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E1 SU LUcI(A POR EL PODER 

I n t r o d u c c i d n  

Desde  las  guerras  de  Independencia  y  hasta  muy  avanzada  la 

segunda laitad del  siglo  XIX,  Mexico  vivi6  un  periodo  de  lucha 

constante  por  la  definicidn  de su proyecto  de  desarrollo  nacional. 

En 1867, con  la  Restauraci6n  de  la Reptíblica, triunfaron  las 

fuerzas  liberales  y  se  inaugur6  la  Epoca  Moderna. Su programa  fue 

la Constitucidn  de 1857 y las  Leyes  de  Reforma.  Cuarenta  y tres 

aAos despu6s, la era  histdrica se cerr6  con  la  crisis de un  regimen 

autoritario  y  la  incursi6n  de  nuevas  fuerzas  sociales  en  la  vida 

ptíblica. 

De  acuerdo  con  esta  periodizaci6n  de  la  historia  nacional 

-obra de Daniel Cosio Villegas-,  la  vida  politica  de  la  Epoca 

Moderna tuvo, a  su  vez,  dos fases. La  primera  se  caracterizd  por 

una  encarnizada  lucha  por  el  poder  entre  antiguos  correligionarios. 

En verdad,  ese  fue un periodo  muy  accidentado:  el  partido  liberal 

se dividid en  varias  facciones  y  el  pais  se  enfrent6  a  una  revuelta 

tras otra.  De  ese modo  transcurrieron  las  administraciones  de 

Benito  Juabez  y  Lerdo  de  Tejada.  La  segunda  fase,  en  cambio, tuvo 

como rasgo principal  la  consolidaci6n  de  un  poder  central  fuerte  y 

una  paz  relativa. En  torno  a la  figura  principal  del  General 
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Porfirio  Diaz,  se  fue  conformando  un  grupo  politico  que  dirigi6  los 

destinos  del  pais  por  un  lapso  de  cuarenta  y  cuatro afios. 

. 

La estructura  de  poder  porfirista  era  vertical  y  muy  s6lida. 

Tenia la  forma  de  una  piramide: en  la  punta  estaba  el  caudillo  y  su 

base  alcanzaba  hasta  la  dltima  autoridad  municipal  del pais. Los 

espacios  medios  los  ocupaba  una  amplia  gama  de  servidores ptlblico: 

ministros,  senadores,  diputados,  gobernadores,  jueces,  jefes 

politicos ... En  fin,  sobre  la  base  de  else  esquema,  nadie  escapaba 
a  la  vigilancia  del  centro.  El  grupo  tenia tensiones  internas,  pero 

el  sistema  pudo  controlarlas  con  eficiencia  durante muchos &os. 

Desde  luego  que  la  organizaci6n  de  esa  clase  politica ha 

constituido  un  poderoso  atractivo  para los estudiosos de este 

periodo  histerico.  Resulta  interesante  analizar su proceso 

formativo  y su configuraci6n  social , al igual  que sus relaciones 
internas y su vinculaci6n  con  los  diferentes  grupos  econ6znicos. 

Tambien  importan sus normas,  valores  y  mecanismos  de  censura;  as1 

como  las  razones  de su versatilidad  inicial  y su anquilosamiento 

dltimto.  El examen  de  esos  elementos  promete  mil  respuestas 

indispensables  para  la  comprensi6n  de la 6poca y de  nuestra 

herencia  hist6rica. 

Ahora  bien,  el  estudio  esta  avanzado ya en un largo  trecho. 

Ante  todo,  se  cuenta  con  una  obra  fundamental  de  Daniel  Cosio 

Villegas:  la  parte  correspondiente a la  vida  politica  de  la 

Historia  Moderna  de  MBxico.  Antes  de  esta  investigacibn,  se  hablan 

hecho  otros  trabajos,  algunos  de  ellos  por  autores  que  vivieron  al 

men08  los  tlltimos aAos  del  porfiriato,  como  Francisco  Bulnes y 
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Ram6n Prida.  Hay varios  adembs,  que  no  consideramos  porque  arrancan 

su historia en allos posteriores  a  la  toma  del  poder  por  Dlaz. Por 

otro lado, de  manera  reciente,  han  aparecido  libros como el  de 

Franqois  Xavier  Guerra,  que  hace  un  tratamiento  muy  novedoso  del 

tema. S i n  embargo,  esos  trabajos  estbn  lejos  de  haber  explorado 

todos los  aspectos  de  la  organizaci6n  polltica  porfirista.  Desde 

luego, son pocos  los  que  tratan, por ejemplo, de su raigambre  y 

desenvolvimiento  a  nivel  regional.  Colaboraciones  de ese tipo 

enriquecerian,  con  seguridad,  una  perspectiva  nacional  del 

f en6meno. 

6 

Veracruz  y  sus  actores  politicos  es  uno  de  los casos que esta 

en espera  de  atenci6n. Y la  ameritan  por  cierto.  En  ese  Estado,  por 

ejemplo,  a  partir  de  1892,  gobernaba  un  personaje  cuya  trayectoria 

politica  permite  seguir los pasos  del  partido  porfirista 

veracruzano  desde sus afíos en la  oposici6n,  hasta su extincidn 

dltima,  con  la  promulgacidn  de  la  Constituci6n  de 1917. 

Teodoro A. Dehesa  es  una  de  esas  figuras  porfiristas 

consideradas,  hasta  ahora,  como  de  segundo  orden y, tal vez  por 

eso, poco estudiada. Sin  embargo,  fue  un  administrador  ejemplar  y, 

probabl-nte  junto con  Bernardo  Reyes,  el  dnico  gobernador  popular 

que  tenfa  Mexico  a  principios de este  siglo. Por otro  lado,  en  el 

marco  de  la  estructura  de  poder  -poffirista,  el  grupo  afecto  a 

Dehesa desempefíd un papel  fundamental.  Primero  a  nivel  local,  como 

contrapeso  de  las  fuerzas  del  Presidente  Manuel  Gonzalez y como 

apoyo  al  retorno  de  Dlaz  al  poder  en  1884. Mbs adelante,  a  nivel 

nacional,  constituyd  uno  de los grupos m8s fuertes que,  desde 
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dentro  del  regimen, se  opuso  a  los  "cientificos".  En  1910,  ante  la 

crisis  del  sistema  politico,  este  personaje  apareci6  como  una 

posible  alternativa,  a  los  ojos  de  una  de  las  fracciones  del 

partido  gobernante:  el  Circulo  Nacional  Porfirista,  quien  lo 

postul6  como  su  candidato  a  la  Vicepresidencia  de  la  Repbblica. 

Ahora bien,/lo m6s apasionante  de  esta  figura ptíblica es  que 

su inter& en la  vida  politica, su lealtad  a  Porfirio  y  su 

longevidad  permiten  reconstruir,  en  torno  suyo,  el  desarrollo 

regional  del  partido  de  Diaz,  en toda su amplitud.  En  efecto,  desde 

joven se acerc6  a  la  politica  y  supo  mantenerse  en  ella  hasta  el 

derrumbe  porfirista.  Tambien,  desde  muy  temprano,  seleccion6  a su 

caudillo y mantuvo  su  compromiso  con 61 hasta su ocaso. Por  dltimo, 

vivi6  de  1848  a  1936,  por  lo  que  tuvo  tiempo  de  participar  de  la 

experiencia  opositoria  de su partido  y  sobrevivi6  a su extinci6n. 

Babria que afladir todavia,  que  existen  fuentes  muy  ricas  para 

el  estudio de  Teodoro A. Dehesa.  En  especial,  esta su propio 

archivo  personal,  que  contiene  unas  memorias  manuscritas,  asi  como 

una  abundante  correspondencia  que  abarca  desde  1875  hasta  1936. 

Parte  de la documentaci6n  se  encuentra  bajo  el  resguardo  del 

Archivo  General  del  Estado de Veracruz  y otra mds pertenece  al Ing. 

Enrique  Pasquel. Ambas  se  pudieron  consultar  gracias  a  las 

facilidades  otorgadas  por  la  Directora  del  primero,  Lic.  Maria 

Elena  Garcia  Diaz, y a  la  amabilidad  del  propio  Ing.  Pasquel. 

Asimismo, el  archivo  de  Porfirio  Diaz  proporciona  importante 

inforpaacidn acerca  de  la  actividad  politica  de  Teodoro,  en  especial 

desde 1872. Ahora  bien,  los  trabajos  hasta  ahora  publicados,  que 

l 

. .I 

I .  

._ 



5 

dirigen  su  atenci6n  a la vida  politica  de  Dehesa  como tema central, 
# 

son pocos. Desde  luego,  las  investigaciones  sobre  el  porfiriato  en 

su  conjunto  incluyen  al  mandatario  veracruzano, aunque con 

tratamientos  disparejos.  Las  historias  de su Estado  -en  particular 

la de Manuel B. Trens  y  la  de  Carmen  Bldzquez-, tambien le  acuerdan 

un  lugar. 

Sin embargo,  hay  una  gran  ausencia  de  estudios  monogrdficos 

que  hagan  un  tratamiento  mds  especifico  del  personaje, su momento 

y su partido. Un  contempordneo  de  Dehesa,  Adalberto  Carriedo, 

escribid  una  breve  apologia. En 1950 apareci6  un  primer  relato 

sobre su vida,  a  cargo  de  Abel R. P6rez y, al final  de  esa  decada, 

Maria  Elena  Sodi  de  Pallares  public6  algunos  documentos  de la 

figura  veracruzana,  acompafiados de  un  esbozo  biogrdfico. Los 

alcances  de  esas  publicaciones  son  muy  limitados:  carecen  de 

objetividad,  visi6n  hist6rica y, en  fin, en ocasiones,  hasta  de 

fidelidad  a  los  hechos,  aunque  siempre tendrdn el mirito de ser  los 

primeros  acercamientos  a Dehesa.  Existe tambi6n  un  estudio  reciente 

de  Karl Koth. Elaborado  ya  por un profesional,  con  gran  dominio  de 

los mitodos hist6ricos,  este  trabajo  constituye  una  aportaci6n  al 

estudio  de  las  relaciones  politicas  del  gobernador  porfirista con 

la  autoridad  central,  pero  que  no trata  los aflos que  abarca  nuestra 

disertaci6n . 
El  presente  ensayo  se  ocupa  con  una  faceta  poco  conocida  del 

partido  porfirista: su organizacidn  como grupo de  oposicidn  y su 

lucha por el  poder. Mbs allb  de  las  aventuras  personales  del  propio 

caudillo,  alrededor  suyo,  se  congreg6 un grupo  que pemiti6 la 
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accidn  tanto  de  civiles  como  de  militares  en  la conquista de los 

espacios  p6blicos. En Veracruz,  los  seguidores de Diaz 

constituyeron  un  grupo  opositor  bien  identificado, tan complejo 

como lo es todo cuerpo politico:  con conflictos internos y 

capacidad  propia  de  negociaci6n y de presibn. Teodoro A. Dehesa 

perteneci6  a  este  grupo y el  estudio de sus primeros aAos nos 

permite  asomarnos  a  ese mundo. 

* 

El  presente  trabajo  abre  con un intento por destacar  la 

importancia de la  Aduana  de  Veracruz,  para  continuar,  en un segundo 

capitulo, con el  arribo  de  Dehesa a esa  oficina.  Este 

acontecimiento  fue  clave  para  su  carrera  p6blica:  por un lado, 

represent6  una  reconciliaci6n  entre  dos  dirigentes y dos alas del 

partido  porfirista  veracruzano  -distanciados  en  la lucha por  el 

poder.  Por  otro,  la  Aduana  constituy6  para  el  joven  Dehesa su 

alzadera  politica. Con esta  perspectiva,  se  mira  hacia atras para 

presentar  los  primeros afios de  la  vida  politica  de  Dehesa. De esta 

manera, se dedican  los  siguientes  cuatro  capitulo  al  acercamiento 

e  incorporaci6n  del  joven  Teodoro  al  partido  porfirista.  Luego, 

tres capitulos mhs, tratan  de  las  desaveniencias  entre  los 

seguidores  de  Diaz en la  regibn,  para  rematar  con el Plan de 

Tuxtepec y el  triunfo  de  las  posiciones  militaristas. 
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I. Una oficina garante del  cr6dito  ptiblico de l a  Maci6n. 

El lo. de  enero  de 1873, el  Ferrocarril  Mexicano  realizd su 

primer  recorrido  de  la  Capital  de  la  Reptiblica  a  Veracruz. La 

ciudad  de  destino  era  entonces y, desde  hacia  siglos,  el  eje  toral 

de  la  comunicaci6n  entre  el  centro  de M&rico y  el mundo  occidentaa; 

la  nueva  via  ferrea  vino  a  reforzar su predominio  comercial  sobre 

el  resto  de  las  poblaciones  portefías  y fronterizas  del  territorio 

nacional . 
Por  muchos afios, aquel  puerto  se  habia  servido de dos  antiguos 

caminos  para  la  llegada y salida  de  mercaderias  al  interior  del 

pais -el que  subia  por  Jalapa  y  Perote,  por  un  lado,  y  el  que 

atravesaba  Cdrdoba  y  Orizaba,  por  otro. Ambas rutas  conducian  a  la 

ciudad  de  Mexico,  que  era  el  centro  neurdlgico  del  comercio 

nacional  e  internacional.  Con  el  ferrocarril,  la  circulaci6n 

mercantil  entre  el  puerto  y  la  Capital se agiliz6:  el trayecto 

tradicional,  que  duraba  entre  dieciseis  y  treinta  dias -se* 

las  condiciones  climtiticas-, se redujo  a  menos de veinticuatro 

horas. (1) Los costos  de  transportaci6n  de  pasajeros  y de grandes 

volthenes de carga tambih disminuyeron, con lo que su trafico  se 

intensific6. 

De esta  manera,  Veracruz  crecia  en  importancia  a  pesar de lo 

rudimentario  de sus instalaciones  portuarias.  En  verdad,  eran 

muchos los problemas que.10~ navios  debian  enfrentar  a su arribo  a 

la costa.  El  fondo de  la  rada  era  poco  profundo  y  muy  accidentado, 

. 
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de tal suerte  que  los  buques  de  gran  calado  corrian  el  riesgo de 

encallar; (2) muchos  de  ellos  evitaban  internarse en la  bahla y 

desembarcaban su carga  con  la  ayuda  de  botes  y  lanchones. Por otro 

lado,  los  muelles,  apenas  dos,  eran pequeflos e  insuficientes:  el 

Hingl0s"  -que  era  el  del  ferrocarril- y el  muelle  fiscal. Habla 

problemas  de  espacio  para  las  embarcaciones y no existian  diques ni 

rompeolas  para  dar  abrigo a los  barcos  cuando  azotaban los fuertes 

vientos  del  Norte. Por si estos  inconvenientes  fueran  pocos,  la 

ciudad  era  en  extremo  insalubre y los comerciantes  y  viajeros 

buscaban  abandonarla  a toda prisa. (3) Lo m& grave  es que esta 

situation prevaleci.6 hasta  comienzos  del  siguiente  siglo. Es cierto 

que  se  llegaron  a  elaborar  diferentes  proyectos de mejoras,  pero 

siempre  quedaron  inconclusos. (4) De  cualquier  forma,  Veracruz  era 

el  primer  puerto  comercial  de  la  Reptlblica y 'mantuvo su lugar 

durante  muchos aflos. 

Por otra parte, as1  como  Veracruz  era  la  puerta de entrada  por 

excelencia de las  mercancias  extranjeras  a  MGxico, su aduana  era el 

principal  receptor  de  los  derechos  de  importaci6n que cobraba el 

gobierno  federal.  Durante  las filtimas dGcadas del siglo,  el 

resguardo  fiscal  concentr6 mas de  la tercera parte de las 

importaciones  mexicanas.  Existian  en  el  pais treinta y  siete 

aduanas,  entre  fronterizas y maritimas,  pero  ninguna  controlaba un 

trafico  de  productos  extranjeros  como  la  de  Veracruz.  Aquellas  que 

le segulan en monta  eran  las  de  Laredo,  Paso  del Norte y Tarnpico, 

cuya  recepci6n  de  objetos  adquiridos  en el exterior  rebasaba  apenas 

el  diez  por  ciento  del  total  en  cada  caso. (5) Aquella  oficina,  que 
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contaba  con un anico  muelle  de  madera  y  unos pequefios almacenes 

para  el  depbsito, revisibn  y  entrega  de  la  mercancia,  era  la  aduana 

mds importante  del  pals. 

8 

Ahora  bien,  la  significaci6n  de  la  aduana  veracruzana,  en 

aquellos afios, crecia  todavia mas, al  comprobarse  que,  ella sola 

generaba  la  mitad  de los ingresos  que  percibla  la  Federaci6n. (6) 

El  desorden  administrativo  que  privaba  en  el  territorio  nacional, 

desde la  epoca  de la Independencia,  habia  hecho  muy  diffcil la 

recaudaci6n  de  impuestos  internos;  de  esta  manera  el  gobierno  de la 

Reptíblica dependia  de  manera  dramdtica  de los recursos  aduanales  y 

ellos  eran su garantla  para  conseguir  emprestitos  externos. (7) 

Luis  Mier  y Terh no se equivocaba  cuando,  en 1877, escribia  a 

Porfirio  Diaz  sobre  los  asuntos  de  la  Aduana  y  afirmaba  que  en  esa 

oficina  descansaba  el  credit0 pfiblico de la Naci6n. (8) 
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NOTAS CAPITULO I. 

1. Garza,  1992,  p.222-223,  En  algunos  momentos, como en 1856, 
existi6 un servicio  diario  de  diligencias que logr6 acortar, 
a menos de la  mitad,  el  tiempo  del  recorrido  entre  el  puerto 
y  la  Capital,  pero  el  trayecto  segula  siendo del orden de 
dias.  Blazquez  Dominguez,  1986, p.  132. 

2. La  irregularidad  del  terreno  en  la  costa de Veracruz  es  una 
caracteristica  general  del  litoral  del  Golfo,  que  conetituy6 
siempre  una  dificultad  para  el  establecimiento  de  puertos  de 
altura. L6pez Cdmara,  1967, p.  107. 

3. Trens,  1950,  pp.  269-270,  325, 

4. El  gobierno  de  Sebastian  Lerdo  de  Tejada  perdi6  el  mando  del 
pais antes  de  poder  adelantar  en  esa  direccibn.  Durante la 
primera  administracidn  de  Porfirio Diaz y  la de Manuel 
Gonzalez  se  formularon  proyectos  de  dragado,  construcci6n  de 
diques  e  instalaci6n  de  faros,  pero sin resultados  concretos. 
En 1895,  por  iniciativa  local, se emprendieron  algunos 
trabajos,  pero  ninguno  de  ellos  se  concluy6.  En  fin, fue hasta 
afIos mas tarde  que la  Casa  Pearson & Son llev6  a cabo las 
grandes  obras de renovaci6n  del  puerto,  por  encargo  del 
gobierno  federal.  Estos  se  inauguraron en 1902. Ibida, pp. 
185,  269-270, 325. 

5. Los  porcentajes  de  las  importaciones  nacionales  realizadas  a 
trav6s  de  cada  una  de  las  aduanas  del  pais  entre  1888  y  1902 
nos  han  permitido  calcular  las  medias  para  el  caso de las 
agencias  de  las  siguientes  ciudades: 

Veracruz......,.......  37.9% 
Laredo................  13.2% 
Paso  del Norte........  10.95% 
(llamada  Ciudad  Judrez 
a  partir de 1888) 
T9111PIco ................ 10.36% 
El  resto de las  aduanas  captaban  menos del 10% de la entrada 
de  mercancias  extranjeras  al  pais  en ese periodo. Esta-ticm 
econ6wicas  del Porflnato. , 1960, PP. 469-474, . .  

6. La  media de las  entradas  que  recibid la Federacidn  a traves de 
la  Aduana  de  Veracruz  entre 1876 y 1902  fue  del 49%. Los 
dltipaos ocho d o s  hicieron  bajar  el  porcentaje de manera 
considerable  pues,  entre 1876 y 1894, la media  fue de 55.5%. 
Es decir  que,  durante  los  primeros d o s  del Porfiriato, la 
Aduana  veracruzana  fue  el  centro  de  recaudacidn  fiscal de laas 
de la  mitad  de los ingresos  federales. Estadisticas e c o n u  
del  Porfiriato,, [s.f.],  pp.  199,201. 
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7 .  Mpez CdaPara, 1967,  pp. 172-173. 

8 .  Luis Mier y Terdn a P o r f i r i o  Dlaz.  Veracruz, 13 feb. 1877. En 
CarrefSo, 1955, V. 18 p. 5. 



12 

11. Los turtepecanos  a  cargo de la aduana. 

Los gobernantes  que  presidieron  la  inauguracidn del 

Ferrocarril  Mexicano  tuvieron  que  abandonar  el  mando  del pais tres 

afíos mds tarde. Despues  del  triunfo  del  movimiento de Tuxtepec, los 

nuevos  dirigentes  irian  tomando  poco  a  poco los hilos de la 

administraci6n  nacional.  Tal  vez  al  principio  carecian de ideas 

sobre  la  forma  de  organizarse,  pero su jefe,  el  General Porfirio 

Diaz,  tenia un sentido  de  la  autoridad y una  inclinacidn  natural 

por  lo  concreto y ordenado, .(1) que  le  permitieron  darse  cuenta de 

que uno de  los  primeros  asuntos  que  debian  atenderse  era  el  manejo 

de la  Aduana  de  Veracruz.  Con  seguridad,  O1  sabia  que  el  control de 

la principal  fuente  de  ingresos  de  la  Federacidn  era  condicidn 

indispensable  para  sostenerse  en  el poder.  No  en  balde,  el dominio 

sobre el  puerto  de  Veracruz y sus recursos  aduanales  habian  sido 

toda una  estrategia  militar  en  las  luchas  por  el  poder en lo  que 

iba siglo XIX. (2) 

De  esta  manera,  Diaz  confid  el  encargo  de la Aduana  a uno de 

GUS generales mds cercanos,  Luis  Mier y Terh. En noviembre de 

1876, tan pronto se puso  al  frente  del  Poder  Ejecutivo de la 

Nacibn,  ratificd a Mier en La  gubernatura y la  comandancia  militar 

del  estado  de  Veracruz  -puestos  que  le  habian  sido  conferidos  poco 

despuhs  de  proclamado  el  Plan  de  Tuxtepec- y, de forma paralela,  lo 

resp~nsabiliz6 del  nombramiento  provisional  de los empleados  de  la 

Aduana  Maritima  del  puerto y del  envio  de las recaudaciones 

correspondientes  a la Capital  de  la Reptlblica. (3) 
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$1  Gobernador,  decidido de  inmediato  a  cumplir la tarea, se 

propuso  buscar  al  personal  que  administrarla la oficina fiscal. 

