
- 15 -

Felipe Carrillo Puerto y la 
candidatura presidencial 
de Álvaro Obregón en 
tierras campechanas

Emilio Rodríguez Herrera

La agitación generada por la autonominación de Álvaro Obregón en el 
país, cuando se postuló para la presidencia de la República el 1 de junio de 
1919, fue orquestada principalmente por los militares en abril, con base en 
las preferencias de los generales de división1.  Los líderes civiles de las di-
ferentes regiones, quienes manifestaron sus desacuerdos con Venustiano 
Carranza, se unieron a las aspiraciones del manco de Celaya, quien figuró 
como uno de los favoritos para ocupar la silla presidencial2. 

Al revelar Obregón su deseo de contender en las elecciones, el revolucio-
nario de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, incursionó en tierras campecha-
nas para concientizar a los habitantes de este territorio, sobre la importan-
cia de la política reformista y social de los obregonistas. Su participación 
en Campeche fue significante, pero no determinante, porque se sujetó a 
las condiciones existentes y a la alianza sostenida con los cabecillas de la 
oposición local.

En este artículo se explica la manera en cómo Carrillo Puerto, por medio 
del Partido Socialista, se relacionó con los líderes del Pro-Campeche, en 
función del proselitismo reformista generado en torno a Obregón y con-
dicionado por los adversarios; además de los problemas originados por su 
incursión en esa agrupación en su unificación al obregonismo. Él no per-
maneció en todos los momentos importantes y en todas las actividades 
trascendentes en Campeche, sin embargo, participó en las diligencias de 

1. Buchenau, 2013, p, 2.
2. Hall, 1980, p. 610.
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Programa de la visita de Álvaro Obregón a la ciudad de Campeche. 4 de septiembre de 1920. 
Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche.

los integrantes del Pro-Campeche, en el transcurso de febrero de 1919 
a septiembre de 1920, en cuyo periodo, los campechanos acogieron las 
pretensiones de Obregón en las votaciones del 5 de septiembre de 1920.

El inicio de un liderazgo político peninsular

La autonominación de Obregón significó el alejamiento del gobierno de 
Carranza, que se acentuó tan pronto como el Varón de Cuatro Ciénegas 
eligió a Ignacio Bonilla para disputar las elecciones, porque consideró 
riesgoso postular a un militar. Su designación propició el fraccionamien-
to de los carrancistas y el fortalecimiento de Obregón por el auxilio cas-
trense.

El General de División, Benjamín G. Hill, previo al destape y con la inten-
ción de impulsar la carrera de Obregón, sondeó el terreno para identifi-
car a sus correligionarios entre los líderes regionales3.  En una misiva, fe-
chada el 27 de febrero de 1919, mencionó que identificó a Carrillo Puerto 

3. Méndez, 2021, p. 84.
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para entablar pláticas, por ser el presidente del Partido Socialista, y en abril 
contactó con el general Fernando Mateo Estrada, amigo de Felipe en la 
época del maderismo4,  para que en su candidatura para gobernador por 
el Pro-Campeche difundiera la de Obregón; aunque, junto a este último, 
se encontraba Juan Zubarán por el Partido Liberal Constitucionalista en la 
organización de la propaganda. Con estas designaciones, Hill aseguraba 
al precandidato que el sureste estaba con él5. 

En un principio Hill desconfiaba de Carrillo Puerto, porque se enteró que 
sus familiares mantenían lazos cercanos con Pablo González, pero cuando 
el Partido Socialista de Yucatán publicó el 27 de junio un manifiesto en 
apoyo a Obregón, lo reconoció como el guía de la fuerza política yucateca 
con influencia en los campechanos6. 

En Yucatán se había formado el club obregonista, a cargo de Miguel Alon-
so Romero7,  y en Campeche el Partido Liberal Constitucionalista, con los 
hermanos Zubarán, Joaquín Lanz Galera y Francisco Field Jurado, quienes 
favorecieron a Obregón. A pesar de estos, Carrillo Puerto fue el enlace con 
el Partido Socialista en la península e informaba al aspirante, las dificulta-
des políticas del Pro-Campeche, sin opacar a Hill y Zubarán.

