u s  co sas d e l  c u a r to  y  se  tu v o  q u e  i r  a  v iv ir  co n  u n a  v e c in a  
q u e  le  d io  c o b i jo . . .  D os d e m a n d a s  c o n tr a  in q u il in o s  q u e  n o  
p a g a n  la s  re n ta s .  D e b ía n , u n o  d e s d e  ju l io  y  o t r o  d e s d e  o c tu b re . 
E l j u e z  les  d io  d ie z  d ía s  p a r a  p a g a r  las  d e u d a s  o  el la n z a 
m ie n to . . .  U n  a d m in i s t r a d o r  d e  casas f u e  a c u s a d o  y q u e d ó  d e 
te n id o . L a  s e ñ o r a  J u a n a  G a rc ía  a c u s ó  a  F lo re n c io  D o m ín g u e z  d e  
q u e  la  e n g a ñ ó , p u e s  le  p id ió  la  casa  q u e  r e n ta  p a r a  h a c e r  r e p a 
ra c io n e s  y n o  la  q u ie r e  v o lv e r  a  d a r ,  n o  o b s ta n te  c o n t r a to  y e s ta r  
a l c o r r ie n te  d e  su s  p a g o s . . .  C o n  f ia n z a  y d e p ó s i to  v ive  u n  in q u i
lin o , p e r o  s e rá  la n z a d o . El in q u il in o  D a n ie l  V á z q u e z , d e l  p a tío  
“T a n i to s ”  d e  la  ca lle  d e  la P a lm a , al p r e s e n ta r  su  e s c r ito  d e  
a m p a r o  c o n tr a  e l a c u e r d o  d e l ju e z ,  h iz o  c o n s ta r  q u e  t ie n e n  e n  
p o d e r  lo s s e ñ o re s  C a n g a s  h e r m a n o s ,  p r o p ie ta r io s  d e l  p r e d io  
e n  c u e s t ió n ,  d o s  m eses  d e  r e n ta  a d e la n ta d o s ,  a d e m á s  la  f ia n z a  d e  
la  s e ñ o r a  M e rc e d e s  R o d r íg u e z  M a lp ic a . . .  U n  h u é s p e d  q u e  n o  
p a g a  e l c u a r to  a c u s ó  a  la  d u e ñ a  d e  la  c asa . D ice e l q u e jo s o  q u e  
n o  e s tá  e n  h u e lg a  s in o  ú n ic a m e n te  p o r  c a r e c e r  d e  t r a b a jo ,  h a c e  
m eses  q u e  n o  le  p a g a  a  la  s e ñ o ra  R o sa  T ib u le r o  v iu d a  d e  T e 

j a d a . . .  U n  in q u il in o  q u e  a p e la  a  la  p is to la  c u a n d o  le  c o b ra n .  
J o s é  A g u i la r  u n  in q u il in o  d e  la  c asa  d e  h u é s p e d e s  “ L a  P a 
lo m a ”. . .  U n  f i a d o r  q u e  p a g a r á  m ás  d e  m il p e so s  d e  r e n ta s  
v e n c id a s . . .  t ie n e n  q u e  l iq u id a r  la  c a n t id a d  d e  m il c ie n to  c in 
c u e n ta  y c in c o  p e s o s  p o r  c o n c e p to  d e  r e n ta  d e  casa  q u e  la  s e ñ o ra  
M a ría  C ru z  G o n z á le z  q u e d ó  a  d e b e r  e n  e l e sp a c io  d e  16 m e s e s . 1

Estas informaciones, aparentem ente fragmentarias, tienen 
un denom inador común: el grave problema habitacional que 
presenta el puerto de Veracruz. Es notorio, por ejemplo, que la 
escasez de viviendas es tal que muchos de los habitantes del 
lugar se convierten en inquilinos de las casas de huéspedes, 
habitualmente destinadas a los visitantes. Por otra parte, los 
juicios de lanzamiento se suceden en medio de un clima de 
violencia que se trasluce a pesar de la tibieza de los redactores 
de las informaciones citadas.

1 El Dictamen de Veracruz: enero , febrero , abril y mayo de 1922.
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Los abusos de los propietarios adquirían tales dimensiones 
que en enero de 1922 el Sindicato de Cargadores y Abridores 
de Comercio protestó ante la Comuna por aquella intolerable 
situación. Sin embargo, la protesta en este caso es todavía tí
mida y dirigida más a los adm inistradores de las casas que a los 
propietarios mismos. El Sindicato de Cargadores y Abridores 
de Comercio se dirigió al Ayuntamiento expresándole que “es 
verdaderam ente desagradable que cada día se toleran más los 
abusos de los administradores de patios, quienes claram ente de 
golpe y porrazo aum entan los alquileres de las infectas pocilgas 
que ren tan”.. . 2 El regidor Benjamín García propuso que se 
contestara a los firmantes que el Ayuntamiento iba a crear 
colonias obreras. El alcalde manifestó que “ojalá fuera verdad 
tanta belleza”, que consideraba infantil esa contestación. El re
gidor Lara anunció que el Ayuntamiento estaba facultado para 
iniciar, ante la Legislatura aquellas leyes que creyera prudentes 
y entonces se resolvió que se enviara el escrito a la Legislatura 
para que ella dictara algunas disposiciones tendientes a evitar 
los abusos de los adm inistradores de fincas. 3

Para com prender cómo la bandera inquilinaria pudo mover 
al pueblo veracruzano y llevarlo a una lucha abierta y franca en 
contra de los propietarios de los patios de vecindad, rep rodu
cimos aquí los siguientes textos periodísticos que dan una vi
sión panorámica, fotográfica podría decirse, de la m anera en 
que vivían los inquilinos porteños:

E L  D IC T A M E N  D E  V E R A C R U Z
A la rm a  y  C arreras c o n  M o tiv o  d e l  I n c e n d io  

d e  u n  B a su re r o

E n tr e  las  r e f e r id a s  calles d e  C a m p e r o  y S á n c h e z  T a g le ,  n o  o b s 
t a n te  q u e  p o r  a m b o s  la d o s  h a y  p e q u e ñ a s  c a s u ch a s  d e  m a d e r a  y 
c in c , h a b ita d a s  p o r  g e n te  d e  m u y  h u m ild e  c o n d ic ió n , se  h a  to 
m a d o  la  c o s tu m b r e  ( . . .  )  d e  t i r a r  la  b a s u r a  d e  la  c iu d a d  ( . . . )

2 Veracruz; Archivo M unicipal de la c iudad  y p u erto  de Veracruz. Acta de 
sesiones del H. A yuntam iento, libro 11, p. 496.

3 E l Dictamen de Veracruz. 18 de enero  de 1922.
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C o m o  to d a s  las c a s ita s  d e  e se  lu g a r ,  so n  d e  m a d e r a  y  c in c , ex is tió  
p o r  e l m o m e n to ,  e l  p e l ig ro  d e  q u e  e l f u e g o  se  c o m u n ic a ra  a  e lla s  
( . . .  ) lo s v e c in o s  a p a g a r o n  la  m a y o r  p a r t e  d e l  f u e g o  p o r  m e d io  
d e  p a le ta d a s  d e  t ie r r a  ya  q u e  e l a g u a  p o r  e so s  r u m b o s  e sc a sea . 4 *

V ia je  D a n te s c o  a  T r a v és  d e l  I n f ie r n o  C o n o c id o  
V u lg a r m e n te  p o r  “ L o s  P a t io s”

T o d o s  los h o r r o r e s  d e  la  e x p lo ta c ió n  in ic u a , s in  m ira m ie n to  
a lg u n o , p e o r  q u e  si se  t r a t a r a  d e  a n im a le s ;  q u e d a r o n  al d e s c u 
b ie r to  a n te  lo s o jo s  d e  lo s c o m is io n a d o s  d e l  g o b ie rn o . L a s  in 
m u n d a s  p o c ilg a s  q u e  so n  v e rg ü e n z a  d e  V e r a c r u z ,  c o tiz a d a s  
c o m o  si fu e s e n  p a la c io s  d e  m á rm o l .  C ó m o  se  h a n  m u lt ip lic a d o  
las r e n ta s  e n  p o c o s  a ñ o s . L o s s e ñ o re s  I n g .  B e n ig n o  A . M a ta  y 
S a lv a d o r  G o n z a lo  G a rc ía  q u e  v in ie ro n  d e  J a la p a  e n  r e p r e s e n t a 
c ió n  d e l  g o b ie r n o  ( . . .  ) L o s  c o m is io n a d o s  se  d i r ig ie r o n  d i r e c ta 
m e n te  h a c ia  e l o c c id e n te  d e  la  c iu d a d ;  n o  se  t e n ía  d e r r o te r o  fijo ; 
d e  m a n e r a  q u e  se  e n t r ó  a l p r im e r  p a t io  q u e  se  e n c o n t r ó  a  m a n o  
y e s te  f u e  e l p a t io  “ V a r ie d a d e s ” s i tu a d o  e n  la  ca lle  d e  P ro g re s o , 
e n t r e  B ra v o  y G u e r r e r o  ( . . .  )  L as  a c c e s o r ia s  ** s o n  d e  m a d e r a  
c o m p r a d a  h a c e  p r o b a b le m e n te  u n  m illa r  d e  a ñ o s ;  n o  t ie n e n  
p u e r ta s  ( . . .  )  lo s p iso s  so n  d e  tab la s  v ie jís im a s q u e  se  le v a n ta n  
co n  e l m e n o r  e s fu e rz o .  E stas  a c c e s o ria s , g a n a b a n  e n  1910 , so la 
m e n te  $ 1 0 ; e n  1 9 1 8  g a n a b a n  $ 1 5 , e n  la a c tu a l id a d  g a n a n  d e  $ 3 0  
a  $ 3 5 . C a d a  a c c e s o r ia  c o m p r e n d e  u n a  s u p e r f ic ie  d e  3 2  m 2. D e n 
t ro  h a y  lo  q u e  se  l la m a n  “c u a r to s  i n te r io r e s ” . S e  c o m p o n e n  d e  
t r e s  ta b iq u e s  c o n  u n a  m e d ia  a g u a  h e c h a  p e d a z o s ,  lá m in a s  y u n a  
q u e  o t r a  te ja . L o s  o jo s  se  n ie g a n  te r m in a n te m e n te  a  v e r  el in te 
r i o r  d e  e so s  c u a r to s ;  m a te r ia lm e n te  s o n  in h a b i ta b le s . . .  y r e f ie 
r e n  q u e  p a g a n  d e  r e n ta  p o r  c a d a  c u a r to  $ 1 5  m e n s u a l e s . . .  e n  
1 9 1 0  p a g a b a n  $ 3  e n  19 1 4  p a g a b a n  $ 6  y h a y  p e r s o n a s  a  q u ie n e s  
se  les  h a  e x ig id o  u n a  f ia n z a  d e  $ 6 0 . . .  P a r a  u n a  p o b la c ió n  d e

4 Ibid., febrero  de  1922.
* Antes que se declare la huelga inquilinaria, la inform ación acerca de las 

viviendas y las rentas es escasa. C uando  estalla el m ovim iento, el gobernador del 
estado envía una  comisión para  q u e  investigue la situación de los inquilinos. De 
las visitas que  efectúan a los patios de vecindad la comisión investigadora ju n to  
con algunos propietarios y dirigentes del Sindicato de  Inquilinos, El Dictamen 
realiza dos im portantes reporta jes, que  son los que  sirven de  base a esta últim a 
parte  de l inciso.

** Accesoria, habitaciones bajas de  una casa, in depend ien te  y con puerta  a  la 
calle.
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a l r e d e d o r  d e  c ie n to  c in c u e n ta  p e r s o n a s  h a y  só lo  d o s  in o d o ro s  
q u e  g u a r d a n  u n  e s ta d o  d e  a s q u e r o s id a d  in e n a r r a b le ;  y d o s  b a 
ñ o s  e n  m a lís im o  e s ta d o . J u n t o  a  e s te  p a t io  e x is te n  u n a s  acceso 
r ia s  d e  m a te r ia l  q u e  f u e r o n  d e  d o n  C e le s t in o  V ig o  y  q u e  d a n  a  
e s q u in a  d e  P r o g re s o  e  H id a lg o . L o s c o m is io n a d o s  e n t r a r o n  a  la  
q u e  v iv e  e l s e ñ o r  M a n u e l  R ive ro .  L a  h a b ita c ió n  t e n d r á  d ie z  y 
o c h o  m e t r o s  d e  f o n d o  p o r  c u a t r o  d e  f r e n te ;  e s  u n  g a le ró n  s in  
v e n ti la c ió n , d iv id id o  p o r  t r e s  ta b iq u e s ,  q u e  f o r m a n  t r e s  h a b i ta 
c io n e s . E l in q u il in o  n o s  in f o r m ó  q u e  p a g a b a  $ 6 5 , r e n ta  q u e  
p a re c ió  a  to d o s  ex cesiv a . L o s  m is m o s  p r o p ie ta r io s  d e  c a sa s  c o n 
f e s a ro n  q u e  e sa  a c c e s o r ia  n o  p o d ía  v a le r  a r r ib a  d e  $ 2 5  m e n s u a 
les.

S e  v is itó  a  c o n tin u a c ió n  e l p a t io  “S a n  B e r n a r d o ”. . .  p a r a  p e 
n e t r a r  e n  e s te  lu g a r  h u b o  n e c e s id a d  d e  s a l ta r  p o r  u n a s  ta b la s , 
p u e s  d e l  in te r i o r  s u b ía  u n  v e r d a d e r o  r ío  d e  a g u a  s u c ia . L o s 
v e c in o s  i n f o r m a r o n  q u e  la s  a c c e s o r ia s  r e n ta b a n  $ 3 2 , $ 3 5 , 
$ 4 0 . . .  so n  a c c e s o ria s  d e  m a d e r a ,  c u y o  co sto  c a lc u la ro n  lo s  p r o 
p ie ta r io s  e n  $ 7 0 0  a  $1 0 0 0  c a d a  u n a ,  h a b ié n d o s e  c o n s t r u id o  e n  
é p o c a s  q u e  p e r te n e c e n  y a  a  la  h is to r ia . L o s c u a r to s  c o s ta b a n  
a n te r io r m e n te  $ 6 , h o y  se  c o b r a n  $ 1 5  p o r  c a d a  u n o ,  se  c a lcu la  
u n a  p o b la c ió n  ig u a l  a l p a t io  “ V a r ie d a d e s ” (m ás o  m e n o s  150) y 
t ie n e  p a r a  e l se rv ic io  u n  b a ñ o  y u n  in o d o r o ;  el b a ñ o  e s tá  c o lo 
c a d o  e n  ta l fo r m a ,  q u e  e l q u e  se  b a ñ a  t ie n e  q u e  e s ta r  fo rz o s a 
m e n te  p a r a d o ;  n o  p u e d e  n i s iq u ie ra  s e n ta r s e  p o r q u e  n o  t ie n e  
l u g a r  p a r a  e llo . . .  H a y  u n  c u a r to  q u e  h a b ita  u n  s e ñ o r  P o r f ir io , 
q u e  a s u s tó  a  lo s c o m is io n a d o s ;  m id e  e sc a s a m e n te  las  d im e n s io 
n e s  d e  u n a  s e p u l tu r a ;  a p e n a s  p u e d e  a c o s ta rs e ;  n o  p u e d e  d o r m i r  
e n  c a m a , p o r q u e  n o  c a b e  d e n t r o  y d u e r m e  s o b re  d o s  ta b la s , y 
p o r  e s te  c u a r to ,  q u e  p a re c e  a  e l d e  u n  e m p a r e d a d o ,  le  c o b r a n  
m e n s u a lm e n te  $ 1 2 . 5 0 . C o n  e l m a y o r  e n tu s ia s m o  d e l  m u n d o ,  
P o r f i r io  te n ía  q u e  ir s e  a  la  h u e lg a .

. . .L o s c o m is io n a d o s  p e n e t r a r o n  a l p a tio  c o n o c id o  p o r  “ La 
V e g a  G r a n d e "  s i tu a d o  e n  la  e s q u in a  d e  G u e r r e r o  y P ro g re s o .  
. . .E n  lo  q u e  se  d e s t in a  a  fa m ilia s , h a y  a c c e s o r ia s  y c u a r to s  in te 

r io re s .  L a  a c c e s o r ia  q u e  e s u n  tu g u r io ,  a t r o z  p a r a  h a b ita r s e  p o r  
las  la m e n ta b le s  c o n d ic io n e s  e n  q u e  se  e n c u e n t r a ,  r e n ta  a c tu a l 
m e n te  $ 3 5 ; h a c e  p o c o s  a ñ o s  a p e n a s  r e n ta b a  $ 8 ; p a r a  u n a  p o b la 
c ió n  q u e  s e g u r a m e n te  p a s a  d e  t r e s c ie n ta s  p e r s o n a s  h a y  so la 
m e n te  d o s  b a ñ o s  y c u a t r o  in o d o ro s ;  d e  e s to s  u n o  n o  f u n c io n a  y 
lo s o t r o s  n u n c a  e s tá n  e n  b u e n  e s ta d o . H a y  d e n t r o  d o s  h i le r a s  
d e  c u a r to s ,  q u e  la  p lu m a  se  re s is te  a  d e s c r ib ir ;  se  c o m p o n e n  d e  
p e d a z o s  d e  tab la s  a p o li l la d a s . . .  L a  m a y o r  p a r te  d e  las  fa m ilia s  
q u e  v iv en  a llí c a re c e n  d e  c a m a  y d u e r m e n  s o b re  e l s u e lo , e n  u n
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m is e ra b le  j e r g ó n ;  lo  q u e  p a g a n  d e  r e n ta  les  im p id e  p o d e r  c o m 
p r a r s e  u n  m a l c a tr e .  P o r  e so s  c u a r to s .. . s e  p a g a n  a c tu a lm e n te  
$ 1 0  y $ 1 5  m e n s u a le s . A n te r io r m e n te  p a g a b a n  só lo  $ 3  y $ 4 ; 
p o c o  a n te s  d e  q u e  e s ta l la ra  la  h u e lg a  se  a n u n c ió  q u e  p a g a r ía n  
$ 1 5 . . .  A  lo s in q u il in o s  se le s  e x ig e n  t r e s  m es es  d e  f ia n z a  y h a y  
q u ie n  t ie n e  d e  v iv ir  a llí c a to rc e  a ñ o s  y m ás . E l a d m in i s t r a d o r  n o  
d a  re c ib o s  p o r  e l d in e r o  q u e  re c ib e  d e  la s  r e n ta s ,  t ie n e  u n a s  
ta r je ta s  e sp e c ia le s  e n  la s  q u e  v a  c h e c a n d o  la s  c a n t id a d e s  q u e  se  
le  a b o n a n  p o r  r e n ta s .  C o m e te  c o n  e s to  u n a  in f r a c c ió n  a  la  L ey  
d e l  t im b r e  y  los c o m is io n a d o s  d e l  g o b ie r n o  r e c o g ie r o n  ta r je ta s  
d e  e sa s  p a r a  q u e  h a g a n  fe  y se  c o n s ig n e  al a d m in i s t r a d o r  d e l 
t im b r e  p a r a  la  a v e r ig u a c ió n  c o r r e s p o n d ie n te .

E n  G u errero

E n tr a n d o  p o r  G u e r r e r o ,  se  v isitó  a  c o n tin u a c ió n  las  a cc e so ria s  
d o n d e  e s tá n  las  h o r iz o n ta le s .  E stas  m o s t r a r o n  c o m p ro b a n te s  d e  
q u e  se  p a g a b a  $ 1 5  d ia r io s  o  sea  $ 1 5 0  a l m es .*  Se c o m p o n e n  
las a c c e s o r ia s  d e  u n  c u a r to  y u n a  c o c in a  c o n  p iso s  d e  m a d e r a  
u n o s , y o tro s  d e  la d r i l lo . L os p r o p ie ta r io s  q u e  a c o m p a ñ a b a n  la  
c o m is ió n  se  q u e d a r o n  p e tr i f ic a d o s , e n  s u  c o n c e p to  n o  d e b ía n  d e  
p a g a r  las  h o r iz o n ta le s  m ás  d e  $ 1 5  m e n s u a le s  c o m o  r e n ta  y c a n 
t id a d  ig u a l p o r  lo s m u e b le s  q u e  t ie n e n ;  to ta l  $ 3 0  m e n s u a le s  p o r
lo  q u e  h a n  p a g a d o . . .  $ 1 5 0  . . . E n  el p a tio  “J o s e f i t a ” d e  la  
m is m a  ca lle  d e  G u e r r e r o  se e n c o n t r a r o n  c u a r to s  q u e  p a g a n  $ 1 0  
y $ 1 5  q u e  s e g u r a m e n te  lo s  a n im a le s  se  n e g a r ía n  a  h a b i ta r . . .  
L os c o m is io n a d o s  s a l ie ro n  r u m b o  a  la  ca lle  N e tz a h u a lc ó y o tl  d e 
te n ié n d o s e  f r e n te  a  lo s n ú m e r o s  4 5  y 4 7 . E n  u n  c o r r a l  y  a  la  
d e r e c h a  d e n t r o  d e l  p a tio  l la m a d o  “ E n r iq u e  B a r r e r a ”. . .  v ie ro n  
a lg o  q u e  s e m e ja b a  u n a  h i le r a  d e  z a h ú r d a s .  S o n  c u a r to s  h e c h o s  
c o n  ta b la s  v ie ja s  y lá m in a s ; p e d a z o s  d e  m a d e r a  y d e l  m a te r ia l  
q u e  s e g u r a m e n te  e r a  r e c o g id o  e n  las  c a lles . T e n d r á n  e scasa 
m e n te  u n  m e t ro  s e s e n ta  c e n t ím e tro s  d e  a l t u r a . . .  ¿Y c u á n to  
p a g a  u s te d  a q u í  s e ñ o ra ? ,  - c o n te s tó  la  p o b r e  m u je r - ,  d ie z  p e 
sos. . .  E n  la  H u a c a . . .  se  d i r ig ie r o n  a l p a t io  “S a n  A n to n io  d e  
M a r c h e n a ” a d m in i s t r a d o  p o r  lo s h e r m a n o s  C a n g a s . H a b ía n  
o íd o  h a b la r  ta n to  lo s c o m is io n a d o s  d e  e s to s  p a tio s  d e  los C a n g a s  
q u e  t e n ía n  v e r d a d e r o  i n te r é s  e n  v is ita r lo s . . .  E n  el " S a n  A n to 
n io  d e  M a c h e n a ” se  e n c u e n t r a n  c u a r to s  v e r d a d e r a m e n te  in h a 
b ita b le s  y q u e  h a n  a lc a n z a d o  v a lo re s  im p o s ib le s . Y  r e la ta  E l

* E rrata  de  El Dictamen; pagaban $5 diarios.



D ictam en  q u e  e l p r im e r  c u a r to  q u e  se  v isitó  f u e  u n o  d e  t r e s  y 
m e d io  m e t ro s  p o r  c u a t r o  m e t r o s ,  y d e  a l r e d e d o r  d e  d o s  d e  a lto , 
c u b ie r to  c o n  te c h o  d e  lá m in a ;  y  q u e  c u a n d o  los c o m is io n a d o s  
d e l  g o b ie r n o  d e l  e s ta d o  q u is ie r o n  p a s a r  a l in te r io r  p a r a  e n tr e v is 
t a r  a  su s  o c u p a n te s  d e s is t ie ro n  d e  e s to  p u e s  “ s in t ie r o n  a lg o  así 
c o m o  u n  f u e g o  q u e  les a z o tó  e l r o s t r o ” y c o n t in ú a  d ic ie n d o  q u e  
d e n t r o  d e l  c u a r to  se  e n c o n t r a b a  u n  t r a b a ja d o r  q u e  s ó lo  v e stía  
u n o s  c a lz o n c illo s  y le s  i n f o r m ó  q u e  r e n ta b a  p o r  e se  c u a r to  
$ 1 2 .  5 0  m e n s u a le s  y q u e  o tro s  v ec in o s  e n  s e m e ja n te s  c u a r to s  p a 
g a b a n  h a s ta  $ 1 5 . 0 0 . P o s te r io r m e n te  los c o m is io n a d o s  i n g e n u a 
m e n te  le  p r e g u n ta r o n  q u e  ¿có m o  p o d ía  v iv ir  a llí?  y e l in q u il in o  
le s  c o n te s tó  q u e  n o  se  p o d ía  v iv ir, p e r o  q u e  n o  h a b ía  m á s  r e m e 
d io .  Y q u e  in c lu s iv e  a la  h o r a  d e  c o m e r  - m e d io  d í a -  n o  t e n ía n  
m á s  r e m e d io  q u e  e s ta r s e  e c h a n d o  a g u a  e n  el c u e r p o  p a r a  re s is 
t i r  e l  c a lo r  y q u e  c u a n d o  e sc a s e a b a  el a g u a ,  p r e f e r í a n  c o m e r  a  
p le n o  so l  (e n  lo s p a tio s  n o  h a b ía  e sp a c io  p a r a  p a lm e ra s  d e  co co ).

A llí t a m b ié n  s u p ie r o n  lo s c o m is io n a d o s  q u e  se le s  c o b ra b a  a  
lo s  in q u il in o s  u n a  c o n tr ib u c ió n  e s p e c ia l p a r a  e l a g u a ,  a sí es 
q u e  lo s q u e  r e n t a n  c u a r to s  d e  $ 1 2 .0 0  “c o n tr ib u ía n ” c o n  6 0  c e n 
tav o s ; lo s  q u e  t ie n e n  u n a  r e n ta  d e  $ 1 5 .0 0  a p o r ta n  8 0  c e n ta v o s  y 
lo s  q u e  p a g a n  m ás d e  $ 2 0 .0 0  “c o n tr ib u y e n ” co n  $ 1 .5 0 , r e d i tú a n  
$ 3 1 .5 0 , p u e s  c o n  e s ta s  “c o n tr ib u c io n e s ” las  C a n g a s  r e c a u d a n  e n  
u n  m e s  lo  q u e  e llo s  d e b e r ía n  p a g a r  t r im e s t r a lm e n te ,  p o r  c o n tr i 
b u c ió n  d e l  a g u a  e n  el p a t io  “S a n  A n to n io ”.5

Después de este recorrido de los comisionados del goberna
dor Tejeda, por los patios de vecindad, se efectuó otro (una 
semana después), ahora en compañía de varios dirigentes de 
los inquilinos, entre los que se encontraba el líder H erón Proal. 
El Dictamen relata la visita entre otras “al nauseabundo y sór
dido” -com o dice el periódico- Centro Obrero. Con estas dos 
visitas sigue com entando el citado diario, no les quedaron du
das sobre la espantosa situación de los inquilinos.6

5 Ibid., 14 de m ayo de 1922.
6 Ibid., 17 de m ayo de  1922.
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A c t i tu d  d e l  g o b ie rn o  c o n s titu c io n a lis ta  
y  d e  los in q u il in o s  a n te  e l a u m e n to  
d e  la s r e n ta s

Al triunfo de la Revolución constitucionalista (burguesa y na
cionalista), algunos gobernadores del estado de Veracruz tra
tan de solucionar el problem a del aum ento de rentas; uno de 
ellos, el general Cándido Aguilar, expide varios decretos en 
este sentido. El prim ero de ellos (núm ero 34) del 10 de julio de
1915,  en parte de su considerando y en  su prim er artículo lo 
dice:

q u e  u n o  d e  los p r in c ip a le s  m ó v ile s  d e  la  R e v o lu c ió n  c o n s t itu c io 
n a lis ta  h a  s id o  p r o p o r c io n a r  e s p e c ia lm e n te  a l p r o le ta r ia d o  el 
b ie n e s ta r  d e  q u e  h a  c a re c id o  p o r  ta n to  t i e m p o . . .  E l e s ta d o  d e  
tr a n s ic ió n  p o r  q u e  e s ta m o s  p a s a n d o  h a  t r a íd o  c o m o  c o n s e c u e n 
c ia  in m e d ia ta  la  a f lu e n c ia  d e s b o r d a n te  d e  p o b la c ió n  e n  e s te  
p u e r to  y c o m o  c o ro la r io  d e  lo  a n te r io r  la  e sc a sez  d e  c asas  p a r a  
h a b ita c ió n . . .  lo  q u e  h a  d a d o  lu g a r  a  q u e  m u c h o s  p ro p ie ta r io s ,  
p o r  in m o d e r a d o  a f á n  d e  lu c ro  p r e te n d a n  s u b i r  s in  c o n s id e r a 
c ió n  a lg u n a  e l p re c io  d e  las r e n ta s ,  o  h a c e r  q u e  Ios in q u il in o s , 
a u n  e s ta n d o  e n  e l p a g o  d e  su s  p e n s io n e s  (a l c o r r ie n te ) ,  d e s o c u 
p e n  su s  c asas  c o n  p r e te x to s  fú t ile s  q u e  la  m a je s ta d  d e  la  ley  n o  
d e b e  t o le r a r . . .  P o r  lo  q u e  se  d e c r e ta  lo  s ig u ie n te :  A r t íc u lo  p r i 
m e ro . S e  r e s t r in g e  a  lo s p r o p ie ta r io s . . .  e l d e r e c h o  d e  a u m e n ta r  
las r e n ta s  y p e n s io n e s  e n  m ás  d e l  d ie z  p o r  c ie n to . . . 7

La medida reformista provoca no la reacción de los inquili
nos sino la de los propietarios, quienes piden inmediatamente 
que: “se les deje en libertad de fijar las utilidades que debe 
obtener el capital invertido en sus propiedades”.8 Antes de un 
año, naturalm ente, las superficiales medidas se ven suprimidas 
por el Decreto No. 46 del 18 de noviembre de 1916, por el 
gobernador provisional del estado coronel Miguel Aguilar; en
tre otras causas: porque sobre lesionar los intereses de los pro

7 Estado de V eracruz, Colección de leyes y decretos, 1914-1915, núm . 939 p. 139.
8 E l Dictamen de Veracruz, 20 d e  octubre  de 1916, p. 1.
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pietarios, se producirían graves trastornos en la recaudación 
de los impuestos que reporta la propiedad urbana.9

El 15 de diciembre de 1916, en la ciudad de Querétaro, 
Qro., Venustiano Carranza expide los decretos que modifican 
la Ley de Pagos vigente. En uno de ellos determina:

. . .  R e s p e c to  a  la s  c asas h a b ita c io n e s , se  e s ta b le c e  q u e  la s  r e n 
ta s  d e  $ 3 0 . 0 0  o  m e n o s  se  r e d u c i r á n  u n  40%  d e  s u  a n te r io r  va
lo r; la s  r e n ta s  d e  $ 3 0 . 0 0  a  $ 5 0 . 0 0  se  r e d u c i r á n  a  la  m ita d  y las 
m a y o re s  d e  $ 5 0 . 0 0  p a g a r á n  e l 7 5 % . . .10

Probablemente este criterio oficial alentó a los inquilinos del 
puerto, pues el 25 de diciembre de 1916,11 publican un llama
miento para form ar un  Sindicato de Inquilinos (entre los fir
mantes de éste se encontraba Ursulo Galván, futuro dirigente 
campesino). El 26 del mismo mes quedó form ado el Sindicato y 
el 30 envía un memorial al gobernador del estado, en el cual 
abordan el problem a y explican las artim añas de que se valen 
los propietarios para eludir la ley, para aum entar las rentas y 
para lanzar a los inquilinos que no pueden pagar los incesan
tes aumentos de rentas, y term inan diciendo que

E n  v is ta  d e  la  a m e n a z a n te  s i tu a c ió n  a c tu a l  ( . . .  ) p e d im o s  a  la 
m a y o r  b r e v e d a d  p o s ib le  q u e :
“ P r im e ro .  S e  d e c re te  la  s u s p e n s ió n  p o r  t é r m in o  in d e f in id o  d e  
los a r t íc u lo s  9 7 1 , 1572 , 1573  y  2 8 9 8  d e l C ó d ig o  C iv il ( r e f e r e n te s  
a l in q u il in a to ) .
S e g u n d o . S e  n o m b r e  u n a  c o m is ió n  c o m p u e s ta  p o r  u n  m ie m b ro  
d e l  H . A y u n ta m ie n to ,  u n  m é d ic o , u n  in g e n ie ro ,  u n  v e c in o  d e  la 
lo c a lid a d  y  u n  p r o p ie ta r io  p a r a  q u e  e n  v ista  d e l  e s ta d o  ( . . .  ) d e  
las  f in ca s  ( . . .  ) d ic ta m in e n  s o b re  si so n  h a b ita b le s  o  n o , y e n  caso  
d e  s e r lo , q u e  v a lo r ic e n  el im p o r te  d e  las  r e n ta s  ( . . .  ) s ie n d o  
ta m b ié n  f a c u l ta d  d e  d ic h a  c o m is ió n , la  re v is ió n  d e  to d o s  los

9 Estado d e  V eracruz, Colección de leyes y decretos 1916. núm . 940, p. 340. 
10 El Dictamen de Veracruz, 16 de  diciem bre 1916, p. 1.
11 Ibid., 25 d e  d iciem bre 1916, p. 1.
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c o n tr a to s  y  d e s e c h a r  lo s  q u e  c o n te n g a n  c lá u su la s  o n e ro s a s  o  
p e r ju d ic ia le s  p a ra  c u a lq u ie r a  d e  las p a r te s .  ” 12

En 1917 siendo nuevamente gobernador Cándido Aguilar, 
expide el Decreto No. 17 del 28 de noviembre. Este decreto no 
intenta frenar el abuso de los propietarios, sino que sirve sola
mente para reform ar y adicionar algunos artículos * del Có
digo Civil, referentes al inquilinato, que regían antes de la 
Revolución. 13

En julio 29 de 1920 el gobernador sustituto del estado, pro
fesor Antonio Nava, deroga el decreto citado, aduciendo entre 
otras cosas, en su artículo segundo:

Q u e  a  la  fe c h a  so n  c re c ie n te s  e l re s ta b le c im ie n to  d e  la  p a z  y  d e  la  
n o r m a l id a d  d e  lo s  p o b la d o r e s  e n  g e n e r a l ;  o  lo  q u e  e s  lo  m ism o , 
h a n  desaparecido las causas que m otivaron el decreto; ** así, se  im 
p o n e  la  ju s t ic ia  d e  q u e  v u e lv a n  a  im p e r a r  lo s m ás  d e  lo s p r e c e p 
to s  d e  la  le g is la c ió n  a n t ig u a  q u e  f u e r o n  r e fo rm a d o s ,  s in  d u d a  
a lg u n a  t r a n s i to r i a m e n te .  14

El decreto del gobernador Nava, es revelador porque mani
fiesta la concepción que la nueva clase en el poder tiene de la 
Revolución, al sostener que se habían reform ado algunas leyes 
inquilinarias (totalmente favorables a los casatenientes) debido 
al clima de la guerra revolucionaria, pero al desaparecer ésta 
“se impone la justicia -d ice - de que vuelvan a im perar los más 
de los preceptos de la legislación antigua (porfirista) que fue
ron reformados, sin duda alguna transitoriam ente”.

Este decreto de Nava (1920) que abrogaba el de Cándido
12 Ibid., 30  de diciem bre 1916, p. 1.
* Se re fo rm an  y adicionan los artículos del Código Civil, núm eros, 2806, 

2822, 2828, 2831, 2832, 2869, 2870, 2871, y 2876.
13 Estado de  V eracruz, Colección de leyes y decretos, Gazeta Oficial. No. 69, pp. 

159-170.
** Los subrayados que aparecen  en  el presente trabajo  son del autor.
14 Estado d e  V eracruz, Colección de leyes y decretos. Gazeta Oficial núm . 465 del

29 de ju lio  de 1920.
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Aguilar (1917) (favorable a los inquilinos) es una manifestación 
de los intereses de la burguesía, si consideramos que la parte 
arm ada de la Revolución mexicana “hecha para favorecer al 
pueblo” había term inado sólo tres años antes.

Posteriormente estas medidas se harán  sutiles, se apoyarán 
en el derecho burgués y por consiguiente tendrán “toda la 
razón” en contra de los explotados. Contra esta clase y contra 
estas leyes se dará la lucha inquilinaria.

D iv e r s a s  a c ti tu d e s  a n te  e l p r o b le m a  in q u i l in a r io

De la etapa de las protestas aisladas, el descontento popular 
por la cuestión habitacional en contra de los propietarios, pasa 
rápidam ente a generar un movimiento organizado de los in
quilinos, donde participan diversas corrientes ideológicas y di
rectrices políticas que le confieren un carácter de lucha prole
taria de alcances nacionales.

La secuencia de los hechos más relevantes es más o menos 
así: 29 de enero  de 1922, las prostitutas presentaron sus quejas 
en contra de los arrendadores de las casas que ocupan, ale
gando un precio exagerado de alquiler; 15 31 de enero, el 
Ayuntamiento aprueba un impuesto adicional a las partidas de 
cobros a pensiones de aguas y contribuciones de fincas urba
nas; 16 2 de febrero, asamblea de inquilinos en la Biblioteca del 
Pueblo, de donde saldría al dividirse la reunión, posterior
mente, lo que sería el Sindicato Revolucionario de Inquili
nos; 17 2 de febrero, reunión de propietarios para acordar que 
los inquilinos sean quienes paguen el nuevo impuesto munici
pal; 18 3 de febrero, se restablece el servicio de aguas al puer
to ; 19 3 de febrero, el Ayuntamiento tratando de m anejar el 
descontento, urge a los propietarios a que en un plazo de 
quince días m ejoren las condiciones de salubridad de las vi

15 Ibid., 29 de  enero  de  1922.
16 Ibid., 31 de  enero  d e  1922.
17 Ibid., 2 de  febrero  de 1922.
18 Ibid.
19 Ibid., 3 de  feb rero  de 1922
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viendas en un núm ero de 25 patios; 20 4 de febrero, mitin 
proalista en el parque Juárez; 21 5 de febrero, se organiza el 
Sindicato Revolucionario de Inquilinos. H erón Proal, secreta
rio del Interior, y, virtualmente, jefe  del movimiento inquilina
rio. 22 A partir de esa fecha comienza propiam ente con su 
dinámica específica la gran lucha del proletariado porteño en 
contra de los propietarios explotadores, que culminaría con los 
sangrientos sucesos del 6 de julio  de 1922.

Ante la marcha de los acontecimientos, las actitudes tomadas 
por el gobierno -central, estatal y municipal-, los miembros del 
Partido Comunista y los militantes del anarquismo, varían con
siderablemente, pero mucho más, como es comprensible, en 
cuanto a su táctica de acción que en cuanto a la estrategia 
general.

Por su parte, la actitud de los propietarios es cerrada y hostil. 
La burguesía no alcanza a com prender la m agnitud del movi
miento inquilinario que, fuertem ente influido por el pensa
miento revolucionario de la época, se orienta hacia un cambio 
radical no sólo en el aspecto inquilinario sino también en 
cuanto hace a las caducas estructuras sociales que persistían, 
muy a pesar del movimiento arm ado de 1910. Desde el puerto, 
se planteaba, si bien anárquicamente, una necesidad nacional. 
Esta actitud de la burguesía porteña, como es obvio, propicia la 
radicalización del movimiento, y, en tanto que se opone a él, lo 
dota de banderas de lucha y favorece su desarrollo.

El gobierno del general Álvaro Obregón distaba mucho de 
ser revolucionario. Basta citar por ejemplo el cablegrama que 
envió a un periódico de Chicago el 22 de septiembre, apenas 
cuatro meses después de la m uerte de don Venustiano Ca
rranza; en él trazó un panoram a optimista de las relaciones 
futuras entre ambos países y agregó:

L as r iq u e z a s  n a tu r a le s  d e  M é x ico , su s  f u e n te s  in a g o ta b le s  d e  
m a te r ia s  p r im a s  p a r a  la  in d u s t r ia ,  e n  re la c ió n  ín t im a  c o n  e l

20 Ibid.
21 Ibid., 4 de  febrero  de  1922.
2 2  Ibid., 6 de febrero  de  1922.
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c a p ita l  in d u s t r ia l  d e  E s ta d o s  U n id o s ,  p o d r í a n  s ig n if ic a r  e n  u n  
p r ó x im o  f u tu r o ,  u n a  f u e n te  in c a lc u la b le  q u e  p o d r ía  a b a s te c e r  
lo s  p r in c ip a le s  m e rc a d o s  d e l  m u n d o ;  y  p a ra  c o n s e g u ir  e s to , e s 
ta m o s  y a  s o b re  e l  c a m in o  m á s  p r o p ic io .  23

O también esta otra cita que hace Bassols en su libro E l  
pensamiento político de Álvaro Obregón:

A lg ú n  t ie m p o  d e s p u é s  d e  t o m a r  p o se s ió n  d e  la  p r e s id e n c ia  
O b r e g ó n  c a m b ió  s u  s e c re ta r io  d e  R e la c io n e s  y m a n ife s tó  c o n 
f ia n z a  e n  q u e  p o d r ía  o b te n e r  a h o r a  la  a n h e la d a  r e a n u d a c ió n  d e  
r e la c io n e s  n o r m a le s  c o n  E s ta d o s  U n id o s . A  p a r t i r  d e  e n to n c e s ,  
se  p r e c i s a r o n  a ú n  m á s  las  c o n d ic io n e s  q u e  e s te  ú l t im o  p a ís  c o n 
s id e r a b a  n e c e s a r io  q u e  se  s a t is fa c ie ra n , a n te s  d e  p o d e r  c o n c e d e r  
a  M é x ico  e l n o m b r a m ie n to  d e  u n  r e p r e s e n ta n te .  P o co  a  p o c o  e n  
la  c o r r e s p o n d e n c ia  c u r s a d a  e n t r e  a m b o s  g o b ie rn o s  se  p u s o  e n  
c la ro  q u e  E s ta d o s  U n id o s  n o  r e a n u d a r ía n  la s  re la c io n e s  n o r m a 
les m ie n t r a s  e l g o b ie r n o  d e  M éx ico  n o  d ie ra  s e g u r id a d e s  p ú b l i 
cas e n  e l s e n t id o  d e  q u e  la  in d u s t r ia  p e t r o le ra  p o d r í a  s e g u ir  
in d e f in id a m e n te  e n  m a n o s  d e  m o n o p o lio s  in te rn a c io n a le s ,  d e  
q u e  la  r e f o r m a  a g r a r i a  n o  s e r ía  l le v a d a  m ás  le jo s  y  d e  q u e  e n  
o tro s  t r e s  o  c u a t r o  p u n to s  q u e  h a b ía n  g o z a d o  d e  a m p lia  p u b lic i
d a d ,  se  l le v a r ía n  a  c a b o  a c to s  p ú b lic o s  p a r a  d e s v i r tu a r  la  im p r e 
s ió n  d e  q u e  e l g o b ie r n o  m e x ic a n o  n o  v e ía  c o n  b u e n o s  o jos la  
in te r v e n c ió n  d e l  c a p ita l  e x t r a n je r o ,  e n  r a m a s  b á s ica s  d e  la  e c o 
n o m ía  n a c io n a l .  24

Asimismo, es conveniente recordar que el gobierno de 
Obregón, a efecto de lograr el reconocimiento de los Estados 
Unidos de América, no vaciló en firm ar los convenios en que 
para el año de 1923, obligaban a nuestro país a pagar un total 
de deuda externa de 1 566 033 766 millones de pesos. 25

Ahora bien, estos hechos se registraron a mediados de 1922;
13 Narciso Bassols Batalla, E l pensamiento político de Álvaro Obregón, Editorial 

N uestro  T iem po; México, 1967. Cita en p p . 54-55.
24 Ibid., p . 57.
2 5  Ju a n  B azant, Historia de la deuda exterior de México (1823-1946), C en tro  de 

Estudios Históricos, El Colegio de  México, México, 1968 pp. 186 a  192.
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hada esas fechas, el movimiento inquilinario en Veracruz, de 
fuerte influencia anarquista y comunista, se encontraba en una 
de sus etapas más radicales. Los Estados Unidos no podían ver 
con buenos ojos un movimiento que atacaba en su base misma 
a la propiedad privada. Desde diciembre de 1921, el encar
gado de los negocios de México en Washington había tenido 
que “desm entir” a los periódicos norteamericanos, que consig
naban noticias acerca de la organización de un serio movi
miento revolucionario socialista en nuestro país, y expresaba 
al mismo tiempo que el presidente Obregón disponía de los 
elementos necesarios para garantizar el imperio de la Consti
tución en toda la República.26 Obregón, que como hemos visto 
no quería disgustos con el poderoso vecino, por una parte, y 
por el otro lado adm iraba el sistema capitalista, y en cuanto 
propietario de tierras -recuérdese que el movimiento era na
cional-, decidió reprim ir al pueblo de Veracruz, lo que se llevó 
a la práctica el 6 de julio de 1922, como queda dicho.

El gobierno del estado, encabezado por el coronel Adalberto 
Tejeda, era de tendencias reformistas, aunque el grupo, al que 
pertenecía se autodenominaba socialista. Este grupo, al que per
tenecía el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo P. -cuya 
ley inquilinaria reform ista influyó al movimiento veracru
zano-, 27 Portes Gil, en Tamaulipas, Garrido Canabal, en Ta- 
basco, y otros gobernantes de los estados de la costa del Golfo 
de México, tenía constantes fricciones con el gobierno central 
de Obregón, en virtud de las actitudes reaccionarias y antipo
pulares que éste sostenía. Tejeda, pues, apoyaba el movimiento 
inquilinario. Sin embargo, el día de la represión federal, Te
jeda, seguram ente teniendo conocimiento de lo que se aveci
naba, había salido del estado y se encontraba en la ciudad de 
México, no se sabe si por algún oculto llamado de Obregón.

Rafael García, presidente municipal del puerto, era de ex
tracción obrera. Ya hemos visto que algunos obreros ascendían 
a los puestos públicos, pero que una vez en el poder, solían 
rebelarse contra aquellos que tenían que representar. García, 
hizo un doble juego. Por una parte, mantenía relaciones de

26 El Dictamen de Veracruz, 26 de diciem bre de 1921.
27 Antonio Bustillos Carrillo, op. cit., p. 262.

5 1



cordialidad aparente con los obreros -d en tro  de la línea del 
gobernador T ejeda- mientras coqueteaba con los propietarios. 
Su juego fue de equilibrios forzados. En térm inos generales, 
esta actitud, hasta cierto punto, fue positiva, no por lo que él 
hizo, sino cuando seguía las instrucciones de Tejeda. Las pre
tensiones de Tejeda a través de García eran las de form ar un 
sindicato de inquilinos manejado directamente por los intere
ses gubernam entales, * a semejanza del sindicato yucateco aus
piciado por Carrillo Puerto; esto no pudo llevarse a la práctica 
pues la fuerza de H erón Proal como líder del movimiento, se lo 
impidió.

Fundado apenas en 1919, el Partido Comunista Mexicano 
tenía en 1922, un contingente que le perm itiera colocarse a la 
vanguardia de las luchas sociales en el país. De esta suerte, a 
efecto de fortalecerse, apoyó los movimientos populares de la 
época, de los cuales el más im portante era el inquilinario del 
puerto de Veracruz. 28 Los comunistas, pues, querían, utili
zando a H erón Proal, anarquista, apoderarse de la dirección 
del movimiento. No se planteaban los problemas mediatos, 
derivados del propio movimiento, de su dinámica y de su radi
calización. Su objetivo era inmediato; ganar la dirección del 
movimiento y fortalecer al p c m  no sólo en su sección Veracruz, 
sino también a nivel nacional.

El socialismo no discrepa en modo alguno con los anarquis
tas en cuanto a la abolición del estado como meta, lo que 
afirm a es que para alcanzar esta meta, es necesario el empleo 
temporal de los instrum entos, de los medios, de los métodos 
del poder estatal contra los explotadores. Es decir, que es nece
sario la toma del poder político y después en la etapa de transi
ción, la necesidad de la dictadura del proletariado para poder 
acabar con la burguesía y sus remanentes.

Los anarquistas tenían una concepción diferente. No se 
planteaban la lucha más allá de sus alcances económicos. La

* En entrevistas sostenidas con M anuel M uñoz Polonos in form ó de  visitas de 
Rafael García y H erón  Proal en tre  o tros, que hacia al g obernador del estado, 
T ejeda, para  discutir el problem a inquilinario y su posible solución desde 1921. 
Entrevista el día 14 d e  d iciem bre de 1970, en  Xalapa, Ver.

28 H arry  B ernstein, op. cit., p. 505.
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lucha política, para ellos correspondía a intereses corruptos. Su 
planteamiento era más sencillo. En realidad, se trataba del 
viejo sentido de la huelga: la negativa a producir, representa la 
quiebra de la burguesía. No com prar en las tiendas, es la quie
bra del comercio; no pagar las rentas es la quiebra del propie
tario. Lo que olvidaban los anarquistas, y ésta es una de las 
razones de que su tentativa fuera fallida, era que la burguesía 
cuenta con recursos inmensos que pone en juego no sólo eco
nómicamente, sino también desde el punto de vista político, 
y para ello cuenta con el poder del Estado.

P e r s o n a l id a d  d e  H e r ó n  P r o a l

Herón Proal nació en Tulancingo, Hidalgo, el 17 de octubre 
de 1881. 29 Su padre Víctor Proal, era de origen francés y su 
m adre, Amada Islas, de la ciudad de México. 30

A los 13 años trabajaba en la Casa de Cambio de los herm a
nos Morell, en la ciudad de México, luego se instaló por su 
cuenta con un “changarro”; desde esta época según sus decla
raciones a la revista Sucesos, empezó a leer libros disolventes. 
En 1897, se alistó de m arinero en la Armada Nacional, la que 
abandonó en 1903, alcanzando el grado de cabo de prim era y 
artillero de cañón, habilitado contram aestre. 31

Quizá en la marina aprendió el oficio de sastre y cuando se 
licenció (1903), instaló en Veracruz una sastrería en la que 
confeccionaba uniform es y cachuchas de m arinero.

