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For days no one sleeps and the, streets are a vivid labyrinth of veracruzanos 
dancing their huapangos and bambas, strumming harps and guitars and 
singing happily. 
(No duerme nadie durante varios dfas, y las calles son un laberinto vivo 
de veracruzanos bailando huapango y bamba, tanendo arpas y guitarras 
y cantando felizmente. 
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It is impossible to have social relations without symbolic acts. 
(Es imposible tener relaciones sociales sin actos simb6licos.) 

MARY DOUGLAS 

Y ^ V ESPUFIS DE LA REVOLUCLON DE 1910-1917 inicio una nueva 
/ # epoca e n el puerto de Veracruz: los portenos se empezaron a 

* - S interesar por una variedad de actividades recreativas como el 
beisbol, los bailes sociales y, cada vez mas, el cine. Sin embargo, ninguna 
de estas actividades supero en importancia a la reiniciacion del carnaval 
en 1925. En aquel ano, los miembros de la Alianza de Ferrocarrileros, 
con un comite coordinador de representantes de varias asociaciones 
comunitarias, organizaron la primera celebracion publica del carnaval en 
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casi cinco decadas.1 Reunidos frente a la sede de la Alianza, la tarde del 
sabado 21 de febrero de 1925 cientos de veracruzanos tomaron parte en 
un desfile que atraveso el centro de la ciudad. Llevando varios instrumen-
tos musicales, una multitud entusiasta particip6 en la caza ritual del "ene-
migo del pueblo", el Mai Humor. Despues de que algunos de los 
participantes atraparon a su presa, un tribunal encabezado por el Rey 
Juan Carnaval procesd al ofensor y lo sentencio a la pena de muerte. 

Mientras se congregaban los fiesteros unas horas despues, algunos 
automoviles, pitando el claxon, inauguraron un desfile en el que iba el 
condenado Mai Humor seguido por una banda militar y un coro popular 
de los subditos del Rey, cuyos integrantes iban disfrazados de diablos, 
brujas, calaveras, soldados romanos, cientfficos locos, musicos, payasos y 
demas personajes. El desfile credo con la participation de cientos de resi-
dentes al pasar por la avenida de la Independencia, rumbo al Parque 
Ciriaco Vazquez, donde los organizadores le dieron una muerte ceremo-
nial a su reo. Despues, los mas de dos mil almas que formaron la escolta 
del Rey regresaron a uno de los cruces principales de la ciudad, cerca de 
la Plaza de Armas, donde celebraron el comienzo de los dfas de carnaval 
bailando y festejando. La aprehension, el juicio y la ejecucion de Mai 
Humor el primer di'a del carnaval representaron la purgacion de cualquier 
elemento infeliz del ambiente local y tambien la unidn de la sociedad 
veracruzana en un convivio festivo.2 Sin embargo, esta edici6n del car-
naval tradicional, como se vera adelante, se distinguio de las celebraciones 
anteriores precisamente por los cambios experimentados por la republica 
y la sociedad civil durante la decada de 1920. 

No bastaron proclamaciones oficiales para alentar a los mexicanos de 
todo el pais a identificarse con el nuevo orden social despues de la 
Revolucion. En este sentido, los lfderes civicos de Veracruz se 
enfrentaron con una situacion espedalmente agravada debido a la 

1 El Dictamen, 21 de febrero de 1925. Las organizaciones comunitarias iricluian la Sociedad Ben^fica 
Veracruzana, la Sociedad Espanola de Beneficencia, el Real Club de Espana, la Cimara de Comercio, el Club 
Rotario, la Lonja Mercantil y el Centro Mercantil, entre otras. • 

^ El Dictamen, 22 de febrero de 1925. Para mis en cuanto al sacrificio ritual y los chivos expiaiorios, 
v&se GlRARD, 1977, pp. 1-18, 39-44. 



reciente invasion extranjera, guerra civil y huelgas laborales. Por eso, 
mientras miles de portenos esperaban la coronation de la Reina del car-
naval y los variopintos desfiles y bailes del fin de semana, los organi-
zadores del carnaval trabajaron arduamente entre bastidores para realizar 
una production social disenada con el fin de "reintegrar la comunidad 
veracruzana". Sobre la marcha, los organizadores mezclaron elementos 
tradicionales del carnaval con aspectos del nuevo discurso nacional para 
crear una sfntesis ritual que aminoro el conflicto social y contribuyo a la 
legitimation del poder posrevolucionario.3 Aunque la existencia de pro-
fundas divisiones clasistas en la sociedad portena dificultaba el poder 
lograr esas metas idealistas, aun asf el inicio del carnaval "moderno" dio 
un claro estfmulo a los intereses comerciales de la ciudad, entre ellos las 
promociones turfsticas. 

LA PRODUCCICN DEL CARNAVAL EN SU CONTEXTO HISTCRICO 

Aprovechando una creciente economfa de exportation y un ambiente 
politico relativamente pacffico bajo el liderazgo autocratico de Porfirio 
Dfaz, los lfderes veracruzanos habfan intentado modernizar su ciudad 
durante las ultimas decadas del siglo XIX. El centro de ese esfuerzo de 
renovation urbana fue la companfa inglesa de sir Weetman D. Pearson, 
que mejoro considerablemente las instalaciones del puerto para aumentar 
su capacidad comercial. Los trabajadores de Pearson construyeron rompe-
olas para proteger el puerto, ademas de nuevos muros y embarcaderos. 
Excavaron los canales hasta diez metros bajo el nivel del mar para 

^ S o b r e el contexto pol i t ico en Veracruz durante la Revoluc i6n , v£anse: CORZO RAMFREZ, et al., 1 9 8 6 ; 

ULLOA, 1 9 8 6 ; DOMFNGUEZ PFIREZ, 1 9 8 6 ; FALCON y GARCIA MORALES, 1 9 8 6 , y W O O D , 2 0 0 1 . Para una 

perspectiva nacional , v£anse: KNIGHT, 1 9 8 6 ; JOSEPH y N U G E N T (eds.) , 1 9 9 4 , y BENJAMIN y WASSERMAN 

(eds.) , 1990 . S o b r e el contexto social de carnaval, v&ise GUSS , 2 0 0 0 . L a bibl iograf ia del carnaval en Veracruz 

incluye a: CORTTS RODRFGUEZ, 1 9 9 1 ; C O R T & RODRTGUEZ, 1 9 9 0 ; CORTFIS RODRIGUEZ, 2 0 0 0 ; FLORES 

MARTOS, 1 9 9 9 ; FLORES MARTOS, 1 9 9 8 ; SANCHEZ FERNANDEZ, 1 9 9 8 ; SILVA MARTINEZ, 1 9 7 3 ; WILLIAMS 

GARCIA, 1 9 8 0 ; MANCISIDOR ORTIZ, 1971 , y GARCIA DIAZ, 1 9 9 2 . L a var iedad de fuentes sobre el carnaval 
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acomodar los grandes buques oceanicos. Construyeron tambien tres 
muelles nuevos para aumentar el acceso a los embarcaderos, y bodegas 
grandes disenadas para almacenar el gran volumen de carga que se espe-
raba en el puerto. Una prueba de esta proeza de ingenieria, es la cantidad 
de piedra sacada de las cercanas canteras de Penuela que alcanzo un peso 
de mas de un mill6n de toneladas. El proyecto total consumio mas de 
cincuenta mil toneladas de cemento, hierro y acero.4 

Los ingenieros de Pearson mejoraron la salud publica de la ciudad al 
aumentar el abastecimiento de agua potable y el procesamiento de aguas 
negras. Ademis, se responsabilizaron por la modernization de Veracruz 
en cuanto a la iluminati6n de edificios publicos y plazas centrales con 
alumbrado electrico. Posteriormente, la inauguration de la Compania 
Terminal de Veracruz agrego casi dos mil empleos a la ciudad. La edifi-
cation de estructuras neoclasicas como el edificio de Correos y 
Telegrafos, la Aduana Maritima y la Biblioteca de la Ciudad contribuyo 
tambien a los esfuerzos finiseculares de renovation urbana.5 

Poco despues surgieron varias empresas pequenas, tales como tiendas 
de mayoreo, cafes, restaurantes y clubes, que dieron nueva vida al centro 
de la ciudad. El Malecon y la Plaza de Armas fueron renovados (esta 
ultima con mosaico italiano y flora tropical), siendo estos los ultimos 
toques que transformaron al centro de Veracruz en la joya de la &ite co-
mercial. Estos avances, no obstante, se abandonaron con el comienzo de 
la Revolution.6 

Durante los primeros anos del conflicto, Veracruz qued6 relativamente 
ileso de la action militar a pesar de la violencia experimentada en lugares 
aledafios. Todo cambi6 en abril de 1914 con la invasion norteamericana, 

4 DOMFNGUEZ PEREZ, 1990, pp. 87-102. 
5 GARCIA DIAZ^I.992, pp. 124-135-

Mientras la £lite dirigfa la modernizacidn de Veracruz, algunas ireas residenciales de ta clase obrera que 
se ubicaban extramuros, como La Huaca, experimentaron una creciente concentraci<3n despues de 1870. A 
veces los reci^n llegados construfan accesorias de estafio, madera y piedra, o se apilaban en edificios mis 
antiguos a los que los duenos habfan convertido en vecindades. Los llamados patios de vecindad, a la vfspera de 
la Revoluci6n, alojaban hasra sesenta inquilinos y funcionaban como ireas compartidas para cocinar, comer, 
banarse y divertirse. 



inicio de una ocupaci6n extranjera de siete meses de horror.7 Como 
resultado de esa intervention, subi6 la inflation y la escasez de bienes 
comerciales, empeorando la economfa local ya de por si afectada por la 
destruction guerrera de tierras agrfcolas y sistemas de transporte. S6lo 
despues de la promulgation de la Constitution de 1917 las condiciones 
locales gradualmente empezaron a mejorarse. 