La disposición de Carrillo Puerto para apoyar a Mateo Estrada en su cam-
paña al gobierno, en el lapso de los meses de mayo a junio de 1919, reveló 
sus intenciones partidistas para buscar un líder que promoviera el socia-
lismo y, por consecuencia, el obregonismo. Él depositó su confianza en 
Estrada para que fuera el vínculo del socialismo en Campeche y, afín a 
su candidatura, envió un grupo de yucatecos para auxiliarlo en las ma-
nifestaciones, durante su campaña, e informó a Obregón las agresiones 
que experimentó en el proceso electoral8. Estrada no consiguió resistir los 
enfrentamientos de la maquinaria carrancista y se retiró de la contienda; 
por consiguiente, los carrancistas encabezados por Mucel y Arias Solís ob-
tuvieron el triunfo. Estrada se apagó como dirigente y desapareció políti-
camente.

4.  Sandoval y Mantilla, 1994, pp. 206-208.
5. Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (FAPECFT) 1313, Correspondencia 
dirigida por Benjamín G. Hill a Álvaro Obregón, 27 de febrero de 1919, p. 6; FAPECFT 1854, Correspon-
dencia dirigida por Benjamín G. Hill a Álvaro Obregón, 20 de abril de 1919, p. 18 y FAPECFT 1855, Me-
morándum para el general Obregón. Estado actual de la propaganda Obregonista en la República, 
p. 32.
6. FAPECFT 1313, Correspondencia dirigida por Benjamín G. Hill a Álvaro Obregón, 19 de marzo de 
1919, p. 29.
7. FAPECFT 1854, Correspondencia dirigida por Benjamín G. Hill a Álvaro Obregón, 20 de abril de 1919, 
p. 18.
8. FAPECFT 1611, Correspondencia dirigida por Felipe Carrillo Puerto al general Álvaro Obregón, 3 de 
junio de 1919, p. 1.
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Los obregonistas coexistieron con 
los partidarios del régimen carran-
cista, para que su encomienda 
proselitista se ejecutara en contra 
de los gobernantes en turno y de 
sus huestes; por lo que estuvieron 
limitados y desarticulados9.  Con 
todo en contra, trabajaron por una 
misma causa. A Carrillo Puerto se 
le acusó de estar en ambos ban-
dos, ante los ataques que el Parti-
do Socialista sufrió por la milicia10,  
pero soportó la presión y asumió 
la dirección de la campaña, no so-
lamente en Yucatán, sino en los lí-
mites de Campeche e incursionó 
en Tabasco y Chiapas, tal como 
lo expresó a Obregón, en julio de 
191911. 

Constancia de votación de Álvaro Obregón en la ciudad de Campeche. 5 de septiem-
bre de 1920. Fuente: FAPECFT, exp. 2424.

9. Joseph, 1992, p. 202.
10. FAPECFT 1858, Correspondencia dirigida por Gonzalo Sales Guerrero a Juan Zubarán, 29 de 
agosto de 1919, p. 20.
11. FAPECFT 2460, Correspondencia dirigida por Felipe Carrillo Puerto al general Álvaro Obre-
gón, 18 de julio de 1919, p. 19.
12.  La Revista de Yucatán, Mérida, Yucatán, 8 de agosto de 1919, p. 7; Ibid, 24 de agosto de 1919, 
p. 13 y Op.cit., pp. 495-499.

Los castrenses desplegaron 
una lucha en ambos bandos 
y todo quedó en sus manos 
para enfrentar al carrancismo 
en la península; lo que llevó a 
los oficiales, juntamente con 
Enrique Gómez Briceño, Mar-
cial Roldán, Manuel Peña y 
el capitán Bonifacio Ochoa, 
a realizar una manifestación 
en Ciudad del Carmen el 7 de 
agosto de 1919. En ese instan-
te encabezaron las reuniones 
por la candidatura del gene-
ral12, y momentáneamente 
surcaron nuevos bríos, pero 
en los siguientes meses fue-
ron nuevamente aplacados.
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Un paréntesis y el reinicio

En 1920, en Sonora se difundió el Plan de 
Agua Prieta con el propósito de reivindi-
car la democracia, al mismo tiempo se 
fortalecieron los obregonistas con el res-
paldo del ejército de alto rango. Así lo ex-
pusieron los milicianos el 13 de mayo de 
1920 en las ciudades de Mérida y Campe-
che, al secundar este plan13.  La manifes-
tación fue orquestada con anticipación 
por los generales Antonio Medina y Ra-
fael Moreno, quienes liderearon las reu-
niones en los batallones de las principa-
les poblaciones de la península, a partir 
del 12 de mayo, para lograr la destitución 
de las autoridades militares y civiles14. 