Debla  hacer  una  selecci6n  muy  cuidadosa,  pues  el  trabajador  aduana1 

podia  ser  presa  fdcil  de  la  corrupcibn:  "es  muy  tentador  que  a  un 

cristiano  le  ofrezcan  en  los  despachos  cincuenta o sesenta  mil 

b 

pesos,  como  lo  acostumbran aquin -afirmaba Luis Mier.  Ademds,  decia 

-exagerando un poco  para  convencer  al  Presidente de que  dejara ir - 
al  puerto  a su candidato  a  vista  aduanal-,  el trabajo  honesto de 

"Chicon  Camacho  en  la  Aduana  seria mds relevante  para  las  finanzas 

p6blicas  que  el  que  fuera  Ministro  de  Hacienda. (4) La comparaci6n 

era  excesiva,  pero  sin  duda,  los  cargos de responsabilidad  en  la 

Aduana de Veracruz  estaban  entre  los  principales  puestos 

hacendarios de la  Rep6blica.  En  las  dltimas d4cadas  del  siglo XIX, 

hubo  quien  diera  el  salto  desde su direccidn  al  Ministerio de 

Hacienda. (5) Despues  de  todo,  los tres gobernadores--porfiristas 

mbs importantes  del  Estado,  en  alg6n  momento de su carrera 

politica, tuvieron  responsabilidades  ligadas  a  esa  agencia  federal. 

( 6 )  

Al  recibir su encomienda,  el  General  Mier  y  Ter- se 

encontraba  en la Ciudad de M6xico. Ah1  mismo  hizo la eleccidn de 

dos vistas  aduanales: uno de ellos,  Francisco  "Chicon  Camacho, 

Tesorero de la  Divisi6n  Oriente  del  ejercito  rebelde  durante la 

campafla tuxtepecana  y  con  fama  de  oficial  honrado;  el  otro,  un 

joven  politico  porteno,  Teodoro A. Dehesa,  distanciado  de 41 hacia 

un aiio, con  qotivo  de  las  elecciones  para  gobernador de Veracruz, 

pero  cuyo  reencuentro  en  la  Capital  habla  suavizado  viejas 
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diferencias . 
En  efecto,  las circunstancias  en  que Ter- y  Dehesa se 

encontraron en la  Ciudad de MOxico  propiciaron  el  acercamiento 

entre  la6  antiguos  correligionarios.  El  General Luis Mier,  un 

hombre de escasos  cuarenta afios, habia  sido  pr8cticamente  el  jefe 

del  partido  porfirista en  Veracruz  desde  la  primera campafía 

electoral de Diaz  por  la  Presidencia  de la Repbblica. Hqbia 

participado,  ademas, en sus dos aventuras  militares  en  busca  del 

poder:  la  malograda  rebeli6n  de  la  Noria  y  la  de  Tuxtepec,  entonces 

en curo, El 20 de  mayo  de  1876, tras el  fracaso de  la  batalla  de 

Epatl-  frente  a  las fuerzas  lerdistas,  Mier  y  Teran  cay6  preso  y 

fue conducido  a  la  cdrcel  de  Santiago  Tlatelolco  en  la  Capital. (7) 

En  esa  ciudad  se  encontraba  Dehesa,  tambien  en  calidad de detenido 

-si  bien, en  condiciones  menos  desfavorables. 

Teudoro  habia  llegado  a la Capital dos meses  antes  que TerBn. 

Habia si& arrestado  a  raiz  de  las  medidas  de  control  impuestas en 

Veracruz por el  gobierno  central.  En  efecto,  el 13 de  marzo  de 

1876,  el  Presidente  Lerdo  de  Tejada  habia  declarado  suspendidas  las 

garantias y libertades  politicas  en  esa  entidad.  En  la  Capital 

sentian  que  Veracruz  se  les  podia ir de las  manos  -como ya les 

sucedia con otros  lugares  del pais. (8) En  Huatusco  y  Coscomatepec, 

pequefios  nticleos guerrilleros se habian  levantado  en  armas. Sin 

embargo,  lo  que  parecia  representar  un  problema  mayor  era que los 

porfiristas, en general, se  movian  con  mucha  libertad  en  el  Estado. 

El  gobernador  veracruzano, Jos6 Maria  Mena,  era  demasiado  pasivo; 

tanto que, un coronel,  partidario  de  Diaz  y  con  escasas  fuerzas,  lo 
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en su propia  habitacibn,  sin la menor 

del  gobierno  federal  a  la  detencidn  del 

ejecutivo  estatal  fue  inmediata:  se  dict6  el  estado  de  sitio y se 

envi6  a un militar  al  frente  de  la  gubernatura,  al  General Marcos 

Carrillo. (9) 

Cono  parte  de las disposiciones  presidenciales,  la  Cdmara de 

Diputados  del  Estado  de  Veracruz  fue  disuelta.  Dehesa,  entonces ' 

parlamentario y reconocido  porfirista  en  la  regi6n, se inconform6. 

Era  representante  por  segunda  vez  a  la  Legislatura  estatal (10) y 

siempre  habla  manifestado  de  manera  abierta su postura 

independiente.  Decidido  a  desafiar  e1  mandato  lerdista,  Teodoro 

continud  expresando sus opiniones.  El 24 de  marzo  fue  detenido en 

el puerto. De  nada  sirvi6 su fuero  parlamentario:  junto con Miguel 

Valleto  -otro  activo  porfirista local-, fue  llevado  a  Orizaba y, 

luego, ambos fueron  trasladados  a MOxico.  Ahora  bien, la prisi6n 

del joven  diputado  fue  bastante  benigna,  pues  salvo  la  prohibici6n 

de abandonar la Capital,  no  tuvo  ninguna  otra  restricci6n.  De 

acuerdo  con  las  indicaciones  del  propio  General  Ignacio  Mejia, 

Ministro  de  Guerra,  Dehesa  tenla  por  carcel la ciudad. Se hosped6 

en  el  Hotel  Iturbide,  hizo  vida  social y, al saber  del 

encarcelamiento de Ter-, pudo ir a  visitarlo  cuantas  veces  quiso. 

(11) 

El  Diputado  Dehesa  no  habla  tomado  parte  en  ning6n  hecho  de 

armas -en general,  jamas  se  sinti6  inclinado  hacia  las  actividades 

castrenses; mds atln, de acuerdo  con  su  propio  decir, las clases de 

tropa le desagradaban  en  extremo. (12) Ello  explica,  en  parte,  la 
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moderaci6n del  castigo impuesto  por los  lerdistas. Pero es   c ierto  

tambien que e l  joven  contaba con algunas relaciones que l e  ayudaron 

a s u  llegada a la  Capital.  Por un lado, la  familia  Valleto, que 

intercedia por don Miguel, abogaba  por 61 a l  mismo tiempo. Por otro 

lado, y de manera mas especial, tuvo e l  apoyo del  licenciado Jose 

Manuel Jduregui. E l  había  sido compaflero suyo en l a  V Legislatura 

de  Veracruz y,  en ese momento, se encontraba en l a  ciudad de Maxico 

en su calidad de diputado a l  Congreso de l a  Uni6n. Este  paisano de 

Dehesa era amigo del  Ministro Manuel  Romero Rubio  y se movia  con 

seguridad en los  circulos de  poder de la  Capital.  E l  l o  acompafi6 

personalaente a entrevistarse con e l  General Mejia. ( 1 3 )  Afios m6s 

tarde J&uregui y  Teodoro serian m6s que amigos,--verdaderos aliados - 

en la  política  regional veracruzana. 

Durante s u  prisi6n en l a  ciudad de Mexico, Teodoro  Dehesa 

decidid lsaludar  a sus correligionarioe *en desgracia. L u i s  Mier lo 

recibi6  bien, e incluso, l e  pidid que  acompaflara a s u  esposa,  Adela 

de l a  Cuesta, en sus visitas  diarias a la   c6rcel.  A s í ,  sus viajes  

a Tlatelolco  se  volvieron  cotidianos y habrian de durar seis  largos 

meses. En e l  transcurso de esos encuentros se  olvidaron  antiguas 

desaveniencias politicas y  Teodoro se  convirti6 en un hombre de l a s  

confianzas de T e r h .  ( 1 4 )  

E l  20 de noviembre  de 1876, e l  Presidente Lerdo abandon6 l a  

Capital y orden6 entregar l a  plaza a los  porfiristas. Dehesa  y Luis  

Mier quedaron libres.  Este dltimo  quiso i r  a conferenciar con Diaz 

a  Puebla  e invitd a s u  amigo. Asi ,  por unos dias, Teodoro se 

convirtid en s u  inseparable compafiero: iba con 61 a todos  lados y 
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lo  ayudaba  como  si  fuera su asistente. No falt6  quien  lo  tomara  por 

su secretario y, el  mismo  Dehesa,  dej6  testimonio  escrito  de  las 

e 

actividades  que  desempefl6  entonces  para  Teran , . me daba sus 
6rdenes y yo escribia, despues  le  hacia  las  observaciones  que 

consideraba  pertinentes y las modificaban. (15) 

El  General Mier y Terdn  comunic6  a  Teodoro su decisidn  de 

nombrarlo  vista  aduana1  en  los  altimos  dias  de  noviembre  -al  mismo 

tiempo  que  a  "Chicon  Camacho. ( 16) Ya para  el 4 de  diciembre  Dehesa 

desempefhba sus funciones. (17) Camacho,  en  cambio, tuvo algunas 

comisiones  en  la  Secretaria  de  Hacienda,  por  lo  que su traslado al 

puerto  fue  posterior.  Entretanto,  fue  nombrado  Angel  Arnaud, en su 

lugar . (18)  Por  otro lado,  en  opini6n  de  Dehesa,  cuando  "Chicon 

finalmente  arrib6  a  la  Aduana,  no  result6  ser tan honesto  como  Mier 

y Terh habia  creido.  Trabaj6  poco  tiempo y, tan pronto  se  retir6, 

logr6  liquidar  la  hipoteca  de  una  finca  familiar, Los empleados  de 

la  oficina  fiscal  contaban  muchas  historias  acerca  de "sus 

negocios'. (19) En  verdad,  la  corrupci6n  era  una  practica  coman  en 

la  agencia y, por  eso,  el  personal  cambiaba  de  manera  constante. 

Dehesa,  por  el  contrario,  dur6  muchos aflos como  Vista y como 

Administredor  de  la  Aduana.  Uno  de sus grandes  orgullos  fue  poder 

repetir  siempre  lo  que  una  vez  dijo  refiriendose  a  Francisco 

Camacho,  cuando  lo  consideraba  incorruptible:  na  honrado no  me ha 

de ganar.. (20) 

En fin,  el  trabajo  en  la  Aduana  signific6  para  Dehesa  una  gran 

oportunidad  para su desarrollo  en la administraci6n pmlica. Tenia 

conmocidentos y capacidad  para  un  buen desempeflo, pero  tambien 
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tenia &ritos  politicos,  que Luis  Mier  debe  haber  considerado  al 

margen  de  la  amistad.  De  todas  formas,  su  designacidn se debid al 

favor  del  General  Mier  y Ter-. Teodoro  lo  sabia  y, tan pronto two 

conocimiento  de su elecci6n,  manifest6 al compafiero su 

agradecimiento. (21) Ahora  bien,  no  ha  faltado  el  historiador  que 

haya  visto la mano  del  propio  General  Diaz  en  ese  nombramiento. 

(22) Es cierto  que  Dehesa  conocia  a  Porf  irio  desde  varios &S 

atrds y que  habla  participado,  entre  otras,  en  la  aventura  que 

permiti6  al  General  salir  del  pais  tras  el  fracaso del movimiento 

noriano  en  Oaxaca, en 1872. Pero hay  que considerar que las  mismas 

diferencias  politicas  que  en  un  momento  habian  distanciado  a  Dehesa 

de Luis Mier  -y que s6l0 seis  meses  de  trato  diario en un  ambiente 

de guerra y cautiverio  habian  logrado  desvanecer-, las habia  tenido 

con Diaz. Cuando  en 1875 los  porfiristas  discutieron  el  nombre  de 

su  candidato  a la gubernatura de Veracruz, Dehesa  habla  rechazado 

las  orientaciones  tanto  de  Terdn como del  General  Diaz  y  se  habla 

revelado  como un joven  con  independencia  de  criterio.  De  esta 

manera,  sin  haber  dejado  de  ser  nunca un seguidor de Porfirio,  en 

1876 no  se  contaba  tampoco  entre  sus  amigos  incondicionales. 

i 
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NOTAS CAPITULO 11. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

De acuerdo  con  Daniel  Cosio  Villegas, la primera 
administraci6n  de  Porfirio  Diaz  adoleci6  de un vacio de ideas 
que  los  tuxtepecanos  no  pudieron llenar. Se declaraban 
liberales y reformistas  pero  eran  ajenos  a la tradici6n de los 
hombres  de  Judrez,  Lerdo  e  Iglesias,  tanto  por sus estudios 
como  por  la  madurez  que  les  habla  dado  el  debate  ideolbgico, 
sostenido  con  los  conservadores  a  lo  largo de muchos afios. 
Djaz  lleg6  al  poder  armado tan s610 de  su  nocidn de autoridad 
y  de  su  apego  al  orden y a las realidades  concretas. Cosio 
Villegas,  1970, T.I.,  pp. XIX-XXI. 

Ldpez  Cdmara,  1967, p.  110.. De  acuerdo  con  este  autor, tan 
pronto  como  una  revuelta  lograba  apoderarse  del  puerto  de 
Veracruz y de  sus  ingresos  aduanales, la caida del gobierno  en 
turno  se hacia  inminente. 

Porfirio  Diaz  a  Luis  Mier  y Terein. Ciudad  de  Mexico, 27 nov. 
1876.  Reproducida en  Trens, 1950, p.  166. 

Luis  Mier y Teran  a  Porfirio Diaz.  Veracruz,  19  feb. y 4 mar. 
1877. En Carreflo,  1955,  V.18,  p. 112  y V.19,  pp.  120-121. 

Miguel Pefia, nombrado  Ministro  de  Hacienda  por  e1  Presidente 
Manuel  Gonzdlez  en  enero  de  1884,  era el-Administrador de la 
Aduana  de  Veracruz. Cosio Villegas, 1970, T.I.,  p. 654. 

Los gobernadores  aludidos son Luis  Mier  y  Teran, Juan de la 
Luz  Enriquez  y  Teodoro A. Dehesa.  El  primero recibi6  la 
encomienda  de  Diaz  que  acabamos  de  referir;  el  General 
Enriquez  fungi6  como  Comandante  de  Celadores  en  esa  oficina  de 
1870  a  1876. Vease  Leandro  Garcia, 1979, p. 81; Dehesa trabaj6 
en  ella 16 afíos, a  partir  de 1876. 

Dehesa, E1 16 de  iulio  de 1872. 

Para  esas  fechas, ya habían  tenido  lugar  pronunciamientos en 
Oaxaca,  Puebla,  Tlaxcala,  Tabasco,  Tamaulipas,  Jalisco, 
Zacatecas,  Sonora y Chiapas.  En todos esos estados se había 
declarado  el  estado  de  sitio.  Trens, 1950, pp.  156-158. 

Dehesa, k n ;  Trens,  1950, p. 159. 

Dehesa  fue  diputado  a  la  V (1873-75) y  VI  (1875-77) 
Legislaturas  del  Estado  de  Veracruz.  Trens,  1950,  pp.  149, 
156. 

Dehesa, E1 Gral. Iuis Mier v Teraq  y  El  18 de iulio de 1872. 
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13. 

14. 

15 . 
16. 

17 . 

18 . 
19 . 
20 . 
21. 

22 . 

Dehesa, u Gral. Juis  Mier Y Terdn. 
20 

Ibidem. 
Jbidw; Dehesa, El 18 de iulio de 1872. 

Ibidem. 
Ibidem . 
El  joven  comunic6  a  Dlaz su paso  a la Aduana  en  esa fecha. 
Dehesa  a  Porf  irio  Dlaz 8 Veracruz , 4  dic . 1876 , en Carreflo, 
1955, V.14, p.189. Ahora  bien,  el  mismo  Dehesa, en gl Gral. 
L U ~  Mier Terdq,  asienta  que  tanto  el  nombramiento coz110 SU 
incorporaci6n  al  trabajo  tuvieron  lugar  hasta  enero  del aflo 
siguiente.  El  manuscrito  data  de  1919  y  es  muy  posible que 
para  entonces  el  autor  hubiera  confundido  los  detalles. 

Dehesa a Porfirio  Dlaz,  Veracruz, 4 dic.  1876, en Carrefío, 
1955, v.14, p.  189. 

Dehesa, E1 Gral. Luis  Mier v Ter&. 

Dehesa, El 16 de iulio  de  1872. 

Ibidam. 
Es el  caso,  por  ejemplo,  de  Ramirez  Lavoignet,  1976, p. 697. 
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111. La seleccibn  de un caudillo. 

Teodoro A. Dehesa  recordaba  con  orgullo su temprano inter& en 

la  politica  del pais.  Cuando era  estudiante  en  el  Liceo Xalapefio, 

a  los  trece afios de edad,  concurria  con  varios  condiscipulos suyos 

a la casa  del  comerciante  Bartolome H. Molina,  en  donde se 

celebraban  reuniones  del  partido  liberal.  En  una  de  aquellas  juntas 

conoci6  a  Luis  Mier y Teran y guard6  de 61 una  grata  impresi6n. 

Afios mbs tarde  lo  evocaba  como  a  un  flamante  oficial  de  caballeria, 

franco  y  de  "espiritu  atractivon. (1) 

Cuando  sobrevino  la  invasidn.  del  pais  por los franceses, 

Dehesa  sigui6  con  atenci6n la trayectoria  militar de Mier y Teran, 

cuya  personalidad le  habla  impresionado tan bien. Sin embargo,  el 

joven  guard6 su distancia  de  los  campos  de  batalla  -como  habria 

. de  hacerlo  toda su vida. A -los  dieciseis afios - s e  traslad6 -a 

trabajar  a  Veracruz y presenci6  con  desagrado -al igual  que la 

generalidad  de  la  sociedad  portefia-  el  arribo de Maximiliano  de 

Rabsburgo,  que  venia  a  ponerse  al  frente  del  "Imperio  Mexicano". 

(2) Todavia  por al* tiempo se conserv6  al  margen  de  los  sucesos 

que  conmovian  al  pais,  pero  una  vez  expulsados  los  invasores 

extranjeros y restaurada la Repilblica, el  joven de j6  de ser 

espectador de la  vida ptiblica para  convertirse  en  miembro  activo de 

una de  las  facciones  en  que  se  resquebrajaba  el  partido  liberal: la 

porf  irista . 
Teodoro  encontr6 la oportunidad  de  incorporarse  a  la  politica 

cuando  Luis  Mier se instal6  de  manera  permanente  en  Veracruz,  al 
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t6rmino  de la guerra. (3) TerAn  era  originario de Guanajuato,  pero 

tenia  algunos  negocios  de  transporte  de  mercancias  en  el  puerto  que 

le  inclinaron  a  establecerse  en  ese lugar. En la regidn  se  sabla  de 

su participacidn  en  las  luchas  contra  la  intervencidn y el  Imperio, 

de manera  que  gozaba  de  alguna  simpatla  entre los veracruzanos. (4) 

Este  hombre  era uno de los  mas  fervientes  admiradores  del  General 

Diaz y, desde su arribo  al  puerto,  fue su princip-al  propagandista 

en el  Estado.  El  medio  en  que se  desenvolvia  Dehesa  simpatizaba  con 

Diaz  y  el  respeto  que  le  inspiraba  Terdn,  animaron  al  joven  a 

sumarse  a sus esfuerzos.  Una  vez  que  alcanzd  la edad  requerida  por 

la  Constitucidn,  Teodoro  comenzd  a  colaborar,  de manera directa, en 

la segunda campafSa electoral  de  Diaz  por  la  Presidencia  de la. 

Repdblica. 

Desde  1870, un aAo antes  de  los  comicios, se constituyeron 

clubes  politicos  en  diferectes  ciudades  del pais. En el  puerto de 

Veracruz se form6 el  Club  Republicano,  en  cuya  mesa  directiva 

participaron  Dehesa,  Fernando F. Migoni y Rafael S. Herntindez. (5) 

El  Club  desarrolld  muchas  actividades  de  proselitismo,  entre  ellas, 

la gestidn  ante  la  Legislatura  estatal que conquistd  para su 

candidato  el  titulo  de  nciudadano  veracruzanon. (6) 

Sin embargo,  el aftin de  los  porf  iristas no tuvo Bxito.  El 

resultado  oficial de los  comicios,  as5  como la decisidn  altima  de 

la Chars de Diputados,  fueron  desfavorables  a  Diaz.  En  12  de 

octubre,  Benito  Judrez  fue  declarado  Presidente  electo y asumid  el 

cargo  por  tercera  vez  consecutiva.  En  cuestidn  de  semanas  -a 

principios de noviembre-,  los  mexicanos  recibieron la noticia de 
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que  el  candidato  vencido  no  se  resignaria  a su suerte.  El  General 

Porfirio  Diaz  acababa  de  levantar  bandera con el Plan de la Noria, 

secundado  por  otros  militares amigos. Dehesa, como muchos  de sus 

contemporheos, consider6  que  las  elecciones  hablan  sido 

fraudulentas. Para  O1  era  incuestionable  el  hecho  de  que  los 

juaristas  hablan  manipulado  las  votaciones:  "la  opini6n  pdblica y 

las  masas  populares  estaban  en  favor  del Gral.  Diaz,  pero  el 

gobierno  de  Juarez  estranguld el  voto  nacional1f. (7) Afios despuOs, 

cuando  la  coyuntura  habla  pasado,  Dehesa se aventur6 a proponer  que 

Jutlrez  -por quien  habla  llegado  a  sentir  admiracibn-  podria  haber 

sido  ajeno al lfultrajeff  electoral  pero, sin duda,  Oste se habla 

b 

cometido. Los responsables  de  todo  debieron  haber  sido  quienes 

rodeaban  al  Presidente  e  influian  subrepticiamente  en sus 

decisiones. En  todo  caso  -pensaba  Teodoro-,  la  sublevaci6n  era  una 

consecuencia  directa  del  fragde:  la  actitud  del  gobierno  habla 

obligado  al  recurso  de  la  violencia.  De  momento  se  hallaba 

convencido  de que era  imposible  hacer  triunfar  una  candidatura de 

oposicidn  al  gobierno  por  caminos  legales. (8) As i ,  la via  armada 

quedaba  justificada. 