Sin embargo, mientras Veracruz volvi6 a la paz despues de sus anos de 
crisis revolucionaria, una huelga municipal de alojamiento, en combi-
naci6n con un aumento de la militante presencia sindical, amenaz6 al 
fragil orden social. Las prostitutas del barrio obrero de La Huaca, al dejar 
de pagar la renta que debfan a sus propietarios en febrero de 1922, 
prendieron la chispa que inicio una protesta social de mas de la mitad de 
la poblacion jarocha. Hartos de las pesimas condiciones de alojamiento, 
rentas excesivas y el continuo acoso de los cobradores, los residentes de 
algunos de los barrios mas pobres, unidos a anarquistas locales y miem-
bros del partido comunista, fundaron el Sindicato Revolucionario de 
Inquilinos, dirigido por Heron Proal y Maria Luisa Mann. En junio de 
1922, miembros de la Liga de la Zona Maritima dejaron sus puestos en 
solidaridad con los obreros ferroviarios de las ciudades yucatecas de 
Progreso y Merida, y de Ciudad del Carmen, Campeche. Algunos de los 
grupos afiliados con la Camara de Trabajo rapidamente se unieron a la 
causa. Los h'deres sindicales declararon una huelga general que perjudico 
la ciudad durante varios dfas. En agosto de 1923, miembros del sindicato 
de obreros electricos temporalmente cortaron la fuente de luz de la ciu-
dad antes de declarar lo que llegarfa a ser una huelga general de muy larga 
duration.8 Ya para la vfspera de la celebration del carnaval de 1925, 
Veracruz segufa mostrando un ambiente sociopolftico altamente renido, 

^ Las autoridades locales ripidamente declararon a su ciudad como la cuatro veces heroica Veracruz, con-
memorando la resistencia a las invasiones espafiola (1825), francesa (1838) y estadounidenses (1847 y 1914). 
La bibliograffa acerca de Veracruz durante la Revolucidn incluye a: QUIRK, 1962; PASQUEL, 1976; ULLOA, 
1 9 8 6 ; HART, 1 9 8 7 , y W O O D , 2 0 0 1 . 

® Para el origen del sindicato de obreros electricos y tranviarios, v^ase LANDA ORTEGA, 1989. Mientras 
tanto, los esfuerzos de organizaci6n rural complicaron la situaci6n poh'tica estatal, v^anse: FOWLER-SALAMINI, 
1 9 7 0 , p p . 5 2 - 7 6 y FOWLER-SALAMINI, 1971 . 



mientras los ciudadanos luchaban por definir su lugar en el nuevo orden 
posrevolucionario.9 

No obstante el prolongado conflicto y la crisis de los primeros anos 
de la decada de 1920, una creciente variedad de lugares recreativos en 
Veracruz se abrio a un publico listo para divertirse. Mientras la nueva 
£lite nacional proclamo el estreno de una nueva etapa politica, los 
portenos que buscaban refugiarse del calor tropical llegaban en tropel 
al centro de nataci6n y botes Club Regatas, en el sur de la ciudad, y 
tambien al edificio recreativo adyacente Villa del Mar. fiste ultimo, de 
caricter popular desde la corrida del primer tranvfa por el Malec6n en 
1919, regularmente ofreci'a fiestas de baile y eventos especiales segun 
el calendario. Hermoso conjunto de terrazas y jardines litorales rodea-
dos por palmeras, Villa del Mar inclufa un gran salon de baile con 
mesas al aire libre. Los domingos por la tarde eran los dfas de mas 
actividad cuando muchas parejas llegaban comodamente desde la 
Plaza de Armas. 

Aunque el pafs ya no estaba en guerra oficialmente, Veracruz —y el 
resto de la nacidn— se enfrentaba con un desaffo formidable. ,;C6mo 
poner a un lado las divisiones del pasado, para dar paso a una sociedad 
cohesionada dentro del nuevo contexto revolucionario? Por su parte, 
algunos lfderes comunitarios de Veracruz decidieron que ya era hora de 
restaurar el otrora popular carnaval, desaparecido desde las primeras 
decadas decimon6nicas. 

LAS RAFCES DEL CARNAVAL MODERNO 

Las rafces del carnaval moderno en Veracruz se extienden hacia el pe-
riodo colonial cuando los residentes de los barrios negros o extramuros 
crearon nuevas formas de musica y danza, mezclas de las tradiciones 
europeas, africanas e indigenas.10 Al cambiar paulatinamente lo que era 

^ Un conflicto sangriento entre los inquilinos huelguistas y la policfa amenaz6 temporalmente los planes 
para la festividad. ElDictamen, 6 y 10 febrero de 1925. 

^ Para un buen resumen del carnaval antiguo y medieval, vdase GlLMORE, 1998, pp. 9-10. 



la fiesta de Corpus Christi, los portenos hicieron del carnaval un evento 
local y conmemorativo, segun la tradicion catolica, de los ultimos dfas 
antes del cuaresma.11 

A fines del siglo XVIII los participantes del carnaval jarocho, con sus 
disfraces coloridos y bailes derivados de ritmos africanos como el 
chuchumbe, ya habfan incitado a los clerigos locales, quienes hicieron 
llegar sus preocupaciones hasta los representantes oficiales eclesiasticos en 
la ciudad de Mexico.12 A pesar de una cierta desaprobacion conser-
vadora, el carnaval evolucion6 a lo largo del siglo XIX gracias a la partici-
pacion de dos grupos distintos: la elite local, con su preferencia por los 
bailes exclusivos bajo techo, y las clases populates, que se congregaban 
para bailar en los patios de vecindad durante las dos semanas anteriores 
al Miercoles de Ceniza. 

Ya para la epoca de la invasion napoleonica en 1861, el carnaval habfa 
crecido de forma significativa. Pero en el momento decisivo de la guerra 
entre republicanos y franceses en 1866, las condiciones polfticas moti-
varon a los burocratas imperiales (Maximiliano y sus colaboradores 
mexicanos conservadores) a reglamentar la popular festividad. Como 
resultado, "El Carnaval del Imperio" de 1867 limito a tres el numero de 
dfas en que los participantes podrfan celebrar, y estipulo que los desfiles 
publicos podrfan tener lugar solo dentro de los muros de la ciudad y 
entre las 16:00 y las 18:00 horas. La reglamentacion dejo que se llevaran 
a cabo tres bailes publicos, en una area justo afuera de los muros munfci- — 
pales (despues conocida como "El recreo de la Alameda") o en la Aduana 
Quemada, cerca de la playa. Mientras tanto, la elite festejaba sus mas-
caradas sancionadas en el Teatro Principal.13 

" La historiadora veracruzana Adriana Gil Marono propone que el carnaval emergfo de las celebraciones 
de Corpus Christi. GIL MARONO, 1992. Sobre la fiesta de Corpus Christi en Mexico, v^ase tambien 
CURCIO-NAGY, 1994, pp. 1-26. 

1 2 CORT&S RODRIGUEZ, 1990, pp. 23-24. Para las denuncias eclesi&ticas de! chuchumbiy otras prdcticas 
populares, v^ase Archivo General de la Naci6n (en adelante AGN), Inquisition, vol. 1 181, fs. 121-123v. 
Vease tambien SANCHEZ FERNANDEZ, 1998, pp. 15-38. 

1 3 CORT£s RODRfGUEZ, 1990, pp. 28-29. V^anse tambien GARCIA DtAZ, 1992, p. 226 y Juan Jos£ 
Gonzdlez, "Aportaciones para la historia de Veracruz: El Carnaval de 1867", El Dictamen, 11 junio de 1964. 