Para 1906, Proal comienza su lucha sindical y se liga a activis
tas revolucionarios. Porfirio Sosa Osorio, uno de sus más cer
canos colaboradores en el Sindicato de Inquilinos, nos platicó 
que por estos años, conoció a un  activista apellidado Montoya, 
de origen peruano, que había sido expulsado de Venezuela, 
Cuba y otros países y que vivía en la casa de Proal y lo ayudaba 
en la edición de un periódico dirigido a los trabajadores. 32

29 Bolio, op. cit., p. 26.
30 Ibid., pp . 26 y 27.
31 M ario Gill , op. cit., p. 626.
31 Datos com unicados p o r  Porfirio  Sosa Osorio, el día 10 de  abril de  1971, en 

el puerto  d e  Veracruz; ficha núm . 20.
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A esta época probablemente se refiere Luis Araiza en su 
libro Historia del movimiento obrero mexicano cuando escribe:

R a fa e l G a r r ía  “ E l N e g ro ” , M iñ o , O liv a re s , y o t r o s  m u c h o s  
m ás , f u e r o n  te s tig o s  d e  la  la b o r  d e  H e r ó n  P ro a l  e n  a y u d a  d e  las 
o rg a n iz a c io n e s  d e  lo s t r a b a ja d o r e s  d e  la  z o n a  m a r í t im a , d e s d e  la  
U n ió n  d e  M a r in e ro s  y F o g o n e ro s  d e l G o l f o . .  h a s ta  l le g a r  a 
la  F e d e ra c ió n  d e  O b r e r o s  d e  M a r  y T i e r r a .  33

En 1916, se casó con Herm inia Cortez, y ya para estas fechas 
su labor sindicalista le había creado una bien conocida persona
lidad en el puerto, pues cuando se inicia la lucha inquilinaria, 
el periódico El Dictamen de Veracruz, se refiere a él como: “nues
tro viejo dinam itero” haciendo alusión a su enérgica actividad 
política.En 1916 es cuando em pieza a destacar como líder. En 
el Prim er Congreso Preliminar Obrero, que se celebró en el 
puerto convocado por la Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal, Proal es nom brado presidente del comité Eje
cutivo.34 Lo im portante de la participación de Proal en este 
Congreso, nos dice Osorio,35 futuro líder inquilinario, es que 
Proal encabezó la oposición a las tesis reformistas que Luis N. 
Morones intentaba im poner a la Confederación del Trabajo de 
la Región Mexicana, que nació de este Congreso. Y por el 
contrario triunfan las tesis anarquistas y socialistas, ya que en la 
declaración de principios se encuentran ideas como éstas:

P r im e ro .  L a  c t r m , a c e p ta  c o m o  p r in c ip io  f u n d a m e n ta l  d e  la 
o rg a n iz a c ió n  o b r e r a ,  el d e  la  lu c h a  d e  c la se s y c o m o  f in a l id a d  
s u p r e m a  p a r a  e l m o v im ie n to  p ro le ta r io ,  la  so c ia lizac ió n  d e  los 
m e d io s  d e  p ro d u c c ió n . S e g u n d o . C o m o  p r o c e d im ie n to  d e  lu c h a  
c o n tr a  la  c la se  c a p ita l is ta , e m p le a rá  e x c lu s iv a m e n te  la  acc ió n  
d ire c ta  q u e d a n d o  e x c lu id a  d e l e s fu e rz o  s in d ica lis ta , to d a  c lase

33 Luis Araiza, op. cit., p. 123.
34 Jesús Silva H erzog , Breve historia de la Revolución mexicana, F C E  T .  II, p. 197.
35 Datos com unicados p o r Porfirio  Sosa Osorio, el d ía  12 de  abril de  1971, en 

el p u erto  de Veracruz; ficha núm . 36.

5 4



d e  acc ió n  p o lític a , e n te n d ié n d o s e  p o r  é s ta  e l h e c h o  d e  a d h e r i r s e  
o f ic ia lm e n te  a  u n  g o b ie rn o , a  u n  p a r t id o  o  p e r s o n a lid a d  q u e  
a s p ire  a l p o d e r  g u b e rn a t iv o . T e r c e r o .  A  f in  d e  g a ra n t iz a r  la  
a b s o lu ta  in d e p e n d e n c ia  d e  la  C o n fe d e ra c ió n , c e s a rá  d e  p e r te 
n e c e r  a  e lla  to d o  a q u e l  d e  su s m ie m b ro s  q u e  a c e p te  u n  c a rg o  
p ú b lic o  d e  c a rá c te r  a d m in is t ra t iv o . Q u in to .  L os s in d ic a to s  p e r 
t e n e c ie n te s  a  la  C o n f e d e r a c ió n  s o n  a g ru p a c io n e s  e x c lu s iv a 
m e n te  d e  R e sis ten c ia . . . 36

Las ideas reformistas de Luis N. Morones tuvieron que espe
rar dos años, pues es hasta 1918 y en la ciudad de Saltillo 
Coah., en donde triunfan estas ideas con la creación de la c r o m .

Podemos pensar al contrario de otros historiadores que Luis 
N. Morones no elaboró el manifiesto o declaración de princi
pios de la creada Confederación y que por lo tanto no renegó 
de esto dos años después. Pues si por un lado tenemos la decla
ración de un obrero -Porfirio Sosa Osorio- que presenció los 
debates, p o r o tro  sabemos que una parte del movimiento 
obrero mexicano, después del pacto entre la Casa del Obrero 
Mundial y el carrancismo, había caído bajo la tutela del go
bierno, y Morones con sus ideas reformistas quería apuntalar 
esta situación. Pero el Congreso que se había iniciado el 5 de 
febrero de 1916,37 echó por la borda estas intenciones ya que 
rehusó toda forma de colaboración con el gobierno e hizo una 
declaración de sindicalismo anarquista. Por ello, las esperanzas 
que el gobierno había puesto en este Congreso que creía mane
jado por Morones, se esfum aron y provocaron su desaproba
ción, como lo manifestó el gobernador del estado de Veracruz, 
Heriberto Ja ra  en carta al Congreso fechada el 12 de marzo de
1916,  que dice en su último párrafo:

T a n to  e l G o b ie rn o  G e n e ra l  c o m o  e l d e  e s ta  e n t id a d  n o  a p r u e 
b a n  la  la b o r  d e  lo s s e ñ o re s  c o n g re s is ta s , p u e s  c o n s id e ra n  q u e  se  
h a n  a p a r t a d o  d e l  c a m in o  q u e  d e b e r ía n  s e g u ir  p a r a  o b te n e r  u n  
m e jo r a m ie n to  sa n o , s in  p e r d e r  d e  v is ta  n u e s t r a s  d if íc ile s  c ir 

36 Rosendo Salazar, La Casa del Obrero Mundial, Editorial Costa Amic; México, 
1962, p. 194.

37  Ibid., p. 191.
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cunstancias actuales, para ir por el de una política que por ningún concepto, puede convenir a los intereses del pueblo. 38

No se puede decir que Proal impuso sus ideas anarquistas en 
este Congreso, pero sí podemos decir que el reform ismo y 
progobiernismo de Morones, impulsaron más a los congresis
tas a apoyar la posición anarquista que dominaba a Proal y a los 
dirigentes obreros.

En este año de 1916, Proal frisaba los 35 años, era un lucha
dor obrero, conocido y respetado en el puerto a excepción 
hecha de los obreros privilegiados, quienes rechazaban la acti
vidad y la ideología de Proal.

Pero ¿por qué Proal había tomado estas ideas, o sea el anar
quismo y no otras?

Para contestar a esta pregunta o cuando menos entender el 
porqué de su anarquismo, debemos hacer una breve referen
cia al movimiento obrero, el impacto del anarquism o en Es
paña y las emigraciones españolas a México.

A n a r q u is m o  y  so c ia lism o  e n  E u r o p a  y e n  M é x ic o

En los países industrializados de Europa, donde era mayor la 
tradición del movimiento obrero, y principalmente en Francia 
e Inglaterra, sobresalieron a finales del siglo xix, dos corrientes 
del pensamiento proletario: el socialismo y el anarquismo.

Por más grandes que sean las diferencias doctrinales entre el 
anarquismo y el socialismo, estos dos movimientos aparecen 
estrechamente ligados, debido a sus orígenes comunes y a sus 
adversarios comunes.

No obstante el objetivo común, desde la Prim era Interven
ción (Asociación Internacional de Trabajadores) (1864-1876) 
se desata una lucha entre dos tendencias esencialmente opues
tas: por un  lado el ala federalista y antiautoritaria que consti
tuye el anarquismo; y por el otro, el ala centralizadora y autori
taria del socialismo. Desde luego que estas tendencias no son 
nuevas.

38 Ibid., pp . 192 y 193.
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La ponencia sobre la cual se elaboran los estatutos de la 
nueva organización, se debe a la delegación de obreros france
ses encabezados por Tolain, artesano im pregnado por las ideas 
de Proudhon. Y el espíritu de Proudhon se encuentra en el 
considerando de los estatutos; que dicen en una parte

Q u e  la  su je c ió n  d e l  t r a b a ja d o r  a l c a p ita l  e s  la  f u e n te  d e  to d a  
s e r v id u m b r e :  p o lític a , m o ra l  y  m a te r ia l ;  q u e  p o r  e s ta  r a z ó n ,  la 
e m a n c ip a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  los t r a b a ja d o r e s  e s  la  g r a n  m e ta  a  la  
c u a l d e b e  s u b o r d in a r s e  to d o  m o v im ie n to  p o lít ic o . 39

Esta posición acarreará controversias y más adelante Marx 
subraya, que los sindicatos

fa lla n  to ta lm e n te  e n  su  o b je t iv o  c u a n d o  se  l im ita n  a  u n a  g u e 
r r a  d e  e s c a ra m u z a  c o n tr a  lo s  e fe c to s  d e l  r é g im e n  e x is te n te ,  el 
v ez  d e  t r a b a ja r ,  a l m is m o  t ie m p o , e n  s u  t r a n s f o rm a c ió n .  40

Más adelante en la “querella suiza” y de acuerdo a la necesi
dad de la resistencia sindical o de la colectivización, Marx y 
Bakunin divergen en los medios a emplear y en los objetivos a 
alcanzar. Marx recrimina a Bakunin la debilidad teórica y la 
peligrosa precipitación revolucionaria; Bakunin rechaza la o r
ganización y la disciplina con las que Marx quiere dotar al 
movimiento obrero. 41

Ante la imposibilidad de celebrar un Congreso en 1971, el 
Consejo General convoca a una conferencia en Londres (17-22 
sep. ) De una m anera precavida o casual, éste cuenta, de los 23 
delegados, 13 represen tantes del Consejo General en tera
mente fieles a Marx, y sólo cuatro oposicionistas, entre ellos el 
francés Bastelica y el español Anselmo Lorenzo. No obstante se 
toman decisiones importantísimas. Marx hace triunfar sus tesis

39 H enri A rvon, El Anarquismo, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1971 pp. 113 y 114.
40 C itado p o r  A nnie K riegel en  su libro Las Internacionales Obreras, Ediciones 

M artínez Roca, S. A., Barcelona, 1968, p. 19.
41 Ibid., p. 27.
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en la resolución LX sobre la necesaria acción política de la clase 
obrera:

C o n s id e ra n d o :
Q u e  c o n tr a  el p o d e r  co lec tiv o  d e  las  c la se s  p o s e y e n te s  el p r o 

l e ta r ia d o  só lo  p u e d e  a c tu a r  c o m o  c lase  c o n s t i tu y é n d o s e  e n  p a r 
t id o  p o lítico  d is t in to , o p u e s to  a  to d o s  los a n t ig u o s  p a r t id o s  f o r 
m a d o s  p o r  las c la ses p o s e y e n te s ,

Q u e  e s ta  a g lu t in a c ió n  d e l  p r o le ta r ia d o  e n  p a r t i d o  p o lítico  es 
in d is p e n s a b le  p a r a  a s e g u r a r  e l t r iu n f o  d e  la  re v o lu c ió n  so c ia l y 
d e  su  o b je t iv o  s u p r e m o :  la  a b o lic ió n  d e  c lases,

Q u e  la  u n ió n  d e  la s  fu e rz a s  o b r e r a s  y a  o b te n id a s  p o r  las lu 
c h a s  e c o n ó m ic a s  d e b e  s e rv ir  ta m b ié n  d e  p a la n c a  e n  m a n o s  d e  
e s ta  c la se  e n  su  lu c h a  c o n tr a  e l p o d e r  p o lític o  d e  su s  e x p lo ta d o 
re s ,

L a  C o n fe re n c ia  r e c u e r d a  a  lo s m ie m b ro s  d e  la In te r n a c io n a l  
q u e  e n  e l e s ta d o  m il i ta n te  d e  la  c la se  o b r e r a  s u  m o v im ie n to  
e c o n ó m ic o  y s u  a c c ió n  p o lític a  v a n  in d is o lu b le m e n te  u n id o s .  42

A pesar de la clara concepción que Marx tiene del problema 
obrero, los anarquistas siguieron en su posición, por lo cual se 
ven excluidos en p rim er lugar del Congreso de Bruselas 
(agosto de 1891) y en segundo lugar del Congreso celebrado 
en Zurich del 6 al 12 de agosto de 1893. No obstante al Con
greso de Londres (del 26 de julio al 2 de agosto de 1896) le fue 
necesario entablar debates tumultuosos para que se decidiese 
explícitamente la expulsión de los anarquistas que rechazaban 
la acción legislativa y parlam entaria como uno de los medios de 
combate en la lucha anticapitalista. 43

Ahora bien, como un ejemplo, en la Conferencia de Londres 
(1871) donde Marx hace triunfar sus tesis sobre la necesaria 
acción política de la clase obrera, nos encontramos que un 
español, Anselmo Lorenzo, al igual que los franceses e italianos 
se oponen a estas tesis. Esto quizá se debe a que el anarquismo 
halla en España un terreno propicio, porque allí su tendencia 
federalista se confunde con las aspiraciones separatistas que

42 Ibid., pp. 31 y 32.
43 Ibid., pp. 46 y 47.
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luña. Por eso Barcelona se convierte en el centro de gravedad 
de la federación.

Desde 1872, el movimiento anarquista español es muy vigo
roso, cuenta con 236 sindicatos y 20, 000 miembros. 44

Las ideas sociales del proletariado, llegaron a México, natu
ralm ente con los europeos; alemanes, franceses, italianos; pero 
principalmente con los emigrados españoles. Esto quiere decir 
que las tesis anarquistas tuvieron, así, mayor difusión entre los 
obreros mexicanos.

Víctor Alba dice:

E n  e l p e r io d o  in m e d ia to  a n te r io r  a  la  p r im e r a  g u e r r a  m u n 
d ia l  y e n  lo s a ñ o s  q u e  la  s ig u ie ro n , h u b o  u n a  o le a d a  d e  l i t e r a tu r a  
p r o te s ta to r ia  d e  to d a s  las te n d e n c ia s ,  e n  e d ic io n e s  b a ra ta s  d e  
B a rc e lo n a  y V a le n c ia , q u e  d i f u n d ió  la g r a n  m asa  d e  d o c u m e n 
ta c ió n , p o lé m ic a  y d o c tr in a  d e  a n a rq u is ta s ,  so c ia lis ta s  y n a c io n a 
lis ta s  y lu e g o  las  p r im e r a s  o b ra s  d e  b o lc h e v iq u e s  q u e  se  le y e ro n  
e n  el c o n t in e n te .  45

D e sa rro llo  d e l  m o v im ie n to  obrero  e n  M é x ic o
y  s u  re la c ió n  co n  e l a n a r q u is m o  y  e l so c ia lism o

Entendemos el movimiento obrero como la expresión mo
derna en la época del industrialismo, de una vieja tradición de 
inconformidad y de deseo de transform ar el m undo y la socie
dad.

En México, por ejemplo, en 1823, el salario real era de 18 
centavos por 14 horas en las minas y en las fábricas textiles de
30 centavos por 18 horas, 12 centavos para las mujeres y niños. 
Con el régim en liberal que sucedió a Maximiliano, estallaron 
las prim eras huelgas. En las reivindicaciones de una de ellas, 
en 1867, vemos que se pide que las mujeres trabajen 14 horas, 
para que atiendan los deberes del hogar.46

44 H enri A rvon, op. cit., p. 117.
45 V íctor Alba, Historia del movimiento obrero en América Latina, L ibreros Mexi

canos U nidos, México, D. F., 1964, p. 77.
46 Ibid., p. 436.
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A nterior a Ricardo Flores Magón, encontram os que un 
anarquista, José María González, en los periódicos que dirigía, 
La Internacional y El Hijo del Trabajo, en 1876, trataba de difun
dir la causa obrera.

Pero duran te  m ucho tiempo el movimiento obrero se limita 
a defender al artesano por medio del mutualismo, y más tarde 
se organiza en sindicatos apolíticos, porque a medida que Mé
xico se va industrializando, una gran parte del artesanado y del 
campesinado se va desplazando hacia la industria.

Sin em bargo encontram os que en México casi no existía una 
clase obrera, -adem ás que no se podía considerar clase, porque 
englobaba a empleados, artesanos, e tc .-  ya que en su totalidad, 
según el censo de 1910 no se pasaban de 275. 000, frente a más 
de 11 millones de trabajadores rurales. Víctor Alba señala:

E l m o v im ie n to  o b r e r o  h a  s e g u id o  e n  M é x ico  u n  c a m in o  in 
v e rs o  a l q u e  tu v o  e n  E u r o p a .  E n  é s ta , lo s  in te le c tu a le s  c r e a r o n  
u n a  d o c tr in a  y lu e g o  o rg a n iz a r o n  a  los t r a b a ja d o r e s  c o n  a r r e g lo  
a  e lla . E n  M éx ico , el m o v im ie n to  f u e  o r g a n iz a d o  p o r  lo s  p ro p io s  
o b r e r o s ,  s in  p r o g r a m a  n i d o c tr in a  p re v io s , lo s  q u e  h a n  v e n id o  
f o r m á n d o s e  p o s te r io r m e n te  m e d ia n te  e l e n s a y o  y  la  p rá c t ic a .47

Es así que nos encontram os con un proletariado recién for
mado, con una gran debilidad numérica, con la carencia de un 
grupo dirigente y ante una industria en poder de extranjeros. 
Estos factores crearon en el trabajador un sentimiento de debi
lidad que los llevó a buscar la protección del gobierno (arbi
traje de Porfirio Díaz). Este proteccionismo, convertido en tute- 
laje, se acentuó después de la Revolución y la legislación obrera 
se da no por conquistas del proletariado, sino por copia de las 
legislaciones europeas sobre este renglón ya que la participa
ción proletaria, como clase, en la Revolución no existió.

El entreguismo forzado del movimiento obrero, la influencia 
del anarquismo norteam ericano por interm edio de la iww (In
ternational Workers o f the World), el superficial conocimiento 
de las corrientes económicas-sociales: como el anarquismo y el

47 C itado po r V íctor Alba, op. cit., p. 442.
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socialismo; y por o tro lado la manipulación del Estado, que 
emplea a los obreros para combatir a Villa y Zapata y después 
los reprim ía, determ inaron la amplia aceptación del anar
quismo entre los obreros.

En Veracruz la respuesta que dan los obreros para contra
rrestar las fuerzas reformistas y entreguistas que a partir de 
1919 instalan federaciones locales adheridas a la c r o m ,  es la 
creación en 1920 de la Federación de Trabajadores del Puerto 
de V eracruz, que es parte  in tegran te  de la organización 
anarco-sindicalista c g t .

Quienes más pronto se destacan en las filas anarquistas son 
los líderes que como Proal reunían en  su personalidad las ca
racterísticas de hombres de acción antes que teóricos.

Esto lo podemos constatar en las observaciones que sobre su 
personalidad, hicieron algunos de sus compañeros de lucha.

Bolio dice que al em pezar la lucha inquilinaria, Proal lucía 
frente despejada, su ojo estaba dotado de sombras indescifra
bles, y su nariz más chata que aguileña; boca grande en gesto 
resignado o de amenaza, genio violento y carácter penden
ciero. Irascible a veces, violento y fanático de sus ideas y su 
intransigencia. Im petuoso e irreflexible... 48

En otra parte Bolio dice: “en  lo físico ofrecía raros contras
tes, lucía buena estatura, cuerpo robusto y musculoso, pero de 
salud delicada. . .  era incansable, trabajaba de las siete de la 
mañana a doce de la noche”. 49

Por su parte, lo que más recuerda Porfirio Sosa, es su voz, 
pues declara que la voz de Proal era fuerte, satírica su palabra, 
que laceraba y le daba tono a lo que hablaba, que era un  hom 
bre maravilloso. 50

Manuel Caldelas, que era jovencito cuando lo conoció, lo 
describe como hombre muy enérgico, serio, con una voz esten
tórea y adem anes naturales. 51

En el extranjero que para el México de 1922 era principal-
48 Bolio, op. cit., pp . 121 y 122.
49 Ibid., p p . 39  y 40.
50 Datos com unicados por Porfirio  Sosa O., el día 12 de  abril en  el p u erto  de 

V eracruz, ficha núm . 39.
51 Datos com unicados por M anuel A. Caldelas, el día 19 de  mayo de  1971, en  

el puerto  de V eracruz, ficha núm . 11.
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mente Estados Unidos, la lucha inquilinaria se siguió con inte
rés y si en 1923, term inada la prim era fase del movimiento 
inquilinario, el New York Times publica un artículo de Mildred 
Cham pagne Moore * bastante favorable al movimiento, en 
cambio Bolio cita Star -revista norteam ericana que se publi
caba en aquella época-, 52 y transcribe los siguientes párrafos:

E sa  s u b le v a c ió n  d e  in q u il in o s  d e sc a lzo s  y  h a r a p ie n to s  n o  e n 
c a r n a  u n  p o s tu la d o  l im p io  n i b ie n  o r i e n t a d o ;  c a r e c e  d e  la  
f u e rz a  m o ra l  s u f ic ie n te  p a r a  l le v a r  a l p u e b lo  d e  M éx ico  p o r  
la  s e n d a  d e  la  prosperidad, se  a d v ie r te  q u e  só lo  se  t r a t a  d e  u n a  
p r o te s ta  c o n tr a  lo s  e x p lo ta d o re s  e x tr a n je r o s ,  q u e  c o m e rc ia l
m e n te  to d a v ía  d o m in a n  e n  M éx ico . A  f in a l  d e  c u e n ta s , c u a l
q u i e r  g a n a n c ia  q u e  o b te n g a n  lo s in q u il in o s  e n  h u e lg a  e n  e l p r e 
cio  d e  las  r e n ta s ,  al p o c o  t ie m p o  r e n u n c i a r á n  a  e lla s , p a r a  n o  
q u e d a r  m a l c o n  lo s  e x tr a n je r o s  y p a r a  sa t is fa c e r  c ie r to s  in te r e s e s  
a s o c ia d o s  a  su s  c o s tu m b re s  d e s d e  la  é p o c a  d e  la  c o n q u is ta  e s p a 
ñ o la .

E l h o m b r e  q u e  a c a u d il la  e sa  p ro te s ta ,  s e g ú n  n o s  in f o r m a r o n ,  
es u n  l íd e r  q u e  a n te s  h a b ía  f ra c a s a d o  e n  to d o ;  y o f re c e  las c a ra c 
te r ís tic a s  d e l  h o m b r e  d e  m a la  ley , p e ro  q u e  e n c a r n a  a las  m il 
m a ra v illa s  e l p e n s a m ie n to  y e s p i r i tu a l id a d  d e  los m e x ic a n o s . 53

Bolio probablemente influido por lo que publicaba esta re
vista norteamericana, afirma lo siguiente acerca de Proal: Pasó 
parte de su vida filosofando mañosamente en pro de los pobres, 
a quienes no amaba, porque el fue de los que arrastró esa larga 
cadena hecha con gruesos eslabones; doblemente pobre porque 
carecía de habilidad en cosas de comercio, a tal grado que era 
incapaz de vender un chile, un tomate, ni el oro molido que 
tuviera en sus manos. 54

Si en los primeros párrafos transcritos de la revista que cita 
Bolio, hay alguna información que con otras fuentes examina
mos en otra parte de este trabajo, sin em bargo es necesario

* Copia de microfilm  en  nuestro  poder.
52  Bolio, op. cit., p. 33.
53  C itado p o r Bolio, op. c it, pp . 33 y 34.
54 Bolio, op. cit., p. 111.
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referirnos en este inciso al último párrafo, en el que dice que 
Proal “es un  líder que antes había fracasado en todo”.

Esto es completamente dudoso, pues hemos visto la trayecto
ria de Proal, a menos que la citada revista, no se refiera a la 
actividad y constancia política de Herón, sino que coincida con 
Bolio y lo considere fracasado porque no fue un “buen comer
ciante” ya que no obstante tener en sus manos el oro molido del 
movimiento inquilinario, prefirió luchar y morir en la más 
ingente pobreza, antes que venderlo por el medio millón de 
pesos que le ofrecían los propietarios. *

Casi pertenece a la leyenda la m anera real en que Proal perdió 
el ojo izquierdo. Una versión que quizá es la del propio Proal, 
señala que el hecho ocurrió durante su vida de m arinero. Don 
Macario López, manifiesta que la pérdida del ojo de Proal fue 
producto de una enferm edad. Bolio atestigua que un fuetazo de 
un capataz, durante su infancia, fue la causa de tal desgracia.

Lo cierto es que Proal ante las masas en lucha, con su único ojo 
sano brillante, dominaba e imponía, más aún poseía la rara 
facilidad de que están dotados los oradores de palabra incendia
ria y fuerza pasional. Esto unido al carácter del jarocho y el clima 
de euforia que provocaban las victorias inquilinarias provoca
ron esta anécdota que relata Bolio:

P ro a l  p r o n u n c ió  su  d i s c u r s o  d e s d e  u n o  d e  lo s  b a lc o n e s  d e l 
v ie jo  h o te l  D ilig e n c ia s , su s  ú l t im a s  p a la b ra s  se  h a b ía n  p e r d id o  
e n t r e  u n a  t e m p e s ta d  d e  a p la u s o s . E n  a q u e llo s  d ía s , e s ta b a  e n  
b o g a  u n  d a n z ó n  c a lie n te , se  c a n ta b a  y b a ila b a  m u c h o  e n  la s  c asas 
y p a tio s  y se  t i tu la b a :  ¡ S í . . .  D á se la . . . !  C u a n d o  te r m in ó  d e  
h a b la r ,  d i jo  a  los q u e  le  e s c u c h a b a n :  e l c o m p a ñ e ro  P o r f i r io  S osa  
m e  p id e  la  p a la b ra ,  u s te d e s  d ic e n  ¿se  la  d o y ? , y la  m u lt i tu d  
re b o s a n te  d e  e n tu s ia s m o , c o n  los b ra z o s  e n  a lto  re s p o n d ió :  
¡ s í . . .  D áse la! 55

* En plena lucha inquilinari a, José  G arcía Suero, en  nom bre de los p ropieta
rios, le ofreció m edio millón de pesos para  que se instalara en E uropa y educara  
bien a sus hijos. Proal le contestó: “T r aígam e las escrituras de los patios de 
vecindad a favor de los inquilinos y me voy inm ediatam ente  sin n inguna recom 
pensa. ” M ario Gill, V eracruz: revolución y extrem ism o. Revista Historia Mexicana, 
núm . 8, vol. II (abril-junio 1953) pág. 626.

55 Ibid., pp. 51 y 52.
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I V .   C r e a c i ó n  d e l  S i n d i c a t o  
R e v o l u c i o n a r i o  
d e  I n q u i l i n o s  y  l a  h u e l g a

P a r a  e f e c t o  d e  u n a  m a y o r  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t e  c a p í t u l o ,  p r o 
c e d e r e m o s  a  n a r r a r  lo s  h e c h o s  e n  o r d e n  c r o n o l ó g i c o ,  * r e s p e 
t a n d o  e n  lo  p o s i b l e  la s  i n f o r m a c i o n e s  q u e ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  
la s  p r o c e d e n t e s  d e  E l  D ic ta m e n ,  s o n  o s c u r a s ,  c o n f u s i o n i s t a s  o  
f r a n c a m e n t e  d o l o r o s a s .

E l  m il ita r is m o

Dentro de la organización del gobierno de la época, había 
una práctica en la que independientem ente de la existencia 
constitucional de un gobernador en cada estado miembro de la 
Federación Mexicana, existía asimismo un jefe  de operaciones 
militares, generalm ente al servicio de los intereses del gobierno 
central. En Veracruz, por esas fechas, era gobernador el coro
nel Adalberto Tejeda, del grupo reformista “socialista”, que 
tenía constantes fricciones por razón de su política interior con 
el gobierno federal. Y ocupaba el puesto de jefe de operacio
nes militares, el general Guadalupe Sánchez, y por lo común 
tenía diferencias con Tejeda, pues los intereses que defendían 
el uno y el otro eran marcadam ente opuestos. He aquí un 
ejemplo de las marcadas diferencias entre Tejeda y el incondi
cional de Obregón, general Guadalupe Sánchez: el 5 de enero 
de 1922, los diarios destacaban la siguiente noticia:

* El segu ir el o rden  cronológico, provoca que  sea necesario tra ta r  algunos 
temas sin ligación.
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C u er p o  d e sa r m a d o  p o r  la  J u n ta  d e  A d m in is tr a c ió n  C iv il. Se
h a b ía  f o r m a d o  e n  S a n  J u a n  E v an g e lis ta  c o n  a u to r iz a c ió n  d e  la  
J e f a tu r a  d e  O p e ra c io n e s . . .  f u e r o n  d e s a r m a d o s  p o r  d is p o s ic ió n  
d e l p r e s id e n te  d e  la  J u n t a  d e  A d m in is tr a c ió n  C iv il, q u e  n o m b ró  
e l g o b ie r n o  (d e l e s t a d o ) . . .  E l g e n e ra l  S á n c h e z  se  d ir ig ió  a l g o 
b e r n a d o r  d ic ie n d o  q u e  e s te  c u e r p o  se  h a b ía  f o r m a d o  c o n  su  
a u to r iz a c ió n .1 S o b re  e s to s  c u e r p o s  fo r m a d o s  p o r  S á n c h e z , R a 
fae l O r te g a  d ice : “ A  la  o rg a n iz a c ió n  d e  lo s  p r im e r o s  c o m ité s  
a g r a r io s  y s in d ic a to s  c a m p e s in o s , la  re a c c ió n  la t i f u n d is ta  r e s 
p o n d ió  c o n  la  c re a c ió n  d e  los G u a rd ia s  b la n c a s . . . e m p e ñ o s a 
m e n te  f o m e n ta d o s  p o r  e l e n to n c e s  j e f e  d e  la  o p e ra c io n e s  m ilita 
re s  e n  el e s ta d o , g e n e ra l  G u a d a lu p e  S á n c h e z . . .  ” 2

Por otro lado transcribimos a continuación la carta que el 
gobernador del estado de Veracruz le envía a Plutarco Elias 
Calles, secretario de Gobernación, el 18 de julio de 1922.

N u e v a m e n te  m e  v e o  e n  la  n e c e s id a d  d e  m o le s ta r  su  a te n c ió n  
c o n  los a s u n to s  d e  e s ta  e n t id a d  e n  re la c ió n  c o n  la  c o n d u c ta  d e  
las  fu e rz a s  f e d e r a le s  ( . . .  ) M e p e r m i to  r e p e t i r  a  u s te d  c o n  to d o  
s in c e r id a d , q u e  n o  e s u n a  s i tu a c ió n  p e r s o n a l  la  q u e  d e f ie n d o  
s in o  los in te r e s e s  d e l  p u e b lo  v e ra c ru z a n o  ( . . .  ) D e sg ra c ia d a 
m e n te  la  c o n fe re n c ia  q u e  tu v e  e n  O r iz a b a  c o n  e l s e ñ o r  g e n e ra l  
S á n c h e z  f u e  in ú ti l ,  c o m o  p u e d e  v e rse  p o r  h e c h o s  p o s te r io re s  
( . . .  ) A tro p e llo s  e le c to ra le s  p o r  las  f u e rz a s  f e d e ra le s ,  a tro p e l lo s  
a  p re s id e n te s  m u n ic ip a le s , a p o y o  a  c a n d id a to s  re a c c io n a r io s  y 
p o r f i r is ta s  ( . . .  ) P la n e s  p e r f e c ta m e n te  d e f in id o s  c o m o  te n d ie n 
tes a  u n a  r e g r e s ió n  a d m in is t ra t iv a  d e  lo s t ie m p o s  ( . . .  ) Y a h o r a  
to d a v ía  se  in te n s if ic a  m ás  la  a cc ió n  d e  e s to s  s e ñ o re s  q u e  m a n i
f ie s ta n  o b r a r  d e  a c u e r d o  c o n  e l g e n e r a l  S á n c h e z  ( . . .  ) P o r  o t r a  
p a r te  la  a c t i tu d  d e  c ie r to s  j e f e s  m il i ta re s  a d e m á s  d e  la  c u e s tió n  
e le c to ra l,  se  e x t ie n d e  a  a ta c a r  a l a g r a r i s m o  y a l la b o r is m o , c o m o  
lo  h a c e n  e l g e n e ra l  V ic e n te  L ó p e z  L a g u n e s  ( . . .  ) y a u n  e l g e n e 
ra l P e d ro  G o n z á le z . E s ta m o s  e n  r e s u m e n ,  e n  p e lig ro  d e  q u e  
v e n g a  u n a  m a y o r ía  re a c c io n a r ia  a  la  L e g is la tu ra  y c o m o  c o n se 
c u e n c ia  d e  e llo  se  d e s a r ro l l e n  se r io s  a c o n te c im ie n to s  e n  el e s
ta d o , d o n d e  u n a  in m e n s a  m a y o r ía  p o p u l a r  r e c la m a  v ig o ro s a 
m e n te  la  a p lic a c ió n  d e  las  ley es q u e  la  r e d im a n  e c o n ó m ic a m e n te

1 El Dictamen de Veracruz, 5 de e n ero  de 1922.
2 Rafael O rtega, op. cit., pp . 102-103.
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y m o r a lm e n te  y q u e  a l v e r  b u r la d o s  su s  a n h e lo s  c o n  la a c t i tu d  
d e l  p o d e r  L eg is la tiv o , a p e le  a  p ro c e d im ie n to s  c o n t r a  é s te  q u e  
d e n  m u c h o  q u e  d e c i r  y m u c h o  q u e  h a c e r .
E l s e ñ o r  d o n  E n r iq u e  S o to  y lo s su y o s , a  c ie n c ia  y p a c ie n c ia  d e l 
g e n e r a l  S á n c h e z , s ig u e  d ic ie n d o  q u e  o b te n id a  e sa  m a y o r ía  e n  la 
L e g is la tu ra  é l s e rá  e l g o b e r n a d o r  e n  e s te  m is m o  a ñ o , lo  c u a l  es 
m e n o s  m a lo  p o r  lo  q u e  a  m í to c a ; p e r o  t e n d r á  s e g u r a m e n te  p o r  
c o n s e je ro  a  m o n s e ñ o r  G u íz a r  V a le n c ia , o b isp o  d e  V e ra c ru z ,  c o n  
q u ie n  c o n s u l ta  su s a c t iv id a d e s  p o lític a s , p a r a  sa tis fac c ió n  d e  in 
d u s t r ia le s  y c a p ita l is ta s . 3

Con estas transcripciones nos damos cuenta que también la 
reacción se valía del jefe de operaciones del estado, para tratar 
de detener la labor positiva del gobierno veracruzano. El 13 de 
enero de 1922, el gobierno de México, se enteraba por un 
despacho de Associated Press, que su colega de Estados Unidos 
rechazaba por no estar reconocido nuestro gobierno una de
manda que presentó la Secretaría de Hacienda contra la com
pañía norteam ericana Libertad, por incumplimiento de con
trato”. 4 El alcalde de Veracruz, Rafael García, pronuncia un 
discurso en el Penal de Allende, que le vale un ataque despia
dado e iracundo por parte del diario El Dictamen, según 
puede verse por el siguiente texto: “El alcalde García predicó 
la d i s o l u c i ó n  s o c i a l  y excitó a los reclusos a odiar leyes y jueces 
y a tomar venganza contra la burguesía.”5

A propósito de la campaña que El Dictamen sostiene en su 
contra, el alcalde eleva sus quejas ante el coronel Tejeda. Véase 
lo siguiente: “Como Ud. se habrá enterado de la campaña que 
la prensa de ésta está haciendo en contra, campaña venal, pues 
tenga Ud. la seguridad de que nada de lo que dicen es 
c ie rto . . . ”6

El 21 de enero, como nota aislada y aparentem ente de poca 
monta, parece un texto informativo que dice lo siguiente:

3 Archivo T ejeda, vol. 91. 1922.
4 El Dictamen, 13 de enero  de 1922.
5 Ibid., 16 de enero  de 1922.
6 Archivo T ejeda, vol. 96 de 1922.
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A c tu a c ió n  d e  las  fu e rz a s  e n  c a so  d e  q u e  s e a n  so lic itad a s . E n  la 
S e c re ta r ía  d e  G u e r r a  y M a r in a  se  h iz o  h o y  la  d e c la ra c ió n  ( . . .  ) 
las t r o p a s  fe d e ra le s  só lo  q u e d a r á n  a  d is p o s ic ió n  d e  los p r e s id e n 
te s  d e  la s  C á m a ra s  d e  d ip u ta d o s  c u a n d o  é s to s  las  p id a n  p o r  
e sc r ito  y s ie m p re  q u e  a n te s  d e  so lic ita r la s  h a y a  s id o  la  L eg is la 
tu r a  e n  p le n o  la  q u e  a u to r ic e  la  p e tic ió n . L a  s e c re ta r ía  d e  G u e 
r r a  h a  e n v ia d o  c ir c u la r  a  los je f e s  d e  o p e ra c io n e s  e n  e s te  s e n 
t id o . . . 7

La historia de los acontecimientos de la lucha inquilinaria, 
pronto demostrará lo contrario, pues Tejeda nunca pidió a 
través del Congreso local, que se utilizaran las fuerzas públicas, 
y el gobierno federal actuó en este caso por iniciativa propia.

Entretanto, un comunicado de prensa de aquellas fechas 
hace notar que la comuna de Jalapa, presidida por Antonio 
Nava, reaccionario ex gobernador del estado, proyecta una 
condonación de impuestos a los propietarios de casa de aquella 
ciudad, hasta por diez o veinte años en el renglón predial. 8

L a s  p r o s ti tu ta s  y  los len o n e s

Por otra parte la prostitución permitía a los propietarios hacer 
un negocio tranquilo, sin riesgo de ninguna clase, pues de 
m anera abierta no existía su ejercicio. Los propietarios arren 
daban sus casuchas a las mujeres públicas, a precios que llega
ban incluso a los $ 150 mensuales, mientras que las habitacio
nes destinadas a usos habitacionales domésticos, alcanzaban, 
las más caras, quizá cifras hasta de $ 80 mensuales.

Independientem ente de la desproporción en los precios, 
existía una aún mayor; los locales arrendados a las falenas eran 
simples cuartos donde no cabían más que una cama y una silla, 
o sea lo indispensable para que ejercieran sus galantes activi
dades, mientras que las habitaciones domésticas más caras eran 
viviendas con algunos servicios que distaban en mucho de los 
cuartos de las prostitutas. De aquí se desprende que lo que

7 E l Dictamen, 21 de enero  de 1922.
8  Ibid., 24 de enero  de 1922.
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realm ente encarecía el valor de las rentas de los cuartos desti
nados al comercio carnal, era la poderosa razón del vicio. O sea 
que los propietarios, así vistos, eran lenones a ultranza, sin 
riesgo de ningún carác ter. . .  Las prostitutas pues, eran los 
inquilinos más explotados. Sin embargo, y como consecuencia 
natural, se les marginaba. Veánse estas notas: “No podrán ir a 
los bailes públicos las mujeres de conducta dudosa.”9 “Se ges
tiona que los jueces de distrito no am paren a mujeres de mal 
vivir.”10 “Si persiguen a las mujeres alegres, no les producen 
los bailes.”11

Como se veía venir el problema inquilinario, el alcalde por
teño, García, fustigó verbalmente a los propietarios para que 
evitaran el estancamiento de aguas negras. Pero estas cuestio
nes no afectaban a los propietarios, pues no pasaban de ser 
meras piezas oratorias.12

Acerca de la explotación de las mujeres públicas por el me
dio indirecto de la renta de casas, véase esta ilustrativa infor
mación:

. . .L as  m u je re s  q u e  h a b ita n  e n  la  z o n a  d e  to le r a n c ia  p r e s e n 
ta r o n  su s  q u e ja s  e n  c o n tr a  d e  los a r r e n d a ta r i o s  d e  las  casas q u e  
o c u p a n ,  p o r  s e r  e x a g e r a d o s  los a lq u i le re s  q u e  les c o b ra n ;  las 
m u je r e s ,  e n  a lb o ro to ,  y d e  g o lp e  v a c ia ro n  su  a c e rv o  d e  q u e ja s  
s o b re  la s  e x to r s io n e s  d e  q u e  so n  v íc tim as.

E l a lc a ld e  m u n ic ip a l  G a rc ía , m a n d ó  c i ta r  a n t i e r  a  d ic h o s  
a r r e n d a ta r io s ,  p a r a  u n a  j u n t a  q u e  tu v o  lu g a r  a y e r  e n  la  m a ñ a n a  
e n  el lo ca l d e  la  In s p e c c ió n  G e n e ra l  d e  P o lic ía , la  q u e  se  e fe c tu ó  
c o n  la a s is te n c ia  d e  los p ro p ie ta r io s ,  s u b a r r e n d a ta r io s  E n r iq u e  
G ó m e z , L u z  E s tr a d a ,  P o n c ia n o  R a m o s , M a ría  P e r r o n s  y o tro s , 
a s í c o m o  u n a  b u e n a  c a n t id a d  d e  las  m u je re s  in q u il in a r ia s .

U n o  d e  los p ro p ie ta r io s ,  s e ñ o r  E n r iq u e  G ó m e z , p a r a  d e m o s 
t r a r  q u e  n o  e s  m u c h a  la g a n a n c ia  q u e  t ie n e n , c o m o  d ic e n  las 
m u je re s ,  c o m e n z ó  a  h a c e r  n ú m e ro s ,  m a n i f e s ta n d o  p r im e r o ,  q u e  
p a g a  d e  c o n tr ib u c io n e s  $ 2 1 8  m e n s u a le s  p o r  t r e s  p a tio s  q u e

9  Ibid., 25 de enero  de 1922.
10 Ibid.
11 Ibid., 28 de enero  de  1922.
12 Ibid.
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t ie n e  c o n  m ás d e  3 6  a cc e so ria s ; * q u e  le  p r o d u c e n  u n a  r e n ta  
m e n s u a l  d e  s e i s  m i l  c u a t r o c i e n t o s  o c h e n t a  p e s o s , d e  lo s  q u e  
t ie n e  q u e  d e d u c i r  g a s to s  d e  c o n tr ib u c ió n , lu z , a g u a , e tc . m i l  
n o v e c i e n t o s  s e t e n t a  Y n u e v e  p e s o s , q u e d á n d o le  u n a  u t il id a d  
d e  c u a t r o  m i l  q u i n i e n t o s  u n  p e s o  m e n s u a l e s  (las m ay ú s cu la s  
so n  d e  E l D ic tam en). 13

A pesar de la alteración de las cifras que hace el propietario 
explotador, ya que quedan claro las contradicciones y los abul- 
tamientos, puede verse que las ganancias que por estas leoni
nas actividades obtenían, no eran de echarse en saco roto. Por 
otra parte, las denuncias de las meretrices, dan lugar a que se 
piense que ya existía una organización que estaba trabajando 
en favor de las masas inquilinarias, pues no es del todo proba
ble que se tratara de manifestaciones espontáneas.

E l  g o b ie r n o  d e l  e s ta d o  t r a ta  d e  a d e la n ta r s e  
e n  la  c re a c ió n  d e l  S in d ic a to  d e  I n q u i l in o s

Ante la situación por la que atraviesan, y particularmente gracias a la intención del gobierno de Tejeda de canalizar la 
lucha inquilinaria desde el punto de vista gubernam ental, se 
realiza en la Biblioteca del Pueblo una reunión de inquilinos a 
efecto de sindicalizarse. A la reunión, asisten, no sólo los 
miembros de la comuna que apoyan al doctor Roberto Reyes 
Barreiro para presidir el Sindicato de Inquilinos que de la 
reunión ha de nacer, sino también las corrientes de opinión 
mayoritarias que han dado cuerpo a la lucha de los inquilinos, 
en contra de los propietarios, entre cuyos líderes más im por
tantes figura Herón Proal.

Aquí tenemos una de las muestras de la política reaccionaria 
y conservadora seguida por El Dictamen, no sólo frente a los 
planteamientos y logros del gobierno tejedista, sino también 
frente a todo movimiento de raíz popular y reivindicatorio, 
como el caso del movimiento inquilinario.

* Debemos ten e r en  cuenta que adem ás de las 36 accesorias, (que son las 
habitaciones de  los patios que d an  a la calle), están los cuartos interiores.

13 Ibid., 29 de enero  de 1922.
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Los hechos de acuerdo con El Dictamen, se presentan así:

E l m a le s ta r  p o r  la s  r e n ta s  y las  m a la s  h a b ita c io n e s  se  r e c r u 
d e c e . H o y  se  e f e c tu a r á  u n a  g r a n  a s a m b le a  d e  in q u il in o s  e n  la  
B ib lio tec a  d e l  P u e b lo , p a r a  b u s c a r  la  m a n e r a  d e  re s is t ir  a  la 
in c e s a n te  p re s ió n  d e  los p ro p ie ta r io s .  Y é s to s  p o r  su  p a r t e  se  
r e ú n e n  p a r a  a c o r d a r  q u e  p a g u e  e l in q u il in o  e l a u m e n to  d e  c o n 
tr ib u c ió n  q u e  p ro y e c ta  e l A y u n ta m ie n to .  14

El 3 de febrero de 1922 15 se realizó una candente asamblea 
en la Biblioteca del Pueblo. Aquí se enfrentaron por una parte 
los anarquistas y comunistas contra las corrientes oportunistas 
manipuladas tanto por el gobierno federal como estatal.

Lo que sigue es un extracto de lo que mencionan Bolio, 16 
Mario Gill 17 y O rtega. 18

E n  u n  p r in c ip io  tu v ie r o n  el u s o  d e  la  voz  g e n te s  c o m o  N ico lá s 
S a n d o v a l, m ie m b ro  d e  la  U n ió n  d e  M a r in e ro s  y F o g o n e ro s  d e l 
G o lfo , q u e  c o n tó  su s  e x p e r ie n c ia s  e n  Y u c a tá n  y C a m p e c h e  c o n  
la s  ley es  p ro te c c io n is ta s  im p la n ta d a s  e n  e so s  e s ta d o s . T a m b ié n  
to m ó  la  p a la b r a  e l p r e s id e n te  M u n ic ip a l  d e l  P u e r to ,  R a fa e l  G a r 
cía  q u ie n  h iz o  u n  l la m a d o  a  la  c o r d u r a  y a  to m a r  u n  s in d ic a to  
q u e  p r o te g ie ra  a  lo s in q u il in o s , s e ñ a la n d o  d e  p a s o  q u e  la  u n ió n  
d e  E s t ib a d o re s  (m a n ip u la d a )  fa c i li ta r ía  e l lo ca l p a r a  e l s in d ic a to .

E s ta s  y o t r a s  in te rv e n c io n e s  p r e p a r a r o n  las  d e l  m é d ic o  R e y es  
B a r r e i r o  q u ie n  d i jo  q u e  e r a  so c ia lis ta  n o  “b o ls h e v ik e ” (sic) y  q u e  
e s to  ú l t im o  q u e r ía  d e c i r  m is e r ia  y m u e r te  y p r o p o n ía  u n a  c a m 
p a ñ a  e n  la  p r e n s a  y  e n  la  t r ib u n a  c o n tr a  lo s  e x p lo ta d o r e s . . .  S in  
e m b a r g o  h u b o  v o c es  q u e  e x ig ía n  u n a  acc ió n  m ás  ra d ic a l .  P o r  
e s to  c u a n d o  los a n a r q u is ta s  i r r u m p ie r o n  e n  la  r e u n ió n ,  p u d ie 
r o n  d iv id ir la  y s e  s a l ie ro n  d e  la B ib lio tec a  c o n  m á s  d e  la  m ita d  d e  
la  g e n te ,  y e n  p le n a  ca lle  H e r ó n  P ro a l  y o tro s  los in v ita ro n  a  
f o r m a r  u n  v e r d a d e r o  s in d ica to .

14 Ibid., 2 de  febrero  de 1922.
15 Ibid., 3 de  febrero  de  1922.
16  Bolio, op. cit., pp. 76-77.
17  M ario Gill, pp. 168-169.
18 Rafael O rtega, op. cit., p. 71.
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L a  c re a c ió n  d e l  S in d ic a to  R e v o lu c io n a r io  d e  I n q u i l in o s

La actividad de los anarco comunistas -n o  obstante el discurso 
de Proal- no era la del día anterior (3 de febrero) por lo cual 
desde muy tem prano del día 4 circulan volantes en los que se 
incita a form ar el Sindicato de Inquilinos y en que además 
de esbozar la situación inquilinaria, aclaran lo sucedido la no
che anterior en la Biblioteca del Pueblo, “había especial interés 
en sacar una dirección im puesta por el doctor Reyes Barreiro” 
y term ina el volante citando para una reunión a las 8 de la 
noche en el parque Juárez “donde todos tendrán derecho para 
hacer uso de la palabra hasta llegar a un acuerdo en que todos 
efectivamente estén dispuestos a luchar con decisión”. En esta 
última parte señala el ideario con el cual comenzarán su lucha 
los inquilinos, y que no obstante que con el tiempo se matizará, 
no cambiará en lo esencial, “para obtener que se paguen las 
rentas del año 1910. De no aceptar los dueños esto; no pagar 
antes a ninguno hasta que lo acepten”. 19

A la reunión convocada por Herón Proal en el parque Ju á
rez, concurrieron gran cantidad de inquilinos, ante los cuales 
el líder inquilinario expresó sus ideas acerca del problema, 
manifestó su repudio a las maniobras del gobierno por canali
zar el descontento popular, se pronunció en contra de la bur
guesía y sus lacayos, y propuso la creación de un sindicato 
Revolucionario de Inquilinos, con lo cual materialmente se 
convirtió en líder absoluto de lo que sería el movimiento popu
lar más importante en nuestro país en muchos años.