Ante este horizonte, encabezado por el 
grupo sonorense, resurgieron los grupos 
afines a Obregón y emergieron nuevas fi-
guras por el control estatal en el Pro-Cam-
peche: Ramón Félix Flores, Manuel Rojas 
Morano, Santiago Hernández y Fernando 
Enrique Angli Lara; además de Eduardo 
Arceo Zumárraga y Gonzalo Sales Gue-
rrero, quienes ostentaron la gubernatura. 
Cada uno de ellos intentó congraciarse 
con el grupo sonorense para liderar a los 
obregonistas.

En Yucatán, las ligas reaparecieron con 
más ánimos por el regreso de Felipe Ca-
rrillo Puerto, quien en su ausencia en la 
península, se hallaba con el grupo sono-
rense y donde se vinculó con Calles, sin 
separarse de Obregón15;  esta conexión 
fortaleció su intervención en las decisio-
nes relacionadas con los peninsulares.

13. Rodríguez, 2010, p. 53.
14. FAPECFT 2460, La verdad sobre el movimiento revolucionario en la península de Yucatán, p. 35-36.
15. Joseph, 1992, p. 237.

Certificado de la cantidad de votos que obtuvo Álvaro Obregón 
en el Primer Distrito Electoral del Estado de Campeche. 10 de 
septiembre de 1920. Fuente: FAPECFT, exp. 2424.
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Sin la coacción de los enemigos, los 
del Pro-Campeche intensificaron sus 
trabajos como Comité Obregonista. 
La laboriosidad proselitista aumentó 
con la reorganización de las agrupa-
ciones, en las cabeceras municipales 
y en las poblaciones. No limitaron sus 
acciones y aglutinaron a las personas 
que pretendieron un principio justo y 
equitativo, es decir, los que compar-
tían la doctrina reformista.

Obregón aceptó el dominio de Carri-
llo, por el aprecio de la población pe-
ninsular, y le solicitó acrecentar la di-
fusión del socialismo, proclamado en 
su campaña; además, lo responsabili-
zó para asistir a la agrupación campe-
chana16.  Carrillo contribuyó en la crea-
ción de ligas de resistencia en Calkiní, 
en los años anteriores, y expandió las 
ideas en Campeche, cuando llegaron 
León Marvini y José Murillo para visi-
tar las sucursales del Pro-Campeche; 
el segundo de estos explicó los ideales 
de los socialistas, acerca de las injusti-
cias y el hambre17.  Él habló de la igual-
dad y la necesidad de suministrar lo 
básico a los desposeídos, fines socia-
listas en las que coincidieron Carrillo 
y Obregón. Aparte de difundirlos en 
las filiales, también se publicaron en 
el Semanario Político del Pro-Campe-
che para discernir la igualdad, la liber-
tad, el derecho laboral y la propiedad 
de la tierra18. 

No siempre Carrillo estuvo presente 
con los agremiados campechanos, 
pero conocían sus pensamientos en 
relación con los campesinos y trabaja-
dores; además, su colaboración en la 
entidad causó serios inconvenientes 
en el interior del partido, porque unos 
cuantos estuvieron en desacuerdo y 
lo exhibieron en su momento. La in-
jerencia de los socialistas de Yucatán 
y de los propagandistas no fue apre-
ciado por algunos del Pro-Campeche 
y fue el pretexto para causar un cisma, 
que se intensificó posteriormente a 
la visita de Obregón, como lo declaró 
Gonzalo Sales Guerrero en el comuni-
cado enviado a la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión19. 

Resultados de los obregonistas en 
la entidad campechana

El gobierno provisional delahuertista 
favoreció la campaña electoral y Obre-
gón se convirtió en el candidato oficial, 
después de haber sido el opositor en el 
carrancismo; posición que facilitó una 
gira sin complicaciones, que comen-
zó el 3 de junio de 1920 en Querétaro, 
con escalas en la ciudad de México, y 
finalizó el 14 de septiembre en la capi-
tal mexicana como presidente. Él viajó 
a Campeche el 4 de septiembre y no 
encontró algún rival, pero en cambio 
halló un partido dividido por intrigas.

16. Manzanilla D., A., 1921, p. 157.
17. La Revista de Yucatán, Mérida, Yucatán, 15 de julio de 1920, pp. 2 y 6.
18. Rodríguez, 2010, p. 56.
19. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
número 105, México, miércoles 19 de enero de 1921.