Mientras se reconfiguraba la celebration, asemejandose a su forma 
moderna debido a los cambios introducidos en 1867 (el horario limi-
tado y los eventos sancionados), el carnaval en Mexico llegd a ser 
interpretado por las elites liberales finiseculares como un vestigio inde-
seable del colonialismo espafiol y una amenaza al orden social. 
Empezando en la decada de 1880, las autoridades de Veracruz y de 
toda la nacion buscaron gradualmente desalentar la celebraci6n 
publica. Aun asf, algunos grupos municipales, tanto populares como 
elitistas, continuaron celebrando los dfas feriados antes de la cuaresma, 
solo que dentro de espacios privados como patios de vecindad o 
salones de baile elegantes.14 

Las autoridades finiseculares sospechaban del caracter rebelde del car-
naval. No obstante, la coalition que patrocino el resurgimiento de la 
fiesta en 1925 apoy6 con reservas esa misma caracteristica esencial de 
rebeldfa. Apropiandose del lema revolucionario e inclusivo "Mexico para 
los mexicanos", los miembros del comite organizador del carnaval ayu-
daron a difundir para las masas un mensaje politico clave del nuevo regi-
men.15 Dichos miembros esperaban, mientras trabajaban para restablecer 
el evento como una fiesta importante para la ciudad, que el carnaval otor-
gara al publico veracruzano no s6lo una oportunidad para celebrar 
despues de anos de lucha civil, sino tambien un medio eficaz por medio 
del cual las personas de diferentes clases y etnias pudieran tomar parte en 
una afirmacion colectiva de los valores cfvicos posrevolucionarios. De 
hecho, el carnaval alentaba una descomposici6n ritual del antiguo orden 
social y, simultaneamente, una forma de diseminaci6n del discurso pos-
revolucionario, de manera que los organizadores municipales crefan que 
la celebracion les brindaba a los portenos una singular oportunidad para 

^ Poco se sabe en cuanto a la practica del carnaval durante el Porfiriato. Algunas observaciones breves se 
encuentran en CORTfiS, 2000, pp. 32-37. Para el tema del carnaval y otras celebraciones del Mexico deci-
mon6nico, v^anse: BEEZLEY, 1994, p. 174 y BEEZLEY, 1987, p. 103- Para perspectivas elitistas del carnaval en 
Espana, vease GlLMORE, 1998, pp. 11-13. 

^ Algunos investigadores se refieren a la d o m e s t i c a l n del carnaval bajo supervisidn gubernamentai, 
aunque en algunas partes los participantes del carnaval se han resistido a las incursiones oficiales. Vdase por 
ejemplo MlNTZ, 1997. 



imaginarse dentro de una comunidad renovada local y nacional.16 En esa 
compleja hazana, el papel de los medios locales serfa esencial. 

IMAGINANDOSE LA COMUNIDAD: EL PAPEL DE LA PRENSA 

Con anticipation al gran evento, los editores del unico diario porteno, El 
Dictamen, se preparaban para el carnaval a fines de enero de 1925. Su 
cobertura, un componente crftico de la production festiva, difundfa los 
detalles de casi todas las actividades relacionadas con el carnaval para un 
amplio publico lector.17 Ese reportaje diario de los eventos desempeno 
un papel imprescindible al fomentar en sus lectores la participaci6n, por 
diversa que fuera, en una sociedad posrevolucionaria.18 

Los organizadores de la fiesta usaban frecuentemente la publicidad de 
El Dictamen para promover su idea del carnaval como medio por el que 
la gente de Veracruz se podrfa unir en una celebration cfvica. Al acercarse 
la fecha del evento, los editores publicaron un mensaje enviado por el 
comite organizador al presidente Plutarco Elfas Calles que proclamaba 
orgullosamente: "por primera vez despues de cuarenta anos, los vera-
cruzanos disponense celebrar fiestas carnaval. Todas clases sociales ani-
madfsimas". El mismo dfa, El Dictamen publico tambien un telegrama 
mandado al recien elegido gobernador Heriberto Jara alentandole a par-
ticipar en las festividades.19 Al hacer publico ese tipo de comunicacion 

^ Segun Roberto DaMatta, el encuentro del carnaval une a los "personajes [...] no relacionados por un 
principio jerirquico sino por una simpatia y una comprensi6n que son resultados de la tregua que suspende 
las reglas sociales del mundo crefble, el universo cotidiano". DAMATTA, 1991, p. 42. En cuanto al carnaval en 
Andalucia, Stanley Brandes escribe que "[estas fiestas que] normalmente se dejan percibir por su funcion de 
destacar la diferenciacion social, tambien se pueden entender como fuerzas unificadoras de distintos segmen-
tos de una comunidad". Stanley Brandes, Metaphors of masculinity, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1980, p. 208, cit. por GlLMORE, 1998, p. 31. V<hse tambien BAKHTIN, 1984. 

^ Una taza de alfabetismo relativamente baja tal vez limitara el acceso publico a la inforniaci<5n impresa 
sobre el carnaval. 

^ Dos estudios clisicos del origen de las culturas y condencias nacionales son el de ANDERSON, 1983 y 
el de HOBSBAWM y RANGER (eds.), 1983. Para el contexto mexicano vdanse los ensayos reunidos en BEEZLEY 
y LOREY (eds.), 2001. 

^ Comir<f Organizador de las Fiestas de Carnaval al Presidente Plutarco EHas Calles, 19 de febrero de 
1925, El Dictamen, 20 de febrero de 1925. En cuanto a la atracci6n del nacionalismo revolucionario y la 



oficial durante la temporada carnavalesca, el periodico definio su propia 
identidad ritual como propagandista oficial de la celebraci6n municipal. 

Poco antes de que comenzaran las festividades, el comite organizador 
anuncio el programa oficial del carnaval de 1925 en las paginas de El 
Dictamen: 

Sdbado por la tarde: 
Demostraciones populares y funeral del Mai Humor 
Sdbado por la noche: 
Coronaci6n de la reina y su corte 
Domingo: 
Festividades suspendidas (en conmemoracion de la muerte de Francisco Madero) 
Lunes: 
Desembaico en el malecon y desfile por la ciudad 
Manes: 
Desfile de Carrozas 
Lunesy martespor la noche: 
Fiestas y Bailes 

El llamado frecuente del periodico a la "participaci6n de todos los ve-
racruzanos" aclaraba que los editores de El Dictamen, con el comite orga-
nizador, concebfan el carnaval como un catalizador en el proceso de crear 
una expresidn de cultura cfvica posrevolucionaria. Anticipando altos 
niveles de participation, la fiesta ostentarfa la rica traditi6n de la ciudad, 
tanto como lo que serfa, segun la vision de los organizadores, su porvenir 
prometedor. 

Justo antes del comienzo de la fiesta, El Dictamen anunci6 que el go-
bernador Heriberto Jara arribaria a la ciudad el lunes 23 de febrero para 
respaldar, lo que llamaban los editores, una celebracion "esencialmente 
popular". Solicitando de nuevo la participaci6n de toda la tiudadanfa 
local, el periddico declar6 que las festividades de febrero incluirfan no solo 
a las autoridades locales y militares, sino que tambien "todas las clases 
sociales reclaman la presencia de todas las autoridades y teniendo ya la 

creacidn de una historia "oficial", vdanse TURNER, 1968, pp. 163-169 y BENJAMIN, 2000). Para una critica 
perspicaz de ciertos programas revolucionarios, v^ase KNIGHT, 1990, pp. 71-113. 



anuencia de las autoridades municipales, y las militares, s6lo faltaba la del 
Gobierno del Estado". La presencia del gobernador, consecuentemente, 
garantizaba "que ningun elemento quedari excluido u olvidado en este 
regocijo popular".20 Como resultado, los activos munfcipes no tardaron en 
anunciar el cierre de los negotios locales desde el sabado hasta el martes 
para que los residentes "se disfruten plenamente" durante el carnaval.21 

El Dictamen, haciendo hincapie en el caracter inclusivo de la fesrivi-
dad, informo a sus lectores que se preparaban varias comisiones espe-
ciales. Repetidamente los reportajes aseguraban que "todos en la ciudad" 
tendrfan un papel que desempenar en el espectaculo. Como para enfati-
zar la idea, el peri6dico mencion6 que incluso los pacientes del Hospital 
Zamora, el Hospital de Mujeres y el sanatorio, y aun los presos de la 
Carcel Allende, anticipaban la alegrfa del carnaval. 