La información de El Dictamen, muy dentro  de su línea es 
como sigue:

A lg o  m ás  d e  6 0 0  p e r s o n a s  se  c o n g r e g a r o n  a n o c h e  e n  el p a r 
q u e  J u á r e z  ( . . .  ) Y c o m o  la  L o ca l C o m u n is ta  d e  V e ra c ru z  e stá  
in te g r a d a  p o r  H e r ó n  P ro a l  y e l jo v e n  J o s é  C o r té s , e m p le a d o  d e l 
g o b ie r n o  f e d e ra l  c o m is io n a d o  p a r a  c u id a r  e l ú n ic o  T r a w le r  q u e  
q u e d a  e n  la  b a h ía  ( . . .  ) P r im e r a m e n te  h a b ló  e l c o m p a ñ e ro  
P ro a l;  “s e ñ o re s  - d i jo ,  c o n  a d e m a n e s  t e r r ib le s - ,  lo s q u e  se  s ie n 
t a n  o p r im id o s  p o r  la  m a n o  d e  e s a  c a s ta  d e  in fe l ic e s  e x p lo ta d o -

19 E l Dictamen, 4 de  febrero  de 1922.
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r e s ,  p e r r o s  d e  lo s  b u r g u e s e s  q u e  se  a l im e n ta n  c o n  el m e n d r u g o  
d e  lo s  r ic o s , y q u e  se  l la m a n  a d m in i s t r a d o r e s  d e  casas; q u e  v e n 
g a n  a q u í  p a r a  q u e  u n id o s  e n  c o n fu s o  m o n tó n , v a y a m o s  a  p r o 
t e s ta r  y a  r e c la m a r  n u e s t r o s  d e re c h o s .  Y a e s  t ie m p o  d e  q u e  
sa c u d a m o s  e l  y u g o  in f e r n a l  d e  e so s  p e r r o s  b u r g u e s e s ,  p o r q u e  
¡q u é  o t r a  co sa  s o n  lo s b u rg u e s e s ,  u n o s  p e r r o s  c o c h in o s , u n a  
v íb o ra s , u n o s  a la c ra n e s , u n o s  r a b o s  p e lo n e s !  ¿ V e rd a d  m u c h a 
c h o s?  ¡Sí! g r i ta r o n  d o s  d o c e n a s  d e  p a r q u e te s  q u e  e s c u c h a b a n  
a te n ta m e n te  a  P ro a l .  Y a  v e n  u s te d e s  - c la m ó  P r o a l -  to d o s  lo s 
m u c h a c h o s  e s tá n  d e  a c u e r d o  e n  q u e  lo s  b u rg u e s e s  d e b ía n  se r  
d in a m i ta d o s .  A h o ra  q u e  lo  q u e  n e c e s i ta m o s  a q u í  e s  a c o r d a r  q u e  
to d o s  lo s p re s e n te s ,  to d o  e l p u e b lo , la  p le b e ,  n o  p a g u e m o s  la 
r e n ta  d e  la  c a sa , ¿ P a ra  q u e  p a g a m o s  re n ta ?  ¿ P a ra  e n g o r d a r  a  los 
b u rg u e s e s ? ,  n o  s e ñ o re s ,  n o  p a g u e m o s  las  r e n ta s  y  c u a n d o  se  
p r e s e n te  el c a s e ro  d ig á m o s le  q u e  lo  q u e  d e b e  h a c e r  e s  llevam os  
las escrituras. N o  m e re c e n  o t r a  c o sa  lo s b u r g u e s e s ” . P ro a l  a ta c ó  a  
lo s g o b ie r n o s ,  q u e  e s ta b a n  fo r m a d o s  p o r  c o n v e n e n c ie ro s  q u e  
só lo  se  a c o r d a b a n  d e l  v o to  d e l  p u e b lo ,  q u e  la  L e g is la tu ra  e r a  
u n a  m a n a d a  d e  b o r re g o s  y o t r o  ta n to  e l A y u n ta m ie n to .  Q u e  se  
n e c e s i ta b a  c o m e n z a r  a  r e p a r t i r  t r a n c a z o s  p a r a  h a c e r  c o m p r e n 
d e r  a  lo s  b u rg u e s e s ,  q u e  só lo  a  g o lp e s  p u e d e n  r e b a ja r  la s  re n ta s .  
C o m o  a lg u n o s  r i e r o n ,  P ro a l  se  p u s o  s e r io  y d i jo  q u e  y a  v e r ía n  si 
se  r e ía n  c u a n d o  lo s f u e r a n  a  d e s a lo ja r  d e  su s  c asas , o  le s  p r e s e n 
ta r a n  e l r e c ib o . Y h a b ló  d e  la  n e c e s id a d  d e  q u e  se  r e b a ja r a n  las 
r e n ta s ,  p o r q u e  el a u m e n to  q u e r ía  d e c i r  n o  c o m e r ,  o  r e d u c i r  el 
p r e s u p u e s to  d e  lo s f r i jo l e s . . .  d i jo  q u e  o t r o s  c o m p a ñ e ro s  y  c o m 
p a ñ e r a s  t o m a r o n  la  p a la b r a ,  p e r o  n o  v iv id o re s  y s in v e rg ü e n z a s  
e n  el u s o  d e  la  p a la b r a  e l s e ñ o r  J o s é  G a r d a ,  q u ie n  t r o n ó  c o n tr a  
los b u r g u e s e s  y lo s e m p le a d o s  d e  g o b ie r n o  q u e  v iv ían  d e l  p r e 
s u p u e s to  y d e s p u é s  d e  s u g e r i r  u n  S a n  B a r to lo m é , se b a jó  d e  la 
t r ib u n a ,  lo  s u s ti tu y ó  o t r o  c o m p a ñ e ro  q u e  ta m b ié n  la n z ó  ra y o s  y 
t r u e n o s  c o n t r a  los b u r g u e s e s . . .  P ro a l  d i jo  q u e  e r a  n e c e s a r io  
h a c e r  a lg o  p rá c t ic o  y q u e  se  n o m b r a r a  u n a  c o m is ió n  d e  c o m p a 
ñ e r o s  q u e  f u e r a  a  so lic i ta r  el T e a t r o  P r in c ip a l  p a r a  u n a  se s ió n  
q u e  se  c e le b ra r ía  e l p r ó x im o  d o m in g o , c o n  o b je to  d e  q u e  e n  e lla  
se  d i s c u t ie r a  lo  q u e  d e b e  h a c e r s e  p a r a  lo g r a r  la  b a ja  d e  a lq u ile 
re s . . .  y q u e  si n o  se  c o n s e g u ía  e l te a t ro ,  e n to n c e s  f u e r a  e l p u e 
b lo  a  to m a r lo ,  p o r q u e  e s d e l p u e b lo  y  lo  n e c e s ita  p a r a  a lg o  q u e  le  
in te r e s a  ( . . .  ) t r o n ó  c o n tr a  lo s a d m in is t r a d o r e s  d e  c asas  y c o 
b r a d o r e s  d e  r e n ta s ,  in s t r u m e n to s  d e  lo s b u rg u e s e s  y  d i jo  q u e  e n  
a d e la n te  lo s q u e  p a g a r a n  r e n ta s  n o  e r a n  h o m b re s  y  m e re c ía n  
q u e  los q u e m a r a n  v ivos.

U n  n u m e r o s o  g r u p o  d e  p e r s o n a s  p r o te s tó  n o  p a g a r  r e n ta s
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( . . .  ) P ro a l sa lió  d e l  m it in  s in  p o d e r  h a b la r ,  p o r  m e d io  d e  se ñ a s  
d e c ía  q u e  h a b ía  l le g a d o  la  h o r a .  20

En una reunión celebrada por el grueso de la masa inquili- 
naria que apoyaba a Herón Proal, el 5 de febrero de 1922 se 
creó el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, que eligió como 
secretario general al señor Oscar Robert, y del cual fue nomi
nado secretario del interior, H erón Proal. La información de 
El Dictamen es la siguiente:

5 de febrero de 1922. 21

P ro a l  n o  d e s c a n s a rá  h a s ta  f o r m a r  su  S in d ic a to  d e  In q u i l in o s .  El 
c o m ité  c o m u n is ta  ro jo  d e  V e ra c ru z , h izo  c ir c u la r  a y e r  a m p lia 
m e n te  ( . . .  ) in v i ta n d o  a  to d o s  lo s  in q u il in o s  d e  V e ra c ru z  a  c o n 
c u r r i r  a  u n a  m a n ife s ta c ió n  p ú b l ic a  ( . . .  ) la  r e u n ió n  t e n d r ía  lu 
g a r  e n  el p a r q u e  F e r r e r  G u a rd ia ,  a  la  h o r a  in d ic a d a  y d e  allí 
p a r t i r á n  lo s  m a n if e s ta n te s  r u m b o  a l t e a t r o  P r in c ip a l ,  d o n d e  se  
in s ta la r á n  p a r a  p r o c e d e r  a  la fo rm a c ió n  d e l  S in d ic a to  d e  I n q u i 
lin o s  R e v o lu c io n a r io s , s e g ú n  re z a n  las in v ita c io n e s . P ro a l  f o rm ó  
su  S in d ic a to  R o jo  a  b a se  d e  n o  p a g a r  r e n ta s  y si los la n z a n , 
p r o v o c a r á n  e sc á n d a lo s . C o m o  las a u to r id a d e s  to m a r o n  la p r e 
c a u c ió n  d e  r e s g u a r d a r  el t e a t r o  P r in c ip a l ,  n o  h u b o  a s a lto  y m u 
ch o s  in q u il in o s  d e s e r ta r o n ,  d e ja n d o  d e c e p c io n a d o  a  H e r ó n ,  q u e  
se  d e s q u i tó  i n ju r i a n d o  a  d ie s t r a  y  s in ie s tra . . .  e l  c o m a n d a n te  d e  
p o lic ía  P o r f i r io  P la ta s  G o n z á le z  a l f r e n te  d e  u n  r o n d ín  se  in s ta ló  
f r e n te  a l te a t ro  P r in c ip a l  p a r a  e v ita r  q u e  P ro a l  c a p i t a n e a n d o  a  
su s  h u e s te s , to m a r a  a  la  b ra v a  d ic h o  co liseo  ( . . .  ) C o m o  a  la s  d iez  
d e  la  m a ñ a n a  h a b ía  r e u n id o s  e n  el p a r q u e  J u á r e z  u n o s  c u a n to s  
in q u il in o s  c o n  P ro a l  al f r e n te ,  c o m o  se  v ie ra  q u e  p o r  m á s  q u e  se  
e s p e r a r a ,  n o  se  r e u n i r í a n  m ás  e le m e n to s , to m ó  la  p a la b ra  P ro a l, 
p a r a  m a n i f e s ta r  q u e  q u e d a b a  a b ie r ta  la  s e s ió n . H e r ó n  d ijo  q u e  
la  c a u s a  p o r  la  q u e  h a b ía  ta n  p o c o s  e r a  p o r q u e  E l D ictam en  q u e  
e s tá  v e n d id o  a  los c a p ita l is ta s , h a b ía  c o m e n z a d o  a  r e la j ia r  e l 
a s u n to  (sic) ( . . .  ) E l  D ictam en  q u e  s ie m p re  se  h a  s ig n if ic a d o  p o r  
su s  t i r a d a s  a l p u e b lo , la  h a  c o g id o  c o n m ig o  y m e  h a c e  a p a r e c e r  
c o m o  lo co , p u b lic a  lo  q u e  y o  n o  d ig o  ( . . .  ) y y a  v e rá n  m a ñ a n a  
c o m o  d ic e  c o n  g r a n d e s  le tra s  q u e  f ra c a s ó  P ro a l  e n  la  fo rm a c ió n

20 Ibid.
21 Ibid., 5 de  febrero  de 1922.
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d e l  S in d ic a to  d e  In q u i l in o s ,  c u a n d o  n o  h a  h a b id o  ta l ( . . .  ) D a  
v e r g ü e n z a  lo  q u e  o c u r r e ,  a q u í  d o n d e  d e b ía  d e  h a b e r  d o s , t re s , 
c u a t r o  o  c in c o  m il a lm a s , só lo  h a y  u n  g r u p o  in s ig n if ic a n te  ( . . .  ) 
¿n o  n o s  h ic im o s  e l f i rm e  p r o p ó s i to  e n  la B ib lio tec a  d e l  P u e b lo  
d e  s e g u i r  d e re c h o s  a  n u e s t r o  fin ?  ( . . .  ) ¿ n o  a c o rd a m o s  to m a r  
h o y  e l t e a t r o  P r in c ip a l ,  p o r  la  b u e n a  o  p o r  la  m a la , p a r a  c o n s
t r u i r  e! S in d ic a to  d e  In q u i lin o s ?  ¿ P o r  q u é  e n to n c e s  h a n  d e s e r 
t a d o  la m a y o r  p a r t e  c o m o  m u je rz u e la s  a su s ta d iz a s , s ó lo  p o r q u e  
la re a c c ió n  m a n d ó  c u s to d ia r  el t e a t r o  P rin c ip a l;  si e n  v ez  d e  e s te  
p u ñ a d o  in s ig n if ic a n te  fu é r a m o s  m il, d o s  m il, e tc . ir ía m o s  al 
P r in c ip a l ,  sí s e ñ o re s ,  i r ía m o s  re s u e lto s  a  to m a r lo  p o r  la  fu e rz a ,  
y a  q u e  el r e p r e s e n ta n te  a  q u ie n  le  q u is im o s  p a g a r  e l im p o r te  d e  
la  f u n c ió n  d e  h o y , n o  q u is o  fa c i li ta r lo  ( . . .  ) Si a l  l le g a r  a l t e a t ro ,  
las fu e rz a s  q u e  lo  e s tá n  c u s to d ia n d o  n o s  h a c ía n  re s is te n c ia , n o 
s o tro s  c o n  p ie d ra s ,  p a lo s , p u ñ a le s ,  p is to la s , a m e t ra l la d o r a s ,  c o n  
to d o  lo  q u e  a  m a n o  tu v ié ra m o s , a r ro l la r ía m o s  a  e so s  in fe lic e s  
s u je to s , v il m e n d r u g o  d e  las a r c a s  m u n ic ip a le s , y c o m o  e se  te a 
t r o  e s  n u e s t r o ,  p o r q u e  e s  d e l  p u e b lo ,  lo  to m a r ía m o s , n o s  in s ta la 
r ía m o s  e n  é l, y f o rm a r ía m o s , a  d e s p e c h o  d e  to d a s  la s  in tr ig a s  y 
d e  lo s  b u rg u e s e s ,  n u e s t r o  S in d ic a to  d e  I n q u i l in o s  ( . . .  ) L o s  s u 
c e d ió  O s c a r  R o b e r t ,  q u ie n  d e  lle n o  a r r e m e t ió  c o n tr a  E l D ictam en  
( . . .  ) u r g ía  u n  p o c o  d e  d in a m i ta  p a r a  v o la r lo  ( . . .  ) d ic e  q u e  los 
in q u il in o s  d e  c a d a  p a tio  se  a g r u p e n ,  q u e  se  n ie g u e n  a  p a g a r ;  a  
v e r  q u é  h a c e n  lo s  p r o p ie ta r io s  ( . . .  ) Si las  a u to r id a d e s  n o s  b o 
ta n , c o m e t ie n d o  u n a  g r a n  in ju s tic ia  n o s  ir ía m o s  to d o s  a  o c u p a r  
las c a lle s  p r in c ip a le s ,  i n te r r u m p ie n d o  el t r á f ic o  ( . . .  ) la  p ré d ic a  
d e  R o b e r t  d e s p e r tó  e n t r e  a lg u n o s  e n tu s ia s ta s , d e s e o s  d e  p o n e r  
e n  p rá c t ic a  e l p ro y e c to , h a b ie n d o  h e c h o  los m á s  e x c ita d o s , o f r e 
c im ie n to s  d e  n o  p a g a r  n i las  c u e n ta s  q u e  t ie n e n  p e n d ie n te s ,  ni 
las q u e  e s tá n  p o r  “c a e rs e ” ( . . .  ) D e s p u é s  h a b ló  J o s é  C o r té s , 
q u ie n  m a n if e s tó  q u e  n o  d e b e  e x is t i r  o t r o  s in d ic a to  y q u e  se  
f u s io n a r a n  c o n  el d e  B a r r e i r o  ( . . .  ) f u e  i n te r r u m p id o  p o r  P ro a l 
co n  r o tu n d o s  ¡m ien tes ! - y  d ic e -  R ey es  B a r r e i r o  h a b ía  t r a t a d o  d e  
s o r p r e n d e r  a  lo s in c a u to s  e n  la  B ib lio tec a  d e l  P u e b lo , p a r a  r e u 
n i r  v o to s  e n  f a v o r  d e  B a sá ñ e z , q u e  t ie n e  la  p r e te n s ió n  d e  p r e 
s e n ta r s e  c a n d id a to  p a r a  su  te r c e r a  re e le c c ió n  a  d ip u ta d o  ( . . .  ) 
p r e te n d ía n  lo s c o n s id e ra d o s  c o m o  c o m p o n e n te s  d e l  s in d ic a to  
a m a r il lo , d ic e  P ro a l ,  q u e  a c u d ié ra m o s  a  p e d i r  a  “n u e s t r o ” g e n e 
r a l  S á n c h e z , la  b a n d a  d e  m ú s ic a  c o n  r u e d a s  d e  m o lin o , n i m e  
g u s ta n  e sa s  “m ú s ic a s” , n o  a c e p té ,  p u e s  b ie n  c o n o c id a s  s o n  las 
in te n c io n e s  d e  “m i” g e n e r a l  S á n c h e z  q u e  p r e te n d e  p o s tu la r s e  
p a r a  g o b e r n a d o r  d e l  e s ta d o . D u r a n te  e l d ía  d e  a y e r , m i casa  fu e  
v is ita d a  p o r  n u m e ro s a s  c o m is io n e s , los q u e  ib a n  a  p r o p o n e r  e s to
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y a q u e llo ;  es d e c i r  q u e  r e c o n o c ie ra  a  R e y es  B a r r e i r o  ( . . .  ) n o  
h ic e  ca so  a  e sa s in s in u a c io n e s , p o r q u e  y o  te n g o  u n a  co sa , y es 
q u e  m a r c h o  s ie m p r e  c o n  la  c a ra  al a i r e  y d e s c u b ie r ta ,  y  p a r a  q u e  
u s te d e s  m e  p u e d a n  v e r  m e jo r ,  m e  q u i t a r é  lo s  a n te o jo s  - y  
u n ie n d o  la  p a la b r a  a  la  a c c ió n , se  q u i tó  las  g a f a s -  y p o d r á n  v e r  
q u e  so y  t u e r to  d e  u n  o jo ; si s e ñ o re s  so y  t u e r t o  d e  u n  o jo  p e r o  
llevo  d e n t r o  d e  m i p e c h o  u n a  a lm a  to d o  a m o r  y to d a  b o n d a d  
d e d ic a d a  al p u e b lo ,  al m e jo r a m ie n to  d e  la  h u m a n id a d ,  p o r  la 
q u e  e s to y  d is p u e s to  a  d a r  ta m b ié n  e l  o t r o  o jo . Q u ie r o  q u e  d e je  el 
p u e b lo  d e  s e r  u n a  m a n a d a  d e  b o r re g o s ,  q u e  n o  se  d e je  s o r p r e n 
d e r . . .  -D e s p u é s  d e  é s ta  y o t r a s  in te rv e n c io n e s ,  se  a c u e r d a  
n o m b r a r  u n a  d ire c t iv a  p ro v is io n a l , p r o p o n ie n d o  t r e s  p e rs o n a s  
p a r a  c a d a  p u e s to .  P ro a l  r e c o m ie n d a  q u e  s e a n  p u r o s  o b r e r o s  los 
p ro p u e s to s ,  p a r a  q u e  n o  a c o n te z c a  c o m o  lo  d e  C o r té s ,  q u e  p o r  
e s t a r  d i s f r u t a n d o  $ 1 0  d ia r io s  c u id a n d o  u n  T r a w l e r  y q u e  
p o r  e s te  m o tiv o  se  s ie n te  c o h ib id o  d e  t r a b a ja r  p a r a  su  c lase , p o r  
m ie d o  a  p e r d e r  la  p i ta n z a . (R e c o rd a m o s  q u e  e s te  C o r té s , to m ó  
la  p a la b r a  e n  u n  m it in  y E l  D ictam en  i n m e d ia ta m e n te  sacó  a 
r e lu c ir  su  e m p le o . Q u iz á  p o r  e s to  P ro a l  p r e f i r i ó  q u e  C o r té s  n o  
to m a ra  p a r te  e n  e l m o v im ie n to , e n  f o r m a  d i r e c ta .  ) P o r  f in  la  
d ire c tiv a  p ro v is io n a l  q u e d ó  in te g r a d a  d e  la s ig u ie n te  m a n e ra ;  
s e c re ta r io  g e n e ra l :  O s c a r  R o b e r t;  s e c re ta r io  d e l in te r io r  H e r ó n  
P ro a l;  s e c re ta r io  d e ! e x te r io r :  J o s é  O lm o s ;  s e c r e ta r io  d e  ac tas ; 
J u l i á n  G a rc ía . E n  c u a n to  a l s e c re ta r io  d e  f in a n z a s  q u e d ó  a p la 
z a d o  y se  d e s ig n a r ía  e n  la  a s a m b le a  d e  la  s ig u ie n te  n o c h e ,  se  
le v a n tó  u n  a c ta  d e  to d o  c u a n to  se  h izo , h a c ie n d o  f i r m a r  a  to d o s  
lo s c o n c u r r e n te s .  *

* Sobre el nom bram iento  d e  la directiva provisional, A rtu ro  Bolio dice: “En 
uno de  esos m ítines que preced ieron  a la huelga, se puso nom bre  al naciente 
sindicato, acordándose en tre  los que  se encontraban presentes que  se denom i
nara  Sindicato Revolucionario de Inquilinos, y su p rim er com ité quedó  in te
grado  com o sigue: secretario general el señor O scar R obert, orig inario  de Cam 
peche; secretario del in terior, H erón  Proal Islas, o riundo  del estado de Hidalgo; 
secretario  del ex terio r José  O lmos, nativo del puerto ; secretario de  actas, Porfirio 
Sosa Osorio, orig inario  de Orizaba; secretario tesorero  el señor M ateo Luna, 
tam bién de  Orizaba, V eracruz."22 Por o tra  parte  Mario Gill dice: "El comité de 
huelga quedó in tegrado  con Proal, Miguel Salinas, Ju lián  García, Pío A guilera y 
Francisco Prieto."23

22 Bolio, op. cit., p. 78.
23 Mario Gill, op. cit., p. 170.
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Siguiendo con El Dictamen, inform a que:
L u e g o  a c o r d a r o n  c e le b r a r  to d a s  las n o c h e s  e n  e l p a r q u e  J u á r e z  
d e s d e  las v e in t id ó s  (h o ra s )  a s a m b le a s  a l a i r e  l ib r e  ( . . .  ) in s ta la r  
p a u la t in a m e n te  c o m ité s  e n  to d o s  los ru m b o s  d e  la c iu d a d , q u e  
o b e d e c e r á n  a l c o m ité  c e n t r a l ;  n o  d ir ig i r s e  e n  a b s o lu to  a  n in g u n a  
a u to r id a d  ( . . .  ) p u e s  las  a u to r id a d e s  c o n s t i tu id a s  d e  c u a lq u ie r  
g re m io  so c ia l, s ie m p re  se  v e n d e n  a l c a p ita l  ( . . .  ) to d o s  los in q u i
lin o s  ( . . .  ) p a g a r á n  las m ism a s  r e n ta s  q u e  se  c o b ra b a n  e n  1 9 1 0 , y 
si lo s  a d m in is t r a d o r e s  d e  c a sa s  n o  e s tá n  c o n fo rm e s ,  e n to n c e s  n o  
se  les p a g a r á  n a d a  ( . . .  ) e n  c a so  d e  q u e  las  a u to r id a d e s  ju d ic ia le s  
p r o c e d a n  a  l a n z a r  a los in q u il in o s  ( . . .  ) se  h a rá  u n  l la m a m ie n to  
a  to d o s  lo s  v e c in o s  ( . . .  ) p a r a  a m o n to n a r s e  ( . . .  ) la  a c c ió n  p a c í
fica  s e rá  la  q u e  se  e m p le a r á  p r im e r a m e n te  lle g a d o  e l c a so  se  
r e c u r r i r á  a  la  fu e rz a . . . 24

Reacción ante la creación del Sindicato Revolucionario  
de Inquilinos 

Ante la perspectiva de que Herón Proal se erigiera en líder 
absoluto del movimiento y conociendo su capacidad combativa 
y su intransigencia anarquista, las autoridades municipales 
lanzaron -p o r medio de los gremios obreros- la iniciativa de 
crear un nuevo sindicato de inquilinos, con la clara intención 
de restarle fuerza al sindicato formado por Proal, sindicato que 
como veremos, ante la dinámica de la lucha, term inará unién
dose al sindicato proalista. 

Quien prim ero desencadena la ofensiva contra el sindicato 
popular de Proal, es El Dictamen, véase lo siguiente:

B a jo  la  m á s c a ra  g ro te s c a  ( . . .  ) r e s o lv e r  e s te  p r o b le m a  n o  es 
c u e s tió n  d e  r e u n i r  a  los s u f r ie n te s  y a c o n s e ja b le s  q u e  n o  p a g u e n  
las r e n ta s  ( . . .  ) e n to n c e s  ¿ d ó n d e  n o s  m e te r ía m o s ?  Dos terceras 
partes de la población de Veracruz v ive  en m ontón, i n c ó m o d a m e n te ,  
s in  b a s ta n te  a ir e ,  sin  b a s ta n te  lu z  ( . . .  ) to d o s  s u f r im o s ,  to d o s  n o s 
la m e n ta m o s , p e r o  a n te  la im p o s ib il id a d  d e  h a b i ta r  los c as tillo s 
q u e  s u e le n  f o r m a r s e  e n  la m e n te ,  te n e m o s  q u e  r e s ig n a r n o s  c o n
lo q u e  h a y  y p a g a r  lo  q u e  n o s  p id e n  p o r  e llo , e m p u ja d o s  y

24 El Dictamen , 5 de febrero  de 1922.
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u r g id o s  p o r  la  n e c e s id a d . H e  a q u í p o r  q u é  r e s u l ta  g ro te s c o  
a c o n s e ja r  m e d id a s  d i s p a r a ta d a s ,  q u e  d e  n in g ú n  m o d o  re s o lv e 
r á n  e l p r o b le m a , a n te s  b ie n  lo  a g ra v a rá n .  E stas  c u e s tio n e s  n o  se  
r e s u e lv e n  e n  m ít in e s  a  b a se  d e  in ju r ia s  y d e c r e ta n d o  la  h u e lg a ;  
c o m o  n o  sea  q u e  la  g ra n  p o b la c ió n  d e  V e ra c ru z  se  re su e lv a  a  
v iv ir a  la  in te m p e r ie  ( . . .  ) L as m e d id a s  q u e  g r i ta  P ro a l  e n  su  
d e s b o r d a m ie n to  d e  v e r b o r re a  e m é tic a  r e s u l ta n  p a y a s a d a s  g r o 
tesca s a n te  la  s e r i e d a d  d e l  a s u n to ;  lo s e s fu e rz o s  d e l  D r . R ey es  
B a r r e i r o ,  s in o  e s tá n  c o m o  d ic e n  in fe c c io n a d o s  d e  p o lític a , p o 
d r á n  t e n e r  c o m o  ju s t if ic a c ió n  u n  a n h e lo  r o m á n t ic o ,  p e r o  in e f i
caces c o m o  las e x p lo s io n e s  c o m u n is ta s  d e l  “ c o m p a ñ e ro  P ro a l” . 
E n  V e ra c ru z  h a b ita m o s  c asas  m a la s  y las  p a g a m o s  c a ra s , p o r q u e  
f a lta n  v iv ie n d a s . N o  h a y  q u e  o lv id a r  q u e  e sa s  m is m a s  casas 
m a la s  y p o c a s  las  q u e  c u b r e n  el p r e s u p u e s to  a m p lio  y  fijo  d e  los 
se rv ic io s  m u n ic ip a le s , c o n  s e r  ta n  p o c as  y ta n  m a la s  tienen  q u e  
p a g a r  c o n tr ib u c io n e s  c o m o  si fu e r a n  muchas y buenas. N a tu r a l 
m e n te  q u e  e s to  es r e m e d ia b le  y h a b r á  d e  r e m e d ia r s e  a lg ú n  día. 
C u a n d o  h a y a  q u ie n  in v ie r ta  capital en construcciones ( . . .  ) E ste  
in s ta n te  p u e d e  s e r  a p r e s u ra d o .  Q u e  e l g o b ie r n o  d e l  e s ta d o  y 
q u e  e l m u n ic ip io , d ic te n  medidas tendientes a  fa c ilita r  las construc
ciones d e  casas ( . . .  ) q u e  in v ie r ta n  la  m a y o r  s u m a  p o s ib le  e n  
d r e n a je  y a c o n d ic io n a m ie n to  d e  la  p a r te  s u r  d e  la  c iu d a d , h a s ta  
c e rc a  d e  V illa  d e l M a r  ( . . .  ) q u e  ya n o  c a b e  d e n t r o  d e  lo s e s t r e 
c h o s  lím ite s  e n  q u e  h a  v iv id o  a  p e s a r  d e  q u e  su  c r e c im ie n to  h a  
s id o  a s o m b ro s o  d e  v e in te  a ñ o s  a  e s ta  p a r t e  ( . . .  ) D e  e s ta  m a n e ra ,  
a  m e d id a  q u e  v a y an  a u m e n ta n d o  las h a b ita c io n e s , d i s m in u i r á n  
las  r e n ta s  a u to m á tic a m e n te .25

L a  id e a  n a c e  d e  u n a  n e c e s id a d  v ita l: L a  d e f e n s a  d e  la  so c ied a d  
c o n tr a  lo s a tro p e l lo s  y  las  b r u ta l id a d e s  d e  la  d e m a g o g ia ,  e l b o ls- 
h e v iq u ism o  (sic) y la  s in v e rg ü e n z e r ía ,  p a r a  s a lv a r  lo s p r in c ip io s  
f u n d a m e n ta le s  d e  la  c iv iliz ac ió n  e n  p e lig ro :  e l  re s p e c to  a  la  p r o 
p ie d a d  p r iv a d a  y a  la s  p e rs o n a s ;  e l r e s p e to  a  la  ley , a  la  l ib e r ta d  
d e  t ra b a jo , a  los d e re c h o s  d e l  h o m b r e  ( . . .  ) ta le s  so liv ia n ta d o re s , 
d e s d e  lo s p u e s to s  p ú b lic o s  h a n  c r e a d o  e s te  e s ta d o  d e  in c e r ti 
d u m b r e ,  d e  in t r a n q u i l id a d ,  d e  in m o r a l id a d  y d e  o d io s  d e  c lases, 
a l q u e  se  v a  e m p u ja n d o  al p a ís  c r im in a lm e n te  c a d a  d ía .  26

Las anteriores transcripciones son de varios editoriales de El 
Dictamen, y si en las simples informaciones se distingue “por sus

25 Ibid., 7 de febrero  de 1922.
28 Ibid., 4 de febrero  de 1922.
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tiradas al pueblo” como dice Proal, en sus exámenes del pro
blema es completamente parcial en favor de los propietarios 
como puede verse, sobre todo en los subrayados. 

El sindicato, su actividad política 
y un intento de cohecho 

Cabe también resaltar la participación de los anarquistas espa
ñoles en el movimiento, señalada en este inciso con un discí
pulo de Ferrer Guardia.

A ú n  t ie n e  P ro a l  q u ie n e s  le  e s c u c h e n  y le d e n  a lg u n a s  m o n e d a s  
p a r a  la  c au sa . N o  se  c e le b ró  el m it in  d e  las  O rg a n iz a c io n e s  
O b r e r a s ,  p a r a  f o r m a r  e l S in d ic a to  d e  In q u i l in o s ,  p o r q u e  n o  
e s tá n  te r m in a d o s  lo s t ra b a jo s  d e  o rg a n iz a c ió n . P ro a l  a  la  s o m b ra  
d e  J u á r e z  ( r e f i r ié n d o s e  a l p a r q u e  J u á r e z ) ,  p e r o r ó  a n te  3 5  c iu 
d a d a n o s ,  te n ía  u n a  m e s a , u n  l ib ro  d e  in s c r ip c io n e s  y v e n d ía  L a  
O rganización C om unista  y E l  Obrero C om unista  ( . . .  ) S í c o m p a ñ e 
ro s  ya  n o  n o s  q u e d a  m ás  r e c u r s o  q u e  e m p le a r  la  acción directa  
( n ó te s e  la  d e d ic a c ió n  y c o n s ta n c ia  d e  P ro a l  p u e s  si c o m o  d ic e  el 
p e r ió d ic o ,  só lo  lo  e s c u c h a b a n  t r e in ta  y c in c o  p e r s o n a s ,  p r o b a 
b le m e n te  se  d e b ía  a  q u e  P ro a l  e s ta b a  h a c ie n d o  la p r o p a g a n d a  
d e l S in d ic a to  to d o  e l d ía  y la  m a y o r ía  d e  la  g e n te  e s ta b a  o c u p a d a  
e n  su s  t ra b a jo s )  ( . . .  ) q u e  P ro a l  h iz o  u n a  e x p lic a c ió n  c o n c ie n 
z u d a  d e  c ó m o  p u e d e  fa b r ic a r s e  la  p ó lv o ra  a  b a jo  c o s to  ( . . .  ) 
D in a m ita , c o m p a ñ e ro s ,  d in a m i ta  es lo  q u e  n e c e s i ta n  lo s p r o p ie 
ta r io s  y a d m in is t r a d o r e s  d e  c asas  ( . . .  ) t r e p ó  lu e g o  la  e sc a lin a ta  
d e  la  e s ta tu a  u n  g a lle g u ito , d e  u n o s  d ie z  y o c h o  a ñ o s  a p r o x i 
m a d a m e n te ,  y casi t r é m u lo  h a c e  s a b e r  a  su  a u d i to r io  q u e  é l fu e  
d is c íp u lo  d e  F ra n c is c o  F e r r e r  G u a r d ia ,  e n  la  c iu d a d  t e r r o r i s ta  
d e  B a rc e lo n a  y  p o r  e sa  c ir c u n s ta n c ia  s ie n te  h e r v i r  s u  s a n g r e  d e  
c o ra je  c u a n d o  n o ta  q u e  se  e x p lo ta  a  su s  “c o m p a ñ e ro s ” ; te n g o  
m u c h o s  p a is a n o s  d ijo , q u e  e x h ib e n  e n  su s  e s c a p a ra te s  m u c h o s  
z a p a to s , m u c h o s  t ra je s  d e  c a s im ir , d e  s e d a  y  o t r o s  a r t íc u lo s  lu jo 
sos, y e n  c a m b io  h a y  m u c h ís im a  g e n te  q u e  n a d a  t ie n e  q u e  a n d a  
d e sc a lz a  y h a r a p ie n ta ,  y n o  t ie n e  n i u n a  p o c ilg a  d o n d e  d e s c a n 
sa r , t ie n e n  q u e  d o r m ir  e n  las  p u e r ta s  d e  las  c a sa s  d e  lo s  b u r g u e 
se s  ( . . .  ) h a y  q u e  d a r le s  m u y  d u r o  a  e s to s  b u r g u e s e s  ( . . .  ) d e s 
p u é s  h a b la r o n  los “c o m p a ñ e ro s ” J o s é  O lm o s  y O s c a r  R o b e r t  
( . . .  ) ( n u e v a m e n te  to m ó  la  p a la b r a  P ro a l)  q u e  lo  q u e  n e c e s i ta 
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m o s  e s la  a d h e s ió n  d e  to d o s  lo s  in q u il in o s  d e  V e ra c ru z  p a ra  
a c a b a r  co n  to d o s  los p r o p ie ta r io s  d e  c asas  y a d m in is t r a d o r e s  
p u e s  y a  “ t ie n e n  c a n s a d a  la  c o n c ie n c ia  p o p u l a r  d e  t a n to  s o p o r ta r 
lo s” , q u e  n o  e s p e r e n  d e  lo s a p ó s to le s , q u e  y a  so n  m u c h o s  y  p o r  
to d o s  la d o s  h a c e n  s u  a p a r ic ió n :  " n o s o t ro s  so m o s  c o n d u c to re s  
d e l  re b a ñ o , n o  so m o s  a p ó s to le s , n o  m e  v a y an  a  c o n f u n d i r ,  p e ro  
si c r e e n  q u e  yo  so y  u n o  d e  ta n to s , ta m p o c o  a  m í m e  h a g a n  ca so  y 
q u e  c a d a  u n o  d e  u s te d e s  p r o c e d a  e n  la  f o r m a  q u e  m ás  le c o n 
v e n g a  ( . . .  ) p o s te r io r m e n te  h iz o  la p re s e n ta c ió n  d e l s e ñ o r  F e r 
n á n d e z  d e  L a ra , in s p e c to r  d e l  T r a b a jo ,  e l c u a l  d i jo  q u e  n o  so la 
m e n te  lo s p r o p ie ta r io s  y  a d m in is t r a d o r e s  d e  c asas  s o n  c u lp a b le s  
d e  las  a lta s  r e n ta s ,  s in o  q u e  p r in c ip a lm e n te  la s  a u to r id a d e s  q u e  
h a c e n  c au sa  c o m ú n  c o n  d ic h o s  p r o p ie ta r io s  p o r q u e  é s to s  s ie m 
p r e  u n ta n  "a lg o ” ( s o b o rn o )  a  lo s  q u e  e s tá n  e n  el p o d e r :  s in  
e m b a rg o , p a r a  l le g a r  a  la  f in a l id a d  q u e  se p e r s ig u e  es n e c e s a r io  
h a c e r  u n o s  e s ta tu to s  d e  e s ta  a g r u p a c ió n  y p e d i r  a  las  a u to r id a 
d e s  n o s  d ic te n  u n a  ley  b e n e f ic io sa . A l o í r  e s to  P ro a l ,  n o  e s p e r ó  a 
q u e  t e r m in a r a  F e r n á n d e z  d e  L a ra ;  c o m o  h u r a c á n  le  i n te r r u m 
p ió : “ n a d a  d e  ley es , n a d a  d e  a u to r id a d ,  p u e s to  q u e  ley es  y  a u to 
r id a d e s  n o  v a le n  n a d a ;  p o r q u e  la s  ley es sólo se h a n  hecho para  

fa vo recer a los burgueses y  las autoridades para  explotar a  los trabaja
dores. . . ” 27

El subrayado hace énfasis en la correcta interpretación que 
de las leyes y el gobierno burgués hace Proal. La siguiente 
noticia nos ilustra de la capacidad política del cuerpo dirigente 
del sindicato.

El S in d ic a to  d e  I n q u il in o s  d e  lo s  G re m io s  O b rero s  
n o  A d m it ió  a  lo s  d e  P ro a l

A n o c h e  se  r e u n ie r o n  e n  la  c o m u n a  d e l T r a b a jo ,  los representantes 
de todos los gremios obreros del puerto , q u e  f u e r o n  c o n v o c a d o s  p o r  
e l S in d ic a to  d e  C a r g a d o r e s  y A b r id o re s  d e l C o m e rc io . A  la  r e u 
n ió n  a s is t ie ro n  d e le g a d o s  d e  ( . . .  ) y  a d e m á s  dos trabajadores c o n  
la  r e p r e s e n ta c ió n  d e l  g r e m io  c o m u n is ta ,  d e s p u é s  d e  m u c h a s  
h o r a s  d e  d isc u s ió n  n o  se  a p r o b ó  q u e  e n t r a r a n . . . 28

27 Ibid., 13 de febrero  de  1922.
28 Ibid., 28 de febrero  de 1922.
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J u ic io s  d e  L a n z a m ien to  d e  I n q u il in o s  M o ro so s
L o s ju ic io s  d e  la n z a m ie n to  d e  in q u il in o s  p o r  f a l ta  d e  p a g o  d e  
r e n ta s ,  se  h a n  v e n id o  s u c e d ie n d o  c o n  m u c h a  f r e c u e n c ia  e n  e s to s  
ú l tim o s  d ía s ; p u e s  c o m p a r a n d o  e l  n ú m e r o  d e  ju ic io s  in ic ia d o s  
e n  m e s e s  a n te r io re s  s o b re  to d o  d e l a ñ o  p ró x im o  p a s a d o , c o n  el 
m e s  ú l t im o  d e  f e b r e r o  y  e l q u e  a h o r a  c o m e n z a m o s , se  n o ta  u n a  
g ra n  d i f e r e n c ia .  E s r a r o  e l d ía  q u e  e n  lo s ju z g a d o s  d e  In s ta n c ia  
d e l  r a m o  civil n o  se  p id a  e l  l a n z a m ie n to  d e  a lg ú n  in q u il in o .  29

O tro  C a m p o  d e  A c c ió n  d e  H e r ó n  P ro a l

A h o r a  e s la  z o n a  d e  fu e g o , p u e s  su s  o t r o s  in q u il in o s  se  le  h u y e n . 
A n o c h e  s u b le v ó  a  la s  m u je re s  g a la n te s . Y d e  p a s o  le s  sacó  u n a  
c o n tr ib u c ió n  d e  $ 1 4  d e s t in a d o s  a  lo s  g a s to s  d e  la  “c a u s a ” ( . . .  ) 
la s  in v itó  a  n o  p a g a r  las  r e n ta s  y h a s ta  h a c e r  la re v o lu c ió n  so
cial. . . 30

Salta a la vista, dentro de este caos noticioso, la intención del 
diario en cuestión de sembrar la confusión entre sus lectores, 
con base en el dolo, el ataque despiadado o la calumnia soez, 
no obstante que hemos omitido algunos editoriales que se dis
tinguieron por su peculiar virulencia en contra de algunas me
didas populistas de Tejeda y contra el movimiento inquilinario 
en general. Destacamos por su particular importancia tres no
ticias: a) Proal trata, sin éxito, de unirse al sindicato de inquili
nos form ado por los gremios obreros; b) los lanzamientos de 
inquilinos se hacen cotidianos; c) Proal va a la zona de toleran
cia y dialoga con las mesalin as, manifestándoles que son las 
más explotadas de los inquilinos, obteniendo con ello el apoyo 
total de las prostitutas en cuanto agentes del movimiento inqui
linario.

Con respecto a la prim era cuestión, es prudente señalar que 
la visión de Proal estaba más allá de todo sectarismo y que su 
intención de anexar al sindicato contrario no tenía otro interés 
que restarle un arm a a sus opositores, al mismo tiempo que le

29 El Dictamen, 3 de m arzo de 1922.
30 Ibid., 28 de febrero  de  1922.
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daba fuerza al sindicato revolucionario. Con relación a la se
gunda, se advierte que en meses anteriores, el núm ero de ju i
cios de lanzamiento es apenas im portante, podríamos decir 
habitual, pero a partir de marzo, los lanzamientos son casi 
diarios. Esta actitud corresponde a la respuesta de los propie
tarios ante el nacimiento y fortificación del Sindicato Revolu
cionario de Inquilinos, comandado por Proal. Por lo que toca a 
la tercera, cabe destacar que Proal fue capaz de darse cuenta 
de que las suripantas eran las más explotadas entre todos los 
que pagaban rentas. En este sentido la historia le dio la razón, 
pues fueron las mujeres públicas las prim eras en lanzarse a la 
huelga de pagos por concepto de alquiler.

Aquí es conveniente transcribir una noticia que nos muestra 
algo del carácter jarocho, de los negocios de unos extranjeros y 
de la segunda gestión que hacen algunas mujeres para que les 
rebajen las rentas.

In m o ra lid a d  a N o m b r e  d e  la  In m o r a lid a d
El a lc a ld e  s im u ló  a c e p ta r  u n  c o h e c h o  p a r a  r e c ib ir  $ 5 0 0 , q u e  p o r  
a c u e r d o  d e l A y u n ta m ie n to  se  d e d ic a rá n  a in s t ru c c ió n . L os e x 
p lo ta d o re s  d e  casas q u e  r e n ta n  las m u je re s  g a la n te s  o f r e c ie ro n  
e sa  sum a m ensual a G a rc ía , p a ra  q u e  los d e ja r a n  c o b r a r  las  r e n ta s  
q u e  q u ie r a n  ( . . .  ) dos regidores escondidos debajo de la cam a del 
presidente m unicipal, levantaron el acta del intento de cohecho.

L a re b a ja  d e  a lq u ile re s  ( . . .  ) las  m u je re s  p r o te s ta r o n  d ic ie n d o  
q u e  se  les c o b ra n  seis y c in co  p e so s  p o r  u n o s  in fe c to s  c u c h itr ile s , 
co n  su s  c am as  ro ta s , c o lc h o n e s  l le n o s  d e  c h in c h e s , e tc . ( . . .  ) 
C o m o  n o  les q u is ie ro n  r e b a ja r  d o s  p e so s  s in o  só lo  u n o , e n  la 
p r o p ia  in s p e c c ió n  d e c id ie ro n  n o  p a g a r  r e n ta s ,  y se  d e c la ra ro n  
e n  h u e lg a  p a r a  el p a g o . . . 31

El alcalde del puerto de Veracruz, en carta del 28 de febrero 
de 1922, da cuenta al gobernador del estado, del intento de 
cohecho:

31 Ibid., 27 de febrero  de 1922.
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J o s é  M o n te ro  y E n r iq u e  G ó m e z  d e  n a c io n a l id a d  e s p a ñ o la  y é s te  
ú l tim o , r e p r e s e n t a n t e  d e  M a rio  B e rg e ro n  d e  n a c io n a l id a d  f r a n 
c e sa , q u e  se  d e d ic a  a l n e g o c io  d e  a lq u i le r  d e  h a b ita c io n e s , e n  la 
z o n a  q u e  o c u p a n  las  m u je re s  p ú b lic a s  ( . . .  ) e l  q u e  e x tr a n je r o s  
(sic) q u e  n o  t ie n e n  m ás  o f ic io  q u e  el e x p lo ta r  e l m al c a m in o  q u e  
to m a r o n  m u c h a s  m u je re s  m e x ic a n a s , v e n g a n  a  p r o p o n e r m e  t r a 
to s  c a n a lle sc o s . 32

D e c la r a c ió n  d e  la  h u e lg a  in q u i l in a r ia

Aunque los hechos se suceden con una secuencia que no se 
detiene, no es sino hasta el día 7 de marzo -m ás de un mes 
después de la integración del Sindicato- que El Dictamen pu
blica, con su acostumbrado dolo, un  texto más o menos largo 
que se refiere al inicio propiam ente de la lucha, con la resisten
cia al pago de alquileres de las horizontales de la zona de tole
rancia de “La Huaca”.

La información de El Dictamen manifiesta lo que a continua
ción sigue:

P r im e r  C a so  d e  R e s is te n c ia  C o le c t iv a  a l P a g o  d e  R e n ta
S e d io  a y e r  e n  e s te  p u e r to  c o m o  re s u l ta d o  d e  la  c a m p a ñ a ,  q u e  
c o n  t e n a c id a d  so s tie n e  e l “c o m p a ñ e ro ” P ro a l. L os v e c in o s  d e l 
p a tio  “S a n  S a lv a d o r” (calle  G ó m e z  F a ría s )  c o m u n ic a r o n  a  los 
p r o p ie ta r io s  y a  las  a u to r id a d e s  q u e  n o  s e g u ir á n  p a g a n d o  las 
e le v a d a s  r e n ta s  q u e  se  le  e x ig e n  p o r  las p o c ilg a s  q u e  h a b ita n .  Y 
p id e n  q u e  n o  se  e n v íe  la  p o lic ía  p a r a  la n z a r lo s , si los p r o p ie ta 
r io s  a c u d e n  a  los t r ib u n a le s  ( . . .  ) D e s d e  a y e r , lo s v ec in o s  d e  
a lg u n o s  p a tio s  a c e p ta n d o  las s u g e s t io n e s  d e  P ro a l ,  d e c la r a r o n  
d e  m a n e r a  te r m in a n te  y r o tu n d a  q u e  p o r  n in g ú n  m o tiv o  p a g a 
r á n  lo s  a lq u ile re s  m ie n t r a s  n o  s e a n  d is m in u id o s  h a s ta  e l 2% 
s o b re  e l v a lo r  c a ta s tra l  m a n i f e s ta d o  p o r  los d u e ñ o s  d e  f in ca s  
( . . .  ) r e u n id o s  lo s v e c in o s  e n  a sa m b le a  g e n e ra l ,  e n  e l p a t io  d e  la  
m is m a  casa , re s o lv ie ro n  r e d a c ta r  u n a  c o m u n ic a c ió n  q u e  e n v ia 
r á n  a l p r e s id e n te  m u n ic ip a l ,  e n  la q u e  le  n o t if ic a b a n  q u e  e n  lo  
su c e s iv o  n o  p a g a r á n  las  r e n ta s  ( . . .  ) ya  q u e  lo s  d u e ñ o s  d e  las 
c asas  e s ta b a n  c o b r a n d o  $ 3 5  y $ 4 5  p o r  u n a s  p o c ilg a s  i n m u n d a s

32 Archivo T ejeda, vol. 92 de  1922.
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( . . .  ) y c o m o  el e je m p lo  es c o n ta g io so , a y e r  p o c o  a n te s  d e l  m e d io  
d ía  los se ñ o re s  C a r r e r a  y C a r r e r a  a d m in i s t r a d o r e s  d e  f in ca s  
u rb a n a s ,  r e c ib ie ro n  n o tif ic a c io n e s  d e  d iv e rs o s  in q u il in o s  d e  c a 
sa s  q u e  a d m in i s t r a n  e n  q u e  se  les m a n if ie s ta  q u e  n o  e s tá n  d is
p u e s to s  a  p a g a r  la  r e n ta  h a s ta  q u e  n o  se  le s  re b a je  e l 2% d e l  v a lo r  
c a ta s tr a l  d e  la  f in c a  ( . . .  ) L a  c a m p a ñ a  q u e  e s tá n  h a c ie n d o  lo s  
in s p i r a d o r e s  d e  la  id e a  ha  sido activísim a  y h a  e n c o n t r a d o  e l 
c a m p o  m u y  b ie n  p r e p a r a d o ,  pues muchos son los vecinos de patios 
que andan  convenciendo  a  lo s in q u il in o s  q u e  d e b e n  n e g a r s e  a  p a 
g a r  la  r e n ta  d e  las  p o c ilg a s  q u e  h a b ita n .