La actitud de Teodoro  ante la primera  revuelta  porfirista  no 

le  impidi6  reconocer que el Plan  de la Noria  adolecia  de  alguna 

debilidad. Los testimonios  escritos  que  permiten  acercarse  a su 

pensamiento  ante  aquellas  circunstancias  carecen  del  analisis y 

estilo  de  discurso  caracteristicos  de  los  politicos  forjados  en la 

lucha ideoMgica, obligados  a  realizar  examenes  rigurosos y a 

expresar sus ideas de  manera  de  persuadir  a  los  lectores.  Tal era 



24 

el  caso  de  muchos  de  los  liberales y conservadores  de  la  primera 

mitad  del  siglo  XIX, quienes  ademas  tenian  estudios  superiores. 

Esos escritos,  sin  embargo, dan  fe  de la amplitud de la  visi6n de 

3 

Dehesa en los  asuntos ptlblicos. En el  caso  del  manifiesto  noriano, 

a  Teodoro  le  resultaba  muy  claro  que  habia nalgtín mal  concepto 

estampa&  en  el  mismo, [que] debilit6  moralmente  a  la  revoluci6n 

que  se  iniciaban -de cuya  redacci6n,  por  lo  dembs,  .-,culp6  siempre  a 

Justo Benitez. (9) En  efecto, si bien  el  documento  justificaba  el 

levantamiento  armado  como  una  respuesta  a  la  violaci6n  de la 

legalidad  -Itla reeleccidn  indefinida,  forzosa  y  violenta,  del 

Ejecutiva  Federal,  ha  puesto  en  peligro las. Instituciones 

Nacionales"-, (10) por  otro lado  hacia  una  propuesta de 

reorganizaci6n  nacional  que  deslegitimaba  a  la  propia  Constituci6n 

Politica  del pais. (11) 

De  acuerdo  con  el Plan de  la  Noria,  Pcrfirio  Diaz  pretendla 

que al  triunfo  de su movimiento  se  realizara  una  convenci6n con 

representantes  de  todos  los  estados  de  la Reptiblica. Esta tendrla 

como objetivo  establecer  un  programa  de  "reconstrucci6n 

constitucional" y elegir  al  Presidente  provisional.  Como  lo ha 

sefíalado  Daniel  Cosio  Villegas, (12) esas  funciones  otorgaban  a la 

asamblea un cardcter  constituyente. Los esfuerzos  del  Congreso de 

57 y la lucha  de  decada  y  media  por  hacer  valer  el  acuerdo  nacional 

de aquel a50 perdian  sentido,  todo a causa  de  la  reeleccidn y los 

agravios  del  gobierno  juarista.  Es  verdad  que  el  documento  sugeria 

algunos  cambios  legislativos,  pero  ninguno  de  ellos  ameritaba  una 

convocatoria  seme  jante. Lo mas probable  es  que  Diaz ni siquiera 
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haya  reparado  en  lo  que  significaba  la  celebraci6n 

convencibn -st510 as1  se  podria  explicar  el  que,  justo en el 

anterior  a  la  propuesta,  el  manifiesto  expresara 

de  esa 

pdrraf o 

que  la 

Constitucidn  de 1857 seria su bandera. (13) Mbs que  un  verdadero 

cuestionadento a  los  principios  de  la  Carta  Magna, la idea de , 

convocar a esa  asamblea  parecia  supeditarse  a  otro  fin. 

En efecto,  el  -Plan buscaba  establecer  las  condiciones  para  que 

Dfaz  pudiera  acceder  al  poder,  s610  que  habla  un  escollo  en  el 

camino:  si  la  Constituci6n  continuaba  vigente  al  momento  de  obtener 

la  renuncia  de  Judrez,  el  Presidente  de  la  Suprema  Corte de 

Justicia  -a  la  saz6n,  Sebastitb  Lerdo  de  Tejada-,  debla  suplir la 

ausencia  del  Ejecutivo. La  dnica  manera  de  excluir  a  Lerdo  del 

juego  presidencial  era  crear  una  instancia  que,  por  encima  de la 

ley,  tuviese  facultades  para  nombrar a un Presidente  provisional. 

( 

i 
~ 

Esa  era  la  verdadera  funci6n  que  Diaz  quería  asignar  a  la  junta^ - ~ - . -~ - 

nacional. (14) 

De  esta  manera,  las  ambiciones  del  General  Diaz  sacrificaban 

la congruencia y solidez  ideol6gica  del  documento  porfirista. Sin 

embargo, las  contradicciones  conceptuales  resultaron  un  mal  menor 

al lado  del  interes  personal  de  Diaz.  En  realidad, este  fue la 

verdadera  debilidad de la  revuelta.  El Plan  cerr6 toda posibilidad 

de  acercamiento  a  Lerdo,  en  circunstancias  en que la posicidn del 

estadista  resultaba  decisiva  para  el  futuro  del  gobierno de JuBrez. 

En  aquel  momento,  ninguna  de  las  tres  facciones del partido 

liberal que se disputaban  el  poder  -juarista,  lerdista  y 

porfirista-,  tenfa,  por si  misma,  la  fuerza  para  imponer su dominio 
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sobre  las  otras  dos de manera  definitiva;  una  politica de alianzas 

era  condici6n  indispensable  para  el  triunfo.  El  aislamiento  al  que 

Diaz se conden6  fue  un  error  muy  serio  -el  mayor  del  movimiento 

noriano,  en  opini6n de Cosio Villegas. (15) 

* 

Teodoro A. Dehesa,  en  cambio,  pareci6  haber  recibido  el 

caracter  personalista  del Plan como  algo  natural y, desde  luego, 

ajeno  a  su  fracaso.  Seg6n  el, la "revoluci6n"  de  Diaz  habia  sufrido 

algunos  descalabros  militares  en  un  inicio,  pero  en  julio  de  1872 

iba  en  ascenso y, "cuando  hacia  esperar su triunfo",  sobrevino  la 

muerte  de  Benito  JuBrez. (16) En  realidad,  las  fuerzas  porfiristas 

se encontraban ya muy  mermadas  cuando  la  desaparici6n  repentina  del 

Presidente  -el  18 de julio de 1872-,  vino  a  darles  el tiro de 

gracia. (17) 

Sin  duda,  Teodoro  se  revel6  poco  sensible  al  efecto de las 

ambiciones  del  General  entre  las  facciones  politicas  rivales  en 

aquel momento.  Sin  embargo,  esta  actitud  resulta  acorde con  la 

forma en que  Dehesa  entendia  la  lucha  por  el  poder: 61 tenia la 

convicci6n  de  que  los  movimientos  politicos  giraban en torno  a 

caudillos,  mientras los principios  ocupaban s610 un lugar 

secundario. (18) La idea  resultaba  muy  de la epoca: la 

inestabilidad  politica  y  social  que  sufria  el  pais  desde  las 

primeras  decadas  del  siglo  aumentaba la clientela  de  figuras 

fuertes y carism&ticas,  que  despertaban  la  esperanza  de  alguna 

seguridad  para la poblaci6n. ( 19) De  hecho,  Dehesa  creyd  siempre  en 

las  bondades  del  caudillismo  y  estaba  convencido de que Diaz 

personificaba  los  intereses  nacionales. A s f ,  aAos m8s tarde -en 
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1904-, podia  escribir  al General: 

Cuento  cincuenta y siete  aAos, de los  cuales muy bien 
pueden  deducirse dos terceras  partes, que he  dedicado 
honrada,  lealmente y sin  vacilacidn  alguna al servicio  de 
usted,  porque  haciendolo  as1  creo  haber  servido  los 
legitimos  intereses  del  pais, que yo he considerado 
vinculados  a su personalidad,  por las especiales 
circunstancias  que  en usted han  concurrido, de otra 
suerte,  acaso yo no habría  sido  uno de sus adictos. (20) 
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NOTAS CAPITULO 111. 

1. 

2 .  

3 .  

4 .  

5.  

6.  

7 .  

8 .  

9 .  

10 . 

11. 

12 . 

Dehesa, g l  Gral. L u i s  Mier Y TerQq. 

Dehesa, Manuscrito 2 sin t i t u l o .  Los habitantes  del puerto de 
Veracruz se mantuvieron a l  margen  de l a   f i e s t a  organizada por 
los  imperialistas para recibir a Maximiliano e l  2 9  de mayo de 
1864. Bldzquez Domínguez, 1988, p. 2 1 8 .  

L u i s  Mier y Terdn habla vivido  antes en e l  puerto, comisionado 
por e l  Cuartel General de Oriente del  Ejercito  Federal, e l  aflo 
previo a l a  Intervenci6n Francesa. Dehesa, El Gral. L u i s  Miel; 
y Terdn. 

Jbidem . 
Albino  Carballo  Ortegat a P.  Díaz,  Veracruz, 4 dic.  1870; 
Fernando F. Migoni a P. Díaz,  Veracruz, 5 feb. 1871; en 
Carreflo, 1955,  Vo1.9, pp. 59, 103-104. En estas  cartas 
Fernando F.  Migoni figura como Presidente  del C l u b  
Republicano. Unos  meses mds tarde, de acuerdo con la  relacidn 
de notas  recibidas por Diaz con motivo de s u  cumpleaflos, l a  
directiva  del C l u b  aparece integrada como sigue: Teodoro A. 
Dehesa, vicepresidente; Fernando F. Migoni, secretario;  Rafael 
S .  Herndndez, secretario.  "Relacibn de felicitaciones 
recibidas e l  1 5  de septiembre de 1 8 7 1 " ,  Ibidem, Vo1.9,  p. 299. 

La C&nara de Diputados del Estado de Veracruz otorg6 a 
Porfirio D1az e l   t i t u l o  de "ciudadano veracruzano" e l  5 de 
febrero de 1 8 7 1 .  Fernando F.  Migoni a P. Diaz,  Veracruz, 5 
feb. 1 8 7 1 ;  Ibidem, Vo1.9, pp. 103-104. 

Dehesa, Gral. L u i s  Mier Y TerBn. 

Dehesa, Manuscrito 2 sin t i t u l o  y pe mis recuerdos. 

Dehesa,  pe mis recuerdo@. Roberto A.  Esteva a Porfirio  Diaz, 
M u c o ,  5 mayo 1873, en Carreflo, 1955, V.10, pp. 276-279. 

Estas son las  frases que encabezan e l  Plan de l a  Noria. E l  
texto consultado es e l  que se repruce en Prida, 1958,  pp. 23- 
30. 

V6ase e l  cuidadoso andlisis que se hace del P l a n  de l a  Noria 
en Cos10 Villegas, 1955,  pp. 604-628, 723, 801-804. 

Ibidem,  pp. 604,  804. 
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El  Plan  de  la  Noria,  en  uno  de  su  dltimos  ptlrrafos,  rezaba: 
n'Constituci6n de 57 y  libertad  electoral'  aerd nuestra 
bandera",  'menos gobierno  y paas libertades' , nuestro 
programan.  En  Prida,  1958, p.  28. 

Cosfo  Villegas,  1955, p.  804. 

Al  abordar  el  tema,  Cosio  Villegas  explica  como los mismos 
porfiristas  intentaron  enmendar  su  error  con  el Plan de Ameca, 
proclamado  el 3 de  abril de 1872 . El  nuevo  manifiesto 
reconocia a Lerdo su derecho  a  la  Presidencia  provisional. 
V(sa8e Ibidem, pp. 100,  723. 

Dehesa, Manuscrito  2 sin titulo. 

. 

Codo Villegas, 1992, p. 131. 

Dehesa,  al  explicar  el  fracaso  del  levantamiento de la Noria 
afirma  que  a la muerte  de  Judrez  el  movimiento  qued6 sin 
brtadera  y, n ~ ~ m ~  mas que  de  principios,  en  el  fondo las 
revoluciones  son  por  personasn,  el  movimiento se desintegr6. 
Dehesa, Manuscrito  2 sin titulo. 

De  acuerdo  con  Fransois  Chevalier,  los  momentos de vacio  de 
poder en  la  historia  nacional  han  permitido  que  el  caciqismo 
y el  caudillismo  alcancen  mayor  intensidad.  Citado  por 
Fernando  Diaz  Diaz,  1972, p. 5. 

Dehesa  a  Diaz,  Xalapa,  25 de  noviembre  de  1904.  F.Dehesa-AGEV, 
Caja  2,  Carpeta: Diaz y Limantour,  Folio 03561. 
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Dehesa  consider6  justificado  el  levantamiento  de la Noria y le 

preste  el  apoyo  que  estuvo  a su alcance,  siempre  en su calidad de 

civil.  Facilit6  su  domicilio  para  encuentros  de  oficiales  del 

ejercito  de  la  Repdblica  que  conspiraban  contra  el  gobierno.  En 

el ntimero  143 de la Calle  Principal  del  puerto  de  Veracruz  -casa 

donde  Teodoro  naci6 y en  la  cual  vivia  en  aquel  tiempo- se 

reunieron  en  secreto  varias  veces el General  Juan de la Luz 

Enrique2 y el  Teniente  Coronel  Nevraumont,  en  basqueda de un 

acuerdo  para  adherirse  a  los  porfiristas. (1) Mds tarde, tuvo la 

ocasi6n  de  un  encuentro  personal  con  el  propio  Diaz y de  brindarle 

al- servicio  cuando  Oste  huia  del  ejercito  juarista. 

El  General  Diaz  habia  sufrido  un  fuerte reves en su campdla de 

Oaxaca. A menos  de tres meses  de  iniciada  la  revuelta, tuvo que 

abandonar la regi6n  con  peligro  de su vida. Decidido  a  salir  del 

pais,  se  intern6  en  el  Estado  de  Veracruz y logr6  perder  en  Orizaba 

a las  fuerzas  del  General  Sdstenes  Rocha,  que  lo  perseguian  de 

cerca.  Despues de  dispersar a sus  hombres,  Porfirio se habla 

internada  en  la  Sierra  de  Zongolica,  acompaflado tan s610 del 

General  Pedro A. Galvan y un asistente.  Oculto  en la hacienda  "Las 

Cabras",  propiedad de Francisco  Herndndez,  busc6 la ayuda  del  jefe 

del  movimiento  porfirista  en  la  zona  centro  de  Veracruz.  Este  era 

el  valiente  guerrillero  Honorato  DomSnguez:  un  veterano  de  las 

luchas  contra  la  intervencidn  estadounidense  en 1847 y el  azote  de 

los  invasores  franceses  en  el  camino  entre  Veracruz y C6rdoba,  en 

I 
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1862. En rebeld€a  permanente  contra el  gobierno de Veracruz desde 

1868,  Doainguez se  habla  sumado  de  buena  gana  al  movimiento  de 

D€az. Con el  grado de General  de  Brigada,  habia  organizado  una 

guerrilla  que  operaba  en  los  cantones  de  Orizaba,  Cdrdoba, 

Huatusco,  Jalapa y Coatepec. (2) 

Dominguez  pudo  ocultar  a  Porfirio  Diaz  unas  semanas en las 

propiedades  que tenia su familia  cerca  de S a n  Juan  Coscomatepec. 

Despues lo encamind  hasta  la  costa  del  Golfo, a la altura  de 

Actopan.  Pero continuar al  puerto  de  Veracruz  y  embarcarse  hacia  el 

extranjero  requerian  de  un  contacto  en  el  lugar.  El  licenciado 

Jorge  de  la  Serna  y  Barres, porteflo influyente y amigo tanto de 

Diaz  como  de Dominguez,.podria ayudar  a  los  rebeldes  a  abordar un 

navio,  pero  era  necesario  que  alguien  los  condujera  hasta 01 . La 
posibilidad de que  Honorato  lo  hiciera  estaba  excluida.  El debia 

evitar  acercarse al puerto,  pues  Bste  habia sido  declarado  en 

estado de sitio  y  las  fuerzas  del  General  Juan E. de Foster 

mantenian una  estricta  vigilancia  en  la  ciudad y sus alrededores. 

Se peas6  entonces  en el joven  Dehesa, 61 podria  buscar  un gula que 

conociera  el  litoral y hacer  el  camino con  Porfirio  hasta  la casa 

del licenciado De la Serna.  Aunque  Diaz no  conocia  a-  Teodoro, 

Dominguez  pudo  dar  referencias  suyas.  El  joven  era un porfirista 

diligentey entusiasta,  ademas  se  entendia con los comerciantes  del 

puerto que podrían ser de  ayuda  en  alguna  eventualidad.  Entonces  el 

General lo mandd  llamar y Teodoro  correspondid  a su confianza. (3 ) 

Dehesa  encontrd  a  los  fugitivos  en  un  paraje  llamado  Mozawboa 

y  tuvo que hacer un par de viajes  antes  de  poder  conducirlos  a la 

I 

I 
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ciudad. Se hizo acompafiar  de Estanislao Mendoza, un campesino  de 

San Car-,  en calidad de gula,  y de Agustln Arjona, un espaiiol 

. 

compadre suyo, antiguo  colega de trabajo.  Este dltimo se 

responsabiliz6 de escoltar  al  General Galvdn  por una ruta  distinta 

y alojarlo en l a  propia  casa de  Dehesa,  en e l  puerto.  Tedoro, por 

s u  parte, llev6 a Porfirio con Jorge de l a  Serna, quien l o  tuvo 

oculto unos dias en l a  casa de s u  vecino Enrique Fresse, e l  c6nsul 

alemh.  El lo. de febrero de 1 8 7 2 ,  Diaz y Galvdn  abordaron un vapor 

ingles, el Corsica, con direcci6n  a  los Estados Unidos. ( 4 )  

Toda l a  aventura se  llev6 a cabo  con un gran s i g i l o .  De  manera 

que, mientras esto  sucedia, en e l   p a i s  se especulaba s i n  

fundamentos sobre e l  paradero del  Jefe de la  "rev0luci6n~~ de l a  

Noria. Habo peri6dicos que pudieron reconstruir l a  ruta de Diaz una 

vez que 4ste  lleg6 a Nueva  York  -como hizo E l  Cronista, de esa 

ciudad-, pero en general se bord6 mucho  en e l  vacio y hubo incluso 

quien -unci6 s u  muerte. ( 5 )  Desde luego, una vez que Diaz 

reapareci6 en l a  frontera  e  hizo sus recorridos por e l  noroeste del 

pais, se acallaron  las  falsas  noticias. Muchos  aflos m8s tarde, 

Dehesa escribi6 un relato  vivo y animado  de aquel  trance, que vino 

a confirmar l a  forma en  que Dfaz habia salido  del  pais. ( 6 )  
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NOTAS  CAPITULO IV. 

1 . El  Gral.  Enriquez  era  comandante de  la  Guardia  Municipal y del 
Resguardo  Maritimo  de  Veacruz,  al  tiempo que Nevraumont  era  el 
Jefe  del 40. Regimiento  de  Infanteria  destacado  en  el  mismo 
puerto.  Dehesa, Be  mis recuerdos. 

2. Daainguez, 119471, pp. 10-16. 

3. Ibidem, pp. 12-18. 

4. Dehesa,  pe  mis  recuerdos.  El  relato contiene  una  imprecisibn: 
el  autor  consigna  la  salida  de  Diaz  del  puerto  de  Veracruz  el 
lo. de  septiembre  de 1871, lo que  resulta  absurdo si 
considerarnos  que  el Plan  de  la  Noria  fue  proclamado en fecha 
posterior.  Dehesa  escribid  estas memorias  muchos afios despuis 
de los sucesos  -posiblemente  durante su exilio  en  La  Habana, 
alrededor  de 1919-, y su recuerdo  de  fechas  resultaba ya 
inexacto. Vease  Cosio  Villegas, 1955, pp. 720. 

5. VBase  Ibidem,  pp. 718-720 

6. El  relato  sobre  la  salida  de  Diaz  del  pais  en 1872 es el m6s 
conocido de  los  manuscritos  que se encuentran  en  los  archivos 
de Dehesa. Una  versi6n de fue  publicado,  por 
primera  vez,  por Josi de J. NMez y Dominguez, todavia  en  vida 
del  autor,  bajo  el titulo  de %a fuga del General  Diaz en 
1872", en F1 UniversaL, 17 dic. 1933. En 1947, Miguel 
Ddnguez lo  retom6  en su texto C6mo sali6  del Pais el  ueneral 
piaz al  fracasar  la  Revoluci4n de la  Noriq  y  lo  completd 
apoydndose  en  el  archivo  de  Honorato  DomSngusz  y  en  relatos de 
los  familiares de este filtimo. Mas adelante,  fue de nuevo 
reproducido  por  Alberto  Maria  Carrefio en el tomo  IV  del 
Archivo  del  General Porfirio Dfu, en 1955. Por filtimo, en 
1959, Ma. Elena  Sodi  de  Pallares  lo  incluy6  tambi6n  en su 
biografia de Dehesa. 
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V. El m e  do Dehesa. 

C u d 0  Dehesa  conoci6  al  General  Diaz,  ocupaba  un  puesto 

administrativo en  una  casa  comercial  del  puerto  de  Veracruz. 