Al mismo tiempo, los artfculos del peri6dico describfan las decora-
ciones y banderas llamativas que muchos residentes habfan colocado en 
las fachadas de sus casas, en las calles principales de la ciudad y por el 
Malec6n. Los duenos de las casas comerciales Zaldo Hermanos, La Villa 
de Vinuesa y La Europea en la avenida de la Independencia, y tambien 
los socios del Casino Espanol en la calle Cinco de Mayo, habfan acudido 
al llamado festivo al adornar las fachadas de sus edificios con serpentinas, 
flores, banderas y otras decoraciones coloridas. Ademas, circulaban por la 
ciudad, a mediados de febrero, tranvfas, autos y otros transportes atavia-
dos con flores, banderas y papel picado. Segun El Dictamen, los resi-
dentes habfan convertido al centro de su ciudad en un lugar compartido, 
casi sagrado, para la celebracion publica. 

"VIVA LUZ" 

Preparada la ciudad, los veracruzanos anticiparon la coronaci6n de "su" 
Reina de carnaval. La primera publicidad referente a la Reina, aparecida 
en El Dictamen, fueron fotos de las catorce debutantes nominadas al tan 

20 El Dictamen, 18 de febrero de 1925. 
21 El Dictamen, 20 de febrero de 1925. 



deseado tftulo. Una vez que todas las candidatas habfan sido presentadas 
al publico, un "voto popular" determino cual de ellas serfa la Reina. Se 
decfa que el voto fue recaudado por los miembros de varios sindicatos, 
asociaciones cfvicas y organizaciones de colonias, para despues ser notari-
ado por el comite organizador. Durante la noche del 16 de febrero, los 
organizadores oficiales actualizaban los resultados de la election cada hora 
en un teatro local. Al dfa siguiente, en la primera plana de El Dictamen,, 
se anuncio la victoria de la nominada del Club Rotario, Luz Marfa 
Raygadas. Hubo quienes alegaron que la joven sonorense tuviera alguna 
palanca con el comite organizador, pero los editores de El Dictamen con-
tinuaron su discurso carnavalesco. Se decfa tambien que el nombre de la 
reina cuadraba bien con la idea de una monarca "iluminada". En su corte 
figuraron Marfa Teresa Arzani y Luz Ortiz de Montellano, las "princesas 
de la fiesta", y tambien Lupe Leycegui, Rosa Loperena Carrau, Carmen 
Mortera y Lulu Perez Morteo, designadas las "marquesas". Una media 
docena de "damas de honor" completo la corte de la Reina.22 

Intentando legitimar el reino de la monarca, El Dictamen tirculo una 
version de los eventos en la que la sociedad veracruzana habfa participado 
en un proceso colectivo de autorepresentacion:23 

A las dos de la manana una compacta multitud en la que figuraban todas las clases 
sociales, y un grupo numeroso de alumnos de la Escuela Naval, recorri6 las calles de 
Veracruz lanzando vivas a las senoras Luz Raygadas y Maria Teresa Arzani, la cual, 
del brazo de dos garbosos alumnos agradecfa con sonrisas las demostraciones de sim-
pati'a que lo prodigaban sus partidarios.24 

El relato describio c6mo los admiradores de la recien nombrada Corte de 
Carnaval llevaron a cada una de las mujeres a sus casas, continuando por 
la avenida de la Independencia. La Reina Luz, despues de entrar en su 

2 2 En un toque democrdtico a lo que fue, a todas luces, una herencia medieval, El Dictamen hizo hincapie 
en informar a sus lectores que el proceso de votaci6ri habfa incluido un conteo muy cuidadoso de parte de un 
notario publico. 

2 3 La clasica descripcion de este proceso es la de Clifford Geertz, refiridndose a su noci6n de una sociedad 
"tellfing] stories to themselves about themselves." GEERTZ, 1973. 

24 El Dictamen, 17 de febrero de 1925. 



hogar, aparecio en el balcon con su hermana para despedirse, todo para el 
deleite de la extasiada multitud que la contemplaba desde abajo. Al final, 
un alborozado grupo de jovenes cerro la noche con broche de oro al 
escoltar a Maria Teresa por el centro antes de llevarla a su domicilio. 

Dado el diligente reportaje de El Dictamen, y tambien el cuento 
apocrifo acerca del nombramiento de la Reina Luz, parece estar claro que 
el comite organizador se empenaba en presentar a la joven sonorense al 
publico veracruzano como el icono legi'timo y popular del carnaval. Fue 
un suculento adelanto de emotion. Este proceso de imaginarse a Veracruz 
como una comunidad felizmente integrada seguirfa mientras la nueva 
Reina presidio el ritual de tres dfas.25 

La coronation de la Reina ocurrio el sabado por la noche bajo el 
patrocinio de negociantes locales en la sede de la Lonja Mercantil. Durante 
la elegante ceremonia, se entonaron canciones en honor a la Reina y los 
munfcipes le entregaron las llaves de la ciudad. Despues del acto oficial, la 
Reina dirigi6 a su corte al Teatro Carrillo Puerto donde se habfa congre-
gado una imponente multitud para el programa vespertino. El dfa 
siguiente, El Dictamen ofrecio una description halagadora de la Reina y su 
corte. "Un maravilloso espectaculo", proclamaba el encabezado, "en que la 
triunfal belleza de la mujer veracruzana fue exaltada en clamorosa mani-
festation de simpatfa por millares de personas que asistieron a la ceremo-
nia". Admirandose de la brillante ostentation, el periodico alabo a Luz y a 
Maria Teresa, invitando a sus lectores a contemplar sus talentos: 

El teatro esplendido de luz, de belleza, de alegrfa [los portenos] acudieron a tributar 
aun mas cilidos aplausos a las reinas del arte, nunca contempl6 mas vivo entusiasmo, 
mayor delectacion, mas franco regocijo, que el observado de anoche estando entre un 
estruendo de aplausos, una lluvia de flores y serpentinas ondulantes y multicolores. 
[L]a corona de reina su graciosa majestad Luz I, que era doblemente reina que el cen-
tro del triunfo puso en sus manos, como por su belleza y juventud coronada de satis-
faccion. Y a su lado, la espiritual Maria Teresa, blanca como de nieve, distinguido el 
porte aristocratico [...]26 

Para un analisis bastante profundo de los concursos de belleza, v^ase BANET-WEISER, 1999. 
26 El Dictamen, 22 de febrero de 1925-



Idolatrando no solo a la Reina sino tambien a toda su corte, el artfculo 
describi6 a las dos princesas "rebosando belleza y elegancia" y a las cuatro 
marquesas "bellas representantes del solar jarocho, donde abundan las 
exquisitas flores".27 Como era de esperar, las descripciones de las damas 
de honor enfatizaron un conjunto semejante de caracterfsticas atractivas: 
Consuelo Ferrer lucfa "dos ojos como soles [y] en los labios una sonrisa 
de ilusion"; Lucha Fentanes posefa "esplendida belleza criolla"; Marfa 
Torres Abascal aparecfa "gratiosa y dulce"; Margot Belchez representaba 
"otro hermoso capullito espiritual y delicado"; Margarita Wood "tan dis-
tinguida"; Blanca Lagunes, cuya presencia estaba "rebosando simpatfa", y 
Rafaela Peredo parecfa "suave y dulce como toda mujer mexicana". 
Basandose en el reportaje de El Dictamen uno se imagina que, durante 
esas pocas horas de la noche del sabado, la majestad de la Reina del car-
naval unio a toda la gente de Veracruz. Todos los presentes, distribuidos 
"naturalmente" en el teatro desde el escenario, la orquesta y la primera 
fila hasta las mas altas y lejanas butacas economicas, se dejaron hechizar 
por la Reina cuya belleza encantadora arrojo una luz brillante por sobre la 
ciudad entera. 

La coronation de la reina del carnaval represento un importante pro-
ceso preformativo. Al marcar el cambio del tiempo historico hacia el 
tiempo ritual despues del sacrificio del Mai Humor, la Reina y su corte 
proveyeron un elemento esentialmente femenino al drama carnavalesco. 
Con toda la autoridad que le fue otorgada, la joven y atractiva Reina 
significaba la incorporation de todos los veracruzanos a la sociedad pos-
revolucionaria. Bajo su reino, la ciudad fue transformada en un orden 
social pacffico y cohesionado. Cualesquiera que fueran los aspectos multi-
dimensionales de la reception de esa vision altamente teatral del poder 
politico, los organizadores —en cooperation estrecha con los editores de 
El Dictamen— parecfan empenarse en ofrecer un complemento atractivo 
y femenino a las formulaciones estatales posrevolucionarias. La Reina del 
carnaval y su corte, de suma importancia en ese equilibrio ritual, actua-

^ El termino jarocho se refiere tanto a la gente de la costa veracruzana del Golfo de Mexico como a su 
mezcla regional de herencias indi'genas, africanas y europeas. 





ron como fuerza intermedia en el apoyo a la reintegration de la sociedad 
posrevolucionaria local, al servir como metafora incitante por las formas 
verfdicas de la autoridad poh'tica.28 Con estas damas como sfmbolos del 
discurso oficial carnavalesco, una dimension popular se desencadeno 
cuando miles de ciudadanos tomaron las calles de Veracruz para partici-
par en desfiles y celebraciones publicas. 