L as d e  G u e rr er o  se  D ir ig e n  a l P r e s id e n te  O b r eg ó n
E n  la  z o n a  d e  f u e g o ,  las m u je re s  n o  q u e d a r o n  c o n fo rm e s  c o n  e l 
a r r e g lo  q u e  h a b ía n  te n id o  c o n  los d u e ñ o s  d e  a c c e s o ria s , y a h o r a  
e x ig e n  q u e  se  les r e b a je  a ú n  m ás  la c u o ta , a le g a n d o  q u e  $ 1 . 5 0  
q u e  se  les  h a b ía  r e s u e l to  d is m in u i r  e r a  u n a  b ico c a  y q u e  d e b ía  
p a g a r s e  m u c h o  m e n o s . P ro a l  a n d a  a c t iv a n d o  la  c u e s tió n  e n  este  
s e n t id o ;  y p a re c e  q u e  las  p ré d ic a s  d e l  “c o m p a ñ e r o ” h a n  d a d o  
r e s u l ta d o , p u e s  e s ta  n o c h e  muchas de esas mujeres in ten taban  ya  
sacar a la  calle colchonetas, camas y  sillas de las que les son alquiladas 
pa ra  con todo ello fo r m a r  u n a  g ra n  hoguera, lo q u e  n o  h ic ie ro n  al fin  
d e b id o  a  q u e  la p o lic ía  tu v o  a  t ie m p o  c o n o c im ie n to  d e l  c a so . . .  
las h o r iz o n ta le s  q u e  a h o r a  v e n  la su y a , se  d i r ig ie r o n  p o r  la vía 
te le g rá f ic a  al P r e s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a . . .  M a ría  G o n z á le z  q u e  
es la  q u e  t r a b a ja  c o n  m ás  a c t iv id a d  la  c u e s tió n  d e l  in q u il in a to , y 
q u e  f u e  la  q u e  e n v ió  el te le g ra m a  a l P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a , 
re c ib ió  ya la c o n te s ta c ió n  a l m e n s a je ;  y h a  m a n i f e s ta d o  q u e  el 
P r e s id e n te  le  c o n te s tó  q u e  ya las  a u to r id a d e s  d ic ta ro n  ó rd e n e s  
p a r a  la  a p r e h e n s ió n  d e  e so s  in d iv id u o s  q u e  v iv en  e x p lo tá n d o 
las. . . 33

Puede apreciarse aquí que el periódico que aludimos trata 
particularm ente de hacer notar que la prim era resistencia al 
pago por concepto de alquileres inquilinarios lo encabezan los 
habitantes del patio “San Salvador", sin aclarar que en este 
patio vivían muchas prostitutas, en tanto que uno de los auto
res de la escasa bibliografía que sobre el particular existe, dice;

33 El Dictamen, 7 de m arzo de 1922.
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E l p r im e r  c a s o  d e  r e s is te n c ia  c o lec tiv a  a l  p a g o  d e  r e n ta s  se  p r o 
d u jo  e s p o n tá n e a m e n te ,  a d e la n tá n d o s e  a  la  c o n s ig n a  d e  P ro a l, 
e n  e l  b a r r io  d e  “ L a  H u a c a ”, d o n d e  se  h a lla b a  la l la m a d a  “z o n a  
d e  f u e g o ” (el b a r r io  d e  to le ra n c ia ) .  34

A rturo Bolio, uno de los que vivió directam ente la experien
cia, dice:

L a  d e c la ra c ió n  d e  “n o  p a g o  r e n ta ” , se  h iz o  u n a  d e  e sa s  n o c h e s  
t ro p ic a le s  d e l  m es  d e  m a rz o  ( . . .  ) p r e s e n tá n d o s e  u n  n u m e r o s o  
g r u p o  d e  in q u il in o s , f o r m a d o  e n  su  m a y o r ía  p o r  m u je re s ,  q u e  
p r o c e d ía n  d e l r u m b o  d e  u n a  su c ia  y p o p u lo s a  b a r r ia d a  l la m a d a  
“ L a  H u a c a ”. . .35

Por tanto, sólo un pru rito  de supuesta moral, hizo que Ar
turo Bolio no aclarara perfectamente, que las prostitutas ini
ciaron la huelga; por otro lado un interés mucho más turbio de 
desvirtuar la realidad, pudo llevar al viejo diario reaccionario, 
procapitalista y antipopular, a aseverar hechos cuya veracidad 
no sólo está en duda, sino que no se sostienen sobre las meno
res bases. Véase por ejemplo la actitud de las mesalinas el 27 de 
febrero, citada en la página 82, o los hechos que protagonizaron 
el 7 de marzo, referidos en la página 84.

L a  h u e lg a , y  p r im e r o s  a rr e g lo s  c o n  los p ro p ie ta r io s

Proal es un  líder hábil y dueño de una gran capacidad organi
zativa. Apenas a poco más de un mes, dispone de delegados en 
cada patio y de comisiones de proselitismo y acercamiento que 
ganan rápidam ente adeptos a la causa, sobre la base de la 
verdad más descarnada. Proal no oculta la llaga. Pone el dedo 
en ella y aprieta salvajemente. En medio del vaho pestilente 
que Proal pone al descubierto, se despierta el ánimo popular y 
el movimiento se vigoriza poderosam ente. A mediados de

34 M ario Gill, op. cit., p. 170.
35  Bolio, op. cit., p. 55.
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marzo son cerca de cien los patios de vecindad en huelga de 
pagos de renta. Hacia el 23 de marzo, Proal es arrestado, pero 
una gran movilización inquilinaria lo rescata de la cárcel y 
Proal sale libre y con una fuerza mucho mayor en la confianza 
que la masa le proporciona.

Lo que presentamos aquí es un forzado resumen de los he
chos del mes de marzo de 1922:

8 de marzo de 1922. 36

La D o c tr in a  d e  P ro a l s e  P o p u la r iza
L o s in q u il in o s  d e  o t r o s  t r e s  p a tio s  re s o lv ie ro n  n o  p a g a r  r e n ta s  
( . . .  ) p a ra  h o y  se  a n u n c ia  q u e  se  d e c la r a r á n  t r e s  o  c u a t r o  p a tio s  
m ás  ( . . .  ) lo s  in q u il in o s  c o m u n ic a ro n  y a  a l s in d ic a to  q u e  hoy  
m is m o  h a r á n  la n o tif ic a c ió n  re sp e c tiv a  a  los p ro p ie ta r io s ;  n o  
h a c ié n d o la  a  las a u to r id a d e s  ( . . .  ) p u e s  las a u to r id a d e s  n o  e s tá n  
c a p a c ita d a s  p a r a  im p a r t ir le s  n in g u n a  a y u d a  ( . . .  ) C o n  to d a  se 
r i e d a d  n o s  e x p lic a b a  a y e r  e l l íd e r  P ro a l ,  c u á l h a b ía  s id o  el 
a c u e r d o  to m a d o  p o r  e l S.  R. d e  I. ( . . .  ) N o s  d e c ía  q u e  e l 2% q u e  se 
h a b ía  re s u e lto  p a g a r  e r a  a n u a l  ( . . .  ) S u p o n ie n d o  p o r  e je m p lo  
q u e  u n a  casa  e s tá  m a n if e s ta d a  e n  $1 0 0 0 , y q u e  e s a  v iv ie n d a  se 
c o m p o n g a  d e  d o s  a cc e so ria s  la  c a n t id a d  a n u a l  q u e  d e b e r á n  p a 
g a r  lo s in q u il in o s  se rá  d e  2 0  p e so s , d e  ta l m a n e r a  q u e  to c a rá  a  
d iez  p e so s  p o r  c a d a  a cc e so ria , o  s e a n  8 0  y ta n to s  c e n ta v o s  p o r  
m es , si la  casa  se  c o m p o n e  d e  c u a t ro  c u a r to s  to ca  a  $ 5  a n u a le s  o  
se a n  42  c e n ta v o s  al m es ( . . .  ) L o s p r o p ie ta r io s  d e l  p a t io  “ S a n  
S a lv a d o r” d e c la r a d o  p r im e r a m e n te  e n  h u e lg a ,  o c u r r ie r o n  ya 
a n te  u n o  d e  lo s j u e c e s  loca les , e n  d e m a n d a  d e  g a ra n t ía s  y p i
d ié n d o le  q u e  a c o r d a r a n  el la n z a m ie n to  d e  los in q u il in o s  re b e l
d e s  al p a g o , b a s á n d o s e  e n  la  L ey  d e  in q u il in o s  d ic ta d a  p o r  e l ex  
g o b e r n a d o r  A n to n io  N a v a  y r e fo rm a d a  p o r  el e x  g o b e r n a d o r  
G a b r ie l G a rz ó n  C o ssa , y e n  la  q u e  se  e s tab le ce  q u e  p ro c e d e  el 
la n z a m ie n to  d e  los in q u il in o s  q u e  n o  p a g a n  las r e n ta s  a l te r m i 
n a r  lo s p r im e r o s  d ie z  d ía s  e n  q u e  sea  s o lic ita d o  e l la n z a m ie n to  
( . . .  ) los in q u il in o s  h a n  re c ib id o  u n a  n o ta  d e l  S.  R. d e  I. ( . . .  ) q u e  
p o r  n in g ú n  m o tiv o  a b a n d o n e n  su s  v iv ie n d a s , a u n  c u a n d o  se  les 
t r a t e  d e  a r r o ja r  p o r  la  fu e rz a  y q u e  n o  se  a t i e n d a  n in g u n a  o r d e n  
d e l  ju e z  ( . . .  ) E n  e l f o n d o , la  p ro te s ta ,  la  r e s is te n c ia  d e  los in q u i
lin o s  h á lla se  ju s t if ic a d ís im a . E n  la  fo rm a  a d o le c e  d e l  im p u ls o

36 El Dictamen, 8 de  m arzo de  1922.
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c o m u n is ta  q u e  le  d io  P ro a l  ( . . .  ) P e ro  a l m ism o  t ie m p o , lo  q u e  
h o y  s u c e d e  c o n  los in q u il in o s , t e n d r á  a  la  la rg a ,  u n  r e s u l ta d o  
d e s a s t ro s o ;  p u e s  el c a p i ta l  se g u a r d a r á  m u y  b ie n  d e  c o n s tru ir  
m ás  ( . . .  ) Si se  a p ro v e c h a  e s te  m o v im ie n to  ( . . .  ) si se  le  e n c a u z a  
p o r  b u e n  c a m in o  ( . . .  ) p u d ie r a  t e n e r  re s u l ta d o s  b e n e fic io so s  
p a r a  e l in q u il in o , s in  p o r  e llo  q u e b r a n ta r  los ju s to s  d e re c h o s  y 
u t i l id a d e s  d e  los p r o p ie ta r io s . . .

9 y  10 d e  m a r z o  d e  1922. 37

D o c e  P a tio s  D ec la r a ro n  q u e  n o  P a g a n
C a d a  d ía  a u m e n ta  el n ú m e r o  d e  lo s c o n v e n c id o s  p o r  H e r ó n  
P ro a l , d e  q u e  las  c asas d e b e n  v iv irse  s in  p a g a r .  C in c o  m il in sc r i
to s  e n  el S in d ic a to  ( . . .  ) L os in q u il in o s  d e  los p a tio s  q u e  se  e s tá n  
d e c la r a n d o  e n  h u e lg a  ( . . .  ) q u ie r e n  s a b e r  cu á l es la  c a n t id a d  q u e  
le s  a d e u d a n  los p r o p ie ta r io s  p o r  c o n c e p to  d e  r é d i to s  s o b re  los 
d e p ó s i to s  q u e  h a n  e n tr e g a d o ,  a f in  d e  p o d e r  f i r m a r  el c o n tr a to  
c o r r e s p o n d ie n t e . . .  (la  s ig u ie n te  e s  u n a  c o m u n ic a c ió n  d e  
h u e lg a , to m a d a  c o m o  e je m p lo )  V e ra c ru z , m a rz o  9 d e  1922 . S r. 

J o s é  G a rc ía  S u e ro , a d m in i s t r a d o r  d e l p a tio  “ S a n  G a b r ie l” (u b i
c a d o  e n  el c a lle jó n  d e  C a lifo rn ia )  L os su s c rito s  a l c a lce  ( . . .  ) 
T ie m p o  h ace  los in q u il in o s  s o p o r ta m o s  r e n ta s  m u y  ex cesiv as , 
q u e  los in q u il in o s  s o p o r ta m o s  s o b re  n u e s tro s  lo m o s , p o r  lo q u e  
ya  n o  e s ta m o s  c o n fo rm e s  e n  s e g u ir  p a g a n d o  ta n  e n o rm e s  r e n 
tas; p o r  lo q u e  le p r e s e n ta m o s  la s ig u ie n te  p ro p o s ic ió n . P a g a 
r e m o s  p o r  la  r e n ta  el d o s  p o r  c ie n to  so b re  el v a lo r  (c a ta s tra l)  y 
c o n s e rv a re m o s  e n  n u e s t ro  p o d e r  to d o s  los re c ib o s  a n te r io re s  
p a ra  h a c e r  u n a  c o n f r o n ta  s o b re  lo  p a g a d o  al fisco , p a r a  a q u ila 
t a r  s o b re  las c o n tr ib u c io n e s  d e l  m ism o  ( . . .  ) P a ra  t r a t a r  e s to  se 
d i r ig i r á  a l S in d ic a to  d e  In q u ilin o s  co n  d o m ic ilio  e n  L a n d e ro  y 
C o ss 5 y ½  q u e  es e l ú n ic o  f a c u l ta d o  p o r  e l p u e b lo  p a r a  h a b la r  
c o n  los d u e ñ o s  o  a d m in is t r a d o re s . . .  (L os p u n to s  q u e  a b a rc a  
e s ta  d e c la ra c ió n  d e  h u e lg a , n o  h u b ie r a n  s id o  p o s ib le s  sin  el a se 
s o ra m ie n to  d e l S in d ic a to , e s to  lo  p o d e m o s  v e r  e n  la s ig u ie n te  
r e fe re n c ia ) .  L a  p r o p a g a n d a  a c tiv a  q u e  v ie n e n  h a c ie n d o  los d i
v e rso s  c o m ité s  d e  in q u il in o s  q u e  h a  in s ta la d o  H e r ó n  P r o a l . . .

37 Ibid., 9 y 10 de m arzo de 1922.
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11 y 12 de marzo de 1922. 38

U n  P r o y e c to  d e  L ey  d e  In q u ilin a to  E n v ia d o  
p o r  e l  A lc a ld e , a l C o n g r e so

E n  ta le s  c o n d ic io n e s  se  d e ja  al p r o p ie ta r io ,  q u e  ya  n a d ie  le q u e 
d a r ía n  g a n a s  d e  s e r lo . E l c o m ité  e je c u tiv o  d e l  S in d ic a to  d e  I n 
q u ilin o s , h a  to m a d o  m u y  e n  s e r io  su  d ic ta d u r a  s o b re  lo s a lq u i le 
re s  ( . . .  ) c u a lq u ie r  d ía  se  v a  a  a r m a r  u n a  t r e m o l in a ,  o  ta m b ié n  
las a u to r id a d e s  p a s a r á n  a  d e p e n d e r  d e l  S in d ic a to  R o j o . . .  Se 
h a n  d a d o  a  c o n o c e r  ya  las  b a se s  d e l S in d ic a to  R o jo  d e  I n q u i l in o s  
R e v o lu c io n a r io s , d is t r ib u y é n d o s e  m il la re s  d e  im p re s o s  q u e  las 
c o n tie n e n . L as b a se s  d e l  s in d ic a to  s o n  las  s ig u ie n te s :

1 ° . O r g a n iz a r  p o r  lo  m e n o s  al 2 0  p o r  c ie n to  d e l  to ta l  d e  los 
h a b ita n te s  d e l  p u e r to .

2 ° . H a c e r  la  h u e lg a  d e  in q u il in o s  c o n s is t ie n d o  é s ta  e n  q u e 
d a r s e  d e n t r o  d e  las  c asas  y n o  p a g a r  r e n ta  h a s ta  q u e  lo s p r o p ie 
ta r io s  o  a d m in is t r a d o r e s  a c e p te n  c o m o  p a g o  d e  la  r e n ta  e l d o s  
p o r  c ie n to  a n u a l  s o b re  e l v a lo r  c a ta s tra l.

3° . D e c la ra d a  la  h u e lg a ,  e l S in d ic a to  d e  In q u i l in o s  t e n d r á  
n o m b r a d a  u n a  c o m is ió n  a m p l ia m e n te  f a c u l ta d a , c o n f o r m e  a  
e s te  p r o g r a m a  y b a se s , p a r a  t r a t a r  c o n  la c o m is ió n , q u e  lo s  p r o 
p ie ta r io s  o  a d m in is t r a d o r e s  n o m b r e n  a l e fe c to .

C O N D IC IO N E S ESPECIALES PARA ENTRAR EN ARREGLOS CON LOS 
PR O PIETA R IO S O  A D M INISTRADORES.

4 ° . S u s p e n d e r  e n  e l a c to  to d o  ju ic io  d e  l a n z a m ie n to  o  re c i
sió n .

C O N D IC IO N E S PARA SUSPENDER LA HUELGA.
5 ° . A b o lir  las  f ia n z a s  o  d e p ó s i to s  e n  e fe c tiv o , s u s t i tu y e n d o  

é s ta s  p o r  c a r ta s -c o n o c im ie n to  p a r t i c u la r  o  in f o r m e s  d e  c o n d u c ta  
p o r  a u to r id a d  re c o n o c id a :

a) R e p a ra c ió n  y a c o n d ic io n a m ie n to  d e  las  h a b ita c io n e s  e  h i
g ie n iz a r la s , s in  m o le s ta r  a  lo s in q u il in o s .

b) S ó lo  se  f i r m a r á n  c o n tr a to s  d e  a r r e n d a m ie n to  p a r a  f o rm a l i 
z a r  e l p a c to  d e  in te l ig e n c ia  e n t r e  p ro p ie ta r io s  e  in q u il in o s  p e ro  
n u n c a  r e n u n c ia n d o  a  su s  d e re c h o s .

c) E x c lu y ese  d e  to d a  in tro m is ió n  o fic ia l u  o f ic io sa , g a ra n ti
zando, el convenio, después de firm a d o , la  cohesión del pueblo y  la 
honradez de los propietarios.

38 Ibid., 11 y 12 de m arzo de 1922.
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El docum ento continúa con otras cuestiones, no tan relevan
tes. La ideología anarquista presente en este docum ento mues
tra sus debilidades, pues si rechaza correctamente el gobierno 
burgués, después trata de una cohesión que nunca aclara cómo 
se dará.

P r im e r a  m a n i fe s ta c ió n  in q u i l in a r ia  
y  h o m e n a je  a  la s  p r o s ti tu ta s

En esta prim era manifestación y en el posterior mitin Proal 
deja clara la posición del Sindicato en cuanto a cuatro cuestio
nes muy importantes. No obstante ser un movimiento urbano 
protesta por el trato a los indígenas, puntualiza el hecho de que 
el movimiento inquilinario del puerto no será una copia del 
movimiento yucateco; se dirige a los soldados y policías ha
ciendo ver que también son explotados y que pertenecen a la 
clase proletaria. Finalmente, hace com prender a la masa la 
terrible explotación de las prostitutas y les rinde homenaje por 
haber sido las que principiaron la huelga inquilinaria.

13 y 14 de marzo de 1922. 39

L as e x c ita t iv a s  d e  P ro a l  a  lo s in q u il in o s  p a r a  q u e  n o  p a g u e n  
r e n ta .  A y e r  o rg a n iz ó  u n a  m a n ife s ta c ió n  q u e  e s tu v o  m u y  c o n c u 
r r i d a . . .  la  g r a n  m u lt i tu d  e n c a b e z a d a  p o r  J o s é  O lm o s , m ie m b ro  
d e  la d i re c t iv a  d e l  S in d ic a to  q u e  l le v a b a  la  b a n d e r a  ro ja  d e l 
c o m ité  se  e n c a m in ó  p o r  la  ca lle  1° d e  M a y o , h a s ta  la  e s q u in a  d e  
P a lm a , a p o s tá n d o s e  p r e c is a m e n te  f r e n te  al d e s p a c h o  d e  lo s se 
ñ o re s  C a n g a s , lo s c a s e ro s  a  q u ie n e s  m ás  c a rg o s  h a c e  e l S in d ic a to  
(y g r i ta r o n )  ¡A b a jo  lo s b u r g u e s e s ,  m u e r a n  lo s  e x p lo ta d o r e s  d e l 
p u e b lo , m u e r a  la  b u rg u e s ía ,  m u e r a n  lo s  C a n g as !  (a  c o n t in u a 
c ió n )  u n a  c o m is ió n  d e  h u e lg u is ta s  fu e  a  r e c a b a r  p e rm is o  d e l 
p r o p ie ta r io  d e l  h o te l  D ilig en c ia s , p a r a  h a b la r  d e s d e  el b a lc ó n  
(p a re c e  q u e  les r e n ta b a n  u n a  h a b ita c ió n  p a r a  q u e  d e s d e  a h í 
h a b la r a n ,  s e g ú n  c u e n ta  C a ld e la s ), y u n a  vez  q u e  c o n s ig u ió  e s to  
s u b ió  P ro a l ,  a c o m p a ñ a d o  d e  P o r f i r io  S osa  y d e  la v iu d a  d e  Á lva
re z , c o n n o ta d a  c o m u n is ta . L a  v iu d a  d e  Á lv a re z  y P o r f i r io  S osa 
l la m a ro n  a l p u e b lo  a  la lu c h a  c o n tr a  los e x p lo ta d o re s .  H e r ó n

39 Ibid., 13 y 14 de m arzo de 1922.
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P ro a l  s ig u ió  e n  e l u s o  d e  la  p a la b ra ;  re f i r ió  v a r io s  caso s o c u r r i 
d o s  la  s e m a n a  p a s a d a  d e  c a s e ro s  q u e  villanam ente  habían arrojado 
de sus tugurios a pobres indígenas que apenas si se hacen entender en 
castellano  ( . . .  ) Q u e  e l  A y u n ta m ie n to  ( . . .  ) lan z ó  u n  p ro y e c to  d e  
L ey  d e  I n q u i l in a to  c a p a z  d e  d e ja r  a d m i r a d a  a  la  H u m a n id a d . 
Dijo que ese proyecto tenía  cosas buenas pero cosas detestables, y  que no  
podía  aplicarse en la  fo r m a  que estaba: que había sido u n a  calca de la 
Ley de Y ucatán  ( . . .  ) s i g u i ó  h a b l a n d o , m a n i f e s t ó  q u e  n i  l o s  
g e n d a r m e s  Ni l a s  f u e r z a s  fe d e ra le s  los a ta c a r ía n  p o r q u e  ésto s 
ta m b ié n  so n  e x p lo t a d o s . . .  P ro a l q u is o  r e n d i r  h o m e n a je  a  las 
m u je re s  d e  lo s p a tio s  d e  “ El S a lv a d o r” . E l 12 d e  m a rz o  c e leb ró  
u n  m itin  e n  la  “z o n a  d e  f u e g o " y d i r ig ié n d o s e  a  las m u je re s  
g a la n te s  d ijo : U s te d e s  m e re c e n  u n  v o to  d e  c o n f ia n z a  d e l  co m ité  
d e  h u e lg a  y d e  to d o s  los h a b ita n te s  d e  V e ra c ru z ,  p o r q u e  f u e r o n  
las  p r im e r a s  e n  d e c r e ta r  la  h u e lg a  q u e  h o y  h a  to m a d o  p r o p o r 
c io n e s  g ig a n te sc a s : u s te d e s  s o n  e n  r e a l id a d  v e r d a d e r a s  h e ro ín a s ,  
p o r  h a b e r  p u e s to  la p r im e r a  p ie d r a  d e  e s te  e d if ic io  g ig a n te sc o  
q u e  h e m o s  a h o ra  le v a n ta d o ;  s o n  las in ic ia d o ra s , y p o r  ta n to , 
m e r e c e n  u n  e s tre c h ís im o  a b ra z o  d e  c o n f r a te r n id a d .  El S in d i
c a to  R o jo  d e  I n q u i l in o s  les a b re  los b ra z o s  y les  l la m a  c o n  to d o  
c a r iñ o  sus q u e r id a s  h e r m a n a s .  Sí se ñ o re s  y n o  se  r í a n  ( p o r q u e  la 
p a la b ra  h e r m a n a s  c a u s ó  r isa  e n tr e  el a u d ito r io )  e s ta s  p o b re s  y 
d e s p re c ia d a s  m u je re s ,  n o  s o la m e n te  s o n  n u e s t r a s  c o m p a ñ e ra s ,  
s in o  ta m b ié n  n u e s t r a s  h e rm a n a s ,  p o r q u e  a n a l iz a n d o  las cosas 
r e s u l ta  q u e  e lla s  s o n  d e  c a rn e  y h u e s o  c o m o  n o s o tro s , y n o  h ay  
m o tiv o  p a r a  e x c lu ir la s  d e  la h e r m a n d a d ,  t a n to  m ás , c u a n to  q u e  
s o n  c a rn e  d e  e x p lo ta c ió n  d e  los b u r g u e s e s .  40

L a  h u e lg a  se p r o p a g a  p o r  e l e sta d o  y  la  R e p ú b l ic a  
y  n a c e  el S in d ic a to  I n q u i l in a r io  a u sp ic ia d o  
p o r  co rr ien te s  re fo rm is ta s

La huelga empieza a rebasar la ciudad de Veracruz, e incluso el 
estado, pues llega un representante obrero de la ciudad de 
México, para conocer la táctica del Sindicato. También cons
tata la excelente política del movimiento que en prim er lugar 
no comunica de la creación del Sindicato a las autoridades, sino 
a los gremios obreros y además pidiéndoles su opinión sobre la 
política y actuación del Sindicato, y también haciéndoles un

40 Ibid., 12 de m arzo de 1922.
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llamado a que reconsideren la creación de otro sindicato de 
inquilinos. Como respuesta a esta inteligente política veremos 
el 20 de marzo, la fusión de este sindicato al Sindicato Revolu
cionario de Inquilinos.

Por otra parte tenemos al siempre reaccionario El Dictamen 
atacando al movimiento, quien entre otras cosas dice “inocen
temente” que empiezan a llegarle preguntas, de cómo ha he
cho (el Sindicato) para que no lo moleste la policía. En último 
lugar tenemos la noticia de la creación del Sindicato de Inqui
linos organizado por las agrupaciones obreras.

Difúndese la Buena Nueva de no Pagar por el Estado
Y h a  h e c h o  ya  p ro sé lito s  e n  C ó rd o b a  y J a la p a .  C o m o  a  r e d e n 

to r  l la m a n  a  P ro a l. P e r o  é s te  n o  a c u d e , p o r q u e  t ie n e  b a s ta n te  
tr a b a jo  c o n  los d e  a q u í. T a m b ié n  a c u d ie r o n  in q u il in o s  p r e s e n 
ta n d o  n o tif ic a c io n e s  a p r o x im a d a m e n te  16 p a tio s  ( . . .  ) h o y  se 
d e c la r a r í a n  e n  h u e lg a  o tro s  d ie z . La c ris is  e c o n ó m ic a . A y e r  n o s  
d e c ía n  v a r io s  d e  e llo s  q u e  n o  s o la m e n te  los q u e  se  h a n  d e c la ra d o  
e n  h u e lg a  se  n ie g a n  a  p a g a r ,  s in o  m u c h o s  m ás  q u e  n o  h a c e n  la 
n o tif ic a c ió n  ( . . .  ) y q u ie n e s  m a n if ie s ta n  a  lo s c a s e ro s  q u e  d a d a  
la  t r is te  c o n d ic ió n  p o r  la  q u e  a t r a v ie s a n  p o r  fa lta  d e  t r a b a jo ,  n o  
t ie n e n  d in e r o  p a r a  h a c e r  e fe c tiv a  la  r e n ta .

U n  solo S indicato. El S in d ic a to  R e v o lu c io n a r io  d e  In q u ilin o s  
R o jo s  e n v ió  a y e r  c o m u n ic a c ió n  a  to d o s  lo s  g re m io s  o b r e r o s  d e l 
p u e r to  d á n d o le s  a v iso  d e  la  fo rm a c ió n  d e l  m is m o , d e  la  d e c la ra 
c ió n  d e  h u e lg a ,  y p id ié n d o le s  d e n  a  c o n o c e r  su  s e n t i r  s o b re  el 
a s u n to  ya q u e ,  s e g ú n  e n t i e n d e ,  n o  d e b e  e x is ti r  o t r o  S in d ic a to , 
p u e s  d e  e s ta  m a n e r a  se  e n to r p e c e r í a n  lo s tra b a jo s .

L a  buena  n u eva  cunde p o r el estado. L a  h u e lg a  d e  in q u il in o s  
a m e n a z a  c u n d i r  p o r  el e s ta d o . A sí se  d e s p r e n d e  d e  lo s te le g ra 
m as  q u e  h a  e s ta d o  re c ib ie n d o  H e r ó n  P ro a l , e n  los q u e  se  le 
p id e n  in s t ru c c io n e s  s o b re  la  fo rm a  e n  q u e  d e b a  d e  o rg a n iz a r s e  
e l S in d ic a to . . .  V é a se  E l Dictam en.

15 y 16 de marzo de 1922. 41
El c o n f lic to  d e  lo s in q u il in o s  no ofrece solución de con tinu idad  y 

c a d a  d ía  e s m ás  g r a n d e  ( . . .  ) Y  c o m ie n z a n  a  l le g a rle  p r e g u n ta s
41 Ibid., 15 y 16 de m arzo de  1922.
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d e  v a ria s  p a r te s ,  de cómo ha  hecho pa ra  que la policía no lo moleste 
( . . .  ) L a  h u e lg a  ( . . .  ) n o  s o la m e n te  se  e x t i e n d e  p o r  el e s ta d o  
s in o  q u e  h a  c r u z a d o  l in e a s  d iv is o ria s  y e s a h o r a  d e l  v e c in o  e s 
t a d o  d e  T a m a u l ip a s  ( . . .  ) D e s d e  a y e r  o n d e ó  e n  e l b a lc ó n  q u e  
e s tá  s o b re  la  p u e r ta  d e  e n t r a d a  d e  la s a s t r e r ía  d e l “c o m p a ñ e r o ” 
P ro a l, r e s id e n c ia  d e l  S in d ic a to  R o jo  d e  I n q u i l in o s  R e v o lu c io n a 
r io s , u n a  b a n d e r a  ro ja  d e  g r a n d e s  d im e n s io n e s  ( . . .  ) la  b a n d e r a  
r o ja  d e l  c o m u n is m o  p e r m a n e c e r á  iz a d a  e n  el b a lc ó n  m ie n tra s  
d u r e  la  h u e lg a  d e  in q u il in o s .

El S in d ic a to  d e  I n q u i l in o s ,  o r g a n iz a d o  p o r  las a g ru p a c io n e s  
o b r e r a s  d e  la  lo c a l id a d  e n  a s a m b le a  g e n e ra l  v e r if ic a d a  e n  la 
C á m a ra  d e l  T r a b a jo ,  ca lle  d e  F ra n c is c o  I . M a d e ro  N o . 4 3 , a lto s , 
la  n o c h e  d e l  d ía  11 d e l a c tu a l  se  a c o rd ó  d i r ig i r  a te n ta m e n te  a  las 
a u to r id a d e s  c o m p e te n te s  a  f in  d e  q u e  to m e n  e n  c o n s id e ra c ió n  la 
fo rm a c ió n  d e  e s ta  o rg a n iz a c ió n  y d e  s e r  p o s ib le  se  d ir i ja n  a  e lla  
e n  los c aso s e n  q u e  se  r e f i e r a n  a  c u a lq u ie r  in q u il in o  v e c in o  d e  
e s ta  c iu d a d . S e c re ta r io  d e l  in te r io r ,  J u a n  P . G a rcé s ; s e c re ta r io  
g e n e ra l  José  C o r té s , n o t a : E n  la a sa m b le a  g e n e ra l  v e r if ic a d a  el 
d ía  9  d e l  a c tu a l  (m a rz o  1922) se  a c o rd ó  n o  p a g a r  la s  r e n ta s  h a s ta  
q u e  lo s p r o p ie ta r io s  a c e p te n  las  b a se s  q u e  el p u e b lo  le s  im 
p o n g a .

Proyecto pa ra  fa c ilita r  la  construcción de casas que se venden en  
abonos. E l r e g id o r  G a rc ía  la  p r e s e n tó  a  la  c o n s id e ra c ió n  d e l 
A y u n ta m ie n to  ( . . .  ) L a  p r o p a g a n d a  p a r a  q u e  n o  p a g u e n  c o n ti 
n ú a  in te n s a m e n te  y a p r o x im a d a m e n te  2 0  p a tio s  y c asas  c o m u 
n ic a ro n  a l s in d ic a to  su  d e c la ra c ió n  d e  h u e lg a  ( . . .  ) A y e r  se  p r e 
s e n tó  e n  el S in d ic a to  d e  In q u i l in o s  R e v o lu c io n a r io s  u n  d e le g a d o  
d e  la C o n fe d e ra c ió n  d e l  T r a b a jo  d e  la c a p ita l  d e  la  R e p ú b lic a , 
q u ie n  v in o  c o n  o b je to  d e  c o n o c e r  los tr a b a jo s  q u e  se  h a n  l le v a d o  
a  c ab o  p a r a  la  h u e lg a  d e  in q u il in o s , p u e s  la  c o n fe d e ra c ió n  se 
e n c u e n t r a  in te r e s a d a  e n  c o n o c e r  e l m e c a n is m o  ( . . .  ) p a r a  p r o 
m o v e r  a lg o  p a re c id o  e n  la c a p ita l  d e  la  R e p ú b lic a  ( . . .  ) L a n z a 
m ie n to  c o n  la a y u d a  d e  la p o lic ía  ( . . .  ) A u n q u e  se  g u a r d ó  la m ás 
a b s o lu ta  r e s e rv a  d e  e s te  la n z a m ie n to . . .

E l Sindicato organiza a los campesinos, 
Tejeda, y nueva actividad inquilinaria 

Uno de los esfuerzos más importantes y trascendentes del 
Sindicato Revolucionario de Inquilinos, es su actividad dirigida 
a la organización del campesino. Actividad que asigna a Úrsulo
9 2



Galván, entre otros. Pero es indudable que sin el apoyo a esta 
actividad del coronel Tejeda, esto hubiera sido imposible.

En cuanto a la actividad inquilinaria, el Sindicato amplía aún 
más su acción, ya no sólo evitando que inquilinos declarados en 
huelga sean lanzados de sus casas, sino también reintegrándo
los a éstas, en los casos en que no pudo evitar la expulsión del 
inquilino. Repara las casas por su cuenta, en los casos en que el 
propietario arrancó las puertas o ventanas para sacar a sus 
habitantes declarados en huelga. Todo esto independiente
mente de que los propagandistas están en constante actividad 
en su labor de propagación de la huelga y en su asesoramiento 
a los inquilinos, además de los comités de patios. O tra cuestión 
destacada es la carta de protesta de un adm inistrador de casas 
o patios de vecindad, en la que hace énfasis en que su profe
sión (interm ediario del explotador) está en peligro por la 
huelga inquilinaria.

Dos noticias más son importantes. La de que el otro Sindi
cato de Inquilinos de los gremios obreros tiene que radicali
zarse por la dinámica de la lucha. Y finalmente, el telegrama 
de Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán al Congreso Vera
cruzano.

17 y 18 de marzo de 1922. 42

El in q u il in o  V a ld és  vo lv ió  a  su  casa . T r e in t a  m ie m b ro s  d e l 
S in d ic a to  le  t r a s la d a r o n  su s  m u e b le s  y n o t if ic a ro n  a l p r o p ie ta r io  
d e  q u e  lo d e je  e n  p a z . L os m ie m b ro s  d e l  S in d ic a to  d e  In q u ilin o s  
d is c u tió  el la n z a m ie n to  d e  V a ld é s  y no obstante que no era miembro 
del S indicato se decidió reintegrarlo a  su  casa p a r a  h a c e r  v e r  la  
fu e rz a  d e  d ic h o  S in d ic a to . E l S in d ic a to  a c o rd ó  p r e s t a r  a u x ilio  a  
cualquier p e r s o n a  q u e  sea  a t r o p e l la d a  p o r  lo s ju e c e s  o  la  p o lic ía , 
r e in te g r a n d o  a  su s  d o m ic ilio s  a  los q u e  se a n  d e s a lo ja d o s  p o r  
o r d e n  d e  a lg u n a  a u to r id a d .

El in q u il in o  la n z a d o , h a b ía  a c u d id o  p o r  la  m a ñ a n a  a l S in d i
c a to  A n a rc o -A m a r i llo  d e  In q u i l in o s ,  q u e  es el q u e  h a n  fo rm a d o  
la C á m a ra  d e  T r a b a jo  y d e le g a d o s  d e  las a g r u p a c io n e s  o b r e 
ra s . E n  ese  S in d ic a to  se  le  d i jo  q u e  se  ib a  a  t r a t a r  e l a s u n to  c o n  
e l a lc a ld e  p a r a  q u e  d ic h a  a u to r id a d  re s o lv ie ra  lo  c o n v e n ie n te

42 Ibid., 17 y 18 de m arzo de 1922.
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( . . .  ) A y e r  n o t if ic a ro n  o tro s  v ec in o s  q u e  se  h a b ía n  d e c la r a d o  e n  
h u e lg a  a p r o x im a d a m e n te  13 p a tio s  ( . . .  ) L a  p r u e b a  e n  M éxico . 
El c e n t r o  c o m u n is ta  d e  M é x ico , c o m u n ic ó  a y e r  a  P ro a l  ( . . .  ) q u e  
y a  se  c o m e n z ó  a  t r a b a ja r  e n  la c a p ita l  d e  la  R e p ú b lic a  e n  p r o  d e  
la  h u e lg a  d e  los in q u il in o s  y q u e  e n  los c e n t r o s  d e  t r a b a ja d o re s  
se  p r in c ip ió  a  p r e d ic a r  la  n e c e s id a d  d e  q u e  se  d e c la r e n  e n  
h u e lg a  ( . . .  ) J u n t a  c o n v o c a d a  p o r  el p r e s id e n te  m u n ic ip a l ,  p a ra  
t r a t a r  d e  a r r e g l a r  lo s  d e s p e r f e c to s  e n  b a ñ o s  y  d r e n a j e s ,  
p a r a  p r o te g e r  la  s a lu d  d e  los in q u il in o s  ( . . .  ) la  p r o p a g a n d a  d e  
h u e lg a  d e  in q u il in o s  e s  a h o r a  m á s  in te n s a . Todas las noches grupos 
de propagandistas recorren los patios de la  c iudad  excitando a  los inqu i
linos, q u e  a ú n  n o  e s tá n  e n  h u e lg a , a  d e c la ra r la  in m e d ia ta m e n te  
( . . .  ) D e sd e  a y e r  c o m e n z a ro n  a  s e r  f i ja d o s  e n  las p u e r ta s  d e  las 
c asas  d o n d e  v iv en  in q u il in o s  q u e  n o  p a g a n , u n o s  l e t r e r o s  im p r e 
so s  e n  t in ta  ro ja  e n  u n a s  t ir a s  d e  p a p e l  e n  las q u e  se  lee: 

S in d ic a to  R o jo  R e v o lu c io n a r io  d e  In q u ilin o s .
E stoy  e n  h u e lg a .
N o  p a g o  r e n ta .
R e v o lu c ió n . P ro -C o m u n is m o .

E n  M éx ico , los in q u il in o s  v a n  c o n  m a la  s u e r te .  L a  p r im e r a  
m a n ife s ta c ió n  q u e  o r g a n iz a r o n  f u e  d is u e lta  a  t iro s  y r e s u l ta r o n  
a lg u n o s  h e r id o s . . .

Aquí insertamos la carta de un diputado a Tejeda, que con
firma, no como los diputados de hoy, la política proletaria de 
Tejeda, actividad tejedista que no alabamos por lo que diga el 
diputado antes citado, sino por la obra que dejó el coronel 
Tejeda.

Esta carta está fechada el 19 de marzo de 1922, y dice en uno 
de sus párrafos: “Al saber de labios de Ud., y confirmarlo des
pués con los camaradas, la generosa ayuda, que está Ud., pres
tando a los obreros que salen a organizar, a los campesinos. . . ”43

Sobre esto también habla Rafael Ortega.44
La otra cuestión es abordada en esta carta al gobernador 

Tejeda y dice:

C re o  q u e  c u a n to  m ás  a n te s  se  p u e d a  a s u s a n a r  (sic) e s te  a s u n to  
p o r  q u e  e l S r. e r o n  p r o a l  (sic) p o r  lo  q u e  b e o  (sic) e s tá  C o m e 

43 Archivo T ejeda, vol. 92 de  1922.
44 Rafael O rtega, op. cit.
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t ie n d o  (res ic ) m u c h o s  a b u so s  s o b re  e l a s u n to  q u e  llev a  r e f e r e n te  
al in q u il in a to  p u e s  c o m o  el S r . e r o n  p r o a l  q u ie n  el 2 p o r  c ie n to  
n o  le  d a  a  lo s  a d m in is t r a d o r e s  d e  f in ca s  p a ra  p a g a r  lo s  d e r e 
ch o s . . .  45

1 9  y  2 0  d e  m a r z o  d e  1 9 2 2 .  46

El o t r o  S in d ic a to  ta m b ié n  p a g a  e l 2  p o r  c ie n to . E s ta  n o c h e  
h a b rá  u n a  m a n ife s ta c ió n , a d e m á s  d e  la  q u e  o r g a n iz a  P ro a l .  (Se 
r e f ie r e  a u n a  m a n ife s ta c ió n  d e l  S in d ic a to  d e  In q u i l in o s  d e  los 
g re m io s  o b r e r o s .  )

L o s d o s  s in d ic a to s  d e  in q u il in o s  q u e  se  h a b ía n  f o r m a d o  se 
fu s io n a r o n  a n o c h e  d u r a n te  las  m a n ife s ta c io n e s  e n  q u e  h u b o  
a b ra z o s  f r a te rn a le s .

P r im e ro s  in d ic io s  d e  re p re sió n  a l  m o v im ie n to

A  m e d i d a  q u e  s e  v a  a g u d i z a n d o  la  l u c h a  i n q u i l i n a r i a ,  l a  s i t u a 
c ió n  d e l  p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l  d e l  p u e r t o  e s  c a d a  v e z  m á s  d i f í 
c il , s u  p r o c e d e n c i a  o b r e r a ,  p e r o  s o b r e  t o d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
c o n g r e s o s  o b r e r o s  c o m u n i s t a s  y  a n a r q u i s t a s  lo  h a c e  r e p r e s e n 
t a n t e  d e  la s  e s p e r a n z a s  d e  lo s  t r a b a j a d o r e s ;  t i e n e  q u e  a c t u a r  
c o m o  p o l í t i c o  d i s c i p l i n a d o  a  la s  d i r e c t r i c e s  d e l  g o b e r n a d o r  d e l  
e s t a d o ,  p o l í t i c a  q u e  e n  u n  m o m e n t o  d a d o  e s  c o m p l e t a m e n t e  
f a v o r a b l e  a  lo s  o b r e r o s  e  i n q u i l i n o s ,  p e r o  q u e  e n  o t r o  m o m e n t o  
lo  p u e d e  d e j a r  s o lo  c o n  e l  p r o b l e m a .  Q u i z á  p e n s a n d o  e n  s u  
c a r r e r a  p o l í t i c a  e n  u n  m o m e n t o  p o s t e r i o r  le  v e r e m o s  i r  a  la  
c i u d a d  d e  M é x ic o  y c o m o  d i c e  m a l i c i o s a m e n t e  E l  D ic ta m e n ,  
r e g r e s a r á  m á s  d e c i d i d o  a  r e p r i m i r  a  lo s  i n q u i l i n o s .  T a m b i é n  
p e n s a n d o  e n  s u  f u t u r o ,  n o  o b s t a n t e  q u e  a d v i e r t e  a  s u s  e d i l e s  d e  
la s  i n t r i g a s  d e  l a  p r e n s a ,  e s  p o c o  p r o b a b l e  q u e  E l  D ic ta m e n  h a y a  
i n v e n t a d o  t o d o  lo  q u e  e n  e l  r e p o r t a j e  a c e r c a  d e  P r o a l ,  d i c e  e n  
c o n t r a  d e  é l ,  p u e s  lo  m u e s t r a  c o m o  e l q u e  f a l t a  a  s u  p a l a b r a  y  e l  
q u e  l l a m a  a l  e j é r c i t o  p a r a  d i s o l v e r  a  lo s  i n q u i l i n o s  q u e  q u e r í a n  
l i b e r t a r  a  P r o a l .

45 Archivo T ejeda, vol. 92 de 1922.
46 E l Dictamen, 19 y 20 de m arzo de 1922.
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Las intrigas están a la orden del día y Proal, le muestra a 
García una carta, en la que algunas personas manifestaban que 
Proal debería ser el presidente municipal.

Por otra parte tenemos la actuación del ejército, como res
puesta a la m uerte de una señora española. Una carta del 
reaccionario alcalde de Jalapa en la que se deja ver el apoyo de 
la Legislatura al gobernador, y la división que existe en el 
gobierno estatal. También tenemos una carta de recomenda
ción ante el gobernador del estado, por un  alto funcionario del 
gobierno federal, a uno de los más connotados casatenientes 
de Veracruz.

En último lugar transcribim os uno más de los intentos 
de García para tratar de resolver el problema inquilinario de 
acuerdo a las leyes imperantes y que como veremos fracasará 
pues estas leyes están hechas de acuerdo a los intereses de la 
burguesía.

Y también se da una reunión entre uno de los propietarios, 
Díaz, Cueto y el presidente municipal, en la cual se platica 
sobre el problema inquilinario.

Y la participación que empieza a tom ar la Legislatura del 
estado en el problema inquilinario.

21 y 22 de marzo de 1922. 47

El g o b e r n a d o r  d e  Y u c a tá n , y p r e s id e n te  d e  las lig as d e  re s is 
te n c ia  se d i r ig e  a n u e s t r a  L e g is la tu ra , p a r a  q u e  a p r u e b e  u n a  ley 
d e  in q u il in a to  ra d ic a l ( . . .  ) N o s o tro s  s u p lic a m o s  a  u s te d e s  e n c a 
r e c id a m e n te  q u e  e n  b e n e f ic io  d e l  p r o le ta r ia d o  d e  e se  e s ta d o  se 
a p r u e b e  e sa  ley  q u e  fa v o re c e rá  a  to d o s  los v e ra c ru z a n o s  ( . . .  ) 
g o b e r n a d o r  d e l e s ta d o  F e lip e  C a r r il lo  P u e r to . . .

Ya n o  M a n ifes ta rá n  m ás lo s  I n q u il in o s

El a lc a ld e  o r d e n ó  a la  p o lic ía , q u e  im p id a  c u a lq u ie r  n u e v a  
m a n ife s ta c ió n  p o r  c o n s id e ra r la s  subversivas y obras de enemigos del 
gobierno  ( . . .  ) T a m b ié n  d io  ó r d e n e s  e l a lc a ld e  G a rc ía  d e  im p e d i r  
c u a lq u ie r  m e d io  d e  p r o p a g a n d a  e n  los p a tio s  o  ca lles  e n  fa v o r

47 Ibid., 21 y 22 de m arzo de 1922.
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d e l  S in d ic a to  d e  In q u i l in o s ,  especialmente las pequeñas m anifesta
ciones que se efectúan todas las noches en los patios, p o r  g r u p o s  d e  
p e r s o n a s  q u e  e n c a b e z a d a s  p o r  los m ie m b ro s  d e l  c o m ité , a n d a n  
r e c o r r i e n d o  los p a tio s  p a r a  p r o p a g a r  la  id e a  d e  la  h u e lg a .

C u a n d o  e s ta b a n  r e u n ié n d o s e  e n  el p a r q u e  J u á r e z  c o m o  s ie m 
p r e  p a r a  h a c e r  u n a  m a n ife s ta c ió n , l le g a ro n  lo s  d e  la  m o n ta d a  
e n c a b e z a d a  p o r  Z a m u d io  y  d e s p u é s  d e  d is c u t i r  ( . . .  ) el S in d ic a to  
se  r e t i r ó . . .

(La actividad del Sindicato es impresionante; mítines, asam
bleas, manifestaciones, etc. )

23 y 24 de marzo de 1922. 48

C o n  m o tiv o  d e l  a r r e s to  d e  H e r ó n  P ro a l , s e  s u s c i ta ro n  a y e r  
v a r io s  tu m u lto s .  A y e r  a  las n u e v e  d e  la  m a ñ a n a  fu e  d e te n id o  
H e r ó n  P ro a l  e n  la  e s q u in a  d e  las c a lle s  d e  V ic a rio  y  Z a ra g o z a  
e x tr e m o  n o r e s te  d e l  m e rc a d o  d e  f lo re s . H a b ía  m u c h a  g e n te  
c u a n d o  lo  d e tu v ie r o n ,  u n  a g e n te  d e  la  re s e rv a d a  y u n i f o r m a d o  
p o r  lo  c u a l se  f o r m ó  u n  t u m u l to  q u e  fu e  d e tr á s  d e  e llo s.

Fue llevado a la inspección de la policía, donde se encon
traba el presidente municipal, y no permitieron en trar a la 
Prensa, ésta se enteró por otros conductos y dice de la entre
vista que el presidente municipal Rafael García manifestó que 
lo detuvieron por su propaganda subversiva que atacaba tanto 
al gobierno municipal como al nacional, a la hora de estar 
detenido Proal, ya había cerca de mil personas a las puertas de 
la Inspección de Policía. El pueblo quería tom ar la Inspección 
de Policía y por teléfono el presidente municipal para evitar 
que esto sucediera ordenó que el comandante Platas al frente 
de 15 gendarm es de la m ontada se colocaran en las puertas de 
dicha Inspección y a continuación se dirigió al general Carballo 
pidiendo suficientes fuerzas de infantería de marina para di
solver a los manifestantes. Una comisión de inquilinos habló 
con el presidente municipal y éste prometió dejar libre a Proal 
si se retiraba la manifestación. Los comisionados inform aron

48 Ibid., 23 y 24 de marzo de 1922.
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de esto a los reunidos, quienes dijeron que no se quitarían de 
ahí hasta que no fuera libertado Proal. Después Proal fue obli
gado a firm ar un papel, e inclusive a hablarle a los inquilinos 
para que se retiraran y que si dentro  de 20 minutos después no 
llegaba al Sindicato podían hacer lo que quisieran, pues el 
alcalde García había dado su palabra. García falta a su palabra 
y no deja en libertad a Proal. La multitud se enardece y el 
inspector trata de llevarse a Proal, ésta se da cuenta de la ma
niobra y rescata a Proal, lo quiere llevar en hombros, pero éste 
se niega, un jinete cede su caballo a Proal, que lo m onta lle
vando en la mano derecha la bandera roja del Sindicato de 
Inquilinos. En el parque Juárez hace un mitin y dice: que los 
enemigos del sindicato tratan de acabar con la organización 
inquilinaria; persiguiéndola, acorralando a sus miembros, en
carcelándolos; pero que si los actuales miembros del Sindicato 
morían, otros los sucederían, que la obra no iba a term inar 
porque a él “le dieran agua”, porque pueden m orir los hom
bres pero no las ideas, que él tenía confianza en los que estaban 
ahí reunidos de que seguirían como hasta ese momento tan 
unidos. Que nadie hacía labor contra el gobierno.

N o  se e n v ió  a u x il io  p o r q u e  n i e l  c u a r te l  g e n e ra l ,  n i la  j e f a tu r a  
d e  la  g u a rn ic ió n ,  c o n s id e r a r o n  q u e  h a b ía  s u f ic ie n te  m o tiv o  p a ra  
q u e  las t r o p a s  f e d e ra le s  in te rv in ie ra n .  A  la s  se is d e  la  t a r d e  u n  
n u m e r o s o  g r u p o  d e l  S in d ic a to  d e  I n q u i l in o s  e s tu v o  a  s a lu d a r  al 
g e n e ra l  S á n c h e z  p a r a  d a r le  las g ra c ia s  p o r  su  a c t i tu d ;  y se  les  
d i jo  q u e  m ie n t r a s  n o  p r o v o c a r a n  e s c á n d a lo s  tu m u ltu o s o s ,  las 
fu e rz a s  fe d e ra le s  n o  in te r v e n d r ía n .  E n  la  n o c h e  h u b o  o t r o  m it in  
e n  e l p a r q u e  J u á r e z  y se  su sc itó  u n  e n f r e n ta m ie n to  a  p e d r a d a s  
c o n  la po lic ía .

