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Introducci6n 

En el afio 2012 mientras cumplia funciones en el Archivo General de la Naci6n 

y encargado de la Coordinaci6n de investigaci6n de la publicaci6n referida a la 

actualizaci6n de la Guia del Archivo General de la Naci6n, tuve la oportunidad de hacer 

una revisi6n de tres tomos titulados "Revoluci6n de los Farias" de los cuales no habia 

mayor menci6n en la Guia del Archivo General de la Naci6n en su versi6n de 1984; por 

10 cual, estaba en mis manos quizas otro grupo mas de fondos documentales que pocos 

investigadores conocian 0 incluso ninguno, entonces enfoque mi atenci6n al tome uno, 

dedicado a los acontecimiento del 1835 10 que me permiti6 pasar de una descripci6n de 

un fondo documental en el tema archivistico a investigaciones presentadas como 

trabajos finales en la Maestria de Historia de Venezuela en la UCAB, en las asignaturas 

formaci6n del Estado Siglo XIX, con el profesor Elias Pino Iturrieta y al seminario de 

historia intelectual del siglo XIX a cargo del profesor David Ruiz Chataing. Los aportes 

investigativos y resultados generados, adernas de distintas conversaciones con otros 

colegas y profesores me permitieron consolidar que estaba frente a un tema de 

investigacion importante y novedoso que finalmente se convirtio en una tesis para optar 

al grado de Magister en historia de Venezuela. 

EI Coronel Francisco Maria Farias, se destaco como oficial miembro del ejercito 

Libertador, el cual ha tenido poca menci6n en la historiografia, nacido en el Puerto de 

Altagracia en 1791, hijo del Teniente Coronel Joaquin Maria Farias, quien fue miembro 

del ejercito espafiol y dirigia las tropas realistas acantonadas en los Puerto de Altagracia, 

pasos que seguira Francisco Maria como miembro del mencionado ejercito y peleando 

al mando del Coronel Ram6n Correa, con el grado de Teniente, sin embargo, fueron 

derrotados en 1813 en la Batalla de Cucuta, por las fuerzas patriotas de Sim6n Bolivar. 



AI ascender Ram6n Correa como General de brigada y gobernador de la 

provincia de Maracaibo, el Capitan Francisco Maria Farias es enviado como 

comandante civil de la Provincia de Trujillo y, en un episodio poco comentado 

historiograficamente Farias secuestra a Barbara de la Torre Gutierrez hija del patriota 

Vicente de la Torre, conocida como la "Amazona Trujillana" y pide rescate por ella, De 

la Torre se entrega a cambio de su hija y es fusilado por Farias. I 

En el afio 1817 a mediados de diciembre, el Capitan Farias parte con un grupo 

de hombres rumbo a Merida, bajo las 6rdenes del Coronel Rafael L6pez, participando 

en la disoluci6n del movimiento republicano conocido como "La Patriecita" liderado 

por Manuel Nucete y Rafael Salas. Farias es ascendido a Teniente Coronel del bando 

realista hasta 1821, cuando se pasa al republicano. 

Su presencia en el bando republicano esta signada por una hoja militar destacada, 

algunos datos obtenidos luego de investigaciones en fondos documentales del Archivo 

General de la Naci6n indican que, Francisco Marfa Farias se incorpor6 al ejercito 

libertador el 16 de septiembre de 1821. El Libertador Sim6n Bolivar en atenci6n a sus 

meritos y servicios, Ie admite como Teniente Coronel de Infanteria, grado militar que 

tenia en el ejercito monarquico, durante la mayor parte de la guerra de Independencia.i 