DESFILES POSREVOLUCIONARIOS: LA SOCIEDAD CIVIL EN LA MIRA 

Las celebraciones carnavalescas se suspendieron el domingo 22 de febrero 
de 1925 para conmemorar la muerte del martirizado presidente Francisco 
I. Madero. El lunes por la manana fueron resumidas las festividades con 
una procesion maritima de la Reina> su corte y miembros del comite orga-
nizador. El evento comenzo cuando la Reina y su corte abordaron varios 
botes decorados en el Club de Yates.29 Navegaron por el puerto hasta llegar 
al Malecon donde desembarcaron entre "una multitud alegre". Las feste-
jadas platicaron brevemente con ciudadanos destacados y miembros de las 
familias de la elite y clase media, y despues subieron a unos carros decora-
dos. Mas de treinta vehiculos desfilaron por la ciudad mientras los habi-
tantes gritaban y tiraban confeti, serpentinas y flores. Eventualmente la 
procesion se detuvo frente a la Lonja Mercantil donde fue recibida por una 
guardia de honor compuesta por miembros de un grupo local de ninos 
exploradores. Repitiendo reportajes previos que enfatizaban una aura de 
armom'a social durante le epoca de carnaval, declaro El Dictamen que "ni 
una nota opuesta sono" en ningun momento de la gira municipal.30 

^ Como sugiere la investigadora de concursos de belleza Sarah Banet-Weiser, estas mujeres llevan a cabo 
una aceptada "indtacion de deseo legi'timo" disenado para fortalecer "un sistema institucionalizado de creen-
cias y prdcticas". BANET-WEISER, 1999, p. 8. Para un acercamiento interesante a los concursos de belleza en 
Jamaica y la seleccion de la reina de carnaval en Trinidad, vdase BARNES, 1997, pp. 285-306. 

EI desfile man'timo se habi'a adoptado de las anteriores celebraciones privadas del Club de Regatas para 
"La Reina de la Marina de Guerra". Para informes v^ase el peri6dico semanal de Veracruz El Arte Musical, 23 
septiembre 1923 (que se dejo de imprimir a fines del 1924). La ruta de la procesion cambio sutilmente 
despues de que una tormenta, en septiembre 1926, destruyo mucho de Villa del Mar y el Club de Yates. 

Para la organizaci6n de desfiles decimononicos en ciudades cstadounidenses, v£ase RYAN, 1989, pp. 
131-155. 





Una vez que la Reina habfa terminado la gira, el escenario se habfa 
preparado para la participation de los residentes locales en un dfa entero 
de desfiles y eventos publicos. Varias bandas escolares llenaron de musica 
las calles matutinas antes de ir a tocar en los vecindarios. Ya para la tarde 
algunos grupos empezaron a salir a las calles para marchar en el Desfile 
de los Enmascarados. Los celebrantes, viajando en auto, bicicleta y a pie, 
bailaron, tiraron serpentinas y estallaron cohetes mientras circulaban por 
el centro veracruzano.31 

En tanto que algunos residentes observaban desde banquetas y bal-
cones, una amplia gama de asociaciones locales e individuos renombrados 
participaron en el Desfile de Carrozas que torno lugar el martes. Los 
obreros ferroviarios, por su parte, habfan construido sobre su carroza un 
paisaje de montanas con una locomotora en la cumbre, diseno que fue 
elegido por los jueces para el premio del primer lugar. Se especulaba que 
el exito reflejaba el nuevo respeto por los sindicatos en la sociedad posre-
volucionaria. Una empresa local gan6 el segundo lugar con una replica de 
un automovil Ford hecho de carton, madera y otros materiales. Pintada 
de rojo, bianco y azul, la carroza se burlaba de los estadounidenses al 
incluir, entre sus muchos pasajeros, un Tfo Sam disfrazado. Un equipo de 
pulqueros se merecio el tercer lugar con un montaje folclorico que inclufa 
dos burros e interpretaciones de canciones populares. Los temas articula-
dos por los tres ganadores —sindicatos, nacionalismo y herencia rural— 
simbolizaron aspectos importantes del discurso revolucionario oficial. 

Las carrozas que llevaban a individuos del gobierno local, la Aduana y 
la Academia Naval representaban pilares importantes de la economfa 
polftica portena y por lo mismo revelaban un retrato de la sociedad vera-
cruzana. Las carrozas patrocinadas por El Dictamen, el Club de Yates, la 
Cruz Roja, el Club Rotario y varias estaciones de bomberos encarnaban 
la diversidad de asociaciones voluntarias. Adicionalmente, la partici-

^ El Dictamen se empend no s6lo en documentar los desfiles sino tambien en hacer listas de los nombres, 
profesiones y direcciones de los participantes cuando fuera posible. La descripci6n del desfile de ninos del 
lunes, por ejemplo, incluy6 los nombres del Comodoro Arturo F. Lapham, el ingeniero Francisco de Rabeau, 
y la senorita A. Lechuga, entre otros. 



pacion de varias empresas locales, tanto como la de algunos grupos de 
inmigrantes como los cubanos, sirios, libaneses, alemanes, ingleses y chi-
nos, indicaba una colaboracion social altamente inclusiva.32 Esos eventos, 
meticulosamente coreografiados para proveer una representacion descrip-
tiva de la sociedad local, cumplieron una importante funcion politica al 
promover la idea de Veracruz como una comunidad cohesionda.33 

MASCARADAS, BAILES EN LA CALLE Y EL CARNAVAL COMO COMERCIO 

Ademas de las abundantes actividades carnavalescas durante el dia, los 
varios eventos nocturnos del fin de semana dieron lugar a numerosos 
encuentros sociales por toda la ciudad. Por ejemplo, despues de la coro-
naci6n, el domingo por la noche, la Reina y su corte, acompanadas por 
una multitud de admiradores, asistieron a mascaradas en el Centro de 
Dependientes, el Circulo Espanol y el Casino Veracruzano. El Dictamen, 
en una cronica sobre uno de estos eventos, describid la elegante aparien-
cia del lugar y destaco la asistencia de una retahfla de portefios ilustres.34 

Al mismo tiempo, la vasta muchedumbre que se congregaba en las 
calles, parques y vecindades cada noche disfrutaba su propia combination 
estrepitosa de miisica, bebidas alcoholicas, baile y mascaradas.35 En plena 
concordancia con la tradicion carnavalesca, pero desde una perspectiva 
distinta, los festejantes anonimos de esas celebraciones empezaron a 
establecer una tradicion carnavalesca que incorporaba un espiritu implf-
cito de solidaridad local entre las clases populares portenas. Como lo 

^ Habi'a una carroza "de tema" con unos hombres sobre burros que se llamaban "Ku Klux Klanes" 
(supuestamente un club de baile local). El Dictamen, 25 de febrero de 1925. Para la participaci6n de este 
grupo en el carnaval, v^ase FLORES MARTOS, 1998. Los editores de El Dictamen mostraron cuidado al corre-
gir una errata en cuanto al nombre de una mujer asociada con el grupo sirio-liban^s y tambidn los materiales 
usados en la consrruccidn de su carroza. El Dictamen, 26 de febrero de 1925. 

^ El termino "descriptive representation" o representaci6n descriptiva viene de Hanna Pitkin, citada en 
RYAN, 1989, p. 137. 

^ El Dictamen, 24 de febrero de 1925. Durante todo el fin de semana, se destac6 la elite veracruzana en 
los informes detallados sobre personam adineradas en clubes privados, asociaciones empresariales y casas parti' 
culares. 

^ Wase la peUcula La mujer del puerto (1933) para tomas verfdicas del carnaval de Veracruz. 



expresara el cronista local Francisco Rivera Avila, Paco Pildora> al pon-
derar c6mo, hacia mitad de los anos treinta, el carnaval habi'a sido trans-
formado por las clases obreras en una celebraci6n esencialmente popular: 
"tirar un pie en 5 de Mayo, era el final obligado de los carnavales de 
antano, al ritmo de la Reina de Mora, El Pagari o La Virgen de Regla; se 
hacia el cfrculo a los bailadores y se armaba el alboroto".36 

A pesar del discurso oficial promoviendo una participaci6n comunitaria, 
en la prdctica el carnaval de 1925 comprob6 que la fiesta, inevitablemente, 
reflejaba divisiones sociales intramunicipales. Por eso, al cerrar las festivi-
dades la noche del martes con ruidosos desfiles, gritos, cohetes y la quema 
de la efigie del Rey Juan Carnaval en la Plaza de Armas, algunas de las casi 
mil personas alii reunidas (incluyendo a los miembros del Sindicato 
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3 6 Cicado en GARCFA DIAZ. 1992, p. 2 2 6 . 