L os e d ile s  d e s c u b re n  q u e  e l o r ig e n  d e l  m a l e s  la  P re n s a , q u e  es 
c a p ita lis ta . R a fae l G a rc ía  d ic e  q u e  d e b e n  t e n e r  c a lm a , r e f i r i é n 
d o s e  a  los e d ile s , q u e  n o  h a y  q u e  d e ja r s e  l le v a r  p o r  e l v e n d a v a l  
d e  in tr ig a s  d e  la  P re n s a ,  m is m a  q u e  a m b ic io n a  e l f ra c a so  d e  los 
o b r e r o s  ( . . .  ) E l a lc a ld e  G a rc ía  e x p re s ó  e n t r e  o t r a s  co sas q u e  se  
le  h a b ía  a c e rc a d o  P ro a l  e se  d ía  y le  h a b ía  e n s e ñ a d o  u n a  c a r ta  
f i r m a d a  p o r  R a ú l y L u is  d e  N ico lá s , D o m in g o  G o n z á le z , R eyes 
J im é n e z ,  y c o m o  v e in te  f i rm a s  m ás , e n  las  q u e  se  d e c ía  q u e  P ro a l 
e r a  el M esías, q u e  d e b ía  p ro c la m a rs e  a lc a ld e  d e  V e ra c ru z  ( . . .  ) 
E sa , c o n tin u ó  e l a lc a ld e , fu e  u n a  d e  la s  n u e v a s  in tr ig a s  d e  q u e  se
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e s tá n  v a lie n d o  lo s e n e m ig o s  d e l A y u n ta m ie n to  ( . . .  ) P e ro  P ro a l 
e n  m e d io  d e  su  c h if la d u ra ,  h a b ía  t e n id o  u n  ra s g o  d e  h o n r a d e z  y 
le  h a b ía  d e s c u b ie r to  e l c o m p lo t.

A y e r  c u lm in ó  e n  t r a g e d ia  la  o b ra  d e  P ro a l. L a  s e ñ o r a  G a rc ía  
d e  T o r r e s ,  p o r  n e g a rs e  a  p e r m i t i r  q u e  e n  su  b a lc ó n  se  c o lo c a ra  
la  b a n d e r a  d e l  S in d ic a to  fu e  m u e r ta  a  b a lazo s . U n a  s e ñ o ra  
m u e r ta ,  d o s  h e r id o s  y v a r io s  le s io n a d o s  es e l f ru to .

El incidente se suscitó, cuando un muchacho, como ya era 
costumbre, se subió a los altos del local que ocupa el Sindicato a 
colocar la bandera. En los altos del Sindicato vivía una señora 
española, a la que obviamente le disgustaba que en su balcón 
colocaran la bandera del Sindicato, en esta ocasión se opuso a 
tal cosa y como el muchacho no le hiciera caso le arrojó una 
maceta a  la cabeza; ver caer la bandera y al muchacho san
grando, enardeció a la multitud de donde salió un disparo que 
hizo blanco en la referida señora; como contestación Mariano 
García, herm ano de la herida disparó contra la multitud. Las 
cosas hubieran llegado a más a no ser evitadas porque el gene
ral Sánchez acompañado del jefe de la guarnición y varios 
soldados tomaron parte en el asunto y ordenó a Proal que 
retirara a todos los manifestantes.

25 y 26 de marzo de 1922. 49

P ro p o n e n  D e ro g a r  la  L ey  d e  I n q u ilin a to
E sta  m a ñ a n a  e n  la  se s ió n  c e le b ra d a  p o r  la  L e g is la tu ra  ( . . .  ) El 

d ip u ta d o  C o r t in a  p id ió  q u e  se  d e r o g a r a  la  L ey  In q u i l in a r ia  e n  
v ig o r  y  q u e  a u n q u e  f u e r a  c o m o  p r o n ta  p ro v id e n c ia  se  su b s ti tu 
y e ra  p o r  la  ley  q u e  d e ro g ó  e l e x  g o b e r n a d o r  A n to n io  N a v a  (Ley 
r e f o r m a d a  d e  C á n d id o  A g u ila r ) .

G a rc ía  a c a b a rá  p o r  n o  s a b e r  a  q u ié n  d a r  g u s to .
A y e r  f u e  d e r o g a d a  la  L ey d e  In q u i l in a to .  El a lc a ld e  d e  J a la p a  

(A n to n io  N a v a  ex  g o b e r n a d o r  d e l e s ta d o )  a u g u r a  m a y o re s  d if i 
c u lta d e s  y d e s c o n f ía  d e  la s in c e r id a d  d e  e s ta  L eg is la c ió n .

49 Ibid., 25 y 26 de m arzo de 1922.
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El 27 de marzo de 1922, el edil Juan  Esenaro en carta al 
gobernador del estado, defiende al presidente municipal del 
puerto, contra la Tribuna, periódico vendido a los burgueses. 50 
Ese mismo día Rafael García presidente municipal del puerto, 
envía un informe al gobernador del estado, en el que le dice 
que las manifestaciones de los inquilinos se hacen en orden, y 
que él está estudiando la m anera más práctica de llegar a un 
acuerdo a fin de am inorar de modo considerable la carga pe
sada que por concepto de rentas por alquiler de casas, viene 
soportando el pueblo en general ( . . .  ) “Respecto a la Prensa 
puedo asegurar a usted que la campaña en contra de nuestra 
administración es cada día más acerba. . .  ”51

27 y 28 de marzo de 1922. 52 Una información de El Dictamen 
dice:

L os P r o p ie ta r io s  d e  C asas O fr e c e n  H a ce r  
C o n c e s io n e s  p a ra  R e so lv e r  e l  C o n flic to

A y e r  se  e fe c tu ó  la  ya  a c o s tu m b ra d a  m a n ife s ta c ió n  d e  in q u il i
n o s . S e  c o n c e n tr a r o n  d e s d e  las  17 h rs . e n  el p a r q u e  J u á r e z  y d e  
a h í  p a r t i e r o n  a  la s  2 0  h r s .  p o r  la  ca lle  I n d e p e n d e n c ia  h a s ta  la  
P laza  d e  A rm a s , p e r o  c o m o  in te r r u m p ía n  e l t r á f ic o  d e  lo s t r a n 
v ías y  asustaban a  las fa m ilia s  concurrentes a  la serenata, e l c o ro n e l  
L ó p e z  M a n z a n o , j e f e  d e  la  g u a rn ic ió n  d e  la  p la z a , h iz o  v e r  a 
H e r ó n  P ro a l la  c o n v e n ie n c ia  d e  q u e  se  d i r ig ie r a n  a  o t r o  lu g a r  
p a ra  su  m it in  y le  in d ic ó  a  P ro a l el p a r q u e  C ir ia c o  V á sq u e z  ( . . .  ) 
E n  u n o  d e  los b a lc o n e s  d e l  c a fé  “ L a  f lo r  d e  G a lic ia ” h izo  u so  d e  
la  p a la b ra  H e ró n  P ro a l . El ú n ic o  p u n to  n u e v o  q u e  t r a tó ,  fu e  l a  
h u e l g a  a l  v o t o , d ic ie n d o  q u e  ta m b ié n  c o n tr a  lo s  p o lítico s  d e 
b e m o s  h a c e r  la  h u e lg a ,  n e g á n d o le s  los v o to s  e n  las  p ró x im a s  
e le c c io n e s  a  d ip u ta d o s  ( . . .  ) E l r e s to  d e  su  p e r o r a c ió n  fu e  c o n tra  
e l b u rg u é s ,  los p e r ió d ic o s  y las a u to r id a d e s  q u e  ta m b ié n  so n  
b u rg u e s a s  y c a p ita lis ta s . S o b re  e s te  p u n to  h a b ló  la rg o  y te n d id o  
y n o  h a b r ía  a c a b a d o  si n o  se  le  a c a b a  la voz.

50 Archivo T ejeda, vol. 88, p. 7, 1922.
51 Ibid., vol. 88, p. 79, 1922.
52 El Dictamen, 27 y 28 de m arzo de 1922.
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S a n g r ie n to  C h o q u e  e n  G u ad a la jara  e n tr e  O b r er o s  
R o jo s  y  C a tó lic o s

G u a d a la ja r a ,  m a rz o  2 6 . A  la  u n a  d e  la  ta r d e ,  m á s  o  m e n o s , los 
o b r e r o s  ro jo s  o r g a n iz a r o n  u n a  m a n ife s ta c ió n  p a r a  a p o y a r  el 
m o v im ie n to  d e  h u e lg a . L o s  ro jo s  o rg a n iz a r o n  la m a n ife s ta c ió n  
e n  el j a r d í n  d e  S a n  F e r n a n d o  y se  d i r ig ie ro n  e n  f o r m a  tu m u l 
tu o s a  h a c ia  e l p a se o  d e  S a n  F e r n a n d o  d o n d e  se  e n c o n t r a b a n  
r e u n id o s  lo s o b r e r o s  c a tó lico s . . .  p e r o  n o  h a  q u e d a d o  e sc la re 
c id o . . .  E l r e s u l ta d o  f u e  q u e  i n e s p e r a d a m e n te  so n ó  e l p r im e r  
t i r o  d e  p is to la , y d e s p u é s  o t r o  y o tro s , h a s ta  e n ta b la r s e  u n  v e r 
d a d e r o  c o m b a te ,  p u e s  el f u e g o  se  g e n e ra liz ó  p o r  a m b o s  b a n d o s . 
L a  p o lic ía  se  p r e s e n tó  e n  e l  lu g a r  d e  lo s  h e c h o s , p e r o  f u e  re c i
b id a  a  b a lazo s  p o r  lo  q u e  tu v o  q u e  r e t i r a r s e . . .  D iez  m in u to s  
d e s p u é s  f u e r te s  p iq u e te s  d e  in f a n te r í a  se  p r e s e n ta r o n  e n  e l lu 
g a r  d e  lo s su ceso s  y e n é r g ic a m e n te  p r o c e d ie r o n  a  im p o n e r  o r 
d e n . . .  V a r io s  m u e r to s  y m u c h o s  h e r id o s ,  la  c iu d a d  e s tá  s ie n d o  
p a tr u l la d a  y to d o s  los s itio s  p ú b lic o s  c e r r a d o s .

Aquí insertamos una carta de recomendación, que el 29 de 
marzo de 1922 envió el secretario de gobernación Gilberto 
Valenzuela al gobernador del estado de Veracruz, Adalberto 
Tejeda. “El Sr. Manuel Cangas, portador de la presente, tiene 
interés y urgencia en tratar con usted un asunto p articu lar. . .  
mucho agradeceré a Ud. la atención que tenga bien dispensar 
al Sr. Cangas en sus relaciones con el gobierno de ese es
tado. . . ”53

29 y 30 de marzo de 1922. 54

L a P r im era  R e u n ió n  p ara  B u sca r  u n  A r r eg lo  
e n  e l  C o n flic to  d e  I n q u il in o s . A y er  C o n fe r e n c ió  

c o n  e l  A lc a ld e  e l  P ro p ie ta r io  D ía z  C u eto

S e e x p u ls a r á  a  los a g ita d o re s  y a lo s h a m p o n e s .  C o n  m o tiv o  d e  
lo s  su c e so s  d e  G u a d a la ja r a . . .  A sí m is m o  e l p r e s id e n te  O b r e g ó n  
o r d e n ó  q u e  to d o s  lo s  l la m a d o s  “a p a c h e s ” q u e  v iv en  e x p lo ta n do  a 
las  m u je re s  se a n  e x p u ls a d o s  d e l  pa ís , a l  ig u a l q u e  a  lo s  a g i ta d o 

53 Archivo T ejeda, vol. 88 de  1922.
54 El Dictamen, 29 y 30 de m arzo de 1922.
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re s  e x tr a n je ro s  q u e  h a n  h e c h o  u n  m odus v ivend i  a l p r o p a g a r  
d o c tr in a s  d is o lv e n te s . M é x ico , m a rz o  2 8 . H a  c a u s a d o  b u e n a  im 
p re s ió n  e n  lo s c e n t ro s  o b re ro s  d e  la  R e p ú b lic a  y o tro s ,  la  o r d e n  
d e  e x p u ls ió n  d ic ta d a  p o r  e l P re s id e n te  e n  c o n t r a  d e  L a u r i to  
(a rg e n t in o )  y o tro s  e x tr a n je r o s  q u e  s o n  c o n s id e ra d o s  c o m o  lo s  
in m e d ia to s  re s p o n s a b le s  d e  lo s a c o n te c im ie n to s  o c u r r id o s  e n  la  
c iu d a d  d e  G u a d a la ja r a ,  y o tro s  lu g a re s  d e l  p a ís .

Con este mismo criterio, hacia el año de 1925 (? ) Herón 
Proal fue expulsado del país arguyendo que era guatemalteco.

En la sesión municipal del día 30 de marzo de 1922, según 
consta en el acta respectiva el C. presidente municipal hizo una 
proposición por escrito, la cual se resume en los siguientes 
puntos:

1° N ó m b r e s e  u n a  c o m is ió n  d e l  H .  A y u n ta m ie n to  q u e  se  
a c o m p a ñ e  d e  la J u n t a  d e  S a n id a d  p a r a  q u e  m a ñ a n a  m ism o  a  las 
10 h r s .  h a g a  u n a  v isita  a  lo s p a tio s  e n  c u e s tió n . (Se r e f ie r e  a  lo s 
p a tio s  q u e  e s tá n  e n  c o m p le to  e s ta d o  d e  s u c ie d a d  y  a b a n d o n o .  ) 
2° . C o n  e l in f o r m e  q u e  r in d a  in m e d ia ta m e n te  la  J u n t a  d e  S a n i
d a d ,  se  p ro c e d a  a  la  r e p a r a c ió n  d e  eso s  p a tio s  el lu n e s  3 d e  a b r il ,  
p o n ie n d o  la  g e n te  n e c e s a r ia  p a r a  la  m ás  r á p id a  p r e p a r a c ió n .  3 ° . 
T o d o s  lo s g a s to s  q u e  se  o r ig in e n  p o r  la s  r e p a ra c io n e s  in d ic a d a s , 
s e r á n  s o lv e n ta d a s  p o r  la  T e s o r e r í a  M u n ic ip a l  ta l c o m o  lo  p r e 
v ie n e  el a r t íc u lo  #  5 3  d e l C ó d ig o  S a n ita r io . 4 ° . U n a  vez te r m i
n a d a s  las re p a ra c io n e s ,  la  T e s o r e r ía  M u n ic ip a l  r e p r e s e n ta d a  
p o r  el te s o r e r o  p r o c e d e r á  a l e m b a rg o  d e  la s  casas , p a r a  q u e  c o n  
el p r o d u c to  d e  la s  r e n ta s  se a  r e e m b o ls a d a  la  c a n t id a d  e m p le a d a  
e n  e lla s , s u je ta n d o  d ic h o  e m b a rg o  a  las p re s c r ip c io n e s  c o n d u 
c e n te s  d e  la  ley  e c o n ó m ic a  c o a r t iv a . 55

Carta que envía el diputado Miguel Barranco al gobernador 
del estado, fechada el 31 de marzo de 1922, en el Palacio 
Legislativo. En la cual le dice que debido a los diferentes con
flictos entre inquilinos y propietarios de casas, y dado que no 
existe una ley propiam ente aplicable para resolver el pro

55 Archivo Municipal de la ciudad y puerto  de Veracruz. Actas de  las Sesiones 
del H. A yuntam iento, libro 12, p. 92.
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blema, “el Sr. oficial Mayor de esta H. Cámara ha hecho un 
pequeño estudio, que ha puesto en mis manos para que Ud., 
tenga a bien prestarle su respetuosa atención”.56

P r o a l  y  lo s p e q u e ñ o s  p ro p ie ta r io s .
L a s  p r e s io n e s  in te r n a c io n a le s

Abril es un  mes puente. Durante este lapso, las partes en 
conflicto afinan sus armas, se fortifican, definen sus posicio
nes.

Sin embargo, van ocurriendo hechos que no dejan de ser 
notables. Como el dictamen de la Jun ta  de Sanidad. Y como la 
carta que H erón Proal dirige a El Dictamen en la que, con una 
visión bastante considerable, manifiesta que los propietarios 
menos ricos -qu e  viven exclusivamente de los patios que po
seen-, a la larga dividirán la unidad de los propietarios en 
general, pues es claro que al ver mermados sus ingresos trata
rán de llegar a un  arreglo con el Sindicato. Esta carta persigue 
un doble propósito; por una parte am edrentar a los propieta
rios económicamente más poderosos y por otra invitar a los 
propietarios menos ricos a entrar en arreglos con el Sindicato. 
Dentro de su peculiar sintaxis anarquista, Proal no desdeña la 
ocasión para manifestar su interés de decomisar -expropiar
los patios de vecindad y proponer algunos tipos de soluciones 
al problema del pago de contribuciones, sobre la base del valor 
catastral de las propiedades. Como hemos visto, el Ayunta
miento, quizá por instrucciones de Tejeda, trata de reparar los 
patios que se encuentran en malas condiciones y, para resar
cirse de los gastos que im portan al erario municipal estas ope
raciones, anuncia que posteriormente los rem atará al mejor 
postor. Pese al carácter reform ista de la medida, que no puede 
eludir evidentemente el hecho de que quienes pudieran com
prar los patios puestos en rem ate no fueran otros más que los 
mismos propietarios, que son los únicos que disponen de lo 
necesario para ello, los propietarios se am paran y consiguen 
que la m edida no sea llevada a la práctica.

56 Archivo T ejeda, vol. 87-1922.
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Tam bién es digno de destacar duran te  este mes, las presio
nes de carácter internacional que empiezan a ejercer sobre el 
gobierno de Obregón, los gobiernos de España y Estados Uni
dos. El cónsul español, declara que el gobierno de España está 
seguro de que las propiedades e intereses de sus nacionales no 
pueden ser afectadas en virtud de que las propias leyes mexi
canas respetan el derecho de propiedad. El cónsul norteam eri
cano en Durango, por su parte, como una amenaza muy ve
lada, manifiesta que el gobierno de su país no permitirá que se 
expropien propiedades de sus ciudadanos nacionales en terri
torio mexicano.

Reproducimos ahora textos que nos darán un panoram a 
más general.

En una carta de una naciente agrupación de propietarios, 
dicen éstos que son pocos porque los demás propietarios no 
quieren hacer transacciones y no actúan. A continuación El 
Dictamen publica una carta de Proal que está borrada en su 
prim era parte; en lo que se puede leer dice:

L o s p ro p ie ta r io s  d e  a n te m a n o  a c e p ta n  c u a lq u ie r  s o lu c ió n , 
q u e  se  d é  al c o n flic to . É sto s so n  a d a p ta b le s ,  so n  lo s n o  c a m b ia n 
te s  ¿ q u é  g a ra n t ía s  t ie n e n  los c o n te n d ie n te s  d e  u n a  a c t i tu d  p a 
siva?  ¿ q u é  g a r a n t ía s  t ie n e n  e s to s  n e u tr a le s ?  D e b e n  re s o lv e rs e  
p o r  a p o y a r  a  u n a  d e  la s  d o s  fa c c io n e s  e n  p u g n a  ¿ có m o ?  S en c i
l la m e n te ;  si su s  in te r e s e s  n o  s u f r e n  m e lla  co n  e l a c tu a l  m o v i
m ie n to  h u e lg u is ta ;  d e b e n  a p o y a r  é s t a  ¿Si su s  in te r e s e s  e s tá n  
l ig a d o s  ín t im a m e n te  a  la  p a r t e  o p u e s ta  a  lo s h u e lg u is ta s ;  y p o r  
m ie d o  n o  se  re s u e lv e n  a  f o r ta le c e r  el f r e n te  c a p ita lis ta ?  d e b e n  
c a p i tu la r  e n  fa v o r  d e  lo s v e n c e d o re s , q u e  é s to s  s ie m p r e  s e r á n  
b e n ig n o s , p u e s  n o  a b u s a r á n  d e  la n e u tr a l id a d ,  si se  a c o g e n  a  las 
c o n d ic io n e s  e s t ip u la d a s  a n te s  d e l  a sa lto ; e s to  e s , a c e p ta n  las  r e n 
tas q u e  o f re c e m o s ;  el d o s  p o r  c ie n to  a n u a lm e n te  s o b re  el v a lo r  
c a ta s tra l ;  q u e  in m e d ia ta m e n te  p o d r á n  c o b r a r  y t e r m in a r  co n  
d if ic u l ta d e s  q u e  n o  q u ie r e n  s u f r i r  n i c o n o c e r .  O  d e  o t r o  m o d o ; 
f u s io n a r s e  c o n  lo s  p r o p ie ta r io s  ya o r g a n iz a d o s  e n  s in d ic a to  
( b u r g u é s ) e im p r im ir  a  é s te  la s  m o d a l id a d e s  d e  s u  s e n t ir ,  ya 
r e n o v a d o r a s  y e v o lu tiv a s , o  ya in t r a n s ig e n te s  y r e a c c io n a r ia s :  
p u e s  p o r  a lg o  d e b e n  d e c id ir s e . P u e s  las  h u e s te s  d e l  S in d ic a to  
R e v o lu c io n a r io  d e  In q u i l in o s ,  s in  t i tu b e a r  se  a p r e s ta n  a  d a r  el 
a s a lto  d e f in i t iv o , in c a u ta n d o  las h a b ita c io n e s  p o r  b i e n  d e  u t i l i 
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d a d  p ú b l i c a ,  i n d e m n iz a n d o  a  lo s p o s e e d o r e s  a c tu a le s  c o n  las  
r e n ta s  c o b ra d a s ;  y h a c ié n d o le s  d e v o lv e r  e l e x c e d e n te  a  lo s  e s 
q u i lm a d o s  in q u il in o s .

A m é n  q u e  ya  v a m o s  a  p r o c e d e r ;  p a ra  p r o p o r c io n a r  a g u a  y luz  
a  lo s p a tio s , a s i c o m o  a  n o m b r a r  a d m in i s t r a d o r e s  a  lo s  m ism o s , 
q u e  se  e n c a r g a r á n  d e  p a g a r  la s  c o n tr ib u c io n e s ,  to d o  a  c u e n ta  d e  
las r e n ta s ,  lo  m is m o  q u e  a lg u n a s  o p e ra c io n e s  in d is p e n s a b le s ;  
ta le s  c o m o  te c h o s , p iso s , r e p e l la d o s ,  fo g o n e s , b a ñ o s , in o d o ro s ,  
e tc .

L a  T e s o r e r í a  M u n ic ip a l p u e d e  m u y  b ie n  c o b r a r  las r e n ta s  d e  
las h a b ita c io n e s , al d o s  p o r  c ie n to  a n u a l  so b re  e l  v a lo r  c a ta s tra l ,  
d e s c o n ta r  d e  é s ta s  la s  c o n tr ib u c io n e s  y g a s to s  d e  a d m in is t r a c ió n ;  
e n t r e g a n d o  ( c u a n d o  lo  p id a n )  e l e x c e d e n te  a  lo s p ro p ie ta r io s :  
é s to s  s in  r e b a ja r  la s  c o n tr ib u c io n e s  a l c o n tr a r io ;  h a c e r le s  u n  
p e q u e ñ o  d e s c u e n to  e n  e l e x c e d e n te  e n  su  fa v o r  p a r a  lo s  asilo s y 
h o s p ita le s  ( . . .  ) Y a  s e g u ir é  t r a t a n d o  e s te  a s u n to ;  p o r  h o y  b a s ta . 
C á rc e l  M u n ic ip a l ,  V e ra c ru z  31 d e  m a rz o  d e  1922 . R e v o lu c ió n  
P ro -C o m u n is m o . H e r ó n  P ro a l .  57

Proal se encontraba en la cárcel mientras se aclaraba la 
m uerte de Emiliano H errera. Según El Dictamen, H errera ha
bía sido herido accidentalmente por Proal. 

Otras noticias son las siguientes:

E n O rizab a  H a b rá  S in d ic a to  d e  I n q u il in o s

N o  obstante que a llí no hay problema  
de la v iv ienda  y  sobran casas 58

In a p la z a b le  r e p a r a c ió n  a  d o s  p a tio s . “ L a  I n d u s t r i a ”  y “S an  
A n to n io ” , se  h a lla n  e n  ta le s  c o n d ic io n e s , q u e  c o n s t itu y e n  u n  
p e lig ro . L o s  v ec in o s  p r e s e n ta n  in f in id a d  d e  q u e ja s  y el a lc a ld e  
les d i jo  q u e  h a c ía n  b ie n  e n  n o  p a g a r  r e n ta s  p o r  c asas  q u e  n o  
e r a n  casas s in o  r u in a s .  59 U n a  p r o p a g a n d a  q u e  a la r m a  a  lo s in 
q u ilin o s . P o rq u e  o b lig a n  a  lo s p a tio s  a  d e c la r a r s e  e n  h u e lg a .  60 
Y a se  o rg a n iz ó  la  liga  d e  e m p le a d o s  p a ra  la  lu c h a  c o n tr a  e l

57  El Dictamen, 1 de  abril de  1922.
58 Ibid., 2 de  abril de 1922.
59 Ibid.
60 Ibid., 3 d e  abril de  1922.
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b u r g u é s .  61 lo s c a p a ta c e s  h a b ía n  c o n s t i tu id o  u n a  cas ta  q u e  s ie m 
p r e  p o d ía  c o m e r  y  c o m o  e s to  es con tra ri o  a  los f in e s  d e l  S in d i
c a to , f u e  n e c e s a r io  c e s a r lo s  y e x p u ls a r lo s  d e  la  U n ió n  d e  E s tib a 
d o r e s  y J o r n a le r o s ,  p a r a  s u s ti tu ir lo s  c o n  g e n te  q u e  n o  te n ía  
t ra b a jo . C o n  e s te  c r i te r io  q u e d a r o n  c o n fo rm e s  la s  d e le g a c io n e s  
g r e m ia le s . . . 62

Algunas noticias publicadas en el mes anterior, referentes a 
esta cuestión nos perm iten examinar esta nota aparecida el 3 
de abril de 1922.

Este problema tuvo su origen en la práctica que existía entre 
los obreros de rotar sus puestos. Unos obreros deshonestos se 
aprovecharon de esto y cuando se encontraban desempeñando 
el cargo de capataces, se aliaron con el patrón y no querían 
dejar ese cargo. Los demás obreros para resolver este pro
blema citaron a los gremios obreros, el resultado de la jun ta  de 
estos gremios, es la medida publicada por El Dictamen.

Con estos antecedentes podemos darnos cuenta de la actitud 
anti-obrera de esta nota, pues la intención del periódico, no 
obstante que quizá cita textualm ente la resolución obrera, 
no es dar a conocer que había un grave problema de desocupa
ción, sino que trata de hacerles ver a los obreros con trabajo, 
preferentem ente a los obreros “aristócratas”, lo perjudicial que 
resulta para los obreros privilegiados y coludidos con los pa
trones, la actividad de los sindicatos más o menos independien
tes.

D ic ta m e n  ú n ic o  (d e  la J u n t a  d e  S a n id a d ) . Se a p r o b ó  e l d ic ta 
m e n  a c o rd á n d o s e  q u e  los re g id o re s  d e  S a n e a m ie n to  y O b r e r ía  
M a y o r  p r o c e d ie r a n  a  las r e p a ra c io n e s  m á s  n e c e sa r ia s . C o m u n i
q u e se  a l te s o r e r o  m u n ic ip a l  y  co m is ió n  d e  h a c ie n d a ,  p a r a  los 
e fe c to s  a  q u e  se  c o n tr a e  e l p r e s e n te  d ic ta m e n . 63 E l S in d ic a to  
im p id ió  u n  la n z a m ie n to . E n  p o c o s  m in u to s  se  r e u n ie r o n  a n te  la  
casa  m á s  d e  m il p e r s o n a s . . . 64 E n  vez d e  c o b r a r  sacó  g o lp es  
( . . .  ) los in q u il in o s  lo  c o n d u je r o n  a la  c á rc e l  y lo  a c u s a ro n  d e

61 Ibid.
62 Ibid.
63 Archivo Municipal de  la ciudad y puerto  de V eracruz. Actas de las Sesiones 

del H . A yuntam iento, libro 12, p. 102.
64 El Dictamen, 5 de febrero  de  1922.

1 0 6



a m e n a z a s . . .  65 D e c la ra ro n  la  h u e lg a  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  P a so  
N o v ille ro . M ás d e  t r e s c ie n to s  c o r ta d o r e s  d e  c a ñ a  d e s e a n  a u 
m e n to  d e  j o r n a l  ( . . .  ) Y  a m e n a z a n  c o n  p a r o  g e n e r a l . . .  66 R o sa  
M o n a to  lle v a d a  e n  p ro c e s ió n  a  la  c o m isa r ia . L o s  in q u il in o s  la  
a c u s a n  d e  v a r io s  d e l i t o s . . . 67 U n  g e n d a r m e  se  q u e ja  d e  q u e  n o  
le p a g a n  l a  r e n ta .  R o s e n d o  M o n tie l ,  g e n d a r m e ,  a lq u i ló  u n  
c u a r to  e n  e l  p a t io  “ E l P e r f u m e ” p o r  $ 2 0  m e n s u a le s  a l  a le m á n  
E is m e r  S ism o n  (sic), p e r o  e l g e n d a r m e  m e tió  a  v iv ir  a l  c u a r to  a  
d o s  m u je re s  y  c o m o  e s  m u y  r e d u c id o ,  el a le m á n  a m p a r á n d o s e  
e n  la  h u e lg a  d e  in q u il in o s , d ic e  q u e  n o  p a g a rá  r e n ta  n i s a ld rá .  68

Nótese el chovinismo del tantas veces citado periódico, pues 
no obstante que al final de la nota habla contra el movimiento, 
cuando refiere el problema del alemán, lo hace creando el 
ánimo de que éste está en lo justo. En cambio cuando se refiere 
al problema de un nacional no es así de claro.

Q u e  se  h a  o f r e c id o  q u e  r e s p e ta r á n s e  las p r o p ie d a d e s .  El M i
n is t ro  e s p a ñ o l  ( . . .  ) h iz o  e sa s  d e c la ra c io n e s  ( . . .  ) q u e  se  va  d e  
M éx ico  m u y  sa t is fe c h o  d e  la  m a rc h a  d e l a c tu a l  g o b ie r n o  m ex i
c a n o  ( . . .  )  a g r e g a n d o  q u e  é l e s p e r a ,  p o r q u e  e llo  e s  j u s to ,  q u e  las 
p r o p ie d a d e s  d e  lo s e s p a ñ o le s  e n  M é x ico  s e r á n  r e s p e ta d a s ,  p u e s  
e n  e s e  s e n t id o  h a  re c ib id o  f o rm a l  p r o m e s a  d e  p a r te  d e l E je cu 
tiv o  d e  la  U n i ó n . . .  69 L a  L e y  d e  In q u i l in a to  s e r á  t r a t a d a  h a s ta  el 
o t r o  p e r io d o  d e  se s io n e s . . .  70 S e  ib a  a  p r o c e d e r  a  r e p a r a r  u n o s  
p a tio s  p o r  c u e n ta  d e l  A y u n ta m ie n to ,  p e r o  los t r a b a jo s  q u e d a r o n  
e n  s u s p e n s o  p o r  72  h o ra s ,  e n  v i r tu d  d e  u n  a m p a r o  d e  lo s p r o 
p ie ta r io s . . .  71 N o  h a y  re v o lu c ió n  p e r o  c re c e  e l  r a d ic a l is m o . 
E stas  s o n  las n o tic ia s  o fic ia le s  q u e  r e c ib e  el D e p a r ta m e n to  d e  
E s ta d o  (d e  E s ta d o s  U n id o s )  r e s p e c to  a  n u e s t r a  s i tu a c ió n . . .  72 
L o s p r o p ie ta r io s  q u e  q u i e r e n  b a ja r  las  r e n ta s  t e n d r á n  u n a  r e u 
n ió n . . .  73

65 Ibid., 6 de abril de  1922.
66 Ibid.
67 Ibid., 7 de  abril d e  1922.
68 Ibid., 8 d e  abril d e  1922.
69 Ibid., 10 de abril de  1922.

70 Ibid.
71 Ibid., 12 de abril de 1922.
72 Ibid.
73 Ibid.
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V .   C o n f l i c t o  e n t r e  e l  m o v i m i e n t o  
i n q u i l i n a r i o  y  l a s  a u t o r i d a d e s  
f e d e r a l e s

D e n t r o  d e l  c o n t e x t o  general de este capítulo observamos dos 
cuestiones fundamentales y reseñamos sin un riguroso orden 
cronológico lo sucedido entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 
1922, en el puerto.

A c t i tu d  d e  O b r eg ó n  a n te  e l c o n fl ic to  S in d ic a to
I n q u i l in a r io - C o m p a ñ ía  d e  L u z .  P ro b le m a s
eco n ó m ico s d e l  A y u n ta m ie n to  p o r te ñ o

La Liga de Trabajadores de la Zona Marítima de Veracruz, 
publica una protesta contra El Dictamen, debido a las noticias 
que publica y lo acusa de estar inspirado por los capitalistas. 1 
Por otra parte los propietarios que están teniendo juntas para 
ponerse de acuerdo en el m onto de las rebajas del alquiler cada 
vez “se entienden menos”. 2 La Secretaría de Industria y Co
mercio, por intermedio del presidente municipal del puerto, 
Rafael G arda, pide informes amplios acerca del “núm ero de 
habitaciones, patios, pocilgas, etc. que están actualmente en 
huelga y el núm ero exacto de inquilinos que form an el Sindi
cato”. 3

Por su parte el Sindicato dicta medidas, para conservar lim
pios los patios y para evitar choques entre los encargados de los 
patios y los inquilinos huelguistas. En un volante que hace 
circular dice:

1 El Dictamen de Veracruz, 13 de abril de 1922.
2  Ibid.
3 Ibid., 14 de abril de 1922.
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Los inquilinos de los patios en huelga deben entre todos, o turnándose, hacer la limpieza y aseo del patio e inodoro. Si las caseras lo hacen, los inquilinos deben proporcionarles los útiles de aseo y gratificarlas pues uno para todos y todos para uno ( . . .  ) Las caseras deben armonizar con los inquilinos de los patios u accesorias, pues deben comprender que son explotados igual que sus hermanos los inquilinos ( . . .  ) Como nadie paga renta y mientras se levantan las casas en la colonia comunista, los inquilinos pueden efectuar algunas pequeñas reparaciones. 4

Los cobradores (perros de los burgueses, como decía Proal, 
de ellos y de los administradores) tenían que cobrar pues de 
eso vivían y siguen amenazando a los inquilinos para que pa
guen la renta y uno de ellos está a punto de ser linchado, como 
dice la información. 5

El 16 de abril aparece una nota en El Dictamen, que nos 
inform a que el cónsul de Estados Unidos en Durango protesta 
ante el gobernador de esa entidad y le anuncia que cualquier 
expropiación dictada por la ley agraria será evitada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno ( . . .  ) que los derechos de los nacionales y los extranjeros serán respetados por el gobierno, que otorgan las garantías que contiene la Constitución. 6

Tam bién el excelentísimo señor ministro de España en Mé
xico, José Saavedra y Magdalena comenta en el Círculo Mer
cantil Español:

Tened confianza de que vuestros derechos quedarán a salvo y 
desenvolveránse sin fricción ni daño. No por el antiguo cauce, que quedó segado con sangre y escombro, sino por el que la ley 
vaya trazando anchuroso y profundo. 7

4 Ibid.
5 Ibid., 15 de  abril de 1922.
6 Ibid., 16 de  abril de 1922.
7 Ibid.
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O tra noticia nos inform a de la instancia del jefe del Depar
tamento del Trabajo, para que se les aum ente el sueldo a dos 
de sus empleados, a uno a $250 y a otro a $120. 8 A continua
ción tenemos la noticia de la ocupación de una casa, que según 
el propietario estaba “reparando”.

Don Ignacio Martínez prominente miembro de la colonia española de este puerto recibió la sorpresa de encontrar habitada una casa que estaba reparando ( . . .  ) el individuo le contestó con verdadera acritud ( . . .  ) que estaba allí porque podía y porque le daba la gana y de paso mostró su léxico nada fino por cierto, contra los burgueses, diciendo que sus casas debían ser ocupadas porque eran del pueblo y que los explotadores eran ( . . .  ) Plantó en lo alto la bandera roja del Sindicato de Inquilinos y 
pegó en la puerta un letrero que dice “No pago renta. Estoy en huelga. Revolución Pro-Comunista”. 9

En cuanto al problema económico del Ayuntamiento, el te
sorero municipal del puerto, Tomás Pérez Morteo dirige una 
carta al gobernador del estado, fechada el 22 de abril y que 
dice en su parte m edular:

Con motivo de la “huelga de inquilinos" los propietarios de fincas no han pagado las contribuciones correspondientes y en la actualidad estamos pasando por una verdadera crisis. En meses anteriores por concepto de fincas en los primeros quince días del mes se habían cobrado alrededor de $80 000 (ochenta mil pesos) y en este mes del primero a la fecha sólo se han 
cobrado $12 000 y no hay esperanzas de que mejore la recaudación, por lo que nos va a ser muy difícil llegar a cubrir nuestro 
presupuesto de egresos... 10

8 Archivo M unicipal de  la ciudad y p u e rto  de V eracruz. Actas de  las Sesiones 
del H. A yuntam iento, libro 12, p. 92.

9  El Dictamen, 20 de abril de  1922.
10 Archivo T ejeda, vol. 93-1922.
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E l 2 6  d e  a b r il  El Dictamen p u b l ic a  l o  s i g u ie n t e :

Más de $100 000 de contribuciones han dejado de ingresar a 
la Tesorería. . .  (en entrevista con Pérez Morteo tesorero municipal este dice a El Dictamen) que por ejemplo hay propietarios 
de fincas (propiedad urbana) que adeudan contribuciones por valor de más de $ 30 000 acumulados desde el año 1916. Hay muchos propietarios que por todos los medios han eludido el pago de contribuciones. . .  11

El 24 de abril el gobernador del estado, coronel Adalberto 
Tejeda, envía un telegrama al secretario de Gobernación, ge
neral Plutarco Elias Calles, en el que le dice:

Gobierno ha estado gestionando arreglo dificultades inquilinos Veracruz de acuerdo con Ayuntamiento. Además estudiase proyecto ley relativa resuelva dificultades. A pesar informaciones Prensa encúsanse arreglos por vía razonable. 12

Las diferentes actitudes de Obregón y de Tejeda ante las 
dem andas populares y los intereses extranjeros quedan mani
fiestas en dos telegramas, el prim ero lo reseñamos y el segundo 
lo anexamos en fotocopia.

El problema con la Compañía de Luz se inicia con esta nota.

La Compañía de Luz ha solicitado garantías. Como se anuncia 
una manifestación contra las altas cuotas de pasaje en los tranvías, temen desórdenes(. . .  ) El representante de la Compañía 
de Luz manifestó que como se trata de un servicio público(. . .  ) Creía tener derecho a que se le impartieran garantías en caso necesario, pues si los tranvías eran objeto de algún incidente se ordenaría la suspensión del tráfico y el retiro de todos los carros 
a la cochera(. . .  ) Había ayer alarma en la ciudad por la propaganda para la manifestación contra la compañía de luz y contra

11 El Dictamen, 26 de  abril de  1922.
12  Archivo T ejeda, vol. 89-1922.
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el A y u n ta m ie n to ,  p o r  e l c o b ro  d e  las a c tu a le s  ta r i fa s . . . 13 V ia je  
g ra tis  a  p r e te x to  d e  a l ta  ta r i f a .  L a  m a n ife s ta c ió n  c o n t r a  la  C o m 
p a ñ ía  d e  L u z  se  r e d u jo  a  n o  p a g a r  el r e g re s o  d e  V illa  d e l  
M a r . . .  14

Como respuesta a telegrama de Obregón, el G obernador del 
estado Adalberto Tejeda, envía el siguiente telegrama al Presi
dente de la República, fechado el 25 de abril de 1922 y sellado 
en la oficina de telégrafos de Jalapa, el 26 de abril y dice:

R e s p e ta b le  te le g ra m a  d e  U d .  ( . . . ) to m a  e s te  g o b ie r n o  p ro v i
d e n c ia s  n e c e s a r ia s  e n  caso  re la tiv o  tra n v ía s  V e ra c ru z  d e  a c u e r d o  
c o n  a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  n o t if ic a n d o  S in d ic a to  d e  I n q u i l i 
n o s  a c u d a  a n te  é s ta s  y g o b ie r n o  e m p le a n d o  re c u rs o s  in d ic a n  
n u e s t r a s  leyes a  f in  d e  e s tu d ia r  fo rm a  d e  sa t is fa c e r  s u s  d e m a n 
d a s  p o r  m e d io  a r re g lo  co n  c o m p a ñ ía  tra n v ía s  a b s te n ié n d o s e  d e  
p ro c e d im ie n to s  v io le n to s  in ju s tif ic a d o s , p u e s to  q u e  n o  h a n  a c u 
d id o  a n te  a u to r id a d e s  m a n if e s ta n d o  m o t ivo d e s c o n te n to .  A d e 
m ás  e n v ío  u n  r e p r e s e n t a n t e  d e  e s te  g o b ie rn o  p a ra  in te r v e n i r  e n  
c o n f lic to  d e  a c u e r d o  c o n  A y u n ta m ie n to ( . . .  ) A provechando bon
dadosa oferta de Ud. A te n ta m e n te  s u p l íco le o r d e n a r  J e f a tu r a  
G u a rn ic ió n  V e ra c ru z  a t ie n d a  c u a lq u ie r  d e m a n d a  a u x il io  se  n e 
c e s ite . . . 15

Del anterior telegrama podemos examinar algunas palabras 
que nos presentan las diferentes actitudes de Obregón y de 
Tejeda. Por ejemplo en tanto que Obregón ofrece al ejército 
para auxiliar al Ayuntamiento contra los actos del Sindicato, 
Tejeda habla de su intervención para satisfacer las demandas 
del Sindicato por medio de arreglos con la compañía de tran
vías.

Estas diferencias de actitud ante este problema se aclaran un 
poco más con el segundo telegrama. Ya que en éste Obregón se 
preocupa principalmente por que se protega a esta compañía

13 E l Dictamen, 23 de abril de 1922.
14 Ibid., 24 de abril de  1922.
15 Archivo T ejeda, vol. 89-1922.
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de los atentados que supuestamente planea el Sindicato, contra 
la mencionada compañía. Y en las líneas 27 y 28 del primer 
párrafo dice: “para reprim ir tales atentados Ejecutivo mi cargo 
encuéntrase presto apoyar autoridades mismo Estado”. En 
cambio Tejeda hace conocer al Sindicato que el Gobierno del 
Estado esta dispuesto a solucionar las dificultades, llamando a 
la compañía para arreglo que deje satisfechos los intereses po
pulares. También es interesante destacar que Tejeda no llama 
a la Guardia Civil, contra los obreros y deja que Obregón sea el 
que emplee la fuerza del ejército contra los proletarios, pues en 
el prim er telegrama le dice a Obregón: “Aprovechando bon
dadosa oferta de Ud. . .  ”

E l  S in d ic a to  R e v o lu c io n a r io  d e  I n q u i l in o s  e m p ie za
a re b a sa r  su  m e ra  c a p a c id a d  in q u il in a r ia

Como al Sindicato se ha unido el Sindicato de Inquilinos que 
había sido creado por los gremios obreros del puerto, no es 
extraño que el Sindicato comience a participar en actividades 
obreras.

Así tenemos el caso de que el Sindicato encabeza una acción 
contra una tahona, para obligar a los propietarios de ésta a que 
readmitan a un panadero que fue despedido. 16

L a n z ó  a u n a  in q u il in a  y fu e  a d v e r t id a  d e  q u e  le q u e m a r ía n  la 
casa . La S ra . J u l i a  C a r ra s c o  q u e  h a b ita b a  u n  v e r d a d e r o  c u c h itr il  
d e  u n o s  d o s  m e t r o s  d e  lo n g itu d ,  p o r  m e t r o  y m e d io  d e  a n c h o  y 
d o s  d e  a ltu ra ( . . .  ) P a g a b a  d ia r ia m e n te  c u a r e n ta  c e n ta v o s  d e  
r e n ta  ($ 12 a l m e s ) . 17

O tra noticia dice que “la chiquirriosa” cobradora de varias 
casas de la zona de tolerancia, a la que se le notificó que no 
debería de cobrar la renta, se enojó, quiso cobrar e insultó al 
Sindicato, por lo cual fue llevada en medio de insultos hasta el

16 E l Dictamen, 24 de abril de 1922.
17 Ibid., 27 de abril de  1922.
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Sindicato donde fue amonestada por Herón Proal. 18 Con res
pecto a esta noticia debemos aclarar que la justicia inquilinaria, 
o justicia proalista como decía Bolio, era simbólica, y se hacía 
contra los enemigos del Sindicato presentes o ausentes; claro 
está que los que sufrían el castigo eran los llevados al Sindicato, 
pues además de sufrir las catilinarias de Proal, generalm ente 
eran humillados y golpeados por el pueblo.

E l A y u n ta m ie n to  c o m ie n z a  a  a la rm a rs e  d e  lo s  a tro p e l lo s  d e  
los in q u ilin o s . A y e r  el te m ib le  S in d ic a to  m a l t r a tó  b r u ta lm e n te  y 
v e jó  a  J o s é  M o n te ro  y al g e n d a r m e  L u is  T r ig o  q u e  a c u d ió  e n  su  
a u x il io . La c o m u n a  se  h a  d i r ig id o  al g o b e r n a d o r  y al P re s id e n te  
d e  la R e p ú b lic a  so lic i ta n d o  su  a u x ilio  p a ra  re s ta b le c e r  e l p r in c i 
p io  d e  a u to r id a d ,  d e  q u e  se  h a  h e c h o  e s c a r n io ( . . .  ) E l C h a to  
(M o n te ro )  p ro p ie ta r io  d e  casas d e  a lq u i le r  e n  la z o n a  d e  to le - 
r a n c i a ( . . .  ) U n a  c o m is ió n  d e  in q u il in o s  se  p r e s e n tó  e n  los p a tio s  
d e  M o n te ro  p a ra  h a c e r  p r o p a g a n d a  d e  la  h u e lg a , M o n te ro  se 
los im p id ió  y g o lp e ó  a  u n a  m u je r ,  e s to  p ro v o c ó  q u e  s i lb a ra n  
p id ie n d o  a y u d a . . .  19

La misma noticia dice el tal Montero se presentó al consu
lado español en el puerto y presentó su queja.

Es completamente obvio que la queja de este lenón no era 
justificada.

No obstante, Tejeda contesta un telegrama del vicecónsul 
diciéndole que recomendó al presidente municipal del puerto 
que les dé las garantías que les otorgan las leyes. 20 También 
dice el gobernador a Rafael García que la Guardia Civil está 
ocupada y que recibió telegrama del Presidente de la Repú
blica acerca de que fuerzas federales presten apoyo al Ayun
tamiento. 21

18 Ibid., 25 de abril de 1922. 
19 Ibid., 27 de  abril de 1922. 
20 Ibid., 30  de  abril de  1922.
21 Ibid.
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E l 2 9  d e  a b r il  s e  p u b l ic a  e s ta  n o t ic ia .

L a  j e f a tu r a  d e  la  g u a r n ic ió n  t ie n e  ó r d e n e s  d e  p r o p o r c io n a r  
fu e rz a s  p a r a  e v ita r  t u m u l t o s ( . . .  ) E l g o b e r n a d o r  p o r  s u  p a r te ,  
r e c o m ie n d a  q u e  se  p r o c u r e  u n  a v e n im ie n to  e n tr e  in q u il in o s  y  
p r o p i e t a r i o s ( . . .  ) p e r o  el c o m p a ñ e ro  P ro a l in s is te  e n  q u e  n o  
a c e p ta rá  m e d ia c ió n  d e  n in g u n a  a u to r id a d . . . 22

Lo que dice el periódico referente a Proal, es falso pues 
como veremos son los propietarios los que no aceptan las ne
gociaciones ante los representantes del gobernador.

Una noticia nos informa de la llegada al puerto de un agente 
especial de la Secretaría de Gobernación, enviado para abrir 
una averiguación acerca del funcionamiento del Sindicato. 23 
Probablemente esta noticia tiene relación con una columna que 
desde la ciudad de México escribe para El Dictamen Jorge La
bra, y en dicha columna se pregunta varios días después: “Y ¿si 
no es extranjero? ( . . .  ) Al enterarme de que un funcionario de 
nuestro gobierno ha declarado que se va averiguar si Herón 
Proal es extranjero y en ese caso se le expulsará del país (se 
pregunta) y ¿si no es extranjero?”24

C r e a c ió n  d e  la  co lo n ia  c o m u n is ta .
In te r v e n c ió n  d e  los d e le g a d o s  d e l  g o b e rn a d o r

El ascenso del movimiento pasa por una etapa de utopismo, 
característico del anarquismo, con el intento de crear la colonia 
comunista, intento que es aprovechado por Proal para criticar 
duram ente a la sociedad capitalista, haciendo ver al pueblo la 
vida enajenante, explotada y viciosa de esa sociedad.

La posición del gobernador del estado con respecto al mo
vimiento inquilinario es dem ostrada por sus enviados, quienes 
hacen esfuerzos por resolver el conflicto. Y por la actitud del

22 Ibid., 29 de  abril de 1922.
23 Ibid.
24 Ibid., 11 de mayo de 1922.
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tesorero general del estado. Por otro lado la represión al mo
vimiento se hace cada vez más evidente.

El mes de mayo comienza con los festejos que en honor de 
los m ártires de Chicago de 1888, determ inan realizar las unio
nes obreras y el líder Herón Proal. A este efecto los inquilinos 
huelguistas, se dirigen hacia los terrenos en que pretenden 
erigir la colonia comunista y se pone la prim era piedra. Al 
mismo tiempo se celebra un mitin y una fiesta popular. Por su 
parte, las fuerzas militares declaran ese mismo día que no se 
permitirá más a los inquilinos interrum pir el tráfico en el cen
tro de la ciudad. 25

El gobernador del estado Adalberto Tejeda, envió con carác
ter de inspectores y representantes personales a los señores 
Ing. Benigno Mata y a Salvador Gonzalo García (miembro de 
la Casa del O brero Mundial), con el fin de que se enteraran 
de las condiciones en que vivían los arrendatarios de casas- 
habitaciones en el puerto, y para tratar de avenir a las partes en 
conf licto mediante un convenio, que no fuera lesivo a los inte
reses de los inquilinos y que diera satisfacción no más allá de 
lo justo a la parte propietaria.