Las certificaciones de los Coroneles George Woodberry y Miguel Antonio 

Barreto, indican que entre los meritos de Farias destacan crear una guerrilla que 

hostiliz6 la plaza de Maracaibo ocupada por los espafioles, luego en 1823 por 

nombramiento del Gobernador, presidi6 la Junta de Repartimiento de Bienes Nacionales 

del Cant6n Maracaibo y fue nombrado Comandante de Armas del Cant6n Maracaibo y, 

'Feliciano Montenegro y Colon, Geografia generaL para d uso de La juventud de VenezueLa, Caracas, Imprenta A. 
Damiron, Tomo 4, pp, 283. 
2A.G.N. Archive General de la Nacion de Venezuela, Seccion. ILustres Pr6ceres y Servidores de La Republica, 
Coronel Francisco Maria Farias, Caja 9, Carpeta 90, folios, 1-15. 
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segun las certificaciones expuestas, tuvo un importante desempefio militar. En ] 824 es 

designado como Intendente del Departamento Zulia de la Gran Colombia, para el afio 

1826 se desempefia como parte del estado mayor del general Florencio Jimenez y 

posteriormente es nombrado jefe civil y militar de Trujillo.3 

Asi, la figura del Coronel Francisco Farias y el espacio geografico de la 

Provincia de Maracaibo, se convierten en elementos importantes para nuestra 

investigaci6n, ya que durante el afio 1835 mi1itar y politicamente se pleg6 a los 

reformistas quienes se agruparon bajo su figura en el Occidente, perfilandose una fuerte 

corriente de oposici6n y a generalizarse un clima conspirativo; como consecuencia de la 

acci6n militar del 8 de julio de 1835, que depuso al presidente Jose Marfa Vargas y que 

ha sido denominada historiograficamente como "Revalue ion de las Refarmas .. , 

La historiografia nos detalla que en general los militares, reformistas 0 no, 

persistieron en que el gobierno debia residir en ellos, a traves de la figura de Jose 

Antonio Paez 0 Santiago Marino, les causaba escandalo y notoria oposici6n un gobierno 

civil, pues afirmaban en constantes prociamas que aun eran herederos de la gloria 

independentista y en sus ferreas y laureadas manos la Republica debia seguir a su 

mando. 

Bajo las premisas de "Reformas a la Constituci6n" desde el mes de septiembre 

de 1835, el Coronel Francisco Marfa Farias ocup6 el poder en la Provincia de 

Maracaibo, cuando el gobernador Manuel Ramirez y las autoridades residentes en 

Maracaibo partieron a la isla de San Carlos huyendo de la violencia que ellos mismos 

3Manuel Dagnino, El Coronel Francisco Maria Farias. En: El Zulia Ilustrado. Maracaibo, Numero 14, Enero 31, 
1890. 



propiciaron como abanderados del ala constitucional; ante esta ausencia del gobierno 

politico. 

En este contexto Farias se autoproclarno Comandante Militar, Jefe Superior y 

Civil y promulgo el retorno de la "Republica de Colombia." Esta situacion se prolongo 

hasta enero de 1836 cuando una operacion militar dirigida por el general Mariano 

Montilla logro restablecer el orden, mediante un bloqueo naval y terrestre en el lago de 

Maracaibo. 

La presente investigacion mediante el estudio de fuentes documentales realizara 

un analisis de las circunstancias, motivaciones, proyeccion y alcance de los sucesos del 

movimiento reformista en la antigua Provincia de Maracaibo. Tambien es una 

posibilidad para conocer las interioridades de los protagonistas de las Revolucion de las 

Reformas, sus intereses, debilidades y motivaciones, ademas para entender la sociedad 

posterior a la Guerra de Independencia, a partir de sus valoraciones, consideraciones, al 

igual que sus carencias y fortalezas. 

La Revolucion de las Reformas (como la bautizaron quienes intentaron 

promoverla), representa uno de los mas tempranos sintornas de crisis que experimentaba 

la Republica civil y liberal iniciada en 1830. Recordemos que el Estado tutelado por 

Jose Antonio Paez y dirigido a efectos practices por un elenco civil de la epoca, se 

contraponia al derecho 0 deseo de tener presencia politica mas activa y la restitucion de 

privilegios perdido de los hombres de armas quienes se sentian desplazados por un 

proyecto que hablaba otro lenguaje. 