Ferroviario que administraron el evento) seguramente comenzaron a hacer 
sus planes para el carnaval del ano siguiente.37 Con el Rey del carnaval 
convertido en cenizas, los miembros del comite organizador tambien se 
prepararon para el carnaval de 1926, pensando en la expansion no solo de 
oportunidades cfvicas sino tambien de oportunidades comerciales. 

RESUCITANDO LA ECONOMFA LOCAL 

Al reiniciar el carnaval en 1925, sus organizadores habi'an intentado pro-
mover una idea "oficial" de identification entre las comunidades local y 
national. Los organizadores expandieron su discurso de desarrollo, buscando 
crear nuevas oportunidades comerciales y empezar la promotion de la ciu-
dad como destino turistico. Anticipando un aumento en la participacidn del 
evento, en 1926 las empresas locales construyeron varios incentivos promo-
tionales disenados especificamente para los turistas de carnaval.38 

En el contexto comercial aparecieron anuncios en El Dictamen para un 
nuevo perfume llamado "Luz," de venta exclusiva en una tienda de la calle. 
Cinco de Mayo. La farmatia Cruz Blanca alentaba a los residentes a man-
tener su salud y "a distancia al Mai Humor" usando medicinas disponibles 
en su local. Las papelerias anunciaron la venta de confeti y serpentinas. 
Natalio Ulibarri y Cfa. anuncio una rebaja en la venta de disfraces y rega-
los para la ocasion. La Imperial informo de su variada selection de zapatos 
de tacon alto en estilos apropiados para reinas y otras "embajadoras de 
Carnaval." El Hotel Terminal ofrecio un menu especial para los dias de 
carnaval, ademas de "musica, luz y felicidad". Tal vez el anuncio mas 
apropiado fuera el de la aspirina Bayer, con una ilustracion de bailadores 
de carnaval y la inscription "horas felices". Se leia en la description que, 
con la ayuda de su producto, se podrfa disfrutar el carnaval hasta el tope 
sin ninguna preocupacion de resacas dolorosas el dfa siguiente.39 

37 El Dictamen, 26 de febrero de 1925. 
3 8 Sobre la historia del turismo, veanse: BERGER, 2002; SCHANTZ, 2001, y SACKETT, 2002. Otras obras 

importantes sobre el turismo son las de: DELPAR, 1992; SCHWARTZ, 1997; SARAGOZA, 2002; SMITH (ed.), 
1989;TURNERyASH, l975,yURRY, 1990. 

39 El Dictamen, 14 y 15 de febrero de 1926. 



Mientras cobraba popularidad el carnaval durante la segunda mitad de los 
anos veinte, muchos ciudadanos percibieron en la festividad una oportu-
nidad para destacar la armonia social, asf como un catalizador extraordinario 
para la economfa local. Una editorial de El Dictamen en 1927 comento: 

[El carnaval] significa para Veracruz una anual concurrencia de elementos nuevos, de 
renovadas energias que dejaran aquf no pocos productos, beneficiosos para toda la 
poblaci6n. Porque la organizaci6n de una feria como la ofrece en oportunidad un 
Carnaval, significa un movimiento extraordinario en el comercio, la ocupaci6n de 
muchos brazos; un proporcional derrame de la riqueza que produzca esta fiesta; se be-
neficiaran las empresas de transportes, los hoteles, las casas de comercio, las empresas 
de diversiones. Veracruz tendra una posibilidad cada ano de ir creciendo, de mejorarse 
cada vez para brindar al turista mayores atractivos, de hermosearse con sus edificios, 
con sus parques, con sus buenas avenidas; de la Republica en el Golfo con todas las 
comodidades, y todos los adelantos que pudieran encontrarse en cualquier pais.40 

40 El Dictamen, 18 de febrero de 1927. 



Al apropiarse de ciertos elementos del discurso revolutionaries los organi-
zadores ayudaron a proveer a su ciudad de varios "embellecimientos", 
ademas de algunas conveniencias nuevas y modernas. En poco tiempo, la 
asociacion informal que se habi'a establecido entre empresas veracruzanas, 
organizadores municipales y el capitalismo de la imprenta para montar en 
escena el carnaval, se codiciaba como una formula atractiva que habi'a 
que emular. Ante el creciente numero de participantes, promociones y 
organizaciones patrocinadoras en Veracruz, un periodista de la ciudad de 
Mexico haria la siguiente observation: 

Queremos referimos a las fiestas de Carnaval, en cuya resurreccion hemos puesto 
esfuerzo y entusiasmo, no s6lo por lo que estas fiestas sirven para expansion del 
espiritu, sino principalmente por lo que favorecen a las actividades comerciales y 
ponen en movimiento un gran numero de energi'as que, forzosamente, se traduce en 
un poco de bienestar comun. Para llevar a cabo estas ferias, cooperan todos los indi-
viduos y mayormente quienes reciben el beneficio mas directo; los comerciantes, los 
industrials; los profesionistas; el Gobierno; todos los que de algun modo perciban 
beneficio con el aumento de poblacion, aunque sea pasajero, la inflacion de los nego-
cios que va quedando como fruto provechoso de la propaganda comercial que se 
hace. Estos ensayos de Carnaval que se han hecho deben servir de inspiracion y gufa 
[...] con s6lo que en ello se pone un poco de cuidado y de interes comercial.41 

De hecho, no s6lo en la capital de la repiiblica sino tambien en varias 
otras ciudades mexicanas, pronto se tomarfa la decision de patrocinar car-
navales locales. Como en Veracruz, diversas coaliciones posrevoluciona-
rias se formaron entre h'deres empresariales y municipales, esperando 
desarrollar el orgullo cmco, ademas de nuevas fuentes de ingresos. 

En 1926 la ciudad de Cordoba initio su propia celebration con todo y 
certamen de reina de carnaval.42 Al ano siguiente, se organizaron car-
navales en Puerto Mexico (actualmente Coatzacoalcos), Otatitlan, 
Coatepec, Tlacotalpan y San Crist6bal. Al mismo tiempo, El Dictamen 

41 El Dictamen, 16 de febrero de 1926. Algunos informes de El Dictamen, en febrero de 1926, describen 
el carnaval de la ciudad de Mexico en el parque de Chapultepec y por la avenida Reforma. El 17 de febrero, el 
peri6dico declard que habian fallecido cinco personas durante las celebraciones. 

42 El Dictamen, 9 y 10 febrero de 1926. 



informo que habfa llegado al puerto un gran numero de visitantes de las 
areas colindantes para unirse al carnaval.43 De hecho, la promotion del 
carnaval, tanto bajo su forma de nuevas "vacaciones" posrevolucionarias 
como imbito de amenas oportunidades comerciales, se estaba revelando 
como una combination altamente exitosa. 

INICIOS DEL TURISMO 

Aunque no existirfa un departamento estatal oficial de turismo y publici-
dad sino hasta abril de 1943 durante la gobernatura de Jorge Cerdan, un 
encabezado de El Dictamen de febrero de 1927 anticip6 un crecimiento 
de la industria del turismo al anunciar: "Numerosos visitantes van a asis-
tir a las fiestas del Carnaval en Veracruz".44 Al describir c6mo el entusi-
asmo por el evento habfa empezado a atraer a cada vez mas turistas al 
puerto —particularmente de otras areas del estado y de la capital fe-
deral—, el periddico hacfa notar que muchos llegaban por tren.4 5 

Manifestando la presencia de otra atracci6n moderna, El Dictamen narro 
el viaje de los clubes de bicicleta Hercules y Radio desde su sede en 
Orizaba hasta el puerto justo antes del carnaval.46 

En cuanto a la votacion por la Reina del carnaval a fines de enero de 
1928, El Dictamen coment6 que muchos de los que visitarfan el puerto 
ya habfan anunciado sus planes.47 Unos dfas despues, el periodico pu-
blic6 un breve artfculo dtulado "El Carnaval favorecerd los Negocios". El 
autor del artfculo describi6 que, con anticipation a la oleada de visitantes 
a Veracruz, varias empresas locales se habfan empenado en realizar la cele-
bration de 1928 y que "la animaci6n sera mayor".48 Algunos hoteles y 
posadas tomaron la iniciativa de atraer el comercio exterior al ofrecer un 