Teodoro  tenia  entonces  veinticuatro aflos de edad  y  casi  una dhcada 

de prestar sus servicios  en  ese  establecimiento.  Babia  comenzado su 

trabajo en el  lugar como  afanador y sin  percibir ningdin sueldo, 

pues hahLa  entrado en  calidad  de  meritorio.  Sin  embargo, con el 

tiempo M i a  logrado  convertirse  en  el  tenedor  de  libros  y 

responsable de  las  operaciones  de  venta  del  almacen. Para aquel 

momento,  se  desenvolvia con  soltura  en  el  medio y habla dado 

muestra de sus aptitudes  para  la  administraci6n;  tanto asi que se 

le presenrtaron varias  propuestas  para  colocarse  en  otras compafiias 

que mejoraban sus posibilidades  de  continuar  con la carrera 

comercid. ( 1) Dehesa  contaba  entonces  con  la  preparaci6n para 

mane  jar=  en  los  negocios. 

Esta manera  de  iniciar  a  los  jdvenes  en la actividad 

mercantil,  que  principiaba  con  el  desempefio  de las tareas m8s 

penosas  de un establecimiento  y  permitia  alcanzar, tras algunos 

afios, piciones de  mayor  responsabilidad  en  el  mismo,  constituia 

un sistema  de  aprendizaje  tradicional no 8610 entre los 

comercimtes. Los espafloles recurrieron  a 61 desde la epoca 

colonialy continuaba  siendo  una  costumbre  todavia  a  principios del 

siglo XX. De acuerdo  con  la  practica  de  los  peninsulares  dedicados 

al  comercio en Mexico,  la  etapa - formativa  de esos novicios 

culmina con  la  apertura  de  una  nueva  tienda.  Con  el  apoyo de su 
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patr6n y maestro  -que  casi siempre  era  un  pariente o coterraneo-, 
8 

el nuevo  mercader  abrla su propio  negocio;  aunque,  en  algunas 

circunstancias,  podia  iniciar  alguna  otra  empresa  que  diversificaba 

un poco  las  actividades  econdmicas  del  grupo.  En todo caso,  el 

muchacho  entrenado  de  aquel  modo,  rara  vez  se  apartaba  por  completo 

de los  clrculos  mercantiles. (2) 

Este  Samino  fue  seguido  por  muchos  de  los  inmigrantes 

peninsulares  que  vinieron  a  establecerse  en  territorio  mexicano: 

llegaban al  pais, se  acercaban  a  sus  compatriotas,  aprendian  las 

artes del  comercio,  hacian  fortuna y, posteriormente,  ayudaban al 

establecimiento  de  otros  espafioles  recien  desembarcados  -en 

ocasiones,  invitados  por  ellos  mismos.  De  la  misma  manera  eran 

tratados sus descendientes.  Asi,  la  colonia  espaflola constituia  un 

circulo  bastante  hermgtico.  Este  sistema  -llamado,  por Perez 

Herrero,  de  "inmigraci6n  en  cadena"-  fue  la  clave de la dinhmica 

expansiva  del  comercio  hispdnico  en  Mexico  durante  la  segunda  mitad 

del siglo XIX. (3) 

Conforme  se  dejaban  atr6s  las  decadas  de 1830 y 1840, en la 

antigua  metr6poli  se  sobreponian  a  la  incertidumbre  provocada  por 

las persecusiones  de sus nacionales  -infortunio  que marc6 los 

primeros afíos del  Mexico  Independiente. (4) Los inmigrantes 

espairoles comenzaron  de  nuevo  a  abrirse  paso,  ahora en medio  de la 

concurrencia  europea  que  habia  venido  a  tomar su lugar  en  los 

mercados  americanos  recien  liberados.  Con su "sistema  de 

inmigracidn  en  cadena"  se  fueron  apoderando  poco  a  poco  de-l 

comercio  nacional  de  comestibles  procesados  y,  en  general,  de  los 
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abarrotes;  ramo  que  llegaron a controlar  por  completo  para la Opoca 

porfiriana. (5) Para  los aflos 60, en  el  caso  del  estado de 

Veracruz,  ellos  eran  los duefios de  las tiendas y  wtendajonesn  de 

Jalapa,  Orizaba,  C6rdoba  y  el  puerto. Con ello  dominaban las 

transacciones  mercantiles al menudeo  en la zona de mayor  actividad 

econ6mica  del Estado. (6) 

El  joven  Teodoro fomaba parte  de  ese  mundo. Su padre,  Teodoro 

Dehesa  y  Bayona,  habia  sido  un  imigrante  aragones, de la  provincia 

de Zaragoza.  Llegado  a  MOxico  muy  joven,  falto de  parientes  y 

dinero,  viaj6  por  Tabasco  y  luego  logr6  asentarse  en  el  puerto  de 

Veracruz. Ah1 debe  haberse  incorporado  a la colonia espaflola del 

lugar  -dedicada,  desde  luego,  a  las  actividades  mercantiles-, (7) 

de tal  suerte  que,  en  un  tiempo,  pudo  abrir su propio 

establecimiento:  una  dulceria  -"La  Jota  Aragonesa".  La  tienda 

estaba  situada  en  la  calle  Principal  de  -la  ciudad  y  constituia  un 

verdadero  "banco  de  plata", en opini6n de Teodoro hijo. (8) DespuOs 

de unos aflos,  el padre  hizo  nuevas  inversiones  en  un  negocio de 

sombreros  y  adquiri6  algunas  casas  de  alquiler. 

Sin  embargo,  la  muerte  sorprendid  a  Dehesa  y  Bayona  cuando sus 

vilstagos eran adun muy  chicos.  Esto priv6  a  Teodoro  de la 

oportunidad  de  incorporarse  a  los  negocios de su padre.  El  pequeí50 

capital  que  el  inmigrante  habia  empezado  a  forjar se perdi6  poco 

despuh de su fallecimiento. Hubo que  cubrir  los  gastos de un 

costoso  pleito  testamentario.  Ademas,  la  viuda  encontrd  dificil 

dirigir  la  dulcería, de manera  que  termin6  vendiendola. En suma, 

s6lo  retuvo la propiedad  de  las  casas. (9) 
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La madre de Teodoro,  DoAa  Antonia  Mendez y Ruiz de  Olivares, 

era  mexicana,  originaria  de  Xalapa. Su Qnica  hacienda  era  la  que  le 

habla  legado su esposo  y  dispuso  de  ella  para  la  educacidn 

elemental  de sus hijos.  Despues,  buscd  que  ellos  siguieran los 

pasos  de  Dehesa y Bayona,  aun sin  contar  con  la  dulceria ni la 

sombrereria. A la  usanza  de  los espafloles, Teodoro  fue  recibido,  a 

la edad  de  dieciseis aKos,  en una  casa  mercantil. 

Ahorabien, las  relaciones de DoAa  Antonia  permitieron  colocar 

al  joven  en  una  tienda  de  ropa,  propiedad  de  Miguel  Loustau,  en  el 

puerto  de  Veracruz.  El  due€í0  del  almacen,  por su apellido  y  el  giro 

del  negocio,  con toda seguridad,  era  de  origen  frances. (10) Pero 

don  Miguel  tenia alglín vinculo  cercano  con  la  colonia espaflola. En 

primer lugar,  el  joven  Dehesa  no  fue  el tínico zagal  de  origen 

espaKol  que  Loustau  recibid  en su establecimiento;  tambien  trabajd 

con 61 Agust3.n de Arjona,  aquel  amigo  de  Teodoro  que  lo  auxilid  en 

la  fuga  de  los  generales  Diaz  y  Galvdn  a  principios  de 1872. (11) 

En segundo  lugar,  el  legatario  de  la  Casa  de  Comisiones  Loustau 

Sucesores  -bajo  cuya direcci6ntrabajd Dehesatodavia algunos afíos- 

fue una persona  de  nombre  Miguel  Valleto. (12) Sin  tener la 

confinnacibn  de la pertenencia  de  este  comerciante  a  la  colonia 

hisp-ica, es posible  identificar su apellido  con  el  del  pdrroco de 

Ozuluarna en  1864  -Antonio  Balleto-  que,  como  todo  cura  de  esos  aKos 

en  Veracruz,  era  peninsular. (13) 

El negocio  de  Loustau,  al  igual  que  muchas  de  las  casas 

comerciales  del  puerto  de  Veracruz  durante  la  segunda  mitad  del 

siglo, (14) llevaba  a  cabo  transacciones  mercantiles  con  Europa. 

! 
I 

! 
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Despu4s, canalizaba l a  mayor parte de sus importaciones hacia e l  

interior de l a  Reptiblica. De esta manera, tenia  tratos con un 

conjunto muy amplio de funcionarios y mercaderes. A l  mismo tiempo, 

l a  tienda tambi6n  daba servicio  al  piíblico y tenia su clientela 

local. A 4sta  le  vendia pieles y tabaco, ademds  de l a s   t e l a s  y l a  

ropa traida  del  extranjero. ( 1 5 )  Por otro  lado, Miguel Valleto, que 

manejaba ya l a  firma comercial Loustau Sucesores  para 1869, tenia 

otros negocios en l a  ciudad de M6xico; entre  ellos un t a l l e r  de 

fotografía -en e l  cual, por cierto,  se  hizo  la reproduccidn de  unos 

retratos de Porfirio Diaz, los  repartidos en Veracruz en 1 8 7 1 ,  

durante l a  campafia electoral para Presidente de l a  Reptiblica. ( 1 6 )  

I 

Por todo lo  anterior,  se puede  suponer  que los  patrones de 

Dehesa eran gentes con  muchas relaciones y guardaban una  buena 

posicidn econ6mica.  Podian haberle  allanado e l  camino para montar 

s u  propia empresa, s610 que  Teodoro no parecia muy interesado en 

continuar en los  negocios. Lo que a 61 le   atraia  era  la   politica.  

Desde luego que, en Veracruz, e l  comercio y l a   p o l t i c a  eran 

dos mundos muy cercanos. E l  primero constituia  la  principal 

actividad econ6mica del centro  del Estado ( 1 7 )  y sus intereses 

estaban en l a  base del juego politico  regional. S i n  embargo, e l  

grupo que ejercia s u  hegemonia sobre e l  gobierno  veracruzano era 

uno m8s pujante  y menos tradicional que aquel a l  que pertenecia 

Dehesa. $1 control de l a  vida  ptíblica  estatal  se  disputaba  entre 

los dueibs del gran comercio, l a  naciente  industria t e x t i l  y los  

hacendados dedicados, en especial,   al   cultivo  del  tabaco  y de l a  

cafia  de azdcar. ( 1 8 )  
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La  colonia espaflola de reciente imigracibn dominaba el 

mercado  de  los  abarrotes,  lo  que le  otorgaba  un peso  propio en el 

comercio  regional y, sin duda,  en  su  vida  social y polltica. Pero, 

por encima de ella, estaba la nueva  burguesla  veracruzana.  Esta se 

integraba  por  antiguas  familias  criollas  que  hablan  levantado sus 

fortunas  en  el  gran  comercio y que, en  los allos posteriores  a  las 

luchas  de  Independencia,  habian  diversificado sus -actividades. 

Ademtis de  dirigir  grandes  casas  mercantiles,  invertir  en  bienes 

raíces y fungir  como  financieros,  los  descendientes de aquellos 

clanes  hablan  incursionado  en  la  produccidn  agrlcola  moderna y en 

el  ramo  industrial.  El  nuevo  grupo  tenia  muchos intereses  que 

defender,  por  lo  que sus miembros  tambien se hablan  aventurado  en 

la  polltica y habian tenido &cito. (19) 

En efecto,  los integrantes del  partido  liberal  veracruzano 

provenían  de  esas  poderosas  familias  criollas  de  comerciantes, 

propietarios y modernos  inversionistas.  Ese  era  el origen social y 

econ6mico  de  Antonio L6pez de  Santa  Anna,  Manuel  Gutierrez  Zamora, 

Ignacio  de la Llave, Francisco  Hernandez y Hernandez,  Francisco  de 

Lander0 y Cos, Jose  Maria  Mena y Juan  de  la  Luz  Enriquez,  por 

mencionar  s610  a  aquellos  miembros  del  grupo  que  alcanzaron  la 

gubernatura  de  Veracruz;  ademds  de  Sebastidn  Lerdo de Tejada que, 

al  igual  que  Santa  Anna,  ocup6  la  primera  magistratura de la -~~ - -  

Nacibn. (20) 

La posicidn  del  joven  Dehesa  como  empleado de una  casa 

comercial  -todavia sin fortuna  propia,  pero  miembro  reconocido  de 

la  colonia  hispdnica-,  le  &ria  algunas  puertas  para participar  en 
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la vida ptlblica. Sin embargo,  hasta  entonces, habia  un  esquema 

trazado  por los grupos  econ6micos  dominantes  de la regi6n.  Este 

pareela  excluirlo  de  la  posibilidad  de  alcanzar  altos  cargos  en  la 

administracidn ptlblica  estatal. 

De  cualquier  forma,  Teodoro  tampoco se encontraba tan distante 

de aquellas  influyentes  familias.  Sus  padres  tuvieron  un  nexo 

especial  con  una  de ellas: la  de  los  Lander0  y Cos, Descendientes 

de inmigrantes  gallegos,  los  hermanos  Pedro, Jose y Francisco  eran 

poderosos  comerciantes  e  industriales  veracruzanos.  El  primero de 

ellos,  fue  padrino de Teodoro. (21) 

Por  el  momento,  Teodoro  aprovech6  la  oportunidad  que  le 

proporcionaban sus nexos  familiares y su  puesto  en  la  casa  Loustau 

para  introducirse  en  el  medio.  Los  lazos  de  uni6n  que  el  padre 

habla  dejado con el  gremio  mercantil,  le  fraaquearon  la  entrada  a 

la casa  del  comerciante  Bartolome H. Molina,  en  donde,  alrededor  de 

1861, se celebraban  reuniones  del  partido  liberal;  aquello 

represent6  tambien la ocasi6n  de  conocer  a  Luis  Mier y TerBn. A su 

vez,  la tienda  de  ropa le  permiti6  establecer  relaciones  personales 

muy  amplias  y  variadas  que  lo  pusieron  en  contacto  con  grupos 

activos en polltica.  El  mismo  Miguel  Valleto, su patr6n,  formaba 

parte de ellos. En 1869, la  casa  Loustau Sucs., junto con otras 

cuarenta  y  cinco compafiias  porteilas, organiz6  una  protesta  contra 

la polltica  arancelaria  del  gobierno  federal.  Alrededor de esos 

mismos &íos, Valleto  tomaba  posicidn  en la disputa  por  el  poder 

nacional  entre  el  grupo  de  liberales  civilistas  de Paso del  Norte 

y  los  generales  encabezados  por  Porfirio Dlaz. (22) 
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El  dueAo  de  la  casa  comercial  donde trabaj6 Teodoro A. Dehesa 

era  porfirista. A decir  verdad,  la  mayoria de los comerciantes  del 

.primer puerto del  pais  lo eran. 

3 
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NOTAS CAPITULO V. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 . 

Dehesa,  Manuscrito  2  sin  titulo. 

Viase  Pdrez  Herrero,  1981, pp.  133-134. 

$bid-,  p.  134. 

El  24  de  diciembre  de  1827  fue  expedido  el  decreto de 
ellgulsi6n de  los espafloles  y, con  una  aplicacidn  poco 
rigurosa,  continu6  vigente  hasta la siguiente  dicada.  El 
instrumento  legal  que  puso  fin  a  las  hostilidades  oficiales  en 
contra  de  los  peninsulares  radicados  en  el  pais  fue  el  tratado 
definitivo  de  paz  y  amistad  suscrito  entre  Mexico  y la vieja 
metr6poli -su firma  tuvo  lugar  el  2  de  mayo de 1837 y fue 
ratificado  por  el  gobierno  mexicano  en  febrero  de  1838.  Flores 
Caballero,  1969, p.  173. 

Pdrez  Herrero,  1891,  pp.  126-128. 

Blhzquez  Domlnguez, 1986, pp. 135,193;  1988, p.193. Su dominio 
excluia,  desde  luego, los  mercados  que  se  instalaban en todas 
las  poblaciones  por  uno o dos  dias  a  la  semana y que  permitian 
la  circulaci6n  de  la  producci6n  regional. 

Dehesa  y  Bayona  debe  haber  llegado  a  Veracruz  a principios  de 
los &os 40. Para  ese  momento,  a  pesar  de  que las luchas entre 
conservadores  y  librales  afectaban de manera  importante  la 
vida  del  puerto de Veracruz,  los  espafioles hablan  comenzado ya 
a  reconstruir sus redes  comerciales  que,  en unos pocos afios, 
les  garantizarian  el  dominio  local  del  comercio  al  menudeo. 
Bldequez  Dominguez, 1988, p. 117;  1986,  pp.  135,193. 

Dehesa,  Manuscrito 1 sin titulo. 

Dehesa . padre  fue  socio  de  la  sombrereria  que  administraba 
R a d n  Alvarez; las  casas  que adquirid en el  puerto de Veracruz 
fueron  -ademhs de  la  de  la  calle  Principal No. 143,  donde 
‘habitaba  la  familia  y  funcionaba  la  dulceria- la que  servia  de 
local  a  la  Plateria  de  Melindez y otras mas en el callejdn de 
Escudillas o La  Lagunilla.  Ibidem. 

En  aquellos aflos, los  diferentes  ramos  del  comercio en Mhxico 
se  encontraban  dominados  por  nacionalidades. As1 como los 
espeUíoles tenían  en sus manos  el  comercio  de  abarrotes,  los 
franceses  controlaban  la  ropa  y  los  alemanes  e  ingleses  las 
ferreterias,  armerias y mercerias. Los mexicanos  eran un grupo 
relegado  que  vendia  a  comisi6n  y  se  encargaba de la 
circulaci6n  de  frutas  y  verduras  a  nivel  local . Pirez  Herrero, 
1981, PP. 126-127. 
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11.  Nbfiez y Dominguez,  1933, p.  1; Dehesa, De mis recuerdos. 

12. NMez y Dominguez,  1933, p.  1.; Dominguez,  [1947], p.  19; 
Dehesa, El Gral. Luis  Mier v Ter&. En la transcrispci6n 
mecanogrdfica de este  manuscritos  de  Dehesa,  contemporlnea  al 
propio  escrito,  se  hace  referencia  a  Miguel  Valleto  como 
"Balleton.  Esa  era  una  equivocaci6n,  tal  vez  frecuente, en la 
ortografia  de  ese  apellido. 

13. Dominguez Loyo, 1982, en  Bllzquez  Dominguez  (comp.), 1988, 
t.2, p. 47;  Williman,  1976, p. 17. 

14. Ldpez Cdmara, 1967, p. 111. 

15. Trens,  1950,  pp.  44-45;  Dehesa,  Manuscrito  2 sin titulo. 

16. Nmez y Dominguez, 1933, p.  2. 

17. Bldzquez  Dominguez  y  Corzo  Ramirez,  1989, p.  213. 

18. Bldzquez Dodnguez y  Garcia  Morales,  1992, p.  817. 

19. Bldzquez  Dominguez, 1989, p. 127;  Oyrz-al Salcedo,  1978, p. 
144. 

20. Bldzquez  Dominguez, 1985, pp.  36-42. En esta  relaci6n  no se 
incluye  a  Luis  Mier y Ter- por  haber  nacido en otra entidad 
de  la  RepdbJ.ica,  pero su parentela  respondia  a  un  modelo 
similar y contaba  con  intereses  en el  estado de Veracruz,  en 
particular  en los servicios  de  transporte.  VQase  Oyarzebal 
Salcedo,  1978,  pp.  140-164. 

21. Pedro Landero y Cos  a  Dehesa,  Orizaba, 8 oct.  1888, en F. 
Dehesa-AGEV, Caja 1,  Carpeta  1888,  Folio 00094. Los hermanos 
Pedro, JosQ y Francisco  Landero y Cos  pertenecian  a la nueva 
bur  esia  criolla  con  intereses  en  el  comercio y la  industria 
re !r onales, asi  como  con  importantes  relaciones  sociales y 
politicas  en  el  Estado.  Blazquez  Dominguez,  1992, p. 60. 

22. Trens,  1950,  pp.  44-45;  Dehesa, J31 Gral. Luis Mier v Ter&. En 
1871 Valleto apoy6 la campafía de  Diaz  a  la  presidencia,  NdAez 
y Dominguez,  1933, p.  1; a  partir  de  1874,  existe,  ademds, 
correspondencia  que da testimonio  de  una  actividad  relevante. 
Veme Carreflo, 1955, V.ll,  pp. 54-55, 203 y S S .  
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VI. Veraerurr ciudad porfirista. 

Veracruz  era  una  ciudad  de  tradici6n  liberal y republicana.  En 

el aiio de 1858 -al calor  de  la  lucha  contra  los  conservadores-, 

Benito  Judrez  traslad6  la  sede  de  los  poderes  federales  a  Veracruz. 

El  puerto  lo  recibi6  con  los  brazos  abiertos.  El  Presidente  contd 

con  todo el  apoyo  de  la  administraci6n  estatal y del  poderoso 

comercio  de  la  regi6n.  El  mismo  gobernador,  Manuel  GutiGrrez 

Zamora,  dispuso  de sus bienes  familiares  para  salvar  el tíltimo 

reducto  liberal  que  quedaba  en  el  pais. ( 1) Baste  decir  que  en  esa 

Capital  se  dictaron  las  Leyes  de  Reforma. 

La sociedad portefla, en  general,  fue  participe  de la postura 

liberal.  Aunque tanbien  es verdad  que  autoridades  municipales y 

poblacibn  comUn  sufrieron  con  la  presencia  del  aparato  politico 

federal  en su localidad. A lo  largo  de mds de  dos aflos, padecieron 

falta  de  viveres,  especulacibn,  destrucci6n  de  inmuebles y 

reclutamiento  militar;  ademds,  vieron  disminuidos sus derechos y 

atribuciones. La  estancia  del  gobierno  juarista  en  la  ciudad, 

despues de todo, de j6 sus secuelas  de  malestar  social. (2) Sin 

debilitar  convicciones  liberales,  aquellas  circunstancias  pudieron 

haber  contribuido al desdoro  de  las  principales  figuras de la 

Reforma  ante  los  habitantes  del puerto. 