La intervención de los enviados gubernamentales dio por 
resultado el proyecto de bases de contrato que presentó el 
Sindicato de Inquilinos a la Unión de Propietarios, en el que se 
pedía principalmente el reconocimiento del Sindicato, la anu
lación de los contratos existentes hasta el 5 de marzo de 1922, 
en que fue declarada oficialmente la huelga de inquilinos, la 
fijación de una renta según el tanto por ciento a que se con
venga del valor catastral, con base en un contrato único, amén 
de otras prestaciones tales como la de que los propietarios de 
casas establezcan por su cuenta servicios de luz y agua, y la 
exigencia de que mientras no se reparen las casas en ruinas, 
causen renta únicamente sobre el valor catastral del terreno. 
Las dem andas de los inquilinos dieron lugar a una respuesta 
de los propietarios que puede resumirse en una negativa de 
éstos a aceptar las demandas inquilinarias, particularmente en 
lo que hace al aspecto económico. A continuación presentamos

25 Ibid., 1 °  de mayo de 1922.
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el cuadro en que se basan los propietarios para no aceptar las 
demandas de los inquilinos.

Este cuadro viene acom pañado de unas “contraposiciones” 
de los propietarios de casas. Transcribimos lo más importante.

P r im e ro  e n tr a r e m o s  e n  c ie r ta s  c o n s id e ra c io n e s , las f in 
cas u rb a n a s  t ie n e n  d e  g a s to s  lo  s ig u ie n te :

C o n tr ib u c ió n  m u n ic ip a l  p o r  c i e n t o .........................................  $  8 .  00
Contribución al estado por c ien to .....................................  5. 00
Contribución federal, hasta hoy el 50% ........................... 6. 50
Gastos de administración % ...............................................  8. 00
P é rd id a s  p o r  v a rio s  g a s to s  ju d ic ia le s  n o  c o b r a d o s .......... 1 5 . 00
C o n tr ib u c ió n  s o b re  a g u a ,  m ás $ 0 . 2 5  p o r  c a d a  v iv ie n d a .  7 .  50  
G a s to s  d e  c o n se rv a c ió n , b la n q u e o s , l im p ie z a , s a n id a d ,

e tc ...........................................................................................................  1 0 . 00
T o t a l . . . .   $ 6 0 . 00

P o r  lo ta n to  d e  c a d a  p e so  q u e  se  c o b ra  d e  r e n ta  só lo  p e rc ib e  e l 
p r o p ie ta r io  $  0 . 4 0 , y e s te  h e c h o  q u e  ig n o r a n  casi to d o s  y a s o m 
b r a r á  a  m u c h o s  e s tá  t a n  a  la  v ista , es t a n  p a lp a b le  que renunciam os 
a  confirm arlo en o tra fo rm a ( . . .  ) P o r  lo  t a n to  h a re m o s  las  s ig u ie n 
tes  c o n tra p o s ic io n e s . . .
P r im e ra .  Se e s ta b le c e rá n  las d e  19 1 0  m ás  u n  50% . P a ra  e s ta b le 
c e r  e s ta  r e n ta  se  to m a rá  c o m o  b a se , lo q u e  las  casas e n  e l e s ta d o  
a c tu a l  p o d r ía n  g a n a r  e n  a q u e lla  fe ch a : e s to  es t a n  fácil q u e  
c u a lq u ie r  p r o p ie ta r io  o  in q u il in o  lo  sa b e  p e r f e c ta m e n te .  
S e g u n d a . P a ra  la  c e le b ra c ió n  d e  c o n tr a to s  se  a c a ta rá  lo  q u e  d is 
p o n g a  el C ó d ig o  Civil v ig e n te .
T e r c e r a .  Se c o n c e r ta r á  u n  p la z o  r a z o n a b le  p a ra  q u e  los in q u il i
n o s  p a g u e n  lo s a d e u d o s . . . 26

En un capítulo anterior transcribimos un pequeño cuadro 
de las ganancias de un propietario, que no se parece en nada al 
que presenta la Unión de Propietarios. Las observaciones que 
podríamos hacer a este cuadro, por ejemplo lo relacionado al 
renglón de gastos judiciales, que más parecen cantidades des
tinadas al soborno, estarían de sobra porque es patente el abul-

26 Ibid., 19 de mayo de 1922.
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tamiento de los gastos. Pero para dem ostrar este falseamiento 
y sobre todo las enormes cantidades que ganaban los propieta
rios debemos insertar este docum ento a continuación.

S e ñ o r  d o n  Ju a n  M a lp ic a  S ilv a , d i r e c to r  d e  E l  D ictam en, V e r .
M u y  s e ñ o r  m ío :
M e p e r m i to  a d ju n t a r  a  u s te d  u n  c u a d r o  d e m o s tra t iv o  d e  las 

r e n ta s  q u e  p r o d u c e n  a lg u n a s  p r o p i e d a d e s  u r b a n a s  e n  e se  
p u e r to ,  q u e  f u e r o n  so m e tid a s  a  ju ic io  p e ric ia l, a l  v e r if ic a rse  su  
e n a g e n a c ió n  (sic), p o r  i n c o n f o r m id a d  d e  su s  re sp e c tiv o s  p r o p ie 
ta r io s  ( . . .  ) A h o ra  b ie n  e l m ás  l ig e ro  e s tu d io  d e l c u a d r o  p o n e  d e  
(m a n if ie s to )  re liev e  la g r a n  d i f e r e n c ia  q u e  e x is te  e n t r e  la  r e n ta  
m a n if e s ta d a  y la  q u e , s e g ú n  el a v a lú o  d a d o  a c a d a  p r o p ie ta r io  
d e b e r ía  r e n d i r ,  c a lc u lá n d o s e  al se is p o r  c ie n to  q u e  e s tab le ce  la 
L ey  d e l 2 0  d e  d ic ie m b re  d e  1886 , a p a re c ie n d o  e n  el c ita d o  c u a 
d r o  f in ca s  q u e  c o n  u n  v a lo r  p e r ic ia l  d e  $ 5  8 6 9 . 2 5 , d a n  u n  r e n 
d im ie n to  a n u a l  m a n ife s ta d o  d e  $2  2 2 4 . 0 0 , e s  d e c ir ,  u n  p o c o  m ás 
d e l  3 8  p o r  c ie n to , in te r é s  m u y  c ó m o d o  p a ra  q u ie n  lo  p e rc ib e  
p e r o  m u y  o n e ro s o  p a ra  el q u e  t ie n e  q u e  c a u s a r lo . C o m o  el 
p ro b le m a  d e l in q u il in a to  e s tá  a ú n  e n  p ie , s in  q u e  l le g u e  a  u n  
a c u e r d o  ( . . .  ) h e  ju z g a d o  o p o r tu n a  la p u b lic a c ió n  d e l c u a d r o  
( . . .  ) c o n  m is a n tic ip a d a s  g ra c ia s  p o r  la  p u b lic a c ió n  ( . . .  ) V íc to r  
E . G ó n g o ra .

En cuanto al intento de crear la colonia comunista El Dicta- 
men, lo reseña de la siguiente manera:

L a co lo c ac ió n  d e  la  p r im e r a  p ie d r a  d e  la  c o lo n ia  c o m u n is ta  se 
llev ó  a  c ab o  a y e r  e n  la m a ñ a n a , t r a s  u n a  la rg a  c a m in a ta  b a jo  los 
a r d ie n te s  ra y o s  d e l  so l, p u e s  p a r a  le v a n ta r  e n  lo fu tu r o , la fu tu r a  
c o lo n ia  se  e lig ió  u n  t e r r e n o  p o r  a llá  p o r  P o c ito s  y R iv e ra (. . .  ) co n  
P ro a l  a  la  c ab e za  e m p r e n d ie r o n  la  m a r c h a ( . . .  ) C o n  a q u e llo s  q u e  
tu v ie r o n  e l v a lo r  d e  l le g a r  a l lu g a r  in d ic a d o  se e f e c tu ó  la  co lo c a 
c ió n  d e  la m e n c io n a d a  p ie d r a ,  m e d ia n te ,  n a tu r a lm e n te ,  el d is 
c u r s o  d e  r ig o r  y  las c e re m o n ia s  q u e  e n  e s to s  caso s se  a c o s tu m 
b ra . . . 28

28 El Dictamen de Veracruz, 2 de mayo de 1922.
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C u a d ro  q u e  d e m u e str a  e l  v a lo r  p e r ic ia l  d e  a lg u n a s  f in c a s  u rb a n a s  
d e  la  c iu d a d  d e  V e r a cr u z , y  la s  r en ta s  a n u a le s  q u e  p r o d u c e n

■

Propietarios Ubicación
Valor pericial 

aceptado
Renta anual 
manifestada

Renta legal 
al 6%

Pérez y Cía. Simón Ca lle  H idalgo $ 5 869. 25 $  2  244. 00 $ 3 5 2 . 15
R om ero de M oreno Ángela Bravo 14 3 6 4 . 12 3 480. 00 861. 85
Rom ero de M oreno Ángela Serdán 3 126. 53 444 . 00 187. 39
R om ero de M oreno Ángela G uerrero 8 355. 64 3 144. 00 301. 34
Sánchez A cevedo M anuel Lafragua 4 059. 07 1 140. 00 243. 54
Ramírez Rafael Netzahualcóyotl 2 907. 85 336. 00 174. 47
Suárez y Cía. Francisco „ A llende 16 294. 00 2 640. 00 977. 64
González y Cía. C laudio E. Morales 6 271. 84 1 224 . 00 376. 35
Severino Simona Mina 2 613. 62 480. 00 156. 82
Pérez M anuel „ Revillagigedo 800. 00 240. 00 48. 00
Lisel A ndrés ,, Bravo 15 250. 00 2 748. 00 915. 00
T ejero  M anuel Arista 16 102. 50 2 400. 00 9 8 4 . 15
V erduzco P arro n d o  y Cía. Joaqu ín „ F. Canal 19 127 . 16 2 958. 00 1 147. 83
Suarte  José Q uin tín  C. Gral. Prim 1 6 017 . 59 2 352. 00 901. 06
M artínez Luis ,, J . M. Eche ven 1 953 . 15 708. 00 117. 19
Colón y Cía. M elchor „ L ibertad 13 680 . 70 3 120. 00 820. 85
Lazo y Cía. Ramón G óm ez Farías 9  958. 45 1 692. 00 597. 54
B etancourt Ana María Clavijero 2 908. 00 456. 00 174. 48
T o rres  y Cía José L ibertad 9 062. 03 1 356. 00 543. 72
Signoret A llegre y Cía. M orelos 208 412. 57 19 116. 00 12 504. 75
Rodríguez y Cía. M anuel C anelo 16 298. 75 1 700. 00 977. 92
L operena Carlos M. Jim énez 9 052. 41 1 512. 00 543. 04
Vigo Paulino G . S. en C. B. Ju á re z 19 600. 00 3 252. 00 1 170. 00
Rivera A rcadio Z am ora 80 108. 53 13 740. 00 4 806. 51
Limón U riarte  Miguel Arista 12 813. 83 2 280. 00 768. 84
M ora y Cía. Vicente J u a n  Soto 3 816. 00 912. 00 228. 96
Fernández B aldom e ro Ramón M adero  y Const. 44 164. 89 9 444. 00 2 649. 89

E l Dictamen, 23 de m ayo de 1922. 27 
27 Ibid., 23 d e  mayo de 1922.



Por su parte A rturo Bolio en su libro Rebelión de mujeres, tiene 
todo un capítulo dedicado a la colonia y lo intitula “El paraíso de 
los locos”.

E ste  e x p e r im e n to  d e  so c ia lism o  in fa n t i l ,  c o n fu s o  y p r im it iv is ta , 
p r o d u c to  d e l  m o v im ie n to  in q u il in a r io  v e ra c ru z a n o , r e s u l tó  u n a  
r id ic u la  p a r o d ia  d e  la  a ñ e ja  t e o r í a ( . . .  ) e s to  n o  m e  lo  c o n ta r o n ,  lo  
v i( . . .  ) s e m b ra r ía m o s  a r ro z ,  m a íz  y frijo le s , y  e l r e p a r t o  d e  la  
c o s e c h a  se  h a r ía  e n  e s t r ic to  a p e g o  a  la  é tic a  d e  la  e c o n o m ía  
m a rx is ta ,  es d e c ir ,  “c a d a  q u ie n  c o n s u m ir ía  s e g ú n  su s  n e c e s id a -  
d e s ”( . . .  ) los v a g o s  s e r ía n  e x p u ls a d o s  d e  la  c o m u n id a d ,  s ig u ie n d o  
e l le m a  d e :  “el q u e  q u ie r a  c o m e r  q u e  t r a b a je ( . . .  ) la  v i d a ( . . .  ) iría  
d e s l iz á n d o s e  p a c íf ic a m e n te , s in  o d io  y s in  e sa  la c ra  h u m a n a  co
n o c id a  p o r  e x p lo ta c ió n , d e l  h o m b r e  p o r  e l h o m b r e ” . D e sp u é s  d e  
u n a  la r g a  d e s c r ip c ió n  d e  la c o lo n ia  c o m u n is ta , B o lio  e s c r ib e  a lg o  
q u e  s e g u r a m e n te  p e n s ó  d e s p u é s  y d ic e  “la  p r o p ie d a d  p r iv a d a  
q u e d a r ía  d e s c a r ta d a ,  n e g á n d o le  to d a  e x is te n c ia  d e  p r o s p e r id a d  
m a te r ia l  (a la  co lo n ia )  n o  o b s ta n te  s e r  el r e c u r s o  u n iv e r s a lm e n te  
a d o p ta d o  p a r a  v in c u la r  al h o m b r e  co n  la  p a t r i a ( . . .  ) P la tó n ic a 
m e n te  se  p e n s a b a  q u e  e s u n  r o b o .29

La actividad de los inquilinos y de Proal para tratar de crear la 
colonia comunista es intensa. Por su parte los inquilinos se 
dedican a expropiar materiales de casas abandonadas en cons
trucción o directamente a algunos negocios dedicados a la venta 
de materiales para construcción.30

Proal actúa en otra forma y aquí se ve una vez más el constante 
apoyo de Tejeda al movimiento inquilinario. El comité central 
con su dirigente a la cabeza va al palacio municipal y pide a 
Rafael García que le dé posesión de la colonia comunista en 
Pocitos y Rivera, a lo que el alcalde no accede pues dice que los 
terrenos son de propiedad ajena y Proal contesta que esos 
terrenos no son de un tal Francisco Portilla, sino del pueblo y 
que el gobernador del estado, había acordado que se les distri
buyeran. Comenta El Dictamen que el alcalde mostró una orden 
que tiene del gobernador en la que dice que proceda a dar

29 Bolio, pp . 63, 64, 65.
30 El Dictamen, 6 de mayo de 1922.
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posesión de los terrenos a los vecinos de las Bajadas y Pocitos y 
Rivera pero de una m anera pacífica y manifestó que, pacífica
mente, “quien sabe si sería posible”. 31 Otra noticia sobre el 
mismo asunto es la concerniente a que prosigue el reparto  en las 
bajadas, la noticia se refiere a los terrenos de las Bajadas, que 
fueron convertidos en ejidos pero que al estar ocupados por 
ganaderos “colonos” como los llama El Dictamen, tuvieron que 
ser sacados -n o  en su totalidad- por la Guardia Civil, enviada 
por el gobernador. 32

En un discurso sobre la colonia comunista, Proal manifestó 
que había que dejar el puerto que apesta, donde los burgueses 
explotan al pueblo y que se quede el llamado heroico puerto, 
con su cocaína, su heroína y su mariguana y que buen provecho 
le haga. 33

L a  r e p re s ió n  a u m e n ta  d e  in te n s id a d . U n  p r o v o c a d o r

El 7 de mayo los inquilinos hacen una manifestación contra 
Simón Cáceres, jefe de la policía privada de Comercio, propie
tario de varias casas. 34

Posteriormente El Dictamen comenta que va tocando a su fin 
los abusos del Sindicato, ya que en lo sucesivo todo propietario 
dañado que acuda a la acción judicial, verá ésta cumplida con el 
apoyo de la policía y los soldados, ya que el presidente municipal 
a su regreso de la ciudad de México, está dispuesto a proceder 
manu militari.  35

A continuación publica el mencionado periódico de la ocupa
ción de una casa por los inquilinos y la desocupación por las 
fuerzas militares. También inform a de que cuando Proal se 
disponía a realizar su acostumbrada manifestación y mitin, em
pleando para ello un balcón del hotel Diligencias, el adm inistra
dor de dicho hotel, arguyó que no había cuartos desocupados y 
que no podían pasar “no obstante esto Proal penetró hasta el

31 Ibid., 7 de mayo de 1922.
32 Ibid., 21 de mayo de 1922.
33 Ibid., 8 de mayo de 1922.
34 Ibid., 7 de mayo de 1922.
35 Ibid., 9 de  mayo de 1922.
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balcón de una de las habitaciones que dan a la Plaza de Armas, 
seguido de varios individuos del Sindicato y de las delegaciones 
de México, Córdoba y Perote que llegaron a Veracruz.. ." que 
cuando fue inform ado de esta noticia el presidente municipal 
ordenó que fuerzas de caballería se apostaran en las inmedia
ciones de la Plaza de Armas y se comunicó con el jefe de la 
guarnición coronel Aarón López Manzano, quien m andó un 
camión con fuerzas de infantería. 36

Las gestiones de los comisionados Mata y García enviados por 
el gobernador están detenidas por la negativa de los propieta
rios a en trar en francas negociaciones con el Sindicato de Inqui
linos. 37

El 9 de mayo nos enteramos que los propietarios de casas 
que se habían reunido con el Sindicato de Inquilinos en una 
jun ta  ante las autoridades municipales cambiaron de opinión, 
por los acontecimientos que venimos relatando del aum ento de 
la represión, y decidieron no hacer la rebaja de rentas que 
habían ofrecido al Sindicato ante el alcalde.38 Esto contrasta 
notablemente con la actitud de los inquilinos, pues una nota 
informa “lo que sí parece un hecho, es que las actividades 
contundentes de los inquilinos ( . . .  ) han quedado suspendidas, 
mientras se celebran las conferencias de paz y se procura arre 
glar el conflicto”.39

También nos enteramos de que el varias veces mencionado 
José María Montero estuvo a punto de provocar un conflicto, 
cuando ordenó que cortaran la luz en varios de sus patios, que 
como sabemos eran prostíbulos.40

No obstante la creciente intervención del ejército, la toma de 
casas desocupadas continúa. Sin embargo uno de los asuntos 
de que tratamos a continuación, es el de la llegada al puerto de 
un provocador, pagado seguram ente por los propietarios 
de casas, pues cuando los inquilinos indignados por sus discur
sos antiproalistas, lo persiguen, se refugia en la casa de un

38 Ibid., 10 de  mayo de 1922.
37 Ibid., 11 de  mayo de  1922.
38 Ibid., 9 de  mayo de 1922.
39 Ibid., 13 de  mayo de  1922.
40 Ibid., 12 de mayo de 1922.
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licenciado que trabajaba para los propietarios o cuando menos 
era un reaccionario. *

Este provocador también sirve para un nuevo intento de 
am edrentar con las tropas a los inquilinos que sin embargo, y 
sobre todo las mujeres, les hacen frente y sólo retrocede la 
masa inquilinaria cuando una activista “una mujer que se sabe 
acaba de llegar de México para form ar parte del movimiento 
inquilinario” como la menciona y a la vez delata El Dictamen, les 
dice a sus compañeros, que hay que retirarse “porque no te
nemos arm as”.

En el siguiente asunto relevante, nos referimos a una proba
ble fisura en el Sindicato y por lo tanto en el movimiento en 
general. Ya que después del e rro r cometido por el Sindicato al 
atacar en sus intereses a una compañía extranjera como la 
compañía de luz, otra equivocación es la que cometen algunos 
anarquistas al ocupar uno de los principales edificios del 
puerto. Decimos que esto nos presenta una Fisura ya que en 
este caso de la ocupación del “Trianon”, hay un grupo de 
inquilinos que se presenta a pedir la libertad de sus camaradas 
y acusa a uno de ellos de ser el instigador de estas ocupaciones.

El movimiento contra los tranvías y la ocupación o no de 
edificios nos muestran los síntomas de una doble política o, 
m ejor dicho, la de una política a dos niveles, pues mientras que 
unos grupos se inclinan por acciones radicales en cuanto a 
todos los problemas populares, Herón Proal, siguiendo la polí
tica tejedista, no acepta estas acciones y esto lo vemos en que 
estos movimientos no tienen detrás de sí toda la fuerza del 
Sindicato, pues si éste hubiera apoyado resueltamente la acción 
contra la alta tarifa de los tranvías ésta no se hubiera limitado a 
“un viaje gratis” como lo describe El Dictamen.

A continuación tenemos las noticias, de las cuales hemos 
comentado las más importantes:

Un propietario el señor Ramírez, se queja ante las autorida
des y dice que con motivo de la huelga de inquilinos tenía 
cerradas con candados tres accesorias, que habían “desocu
pado” otros tantos inquilinos y que ahora se dio cuenta que el

* Este licenciado, Basáñez, es el que hace el inventario de las arm as que se 
encontraron  en el local del Sindicato cuando fue ocupado po r el ejército.
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Sindicato forzó las puertas y dio posesión de las accesorias a 
tres familias. 41

U n  g r a n  e s c á n d a lo  se  re g is tró  a y e r , al q u e r e r  los in q u il in o s  
l in c h a r  a  J .  R a m íre z  G ó m e z , p o r  a n tip ro a lis ta .  S e  t r a ta  d e  u n  
in d iv id u o  q u e  f u e  a  V e ra c ru z , e n  m is ió n  d e  a lg u n a s  a g r u p a c io 
n es o b r e r a s ( . . .  ) q u e  h a b ía  q u e r id o  in f lu i r  e n  e l á n im o  d e  los 
in q u il in o s  d e  b u e n a  fe , p a r a  q u e  se a p a r t a r a n  d e  e se  c a m in o  
e x tr a v ia d o  y f o r m a r a n  u n a  a g r u p a c ió n . . .

En otras palabras creemos que había ido al puerto a tratar de 
provocar una divisón, pero atacando a Proal y a la línea radical 
del Sindicato, lo que logró fue que casi lo lincharan y un en
frentam iento entre el pueblo y el ejército. Pues al recibirlo la 
burguesía con los brazos abiertos y permitiera que desde la 
casa de un tal Lic. Basáñez, atacara a Proal y al Sindicato, 
provocó un “tum ulto” frente a dicha casa, por lo que intervi
nieron los soldados éstos:

C o m e n z a ro n  a  r e t i r a r  a  la g e n te  n o  s in  g r a n d e s  d if ic u lta d e s , 
p u e s  e n c o n t r a r o n  u n a  e n o r m e  re s is te n c ia , p r in c ip a lm e n te  e n  
las m u je r e s ( . . .  ) U n a  q u e  o t r a  p ie d r a  sa lió  d e  e n t r e  e l g r u p o  
y e n d o  a  c a e r  s o b re  los s o ld a d o s ( . . .  ) la m u lt i tu d  se  o p o n ía  t e r 
m in a n te m e n te  a  r e t i r a r s e ( . . .  ) u n a  v e r d a d e r a  m a n ife s ta c ió n  se 
h iz o  e n  a q u e llo s  m o m e n to s  c o n tr a  las fu e rz a s  f e d e ra le s ,  - a b a jo  
el g o b i e r n o -  g r i ta r o n  v a r ia s  vo ces , n o s  v a m o s  p o r q u e  n o  t e n e 
m o s  a rm a s ;  p e r o  ya  las  t r a e r e m o s ,  - m u e r a  el m il i ta r i s m o -  d e 
c ía n  o t r o s ( . . .  ) L o s s in d ic a d o s  h a b ía n  s id o  r e t i r a d o s  h a s ta  el 
p a r q u e  in g lé s , c u a n d o  u n a  m u je r  q u e  se  sa b e  a c a b a  d e  l le g a r  d e  
M éx ico  p a ra  to m a r  p a r te  e n  el m o v im ie n to  d e  in q u il in o s , se 
e n c a ra m ó  s o b re  u n a  d e  las b a n c a s  y p e r o r ó  al p u e b lo , in v itá n 
d o lo  a  q u e  se  r e t i r a r a ,  “v á m o n o s , v á m o n o s  d e  a q u í:  es lo  m ás 
p r u d e n te ;  a c u é rd e n s e  q u e  n o  te n e m o s  a rm a s  p a ra  d e r r o t a r  a 
los t i r a n o s ” . C u a n d o  lleg ó  P ro a l  les d ir ig ió  la p a la b r a  u n o s  m o 
m e n to s . p u e s  se  p r e s e n tó  u n  j e f e  d e l e jé rc ito  q u ie n  le m a n ife s tó  
q u e  e ra  c o n v e n ie n te  q u e  te r m in a r a  su  d is c u rs o  y se  r e t i r a r a . . . 42

41 Ibid., 16 de mayo de 1922.
42 Ibid., 18 de mayo de 1922.
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C a n c e la d a s  la s  re n ta s ,  la  s e g u n d a  p a r te  c o n s is te  e n  el r e p a r to  
d e  casas. E l S in d ic a to  d e  H e r ó n  se  d e d ic a  a h o r a  a  d a r  p o se s ió n  a 
su s  m ie m b ro s , d e  to d a s  las h a b ita c io n e s  v ac ías q u e  e n c u e n t r a  a  
su  p a so (. . .  ) U n a  d e  las casas m ás  im p o r ta n te s  o c u p a d a  e n  su  
to ta l id a d  e s la  d e l S r . M a n u e l  A la d ro  s i tu a d a  e n  la c o n tin u a c ió n  
d e  la  ca lle  G o n z á le z  P a g é s ( . . .  ) la  t ie n e  d e s o c u p a d a  e n  v i r tu d  d e  
h a b e r  p e n s a d o  in s ta la r  a llí u n a  n e g o c ia c ió n ( . . .  ) U n  in d iv id u o  
d e  n a c io n a l id a d  c u b a n a  l la m a d o  E m ilio  M u d a y a , u n o  d e  los m ás  
a r d ie n te s  h u e lg u is ta s  d io  co n  la  v iv ie n d a , y e n c a b e z a n d o  u n a  
m u lt i tu d  c o n  su s  b a n d e r a s  e n t r ó  t r iu n f a lm e n te  al ed if ic io . L a  
casa  t ie n e  sie te  c u a r to s ,  el p r im e r o  lo  e sc o g ió  p a r a  é l y su  m u je r ,  
e n  o t r o  a lo jó  a  J u a n  L o za n o  y su  s e ñ o ra ,  e n  o t r o  a c o m o d ó  a  la  
fa m ilia  d e  G e r a r d o  T o r r e s ,  e n  o t r o  in s ta ló  a  d o s  se ñ o ra s  u n a  d e  
las c u a le s  t ie n e  p o r  n o m b re  T e r e s a  Z u r i ta , e n  o t r a  h a b ita c ió n  
a c o m o d ó  a  u n  m u d o  l la m a d o  A n ic e to  G o n z á le z , e n  el o t r o  
c u a r to  a  u n  s e ñ o r  c o n o c id o  c o m o  R a m ó n  y  e n  e l ú l t im o  a  u n  
n e v e ro  cu y o  n o m b r e  n o  se  sa b e  t o d a v í a ( . . .  ) e l p ro p ie ta r io  S r. 
A la d ro  se a p e r s o n ó  al ju e z . . .43

P re so s  p o r  m e te rs e  e n  casa  a je n a . “El T r ia n o n ” s e rá  a l f in  
d e s o c u p a d o ( . . .  ) U n  g r u p o  d e  s in d ic a d o s  fu e  e n  b u sc a  d e l  S r. 
A la d ro , p a ra  p e d ir le  q u e  se  d e s is t ie ra  d e  su  a c u s a s ió n  c o n tr a  los 
in q u ilin o s ( . . .  ) m a n if e s ta r le  q u e  a  q u ie n  d e b ie r a n  a p r e h e n d e r  
e r a  a l c u b a n o  M u d a y a , q u ie n  los m e tió  e n  e l lío . . .  44

P r o b le m a s  d e  T e je d a  c o n  O b reg ó n . Y  n u e v a s  m e d id a s
d e l  S in d ic a to  I n q u i l in a r io  y  d e  la  U n ió n  d e  P r o p ie ta r io s

Los problemas que ocasiona Tejeda a Obregón con su apoyo al 
movimiento inquilinario, tienen su respuesta -aparte  de m u
chas o tras- en la reciente ley que no permite que los diputados 
locales puedan ser diputados de la Unión (federales); esto re
presenta un grave problema a Tejeda, pues sin el apoyo de los 
anarquistas apolíticos y con una burguesía en su contra, le será 
difícil, sino imposible, lograr que los diputados federales sean 
tejedistas y con esto corre el riesgo de ser desaforado, como 
otros gobernadores.

Por otro lado tenemos que el Sindicato, ampliando su frente 
de lucha, pretende declarar el boicot contra las tiendas, por lo

43 Ibid.
44 Ibid., 21 de  mayo de 1922.
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caro de las mercancías. Por su parte, la Unión de Propietarios 
delinea perfectam ente su política y a todos sus niveles (grandes 
y pequeños propietarios), declaran por medio de Díaz Cueto, 
que no tratarán  los problemas inquilinarios con el Sindicato, 
sino con los inquilinos en particular, queriendo con esto des
tru ir la fuerza de los inquilinos, dejándolos aislados y desorga
nizados, para im poner sus condiciones.

El e s ta d o  d e  V e ra c ru z  r e a s u m e  su  s o b e ra n ía  y r e t i r a n  su s  r e p r e 
s e n ta n te s  d e l C o n g re s o  y d e l S e n a d o . H a s ta  q u e  se  te n g a n  to d a s  
las p re r ro g a t iv a s  q u e  la  C o n s ti tu c ió n  o to rg a .  J a la p a ,  m a y o  2 2 . 
E n  se s ió n  c e le b ra d a  h o y  p o r  la  L e g is la tu ra  se  p r e s e n tó  u n  e s 
c r ito  c a lz a d o  p o r  las  f i rm a s  d e  2 5  in d iv id u o s , q u e  se d ic e n  t r a b a 

j a d o r e s  d e  e sta  c a p i t a l ( . . .  ) E l a ta q u e  a la  s o b e ra n ía  a  q u e  se  
r e f i e r e n  los c u rs a n te s , es e l re la tiv o  al d e c re to  e n  q u e  se p r o h íb e  
a los d ip u ta d o s  a  las le g is la tu ra s  loca les se  p r e s e n te n  c o m o  c a n 
d id a to s  al p o d e r  L eg is la tiv o  d e  la U n ió n . . . 45

Este problema para Tejeda entrará en crisis en septiembre 
de 1922. Ya que el 6 y 7 de ese mes E l Dictamen publica lo 
siguiente:

T e n e m o s  in s ta la d a s  d o s  le g is la tu ra s ;  la  te je d is ta  e n  p a la c io  y 
la c o o p e ra tiv is ta  e n  el G ra n  H o te l;  e s ta  ú l tim a  le g i t im a d a  p o r  e l 
s e c re ta r io  d e  la  P e r m a n e n te .  - Y  e n  la o t r a  n o ta  le e m o s :  E n  
J a la p a ,  e l p a la c io  d e  g o b ie r n o  e s ta  c o n v e r t id o  e n  in f r a n q u e a b le  
fo r ta le z a . L a  G u a rd ia  C ivil o c u p a  las  a l tu ra s  d o m in a n te s  y a  
n a d ie  d e ja  p a s a r  p o r  las c e r r a d a s  p u e r ta s ,  si n o  lleva  la c o n tr a 
s e ñ a  d e  lo s e le g id o s . A p a re c e  ya in e v ita b le  e l c o n f lic to  p o lít ic o  y 
q u iz á  e l c o n f lic to  a r m a d o  e n  la  c iu d a d  d e  J a la p a ,  a  c a u s a  d e  la 
in s ta la c ió n  d e l  co le g io  e le c to ra l  p a ra  c o n s t itu i r  la  n u e v a  L eg is la 
tu r a .  E l g o b e r n a d o r  y lo s su y o s  h a n  c o n v e r t id o  e l p a la c io  d e  
G o b ie rn o . . . 46

“ F ie s ta  a  b e n e f ic io  d e  la c o lo n ia  c o m u n is ta .”47 “Q u e d a r o n  
lib re s  a lg u n o s  d e  lo s q u e  o c u p a r o n  ‘el T r ia n ó n ’. S ó lo  a  t r e s  ( . . .  )

45 Ibid., 24 de  mayo de  1922.
46  Ibid., 6 y 7 de septiem bre de 1922.
47 Ibid., 19 de mayo de 1922.
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se  les d ic tó  f o rm a l  p r is ió n ,  u n o  d e  e llo s fu e  E m ilio  R o d r íg u e z  
M u d a y a , q u ie n  d ijo  al r e n d i r  su  p r im e r  d e c la ra c ió n  q u e  ‘f u e  u n  
e je c u to r  d e  la  v o lu n ta d  d e l  p u e b lo '.  ”48 “A h o r a  t e n d r e m o s  el 
S in d ic a to  d e  la  v id a  b a ra ta .  E n  v is ta  d e  q u e  los d u e ñ o s  d e  casas 
e s tá n  v e n c id o s ; to c a  t u r n o  a  lo s d u e ñ o s  d e  a b a r r o te s .  L os in q u i
lin o s  d e  V e ra c ru z  q u e  p e r te n e c e n  al S in d ic a to  R o jo  R e v o lu c io 
n a r io  q u e  a d m in i s t r a  e l ‘c o m p a ñ e r o ’ P ro a l ,  c as i d a n d o  p o r  
t e r m in a d a  su  acc ió n  e m a n c ip a d o r a  c o n tr a  los p r o p ie ta r io s  d e  ca 
sas, v a n  a  in ic ia r  a h o r a  u n  m o v im ie n to  g e n e ra l  c o n tr a  los p r o 
p ie ta r io s  d e  c o m e rc io  ( . . .  ) P r in c ip a lm e n te  c o n tr a  lo s a b a r r o t e 
ro s  a  f in  d e  q u e  m o d e r e n  e l p re c io  d e  su s  m e rc a n c ía s , p r in c i 
p a lm e n te  d e  p r i m e r a  n e c e s id a d . . .  " 49 “ A m e n a z a  d e  u n a  
h u e lg a  g e n e ra l .  E l S in d ic a to  d e  T ra n v ia r io s  fijó  u n  p laz o  q u e  
v e n c e  el lu n e s  2 9  p a r a  d e c la r a r  e l m o v im ie n to  si la  c o m p a ñ ía  n o  
a c e p ta  su s p r e te n s io n e s .  ” 50 E stas  p r e te n s io n e s  d e  lo s t r a n v ia r io s  
t ie n e n  su  o r ig e n  e n  q u e  el p r im e r o  d e  m ay o  e l S in d ic a to  d e  
T r a n v ia r io s  p o r  c o n d u c to  d e  F ra n c is c o  P é re z , p id ió  a  u n  f u n 
c io n a r io  d e  la c o m p a ñ ía  “ M r. C la rk ’’ q u e  e s e  d ía  n o  se  t r a b a ja r a  
p o r  s e r  u n a  fe c h a  c o n m e m o ra t iv a  d e  los t r a b a ja d o r e s ,  e l in g lé s  
c o n te s tó  q u e  sí se t r a b a ja b a  y q u e  la  c o m p a ñ ía  n o  r e c o n o c ía  a l 
S in d ic a to  d e  T r a n v ia r io s  “ los o b r e r o s  se p u s ie r o n  e n  las v ías y e l 
e jé rc i to  se  a p o s tó  c e rc a ”, p e r o  los o b re ro s  n o  se  r e t i r a r o n  y 
lo g r a r o n  q u e  los e s q u iro le s  n o  s a c a ra n  los t r a n v ía s .  51

“El S in d ic a to  es el o b s tá c u lo  p a r a  n e g o c ia r  e n t r e  p ro p ie ta r io s  
d e  casas e  in q u il in o s  ( . . .  ) Poco  se  a v e n ta jó , p o r q u e  P ro a l ex ig ió  
q u e  to d a s  las n e g o c ia c io n e s  s e r ía n  a  b a se  d e l  r e c o n o c im ie n to  d e l 
S in d ic a to  ( . . .  ) D íaz C u e to  d ic e  ( . . .  ) e  in s is te  e n  q u e  el ú n ic o  
a r r e g lo  es n o  t r a t a r  c o n  e l S in d ic a to , s in o  c o n  los in q u il in o s  e n  lo  
p a r t ic u la r . . .  ” 52

“E l S in d ic a to  a  la  d e f e n s a  d e  los su y o s . O t r a  vez h u b o  n e ce s i
d a d  d e  la  p re s e n c ia  d e  las fu e rz a s  fe d e ra le s . . .  " 53 “ E l E je cu tiv o  
F e d e ra l  n o  h a lla  p r o c e d im ie n to  leg a l p a r a  p o d e r  in te r v e n i r  e n  
e l c o n f lic to  v e ra c ru z a n o . P e ro  ya g iró  in s t ru c c io n e s  a  las a u to r i 
d a d e s  m il i ta re s  p a ra  q u e  e v ite n  c u a lq u ie r  v io le n c ia  q u e  p o n g a  
e n  p e lig ro  las p e r s o n a s  e  in te re s e s  d e  los h a b ita n te s  d e l  p u e r to  
d e  V e ra c ru z . . ." 54

48 Ibid., 24 de mayo de 1922.
49 Ibid., 25 de mayo de 1922.
50 Ibid., 27 de mayo de 1922.
51 Ibid., 2 de  mayo de 1922.
52 Ibid., 28 de mayo de 1922.
53 Ibid., 30 de mayo de 1922.
54 Ibid.
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VI. Momentos culminantes 
del movimiento inquilinario

E l  S in d ic a to  I n q u i l in a r io  se  fo r ta le c e  co n  n u e v a s  
m e d id a s  y  r e a f ir m a  s u  in te n c ió n  d e  re so lv e r  
p r o b le m a s  so c ia le s

H e m o s  v i s t o  cómo, por acuerdo del Sindicato de Inquilinos, se 
anuncia un movimiento general en protesta al alto costo de la 
vida, principalmente contra el alza inm oderada en los artículos 
de prim era necesidad.

Este acuerdo es uno de los puntos en la línea de acción 
trazada por Proal en uno de sus discursos del mes de marzo y 
que dice al respecto:

q u e  a h o r a  e l t r iu n f o  h a b ía  s id o  s o b re  los p r o p ie ta r io s ,  q u e  
lu e g o  s e r ía  s o b re  los a lim e n to s , lu e g o  so b re  las c a n t in a s  y c e n 
t r o s  d e  d e p ra v a c ió n , p a r a  s u b s ti tu ir lo s  p o r  e sc u e la s , d a n d o  u n  
f r e n ta z o  a  esas a u to r id a d e s  q u e  só lo  h a n  s a b id o  a b r i r  e n  c a d a  
e s q u in a  u n  c e n t r o  d e  v ic io  y t r a e r  to ro s  y to re ro s :  p a r a  v e r  a  
G a o n a  e l p u e b lo  e m p e ñ a  h a s ta  la  c a m isa  y e n  c a m b io  al d ía  
s ig u ie n te  n o  h ay  e n  e l h o g a r  n i s iq u ie ra  p a ra  fr ijo le s . E so  es 
b o c h o rn o s o , e so  e s e n v ile c e r  e n  e l c ie n o  a l p u e b lo ,  e n  vez d e  
d ig n if ic a r lo ,  le v a n ta n d o  e s c u e la s . 1

El lenguaje de Proal es extraño, se debe a la época y a su 
estilo anarquista. Lo im portante del discurso -la  parte que 
examinamos ahora- es en prim er lugar su crítica a las autori
dades por la enajenación en que tienen al pueblo y en segundo

1 El Dictamen, 20 d e  m arzo de  1922.
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la forma que él ve para desenajenarlo, dignificándolo con la 
educación (naturalmente) socialista.

Volviendo al asunto del acuerdo contra el alto costo de las 
mercancías, el 2 de junio nos enteramos que el Sindicato ataca 
una tienda (“La Fama”): interviene la policía y arreglan sólo 
boicotear dicha tienda, colocando en la entrada, “dos robustas 
sindicadas”, para hacerlo efectivo. 2

Ya conocemos el problema económico por el que estaba pa
sando el Ayuntamiento porteño, que no percibía ingresos por 
parte de los propietarios de casas y patios de vecindad, llega un 
momento en que esta m erma en sus ingresos lo obliga a decla
rar que tendrá que suspender los servicios públicos. 3 Ante esta 
situación forzada por los caseros, el Sindicato insta a los inqui
linos en huelga para que paguen los impuestos de sus respecti
vos patios, 4 para derro tar esta ofensiva de los propietarios. 
Siguiendo su política El Dictamen se refiere a una de estas acti
vidades en los siguientes términos: “Las ‘compañeras' andan 
cobrando las contribuciones del agua.”5

La ocupación de casas desocupadas -p o r  medio de diversas 
argucias de propietarios y autoridades- continúa y se fortalece 
ante la actividad decidida de los inquilinos huelguistas, que se 
enfrentan a la policía; véase esta información:

E l ju e z  o r d e n ó  la  a p r e h e n s ió n  d e  E lisa  L a ra  a c u s a d a  d e  a lla 
n a m ie n to  d e  m o ra d a .  E n  u n  m o m e n to  se  r e u n ió  el S in d ic a to  y 
d e s p u é s  d e  o p o n e r s e ,  e fe c tu ó  u n a  m a n ife s ta c ió n  a n te  las o fic i
n a s  d e  la  p o lic ía . 6

La m ujer porteña fue la base del Sindicato Inquilinario, 
tomó parte en todas las actividades del mismo, como al hecho a 
que nos referimos. Aunque la medida de que nos inform a El 
Dictamen, cae dentro  de las acciones que para lograr una

2 Ibid., 2 de  ju n io  de 1922.
3 Ibid., 3 de  ju n io  de 1922.
4 Ibid., 24 de  ju n io  de 1922.
5 Ibid., 2 de  ju lio  de 1922.
6  Ibid., 24 de  ju n io  de 1922.

1 3 0



huelga general en el puerto realizó el Sindicato, nos ocupare
mos de ésta aquí, debido a lo singular de la acción:

. . . e l  m a y o r  e s c á n d a lo  f u e  e l q u e  p ro v o c a ro n  las m u je r e s  d e l 
S in d ic a to  d e  In q u i lin o s  y q u e  c o m e n z ó  a  las se is d e  la m a ñ a n a . 
U n  g r u p o  d e  m u je re s  ( . . .  ) l le g a ro n  t e m p r a n o  a l m e r c a d o  p r e 
te n d ie n d o  im p e d i r  p o r  la  a c c ió n  d i re c ta , la  v e n ta  ( . . .  ) y h a 
c ie n d o  p r o p a g a n d a  e n t r e  las s irv ie n ta s  q u e  lle g a b a n  a  h a c e r  su s 
c o m p ra s ,  p a r a  q u e  a b a n d o n a r a n  s u s  se rv ic io s , c o b r a r a n  m a y o 
re s  s u e ld o s  y se  a g r e g a r a n  a l g r u p o  h u e lg u is ta . . . 7

Por o tro lado, de acuerdo a la actitud anarquista de Proal y 
del Sindicato en pleno, nacida de la experiencia de la falsa vida 
política del país y de que las elecciones son una burla a las 
aspiraciones populares de cambio: El Sindicato repudia la pró
xima “jornada cívica”, para las elecciones de diputados y llama 
al pueblo a la abstención electoral. Las autoridades se preocu
pan por esta actividad, pues presagian los resultados de la 
acción de este Sindicato Inquilinario que tiene raíces en todos 
los gremios obreros del puerto, y además en Sindicatos inquili- 
narios y obreros en varias ciudades del estado. Aquí la infor
mación sobre las elecciones:

L o s in q u il in o s  e s tá n  h a c ie n d o  p r o p a g a n d a  d e  “ la  h u e lg a  d e l  
v o to ” ( . . .  ) H e r ó n  P ro a l, casi e n  to d o s  su s d isc u rso s , d u r a n te  las 
m a n ife s ta c io n e s  d e  in q u il in o s  q u e  a  d ia r io  se c e le b ra n ,  h a  p r e d i 
c a d o  q u e  d e b e n  to d o s  lo s  c iu d a d a n o s  d e  a b s te n e r s e  d e  v o ta r , 
p o r q u e  las  e le c c io n e s  s e rá n  u n a  f a r s a  s in  p r e c e d e n te  ( . . .  ) La 
p r im e r a  a c c ió n  d e  lo s in q u il in o s  h a  s id o  la  n e g a tiv a  t e r m in a n te  a  
re c ib ir  la s  c re d e n c ia le s  d e  lo s  e le c to re s  ( . . .  ) Y  e n  lo s  p a tio s  
d e c la ra d o s  e n  h u e lg a ,  n o  só lo  n o  la  r e c ib ie ro n  s in o  q u e  las  in q u i 
lin a s  se  e n c a r g a r o n  d e  a m e n a z a r  a  los a u x il ia re s  d e  sec c ió n  c o n  
c a u s a r le s  d a ñ o  y h a s ta  d a r le s  “c a b a llo ” si i n te n ta b a n  d e  n u e v o  
p r e s e n ta r s e  ( . . .  ) Se a p lic a rá  la  ley  a  los q u e  n o  a c u d a n  a  s u f r a 
g a r . . .  8

7 Ibid., 14 d e  ju n io  de  1922.
8 Ibid.., 29 d e  ju n io  de  1922.
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Por su parte los integrantes del Consejo Electoral, dicen que 
para que no se dificulten las elecciones del dos de julio, a causa 
de la propaganda del Sindicato, se instalen dos policías en cada 
casilla. 9 U n día antes de las elecciones, el periódico comentaba 
que se cree que no habrá desórdenes a pesar de la propaganda 
contra el voto, pero que de acuerdo con las instrucciones gira
das por el jefe de la guarnición, las tropas quedaron acuarte
ladas desde anoche “tanto las que se encuentran de guarnición 
como las que llegaron procedentes de C hiapas. . . ”10 Al día 
siguiente de las elecciones El Dictamen señala que una indife
rencia general fue la característica de las elecciones.11 “La abs
tención del voto fue total, casi la sola (votación) de los amigos 
personales de los candidatos”, consigna el mismo periódico, el 
5 de julio de 1922.

L a s  c o n d ic io n e s  d e l  s in d ic a to  y  la  e s tra teg ia
d e  los p r o p ie ta r io s  d e  p a t io s  y  casas

La fuerza que ha adquirido el movimiento inquilinario se ma
nifiesta en las negociaciones que algunos propietarios em pie
zan a hacer con el Sindicato.

Pero precisamente cuando el Sindicato Revolucionario de 
Inquilinos está llegando a su meta, se presentan los principios 
de la respuesta organizada de la burguesía-gobierno. Las pri
meras manifestaciones de esta respuesta inducirán a los pe
queños propietarios que estaban en tratos con el Sindicato 
a desconocer algunos acuerdos que beneficiaban totalmente a 
los inquilinos, y unidos a los grandes propietarios empiezan su 
labor apoyados por la actitud del gobierno federal, de debilitar 
el movimiento, con promesas y amenazas a los inquilinos para 
que desconozcan al Sindicato.

Con esta visión seguiremos las negociaciones, que en un 
principio se presentan de la siguiente manera:

9  Sesión M unicipal del H. A yuntam iento del Puerto  d e  V eracruz. Acta del día 
27 de  ju n io  de  1922, libro 12. pág. 281.

10 El Dictamen, 2 de ju lio  de  1922.
11 Ibid., 3 de  ju lio  de 1922.
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“Se firm ó un convenio entre inquilinos y propietarios de 
casas, para proceder conjuntamente a valorizar las fincas y 
determ inar las rentas que percibirán... " 12 En esta misma in
formación El Dictamen comenta: “Con cinco propietarios ( . . .  ) 
se alegó un acuerdo provisional que figura en unas bases que 
también se firm aron por esos propietarios. ” La forma de la 
redacción de esta noticia obliga a la gente a pensar que el 
acuerdo no tiene importancia, sobre todo cuando dice que 
“con cinco propietarios”. Creemos que estos cinco eran repre
sentantes de más pequeños propietarios, ya que el mismo 
acuerdo lo firman seis inquilinos y no por eso decimos que son 
seis los inquilinos que tratan de entrar en negociaciones.

Tam bién es interesante destacar una palabras de Proal que 
pronunció en esta ju n ta  donde se firm aron unas bases de Con
venio,* y que nos muestran su visión de las leyes burguesas:

. . .si c o n  e s t r ic to  a p e g o  a  la  ley  h u b ie ra  p r o c e d id o  e l m o v i
m ie n to  in q u il in a r io ,  s e g u r a m e n te  q u e  a  lo s o c h o  d ía s  se  h u b ie r a  
c a íd o  e n  e l a b is m o  d e l f ra c a so , p u e s to  q u e  los p ro c e d im ie n to s  
leg a le s , t e n ía n  q u e  o p o n e r s e  c o m o  o b s tá c u lo  F o rm id a b le  a  las  
a s p ir a c io n e s  p o p u la re s .

Ayer comenzaron a cobrarse rentas en los patios de los seño
res que según manifestó Proal -publica El Dictamen- firm aron 
contrato con el Sindicato ( . . .  ) y pagaron únicamente el 2% 
sobre el valor catastral.13

Un segundo momento de las negociaciones entre los propie
tarios y el Sindicato se presenta así:

12 Ibid., 1° de  ju n io  de 1922.
* Bases del Convenio.

Prim era. Reconocim iento del Sindicato. Segunda. Suspensión de los lanzam ien
tos y rescisión d e  contratos. T ercera . Se nom brará  una comisión com puesta del 
Sindicato, d e  m iem bros de la A dm inistración de Rentas, de m iem bros del H. 
A yuntam iento y de  los señores propietarios para  valorizar las casas, aceptándose 
como ren ta  de las mismas las que fije dicha comisión. C uarta. A ceptan ambas 
partes un plazo de  ocho días para  la discusión de  las bases y c o n tra ta r en  defini
tiva.13 Ibid., 2 de  ju n io  de  1922.
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S ó lo  u n a  m in o r ía  d e  lo s p r o p ie ta r io s  a c e p ta  e l  a c u e r d o  c o n  e l 
S in d ic a to  ( . . .  ) A lg u n o s  p r o p ie ta r io s  n o s  d e c ía n  a y e r  q u e  e llo s  
n o  p o d ía n  s u je ta rs e  a  ta le s  c o n d ic io n e s , p r e f i r i e n d o  q u e  c o n ti
n u a r a  e l a s u n to  s in  re s o lv e rs e , h a s ta  q u e  el g o b ie r n o  d ic ta ra  
a lg u n a  ley  q u e  s o lu c io n a ra  e l c o n f l i c to . . . 14

Tam bién los hermanos Cangas en una carta a El Dictamen 
dicen que no están de acuerdo con esto. 15

P e ro  o tro s  p r o p ie ta r io s  d e  casas d is p u e s to s  a  t e n e r  a r re g lo  
( . . .  ) C o m o  se s e n ta  d u e ñ o s  e n  p e q u e ñ o  se  h a n  d i r ig id o  al S in d i
c a to  ( . . .  ) s o l ic ita n d o  t e n e r  u n  a r r e g lo  c o n  e l o b je to  d e  z a n ja r  las  
d i f ic u l ta d e s  e x is te n te s  y p o d e r  v o lv e r  a  c o b r a r  su s  r e n ta s ,  a u n  
c u a n d o  é s tas  s e a n  m o d if ic a d a s .  16

Siguiendo la tercera base del Convenio firm ado por los pro
pietarios, los inquilinos y las autoridades municipales.