43 El Dictamen, 3 y 5 febrero de 1927. 
44 El Dictamen, 3 de febrero de 1927. Sobre el departamento de turismo, vease el "Informe de Jorge 

Cerd4n", en BlAZQUEZ DOMfNGUEZ, 1986, vol. XIII, pp. 7175-7176. 
45 El Dictamen, 2 de febrero de 1927. 
46 El Dictamen, 11 de febrero de 1927. 
47 El Dictamen, 31 de enero de 1928. 
48 El Dictamen, 1 de febrero de 1928. 



descuento de 20% sobre sus tarifas regulares. Algunas empresas, como la 
Farmacia Moderna en la calle 1 de Mayo, patrocinaron cofradias de car-
naval, mientras otras (Cafe Diligentias, las cantinas El Arco Iris y El 
Alba, Salon Galicia, Joyeria Paris, El Area de Noe, La Vencedora y el 
Banco National) recogieron los votos de la election de la Reina.49 La edi-
torial "Carnaval, un buen negocio" recalcd los efectos positivos del car-
naval en el comercio local: 

Las fiestas de Carnestolendas pueden llegar a constituir uno de los mis importantes 
negocios para la ciudad, por concepto del turismo [...] Todos los hombres de nego-
cios deben ver en el Carnaval una oportunidad de empresa, porque, repetimos, no es 
solamente la frfvola alegrfa la que se acerca al Puerto en cada Carnaval, sino un ver-
dadero negocio que dari'a a ganar dinero a mucha gente y que, desde luego transfor-
maria nuestra Ciudad.50 

El redactor de El Dictamen opinaba que, si los visitantes a la ciudad 
durante la epoca de carnaval recibieran un trato especial, se aumentarfa el 
comercio turistico y se producirian beneficios para los muchos portenos 
que entran en contacto directo con los turistas. El reportero destac6 el 
hecho de que, debido al clima veracruzano, las semanas anteriores a la 
Semana Santa son la temporada mas atractiva para los turistas, asf que 
con mayor razon habi'a que manejar el carnaval como un componente 
esencial de la industria turfstica national.51 

Para proteger la creciente reputation de Veracruz como destino turistico 
durante el carnaval, en 1928 el Ayuntamiento local aprob6 medidas para 
evitar los abusos a los que los visitantes habi'an sido vi'ctimas en los ultimos 
anos. Decidieron proscribir las armas durante las festividades,52 y propu-
sieron cuotas razonables de taxi, hoteles y posadas durante la temporada.53 

49 El Dictamen, 1 de febrero de 1928. 
50 El Dictamen, 6 de febrero de 1928. 
51 El Dictamen, 6 de febrero de 1928. 
52 El Dictamen, 18 de febrero de 1928. 

El Dictamen, 14 de febrero de 1928. Silva Martfnez comenta que los visitantes a Veracruz disfirutaban 
de reducidas tarifas ferroviarias y de transporte, ademds de las promesas del Comit^ Organizador de que las 
cuotas de los hoteles senan razonables. SlLVA MARTINEZ, 1973, pp. 14-15. 



Conforme se iba consolidando la tradicidn del carnaval ano con ano, 
varios organizadores locales continuaron modificando la fiesta mientras 
buscaban maneras viables de aumentar su caracter comercial. En 
preparation para las festividades de 1929, los editores de El Dictamen 
prometerion, una vez mas, un evento "suntuoso" que no podrfa fallar en 
su apoyo al comercio turfstico incipiente. Como siempre, "la belleza del 
clima" y "la natural alegrfa" de los veracruzanos sirvieron como ingre-
dientes esenciales en la f6rmula carnavalesca.54 Artfculos posteriores, 
ampliando estas descripciones, insistian en senalar a algunos grupos de 
"excursionistas" que llegaban de fuera para disfrutar la festividad. 

El 13 de febrero de 1930, El Dictamen describio el trato especial que 
recibio un grupo de trestientos turistas estadounidenses de Chicago, San 
Luis y Nueva York, que arribaron a Veracruz en el vapor ingles Lapland. 
Los turistas pasaron rapidamente por la aduana y gozaron una excursion 
por la ciudad en tranvfa esa tarde. Segun El Dictameny el grupo, que par-
ticipo en una variedad de actividades carnavalescas, representaba el 
aumento del numero de turistas estadounidenses que viajaban a Mexico, 
seducidos por campanas publicitarias producidas por el gobierno 
nacional, la companfa ferroviaria mexicana y empresas de vapores inter-
nacionales. Aparentemente, la compafifa duena del Lapland (The White 
and Red Star Line) se habfa unido a Express Wells Fargo y al Ferrocarril 
Nacional a fin de proveer los arreglos mas actualizados para los viajeros 
estadounidenses. Entre esos arreglos se contaba un tren de pasajeros de 
diez vagones (con coche cama) que llev6 a los turistas a la ciudad de 
Mexico y de regreso a Veracruz. 

Al pedirles a los estadounidenses sus opiniones acerca de la ciudad, el 
periodico narro que a muchos les habfa impreslonado el haber llegado 
en temporada de carnaval. Entusiastas, algunos comentaron que la 
fiesta se comparaba favorablemente con el Mardi Gras que anualmente 
se celebraba en Coney Island, en Brooklyn, como fin de la temporada 
de verano. Segun El Dictamen, esos turistas opinaron que el evento 

54 El Dictamen, 25 de enero de 1929-



jarocho fue "mas alegre" porque la celebration local fue mas "vehe-
mente y contagiosa".55 

Las preparaciones para el carnaval de 1930 incluyeron las acostum-
bradas reuniones del comitd organizador en la Lonja Mercantil. El 
Dictamen divulgo anuncios con anticipation de los bailes patrocinados 
por la Cruz Roja, el Casino Veracruzano y el Centro Espanol. Mientras 
tanto, las candidatas a Reina del carnaval solicitaron apoyo al comenzar el 
proceso de selecci6n. A pesar de una inminente crisis econ6mica, el 
potential del turismo local quedo de manifiesto en 1930 con la pro-
puesta, hecha por el representante veracruzano de un importante perio-
dico capitalino, de formar un comite de turismo en el puerto. Durante 
una reunion initial con empresarios interesados, Eduardo I. Aguilar, de 
El Excelsior, explico que una diversidad de asociaciones comerciales liga-
das al negocio de los viajes se habi'a congregado en el nuevo comite de 
turismo. Esencialmente el grupo promoveria la imagen de la ciudad 
como destino para viajeros durante la Semana Santa y carnaval. "Los 
mexicanos y los que con los mexicanos conviven —declaro Aguilar— 
hemos llegado a comprender" que: "El turismo es una fuente de riqueza 
que por largos anos hemos venido desperdiciando obligados muchas 
veces por las circunstancias. Cada ciudad ha puesto ya su atencion en el 
turismo y por medio de sus organismos activos [...]"56 

Aguilar sugiri6 que la industria podri'a llegar a tener mucho exito con 
el apoyo de los gobiernos estatal y national, y destaco que el carnaval 
ofreci'a un ambiente particularmente incitante para los turistas. De suma 
importancia en el contexto que articulaba Aguilar serfa la cooperation de 
los duenos de hoteles y posadas, a quienes alentaba a contribuir lo que 
pudieran al fondo municipal de promoci6n. Puesto que la Camara de 
Comercio e Industriales podria facilitar una campana publicitaria coor-
dinada que incluiria anuncios en varios periodicos locales, nacionales 
y extranjeros, el representante de El Excelsior lanz6 algunas ideas 

55 El Dictamen, 13 de enero de 1929. 
56 El Dictamen, 14 de febrero de 1930. 



promocionales del carnaval a sus colegas ("Venga a Veracruz al Carnaval") 
como catalizador de futuros planes.57 

El 25 de febrero de 1930 se congrego la asociaci6n nacional de empre-
sarios en la ciudad de Mexico para empezar a formalizar la idea. Entre los 
presentes se encontraban representantes de companfas ferroviarias, auto-
movilfsticas y de transporte, asf como representantes de varias instancias 
gubernamentales. Posiblemente por su novedad, el desarrollo del turismo 
en automovil atrajo mucho interes en las platicas. El ingeniero Eulalio 
Vela, Luciano Ortiz Bertheley (socio de la Junta Civil) y el presidente de 
la Cruz Roja, Ignacio Martfnez, entre otros, identificaron a la creciente 
red de autopistas mexicanas como la "base" para el nuevo turismo. 
Martfnez, al contemplar la carretera international entre Estados Unidos y 
Mexico (terminada en 1936 y nombrada despues la Carretera Pan-
Americana), opino que un circuito de viaje vinculando el Distrito 
Federal, Veracruz (cuya propia autopista a la ciudad de Mexico, vfa 
Orizaba y Cotaxtla, estaba en construction) y Estados Unidos podrfa 
estar terminada dentro de unos anos. Entonces los interesados dedicaron 
su atencion a lo que crefan que era el otro componente imprescindible de 
la promotion turfstica: la mercadotecnia. 