Por  otro lado, con el  General  Miguel  Miram6n dueflo de  casi 

todo el  territorio  nacional y el  gobierno  liberal  acorralado  en 

Veracruz, 8e firm6  el  Tratado  Mon-Almonte . (3) La  Corona de Espafla 
reconocid al gobierno  de.  Felix  Maria  Zuloaga y el  contenido  del 
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convenio  fue  el  precio  que  el  Mexico  conservador  se  comprometla  a 

pagar por el  apoyo  a  su partido.  Desde  luego,  Benito Judrez  lo 

L 

desconocid en el  acto. (4) 

La  comunidad  de  comerciantes  hispanicos  en  Veracruz debe haber 

renegado de los juaristas.  Aquel  acuerdo,  entre otras cosas, 

consideraba  una  indemnizacidn  por  la  muerte  de  unos stibditos 

espafioles  en territorio mexicano.  Pero, mlrs alla  del  clausulado  del 

documento,  lo  importante  del  Tratado  era  que  sellaba  la  alianza 

entre  los  conservadores  y  la  antigua  metr6poli.  Unos  meses  despues 

de su suscripci6n,  Miramdn  pudo  comprar  barcos  en  la  Cuba  espafiola 

para  apoyar la toma del  puerto  liberal.  "El Marques  de  la Habanan 

y el  "General  Miramc5nff  salieron  con  rumbo a la costa  veracruzana 

los primeros dias de marzo  de 1860. 

Aquella  aventura  militar  fracas6.  Pero,  si  Judrez  salid 

entonces  invicto,  fue  gracias,  tambien,  al  apoyo  extranjero.  El 

buque  mexicano  "Indianolan,  escoltado  por  un  par  de  embarcaciones 

con bandera  estadounidense,  pudo  interceptar a los  barcos  recien 

adquiridos  por sus contrincantes. Los soldados  de  Miram6n  tenian 

drdenes  de  evitar  una  confrontaci6n  con  los  norteamericanos y 

capitularon sin disparar  un  solo tiro. (5) El  incidete  mostr6  con 

claridad  la  posici6n  de  algunas  fuerzas  internacionales  en torno al 

conflicto  civil  que  Vivian  los  mexicanos. Los Estados  Unidos  de 

Norte-rica estaban  dispuestos a apoyar  a  los  liberales; Espafla 

favorecia la postura  conservadora. 

Es probable  que  una  buena  parte  del  comercio  al  menudeo  en  el 

estado de Veracruz se haya  inclinado,  entonces,  por  el  mismo  bando 
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que sus compatriotas.  En todo caso, si as1 fue, las  fuerzas mds 

dinhicas del  comercio  en  aquellas  tierras  eran  liberales  y  fueron 

las  que  predominaron. Los Lerdo  de  Tejeda,  Gutierrez  Zamora, 

Herndndez  y  Herndndez,  Diaz  Mirdn,  Alba,  Mena,  Covarrubias, 

Alcalde,  Pasquel  y  una  lista  muy  larga  de  integrantes de familias 

poderosas  del  Estado se encontraban  con  Judrez  en  el  puerto. (6) La 

burguesia  veracruzana  estaba  comprometida  con  aquel  proyecto  de _. 

desarrollo  nacional  que  ofrecia  eliminar  las  trabas  al  comercio  y 

poner en circulacidn  los  bienes  retenidos  por  corporaciones 

milenarias;  interesado tambic5n por  concretar  obras de 

infraestructura  que  comunicaran  al  pais  y  abrieran  nuevos  mercados. 

( 7 )  

. 

Ahora  bien, despues  de  la  contienda  civil y del  triunfo  final 

de los  liberales,  los  mexicanos  tuvieron  que  seguir  en  pie  de 

guerra. Los imperialistas  franceses  eran los nuevos enemigos.  En 

esta ocasidn,  Veracruz  fue  la  primera  regidn  afectada  por la 

pretensiones  desp6ticas  de  Luis  Bonaparte. 

Desde  principios  de 1862, el  ejercito de Napoledn I11 ocup6 la 

parte  central  del  Estado. Las fuerzas  federales  fueron  desplazadas 

de inmediato,  pero la poblacidn organiz6, su propia  resistencia.  En 

la sierra de Zongolica  se  formaron  guerrillas tan eficientes,  que 

el  invasor  nunca  pudo  acabar  con  ellas. Por BU parte, en  la 

Huasteca  y  Sotavento , los  patriotas  tambien  constituyeron  pequeflos 
nficleos ofensivos y hostilizaron  sin  cesar  a  los  soldados 

imperiastas. (8) Muchos  hacendados de todos los rincones 

veracruzanos  se  comprometieron  con  esa  tdctica de lucha y el  pueblo 
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se les  incorpor6  como  guerrilleros.  Estos  fueron  los  grupos  que 

mantuvieron  viva la defensa  armada  en  Veracruz. 

El  puerto,  por obvias razones, era  la  localidad  veracruzana 
b sujeta  al  control  militar m6s estricto. Afin asi,  la  sociedad 

portefia se di6 el  lujo,  en  mayo  de 1864, de  mostrarse  indiferente 

a  las  fiestas  organizadas  por  los  imperialistas  para  recibir  a 

Maximiliano  de  Habsburgo. (9) 

Por otro lado, las  oligarquias  regionales  tampoco  se  aliaron 

con los extranjeros.  Justo  en  los  aflos de  la  ocupaci6n  francesa, 

dos de  los  grupos mds poderosos  de  empresarios  veracruzanos 

tuvieron  serios  conflictos  entre si. Manuel  Dlaz  Mir6n,  al  frente 

de uno de  ellos, y Francisco Hernhdez y Herndndez,  a  la  cabeza  del 

otro,  se  comprometieron  en  una  disputa  por  el  control  del  gobierno 

republicano  en  Veracruz.  Aquello  lleg6  al  enfrentamiento  militar. 

Desde  luego,  esos  problemas  hicieron  dificil  la  organizacidn de un 

frente mm6n contra  el  invasor.  Sin  embargo,  ninguno  de  esos grupos 

entrd en tratos con  los  franceses  para  salir  vencedor. Los 

imperialistas  fueron  dejados  al  margen de sus querellas. (10) En 

suma, todo Veracruz  era  republicano. 

Cinco afios dur6 la lucha  contra los franceses y, tras .la 

ejecucidn  del  emperador  Maximiliano,  la  Reptlblica  pudo 

restablecerse. A principios  de 1867 -con  la  salida  del  dltimo 

soldado franc&- la  tierra  veracruzana  recobrb su libertad. 

Pero la paz  estaba  adn  lejos. Ahora el grupo liberal tenia 

problemas en su propio seno. Si  la  guerra  de  intervenci6n  habla 

sido un endeble  obst6culo  para  las  reyertas  por  el  poder  dentro  del 
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partido,  la  ausencia de un  enemigo comdn  distend16  adn ads la 

cohesidn  del grupo. Por  otro  lado,  muchos  guerrilleros,  antes 

ajenos  a  la politica,  se  negaban  a  volver  a sus casas y reclamaban 

un lugar  en  la  conducci6n de los  asuntos ptiblicos. 

. 

Al  interior  del  estado de Veracruz,  los  altercados  de los 

hernandistas  con  Diaz  Mirbn,  en  un  inicio, y con  Francisco  Lander0 

y Cos, despub, continuaron. Mds adn, se complicaron  con  la 

participaci6n  de  los  porfiristas.  De  hecho, sus conflictos  se 

mantuvieron  vivos  hasta  el  triunfo  del  movimiento  tuxtepecano,  en 

1876.  Esta  contienda  era  la  misma en todas las  regiones  de  Mdxico 

y el  panorama  nacional  era  abn m8s dramdtico. Las principales 

figuras  del  grupo  de  Paso  del  Norte  -Benito  Judrez,  .SebastiBn . - . .  

Lerdo  de Te jada y Jose Maria  Iglesias-  se  distanciaban  entre  si, 

mientras  los  heroes  militares  de  la  guerra  contra  los  franceses 

conspiraban  en su contra -&tos  filtimos, resentidos  por  el  lugar 

marginal  que  les  acordaban  los  jefes  civilistas. (11) 

Las  facciones  locales y nacionales  establecian  alianzas  entre 

si y, entre  riflas y pactos,  contribuian  a  acentuar  el  desequilibrio 

interno  del pais. Ademds  de  los  embrollos  propios  de todo juego 

politico,  la  absoluta  ausencia  de  armonia  creaba un ambiente de 

inestabilidad.  El  problema de la  unidad  del  nuevo  Estado  mexicano 

se acentuaba  con  la  falta  de  renovacidn de los dirigentes.  Judrez 

se reelegia  en  la Presidencia y lo mismo  hacian los mandatarios 

estatales. (12) 

En  Veracruz, durante  los  primeros aflos de la Reptlblica 

Restaurada,  la  situacidn  politica  era mds o menos  la siguiente: los 



49 

partidarios de Francisco  Berndndez  y  Herndndez  gozaban  del  apoyo  de 

Judrez y lograron  apropiarse  de  la  gubernatura  de su Estado  hasta 

la  muerte  de  don  Benito.  La  oposici6n, antes  representada por 

Manuel  Diaz  Mir6n  -cuyo  respaldo  en  el  centro  habia  sido  Gonzdlez 

Ortega-, era  retomada  por  nuevos  grupos.  Ahora  los  adversarios 

eran  los  ricos  comerciantes  y  empresarios  encabezados por los 

a 

Lander0  y Cos, del  bando  lerdista;  ademds  de  los  seguidores  de 

Porfirio  Diaz  -como  grupo  social, m6s heterogheo y, todavia,  muy 

alejado  del  poder-,  que  se  congregaban  en  torno  a  Luis  Mier y 

Terh. (13) 

En  medio de esta  intrincada  marafIa  politica,  los comerciantes 

del  puerto de  Veracruz  se  alejaban  cada  vez  m6s  del  grupo 

gobernante y  se  comprometlan  con el  porfirismo.  Hernandez y 

Hernandez  se  perpetuaba  en  el  mando  y  era  incapaz  de  restablecer la 

paz y la seguridad  en  la  entidad.  En  s610  dos afios, entre  1868  y 

1870,  tuvieron  lugar  diez  pronunciamientos  y  revueltas  populares en 

diferentes  puntos  del  Estado  -entre  las  que  se  contaba  la de 

Honorato Domlnguez,  dirigida  justo  en  contra  de  la  reelecci6n de 

Hern&ndez. Al  mismo  tiempo,  una  tercia de gavillas  azotaba  las 

regiones de Veracruz,  Jalacingo  y  Acayucan. (14) 

Por otro lado, la actividad  mercantil  del  puerto  estaba casi 

paralizada.  Algunas  casas  comerciales  habian  tenido que cerrar  por 

quiebra y otras  estaban  en  liCquidaci6n.  La  herencia  de m68 de medio 

siglo de guerras se resentian  de  golpe  en  la  escampada, tras la 

salida  del  ejercito  frances. Las expectativas  creadas  por  el 

liberalimo parecian  caminar  mds  lento  de  lo  que los empresarios 
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requerian  para  reactivar sus negocios.  Las  alcabalas  internas  eran 

una  verdadera  traba  a la circulaci6n  de  productos y su practica I 

continuaba  inalterable;  tanhien  la  ley  fiscal  aplicable  a  las 

importaciones  resultaba  demasiado  gravosa  para  un  comercio en ! 

aquellas  condiciones. La situaci6n  del  gremio  mercantil en Veracruz 

era  tan  desalentadora  que,  en  abril  de  1869, 6ste organiz6  una 

protesta ptlblica y envi6 una  amplia  representaci6n  a la Capital I 

para  presentar su inconformidad  ante el Presidente  Jubrez. (15) 

I 

I 

El  General  Porfirio  Diaz,  por su parte,  era un  campe6n  de  las 

luchas  contra  el  Imperio  y  la  Intervenci6n.  Era  un  heroe  nacional, 

con  muchas  proezas  que  contar;  sin  programa,  pero  con un discurso 

muy  popular:  "en  el  pueblo  encontraba su fuerzan . (16) En  la  regi6n 
se le conocia  en  persona,  pues  tambien  en  Veracruz,  habia  combatido 

a  los  soldados  extranjeros.  En  junio  de  1862,  cuando las pugnas I 
~ 

politicas  internas  entre  los  liberales  locales  dejaron un vacio  de 

poder, 61 asumi6,  por  un  breve  tiempo,  el  mando  militar en el 

Estado. Sus 6rdenes,  entonces,  se  dirigian  al  impulso  de  las 

guerrillas  y eso le di6 la  ocasi6n  de  conocer  a  muchos  patriotas, 

entre  ellos  al  popular  Honorato  Dominguez. (17) Ademds,  Porfirio 

contaba  con un activo  propagandista  en  el  puerto,  el  militar y 

comerciante  Luis  Mier  y Ter-. 

Diaz  fue muy bien  aceptado  en  la  ciudad de Veracruz . Desde 
1867,  cuando  particip6  por  primera  vez  en las  elecciones  federales 

por la  Presidencia  de  la  RepUblica, tuvo de su parte  a  la  mitad o 

&S de los votantes portefios. ( 18 ) A partir  de  entonces,  el 

porfirisw,  fue  ganando  terreno  entre  el  electorado  local,  al  igual 
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que  entre  el  de  otras  ciudades  del  mismo  Estado. 

En 1871,  el  Congreso de  la  Uni6n  convoc6  de  nuevo  a  elecciones 

presidenciales  y  el  General  Diaz  volvi6  a  presentar su candidatura. 

En  esta  ocasi6n, su triunfo  en  el  distrito  de  Veracruz  fue 

avasallador:  cuarenta  electores se pronunciaron  en su favor,  contra 

uno  juarista y siete  lerdistas.  Tambien  tuvo  mayoria  en  Jalacingo, 

los  Tuxtlas  y  Minatitldn,  aunque  en  el  Estado  prevalecid la 

posici6n  reeleccionista.  En  1867,  Benito  Judrez  habia  ganado con el 

ochenta y ocho  por  ciento  de  los  votos  veracruzanos.  Sin  embargo, 

despub de  dos afios, su  popularidad  se  vi6  disminuida.  En 1871, 

alcanz6  s610  el  sesenta  y  cuatro  por  ciento  de  los  sufragios. 

Porfirio,  por  el  contrario,  triplic6  su  porcentaje  en  la  nueva 

eleccibn. (19) 

Tanto a  nivel  nacional,  como  estatal,  Diaz  habla  quedado  a la 

zaga  en ambos procesos  electorales.  Sin  embargo,  estaba  claro  que, 

en  el  distrito  de  Veracruz, toda la  sociedad  atenta  a  los  asuntos 

politicos  simpatizaba  con 01. Los comerciantes,  que  eran  la 

mayoria;  los  administradores  de  fincas y propietarios  de  casas;  los 

bur6cratas  locales,  artesanos  y  profesionistas  de  la  ciudad;  los 

hacendados  y  rancheros,  en  el  drea  rural  -con la sola  excepcidn  de 

los de Nedellin,  que  secundaron  a  Lerdo-,  apoyaban a Porfirio con 

entusiasmo. (20) 

Ahora  bien,  cuando  Diaz  consider6  agotados  los  caminos 

electorales  para  acceder  al  poder y proclam6  el Plan de  la  Noria, 

.la  participacidn  de  los  portefios  se torn6 pasiva. En  cuesti6n de 

armas la situaci6n  era  distinta. Si la  comandancia  federal  del 



primer pmerto del  pais  se  mantenia  leal  al  gobierno,  pelear  contra 

ella  era  tarea  de un ejercito.  Ese fue el  caso en 1871-72,  El mismo 

General llier y Terh deja  la  ciudad  para  ir  a  combatir  en los 

campos de Oaxaca, (21) Antes  de  salir del  pais,  en  enero de  1872, 

Porfirio Diaz habla  considerado  la  posibilidad  de  tomar  Veracruz. 

El 40. Regimiento de Infanteria  apostado  en  la  playa tenia un 

c o m p r o d  secreto con los  sublevados;  pero  el  mando  de  la  Guardia .- 

Municipal  y  el  Resguardo  Marltimo  estaba  todavia  indeciso. 

Enfrentarse  al  General  Juan  Foster,  Comandante  Militar  de  la  plaza, 

con  esos  elementos  era mas que  riesgoso y los  porfiristas de la 

localidad  se  opusieron. (22) 

Por otro  lado, se  dieron  pronuciamientos  en  favor  del 

manifiesto  noriano en otras  regiones  veracruzanas.  Hubo  ntícleos i 

rebeldes  que  combatieron  en  Alvarado,  Zongolica  y  cantones 

aledaflos, as€ como  en  la  zona  septentrional  del  Estado;  pero nunca 

asediaron  una  poblacidn  importante  ni  pudieron  bloquear  las  grandes 

vias  de  comunicacidn  entre  la  Capital y la costa. La fuerza  militar 

del  movimiento,  cuando  la  tuvo,  se  localizd  en  Oaxaca  y,  sobre 

todo,  en  el  Norte  de  MBxico. (23) 
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VII. A revivir un caddver galvanizado. 

Despues del  deceso  del  Presidente  Judrez,  Sebastidn  Lerdo  de 

Tejada  se  elev6  a  la  Primera  Magistratura  de  la  Nacidn  -primero  por 

mandato  constitucional,  en  raz6n  de su investidura  de  Presidente de 

la  Suprema  Corte  de  Justicia y, poco  despues,  por  sufragio  popular. 

Al afIo siguiente;  en 1873, se  convocaron  elecciones  federales  para 

renovar  la  Cdmara de Diputados del  Congreso de  la Uni6n. Los 

porfiristas  de diferentes  puntos  de  la Reptíblica lazaron sus 

candidatos.  Entre los propuestos  figuraba  el  General  Diaz. Los 

lerdistas se  burlaron de este  bltimo  prospecto,  para ellos  Porfirio 

era  apenas  "un cad6ver galvanizado". (1) 

En  efecto, en  aquel  momento, el  vigor  politico de  Diaz  podia 

ponerse  en  duda. Despues  de  los  fracasos  electorales  de 1867 y 

1871,  Porfirio se  habia  alzado  contra  el  gobierno;  intentaba 

hacerse  del  poder  por las armas.  Argumentaba  fraude  electoral y se 

oponia  a  la  eternizaci6n  en  el  mando  del  Presidente  Judrez.  Pero 

luego,  perdid  la batalla  en  Oaxaca y los  generales  del  Norte 

flaquearon. Entonces  muri6  don  Benito y desapareci6  el  primer 

magistrado  reelecto  contra  quien  luchaba.  El  nuevo  ejecutivo 

llegaba al cargo  por  primera  vez y de  acuerdo  con los dictados de 

la ley. La posicidn  del  antiguo  heroe  militar  era  dificil y Lerdo 

la  hizo adn mas. 

Sebastian  Lerdo de Tejada  inaugur6 su mandato  provisional  con 

dos medidas: la  convocatoria  a  elecciones  federales y una  amnistia 

general. Ambas  fueron  muy  atinadas  para  iniciar  una  administracidn 

, 
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bienquerida.  Aunque es verdad  que  el  antiguo  Presidente de la 

Suprema  Corte  nunca  fue  popular, (2) en  1872,  tuvo un feliz 

encuentro  con  la  Nacidn. 'El arrivo  de  Lerdo  a  la  direccidn  del 

gobierno  mexicano y sus primeras  disposiciones  podian  representar I 

el  triunfo  del  orden  constitucional  y  el  fin  de  la  guerra  civil. 

( 3 )  

. I  

Las  elecciones  presidenciales  fueron  expeditas:  Lerdo  entrd  en 

funciones  el 19 de  julio  de  1872 y el  Congreso  de  la  Unidn  llam6  a 

votar  para  el  mes  de  octubre  siguiente; ademeis  -de acuerdo con 

Cosío  Villegas-, (4) aquellos  fueron  los  comicios m8s limpios  que 

Mexico  habla  tenido  hasta  el  momento. Por el  otro  lado,  la  ley de 

amnistía  otorgaba  un  perddn  sin  distinciones,-.extensivo  a todos los 

delitos  políticos.  La  disposicidn  fue  muy  bien  acogida en todas 

partes,  excepto  entre  los  porfiristas. 

El indulto  fue  humillante -nvejatoriow, decia  Dehesa. (5) 

Porfirio  Diaz  y  sus  militares,  recibian  el  trato  de  sediciosos, 

cuando  ellos  lo  esperaban  de  aliados. Por obra  de  esa  remisi6n de 

penas,  los  sublevados  perdieron sus grados  y  pensiones  como 

miembros  del  ejercito y, ademas,  se  les  oblig6  a  presentarse  ante 

una  autoridad  civil  para  hacer ptíblica su  reintegracidn  a  una 

nacidn  en paz. Los  rebeldes  porfiristas se sentian  traicionados, 

pero  olvidaban  que  ellos  mismos  habian  marginado  a  Lerdo  en La 

Noria;  tal  vez  creian  que,  por  virtud de  aquel  plan  tardio  de 

Ameca,  estaba  reparado  el dafio. A deshora  y  ya  de  caida,  habian 

reconocido  el  derecho de Lerdo  a  la  Presidencia  provisional. (6) En 

todo  caso,  este  habla  prescindido  de su ayuda  para  llegar  al  poder 
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y, sin  deudas, se neg6  a  compartir su posicidn  con los revoltosos. 

El  General  Diaz, como militar,  habla sido  vencido  de  manera 

L 

vergonzosa  en  Oaxaca y vela  desvanecerse su aureola  de campebn. Las 

glorias  hablan  quedado  en el  pasado. (7) De la misma manera, sus I 

impugnaciones  a  la  amnistia  lo  hacian  muy  impopular. (8) En fin, 

victim de  un  descredito  total,  acab6  por  acogerse  al  perden.  Luego ! 

se retir6  a  vivir  a  una  hacienda  cercana  a  Tlacotalpan  -"La 

Candelaria".  Desde ahi desarrollaba  una  actividad  politica  menor. 

Sin  embargo, en ningtln momento  interrumpi6  relaciones  con sus 

partidarios. 