E l in g e n ie ro  d e  la c iu d a d  c o m e n z ó  a y e r  el e s tu d io  d e l in fo rm e  
q u e  p r e s e n ta r á  c o n  m o tiv o  d e  la  v isita  q u e  e n  c o m p a ñ ía  d e  
v a r io s  p r o p ie ta r io s  d e  f in ca s , d e l a d m in i s t r a d o r  d e  r e n ta s  y d e  
P ro a l  y v a rio s  m ie m b ro s  d e l  S in d ic a to  d e  I n q u i l in o s . . . 17

El tercer momento de las negociaciones para tra tar de resol
ver el problema inquilinario toma un nuevo rumbo.

Por principio, se crea la Unión de Propietarios (grandes 
propietarios) de Veracruz, con un fondo de $50 000 para “las 
necesidades de la agrupación y para defensa de sus intere
ses”.18 Seguidamente hacen una proposición a los inquilinos 
del puerto

14 Ibid., 2 de  ju n io  de 1922.
15 Ibid.
16 Ibid., 3 de  ju n io  de 1922.
17 Ibid.
16 Ibid.
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L a  U n ió n  d e  P r o p ie ta r io s  ( . . .  ) e n  s u  d e s e o  c o n s ta n te  d e  lle 
g a r  a  u n a  s o lu c ió n  sa t is fa c to r ia  ( . . .  ) S a b e m o s  s o b r a d a m e n te  el 
d e r e c h o  q u e  n o s  a s is te , c o n fo rm e  a  la  ley , p e r o  a n te  u n  m o v i
m ie n to  q u e  p u d i e r a  t e n e r  c o n se c u e n c ia s  m ás  o  m e n o s  g ra v e s  
( . . .  ) p r o p o n e m o s  p u e s , q u e  e l H. A y u n ta m ie n to  d e s ig n e  d o s  d e  
su s  m ie m b ro s  p a r a  q u e  e n  u n ió n  d e  c a d a  p r o p ie ta r io  in te r e s a d o  
v is ite n  e  in s p e c c io n e n  to d o s  y c a d a  u n o  d e  los p a tio s  d e  v e c in 
d a d  d e c la ra d o s  e n  h u e lg a ,  p re s e n c ia n d o  la s  p ro p o s ic io n e s  q u e  
e l p r o p ie ta r io  re s p e c tiv o  h a g a  e n  e s e  a c to  a  c a d a  u n o  d e  los 
in q u il in o s  d e s c o n te n to s ;  e n  la  in te l ig e n c ia  d e  q u e  si é s to s  n o  
a c e p ta n  e n t r a r  p e r s o n a lm e n te  e n  e x p lic a c io n e s  o  n o  a c e p ta n  las 
p ro p o s ic io n e s  q u e  se  les  h a g a n , la  c o m is ió n  to m a rá  n o ta  a s í d e  
las re s id e n c ia s  d e  lo s in q u il in o s  q u e  se  n ie g a n  a  t r a n s ig i r  ( . . .  ) 
p a r a  q u e  e n  su  o p o r tu n id a d ,  p u e d a  c o m p ro b a r s e  a n te  q u ie n  
c o r r e s p o n d a  el b u e n  d e s e o  d e  lo s p ro p ie ta r io s . . .  19

Las intenciones de los propietarios son bastante claras: de
sean arreglar el problema inquilinario, no el de las viviendas; 
sólo harán proposiciones -que no aclaran- a los inquilinos que 
están en huelga, para finalmente amenazar a los inquilinos de 
que “si no aceptan en trar personalm ente” en arreglos, la comi
sión tomará nota de sus domicilios. Aparte de querer emplear 
a las autoridades municipales, amenazan a los inquilinos para 
que dejen de pertenecer al s .  r . de i .

No obstante algunas negociaciones se seguían efectuando. 
Ya estamos enterados que los inquilinos del Sindicato estaban 
dispuestos a pagar el 2% del valor del inmueble (anual) como 
renta. Pero algunos propietarios de patios de vecindad presio
nados por la situación empezaron a hacer algunas concesiones 
como las siguientes:

U n  g r u p o  d e  p r o p ie ta r io s  d e  c asas  h a  in ic ia d o  la  re b a ja  d e  las 
re n ta s ,  n o t if ic á n d o lo  a  se isc ie n to s  t r e in t a  in q u ilin o s . L as n u e v a s  
r e n ta s  se  f i ja n  e n  la  s ig u ie n te  p ro p o r c ió n :  c u a r to s  d e  m a te r ia l  
$ 1 0  y  $ 1 2 ; d e  m a d e r a  $ 1 0  y $ 8  y $ 5 .  20

19 Ibid., 6 de  ju n io  de 1922.
20 Ibid., 19 de  ju n io  de 1922.
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No obstante, las concesiones de estos propietarios estaban en 
armonía con la política seguida por la asociación de propieta
rios en su intento de separar a la base inquilinaria de sus diri
gentes. Para finales de junio, la mencionada asociación

a n im a d a  d e  e s p ír itu  c o n c i l ia d o r  ( . . .  ) S e  e n te n d e r á  d i r e c ta 
m e n te .  L o s  p r o p ie ta r io s  se  e n te n d e r á n  c o n  los in q u il in o s ;  les  
h a r á n  las  p r o p o s ic io n e s  d e  r e b a ja s  q u e  c o n s id e r e n  ju s t a s ;  
le s  in v ita r á n  a  f i r m a r  n u e v o s  c o n tr a to s  c o n  c lá u su la s  m u c h o  m á s  
f a v o r a b le s . . . 21

El Sindicato Revolucionario de Inquilinos, estaba ganando 
otra batalla contra los casatenientes, al tener éstos que dejar su 
posición cerrada y hostil y reconocer que las rentas no eran 
justas.

L o s  e sp a ñ o les  y  e l  m o v im ie n to  in q u il in a r io

En otras partes de este trabajo nos hemos referido a los espa
ñoles residentes en el puerto de Veracruz; prim ero como unos 
de los principales acaparadores de la riqueza, y segundo como 
uno de los grupos de presión internacional contra el movi
miento inquilinario.

En este inciso tratarem os de dejar constancia, entre otras 
cosas, de la política que quizá tiene sus antecedentes en “La 
guerra de los pasteles” y que hoy tiene en los Estados Unidos, 
con su política sobre inversiones extranjeras el más destacado 
representante. Es decir, la actitud agresiva de las potencias 
imperialistas, cuando un país pretende expropiar las inversio
nes de sus capitalistas.

España no fue la excepción y ante el problema inquilinario, 
pasa de una actitud muy diplomática hasta unas insinuaciones 
francam ente amenazadoras y agresivas.

El 3 de junio de 1922, el cónsul español tiene que hacer unas 
declaraciones a la prensa

21 Ibid., 28 de iunio de 1922.
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c o n  m o tiv o  d e  u n a  in fo rm a c ió n  p u b l ic a d a  e n  L a  G aceta del 
Golfo  e n  la  c u a l se  d e c ía  q u e  h a b ía n s e  e s ta d o  c e le b rá n d o s e  r e u 
n io n e s  p r iv a d a s  e n t r e  m ie m b ro s  d e  la  co lo n ia  h is p a n a  e n  e s te  
p u e r to ,  p a ra  e s tu d ia r  la  m a n e r a  d e  d e f e n d e r s e  d e  la  a c c ió n  q u e  
v ie n e  d e s a r ro l l a n d o  ( . . .  ) y q u e  n o  fa ltó  q u ie n  p r o p u s i e r a  c o lo 
c a r  s u s  in te r e s e s  b a jo  la  p ro te c c ió n  d e l  c ó n s u l . . . 22

El 4 de jun io  nos enteram os de que el

L ic . a lfo n s o  R ey es  in f o r m ó  a  la  S e c re ta r ía  d e  R e la c io n e s  E x te 
r io r e s  d e  q u e  el S r. M in is t ro  d e  E s ta d o  d e l g o b ie rn o  e s p a ñ o l, 
d e c la r ó  a  los d ip u ta d o s  a  C o r te s  q u e  p e d ía n  la  a cc ió n  in m e d ia ta  
d e l  p r o p io  G o b ie rn o  p a r a  a s e g u r a r  lo s in te re s e s  e s p a ñ o le s  e n  
M é x ic o . . . 23

Y tenemos que los españoles radicados en México con nego
cios, familia, etc. no son mexicanos, pues el cónsul les “re
cuerda a los españoles los deberes de su ciudadanía. . ."24

Pero hay otros españoles, como hemos examinado, los espa
ñoles anarquistas, que tuvieron una gran influencia y desta
cada actuación, no sólo en el movimiento inquilinario, sino en 
el movimiento obrero en general. Y contra estos españoles 
radicales, también enfila sus baterías la burguesía española.

El Dictamen nos prepara para esta embestida, publicando lo 
siguiente:

U n  in d iv id u o  l la m a d o  S a m u e l  F a lle t, c o n  u n  r e g u la r  n ú m e r o  
d e  c h in a s  (p ie d ra s  d e  r ío )  se  p u s o  a  r o m p e r  v id r io s  d e  n e g o c io s  
im p o r ta n te s  (p r in c ip a lm e n te  e s p a ñ o le s ) , y d ic e  q u e  e s  d e l  P a r 
tid o  A n a rq u is ta  d e  B a rc e lo n a . . .  25 Y c u a t ro  d ía s  d e s p u é s  e l c ó n 
su l B a d ía  d e c la ra :  q u e  e s tá  d is p u e s to  a  q u e  se  h a g a  u n a  p u r i f ic a 
c ió n  d e  la  c o lo n ia  (e sp a ñ o la )  ( . . .  ) Se t r a ta  d e  e x p u ls a r  d e  e s ta  
c iu d a d  a  to d o s  los e x tr a n je r o s  ( . . .  ) p e rn ic io s o s  p o r  a lg u n a s

2 2  Ibid., 3 de  ju n io  de 1922.
23 Ibid., 4 de  ju n io  de 1922.
24 Ibid., 9 de  ju n io  de 1922.
25 Ibid., 19 de ju n io  de 1922.
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a c tiv id a d e s  q u e  h a n  d e s a r ro l l a d o  e n  los ú l tim o s  d ía s  y p r in c i 
p a lm e n te  re la c io n a d a s  co n  a s u n to s  d e  a g ita c ió n  o b r e r a  e n  e l 
p u e r t o . . . 26

L o s  c a m p esin o s  y  e l S in d ic a to  R e v o lu c io n a r io  d e  I n q u i l in o s

Una de las actividades fundamentales del Sindicato fue su pro
yección hacia el campo, en cuanto trató de organizar a los 
campesinos en su lucha contra los terratenientes y sus “guar
dias blancas”, lucha encaminada a la recuperación de tierras o 
al reparto  de latifundios. Pero esta actividad del movimiento 
urbano hacia el campo, creemos que fue planeada por el go
bernador del estado Adalberto Tejeda, quien creó la Guardia 
Civil, principalmente destinada a proteger a los campesinos 
contra los ataques de los casatenientes, coludidos con los mili
tares. Sin embargo la actividad de los obreros organizando a 
los campesinos partió del movimiento inquilinario en cuanto 
acción revolucionaria: “Los agraristas armados y sus procedi
mientos. Excitados por los agitadores no dudan en em plear la 
violencia y el exterminio. ”27

Esta carta que envía Tejeda al secretario de Gobernación, 
Calles, m uestra su apoyo al campesino y sus luchas:

T e n g o  e l g u s to  d e  p r e s e n ta r  a  u s te d  a l s e ñ o r  J o s é  C a r d e l  ( . . .  ) 
E l s e ñ o r  C a rd e l  a m p l ia r á  las  n o tic ia s  ( . . .  ) d e  lo s  a tro p e l lo s  q u e  
h a n  m o tiv a d o  c o n s ta n te s  q u e ja s  e n  c o n tr a  d e l r e f e r id o  g e n e ra l  
( E d u a r d o  L o y a) d e  p a r te  d e  lo s v ec in o s  d e  L a  A n t ig u a ,  P a so  d e  
O v e ja s  y R in c o n a d a  q u e  n o  h a n  d a d o  lu g a r  h a s ta  a h o r a  a  n in 
g ú n  a c o n te c im ie n to  v io le n to , d e b id o  a  la  p r u d e n c ia  d e  los c a m 
p e s in o s . . , 28

26 Ibid., 23 de ju n io  de 1922.
27 Ibid., 6 de ju n io  de  1922.
28 A rchivo T ejeda, vol. 99-1922.



L a  lu c h a  q u e b r a n ta  e l  “ra d ic a lis m o "  d e l  p re s id e n te  
m u n ic ip a l  d e l  p u e r to  d e  V e r a c r u z

Como hem os dicho la actuación de Rafael García ha sido for
zada. Por un  lado la presión de la burguesía porteña, por el 
otro su deber como antiguo obrero y participante de corrientes 
políticas radicales sumado al em peño de la política obrerista y 
popular de Tejeda, lo han obligado a tom ar partido por el 
movimiento inquilinario, pero hasta cierto punto.

Cuando la política populista de Adalberto Tejeda choca 
frontalm ente contra los intereses de la burguesía, produciendo 
una situación revolucionaria, el gobierno federal que está inte
resado en “reanudar la marcha de México hacia su progreso, 
detenido por diez largos años”, emplea todo su poder - in 
cluida la fuerza m ilitar- para acabar con esta situación propi
ciada por el populismo.

Antes de que se llegue al extrem o de reprim ir al pueblo con 
el ejército, la burguesía porteña emplea otros medios. Ya vimos 
la política divisionista usada entre los inquilinos; tam bién nos 
hemos enterado de sus censuras a Rafael García y a Tejeda; 
aquí nos ocuparemos del ataque que efectúan contra las auto
ridades municipales, y los resultados de esta embestida.

El 3 de jun io  de 1922, El Dictamen da a conocer una carta de 
la señora Juana  Mendoza, que pide la destitución del ayunta
miento que preside Rafael García, porque permite las vejacio
nes y los atropellos que está llevando a cabo H erón Proal. Diri
gida a la H. Legislatura, aparece en prim era plana, columnas 6 
y 7: “Piden la destitución del Ayuntamiento de Veracruz.”29 

La burguesía por medio de su vocero El Dictamen, p ropor
ciona el ejemplo, de que sin García en la presidencia munici
pal, los asuntos marchan mejor, dice:

. . .c o n  só lo  la  a u s e n c ia  d e l  a lc a ld e  G a rc ía , to d o  se  a r r e g la  s in  
e s c á n d a lo s . C o m o  se is o  s ie te  v eces se  v io  o b l ig a d o  a y e r  H e r ó n  
P ro a l  a  c o m p a r e c e r  a n te  e l p r e s id e n te  m u n ic ip a l  e n  fu n c io n e s  
S r. M ig u e l V . L ó p e z  p o r  d iv e rs a s  c u e s tio n e s  q u e  se  su s c ita 
r o n . . . 30

29 El Dictamen, 3 de ju n io  d e  1922.
30 Ibid.
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Los conflictos entre la burguesía porteña y el Ayuntamiento 
son constantes. La Cám ara de Comercio del puerto “por una
nimidad de votos acordó dirigir un  telegrama urgente al Pre
sidente de la República, dándole cuenta de los atropellos que 
duran te  el día cometieron los huelguistas”. 30

El telegrama de los explotadores, provoca una situación em 
barazosa para la autoridad municipal, por lo que el tesorero 
del municipio, Tomás Pérez Morteo, hace publicar una carta 
en la que rechaza el examen que de la situación hace el presi
dente de los comerciantes. Unos párrafos de dicha carta son los 
siguientes:

. . . E l d e s c o n o c im ie n to  a b s o lu to  d e l  m e d io , d e  lo s o r d e n a 
m ie n to s  a d m in is t ra t iv o s , d e  la s  d isp o s ic io n e s  e m a n a d a s  d e  la 
a u to r id a d  m u n ic ip a l ,  la  p re c ip i ta c ió n  fe s t in a d a  p a r a  r e d a c ta r  
u n  te le g ra m a  ( . . .  ) o b l ig a r o n  ta l vez a l h o n o r a b le  s ú b d i to  e s p a 
ñ o l  ( . . .  ) d o n  A n to n io  D e  A sco , a  r e d a c ta r  u n  te le g ra m a  “h a 
c ié n d o s e  e co  d e l  a n g u s t io s o  c la m o r  d e  to d a  la so c ie d a d  v e ra c ru -  
z a n a . . . ”32

El problema inquilinario y el problema obrero unido al ante
rior, hacen peligrar la vida política de Rafael García, quien 
tiene que sopesar las fuerzas y decidirse a cual sirve. El 18 de 
junio lo sabemos, pues al regreso de uno de sus tantos viajes a 
México, El dictamen comenta: “estaba inconocible sosteniendo 
ideas contrarias a la acción directa que nos ha tenido a racio
namiento de tortillas y sin pan. . . ”33

El cambio de actividad de Rafael García se hace sentir inme
diatamente.

A n o c h e , e n  se s ió n  s e c re ta  e n t r e  lo s o b re ro s  y e l a lc a ld e , se  d io  
p o r  t e r m in a d a  la  h u e lg a  d e  veladores y q u ie n e s  los a p o y a b a n  a  
p e s a r  d e  su  in tr a n s ig e n c ia . . . 34 C o n  la d e s in te g ra c ió n  d e l  S in d i

31 Ibid., 8 de  ju n io  de 1922.
32 Ibid., 16 de  ju n io  de  1922.
33 Ibid., 18 de  ju n io  de 1922.
34 Ibid.
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c a to  d e  V e la d o re s  y la  s e p a ra c ió n  d e  su s p u e s to s  d e  q u ie n e s  
f o r m a r o n  e se  s in d ic a to  t e r m in ó  e l c o n f lic to  ( . . .  ) p a ra  lo s  v e la 
d o r e s  e n  h u e lg a  q u e  n o  r e g r e s a r á n  ya a l t r a b a jo , u n a  in d e m n i 
z ac ió n  e q u iv a le n te  a  q u in c e  d ía s  d e  s u e ld o  y  e l  p a s a je  p a r a  a q u e 
llos q u e  n o  r a d ic a n  e n  e s te  p u e r to . . .  35

En lo que respecta al Sindicato de Inquilinos, las prohibicio
nes y dispersiones de mítines y manifestaciones se hacen más 
constantes y efectivas. Proal es acosado por la policía y el ejér
cito.

L a p o lic ía  t ie n e  a ú n  q u e h a c e r  c o n  los in q u il in o s . A y e r  los 
d is p e r s ó  d e  f r e n te  al S in d ic a to  y d e s p u é s  e v itó  q u e  d i e r a n  c a b a 
llo  al s e ñ o r  C a n c e la  N o g u e i r a . . .36 H e r ó n  P ro a l d io  a y e r  n o c h e  
o t r o  m itin . Y p o r  e llo  el C . ju e z  lo  c o n s ig n a  p o r  d e s o b e d ie n c ia  a 
u n  m a n d a to . . . 37

Las amenazas anónimas a la vida de Proal y naturalm ente la 
postura de la policía y el ejército, determ inan que un grupo  de 
sindicalistas se conviertan en guardias del líder. Las autorida
des tratando de evitarse problemas con esta guardia, llegado el 
caso de tener que apresar a Proal, deciden atemorizarlos:

A  o c h o  p e so s  d e  m u lta  u  o c h o  d ía s  d e  p r is ió n  a  los q u e  a n te 
n o c h e  c u s to d ia ro n  la  casa  d e  P ro a l  (el lo ca l d e l S in d ic a to )  ( . . .  ) 
E sto s  in d iv id u o s  e s ta b a n  d u r m ie n d o  e n  la  b a n q u e ta  d e l  lo ca l d e l 
S in d ic a to  d e  In q u i lin o s , e  in te r r o g a d o s  ( . . .  ) d i je ro n  s e r  los 
g u a rd ia s  d e  P ro a l, p e r o  c o m o  e s tá  p r o h ib id o  d o r m i r  e n  la  vía 
p ú b lic a  los lle v a ro n  a  d o r m i r  al t a n q u e .  38

Otro ejemplo del creciente hostigamiento al Sindicato es esto 
que le ocurrió a Proal:

35 Ibid., 21 de ju n io  de 1922.
36 Ibid., 1 °  de ju n io  de 1922.
37 Ibid., 20 de ju n io  de 1922.
38 Ibid.
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L a  d e m a n d a  q u e  p r e s e n tó  P r o a l  d ic e  ( . . .  ) q u e  se  sa b e  q u e  el 
coronel L ó p ez M a n za n o  ( . . .  )  h a  l ib ra d o  u n a  o r d e n  d e  a p r e h e n 
s ió n  e n  su  c o n tr a  ( . . .  ) E l j u e z  d e  D is tr ito  N u m e r a r io ,  L ic . A b e 
la r d o  C á r d e n a s  M ac  G r e g o r ,  d io  e n t r a d a  a  la  d e m a n d a  ( . . .  ) se  
d a  e n t r a d a  a  la  d e m a n d a  p r e s e n ta d a  p o r  e l S r. P ro a l ;  se  su s
p e n d e  e l a c to  r e c la m a d o  p ro v is io n a lm e n te ,  p o r  s e te n ta  y d o s  
h o r a s  y se  p id e n  lo s  in f o r m e s  d e  ley ; p e r o  c o m o  d e  la  m is m a  
d e m a n d a  d e  a m p a r o  se  d e s p r e n d e  q u e  h a y  c o m o  c a u s a  p a r a  
d ic ta r  s u  p r is ió n , los d e s ó r d e n e s  q u e  p ro v o c a n  su s  h u e s te s  re v o 
lu c io n a r ia s , q u e d a  e l  d e m a n d a n te  b a jo  la  v ig ila n c ia  d e l  j e f e  d e  la 
g u a r n ic ió n  (c o ro n e l L ó p e z  M a n z a n o ) . . .  39

L a  c o y u n tu r a  y  la  h u e lg a  g e n e r a l

La actividad del Sindicato Inquilinario estaba en su apogeo, a 
pesar de la creciente represión. El comité central, los comités 
de patios, los activistas, desarrollaban un dinamismo a p rue
ba de policías y soldados. Además de las diarias manifestaciones 
y mítines, se hada  una activa propaganda para que los patios o 
casas que faltaran se sumaran a la huelga; organizaban el m an
tenimiento y limpieza de los patios declarados en huelga, el 
pago del agua y de la luz, por parte de los inquilinos, trataban 
de evitar enfrentamientos entre los inquilinos y los adminis
tradores y demás empleados de los dueños de patíos.

Además de la edición de los periódicos El Frente Único, Gui
llotina y el Inquilino trataban de politizar al pueblo, con la repre
sentación de obras teatrales por obreros y obreras, como: “El 
pan del pobre”, “Juan  José”, “T ierra baja”, “Verdugos y vícti
mas”; ésta última, de Ricardo Flores Magón. 40

Pero también se ocupaban de defender a los inquilinos y 
castigar a algunos propietarios, administradores o cobradores 
que valiéndose de su antigua autoridad de explotadores o apo
yados por la fuerza pública, trataban de cobrar las rentas o 
lanzar a los inquilinos; cortaban los suministros de luz o agua, 
arrancaban puertas o ventanas para sacar a sus moradores o 
clausuraban las habitaciones con candados y cadenas.

39 Ibid., 5 de  ju n io  de 1922.
40 Bolio, pág. 109.
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El Dictamen con su ya reputada política contra los obreros e 
inquilinos huelguistas, publica un largo reportaje sobre un en
frentam iento entre los inquilinos y la policía, diciendo:

. . .el e s c á n d a lo  se  p r o d u jo  c o n  m o tiv o  d e  la  d e te n c ió n  d e  u n a  
m u je r  l la m a d a  S a ra  R a m o s  p o r q u e  h a b ía  g o lp e a d o  b á r b a r a 
m e n te  a  u n  n i ñ o . . .  41 D ía s  d e s p u é s  la  m e n c io n a d a  s e ñ o r a  
m a n d a  u n a  c a r t a  d e s m in t i e n d o  q u e  la  c a u s a  d e l  e n f r e n t a 
m ie n to  h u b ie r a  s id o  p o r q u e  g o lp e ó  a  u n  n iñ o  y a c la ra  q u e  se  
d e b ió  a  q u e  e n  e l p a tio  “C u a u h té m o c ” , los p ro p ie ta r io s  q u e r ía n  
la n z a r  a  u n o s  in q u il in o s  h u e lg u is ta s , p o r  lo  q u e  e lla  l la m ó  e n  su  
a u x il io , p o r  m e d io  d e l  s ilb a to  d e s t in a d o  a  e s te  f in , a  o t r o s  c o m i
tés d e  p a tio s  e  in q u il in o s , p a r a  e v ita r  el la n z a m ie n to . Y c o m o  e l 
s ilb a to  q u e  e m p le a n  lo s in q u il in o s , e s tá  p ro h ib id o , la  l le v a ro n  
d e te n id a  j u n t o  c o n  o tro s  in q u il in o s ,  q u e  se e n f r e n t a r o n  a  la  
p o lic ía .42

Como vemos, el citado periódico quiere hacer aparecer este 
problema como nacido de una actitud preponderante e injusta 
del Sindicato, que hace causa común con cualquier dem anda 
por arbitraria que sea ésta, haciendo del movimiento inquilina
rio una explosión de la barbarie y de la ignorancia del popula
cho, c o n tra  la moral, las ideas y las instituciones legadas por la 
Revolución.

Reiteramos que el movimiento inquilinario estaba estrecha
mente ligado al movimiento obrero del puerto. Por esto en este 
momento de ascenso de la lucha inquilinaria, los obreros y los 
inquilinos tratan de aprovechar la coyuntura que se les pre
senta cuando como resultado de un movimiento huelguístico 
en Yucatán contra Felipe Carrillo Puerto, la “aristocracia” 
obrera de la ciudad de Veracruz, anuncia que apoya esta 
huelga y declara la huelga de solidaridad. Pero al siguiente día 
pesa más en su ánimo la opinión que de las huelgas tenía el 
presidente Obregón, y el 7 de junio el periódico publica lo 
siguiente:

41 El Dictamen, 6 de  jun io  de 1922.
42 Ibid., 7 de ju n io  de 1922.
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L a  U n ió n  d e  M a r in e ro s  a p la z a  la h u e lg a ,  h a s ta  r e c ib ir  i n f o r 
m es  e x a c to s . 43 E se m ism o  d ía  7  d e  j u n i o  d e  1 9 2 2 , la  U n ió n  
S in d ica lis ta  d e  V e la d o re s  d e c la ra  la  h u e lg a  a  la  T e r m in a l  (d e  
t r e n e s ) .  44

La inform ación periodística no aclara cuándo estalló la 
huelga de la “aristocracia” obrera porteña en apoyo de la 
huelga contra Carillo Puerto. Tenem os bases para situarla en
tre los días 10 y 11, a pesar de que sólo nos informa que el 13 
de junio  existe ya la huelga de solidaridad hacia los trabajado
res de Yucatán.

Pero antes, el 11 de jun io  “En apoyo de los obreros de Yuca
tán estallo en este puerto la huelga general”45 cabecea El Dic
tamen y pasa a referir que el Sindicato de Inquilinos realizó su 
acostumbrada manifestación, sólo que ésta tuvo por objeto 
protestar contra Carrillo Puerto. De esta información debemos 
destacar dos cosas: Proal tomó como pretexto la huelga de la 
“aristocracia” obrera, aunque no sabemos a ciencia cierta si sus 
discursos contra Carrillo Puerto eran sinceros o sólo un subter
fugio para declarar la huelga general. Probablemente El Dic
tamen tratando de que toda la culpa recayera sobre el Sindicato 
Inquilinario, en toda la información sobre la declaración de 
huelga general, solamente se refiere al mitin del Sindicato en 
que se declara, haciéndonos pensar que el Sindicato Inquilina
rio controlaba todo el movimiento obrero del puerto. Esto no 
es admisible. Lo que podemos deducir de esta información es 
nada más que muchos de los inquilinos eran obreros y esto 
ligaba a los del Sindicato, con la mayoría de las acciones de los 
gremios obreros del puerto.

Para el día 12, están funcionando -como lo aclara El Dicta
men- dos comités de huelga: uno en la Liga de Trabajadores de 
la Zona Marítima, otro en la Confederación del Trabajo. Se
ñala que fue nom brada una comisión (no dice por cual comité) 
para ejercer de policía en la huelga. En la misma nota, nos 
enteramos que los huelguistas impiden que el distribuidor de

43 Ibid.
44 Ibid., 8 de ju n io  de  1922.
45 Ibid., 11 de ju n io  de 1922.
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la cervecería Moctezuma haga el “reparto  acostumbrado” de 
hielo y barriles de cerveza. Tam bién nos inform a que

se  a v e r ig u ó  q u e  q u ie n  h a b ía  o r d e n a d o  e l c ie r r e  d e  m o lin o s  
h a b ía  s id o  P ro a l , q u ie n  p o r  su  cuen ta  y  riesgo, y  a  p r e te x to  d e  
s e c u n d a r  la  h u e lg a  g e n e ra l  h a b ía  c o m e n z a d o  a  d ic ta r  ó r d e n e s  
d iv e rs a s  q u e  a fe c ta b a n  la l ib e r ta d  d e  c o m e rc io . P a ra  e s to  e l P re 
s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a  t r a n s c r ib ía  a l g e n e ra l  S á n c h e z , j e f e  d e  
o p e r a c io n e s  m il i ta r e s  e n  el e s ta d o , e l  m e n s a je  q u e  a c a b a b a  
d e  d i r ig i r  a  la  S e c re ta r ía  d e  G u e r r a :  “S irv a se  g i r a r  ó r d e n e s  a l 
j e f e  d e  la  g u a r n ic ió n  d e l  p u e r to  d e  V e ra c ru z  p a r a  q u e  c o n s e rv e  
e l  o r d e n  e n  a q u e l  p u e r to  y n o  p e r m i ta  u n  so lo  a c to  d e  v io le n c ia , 
d e b ie n d o  im p a r t i r  g a r a n t ía s  a  to d o s  lo s c iu d a d a n o s  d e l  p u e r to  
p o r  ig u a l . ”  46

Este mismo día se suscitó un incidente entre algunos huel
guistas y el coronel Ezequiel Mateos, presidente del Consejo de 
Guerra del puerto.

La información de El Dictamen comenta que el coronel Ma
teos se encontraba en (la cantina) “Las Brisas del Malecón” 
cuando llegó la comisión huelguista a anunciarle al propietario 
que debía cerrar. El coronel manifestó que consideraba que se 
atacaba la libertad de comercio obligando al cierre, y que de
bían de dejar en paz a los comerciantes, fueran quienes fueran, 
concretándose a continuar en su huelga. Se produjo  una 
disputa y comenzaron a cruzarse palabras de subido tono; los 
huelguistas, a quienes se habían unido miembros del Sindicato 
de Inquilinos, trataron de sacar al coronel Mateos, quien vién
dose amagado sacó su pistola y disparó dos tiros al aire. Los 
inquilinos que se unieron a los huelguistas y que iban armados 
de palos cayeron sobre el coronel Mateos, lo golpearon y le 
causaron una herida en la cabeza.

En esos momentos, inform a El Dictamen, llegaron policías 
huelguistas (del comité de los trabajadores de la zona marí
tima) preguntaron quién había golpeado al coronel y quisieron 
detener a aquellos individuos, pero éstos echaron a correr; les 
dispararon algunos tiros, pero fue imposible detenerlos.

46 Ibid., 13 de  ju n io  de  1922.
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La última información de este reportaje sobre la huelga, el 
día 12, dice que los diversos centros obreros declararon que 
anoche se instauraron en sesión perm anente en espera de re
cibir de Yucatán noticias precisas. 47

El Dictamen y los obreros de “cuello blanco” se estaban dando 
cuenta de las intenciones de comunistas y an arq u is tas : em
plearlos en la radicalización de la lucha.

El 14 de junio El Dictamen quiere aclarar la situación con este 
texto:

E n  lu g a r  d e  u n a  so n  d o s  h u e lg a s  ( . . .  ) U n a  te n d e n c ia  r e p r e 
s e n ta d a  p o r  los o b r e r o s  ro jo s  o  c o m u n is ta s  q u e  r a d ic a n  e n  la 
C á m a ra  d e  T r a b a jo  y la o t r a ,  d e  lo s  T r a b a ja d o r e s  d e  la  Z o n a  
M a rítim a . ( . . .  ) La F e d e ra c ió n  d e  T r a b a ja d o r e s  (“c o m u n is ta s ”) 
p e r s ig u e  e x c lu s iv a m e n te  q u e  se  s o lu c io n e  e l c o n f lic to  s u rg id o  
e n t r e  el S in d ic a to  d e  V e la d o re s  y la  S u p e r in te n d e n c ia .  L a  
U n ió n  d e  T r a b a ja d o r e s  d e  la  Z o n a  F e d e ra l ,  f u e r o n  a  la  h u e lg a  
p a ra  a p o y a r  a  lo s  t r a b a ja d o re s  d e  Y u c a tá n .

Para ubicar mejor a las dos tendencias, el mencionado pe
riódico publica un manifiesto del comité de huelga “comu
nista”. Helo aquí:

C a m a ra d a s :  B asta  d e  f ra s e s  e n g a ñ o s a s  c r im in a le s , m a q u in a 
c io n e s  d e l  n e fa s to  e le m e n to  c a p ita lis ta  c o n tr a  lo s t r a b a ja d o re s ;  
e s ta m o s  c o n v e n c id o s  d e  q u e  n a d a  d e b e m o s  e s p e r a r  d e  p a r te  d e  
n u e s t r o s  e n e m ig o s  te n d ie n te  a  la  so lu c ió n  d e  los c o n flic to s  o b r e 
ro s  y d e  q u e  el s is te m a  p a r la m e n ta r io ,  só lo  s irv e  p a r a  d i la t a r  la  
so lu c ió n  d e  las d i f ic u l ta d e s , d e s o rg a n iz a r  a  los t r a b a ja d o re s  y 
d a r  e l t r iu n f o  a  la b u rg u e s ía  ( . . .  ) e x h o r ta m o s  a  to d o  e l p u e b lo  
p r o d u c to r  a  s e c u n d a r  e l m o v im ie n to  in ic ia d o  e n  la  lo c a lid a d , d e  
p r o te s ta r  c o n tr a  el su c io  y r e p r o c h a b le  p r o c e d e r  d e  la  C ía . 
T e r m in a l  d e  V e ra c ru z , S. A. ( . . .  ) L os o b r e r o s  im p u ls a d o s  p o r  
la  s i tu a c ió n  a  q u e  n o s  h a  lle v a d o  la C ía . T e r m in a l  e s ta m o s  d is 
p u e s to s  a  t r iu n f a r  c u e s te  lo  q u e  c u e s te . S a lu d  y C o m u n is m o  
L ib e r ta r io . V e ra c ru z , ju n io  13 d e  1922 . El C o m ité  d e  H u e lg a .

47 Ibid.
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Además firman el anterior manifiesto, las siguientes corpo
raciones obreras: Unión Sindicalista de Veladores de La T er
minal, Sindicato de Obreros Panaderos, Sindicato de Abrido
res y Cargadores del Comercio, Liga Industrial de Electricistas, 
Sindicato de Empleados de Tráfico de la Cía. de Luz, Sindicato 
de Molineros, Sindicato de Obreros Albañiles, G rupo Antor
cha Libertaria (del cual Herón Proal es secretario general), 
Sindicato de Conductores de Carros, Sindicato de Obreros Pe
luqueros, Sindicato de Obreros Sastres, Sindicatos de Obreros 
de la Fábrica de Hielo, Sindicato de Oficios Varios, Unión de 
Empleados de Restaurant, Unión Sindicalista de la Limpia Pú
blica, y Unión Mutualista de Choferes. 48

Reproducimos casi todo el manifiesto, porque representa el 
pensamiento de la mayoría de los obreros radicales del puerto, 
organizados en sindicatos y uniones, pero principalm ente, 
porque no obstante que la prensa les dice comunistas, las ideas 
expresadas en el manifiesto son m arcadam ente anarquistas. 
Además, porque nos aclara las dimensiones de la huelga; nos 
informa de las agrupaciones que estaban en huelga.

El 15 de jun io  termina la huelga de los obreros “aristócra
tas”;

p e r o  la  c iu d a d  s e g u irá  s in  p a n  y sin  t r a n s p o r te .  L o s t r a b a ja d o 
re s  d e  la  Z o n a  M a rítim a  r e a n u d a r o n  su s  la b o re s , e n  v ista  d e  
h a b e r  q u e d a d o  re s u e lto  e l c o n f lic to  d e  los t r a b a ja d o re s  d e  Y uca- 
tá n ,  p o r  el c u a l f u e r o n  a  la  h u e lg a .  P e ro  q u e d a  e n  p ie  el c o n 
f lic to  d e  lo s  v e la d o re s  d e  la  te rm in a l  y s e g u ir á n  e n  h u e lg a  q u ie 
n e s  los a p o y a n . . . 49

El coronel Manzano, de cuya actuación tendrem os que ha
blar cuando la matanza del 6 de julio, reprime abiertamente a 
los huelguistas, ya que de aquí en adelante, sólo se mantienen 
en huelga los anarquistas. La información es ésta: “En vista de 
que la policía huelguista cometió ayer varios desmanes, el co
ronel López Manzano asumió actitud enérgica y obliga a los 
escandalosos al orden.”50

48 Ibid., 14 de  ju n io  1922.
49 Ibid., 15 de  ju n io  1922.
50 Ibid.
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Manzano envía un oficio a las agrupaciones obreras, en el 
que transcribía copia de un telegrama del Presidente de la 
República:

d e b e  u s te d  n o t if ic a r  a  los d i r e c to re s  d e  la s  a g r u p a c io n e s  e n  
h u e lg a ,  q u e  la  p re s id e n c ia  a  m i c a rg o  h a  g i r a d o  in s t ru c c io n e s  a  
e sa  j e f a tu r a  q u e  c o n  fu e rz a s  a  su  m a n d o  e v ite  a c to s  d e  v io le n c ia  
y o to r g u e  g a ra n t ía s  a  lo s h a b ita n te s  d e  a q u e l  p u e r to ,  im p i
d ie n d o  s e a n  u l tra ja d o s . Igualmente para dar seguridad a todas las empresas que no tienen nada que ver con dicha huelga ( . . .  ) D e b ie n d o  
u s te d  c u m p l i r  c o n  lo  q u e  in d ic a  el p r e s e n te  m e n s a je ,  d e s p u é s  d e  
i n f o r m a r  a  las r e p e t id a s  a g ru p a c io n e s  la s  in s t ru c c io n e s  a lu d i
d a s . A fe c tu o s a m e n te .  E l P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a . Á lv a ro  
O b r e g ó n .51

Después m anda citar a los dirigentes huelguistas anarquistas 
y les dice entre otras cosas

q u e  n u n c a  se  h a b ía  d a d o  e l caso  d e  q u e  e n  u n a  h u e lg a  se  
p r e s e n ta r a n  caso s d e  r e b e l ió n  c o n tr a  e l g o b ie rn o  c o m o  el q u e  
u s te d e s  e s tá n  e je rc ie n d o , y q u e  e n  la  p r e s e n te  h u e lg a  si u s te d e s  
c r e e n  q u e  p o r  la  a c t i tu d  p a c íf ic a  a s u m id a  h a s ta  h o y , e s tá n  e n  
l ib e r ta d  p a r a  e je r c e r  e sa  a c c ió n , h a s ta  c o n tr a  e l g o b ie rn o , e s tá n  
m u y  e q u iv o c a d o s , p u e s  n o  p u e d o  d e  n in g u n a  m a n e r a  p e r m i 
tir lo , to d a  vez  q u e  c o n s id e ro  e se  a c to  c o m o  u n a  re b e l ió n , y a  los 
re b e ld e s  se  les  cas tig a  e je m p la r m e n te  y se  les  r e d u c e  al o r d e n  
co n  los e le m e n to s  q u e  se  te n g a n  a  la  m a n o .52

El 7 de junio nos enteram os por la prensa de que ocho 
obreros fueron cesados por agitadores, en los talleres de los 
señores Holzimmer (sic), pues hubo un connato de huelga en el 
que participaron. 53 Con la carta de Obregón en la que ordena 
al ejército dar seguridad a las em presas que no están en 
huelga, la actitud de la burguesía se hace descarada y El Dicta

51 Ibid.
52 Ibid., 16 de ju n io  1922.
53 Ibid., 7 de  ju n io  1922.
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men publica la siguiente nota: “Es como un freno la amenaza 
del trabajo libre. Ayer querían holgar los del Sindicato de Ofi
cios Varios, pero reflexionaron al saber que se les substitui
ría.”54

Por su parte Herón Proal envía una carta a Obregón, protes
tando por la abierta represión que en contra del Sindicato de 
Inquilinos está llevando a cabo el ejército y en particular López 
Manzano, a la que Obregón contesta:

Q u e  e l j e f e  d e  la  g u a rn ic ió n  d e l p u e r to  d e  V e ra c ru z ,  o b e d e c ía  
ó r d e n e s  d e  la  S e c re ta r ía  d e  G u e r r a ,  d ic ta d a s  p o r  la  p re s id e n c ia  
d e  la  R e p ú b lic a , q u e  la m e n ta  h a b e r s e  v is to  o b l ig a d o  a  g i r a r  e sas 
ó r d e n e s  a l c ita d o  j e f e  d e  la  g u a rn ic ió n ,  p o r q u e  n o  p u e d e  d e c li
n a r  la  o b lig a c ió n  q u e  t ie n e  d e  im p a r t i r  g a ra n t ía s  a  to d o s  lo s 
h a b ita n te s  d e  la  R e p ú b lic a , y e v ita r  q u e  se  c o m e ta n  v e ja c io n e s  y 
o tro s  a c to s  d e  v io le n c ia  y a  se a  p o r  in d iv id u o s  o  p o r  a g r u p a c io 
n e s . Y a g re g a b a  e n  e l m is m o  m e n s a je , q u e  n o  p u e d e  ta m p o c o  e l 
e je c u t iv o  d e  la U n ió n  p e r m i t i r  q u e  a s u m a  p a p e l  d e  a u to r id a d  
n in g u n a  a g r u p a c ió n  e x tr a ñ a ,  n i q u e  se  d ic te n  d is p o s ic io n e s  q u e  
c o n f o r m e  a  las ley es, s o la m e n te  p u e d e n  s e r  d ic ta d a s  p o r  las 
a u to r id a d e s  re s p e c tiv a s .55

O tro ejemplo de que la huelga de los obreros “aristócratas” 
apoyando a los obreros de Yucatán, funcionó como coyuntura 
para que el proletariado porteño declarara la huelga general, 
es la siguiente nota:

L o s e fe c to s  d e  la  h u e lg a  f u e r o n  p e o r e s  a q u í  q u e  e n  Y u c a tá n . 
L o s p a s a je ro s  q u e  l le g a ro n  d e  Y u c a tá n  e n  e l v a p o r  a m e r ic a n o  
M onterrey  e s ta b a n  v e r d a d e r a m e n te  s o r p r e n d id o s  ( . . .  ) p u e s  a l 
d e s e m b a r c a r  e n  la  m a ñ a n a  e n c o n t r a r o n  to d a v ía  a lg u n o s  h o te le s  
c e r r a d o s ,  r e s t a u r a n te s  s in  su s  se rv ic io s , las  c a n t in a s  c la u s u ra d a s , 
s in  t r a n v ía s ,  c o c h e s , a u to s ,  p a n ,  e tc . ( . . .  ) P u e s  s e g ú n  m a n ife s ta 
r o n ,  e n  M é r id a  n o  se  r e s in t ie ro n  e s to s  e fe c to s  d e  la  h u e lg a  p o r  
h a b e r  é s ta  c o m p r e n d id o  ú n ic a m e n te  a  u n  n ú m e r o  d e  t r a b a ja 
d o re s  d e  lo s  f e r r o c a r r i le s .  56

54 Ibid., 23 de  ju n io  1922.
55 Ibid., 17 de  ju n io  1922.
56 Ibid.
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La carta de Proal a Obregón y la contestación de éste, nos 
perm iten avizorar el futuro de la huelga general. La falta de 
organización y demás debilidades que hemos señalado en el 
movimiento obrero veracruzano, determ inan que poco a poco 
pierda fuerza hasta quedar derrotada.

Para finalizar el capítulo, examinaremos la causa de este 
fracaso. El reformismo y el anarquismo privan en el movi
miento obrero porteño. Proal el líder más destacado del puerto 
es anarquista. En un discurso pronunciado el 20 de marzo 
-citado en este capítulo- dice: “ahora el triunfo había sido 
sobre los propietarios”, y en una declaración el 30 de junio, 
afirma que su tendencia es “revolucionaria antipolítica y neta
mente comunista”.*

Por estas dos declaraciones nos damos cuenta que la derrota 
económica de la burguesía casateniente del puerto -que ade
más no es tan evidente el 20 de marzo como en ju n io - hizo 
creer a los anarquistas que ya tenían el triunfo del movimiento 
inquilinario, y en adelante se lanzan a am pliar el frente de 
lucha contra la burguesía, pero se encuentran que ésta resiste 
cada vez con más fuerza, prim ero por el apoyo de las autorida
des municipales, más tarde la del estado, por medio del ejército 
y cuando trata de buscar el apoyo de todo el proletariado, 
dando una lucha económica general, la burguesía le ataca 
como estado. El proletariado no responde porque no está o r
ganizado, ni preparado ideológicamente para enfrentar una 
lucha de esta magnitud.

* V er problem a Proal-Olmos, en  el capítulo séptim o.
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V I L  D i v i s i ó n  d e  l a  u n i d a d  d i r i g e n t e .  
U n  b u e n  p r e t e x t o  p a r a  l a  m a t a n z a  
d e l  6  d e  j u l i o

L a  p e r m a n e n t e  y cada vez más fuerte oposición a las aspiracio
nes populares, por parte de los propietarios y toda la burguesía 
porteña, determ inó que el Sindicato de Inquilinos reforzara su 
organización, ampliara su campo de acción más tarde, utili
zando la coyuntura que presentaba una huelga, tratando de 
convertir ésta con el apoyo del proletariado en una huelga 
general que desquiciara la economía del puerto, y obligara a la 
burguesía a reconocer los derechos de los inquilinos y trabaja
dores.

Al mismo tiem po, dando una solución parcial y por lo tanto 
menos radical intentaron que fueran cedidos al Sindicato los 
terrenos de Pocitos y Rivera para construir una colonia comu
nista, donde vivirían todos los inquilinos explotados del 
puerto . 1 Una solución un tanto utópica, pero sobre todo ina
ceptable por las autoridades federales, ya que sentaría -debido 
a la fuerza y difusión del movimiento- un peligroso antece
dente y ejemplo para los inquilinos explotados de todo el país.

A estas alturas del movimiento inquilinario una cantidad 
apreciable de pequeños propietarios habían empezado a ce
der: algunos aceptando el 2% y otros haciendo pequeñas y 
medianas rebajas en los precios del alquiler de viviendas.

Por su parte, el gobernador del estado, el 30 de jun io  había 
enviado a la Legislatura una Ley de Inquilinato, que pretendía 
favorecer a los inquilinos. 2

Estos triunfos parciales y sobre todo la enérgica actitud del 
gobierno federal de no perm itir por más tiempo el movimiento

1 El Dictamen, 7 de mayo de  1922.
2 Ibid., 30 de  ju n io  1922.
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inquilinario (actitud encubierta en la represión a la huelga ge
neral) causó el rompimiento de la unidad dirigente del Sindi
cato Revolucionario de Inquilinos.

Así tenemos que el 30 de junio se publica que “El Sindicato 
de Inquilinos ha tenido ya una escisión tum ultuaría y contun
dente”. 3

Se admite generalm ente que en todo movimiento social po
pular, convergen ideologías y tácticas diversas. En este sentido, 
el movimiento veracruzano no fue la excepción. Desde el co
mienzo de la lucha advertimos la unión de dos tendencias en la 
dirección del Sindicato. La anarquista de H erón Proal y la ma
yoría de los proletarios porteños y la del recién creado Partido 
Comunista.

La cuestión del anarquismo la hemos examinado, quizá ha
ciendo más hincapié en la ideología y por tanto en sus errores, 
y menos en su lado práctico donde en mi opinión reúne sus 
pocos aciertos. En cuanto al comunismo, de ninguna m anera 
pretendem os enjuiciarlo, debido a nuestras limitaciones. Pero 
sí nos referimos a este Partido Comunista Mexicano, que parti
cipa en el movimiento inquilinario.

Como en otros capítulos hemos tratado de dem ostrar, el p c m  
tomó sus bases y algunos de sus dirigentes entre los anarquis
tas, porque carecía de un grupo dirigente capaz en cuanto a 
ideologías y más aún -debido al casi total desconocimiento de 
nuestra realidad económica y social que se tenía en Europa, 
cuna del comunismo-, los comunistas mexicanos por lo ante
rior y por su escasa preparación, no tenían elementos suficien
tes para examinar la situación del país y menos para dirigir la 
lucha del proletariado.

Por lo tanto su participación en el movimiento inquilinario, 
se limitó a tratar de encabezarlo, para organizar al proletariado 
veracruzano y a la vez ganarlo para su causa.

El erro r fundamental del p c m  fue el no haber organizado y  
politizado a líderes y a cuadros suficientes antes de la lucha 
inquilinaria y el erro r se agranda cuando en pleno movimiento 
anarquista trata de empezar a organizar y a politizar -cosa 
imposible en plena lucha- y sobre todo cambiar el tipo de lucha

3 Ibid.
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económica anarquista a la lucha económica y política que se 
debería dar, y al no lograrlo, defecciona del movimiento y con 
esto lo divide y debilita en el momento más álgido de la lucha.