Para su estrategia promotional, Martfnez deseaba divulgar que Mexico 
tenfa mucho que ofrecer a los turistas potenciales, tanto nacionales como 
internacionales. En el caso de Veracruz, los reunidos crefan que la ciudad 
tenfa mucho potencial para los visitantes, 

no precisamente como una ciudad moderna y bella, sino como un lugar de interns 
histdrico por sus construcciones coloniales, por su situacion privilegiada como 
primer Puerto de ia Republica, por sus playas que son muy bellas, por los atractivos 
que sus cercanfas pueden ofrecer y por los paisajes que podrfan admirar los turistas.58 

Como resultado, los promotores dedujeron que el volumen de espacio 
hotelero se tendrfa que aumentar, y la construcci6n de caminos tendrfa 

57 El Dictamen, 14 de febrero de 1930. 
58 El Dictamen, 26 de febrero de 1930. 



que continuar. Contando con la cooperation de los gobiernos federal y 
estatal, muchos pensaban que los parametros indicaban un plan empre-
sarial de mucho exito.59 Sin embargo, el Ministro del Interior del estado 
de Veracruz, al responder a sus pedidos, enfatizo que los fondos estatales 
no se podian utilizar para la promoci6n turfstica de una sola localidad en 
particular. En cambio, la administracidn del gobernador Adalberto 
Tejeda se habfa dedicado a la edification de una infraestructura estatal de 
transporte que servirfa a la cretiente industria turfstica a la par que otros 
diversos propositos comerciales.60 

Era la opinion general que Veracruz, con su belleza tropical y su 
vibrante celebration anual, tenfa mucho que ofrecer a los visitantes hedo-
nistas. No obstante, como se decfa en una editorial de El Dictamen del 26 
de febrero de 1930 ("Un ambiente propicio para el Turismo"), la incipi-
ente industria del turismo veracruzano se enfrentaba con muchos retos. 
Segun esa editorial, hacia muchos anos ya que la condici6n y reputation 
de Veracruz inspiraban en el visitante el deseo de pasar el menor tiempo 
posible en el puerto. El escritor sugirio que para contradecir esa impre-
sion negativa quedaba mucho por hacer en Veracruz. Para empezar, habfa 
que mejorar varios servicios esenciales como las comunicaciones, los 
hoteles y el "cardcter publico". El mas importante de estos tres, segun el 
autor del ensayo, serfa la escasez de habitaciones de primera en los hote-
les. Si se pudiera remediar esa situation entonces destacarfan, paulatina-
mente, la hospitalidad natural y la amabilidad de los veracruzanos. 
Conclufa que Veracruz, con su ventajosa ubicacion geografica, debfa 
poner manos a la obra y aprovechar su potential.61 

Curiosamente, un dfa despues, el dueno de periodicos Cornelius 
Vanderbilt Jr., junto con algunos socios del St. Louis Advertising Club, 
llego a Veracruz rumbo a la ciudad de Mexico. En conversacidn con un 

59 El Dictamen, 26 de febrero de 1930. 

^ Se encuentran unos breves comentarios de Tejeda acerca del progreso de la construcci6n de caminos en 
"Informe que rinde el Ejecutivo del Estado ante la XXXHI H. Legislatura el 5 de mayo de 1931", en 
BLAZQUEZ DOMfNGUEZ, 1986, vol XI, pp. 6146-6147. 

61 El Dictamen, 24 de febrero de 1930. 



periodista de El Dictamen, Vanderbilt compartio sus ideas acerca del 
potential turistico de Mexico. Opin6 Vanderbilt que Mexico posefa una 
cantidad de areas de interes historico, y que cada ano viajaban muchos de 
sus paisanos a Europa para ver catedrales y otras estructuras semejantes a 
las que se encuentran en Mexico. El unico problema, segun Vanderbilt, 
era el que sus compatriotas, en general, sabi'an poco de Mexico en com-
paracion con destinos competidores como Cuba, Puerto Rico y la Florida. 
Sobre todo en Mexico urgi'a presentarles a los estadounidenses una imagen 
mas positiva, debido a las percepciones aun vigentes de que el paisaje me-
xicano estaba poblado de bandidos y otros criminales. De hecho, 
respondi6 el reportero de El Dictamen, viajar en Mexico podrfa ser ver-
daderamente una aventura —hasta peligrosa a veces—.62 No obstante los 
obstaculos que dificultaban la promotion del turismo extranjero, durante 
los siguientes anos miles de mexicanos, menos miedosos de los riesgos de 
viajar como turista, continuaron su peregrinaje a Veracruz, particular-
mente durante la temporada de carnaval. Al fin y al cabo esos turistas 
domesticos formaron el mercado mas fiel para los promotores portenos. 

CONCLUSION 

En una nation trastornada por mas de una ddcada de crisis social, polftica 
y economica, los organizadores del resurgimiento del carnaval en Veracruz 
articularon un mensaje poderoso que alento a los residentes "de todas las 
clases sotiales" a encontrar un lugar en el nuevo orden posrevolucionario. 
Al promover el carnaval como un evento publico inclusivo, los lfderes 
locales anhelaban que la participaci6n festiva no s6lo restableciera la tradi-
cion local de las actividades pre-cuaresma, sino que tambien ayudara a 
diseminar la idea de una comunidad (re)integrada. En el entorno de sus 
varias implicaciones polfticas y culturales, el carnaval dio lugar a una rica 
variedad de nuevas oportunidades empresariales. 

Desde una perspectiva elitista, el carnaval funciono como una manera 
de encauzar el discurso revolucionario oficial. Asf como los lfderes 

62 El Dictamen, 27 de febrero de 1930. 



nacionales en la capital decretaron pronunciamientos que anunciaban el 
alba de una nueva sociedad democratica e inclusiva, los organizadores del 
festival en Veracruz formularon un mensaje similar en la prensa, en des-
files y en eventos. Independientemente de la complicada verdad de la 
situation social entre bastidores, el discurso oficial del carnaval concordaba 
con la programacion posrevolucionaria politica y cultural durante un 
periodo crftico de reconstruction national, al promover a Veracruz como 
una naciente "comunidad" atractiva y dinamica. Sea por propositos cul-
turales, polfticos o comerciales, los organizadores del carnaval en 1925 
reinventaron una tradici6n local. Siguiendo esa iniciativa, otros grupos, 
formados rapidamente y en varias partes del Mexico posrevolutionario, 
establecieron sus propias festividades locales. 

La restauracion del carnaval en 1925 trajo diversion jubilosa a las 
calles y salones de baile veracruzanos tras anos de crisis social. Al tomar 
en cuenta las propuestas oficiales posrevolucionarias de que todos los 
mexicanos de "todas las clases sociales" tenfan un papel muy importante 
que desempenar en la restauracion de la vida cfvica de la naci6n, los 
organizadores tenfan como metas oficiales la promotion del orgullo de 
la comunidad y de oportunidades para el comercio. Para lograr estas 
metas montaron en escena elaborados espectdculos publicos, los cuales 
fueron detallados efusivamente en el unico periodico de la ciudad, El 
Dictamen. En realidad, fue bastante marcado el contraste entre las 
descripciones de la elite durante sus elegantes y ostentosas mascaradas y 
las descripciones de la alegrfa popular por las calles y vecindades. 
Percatandose de esta brecha aparente entre teorfa y prdctica de la comu-
nidad "unida", en 1926 los portenos organizaron la election de un "Rey 
Feo" que, a diferencia de la Reina del Carnaval, representarfa a la gente 
ordinaria. Asf, burldndose obviamente de la jerarqufa social local, el car-
naval de Veracruz en anos venideros se convertirfa paulatinamente en un 
evento aun mds inclusivo; los varios sindicatos, grupos de vecindad, aso-
ciaciones cfvicas y demas inventaron una gran cantidad de maneras crea-
tivas para participar en el espectaculo publico. Desde su restauracion el 
carnaval fue planeado con el proposito de lograr la integration social por 
medios simbolicos. Por eso la historia moderna del carnaval veracruzano 
ha reflejado, de manera llamativa, el macrocosmos de las negociaciones 
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polfticas, econdmicas y culturales que se ha ido formando en la comu-
nidad local y, hasta cierto punto, en la nation entera.63 
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