Al final de tanta andanza, Don Porfirio  habla  ido  a  parar  al 

estado  de  Veracruz. La relaci6n  con sus correligionarios  locales se 

estrech6 y estos  trabajaron  con  tes6n  por su reincorporaci6n a la 

politica  nacional. Las elecciones  federales  de  fines  de  1873,  para 

renovar  el  Congreso de la  Unibn,  daban  una  excelente  oportunidad. 

Algunos  de sus partidarios  en  la  region  pensaban  que  ellos  debian 

postular  al  hudsped; asi lo  hacian  ya sus compafieros  en lugares  mBs 

apartados.  A  nivel  local, todos  coincidian en la  necesidad  de que 

el  caudillo  fuera  a la Cdmara.  Sin  embargo,  habla muchos  detalles 

que  discutir  al  respecto. 

Parte  del  debate  entre  los  porfiristas  de  la  regidn  era  sobre 

de la  conveniencia de que  Veracruz  nominara -a -Diaz y,  de esa 

manera,  se  sumara  a las propuestas  ya  formuladas  en  otros  estados. 

Luis Mier y TerBn,  que  era  el mas cercano  al  caudillo  en  esos 

territorios,  estaba  convencido  de  que  Porfirio  seria  electo  por 

muchos  distritos  en  el pais.  Agregarle  uno  de los  del  Estado  seria 
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perder un escafío  en la Cdmara  de  Diputados.  Ese  lugar podria 
L 

ocuparlo muy  bien otro  de sus seguidores. (9) Por otro  lado, 

muchos  aspirantes  querian  aparecer  propuestos  por  el  puerto 

veracruzano  -considerado  una  de  las  circunscripciones de mayoria 

porfirista  asegurada. Algunos  correligionarios  del  interior de  la 

Repbblica  presionaban  al  mismo  Diaz  para  que  se  les  diera  el  lugar; 

tambien  se  pronunciaban  por  ciertos  personajes  que, en su opini6n, 

podrian desempefiar  un  papel  sobresaliente  en  el  parlamento. (10) 

En  fin,  como Luis Mier  daba  por  hecho  que  Porfirio  seria 

nombrado  -en  Oaxaca, o en algtin otro  sitio-,  le  parecla  que  habia 

que  discutir  otras  candidaturas.  Nadie  le  peleaba  que,  electo  el 

caudillo,  lo mB;s importante  era  tener  muchos  legisladores  amigos en 

el Congreso. Sin  embargo, en Veracruz,  habla  quien  pensaba que los 

lerdistas  tenlan  algo  de  raz6n:  Diaz  estaba  aislado  y  decaldo. 

Hahia  que  garantizarle  una  exitosa  reaparicidn  en  pbblico.  De otra 

manera,  el  nCristiano  grande"  -como  le  llamaba  Mier  y  Terdn- (11) 

corria el riesgo  de  extinguirse  politicamente  para  siempre. 

Dehesa  era  el  principal  defensor  de  la  candidatura de  Diaz . 
Uno  de  sus  argumento  a  favor  era  que  si  este  era  postulado en 

veinte o m8s distritos y, en  todos  salia  triunfador,  aquello se 

convertiría  en  una  manifestaci6n  muy  importante de la fuerza 

nacional  del  General.  Junto  a  ese  testimonio de vitalidad,  el 

contar  con m6s o menos  legisladores  del  partido  era  secundario. Sus 

detractores  tendrian  que  abstenerse  de  decir que la campafia 

electoral  animaba  a  Diaz  de  manera  artificial  y  transitoria. Por 

otro lado, si  las  circunstancias  le  resultaban  desfavorables  en 
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otras entidades,  el  puerto  podia  asegurar  el  ingreso  de Porfirio al 

recinto  legislativo y permitirle  "pasar  revista  de  presentesw. (12) 

Al tiempo  que  se  polemizaba  sobre  el  tema,  las  votaciones 

federales  en  el  Estado  se  pospusieron y quedaron  desfazadas  de  las 

del  resto  del  pais. Los resultados  electorales  de  la  mayor  parte  de 

la  Rep6blica  aparecieron en la  prensa  antes  de  celebrarse  los 

comicios  en  Veracruz,  pero en las  listas  publicadas, faltaba el 

nombre  de  Porfirio.  La  posicidn  de  Dehesa  era  justa.  Sin  mas 

vacilaciones, se  pas6  a  sostener  la  candidatura  del  General Diaz. 

(13) 

Aquellas  elecciones  en  Veracruz  fueron  tensas.  El  gobierno y 

la  oposicibn,  cada uno por su lado,  concentraron sus fuerzas en el 

distrito  del  puerto  que  se  sabia  el m8s beligerante. La 

ad8Pinistaci6n de  Lander0 y Cos se  abstuvo  de  intervenir,  pero hubo 

quien  denuncid  a  lerdistas  del  centro  por sus intentos  corruptores. 

Juan Zurita  de  Soledad y Marcelino V. Chipuli  afirmaron  haber 

recibido  sendas  ofertas:  a  cambio  de su voto, se  les  prometia 

dinero y ademas,  al  primero,  la  libertad de un amigo preso  en S a n  

Juan  de Ulda. Los electores  los  rechazaron y Diaz  result6  electo. 

(14) 

El  puerto de Veracruz,  distrito  de  tradicidn  porfirista,  habla 

sobrevivido  al  derrumbe  del  caudillo y habla  podido  dar  respuesta 

a  los lerdistas.  Gracias  a sus votos  el  "cadaver  galvanizadon 

recobraba  vida y llegaba, por su propio  pie,  a  la  sala de sesiones. 

Despues,  Diaz  pudo  pedir  licencia y volver  a  Tlacotalan  a  continuar 

conspirando  con sus generales.  El  lugar  en  la  Cdmara  lo ocup6 

, 

i 

I' 
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Vicente Gutidrrez Zamora, s u  suplente. ( 1 5 )  

Dehesa era  obstinado, pero en aquella  controversia  habla 

estado en l o  correcto; e l  joven contaba  con una fina  intuici-6n 

politics. De todos modos, l a  discusi6n  represent6 una primera 

fricci6n con  Mier y TerBn, e l  dirigente de s u  partido en Veracruz. 

Las diferencias  entre  los dos porfiristas continuaron y, en un 

I punto,  habrian  de dar lugar a l  recelo. 
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VIII. Dehesa: diputado local. 

La  llegada  de  Sebastidn  Lerdo  de  Tejada  a la Primera 

Magistratura  de  la  Naci6n  vino acompdada de cambios en los poderes 

estatales.  El  Presidente  Lerdo, tan  pronto  asumi6 su cargo,  se 

apresur6  a  substituir  a  los  gobernadores  juaristas  por  partidarios 

suyos. (1) El  veracruzano  Hernandez  y  Hernandez  perdi6  el  apoyo  del 

centro  y  fue  nombrado  Fancisco  de  Landero y Cos, en su lugar -en 

noviembre  de 1872. 

En  el  estado  de  Veracruz,  la  renovaci6n result6  una  coyuntura 

favorable  para  los  porfiristas.  Landero  y  Cos,  a  diferencia  de su 

predecesor,  era un gobernante  que  permitia  un  juego  politico m&s 

amplio.  Con los  partidarios  de  Porfirio  Diaz  estableci6  una 

relaci6n  de  respeto:  hizo  efectiva  la  amnistfa  presidencial en su 

jurisdiccidn y di6  al  grupo  garantias  y  libertad  de  movimiento.  En 

particular  con  ellos,  lleg6  a  intentar  algunas  alianzas. (2) En 

cambio, su interaccidn  con  los  hernandistas  -tambien conocidos como 

"radicalesw-  fue  mucho  menos cordial. Los ataques mutuos en  la 

prensa  llegaron  a  ser  cotidianos y sus diferencias  en la Huasteca 

terminaron  en  una  cruenta  represi6n. (3) 

La tolerancia  y  apertura de Landero  para  con  uno de los grupos 

opositores  en  el  Estado,  en  contraste  con  la  dureza  del trato para 

con el  otro, di6 pie a  que  los  seguidores  de  Hernandez  y  Hernandez 

lo  acusaran  de  *lporfiristaW . En  correspondencia  cruzada  entre un 
par  de  miembros  del  partido  reci6n  desplazado  de  la  administraci6n, 

se tram6  escribir  a  Lerdo  de  Te  jada y comunicarle  la  "infedelidad" 
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del gobernador. ( 4 )  La imputacidn era  falsa  y, por l o  demds, l a  
. 

actitud de  Lander0 y Cos era de l o  mds comprensible. S i  O 1  queria 

d i r i g i r   l a  entidad,  debla  hacerlo a costa  del poder de los 

hernandistas, que habian sido l a  fuerza dominante  en e l  Estado 

durante los dltimos afios; a los demds rivales habla poco  que 

arrebatarles ... todavia, y bien v a l i a   l a  pena intentar s u  alianza 

o, a l  menos, evitar su furia. 

La denuncia de quienes se negaban a  perder s u  coto de poder 

era un ardid para que  Lerdo retirara s u  apoyo a los  landeristas. 

LOS intrigantes sabian que e l  cargo era infundado: mientras 

maquinaban contra e l  gobernador, hacian  expresa s u  mala intenci6n 

y comentaban,  con benepldcito, sus propios acuerdos con los  

porf ir istas  . ( 5 ) 

Por su cuenta, los  partidarios de Diaz  supieron  aprovechar 

aquel cuadro. Mane jaron con  gran habilidad la  situacidn  pol-itica - - 

local y, gracias a e l l o ,  pudieron sobreponerse a l a  calda de 1872.  

En verdad, e l  fracaso  del levantamiento de l a  Noria  y l a  amnistía 

de  Lerdo hablan constituido un duro golpe para e l  partido en s u  

conjunto  y habian amenazado s u  existencia misma. S i n  embargo,  en 

Veracruz, los seguidores de Diaz se recuperaron con relativa 

rapidez. Para jul io  de 1873, por ejemplo, obtuvieron sus primeros 

escaflios en l a  Legislatura  local. 

Asi, mientras e l  General Diaz se apartaba un poco del mundo y 

se  recluía en  "La Candelaria", sus seguidores veracruzanos se 

encontraban muy activos en la   polit ica   local .  En los primeros meses 

de 1873, e l  Congreso del Estado convoc6 a elecciones para diputado. 
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Los porfiristas  del  distrito de  Veracruz  participaron  con la 

siguiente  f6rmula:  Teodoro A. Dehesa,  propietario,  Cayetano 

Quintero,  suplente. Para Presidente  de  la  Legislatura su candidato 

fue J. de la  Serna y Barrios. A modo  de  propaganda,  se  enviaron 

cartas a ciudadanos  distinguidos  de  la  regi6n  en  las  que se 

aseveraba  que  "la  mejor  garantia  que  estas  personas  pueden 

prestarnos  es  una  honradez  a  toda  prueba y que  no  desmetiran  nunca 

la  confianza  que  en  ellos  depositemos". (6) 

Dehesa  result6  electo y tom6 posesi6n  de su cargo  en  Xalapa, 

ciudad  Capital,  en  el mes de  septiembre  de 1873. S.us compafleros en 

la  V  Legislatura  fueron  Jose  Manuel  Jburegui,  Rafael  Rodriguez 

Talavera,  Vicente  Azamar,  Manuel  Maria  de  Alba,  Lino  Caraza, 

Gabriel  de la Torre, Francisco H. Ostos,  Daniel  Guzman  y  Francisco 

Molina  Villalobos. (7) De  entre  ellos,  al  menos  Azamar  era tambien 

porfirista. (8) Adembs,  Teodoro  logr6  un  acercamiento  especial con 

los  dos  primeros  que, mas adelante,  habrian  de  ser sus aliados  en 

la  lucha  por  la  gubernatura  del  Estado. 

El  desempeflo  de Dehesa  como  dirigente  del  Club  Republicano, 

durante  la campafla presidencial  de 1871, habla  sido  destacado. 

Ademds,  era  sagaz y diestro  en sus relaciones  pbblicas.  En  1873, su 

opinidn  tenia ya un  peso  importante  en  las  decisiones  del  partido. 

El  propio  Diaz  recibia  solicitudes  del  interior  de la Repbblica 

para  mediar  ante  Teodoro  y  obtener su apoyo  para tal o cual 

candidatura;  ademas,  algunos  de sus mentores,  hacian  referencia  a 

41 como a otra  de  las  personalidad  que,  junto  con  Luis  Mier y 

TerBn,  influian  en los destinos  del  grupo  en  Veracruz. (9) Por otro 
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lado, su distrito  era  porfirista  y  el  gobernador  permisivo  para con 
L 

su partido  -tal  vez,  icluso, un  poco  mBs  para  con  el  ahijado de su 

hermano.  De  esta  manera,  Dehesa -tuvo pocas dificultades---en alcanzar 

la  diputaci6n y, en 1875,  fue  reelecto  en su cargo  por  Veracruz.  En 

esta  nueva  oportunidad,  tambien  alcanz6  mayoria  en  el  distrito  de 

Papantla;  pero la ley  s610  le  permitia  tomar una  de  las dos 

representaciones,  por  lo  que  se  valid6  la  primera. (10) 

Durante sus afíos de  diputado  ante  la  V  y  VI  Legislaturas, 

Teodoro A. Dehesa  actu6  como  un  politico  independiente  del 

gobierno. A decir  de 61 mismo, sus aspiraciones  y  simpatias  por  don 

Porfirio  eran  sonadas. (11) Era  un  hombre abierto  y  de trato 

sencillo;  con  buena  disposici6n  para  el  dialogo  con todo el mundo, 

incluyendo  a sus opositores. (12) Sin  embargo,  rechazaba toda 

imposicibn.  Era un  hombre  muy  firme  y  cuando se le  retaba  en 

politica  se  tornaba  inflexible.  Su  relacidn  personal  con  Francisco 

Landero  era  familiar  y ambos debatian  sobre temas ptíblicos. Sin 

embargo,  sus  discusiones  podian  llegar  a  ser  inc6modas o, incluso, 

provocar  situaciones  extremas. 

En  una  ocasi6n,  por  ejemplo,  con  motivo  de  unos  comicios,  el 

mandatario  y  Dehesa  intentaban  ponerse  de  acuerdo  sobre las 

candidaturas  para  magistrados.  Uno  sostenia  la  conveniencia de 

reelegir  a Jose Ma. Rivadeneyra  en  determinada  circunscripci6n,  el 

otro,  en  cambio,  apoyaba  a  Francisco  Hernandez  Carrasco.  El  alegato 

se prolong6  hasta  que  Landero  y Cos, en  tono  desafiante,  dijo: 

"Pues  saldran  -refiriendose  a  Rivadeneyra; y Teodoro  replic6:  npues 

no  saldra  y  lo  veremosn.  Hernandez  Carrasco  result6  electo 
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Magistrado.  El  gobernador,  lejos de  quedarse  con  los  brazos 
L 

cruzados,  acus6 a la  Cdrnara de Diputados  local  de  haber  cometido 

fraude  durante  el  recuento  de  los  votos.  Esta  se  neg6  a  atender la 

demanda  del  Ejecutivo  y  Landero  envi6 su renuncia  por  escrito. 

Nunca  se  di6  tramite  a  aquel  desapropio,  pero  el  particular di6 

testimonio  del  empuje  de  Dehesa  y  del  respaldo  que  le  proporcionaba 

su partido. ( 13) 

Por  otra  parte,  las  diferencias  de  Landero  y  Cos  con la 

Chara, en  general,  eran menos  perturbadoras  que la recien 

descrita. Los diputados,  de  ninguna  manera,  le  hacian  una  oposici6n 

a ultranza.  De  hecho,  la V Legislatura  llev6  a  buen  termino  algunas 

de sus iniciativas.  Fue  el caso  de  ciertas  reformas  en  materia 

hacendaria,  como  la  ley  que cre6 un  impuesto  a  las  fsbricas 

textiles  y  algunos  lineamientos  para el  cobro  de  contribuciones 

directas.  De  acuerdo con la  solicitud  de  Landero, tambiCn se 

hicieron  gestiones  ante  el  Congreso de la  Uni6n  para que se 

atendiera  la  remodelaci6n  del  puerto. (14) Pero  lo mds importante 

de todo,  fue  que  los  legisladores  le  permitieron  adoptar  medidas 

para  centralizar  el  poder  estatal,  en  particular,  mediante  el 

contro1.de la  designacidn  de  las  autoridades  cantonales.  Durante  la 

administracidn  de  Landero  y  Cos  los  jefes  politicos  dejaron  de ser 

electos y pasaron  a  ser  nombrados  por  el  gobernador, de manera 

directa. (15) 

Con  respecto  a  la VI Legislatura,  Osta  sesion6 ya con otra 

administracidn  local. En  diciembre de 1875 tom6  posesi6n un nuevo 

gobernador, Jose Maria Mena. Por otra  parte,  ese  cuerpo  colegiado 

http://contro1.de
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tuvo poca  oportunidad  de  cumplir con sus funciones:  el  13 de  marzo 

de 1876, a  unos  meses  de su instalacibn,  la Chara fue disuelta  por 

mandato  del  Presidente de la RepWlica.-La disposici6n  de-Lerdo de 

Tejada  era  la  respuesta  a un nuevo  pronunciamiento  militar de signo 

porfirista:  la  revuelta  abanderada  por  el Plan de  Tuxtepec. 

De  esta  forma,  el  movimiento  tuxtepecano  interrumplib  la 

actividad  legislativa  de  Teodoro  Dehesa;  pero, como contraparte, 

acelerb su carrera  politica.  El  fue  llevado  preso a  la  ciudad  de 

Mdxico,  pero  volvid  con  los  vencedores  a  ocupar,  esta  vez,  un  lugar 

importante  en  la  Aduana  de  Veracruz. 
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IX.  La rar6n d e l  m68 fuerte. 

A poco mbs de  un afio del  fracaso  de la revuelta  noriana,  el 

partido  porfirista en Veracruz  se  recuperaba  de  manera  alentadora. 

A finales  de 1873, habia  logrado  llegar  a  la  Legislatura  local  y 

conquistar  el  escaAo  del  General  Diaz  en  el  Congreso  de  la  Unidn. 

El grupo  tomaba  un  nuevo  impulso  en  la  regi6n.  En  diciembre  de 

1874,  contaba ya con  cerca  de  sesenta  miembros,  que  promovian sus 

posiciones  con  diligencia.  Sin  embargo,  los  porfiristas 

veracruzanos aCln no  recobraban  la  popularidad  y  organizaci6n 

internaque los  habia  caracterizado  durante la campafia presidencial 

de 1871. (1) Para  lograrlo,  debian  andar  todavia  un  largo  camino. 

Ahora bien,  la mejor  forma  de  superar  esa  etapa  reconstructiva 

estaba  a  discusi6n en el  seno  del  partido. 

El tema principal  de  las  discrepancias  locales  era  la  relaci6n 

con el  gobierno  estatal.  Habla  quien  se oponia  a  todo  acuerdo  con 

la  autoridad  y  asumia  posturas  de  abierta  confrontacibn.  Tal  era  el 

caso  del  General  Mier  y  Terdn  que, con frecuencia, tenia el 

respaldo  de  Diaz. En cambio,  otros  creian  que las posiciones 

extremas los aislaban.  En  particular,  Teodoro A. Dehesa  consideraba 

que la  actitud  de  Luis  Mier  era  intransigente  y  constituia un freno 

para el afianzamiento  del  partido. En ese  momento,  era 

' indispensable  una  politica  flexible  para  avanzar. 

Una de  las  primeras  manifestaciones  del  disentimiento  interno 

se produjo  alrededor de unos  comicios.  El  gobernador  Lander0  y Cos 

propuso  apoyar  a  los  porfiristas  en  las  elecciones  municipales  del 

I 
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puerto de Veracruz.  Estaba dispuesto  a  facilitar  recursos y ceder 

votos,  pues  le  interesaba  derrotar  al  candidato  radical.  Teodoro se 

pronuncid  a  favor,  porque creia  en  la  conveniencia de continuar la 

reorganizaci6n  del  partido  a la sombra  del poder. Pero Luis Mier 

condicion6  la  "alianza"  al  nombramiento  de  seis  jefes  politicos que 

le  fueran  afines.  Aquello  significaba  el  control de una tercera 

parte  de los cantones  veracruzanos.  Desde  luego,  el  gobierno se 

rehus6 p ambos grupos  perdieron  la  jefatura  del  ayuntamiento 

portefio. (2) 

Esas  votaciones  en  el  puerto  dejaron  entreverb  ciertas 

diferencias  de  criterio  en  el  seno  del  partido.  Pero  los  siguientes 

comicios en Veracruz  revelaron  ya,  con  toda  claridad,  un  conflicto 

interno.  En  efecto, en 1875  tuvo  lugar  una  encontrada  polemica en 

torno al  mejor  candidato  para  encabezar  el  poder  ejecutivo  estatal. 

La postura  antigubernamental  a  ultranza,  por  ur-"lado, y -la 

conciliatoria,  por  otro,  aparecieron  en  toda su dimensi6n. Aquello 

fue  motivo  de  un  rompimiento  entre  los  seguidores  de  Porfirio  Diaz 

en la  regibn. 