Las causas de la división del Sindicato que dan los anarquis
tas con Proal de una parte y los comunistas con José Olmos por 
otra, son éstas:

Las de Proal:
En el seno del Sindicato de Inquilinos existen dos tendencias 

en pugna.
Primera. La tendencia revolucionaria antipolítica y neta

mente comunista.
Segunda. La tendencia de hacer (a) la organización inquili

naria un sindicato de cartabón encajado dentro de viejos mol
des de organización retardatarios y caducos.. . 4

En el sentido que nos interesa, la carta en que Olmos trata de 
explicar la causa de la división entre él y Proal, no es completa, 
sólo al f inal dice “... exhorto a todo el elemento consciente del 
citado Sindicato de Inquilinos y a las organizaciones obreras a 
poner un  hasta aquí a ese desbarajuste que existe en el m en
cionado Sindicato. . . ”5

El día 30 El Dictamen publica parte de un discurso que pro
nunció Olmos en el parque Juárez. Creemos que la parte que 
transcribimos del discurso es fidedigna, porque se apega a la 
ideología comunista de Olmos:

N o  e s m i h is to r ia  d e  r e b e ld e  y d e  lu c h a d o r  p o r  la  c a u s a  n o b le  
d e l  p r o le ta r i a d o ,  u n a  h is to r ia  d e  h o y , d i jo  O lm o s: y la  m a n c h a  
d e  t r a i d o r  q u e  s o b re  m í q u ie r e  e c h a r s e  n o  m e  c o r r e s p o n d e ,  yo  
la  re c h a z o , n o  e s  s e r  t r a id o r ,  p e d i r  q u e  se  c o n s id e re  b ie n  lo  q u e  
se  h a c e ,  q u e  se  v ea  a  d o n d e  se  v a , y q u e  n o  to d o  se  q u ie r a  h a c e r  y 
c o n s e g u ir  p o r  m e d io  d e  la v io le n c ia , d e  u n a  v io le n c ia  c ie g a  y 
s a b o ta je .  6

El prim ero de julio destacamos dos cuestiones muy im por
tantes.

4 Ibid.
5 Ibid.
• Ibid.
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Ante el proyecto de Ley -del que ya hablam os- que el go
bernador del estado envió a la Legislatura, El Dictamen reacciona en la siguiente forma:

C o n  leyes v a  a  e s ta r  p e o r  ( . . .  ) a h í  e s tá  la  ley  d e l  g o b e r n a d o r  
T e je d a ,  q u e  c o n s titu y e  la  m ás g r a n d e  a t r o c id a d  d e  las q u e  se  
h a n  p la n e a d o . E n  c u a n to  a  d e s c a b e lla d a , e sa  ley  es in f in i ta 
m e n te  s u p e r io r  a  la  q u e  in ic ió  e l a lc a ld e  G a rc ía  y a  la  q u e  fo rm a  
e l p o s tu la d o  d e  P ro a l .  N o  d u d a m o s  q u e  sea  a p r o b a d a  e n  la 
s e s ió n  d e  m a ñ a n a  - q u e  a  e so  y m á s  n o s  t ie n e  a c o s tu m b ra d o s  
la  L e g is la tu ra  q u e  ya  f i n a - ;  d e  lo  q u e  sí e s ta m o s  s e g u ro s  e s d e  q u e  
e sa  ley n o  p o d r á  s e r  p u e s ta  e n  p r á c t i c a . . .

Publicado en El Dictamen el 1° de julio de 1922.
Y esta otra:

L a L ey  d e l In q u i l in a to  d e l  g o b e r n a d o r  n o s  l le v a rá  d e  u n  sa lto  
a  las  c a v e rn a s . T a l  p a re c e  q u e  la m e n te  d e  la in ic ia tiv a  n o  e s 
re s o lv e r  u n  p ro b le m a  so c ia l, s in o  p o n e r  e n  m a n o s  d e l  e s ta d o  la  
a d m in is t r a c ió n  d e  las  casas , s in  b e n e f ic io  p a r a  el in q u il in o  y c o n  
to d o s  los p e r ju ic io s  d e  u n a  a d m in is t r a c ió n  o f ic ia l. 7

El proyecto de Ley de Inquilinato que puso en este estado de 
histerismo a El Dictamen, y que no fue aprobado posterior
mente, decía que se declaraba de interés público el arrenda
miento de bienes inmuebles. Que se pondría en vigor en todo 
el estado por térm ino de tres años, las rentas que se pagaban 
en 1910. Y que las rentas que no pudieran ser fijadas con el 
criterio anterior, bien porque los inmuebles hubieran sufrido 
reformas radicales, o porque se hubieran construido después 
de 1910, se fijaría el precio del arrendam iento en una cantidad 
igual al seis por ciento anual del valor real del inmueble. En los 
demás artículos se trataba de proteger al inquilino contra los 
lanzamientos y otras argucias de los caseros.

La segunda cuestión se refiere a los preparativos que estaba
7 Ibid., 1°. de ju lio  1922.
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haciendo el Ayuntamiento para secundar a las fuerzas milita
res en su intento de aprehender a Proal.

G r a n  a lb o r o to  tu v ie r o n  h o y  e n  la  m a d r u g a d a  lo s in q u il in o s  d e  
P ro a l .  P o r q u e  la  p o lic ía  m a n d ó  r e t i r a r  a  los q u e  d o r m ía n  e n  la  
ca lle , se  a r m ó  u n a  b u l la  c o n  p ito s  y c o h e te s  y c o n a to  d e  m a n i f e s 
ta c ió n  ( s e g ú n  e l  p e r ió d ic o  p o r  ó r d e n e s  d e l  a lc a ld e , e l  c o m a n 
d a n te  P la ta s  fu e  a  r e t i r a r  a  lo s  in q u il in o s  q u e  d u e r m e n  e n  las 
a f u e r a s  d e l  S in d ic a to  e n  L a n d e r o  y  C oss , N °  5 ½ p a r a  p r o t e 
g e r lo )  p e r o  c o m o  é s to s  se  n e g a r o n  sa lió  P ro a l  a  c o n v e n c e r  a l 
c o m a n d a n te  p a r a  q u e  lo s  d e ja r a  d o r m i r  a h í, p e r o  j u n t o  c o n  
P ro a l  h iz o  a c to  d e  p re s e n c ia  u n o  d e  su s  g u a rd ia s  c o n  u n a  p is to la  
a l c in to  y u n o  d e  los o fic ia le s  q u e  a c o m p a ñ a b a n  a l c o m a n d a n te  
se  la  q u i tó ;  a n te  e s ta  s i tu a c ió n , P ro a l  se  e n c e r r ó  e n  e l S in d ic a to  y 
d io  ó r d e n e s  d e  q u e  se  lla m a ra  a l  p u e b lo ,  q u e  e n  u n o s  m in u to s  
o b lig ó  a  r e t i r a r s e  a  la  p o lic ía . 8

2 de julio.
Recuérdese que el 1 °  de julio al proyecto de Ley del gober

nador El Dictamen lo llamó Ley y lo atacó al igual que al gober
nador haciendo una alharaca espectacular.

E n  la  d isc u s ió n  e s tá  s ie n d o  r e f o r m a d o  e l p ro y e c to  d e  L ey  
s o b r e  e l in q u il in a to .  E n  vez d e l  6  se  a p r o b ó  e l 9  p o r  c ie n to  p a r a  
c a lc u la r  la s  r e n ta s  d e  c o n s tru c c io n e s  re c ie n te s  y p a r a  las  a n t i 
g u a s , lo s p re c io s  d e  19 1 0  c o n  u n  re c a rg o  d e l 10 p o r  c ie n to .  9

Por su parte dos diputados en carta al gobernador fechada 
en Jalapa, el 2 de julio de 1922, dicen en su último párrafo. 
“También creemos conveniente suplicar a usted insista sobre 
que el tanto por ciento de su proyecto a que se refiere el artí
culo 3°  sea el 6 y no el 9 que aprobó la mayoría, pues conside
ramos que es de capital importancia. . .  ” 10

8 Ibid.
9  Ibid., 2 d e  ju lio  1922.

10 Ibid.
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3 de julio.
Por motivos de exposición, tuvimos que incluir la cuestión de 

la abstención electoral en un anterior inciso, sin em bargo es 
conveniente aclarar que es el 3 de julio cuando se sabe en el 
puerto de que “Una indiferencia general fue la característica 
de las elecciones efectuadas ( . . .  ) y recogieron una cantidad 
mínima de votos; casi la sola de los amigos personales de los 
candidatos. . .  ” 11 Porque queremos recalcar que este resultado 
-se puede decir que al otro día se sabía el recuento de la vota
ción- se debió a la huelga al voto decretada por el Sindicato de 
Inquilinos y esta acción abstencionista si se cambiaba como 
querían los comunistas, podría haber dado m ucho quehacer al 
gobierno federal.

O tra noticia y que no carece de importancia puesto que se 
une a otra llegada de tropas a la que ya nos referimos y tam
bién a las intenciones de las autoridades de re tirar a la guardia 
de inquilinos que estaban en el Sindicato, es la siguiente: Dos 
cuerpos militares que llaman la atención por su disciplina. An
teayer llegaron a este puerto 520 hombres de los batallones 32 
y 39 que se encontraban en el estado de Chiapas, y que fueron 
movidos a Veracruz por órdenes de la Secretaría de G uerra y 
Marina. 12

4 de julio.
El 4 de julio de 1922, el gobernador del estado envía desde 

México, una carta al gobernador interino Ángel Casarín, en la 
que se deja ver la influencia que el general Calles tenía sobre 
Tejeda:

El g e n e ra l  C a lle s  o p in a  q u e  el 9% (n u e v e  p o r  c ie n to )  e s  b a jo  y 
q u e  p o d r ía  e le v a rs e  al 12%; p e r o  yo le d i je  q u e  a u n  e l 6%  q u e d a 
r ía  b ie n , s ie m p re  q u e  se  c o n s id e ra ra  s o b re  el v a lo r  d e l  in m u e b le  
m ás e l v a lo r  d e  las  r e p a ra c io n e s  c a lc u la d a s  s o b re  las  d e l  a ñ o  
a n te r io r ,  es d e c i r  a q u e lla s  r e p a ra c io n e s  q u e  a n u a lm e n te  se  h a 
c e n  y las q u e  e n  f u tu r o  se  h a g a n  se  to m a r á n  e n  c u e n ta  p a r a  e l 
a ñ o  e n t r a n t e  r e s p e c to  d e l  a ñ o  d e l  a r r e n d a m ie n to . . .1 3

11 Ibid., 3 de  ju lio  1922.
12 Ibid.
13 Archivo T ejeda, vol. 99, 1922.
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Este mismo día, El Dictamen publica:

C ó m o  q u e d ó  la L ey  d e l  In q u i l in a to .  Y a  n o  a d m in i s t r a r á  las  
c asas el e s ta d o . L o  e s e n c ia l, a h o r a  d e  la  L ey  es d e c la r a r  d e  u t il i 
d a d  p ú b l ic a  el a r r e n d a m ie n to ,  f i ja r  c o m o  r e n ta  la  d e  1 9 1 0 , m ás 
u n  10 p o r  c ie n to  y  s e ñ a la r  u n  i n te r é s  d e  n u e v e  p o r  c ie n to  a l 
c a p ita l  q u e  r e p r e s e n t a n  las  f in c a s  c o n s tru id a s  r e c ie n te m e n te  o 
m u y  r e f o r m a d a s .  14

5 de julio.
La división del grupo dirigente del Sindicato de Inquilinos 

estaba llegando a un punto peligroso: la separación en  dos 
facciones del Sindicato. Por su parte el comité central del Sin
dicato Revolucionario de Inquilinos hace saber a los subcomi- 
tés de patios y a los inquilinos en general que desautoriza al 
señor José Olmos en todo lo que se relacione con el Sindicato. 
Firman por el comité ejecutivo; el secretario general, Miguel 
Salinas; el secretario del exterior, Manuel Almanza; el secreta
rio del interior, Matea Luna B.; el secretario de actas, Porfirio 
Sosa, y el secretario de finanzas, Javier Ruiz.15

En la parte contraria, estaba Olmos “secundado como por 30 
individuos ( . . .  ) y cinco patios que se han declarado por Ol
mos. . . ”16

Posteriormente aparece un manifiesto firm ado por 15 per
sonas en que se acusa a Proal de malos manejos de los fondos 
del sindicato.17

Como respuesta a este manifiesto, el Sindicato de Inquilinos 
llama a un mitin en el parque Ferrer Guardia a las 8 de la 
noche de este día 5 de julio.

El tiempo ha hecho que se les olvide a nuestros entrevistados 
el más o menos exacto desarrollo de los acontecimientos que se 
registraron el 5 y 6 de julio. Por su parte, Bolio en su libro 
Rebelión de Mujeres, aclara que no estuvo presente y que contará

14 E l Dictamen, 4 de ju lio  1922.
15 Ibid., 5 de  ju lio  1922.
16 Ibid.
17 Ibid.
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la tragedia de aquella jo rnada basándose en el libro inédito La 
Jomada Trágica de José Manuel Benítez L. 18

Por lo tanto haremos un resumen de los acontecimientos del
5 de julio en la noche y del 6 en la m adrugada basándonos en 
el relato de los hechos (distorsionados) publicado por El Dicta
men y lo que refiere Bolio en su libro ya citado.

El periódico dice que en el mitin del Ferrer Guardia, del día 
5, Proal “en repetidas ocasiones dio a entender que había que 
acabar con Olmos” y las órdenes de Proal no se hicieron espe
rar y grupos de hombres y mujeres lo salieron a buscar. Más 
adelante el citado diario informa:

O lm o s , se g ú n  d e c la ró  ( . . .  ) r e c ib ió  av iso  a y e r  t a r d e  d e  q u e  se  
h a b ía  t r a m a d o  su  a s e s in a to  e n  e l loca l d e l  S in d ic a to , y q u e  h a 
b ía n  p a g a d o  m il p e so s  a  v a r io s  a g ita d o re s  q u e  se e n c u e n t r a n  e n  
e l s e n o  d e l r e f e r id o  S in d ic a to , p a r a  c o n s u m a r  la  a g re s ió n .

Este aviso del asesinato que El Dictamen pone en boca de 
Olmos, es una invención de este diario que no desaprovechaba 
ninguna oportunidad para tratar de acabar con Proal y el sin
dicato, pues más adelante en su información escribe:

E n  p re v is ió n  d e  c u a lq u ie r  su c e so  O lm o s  sa lió  d e s d e  t e m p r a n o  
d e  su  casa  y se  d ir ig ió  a  la  d e  s u  h e r m a n a ,  e n  la ca lle  d e  V ic a rio , 
p a tio  E l T o r o ,  N o . 3 8  (a u n a s  c u a n ta s  c u a d r a s  d e l  loca l d e l  
S in d ica to )  c o n  el o b je to  d e  d e s p is ta r  a  su s  e n e m ig o s . P e ro  n o  
tu v o  la p re c a u c ió n  d e  g u a r d a r s e  e n  d ic h a  c a sa , s in o  q u e  se situó 
en la puerta de la calle a conversar con su hermana ( . . .  ) Un grupo de 
mujeres con sus banderas pasaron por la acera donde Olmos se hallaba y 
a l v e r lo  d ie r o n  av iso  a l n ú c le o  p r in c ip a l  ( . . .  ) O lm o s  y las  s e ñ o 
ra s  c o n  q u ie n  e s ta b a  c o n v e r s a n d o  ( . . .  )  penetraron en la casa. . .

Es claro que quien está amenazado de m uerte, no se “oculta” 
en la calle a unas cuadras del Sindicato de Inquilinos y al oír

18  Bolio, op. cit., p. 126.
19 E l Dictamen, 5 de ju lio  1922.
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que se acerca una manifestación de este mismo Sindicato, se 
queda a verlos pasar y que sólo cuando otro grupo avisado por 
las mujeres que pasaron en prim er lugar se acerca corriendo a 
la casa, se meta a la habitación de su herm ana y cierre la 
puerta.

Lo cierto es que los inquilinos llegaron al patio donde que
daba la habitación de la herm ana de Olmos y em pezaron a 
golpearlo y providencialmente llegaron rápidamente

c in c o  g e n d a r m e s  q u e  se  e n c o n t r a b a n  a l m a n d o  d e l  c a b o  J u a n  
P in ta d o  - q u i e n e s -  h ic ie ro n  v a rio s  d is p a ro s  al a ir e ,  p a r a  a m e 
d r e n t a r  a  lo s  a s a lta n te s , lo s q u e  a l e s c u c h a r  las d e to n a c io n e s  
c o n te s ta ro n  e l fu e g o  y se  a r r o ja r o n  s o b re  lo s  g e n d a r m e s ,  lo 
g r a n d o  d e s m o n ta r  a  u n o  d e  e llo s  a  q u ie n  g o lp e a ro n ;  s in  e m 
b a r g o  v ie n d o  la  a c t i tu d  d e c id id a  d e  lo s q u e  a ú n  s e g u ía n  d is p a 
r a n d o ,  c o m e n z a r o n  a  r e t i r a r s e .

Dentro de la casa, Olmos al verse atacado sacó su pistola 
pero no funcionó y fue golpeado por los inquilinos y lo sacaron 
a la calle, en el momento que llegaban fuerzas federales,20 que 
los obligaron a liberar a Olmos, pues pensaban llevarlo a que 
com pareciera ante el pueblo. Los m ilitares no h icieron 
aprehensiones y los inquilinos se dirigieron a donde se estaba 
celebrando el mitin. Éste había adquirido grandes proporcio
nes, por lo que la comandancia militar mandó a disolver el 
mitin, que por lo demás estaba prohibido.

Ante la llegada del ejército y de sus preparativos para dis
persar a la m ultitud, ésta no se a rred ró  y les hizo fren 
te, “entre vivas a la revolución social”, “al herm ano solda
do” y “a H erón Proal”; el enfrentam iento parecía que no iba 
a pasar a mayores y la multitud empezó a replegarse hacia el 
parque Ferrer Guardia, donde Proal y otro pronunciaban dis
cursos acerca de la división del Sindicato, pero el coronel Aa- 
rón López M., intentó desbaratar la manifestación para lo cual 
se dirigió pistola en mano y rodeado de sus ayudantes hacia 
donde estaba Proal; éste avisado de las intenciones de Man

20 Bolio, op. cit., p. 134
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zano, se introdujo entre la multitud y Manzano trató de sa
carlo, por lo que algunos lo agredieron, saliendo ileso; no así 
los tenientes Valtierra y Varela. El prim ero de estos murió 
unas horas después debido a una puñalada. (Los soldados dis
pararon hiriendo y golpeando a muchos inquilinos. Gracias a 
la cautela de los militares, se evitó una sangrienta matanza en 
presencia de más de diez mil personas y a plena luz del día. )

Proal, con ayuda de sus “capitanes” organizó la retirada ha
cia el Sindicato, donde la multitud se dispersó a excepción de 
un grupo numeroso que se quedó a m ontar guardia en el local 
del Sindicato, para proteger a Proal y demás miembros de la 
directiva.

“Los soldados dejaron de patrullar las calles y se dirigieron 
rum bo a sus cuarteles. ” 21

Parecía que la manifestación y el enfrentam iento con el ejér
cito había sido otro triunfo del Sindicato Inquilinario, pero no 
era así: los soldados habían sido fogueados y sólo estaban espe
rando la orden de atacar.

Porfirio Sosa Osorio dirigente del s. r. de i. relata a Arturo 
Bolio lo que sucedió en el local del Sindicato, la m adrugada del
6 de julio:

A u n q u e  h a b ía n s e  r e t i r a d o  y a  m u c h o s  g r u p o s  d e  in q u il in o s , 
r u m b o  a  su s  d o m ic ilio s , c o n  los e le m e n to s  q u e  p e r m a n e c ie r o n  
f r e n te  a  las o f ic in a s  d e l  S in d ic a to , im p ro v is a m o s  o t r o  m it in , en  
e l q u e  h a b la r o n  H e r ó n  P ro a l  y y o ; n u e s t r a  in te n c ió n  e r a  e n t r e 
t e n e r  a  e sa  g e n te  h a s ta  q u e  a m a n e c ie ra ,  p u e s  te n ía m o s  e s p e r a n 
zas d e  q u e  a  p r im e r a s  h o ra s  d e l  d ía , e l  ju e z  d e  D is tr i to  d a r ía  
e n t r a d a  al r e c u r s o  d e  a m p a r o  q u e  p r e te n d ía m o s  in te r p o n e r ,  
p a r a  s a lv a g u a rd a r  n u e s t r a  l ib e r ta d  y n u e s t r a s  v id as .

D e s g ra c ia d a m e n te  n o  su c e d ió  así, p o r q u e  e l d e s t in o  d is p u s o  
o t r a  co sa , y h a s ta  los e le m e n to s  d e  la n a tu ra le z a  e s tu v ie ro n  e n  
c o n tr a  n u e s t r a ;  se  d e s a tó  u n  te r r ib le  y to r r e n c ia l  a g u a c e ro , 
a c o m p a ñ a d o  d e  ra y o s  y t ru e n o s  q u e  h ic ie ro n  q u e  la  lu z  se  a p a 
g a ra .

S e r ía n  c o m o  las d o s  d e  la  m a ñ a n a . A e sa  h o ra ,  H e r ó n  P ro a l  y 
a lg u n o s  d ire c tiv o s , so c io s d e l S in d ic a to  y ta m b ié n  u n o s  c u r io s o s  
a  q u ie n e s  s o r p r e n d ió  la s i tu a c ió n  c r e a d a ,  tu v im o s  q u e  g u a re -

21 Ibid., p. 139.
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c e r n o s  e n  el i n te r i o r  d e l  lo c a l;  e n  e s to s  e s tá b a m o s  c u a n d o  
i r r u m p ie r o n  p o r  las  c a lle s  d e  V ic a rio  y Z a m o ra , lo  m is m o  q u e  
p o r  el m e r c a d o  “ P e s c a d e r ía ” , g r u p o s  d e  s o ld a d o s  f e d e ra le s  
m a r c h a n d o  c o n  d ire c c ió n  al S in d ic a to  p a r a  a ta c a rn o s .

C u a n d o  ya e s tu v ie ro n  m á s  c e rc a , e m p e z a r o n  a  d i s p a r a r  su s  
a rm a s ,  g r i ta n d o  q u e  n o s  r in d ié r a m o s ,  y d ic ie n d o  q u e  si n o  lo  
h a c ía m o s , s e r ía m o s  a n iq u ila d o s ;  in m e d ia ta m e n te  p ro c e d im o s  a 
c e r r a r  la  v e n ta n a  y la  ú n ic a  p u e r ta  q u e  te n ía  e l loca l, e l c u a l se 
c o m p o n ía  d e  d o s  p iez as ; u n a  g r a n d e  y o t r a  c h ic a , a m b a s  d e  
r e d u c id o  e sp ac io .

E n  la  p r im e r a ,  H e r ó n  P ro a l  se  t i ró  d e  p e c h o  e n  t ie r r a ,  y e n  su  
r e d e d o r  h ic ie ro n  lo  m is m o  las m u je re s  y los n iñ o s  q u e  lo  p r o t e 
g ía n ;  y e n  u n  r in c ó n  c e rc a n o  al s ito  d o n d e  se  e n c o n t r a b a  P ro a l , a 
p o c a  d is ta n c ia  d e  la  p u e r ta ,  e s ta b a n  c o m o  c e n tin e la s  d o s  v a lie n 
tes m u je r e s  y u n  h o m b r e :  M a rg a r i ta  V a re la , E lisa  J u á r e z  y F e li
c ia n o  J u á r e z ;  e n c a rg a d o s  d e  s o s te n e r  c o n  su s m a n o s  las  tra n c a s  
q u e  r e fo rz a b a n  la p u e r ta .

E n  o t r o  r in c ó n  d e  la p r im e r a  p iez a , se  h a lla b a  el d ire c tiv o  
M a te o  L u n a , q u e  d u r a n te  el t ie m p o  q u e  d u r ó  a q u e lla  s i tu a c ió n , 
se  s o s tu v o  e n  p ie  c o m o  u n  c e n t in e la ;  m ás  a llá , p e c h o  e n  t ie r r a ,  
e s ta b a  R o d o lfo  M e rc a d o , q u e  tra b a ja b a  e n  la fo rm a c ió n  d e l p e 
r ió d ic o  E l F rente Ú nico, y e n  la p ie z a  c o n tig u a , la  m ás  p e q u e ñ a , 
e s ta b a n  E lia s  Pa lac ios, E n r iq u e  C a tu a r  y yo.

L o s  s o ld a d o s  e n c o le r iz a d o s , h a c ía n  e s fu e rz o s  p o r  a b r i r  la 
p u e r ta  y la  v e n ta n a ,  g o lp e a n d o  f u e r te m e n te  c o n  las c a n to n e ra s  
d e  su s  fu s ile s ; y c o m o  n o  p o d ía n  lo g ra r lo ,  d i s p a r a r o n  su s  a rm a s  
a l a i r e  p a r a  a m e d r e n ta r n o s ;  lu e g o  v o lv ie ro n  a  h a c e r lo , e s ta  vez 
h a c ia  e l in te r io r  d e l  lo ca l, h i r ie n d o  a  M a rg a r i ta  V a re la  y a  E lisa  
J u á r e z .  F e lic ia n o  J u á r e z  re c ib ió  u n  b a la z o  e n  la  m a n o  d e r e c h a

A  p o c o , la p u e r ta  y v e n ta n a  e m p e z a r o n  a  c e d e r  a n te  la  p r e 
s ió n  d e  lo s g o lp e s  q u e  le d a b a n  los s o ld a d o s ;  fu e  e n to n c e s  
c u a n d o  p e r c a tá n d o m e  d e l  p e lig ro  in m in e n te  q u e  n o s  a m e n a 
z ab a , c o r r í  a  p o n e r  o t r a  t r a n c a  p a r a  r e fo rz a r  la  p u e r ta .

D e s p u é s  e sc u c h a m o s  o t r a  d e s c a rg a  d e  fu s i le r ía , m á s  u n i f o r m e  
q u e  la  a n te r io r ,  y e m p e z a r o n  a  d e s p r e n d e r s e  los s o p o r te s  q u e  
s o s te n í a n  la s  p e q u e ñ a s  t r a n c a s ,  h a s t a  q u e  f i n a l m e n t e ,  la  
p u e r ta  fu e  c e d ie n d o  a n te  lo s g o lp e s  y e m p u jo n e s  q u e  le  d a b a n  
los s o ld a d o s .

E n  e so s  m o m e n to s , H e r ó n  P ro a l  m e  lla m ó  p a r a  q u e  h a b la ra  
c o n  el m a y o r  E u lo g io  H e r n á n d e z  y p e d ir le  g a ra n t ía s  p a r a  to d o s , 
y q u e  se  r e s p e ta r a  su  v id a ; c a u te lo s a m e n te  y p ro te g ié n d o m e  
h a s ta  d o n d e  m e  e r a  p o s ib le , m e  a c e r q u é  a  la  v e n ta n a ,  p a r a  d e c ir  
a l m a y o r  E u lo g io  H e r n á n d e z  q u e  d e s e a b a  c o m u n ic a r le  u n  re -
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c a d o  d e  H e r ó n  P ro a l. E l m a y o r  p r e s tó  a te n c ió n  a  lo  q u e  le d i je , y 
c o m o  p a r a  in s p i r a r  c o n f ia n z a , o r d e n ó  q u e  lo s  so ld a d o s  se  a le ja 
r a n  u n  p o c o  d e  la  p u e r ta .

“ P u e d e  u s te d  d e c ir le  al s e ñ o r  H e r ó n  P ro a l  q u e  te n g o  in s t r u c 
c io n e s  d e  la s u p e r io r id a d  d e  o to rg a  le  to d a  c la se  d e  g a ra n t ía s ,  
p e r o  q u e  d e p o n g a  su  a c t i tu d ;  q u e  o r d e n e  se  a b ra  la  p u e r ta  e n  
o b v io  d e  m a y o re s  d if ic u l ta d e s .  ”

I n f o r m é  d e  e s to  a H e r ó n  P ro a l , e s  d e c ir ,  e l  r e s u l ta d o  d e  m i 
c o n fe re n c ia  c o n  el m a y o r  E u lo g io  H e r n á n d e z ;  p e ro  e l l íd e r  in 
q u i l in a r io  in s is tió  e n  q u e  la  p ro m e s a  d e  g a ra n t ía s  se  la  d ie r a n  
p o r  e sc r ito , la r e s p u e s ta  d e  H e r ó n  P ro a l  d is g u s tó  al m a y o r  E u 
lo g io  H e r n á n d e z ,  q u e  ya in d ig n a d o , m e  d ijo : “av íse le  al s e ñ o r  
P ro a l q u e  o r d e n e  a b r i r  la  p u e r ta ,  o  la  e c h o  a b a jo  p o r  la  f u e rz a ” . 
A n te  e s ta  a m e n a z a  P ro a l o rd e n ó  q u e  se  a b r ie r a  y e n  el a c to  el 
m a y o r  H e r n á n d e z  se  in t r o d u jo  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  g r u p o  d e  
s o ld a d o s  p r o c e d ie n d o  a  la  a p re h e n s ió n  d e  P ro a l  y le  d io  g a r a n 
tía s , lo  m is m o  q u e  a  to d o s .

Y c u a n d o  e s to  o c u r r ía ,  sa lió  d e l  i n te r io r  d e  la  p iez a  c h ic a  E lias 
P a lac io s , u n  m o z a lb e te  e s p a ñ o l, m u y  ra d ic a l ,  q u e  r á p id o  y d e c i
d id o  d e s e n f u n d ó  su  p is to la , d i s p u e s to  a  d i s p a r a r  s o b re  lo s so l
d a d o s ;  fu e  e n  a q u e l  c ru c ia l  m o m e n to  c u a n d o  sa lté  s o b re  é l p a r a  
d e s v ia r  el a rm a  y d e s a rm a r lo .  L a c o n fu s ió n  e r a  te r r ib le ,  el m o 
m e n to  e r a  s u p re m o  p a r a  to d o s  los q u e  n o s  e n c o n t r á b a m o s  a t r a 
p a d o s  e n  e l loca l d e l S in d ic a to  d e  In q u i lin o s . Y d e  n o  h a b e r  
e v ita d o  q u e  E lias P a lac io s d is p a r a r a ,  s e g u ro  q u e  a q u e llo  h u b ie ra  
t e r m in a d o  e n  h o r r ib le  m a s a c re .

L os n iñ o s  q u e  e s ta b a n  c o n  n o s o tro s  l lo ra b a n , y las  m u je re s  
p r o te s ta b a n  y se  q u e ja b a n ;  p a re c ía  q u e  su s  in s t in to s  d e  c o n s e r 
v a c ió n  le s  d e c ía n  q u e  la  m u e r te  e s ta b a  c e rc a , y a c e c h a b a  p o r  
to d a s  p a r te s .

M o m e n to s  d e s p u é s ,  a  b o r d o  d e  los c a m io n e s  f e d e ra le s  fu im o s  
c o n d u c id o s  e n  c a l id a d  d e  p r is io n e ro s  a  la  j e f a tu r a  d e  la  g u a r 
n ic ió n , y a l d ía  s ig u ie n te ,  t r a s la d a d o s  a  la  c á rc e l  m u n ic ip a l  
A l le n d e , p a r a  s u f r i r  las c o n se c u e n c ia s  d e  u n  la rg o  p ro c e s o , l le n o  
d e  in c id e n te s  y d e b a te s  ju d ic ia le s . . .  22

Por lo que dice Porfirio Sosa, sabemos que los dirigentes que 
estaban en el local del Sindicato, no se enteraron de lo que pa
saba afuera; esto es, de la batalla entre el ejército y los inqui
linos. El Dictamen publicó dos reportajes sobre los hechos, uno

22 Ibid., pp. 142 a la 145.
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apareció el mismo 6 de julio (y por lo tanto hecho apresurada
mente) el otro el 7 de julio. Transcribimos el prim ero de los 
reportajes:

. . . C o n  la c o n c is ió n  q u e  r e q u ie r e  el p o c o  t ie m p o  d e  q u e  d is 
p o n e m o s , v a m o s  a  d a r  c u e n ta  d e  los su ceso s .

L a A c u s a c ió n  y  la  O r d e n  d e  A p r e h e n s ió n

L a  m u e r te  d e l  s u b te n ie n te  V a l t ie r r a  así c o m o  las h e r id a s  r e c i
b id a s  p o r  o tro s  m ie m b ro s  d e l  e jé rc i to , n o  e n  c o m b a te  s in o  e n  
a g re s ió n  t r a ic io n e ra ,  y ta m b ié n  lo s  a te n ta d o s  c r im in a le s  c o m e ti
d o s  c o n  civ iles , o b lig ó  a  q u e  se  p id ie ra  la in te rv e n c ió n  d e  la 
ju s t ic ia  F e d e ra l, y a n te  el ju e z  d e  d is t r i to  fu e  p r e s e n ta d a  u n a  
a c u s a c ió n  c o n t r a  e l ú n ic o  q u e  p u e d e  a p a r e c e r  c o m o  re s p o n s a b le  
d e  lo s a c o n te c im ie n to s  r e g is tr a d o s ,  y q u e  n o  e s o t r o  q u e  P ro a l, 
ya  q u e  to d o  lo  q u e  se r e f ie r e  a l S in d ic a to  d e  I n q u i l in o s  y a  la  
a cc ió n  d e  e s te  S in d ic a to , e s  o b r a  d e  P ro a l. L a a c u s a c ió n  fu e  p o r  
h o m ic id io  y a l te ra c ió n  d e l  o r d e n  p ú b lic o ; y t r a t á n d o s e  d e  d o s  
d e li to s  c o m p r o b a d o s , e l ju e z  d ic tó  o r d e n  d e  a p r e h e n s ió n  c o n tr a  
q u ie n  a p a r e c e  r e s p o n s a b le .

D a d a  e s ta  o r d e n ,  la  j e f a tu r a  d e  la  g u a r n ic ió n  d is p u s o  q u e  
f u e r a  c u m p l id a  y p a r a  e llo  e n v ió se  u n  c o n tin g e n te  d e  fu e rz a s  
b a s ta n te  n u m e ro s a s ,  p u e s  se  sa b ía  q u e  e n  el loca l d e l S in d ic a to  
h a b ía  m u c h o s  d e  lo s q u e  f o r m a n  la  g u a rd ia  d e  P ro a l  q u e  h a b ía  
s id o  a u m e n ta d a  e sa  n o c h e  c o n  m o tiv o  d e  los a n te r io re s  a c o n te 
c im ie n to s . A l f r e n te  d e  la  fu e r z a  ib a  el c o ro n e l  M ateo s .

E l C om b a te

C u a n d o  la  fu e rz a  lle g ó  f r e n te  al loca l d e l  S in d ic a to , d e s p u é s  
d e  h a b e r  d e ja d o  a lg u n o s  h o m b re s  c u id a n d o  la m a n z a n a , p a ra  
e v ita r  la  fu g a  d e l a c u s a d o  e n  ca so  d e  q u e  lo in te n ta r a ,  p ro c e 
d ió s e  a  l la m a r  a  la  p u e r ta  d e  la  o f ic in a , y u n a  vez q u e  se  a b r ió  
d i e r o n  a  c o n o c e r  la  o r d e n  d e  a p r e h e n s ió n  q u e  l le v a b a n  las  f u e r 
zas. I n m e d ia ta m e n te  s u rg ió  la  p r o te s ta  d e  los in q u il in o s  allí 
r e u n id o s ,  y c o m o  los s o ld a d o s  m a n i f e s ta r a n  q u e  c u m p l i r ía n  la 
o r d e n  a  t o d o  c o s to  y sin  re m is ió n ,  y c o m o  in te n ta r a n  p e n e t r a r  al 
loca l p a r a  lle v a r  a c ab o  la d e te n c ió n  d e  P ro a l, f u e r o n  a g re d id o s
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t a n to  a  p u ñ a la d a s  c o m o  a b a lazo s . Los disparos contra la tropa se 
hacían desde la p la n ta  baja y  desde a lguno  de los balcones que hay sobre 
e l local del Sindicato.

L os so ld a d o s  c o n te s ta ro n  a la a g re s ió n  y se  t r a b ó  u n  t iro te o  
q u e  d u r ó  a lg u n o s  m in u to s , hasta que la  tropa dom inó la situación, 
cuando ya  eran num erosas las víctimas.

La A p r e h e n s ió n  d e  P ro a l

L os in q u il in o s  g u a r d a d o r e s  d e  P ro a l t e n ía n  b ie n  e s c o n d id o  a 
é s te  y s e g u ía n  re s is t ié n d o s e  a  p e r m i t i r  q u e  f u e r a  l le v a d o  p re so . 
P o r  f in  c e d ie r o n ,  y se  p r e s e n tó  P ro a l, q u ie n  su p lic a b a  e n  to d o s  
los to n o s  q u e  n o  se  le a p r e h e n d ie r a  n i se  le  p e r ju d ic a ra .

L as t r o p a s  p r o c e d ie r o n  a su  d e te n c ió n  y lo  c o n d u je r o n  a  la  
j e f a tu r a  d e  la  g u a rn ic ió n  al m is m o  t ie m p o  q u e  e r a n  lle v a d o s  
ta m b ié n  d e te n id o s  g ra n  n ú m e r o  d e  in q u il in o s , p u e s  q u e  n o  so 
la m e n te  h ic ie ro n  re s is te n c ia  d e s d e  e l loca l d e l S in d ic a to , s in o  
ta m b ié n  d e s d e  a lg u n a  d e  las e s q u in a s  in m e d ia ta s .  E l n ú m e r o  d e  
los d e te n id o s  p u e d e  c a lcu la rse  e n  m ás d e  c in c u e n ta .

L as V íc tim a s
Es im p o s ib le  e n  e s to s  m o m e n to s  h a c e r  u n a  re la c ió n  e x a c ta  d e  

los m u e r to s  y h e r id o s  q u e  h u b o  e n  el t iro te o . N u e s tro s  d a to s  so n  
d e  q u e  h u b o  u n  g e n d a r m e  m u e r to  y o t r o  g ra v e m e n te  h e r id o ,  
p u e s  h o m b re s  d e  la g e n d a r m e r ía  fu e r o n  los p r im e ro s  q u e  se  
p r e s e n ta r o n  a h a c e r  la  a p r e h e n s ió n ,  s ie n d o  re c ib id o s  a  tiro s .

V im o s s o b re  la  calle  al l a d o  d e l  loca l d e l  s in d ic a to , y b a jo  la  
tu p id a  llu v ia  q u e  c o n tin u a b a  c a y e n d o , u n  hombre , cadáver ya y 
sobre el cua l u n a  m ujer p lañ ía . T a m b ié n  vim os una  m ujer con las 
señales de la muerte; y s e g ú n  lo  q u e  se  d e c ía  e n  a q u e llo s  m o m e n 
to s, algunos más habían sido conducidos al hospital a  pun to  ya de 
morir.

Los heridos fu e r o n  numerosos; también es imposible en los momentos 
en que escribimos estas líneas dar noticia exacta sobre ellos. U n o s  f u e 
ro n  a te n d id o s  e n  las C ru z  R o ja  y a lg u n o s  o tro s  f u e r o n  lle v a d o s  
a l h o s p ita l .  El c á lc u lo  m ás  a p r o x im a d o  s o b re  e l n ú m e r o  d e  h e r i 
d o s  es q u e  é s to s  fu e r o n  q u in c e , e n tr e  e llo s  c in co  so ld a d o s  y 
a lg u n a s  d e  las m u je re s  s in d ic a liz a d a s  q u e  h a n  s id o  s ie m p re  las 
q u e  m ás se  h a n  d i s t in g u id o  p o r  su  a c t iv id a d . El g e n d a r m e  
m u e r to  se  l la m a b a  D o m in g o  R a m o s , y te n ía  e l n ú m e r o  142.



E l  C a te o

A la  l le g a d a  a  la  j e f a tu r a  d e  la  g u a rn ic ió n  se  p ro c e d ió  a  e fe c 
t u a r  e l c a te o  d e  los d e te n id o s .  A  P ro a l se le  e n c o n t r a r o n  e n  las 
b o lsa s  c a r tu c h o s  d e  p is to la  a u to m á tic a ,  p e ro  n o  el a rm a ;  ta m 
b ié n  se  re c o g ió  a  lo s d e m á s  in q u il in o s  d iv e rs a s  a rm a s  b la n c a s  y 
p is to la s .

Se o r d e n ó  a d e m á s  u n  c a te o  e n  el local d e l S in d ic a to , p u e s  se 
c re e  q u e  o t r a s  a rm a s  h a  d e  h a b e r  a llí o c u lta s , y ta m b ié n  se ib a  a  
h a c e r  u n a  e x p lo ra c ió n  e n  e l l la n o  f r e n te  a l local d e l s in d ic a to , 
p u e s  las  a rm a s  q u e  se  r e c o g ie ro n  n o  c o r r e s p o n d e n  a  las q u e  
d i s p a r a r o n ,  q u e  f u e r o n  n u m e ro s a s ,  y se  c re e  q u e  a lg u n o s  a r r o 
j a r o n  las  p is to la s  c u a n d o  se v ie ro n  p e rd id o s .

La C o n s ig n a c ió n

D e sp u é s  d e  las  d ilig e n c ia s  p ra c t ic a d a s  e n  la je f a tu r a  d e  la  
g u a rn ic ió n  p ro c e d ió s e , a  e n v ia r  a  P ro a l a  la c á rc e l d e  A lle n d e , 
c o n s ig n a d o  al ju e z  d e  d is t r i to ,  m ie n tr a s  é s te  a c tú a  y se  d e te r 
m in a  c u á l e s  la  ju s t ic ia  q u e  d e b e  j u z g a r  a  P ro a l p o r  lo s  d e li to s  d e  
los q u e  t ie n e  q u e  r e s p o n d e r .

Los d e m á s  a p r e h e n d id o s  q u e d a r o n  en  la j e f a tu r a  d e  la g u a r 
n ic ió n  b a jo  la  v ig ilan c ia  d e  u n a  g u a r d ia  e sp ec ia l. E n t r e  los d e te 
n id o s  se  e n c u e n t r a n  los q u e  r e d a c ta n  E l Frente U nico  q u e  se  
h a lla b a n  a c o m p a ñ a n d o  a P ro a l.

U n  D e ta l le  C u r io s o

C u a n d o  ya el t i ro te o  te r m in a b a  y m ie n tr a s  los s in d ic a d o s  se 
g u ía n  r e s is t ié n d o s e  a  e n t r e g a r  a  P ro a l, h a b ló  é s te  p o r  te lé fo n o  a 
la j e f a tu r a  d e  la g u a rn ic ió n  y d i r ig ié n d o s e  a l c o ro n e l  M a n z a n o  le 
d i jo  q u e  se  r e n d ía  y q u e  ya n o  se  h a r ía  re s is te n c ia  si se  le d a b a n  
g a ra n t ía s . El c o ro n e l M a n z a n o  c o n te s tó  q u e  n o  se  t r a ta b a  d e  
c o m b a te  n i d e  re n d ic io n e s  o  c o n v e n io s , s in o  q u e  la fu e rz a  f e d e 
ra l c u m p l im e n ta b a  u n a  o r d e n  y te n ía  q u e  llev a rla  a c a b o  sin  m ás 
t rá m ite s .

A  Ú l t im a  H o r a

S e g ú n  se  n o s d ijo , a n o c h e  se  o r d e n ó  q u e  se  q u i ta r a n  to d a s  las 
b a n d e r a s  ro ja s  q u e  o n d e a n  c o m o  se ñ a l d e  q u e  los h a b ita n te s  d e
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p a tio s  y v iv ie n d a s  e s tá n  s in d ic a d o s , y q u e  La o r d e n  s e r ía  c u m 
p lid a  in m e d ia ta m e n te .  23

Es evidente que en la matanza del 6 de julio de 1922, hubo 
un núm ero considerable de muertos, sin embargo, como en 
todos estos sucesos, es casi imposible precisar su núm ero.

E n  R e b e lió n  d e  M u je r e s ,  B o l io  e s c r ib e :

D u r a n te  m u c h o  t ie m p o  se  d i jo  q u e  g ra n  n ú m e r o  d e  m u e r to s  
f u e r o n  s e p u l ta d o s  s u b re p t ic ia m e n te  e n  el in te r io r  d e l  c u a r te l  
M o re lo s  o a r ro ja d o s  “e n  c a r r e ta d a s ” al m a r ,  p a r a  a m in o r a r  la 
re s p o n s a b i l id a d  d e  lo s v ic tim a rio s . M as la v e r d a d  e s q u e  n u n c a  
p u d o  c o m p ro b a r s e  e s ta  v e rs ió n . 24

Sin embargo el periódico del Sindicato, El Frente Único* 
comenta que al día siguiente de la matanza aparecieron dos 
cuerpos en la playa sur del puerto, que según los certificados 
médicos, uno había m uerto de congestión alcohólica y el otro 
por atropellamiento de tren. Pero fueron reconocidos como 
miembros del Sindicato y presentaban heridas de bala y ma
rrazos. Uno, José García, fue identificado por su esposa María 
de Gante; el otro era un español, quizá recién llegado, pues no 
supieron su nombre.

También tenemos lo que aseguraba el oficial de la policía 
porteña señor Fernando Otáñez: que él había visto montones 
de cadáveres esa noche.

Por supuesto la versión oficial, la de los militares, con la cual 
coincide en todo El Dictamen no aceptó la versión de Otáñez y 
publica el mencionado periódico:

S e a s u s tó  d e  su s  m e n t i ra s . A y e r  p id ió  lic en c ia  p a r a  s e p a ra r s e  
d e l c u e r p o  d e  p o lic ía , el s e ñ o r  F e r n a n d o  O tá ñ e z ,  q u ie n  d e s e m 
p e ñ a b a  e l c a rg o  d e  o fic ia l d e l c u e r p o  d e  p o lic ía . O tá ñ e z  sa lió  c o n

23 El Dictamen, 6 d e  ju lio  1922.
24 Bolio, op. cit., p. 142.
* N °  187, d e l 5 d e  feb re ro  de 1923, an iv ersa rio  d e  la fu n d ac ió n  del S. R. d e  I.
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d e s t in o  a  la c a p ita l  d e  la  R e p ú b lic a , d o n d e  f i ja rá  p o r  a lg ú n  
t ie m p o  s u  re s id e n c ia . E l m o tiv o  d e  s u  d im is ió n  f u e  q u e  a  ra íz  d e  
q u e  el d i p u ta d o  C a r lo s  P a lac io s  p r o p a ló  la c o n s e ja  d e  lo s  70  
m u e r to s  a  m a n o s  d e  las t r o p a s  fe d e ra le s , O tá ñ e z  a s e g u r ó  e n  
d iv e rs o s  lu g a re s  d e  la  c iu d a d  q u e  é l h a b ía  v is to  m o n to n e s  d e  
c a d á v e re s  s in  q u e  p u d ie r a  p r e c is a r  el sitio .

C u a n d o  la s  a u to r id a d e s  m il i ta re s  s u p ie ro n  lo  q u e  O tá ñ e z  a n 
d a b a  a s e g u r a n d o  p id ie r o n  q u e  se  le  h ic ie ra  c o m p a r e c e r  a n te  los 
t r ib u n a le s  p a r a  q u e  s e ñ a la ra  d ó n d e  e s ta b a n  esos c a d á v e re s  a  f in  
d e  e x h u m a r lo s  p a r a  la  a v e r ig u a c ió n  c o r r e s p o n d ie n te .  O tá ñ e z  
tu v o  c o n o c im ie n to  q u e  se  le  iba  a  lle v a r  a n te  u n o  d e  lo s ju z g a d o s  
p a r a  q u e  h ic ie ra  d e c la ra c io n e s  y te m e ro s o  d e  q u e  n o  p u d ie r a  
c o m p r o b a r  lo  q u e  h a b ía  d ic h o , p r e f i r ió  sa lir  d e l  p u e r to  y d e s a 
p a re c ió  d e  la  c iu d a d , m a r c h a n d o  a  M éx ico , d e  d o n d e  e n v ió  u n  
p lie g o  p r e s e n ta n d o  la r e n u n c ia  d e  su  c a rg o .25

A prim era vista, tanto el diputado Carlos Palacios, como el 
oficial de policía, son unos mentirosos conforme a esta nota, 
sin em bargo debemos tener en cuenta cuando menos tres co
sas:

La tantas veces citada política antiinquilinaria de El Dictamen 
y por lo tanto proburguesa y gobiernista.

La ocupación del señor Fernando Otáñez, en cuanto oficial 
de la policía, le permitió (a menos que estuviera franco) estar 
en el lugar de los hechos, dirigiendo el cordón que tendió la 
policía alrededor del Sindicato y por esta circunstancia, darse 
cuenta de las proporciones de la matanza.

Por otra parte, un policía sin rango podría haber propalado 
esta cuestión, pero en cuanto la hace un oficial de la policía, ya 
el asunto tiene mayor veracidad. Y además si los militares o el 
gobierno federal querían aclarar el asunto de la cantidad de los 
muertos, no hubieran permitido que el citado oficial desapare
ciera en la ciudad de México, desde donde envió su renuncia.

En cuanto al diputado Palacios, se le hubiera podido desafo
rar e interrogar sobre su versión de setenta muertos. Por el 
contrario, este diputado fue el dirigente del Sindicato de In 
quilinos de Jalapa.

25 El Dictamen, 12 d e  ju lio  1922.
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En conclusión, creemos que la masacre tuvo grandes propor
ciones, quizá “más de ciento cincuenta m uertos” como denun
cia un manifiesto del Sindicato, publicado en 1924.

Claro, nunca se pudo saber cuántos muertos hubo, debido a 
que los medios que debieron haber aclarado estos sucesos, per
tenecían a la misma burguesía que ordenó este crimen.

El Sindicato no pudo hacer nada; su corte anarquista y su 
desorganización fijaron la actitud de la mayoría de sus dirigen
tes. Sólo Proal desde la ciudad de México, a donde había sido 
enviado por las autoridades, logró sacar el manifiesto de 1924 
a que nos referimos.

El 6 de julio, el movimiento inquilinario había sido violenta
mente detenido, no se sabe a costa de cuántos muertos, con un 
prim er saldo de 90 hombres y 51 mujeres presos acusados de 
asesinato y sedición.

La posterior historia del Sindicato, se limitó a tratar de hacer 
cumplir lo ganado con la huelga inquilinaria: la Ley de Inqui
linato de 1923 dictada por Tejeda, para luego luchar conforme 
a las leyes para que este triunfo perdurara, sin mayores logros 
hasta la fecha.
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Entre 1900 y 1910 el puerto de Veracruz incrementó su po
blación en más de 65 por ciento, lo cual propició la especu
lación de los casatenientes, quienes elevaron el valor de las 
rentas hasta en 500 por ciento. De las protestas aisladas, el 
descontento popular pasó a constituir un movimiento orga
nizado de los inquilinos, en el que participaron diversas 
agrupaciones obreras, corrientes ideológicas y directrices 
políticas. Octavio García Mundo estudia la fase anarquista 
del Sindicato Revolucionarlo de Inquilinos; esto es, desde 
su fundación, en febrero de 1922, hasta los acontecimientos 
que culminaron con la matanza del 6 de julio del mismo año.