Congreso Obrero de Izamal, Delegación de Campeche y la Liga Central. Agosto de 1921. 
Fuente Guillermo Sandoval y Jorge Mantilla Gutiérrez (1994). Felipe Carrillo Puerto. Ensayo 
Biográfico Vida y Obra.

El programa inició con su llegada al muelle de la capital, aunque el 
día anterior fue recibido en Ciudad del Carmen por Enrique Gómez 
Briceño, presidente municipal, y por el representante del Pro-Cam-
peche. En el puerto de la capital de la entidad, fue acogido por los 
seguidores del Pro-Campeche, Liberal Constitucionalista, Liberal 
Obrero y Liberal Juvenil. En este evento, el gobernador Gonzalo Sales 
Guerrero intervino con las palabras de bienvenida y la mayoría de los 
asistentes chiflaron ruidosamente para expresar su insatisfacción20.  
Al concluir, Obregón cumplió con el deber cívico de emitir su voto y 
acudió a la casilla ubicada en el barrio de San Román.

En el banquete, que se ofreció en el Instituto Campechano, dirigió 
unas breves palabras a los comensales; se refirió al alcance de seguir 
caminando, sin desviarse por los contratiempos, para conseguir la 
libertad sin caer al libertinaje; además, hizo un llamado para no co-
meter errores en la lucha para conquistar sus derechos. En este corto 
discurso invitó a la concurrencia a cerrar las fronteras, al utilizar la 
alegoría de la reconstrucción de las murallas para impedir el paso a 
los filibusteros, con el fin de evitar la explotación de las clases incultas 
con sus prédicas disolventes y anárquicas21. 
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20. La Revista de Yucatán, Mérida, Yucatán, 5 de septiembre de 1920, p. 5.
21. FAPECFT 2660, Discurso pronunciado por el C. Álvaro Obregón, candidato popular a la 
presidencia de la República en el banquete que le ofreció la sociedad de Campeche y que 
tuvo lugar en el Instituto del Estado, en la ciudad de Campeche, Camp. El día 4 de septiem-
bre de 1920, p. 1.



Independientemente del men-
saje y de los conflictos, cuyas con-
secuencias se verán en las poste-
riores semanas22,  se realizó, al día 
siguiente, el plebiscito, donde arro-
lló a todos sus contrincantes. Así, en 
Campeche se registró oficialmente 
la superioridad de Álvaro Obregón 
con 8,903 votos, completamente 
alejado de su más cercano com-
petidor, Nicolás Zúñiga y Miranda 
con un registro de cuatro23.  De los 
distritos electorales se posee las 
boletas del primer distrito, con un 
total de 6,889, de los cuales 5,151 
corresponden al Pro-Campeche 
y 1,738 al Liberal Constitucionalis-
ta de Campeche24.  Con esta vota-
ción se cumplió con la expectativa 
electoral de las labores del Partido 
Socialista, con el Pro-Campeche, y, 
por otra parte, dejó en claro que sus 
propósitos socialistas ocuparán un 

espacio en los asociados y simpati-
zantes de la entidad.

Conclusión

Con esta elección se cierra una eta-
pa de los obregonistas, en donde las 
fuerzas locales y regionales partici-
paron en común para lograr resul-
tados favorables. Obregón permitió 
que Carrillo Puerto se convirtiera en 
el promotor principal en la penín-
sula, por la falta de dirección local, 
lo que aprovechó para contar con 
varios colaboradores e incursionar 
en el obregonismo en Campeche. 
El Pro-Campeche fue una agrupa-
ción que contó con las prebendas 
de Obregón y fue eclipsado por el 
crecimiento regional de Carrillo, 
quien supo manejar sus relaciones 
con los sonorenses en la región pe-
ninsular.

- 22 -

De izquierda a 
derecha: Alejandro 
Mange, Ramón Félix 
Flores y Felipe Carri-
llo Puerto en la finca 
Buena Vista. Diciembre 
de 1922. Fuente Rojo 
Amanecer del 10 de 
agosto de 1924.

22. May, 201, p. 63.
23.  Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos número 52, México, martes 26 de octubre de 1920.
24. FAPECFT 2424, Certificado de la Junta Computadora correspondiente al primer distrito 
electoral del estado de Campeche, Campeche, 10 de septiembre de 1920, p. 6.
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