En general,  los  procesos  electorales  constituyen  momentos  de 

definici6n  al  interior  de  los  grupos  politicos. Para los 

porfiristas  veracruzanos, la contienda  de  julio  de  1875  lo  fue de 

1 manera especial. Desde  fines  del afio anterior, las  diversas fuerzas 

locales  comenzaron  a  prepararse. Los comicios  eran  importantes: 

estaban  convocados  para  renovar l o s  tres poderes  del  Estado y, 

a d d s ,  coincidian con elecciones  federales.  En esta  ocasibn,  las 

dificultades  de  los  partidarios  de  Diaz  se  centraron en la 
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selecci6n de su candidato  a  la  primera  magistratura  local.  En 
b 

verdad,  carecian  de  una  figura  que,  salida  de sus propias  filas, 

pudiera  ser  postulada  con  posibilidadades  reales  de Bxito. (3) Los 

principales  personajes  pdblicos  en  Veracruz  eran  miembros  de las 
I 

oligarquias  regionales;  pero  Ostas,  en su mayoria,  eran  landeristas 
i 

o hernandistas.  A6n  asi,  los  seguidores  de  Diaz se resistian  a 

quedarse  al  margen  del  juego  electoral. La abstencidn  constituia un 

recurso  dltimo.  A  ellos  les  hubiera  gustado  nominar  para  gobernador 

a su méiximo dirigente,  el  General  Dfaz.  Su  personalidad  hubiera 

podido  provocar  un  reacomodo  de  las  fuerzas  politicas  tradicionales 

en la regi6n. Pero  Porfirio  era  oaxaqueflo y tenia  menos  de tres 

aílos de  residir  en  el Estado.  En  esas  condiciones  le  era  imposible 

pretender  el  cargo:  la  Constituci6n  local  exigia  ser  veracruzano o 

contar con un minino de cinco afíos de vecindad. (4) Ahora  bien, si 

se  descartaba la posibilidad  de  postular  a  Diaz,  era  preciso  buscar 

otras alternativas. Por ejemplo,  formar  una  coalici6n  con  alguno  de 

los grupos dominantes.  En  ese  caso, se  podia  considerar  que  el 

mayor  acercamiento,  en  los  dltimos d o s ,  habia  tenido  lugar con el 

partido  en  el  gobierno.  Con  esa  perspectiva,  existian dos caminos: 

buscar  una  figura  respetable,  de  filiacidn  landerista,  pero  que 

actuara con cierta  independencia; o bien, sostener  al  candidato . .. 

oficial.  En  fin,  tambien  quedaba  la opcidn  de  registrar  a  un 

aspirante  menor,  que  en  la  practica  equivalia  a  abstenerse. ( 5 )  

Luis Mier era  reticente a la  alianza  con  el  gobierno . Así, 
desde un principio  y  hasta  poco  antes  de  los  comicios,  insistid  en 

la  postulacidn  del  General  Dfaz. Las elecciones  eran  en  el mes de 
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julio  y,  todavia en  mayo, envi6 a Porfirio una carta.firmada por 

252 simpatizantes veracruzanos, en l a  que los  signatarios  le  pedian 

que aceptara l a  candidatura- para gobernador. Terein recordaba en ese 

texto que,  en 1871, e l   caudil lo  habia recibido  la  distinci6n de 

nciudadano veracruzanon  y pensaba  que eso lo  facultaba para 

contender por l a  gubernatura. ( 6 )  Pero  Dehesa rechazaba l a  

propuesta: como legislador,  sabia que l a  Cdmara lo  vetarla. Pensaba 

tambib que e l  Presidente Lerdo de Tejada, atento a  todos los 

movimientos del General, convertiría aquel  rechazo en un arma  de 

desprestigio. Diaz era de l a  misma opini6n: la   ley  exigia  ser 

nnatural"  y no nhijo  del Estadon que, en todo caso,  era s u  

condici6n legal.  Era necesario  hallar  otra  soluci6n. ( 7 )  

Con l a  participaci6n de  Teodoro y e l  apoyo ,de  Porfirio, un 

grupo delnilitantesintent6 encontrar unlanderista nindependienten 

y respetable. Se  pens6  en e l  1-icenciado Ram6n Maria NdAez . De 

hecho, p r e c i a   s e r   e l  dnico que podria cubrir  las  exigencias de los 

seguidores de Diaz. En aquel momento,  desempefiaba l a s  funciones de 

Presidente del Tribunal  Superior de Justicia  y,  en opinidn de 

ellos,  lo hacia con rectitud. Adem86, era hombre conspicuo, con 

toda una trayectoria  militar y politica.  Había participado en l a  

resistencia  contra  los  invasores norteamericanos y franceses; 

tambien habia sido  legislador  local y federal,  as1 como prefecto y 

juez de distrito.  Por otro  lado,  era miembro  de  una familia 

influyente de  hacendados de l a  Huasteca. ( 8 )  Como su progenie,  era 

anti-hernandista y,  meis que partidario de Ladero y Cos, simpatizaba 

con e l  Presidente Lerdo  de Tejada. Ahora bien, s i n  tener  relaci6n 
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cercana con el  General  Diaz y a  pesar  de su filiaci6n  lerdista, 

tampoco era un enemigo.  Siempre  que  consider6  justas las 

recomendaciones  de  partidarios de Diaz,  las  atendid. (9) De  alguna 

manera, se podia  confiar  en su imparcialidad,  si  bien  no  en su 

completa  autonomia. 

De  acuerdo con esta  idea,  a  finales  de 1874, algunos 

porfiristas  entraron en contacto  con  amigos de Ram6n Ma.  Ndfiez. Se 

reunieron  en  el  puerto  de  Veracruz y manifestaron su disposici6n  a 

establecer  una  alianza.  Todos  los  congregados  parecian  estar  de 

acuerdo  en  trabajar  de  manera  conjunta  en  las  pr6ximas  elecciones. 

De  esta  manera,  las  pldticas  avanzaron  hasta  el  punto  de  redactar 

un proyecto de  convenio.  En  primer  lugar,  desde  luego,  estaba  el 

compromiso  en  torno  a  la  gubernatura. Los dos grupos  resolvian 

sumar  fuerzas  en  favor  de Nlifíez como  candidato comfín. Los 

porfiristas  aceptarian,  ademds,  las  sugerencias  de  la otra parte 

para  integrar  la  planilla  del  poder  judicial. Por su lado, Ndflez 

debia asegurar,  una  vez  electo,  el  nombramiento  de  Dehesa  cono 

Secretario de Gobierno.  Asimismo,  apoyarla  la eleccidn de Porfirio 

Diaz  y Luis Mier y Terdn para  senadores  por  el  estado  de  Veracruz. 

pero  en  este  dltimo  caso,  podria  reservarse  el  derecho  de 

seleccionar  a  los  suplentes. (10) 

Ahora  bien,  a  pesar de los  esfuerzos  porfiristas,  el  pacto 

nunca  se  concret6. Ni  siquiera  llegaron  a  discutir  los  t6rminos  del 

convenio  con  el  propio  Ram6n Ma. NMez . Despues de las 

conversaciones  del  puerto,  el  Presidente  del  Tribunal  Superior 

recibid  las  visitas de Teodoro A. Dehesa y de su compaflero Manuel 
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villegas. Con  gentileza,  agradecid  la  distincidn  de  que se le  hacia 

objeto,  pero  rechaz6  la  posibilidad  de  postularse  para  gobernador. 

Explicd  que  tenia  compromisos  previos con--la-eandidatura -oficial. 

(11) Los seguidores de Diaz  habian  equivocado su apreciaci6n  acerca 

de NQfiez. A final  de  cuentas,  este  se  habia  alineado  con  el 

gobierno;  ademds, ya en  el  transcurso  de  la campafia electoral, 

sostuvo  posturas  desfavorables  a  los  candidatos  porfiristas. (12) 

El  resultado  de  las  negociaciones  con  NdAez  constituy6  una 

gran  contrariedad  para  los  partidarios  de  Diaz.  Porfirio  mismo  se 

enfurecid por  la  falta  de  seriedad  de  QuieneE,  en  nombre de aquel, 

hablan  discutido  la  posible  alianza. (13) La situacidn era grave. 

Para enero de 1875, las  posibilidades  de  acci6n  de los porfiristas 

estaban  muy  reducidas.  De  hecho,  parecia  quedar  s610  una 

disyuntiva:  apoyar  al  aspirante  oficial o abstenerse  en  la 

contienda  por  el  .poder  ejecutiva. (14) El  concenso  interno  se 

adivinaba  imposible.  Tal  vez,  Luis  Mier  hubiera cedido  ante  la 

candidatura  del  Presidente  del  Tribunal  Superior,  pero  nunca 

hubiera  aceptado  una  propuesta  que  proviniera  del  gobierno. Por 

otro lado, muchos  de  los  miembros  del  partido  se  negaban  a  quedar 

fuera del juego  electoral.  Despues  de  todo,  una  administraci6n  que 

siguiera los pasos de Landero  era  un  mal menor. La gesti6n de este 

dltiao,  de  alguna  manera,  les  habia  facilitado su resurgimiento. 

En efecto,  el  aspirante  oficial  a  la  gubernatura de Veracruz 

prometia  continuar la politica  de  su  predecesor. Jose Maria  nena, 

un abogado cordoMs muy  destacado,  era  nada  menos  que  el  Secretario 

de Gobierno de Landero y Cos. Habia  sido un activo  liberal,  cercano 
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a Manuel Gutierrez Zamora e integrante  del  Constituyente  local de 

1857.  Su carrera  politica comenz6 con una sindicatura en s u  ciudad 

natal y, despues de varios a o s  en los  juzgados y en l a  Cdntara de 

Diputados del Estado, se habia convertido en e l  principal 

colaborador del gobernador lerdista. ( 1 5 )  Muchos l o  respetaban como 

magistrado y legislador. S i n  embargo, habia  quien dudaba  de sus 

capacidades ejecutivas, en particular, algunos porfiristas opinaban 

que Mena era un hombre  poco engrgico,  as1 como f a l t o  de iniciativa.  

( 1 6 )  

Ahora bien, desde la  perspectiva de l a  oposici6n, l a  napatia" 

de Mena se  convertía en un punto mas a s u  favor. Su Windolencia" 

como gobernador podria ser provechosa para e l  crecimiento  del 

partido  porfirista. Los seguidores de Diaz gozarian de mas libertad 

de  movimiento: podrian continuar, de  manera abierta, con s u  labor 

reorganizativa. Por e i  contrario, s i  l e  .. hacian l a  guerra, 

restringirian su campo  de acci6n. Ademas, podrian poner  en 

evidencia sus escasas  fuerzas. Bajo esos argumentos,  Dehesa se sum6 

a l a  candidatura landerista. ( 1 7 )  

La verdad es que  Teodoro habia luchado  duro por establecer 

canales de  comunicaci6n  con e l  gobierno estatal.  Pensar  en 

abandonarlos antes de lograr e l  completo restablecimiento  del 

partido, l e  parecia una perdida que habria de lamentarse . ( 1 8 )  

Estaba convencido de que, gracias a s u  relacidn con  Landero, Mena 

y NQilet, entre  otros,  se hablan abierto algunos espacios para l a  

causa. Por otra  parte, tambi6n seria  injusto  olvidar que esos 

g o b e r m s  tenian algunos  meritos propios. Por ejemplo, s u  labor 
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en  favor  de  la  instrucci6n ptiblica. (19) 

La  actitud  de  Dehesa  result6  ser  la  expresi6n  de  un 

sentimiento  mayoritario  al  interior  del  partido  en  Veracruz.  Miguel 

Valleto  lo  secund6  en  el  puerto  y  un  buen  nthero  de  porfiristas de 

la  regidn se decidieron  por el  mismo  camino. (20) Esto  sucedia en 

contra  de  la  opini6n  de  Luis  Mier  y  Ter8n y del  propio Diaz. Desde 

luego,  la  faccidn  'Idisidenten intent6  convencer  a  Porfirio  de sus 

razones. Tambien  le  pidi6  que  intercediera  ante  Luis  Mier.  Varios 

de  sus  miembros  se  entrevistaron  y  cruzaron  con  O1  una  nutrida 

correspondencia. (21) Pero el  General  Diaz  les  reclam6 su negativa 

a  buscar  nuevas  opciones y rendirse  por  la  obtencidn  de  "un  poder 

a medias" Con  gran  cuidado  para  evitar un rompimiento  total  con  el 

grupo,  el  caudillo les advirtid  lo  peligroso  de su actitud. En 

particular,  Teodoro y Valleto  debian  tener  conciencia de que,  "en 

el  camino de las  condescendencias  no -hay -dificultad- mBs all&  del 

primer pason. (22) 

A final  de  cuentas,  Diaz  comunicd  al  partido su decisi6n  de 

abstenerse. Lo mejor  seria  mantener  una  distancia  del  proceso  para 

la  elecci6n de gobernador.  De  esa  manera  evitarla un conflicto 

mayor con sus antiguos  simpatizantes.  S610  estaria  pendiente  de  las 

planillas  para  integrar  el  poder  judicial,  asi como de  las 

correspondientes  a  las  legislaturas  estatal y federal. (23) De 

todos milos, Porfirio  reiterd  su  amistad  a  los  desavenidos y les 

dijo gue, con el  tiempo,  esperaba  encontrarlos  de  nuevo  entre sus 

seguidores . ( 24 ) 
Ahora  bien,  la  respuesta  de  Luis  Wier  fue  mucho m8s violenta. 
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Para 61, Dehesa y Valleto  eran  traidores. Su felonia  habla 

desarmado  al  partido  en  Veracruz.  De acuerdo con las  nuevas 

condiciones,  cualquier  intento  de  participaci6n  independiente en 

las  elecciones  seria  un  desastre. Su despecho  fue tan grande  que, 

de  acuerdo con Diaz,  mand6  traer  porfiristas  del  interior de la 

Reptíblica  para reforzar su facci6n. (25) Paralelo  al  trabajo  de  los 

"infidenteq",  impuls6  la forrnacidn  de clubes  en  las  ciudades m6s 

. 

importantes  del  Estado. A pesar  de  saberse  derrotado  de  antemano, 

con  ellos  promovi6  algunas  candidaturas,  entre  ellas,  una  para 

gobernador.  El  nombre  de su postulado  para la primera  magistratura 

estatal  fue  el de La Serna. (26) 

Dehesa  se  mantuvo  firme  a  pesar  de  las  presiones de Diaz y las 

acusaciones  de Ter&. En  realidad, nuncase consider6  fuera  de  las 

filas  porfiristas.  Afirmaba  perseguir  el  mismo  fin  que sus 

dirigentes:  s610  divergia  en  asuntos de-forma. (27) 

A  decir  verdad,  en  la  base  de  la  querella  porfirista en 

Veracruz  habla  algo mds que  diferencias  tdcticas  con  respecto a los 

comicios. Lo que  estaba  en  cuesti6n  era toda una  actitud  ante la 

lucha  electoral  como  via  para  acceder  al  poder. 

Para  los  porfiristas,  en  general,  los  comicios  representaban 

un medio  de  fortalecer  al partido: promovlan  a  Diaz y a otros 

dirigentes,  capitalizaban  descontentos y sumaban adeptos. Pero  para 

algunos  de  ellos,  la  participacidn  electoral  debla  conducir  a la 

penetracibn,  paulatina,  de  los  espacio  politicos.  Otros,  en  cambio, 

pensaban  que  las  votaciones  s610  permitian  ganar  tiempo  mientras 

tomaban forma  otros  metodos  mds  r&pidos y seguros  de  conquistar  el 
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poder . 
En  efecto,  en  Veracruz, se tenia en mente dos estrategias 

distintas de lucha. Dehesa y sus seguidores  creian en la 

participaci6n  electoral . A pesar de haber  justificado, en su 

momento,  la  revuelta de  La  Noria,  la  palestra  legal les ofrecia un 

futuro. Por ello,  primero  debian  encaminarse  a obtener 

representantes  ante  las Charas Legislativas;  asi  se  podrza 

garantizar  el  respeto  al  sufragio.  Eso  darla  ocasi6n,  tambien,  de 

ejercer  una  presi6n  sobre  el  Ejecutivo.  De  esa  forma,  poco  a  poco, 

se  podrian  "ir  creando  elementos  para  el  fin  principal  del  partido, 

que  es  elevar [ . . . al  General  Diaz]  a  la  Presidencia de la 

Repbblica". (28) Pero  mientras  ellos  trabajaban  de  acuerdo  con 

estas  ideas,  Porfirio  Diaz, Luis Mier y todos sus generales, 

preparaban  un  levantamiento  armado. (29) Ellos  anhelaban  el  poder 

desde  hacia m& de  ocho afios y lo  querian  en  exclusiva.  El  camino 

electoral,  ademas  de  lento  e  incierto,  exigia  pactos y acuerdos 

como  los  que  Dehesa  proponia. 

De  esta  manera,  si  bien  el  porfiriato,  en su apogeo,  se 

caracteriz6  por su capacidad  conciliadora, su genesis  fue muy 

distinta. Desde  la  oposici6n,  el  General  Diaz y sus partidarios mds 

cercanos  se  negaron, de manera  sistematica,  a  establecer  alianzas. 

Inclusive,  la  primera  administracidn  de  Diaz  adolecid  del  mismo 

mal. Fue  hasta  1880,  con  Manuel  Gonzdlez  al  frente  del  gobierno, 

que  se  inaugur6  la  politica  de  avenencias. (30) 

En  fin, en el  caso  de  Veracruz,  Teodoro  Dehesa  parecia 

alcanzar  buenos  resultados con su politica.  En  el intento  de 
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alianza  con  Ram6n  María Núfiez, se  pens6  en 61 como  posible 
. 

Secretario de Gobierno.  Pero  aún  al  margen de  aquel  plan -que a  la 

luz  de  los  acontecimientos  resultaba  quimerico- en las elecciones 

de 1875,  Teodoro  contendi6  con  gran  6xito  por  una  diputaci6n  local. 

El 5 de  julio  de  ese aflo, Manuel  Mendiolea  le  comunicaba  a  Díaz: 

"Ayer  se  verificaron  las  elecciones  para  diputado  a la Legislatura 

del  distrito [de Veracruz].  Dehesa  obtuvo 40 y tantos votos.  iQu6 

popularidad!". (31) En  esa  ocasidn  tambi6n  habia  resultado  electo 

por  Papantla.  Para  ese  momento,  Teodoro  Dehesa  se  perfilaba  como  la 

cabeza  del  grupo  porfirista  mayoritario  en  el  Estado.  Sin  embargo, 

el  triunfo  de  la  revuelta  de  Tuxtepec,  en  1876,  modific6  de  golpe 

la  situaci6n. Los militares  tenian  la  raz6n  del mds fuerte. 
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X. Asunf.0 de militares. 

Losm&ximos dirigentes  porfiristas  estaban  inseguros  acerca de 

su capacidad  para triunfar  a traves de  las  elecciones Sin  embargo, 

estaban  oonvencidos  de  que  podrian  imponerse  por  las  armas.  Desde 

principias de 1871, ya pensaban  en  abandonar  el  camino  legal  para 

acceder  al  poder.  En  efecto,  el  levantamiento de La Noria se 

comen26 a preparar  antes  de  la  celebraci6n  de  los  comicios  de  julio 

de aquel aflo. ( 1) Sin  embargo,  en  esa  ocasi6n,  Diaz  senti6 la 

necesidad de  contar  con  una  justificaci6n  y tuvo la calma  para 

esperar  el dicthen oficial  sobre  la  reelecci.6n  de  Judrez. Sin 

embargo, en 1876,  la  impaciencia  fue m8s fuerte: la revuelta  de 

Tuxtepec  esta116  en  marzo,  varios  meses  antes de las  votaciones 

federales y  sin  que  el  Presidente  hubiera  anunciado adn sus 

prop6sitns de permanecer  en  el  poder. (2) 

Teodoro A. Dehesa  queria  a su caudillo  en la silla 

presidemial y lo  apoy6  como  lo  sabia  hacer:  por  medio de  la 

palabra,  Afirm6  su  posici6n  porfirista  en ptíblico  y, por  ello,  lo 

llevaroa  preso  a  la  Capital  desde  el  inicio  del  movimiento 

tuxtepecmo. Sin embargo,  se  abstuvo  de  intervenir  en  las 

conspirmiones y  en  los  hechos  de armas.  Ese era  asunto  de los 

militares. ,' ' 
Ab4 

Enefecto, para  organizar  revueltas,  Diaz tenia un  equipo m8s 

que selecto: los  generales  del  partido  liberal  resentidos  con  el 

poder cid1 . Porfirio  encabezaba  a  un  grupo  de  heroes de guerra  que 

se consmraban con  derecho  a  participar  de  la  direcci6n  del pais. 
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Sin embargo, los gobiernos  de  la  Repdblica  Restaurada los habla 

excluido  de  la  vida  pdblica.  Restablecida la legalidad,  prevaleci6 

el  principio  de  la  supremacia  de  la  autoridad  civil  sobre  el 

ej6rcito. (3) 

L 

En un inicio,  Benito  Juarez  di6  un  lugar  en su administraci6n 

a  los  generales  Sdstenes  Rocha,  Ram6n  Corona,  Ignacio  Mejia y 

Mariano  Escobedo.  Sin  embargo,  Lerdo de  Tejada,  lejos  de  lograr  el 

apego  de  otros  estrategas,  fue  incapaz  de  conservar  cerca al menos 

a  los juaristas.  Enfrent6  la  insubordinaci6n  del  primero,  envi6  al 

segundo  como  Ministro  a Espafla y rece16  del  tercero.  S610  a 

Escobedo  lo  consider6  un  apoyo  firme  hasta  el  termino  de su 

mandato. (4) Mientras  tanto,  la  lista  de  los  excluidos  del  poder 

I desde 1867 era larga. Porfirio  Diaz  era  el  primero y le  seguian  los 

generales  Manuel  Mdrquez,  Donato  Guerra,  Jerdnimo Trevifio, 

Francisco  Naranjo,  Eulogio  Parra,  Luis  Mier y Terdn,  Francisco 

' Carre6n y Ram6n  Mdrquez  Galindo,  entre  otros. (5) 

Ahora  bien,  para  Judrez y Lerdo  el  ejercito constituia  un 

problema  con  el  que,  de  por  si,  lidiaban  con  dificultad.  Ademas de 

las ambiciones  de  la  alta  oficialidad,  los  mandatarios  debian 

enfrentar  el  licenciamiento  de  un  cuerpo  armado  gigantesco. 

Integrado  por  alrededor de ochenta  mil  hombres,  era  el mds numeroso 

que la Repdblica  hubiera  tenido  hasta  el  momento. (6) La soldadesca 

constituia  una  carga  excesiva  para  el  erario  pdblico y su 

permanencia  parecia  innecesaria.  Vencidos  los  conservadores y 

terminados  los  conflictos  con  el  extranjero,  la  Naci6n  debia 

encausar  de  otro  modo sus recursos y energias. 
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Sin  embargo,  los  soldados  retirados  del  servicio  por 

disposici6n  gubernamental  creaban  muchos  problemas.  Despues  de 

tantos allos de guerra,  las  actividades  productivas  del  pais  estaban 

paralizadas y para  ellos  era  dificil  reincorporarse  a sus antiguas 

tareas;  emprender  nuevas  era  prdcticamente  imposible. Por si fuera 

poco,  los  estados  de  la  Federacidn  Vivian en lucha  permanente  por 

el  poder  local.  Así  las  cosas,  al  volver a su pueblo, los 

milicianos  se  encontraban  en  la  penuria y ante  una  situacidn 

politica  tensa.  En  verdad,  aquellas  condiciones  resultaban  malas 

. 

consejeras:  muchos  excombatientes  optaron  por  "la  guerrilla  por 

cuenta  de  cualquier  plan  politico, o la  gavilla  por  cuenta  propia, 

y no  era  fdcil  distinguir  los  matices  que  diferenciaban a unos 

i' grupos de otros". (7) El  gobierno,  por su parte, conserv6  una 

fuerza  de  veinte mil hombres,  que  habria de tener  ocupada  "con la 

ingrata  tarea  de  someter  a  los  otros  sesenta mil". (8) 

Sin  duda,  el  pais  era  campo  fertil  para  los  anhelos de poder 

de un caudillomilitar.  Diaz  tenia  garantizados  muchos  partidarios, 

considerando  que un general  sabria  comprender  el  desamparo  del 

soldado  despedido. (9) 

Ahora  bien,  las  acciones  de  guerra  que  permitieron  el  triunfo 

de Diaz  en 1876 eran  producto  de  algo mas que  el  descontento 

castrense.  El  pais  era  presa  de un prolongado  estancamiento 

econ6mic0,  mientras  Lerdo se  desacreditaba  en sus esfuerzos  por 

sacarlo  adelante. (10) Los empresarios y comerciantes  desesperaban 

por  una  buena  administracidn  nacional y estaban ya dispuestos  a 

sacrificar  en  su  favor  las  libertades  politicas. Por otro lado, los 
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antagonismos  regionales  eran  problemas  candentes.  Todo  esto  habla 

desatado  una  serie  de  revueltas  a  los  largo del territorio  nacional 

. 

desde 1875. Un aflo despu6s,  ante  una coyuntura  electoral  que 

involucraba  el  cambio de los tres poderes federales y  coincidla  con 

algunos  comicios  estatales,  la  situaci6n  hizo  crisis.  Al  fin,  los 

alzamientos  se  hicieron  presentes  en m6s de  veinte  estados  de  la 

Reptiblica, obligaron  a  dispersar  las  fuerzas  lerdistas  y 

precipitaron  la  calda  del  Presidente. 

Veracruz,  desde  luego,  particip6  en los pronunciamientos. 

Luis Mier era uno  de  los  conspiradores  tuxtepecanos  y  al  grito  de 

" ;Todo  para  mi  Patria,  nada  para mi! ", encabez6  el  movimiento  en  la 
regibn. (11) Los  primeras  acciones  armadas  tuvieron  lugar  en 

. Acayucan  y  Coscomatepec;  le  siguieron  las de Xalapa,  Huatusco  y 

Jalacingo y, al  fin, se  extendieron  hasta  la  regi6n de Cbrdoba, 

Misantla  y  Papantla. Por otro  lado,  los cantones m6s al  Norte 

permanecieron  leales  a  Lerdo  y,  al  igual  que  durante  la  revuelta 
i 

noriana, los rebeldes  se  mantuvieron  fuera  de las principales 

ciudades  del Estado: la toma  de  Xalapa s610 dur6  unos dias. (12) 

El exit0 rebelde,  sin  embargo,  estaba  lejos de ser producto de 

una  acci6n  nacional  concertada.  Muchos  de  los  ndcleos  armados  de 

las  diferentes  entidades  del  pais  carecian de una  coordinacibn. La 

mayoria de ellos  tenian  raices  locales  y --eran ajenos a-  fa  disputa^" -- 

por  los  destinos  de  la Nacibn. De  esta  manera,  el  dnico  rasgo  que 

j cornpartian con  los  abanderados  del  Plan  de  Tuxtepec  era su anti- 

lerdismo. 

En  efecto,  al  iniciarse  la  asonada  porfirista,  Diaz  contaba 
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s6lo con  aquellas  tropas  comandadas  por sus antiguos compafieros de 

amas. Fue  tiempo  despues  que  logr6  el  contacto  con  el  resto  de  los 

grupos alzados.  Ahora  bien,  es  verdad que la batalla  definitoria - 
la de Tecoac-,  la  dieron  los  porfiristas y a  ellos  se  hizo  entrega 

de  la Capital.  Sin  embargo  -como  afirma Cosio Villegas-, lo  que  se 

conoce  como  nmovimiento tutepecano" es m8s bien  el  nombre  generico 

que  se  di6  a  todo  un  conjunto  de  revueltas  inconexas. (13) Se les 

agrup6  bajo  ese  apelativo  porque  su  desarrollo  paralelo  fue 

elemento  esencial  para  el  triunfo  militar  del  caudillo.  En  fin, 

aquel  fue  un  momento  de  la  vida  de  Diaz y del  pais,  en  que los 

generales y guerrilleros  llevaron  la  parte  principal y la  figura  de 

Dehesa  no  podia  tener  una  participaci6n  directa. 



88 

NOTAS CAPITULO X. 

1. 

2. 

3,  

4. 

5. 

6. 

7. 

44 8, 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Cosio Villegas,  1955, p. 801. 

Ibideq, pp. 799-804. 

Cos10 Villegas,  1970, T.1, p. XVI, 

Vease Cosio Villegas,  1955,  pp. 780, 826-827. 

Estos  generales,  junto  con  los  coroneles Sabas Lomell, Tomas 
Borrego,  Francisco  Mena y Fernando  Gonzalez,  firmaron  una 
carta  dirigida a Dlaz  en  la  que  le  solicitaban se pusiera  al 
frente  de  una  rebeli6n  en  contra  del  gobierno  juarista. La 
misiva  fue  fechada  el  20  de  septiembre  de  1871 y constituye 
uno de  los  antecedentes  del  Plan  de  la  Noria.  Ibidem, p.624- 
628, 801. 

Sierra, 1991, p. 370; Knapp,  1962, p. 194. 

Sierra,  1991, p. 370. 

Knapp,  1962, p. 194. 

En efecto,  una de  las  primeras  medidas  que  Diaz tom6 al llegar 
al  poder  fue  pensionar a todo  miliciano  suspendido  del 
servicio,  aunque  el  licenciamiento  obedeciera a su fidelidad 
al  gobierno  lerdista.  Bulnes, 1960, p. 40. 

Los gobernantes  de  la Reptíblica Restaurada  tenian  conciencia 
de  la  necesidad  de  infundir  dinamismo  a  la  economia  nacional. 
Sin  embargo,  con  el  pals  descapitalizado y la renuencia  de  los 
extranjeros  para  invertir,  los  avances  que se lograban  eran 
menores. Cos10 Villegas, 1970, T.1, pp.  XVI-XVII. 

Cosio Villegas, 1955, pp.  821-826,  845. 

Trens,  1950,  pp.  157-170. 

Cosio Villegas, 1955, pp. 822-826. 



89 

XI.  Una mvolucibn sin alma. 

Hasta  el mes de  noviembre  de 1876, los  porfiristas  tuvieron 

limitaciones  para  organizar  un  movimiento  nacional  articulado. 

Antes  de  esa  fecha,  como  partido  politico  -de  accidn  legal-  y  como 

ejercito  rebelde,  los  seguidores  de  Diaz  eran  un  grupo  minoritario. 

En  1871, en su calidad  de  opositores,  alcanzaron su mayor  pujanza 

electoral:  obtuvieron  el  segundo  lugar  en las  elecciones 

presidenciales.  Sin  embargo,  aquel  esfuerzo  fue insuficiente  y, 

sobre  todo,  lo  perdieron  con su apuesta  al Plan de la Noria.  Un 

lustro  despues,  Porfirio  obtuvo su triunfo  militar,  gracias  a  la 

confluencia no planeada  de  un  gran nCrmero de  revueltas  locales. Por 

fin, Diaz habia  llegado. Hasta el  momento,  no  habla  sido  otro su 

‘ objetivo  primordial. 

Los militares  habian  logrado  ponerse  al  frente de los 

descontentos  regionales  y,  con  gran  habilidad,  se  presentaron  como 

una  opci6n  para  el pais. Ahora  bien,  a  pesar  de  eso,  seria  dificil 

i afirmar  que,  en  1876,  Porfirio  y  sus  partidarios  contaran con un 

verdadero  programa  de  gobierno.  Tanto  el  discurso  de sus campaflas 

electorales  antes de 1867, como  el  propio Plan de Tuxtepec, 

impugnaban la gesti6n  lerdista  y  fromulaban  algunas  propuestas.  Sin 

embargo, de ninguna  manera  hacian  patente un proyecto  propio  de 

desarrollo  nacional. 

En  efecto,  la  propaganda  porfirista  habla  sido mas 

contestataria  que  propositiva. Su razgo  principal  era  el “ i  
~ cuestionamiento  de  las  acciones  de  la  autoridad,  lo  que  permitia, 
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desde luego, hacerse  eco  de  algunas  demandas  muy  sentidas  por  la 

poblacibn. Asi  consigui6,  el  apoyo  de  un  sequito  de  civiles,  ademds 

L 

del  de  los  soldados. 
I 

En  Veracruz,  por  ejemplo,  durante  la campafía electoral  de 

1875, el  partido  de  Diaz se  declar6  en  contra  de  una de las medidas 

mas  desacreditadas  de  la  administracibn  de  Lander0  y Cos: la 

supresion  de  las  elecciones  de  jefes  politicos. (1) Asimismo 

reclam6  la  ampliacidn  de  las  facultades  de  los  Ayuntamientos,  que 

se velan  muy  afectadas  por  el  nuevo  procedimiento  para  la 

designacidn  de  los  representantes  cantonales.  Durante  los  meses 

previos  a  esas  mismas  votaciones,  as1  como  en  el  momento  de  sumarse 

al  levantamiento  tuxtepecano,  los  partidarios  de  Diaz  en la regi6n 

abanderarontambien protestas  contra lapolitica ferrocarrilera.  En 

especial,  rechazaron  el  otorgamiento de la  concesi6n  del 

Ferrocarril  Mexicano  a  una compafiia inglesa  y  exigieron la 

reduccibn  en sus tarifas.  De  nuevo,  en  esta  ocasibn,  apuntaron con 

tino a un problema  critico  para  un  sector  de  la  poblaci6n:  los 

costos  prohibitivos  del  transporte  ferroviario.  En  efecto,  los 

precios  de  envio  de  mercancias  eran  elevados  y  resultaban 

incosteables  para  volrhenes  reducidos  de  carga.  De  esta  manera, los 

comerciantes  menores  estaban  excluidos  de sus servicios  y  una  buena 

parte  del  trafico  mercantil  seguia  dependiendo  del  carretaje. (2) 

En suma, el  rechazo a  la  obra  del  regimen,  adornado con un  llamado 

recurrente al pueblo  para  formular  un  "plan  de  trabajo", (3) 

proporcionaba  al  partido  de  Diaz su popularidad. Sin  embargo,  el 

grupo  seguia  ayuno  de  una  verdadera  propuesta  alternativa  para la 
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conduccidn  del pals. 

El Plan  de  Tuxtepec  present6  caracteristicas  similares.  Ademas 

de denunciar, en abstracto,- abusos  de  poder y-manejo deshonesto  de 

los fondos ptiblicos, prestaba  oidos  a  requerimientos  precisos  de 

algunas  colectividades delpais. Por ejemplo,  abander6  la  exigencia 

de los  estados  fronterizos  para  seguir  percibiendo  el  subsidio 

destinado  a  defenderse  de  los  indios.  Tambien  se  arm6  ante la 

~imposi~ibn~ de  gobernantes  en  muchos  rincones  del  territorio 

nacional;  retom6  la  demanda  en  contra  de  la  concesidn 
i 

ferrocarrilera  y  se sum6 a la  resistencia  a  los  acuerdos  para  pagar 

la deuda  inglesa. (4) 

Ahora  bien,  la  soluci6n  que  los  porfiristas  ofreclan  para 

hacer  frente  a  los  problemas  de  la  administracidn ptlblica era la 

honestidad  personal,  el  respeto  a  la  ley  y  algunas  reformas 

constitucionales.  Estas  Ciltimas consistian  en  garantias  para  la 

"independencia  municipal",  normas  para  la  organizaci6n  politica  del 

Distrito  Federal  y,  desde  luego,  la  incorporaci6n  a  la  Constituci6n 

del precepto  antirreeleccionista. (5) Algunas  de  estas  medidas  eran 

necesarias y otras  convenientes  pero,  a todas luces,  resultaban 

insuficientes  para  dirigir  un  pais.  Claro  que los militares 

rebeldes  eran  liberales  y  hacian  suyas la Constituci6n  de 1857 y 

las Leyes de Reforma. (6) Asi,  el  proyecto  polftico  de  la  Repdblica 

Restaurada  seguia  siendo  valido  y  s6lo  la  "infidelidad**  de  Lerdo  de 

Tejada  obligaba  a su derrocamiento. 

Ahora  bien, es  verdad  que  el  manifiesto  tuxtepecano y, en 

1 general,  las  declaraciones de  los  partidarios  de  Diaz  anteriores  a 
I 
i 
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1876, dejaban  ver  algunas  discrepancias  de  fondo  con  los  lerdistas. 

Al  margen de los  escdndalos  por  la  supuesta  deshonestidad  del 

regimen  y  de  todo  el chulo de  acusaciones  por sus 

.arbitrariedades., existia  un  desacuerdo  real  en  torno  a  la 

orientacidn  de  la  politica  nacional. Los documentos  porfiristas 

contenian  pronunciamientos  en  contra de la  supremacla  del 

ejecutivo,  de  la  centralizaci6n  del  poder  y  de  la  inversi6n 

extranjera. Esos tres elementos  muy  bien  podian  haber  anunciado  un 

programa de  gobierno  alternativo.  Sin  embargo,  tales  declaraciones 

s610  formaron  parte  de  un  discurso  contestatario y, a  lo  mds, 

habr6n  funcionado  como sefiuelos. Diaz  se  opuso  a  esas  politicas 

8610 de palabra:  su  administraci6n  se  caracterizd  nada  menos  que 

por  llevarlas  a  la  prdctica. 

En realidad,  como  escribid  Emilio  Rabasa,  "la  revolucidn [de 

Tuxtepec J no tenla alma": carecia  de  verdaderos  principios  y de 

programa  propio. (7) Fue  un  movimiento  personalista,  como  lo  habia 

sido  el de La Noria.  Cumplida  la  exigencia  de  la  no-reelecci6n, 

Dfaz  quedaba  al  frente  del  gobierno y, en  el  mejor de los  casos, 

heredaba  el  proyecto  politico de sus  antecesores.  Ahora  bien,  la 

Nacidn  tenia sus propios  reclamos.  Demandaba  una  administracidn 

eficiente  y  para  permanecer  en  el  poder  habfa  que  responderle de 

manera  positiva.  En  el  marco de esa  necesidad,  Teodoro  Dehesa 

encontrarla su lugar  en  Veracruz. 
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NOTAS  CAPITULO XI.  

1, 

2, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Luis Mier y TerAn, circular  impresa,  Veracruz,  marzo  1875,  en 
Carreflo, 1955, V.11, pp.  246-248.  En  verdad, la medida 
centralizadora de  Lander0 y Cos  provocd un gran  malestar 
popular en  Veracruz y aparecid  entre la lista  de  quejas de 
varios conflictos  locales.  Gonzalez  de la Lama,  oct-dic.  1989, 
PP. 174-175 

Luis Mier y TerBn,  circular  impresa,  Veracruz,  marzo  1875,  en 
Carreflo,  1955,  V.11,  pp.  246-248; Cosio Villegas,  1955, p. 
821;  Rees,  1976,  p. 146. 

Luis  Mier y TerBn,  circular  impresa,  Veracruz,  marzo  1875, en 
Carreflo,  1955, V.11, pp.  246-248. 

"Plan de Tuxtepec",  en  De  la  Torre  Villar y otros, 1984, pp. 
365-367. 

Ibidem, pp. 365-367; A.R. Guerrero  a Luis de Lara,  Veracruz, 
15 de julio  de  1873, en A.Dehesa-Pasquel. Vease  el  analisis 
del Plan  de  Tuxtepec  que  hace  Cosio  Villegas,  1955, pp. 799- 
804, 

El primer  punto  del Plan de  Tuxtepec  era  el  respeto  a  la 
Constituci6n de 1857,  al Acta  de  Reformas  del  25  de  septiembre 
de  1873 y a  la  ley  de 1874. "Plan  de Tuxtepecn, en De la Torre 
Villar y otros,  1984, p. 366. 

-sa,  [s.f.],  p.  122. 
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C o n m i d e r a c i n e s  
f i n a l e s  

La carrera  politica  de  Dehesa,  siempre en las  filas 

porfiristas,  arranc6 a la sombra  de un militar,  el  General Luis 

Mier  y Terdn. Sin embargo,  pronto  cobr6  independencia.  La 

preparacidn  de  Teodoro, sus habilidades  y su visidn  politica  le 

permitieron  destacar  en  la  lucha  electoral  por  el  poder. Su 

diligencia  lo  perfil6  entonces  como  la  cabeza  del  grupo  mayoritario 

del  partido  en  Veracruz.  Ahora  bien,  la  impaciencia  de  los 

generales  por  alcanzar  la  Primera  Magistratura  de  la  Naci6n  y  el 
*I 

fracaso  de su primer  intento  rebelde  en 1872, pusieron  en  crisis  al 

partido en todo  el  pais. Los  seguidores  de  Diaz  en  Veracruz 

resistieron  mejor  el  golpe  que  otras  entidades,  pero  no  lograron 

reponerse  del  todo. Al  final,  despu6s  de  casi  diez ailos de  oponerse 

al  gobierno,  los  porfiristas  se  impusieron  por  la  fuerza  de  las 

armas.  Dehesa  habia  defendido  los  caminos  legales y, derrotado  por 

los  acontecimientos,  debid  volver  a su lugar  bajo  la  direccidn  de 

Teran . 
De cualquier  forma, su perfil  de  administrador  y su capacidad 

concertadora  le  permitirian  retomar su posici6n  despues  de  algunos 

afios y  acrecentar su influencia.  De  momento,  la  reconciliaci6n  con 

su antiguo  correligionario  lo  coloc6  ya  en  una  posici6n  importante. 

Luis Mier y TerBn,  probablemente  en un intento  por  recuperar  el  ala 

civil  del  antiguo  partido  porfirista,  lo  nombr6  Vista  Aduana1  en  el 

puerto de Veracruz. A partir  de  entonces  y  de  manera  paralela  a  la 

consolidacidn  del  porfiriato  como  poder  nacional  incuestionable, 
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Dehesa  inici6  una  nueva  etapa  de su carrera  política  que  habria  de 

encontrar su lugar  en  la  gubernatura  de su Estado. 

L 

En  efecto,  desde  la  Aduana  veracruzana,  Teodoro  se  revel6  como 

gran  administrador y hail politico.  Logr6  un  eficiente 

funcionamiento  de  la  oficina  fiscal y un  manejo  honesto  de  los 

fondos.  Desde ah1  teji6  amplias  redes  de  relaciones  públicas  que  le 

permitieron  volver  a  participar  de  los  forcejeos.t  internos  del 

partido.  En su lucha  por  la  gubernatura,  se  enfrentd  a  Juan  de  la 

Luz Enriquez,  politico  gonzalista, y en sus intentos  por  participar 

de la  administraci6n  nacional,  se  enfrent6  al  propio Jose Yves 

Limantour.  En  fin,  el  seguimiento  de  la  trayectoria de  Dehesa y el 

partido  porfirista  en  Veracruz  obligan  a  continuar  un  trabajo  del 

que el  presente  es  s610  el  inicio. Su continuaci6n  permitir& 

matizar  algunas  generalizaciones  comprendidas  en  la tesis de 

Franqois  Xavier  Guerra,  que  han  empezado  a  ganar  aceptacidn  entre 

los historiadores. 

De  acuerdo  con  la  clasificacidn  del  grupo  gobernante 

presentada  por  Guerra,  Teodoro A. Dehesa  se  encuentra  entre 

aquellos  mandatarios  estatales  que  llegaron  a su puesto sin poder 

propio. De  acuerdo con el  autor,  en 1892, Dehesa  fue  nombrado 

gobernador  por 6rdenes del  Centro. En  ese  momento,  Porfirio  Diaz 

requeria  de  una  figura  mediadora  entre  dos  grupos  locales en pugna 

y Dehesa se incorpor6  al  cargo  en  calidad  de  agente  conciliador. 

Siguiendo  con  la  misma  idea,  Guerra  cree  que  fue  hasta su gestidn 

como  gobernador  que  Teodoro  se  revel6  como  gran  administrador y 

gracias  a  eso se conservd  en  el  poder. 
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La  investigacidn  en  ciernes,  en  cambio,  permite  otras 

conjeturas.  Dehesa  gozaba  de  un  poder  propio y, de  hecho,  era  la 

cabeza  de  uno  de  los  grupos que -se disputaba  la  direccidn  estatal. 

Desde  luego,  ese  poder  por si solo  era  insuficiente  para  hacerse  de 

la  gubernatura.  Pero  tambi6n  es  cierto  que,  a  partir  de  la  vuelta 

de  Diaz a la  Presidencia  en 1884, ningCln poder  local  que  no  gozara 

del  apoyo  del  Centro tenia  posibilidades  reales  de  alcanzar 

posiciones  importantes.  Esa  fue,  justo,  una  de  las  caracteristicas 

de  la  estructura  de  poder  porfirista. Por lo  demds,  para 1892, 

Teodoro A. Dehesa  contaba  ya  con  un  reconocido  prestigio  como 

administrador,  tanto  que,  ese  mismo  aAo,  figurd  como uno de  los 

candidatos a ocupar  el  Ministerio  de  Hacienda,  que  la  muerte  de 

Manuel  Dublib  habia  dejado  vacante. 
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