La culminacion de la Guerra de lndependencia y la dificil convivencia en la 

unidad colornbiana, trajeron como desenlace el ascenso de un personal politico distinto 

al de los promotores del movimiento emancipador, necesariamente implico un parto 



espinoso, que gener6 tensiones para el advenimiento del estado nacional, puesto que 

planteaba la ruptura radical con el pasado inmediato, un pasado que era glorioso, pero 

que ahora simplemente se marcaba por el rechazo categ6rico a la f6rmula colombiana y 

la condena abierta a la hegemonia autoritaria del Libertador Sim6n Bolivar y al 

centralismo. 

La revisi6n y analisis de las fuentes de primera mano tornara en consideraci6n 

las particularidades signadas por las visiones y tendencias culturales que incidian en la 

epoca, por tanto hay un intento subyacente en identificar el pensamiento politico que 

rastrea estos movimientos de desobediencia y las representaciones sobre el orden, 

desorden y actuaci6n militar para el momento. S610 hasta la lIegada de la Guerra 

Federal, fue la Revoluci6n de las Reformas en sus distintos episodios en el pais, la que 

ocup6 mayor movimiento de tropas y accionar belico para sofocar las diferentes 

insurrecciones presentes en el area geografica de Venezuela durante los 267 dias en los 

cuales hubo actividad militar. 

Los eventos ocurridos en la Provincia de Maracaibo suscitan un sin numero de 

interrogantes: i,Quienes son estos que se denominan Los Reformistas? i,Que motiv6 al 

Coronel Francisco Maria Farias a llevar a cabo una insurrecci6n militar en el occidente 

del pais? 6Que vinculos, ademas de la consolidaci6n de la independencia venezolana 

unian a los reformistas? i,Por que sucedieron acciones militares en el Centro, Occidente 

y Oriente del Pais? (,Quienes eran los "Tembleques" y los "Campesinos"? (Sectores 

poifticos que se plegaron en distintos bandos durante las acciones belicas) (,Fue s610 un 

acto trascendental el 8 de julio de 1835, que repercusi6n tuvo en algunas zonas del pais? 

(,C6mo se ejecutaron las principales acciones militares y que consecuencias tuvieron en 

la Provincia de Maracaibo para restablecer el orden? i,Que medidas buscaban establecer 

los reformistas en la Provincia de Maracaibo para mantener el control politico y militar 



del area geografica? i,Cual fue el impacto en la opinion publica sobre los 

acontecimientos originados durante la Revolucion de las Reformas? i,Existio apoyo 

popular hacia los "Reformistas"? i,Es la Revolucion de las Reformas el primer episodio 

de disenso entre los heroes de la Independencia? y finalmente analizar como se ha 

elaborado un discurso historiografico en relacion a la Revolucion de las Reformas. 

Al referirnos a los antecedentes es importante sefialar como ha side la 

produccion historiografica sobre el problema objeto de la presente investigacion. Por 

supuesto tiene que ver con la investigacion, la evolucion metodologica de los 

historiadores y los sucesos del pasado. Pues, la historiografia presupone la memoria 

colectiva, las identidades cornpartidas, y las representaciones sociales. El abordaje 

historiografico de nuestro tema hace referencia a tendencias, autores, naturaleza del 

problema y periodos, El analisis que sigue se centra brevemente en los textos, libros, 

capitulos y articulos en revistas especializadas que abordan directamente el tema de la 

Revolucion de las Reformas como parte del problema historiografico, para finalmente 

describir puntualmente las fuentes directamente ligadas a nuestro tema de investigacion. 

Necesariamente los pnmeros estudios sobre la Revolucion de las Reformas, 

surgen como un capitulo dentro de obras que podemos llamar historia patria 0 historia 

fundacional, es la historia que arranca con el proceso de ruptura del nexo colonial y se 

orienta hacia la creacion de conciencia politica e historica, utilizada obviamente para 

fines de legitimar la revolucion politica, de alii que los primeros estudios esten 

relacionados con los mismos "padres de la patria" y personajes cercanos al fragor 

politico, quienes tienen una vinculacion cercana con los hechos. Por ella estas 

narraciones pasan por convertirse en testimonios utiles como fuentes coetaneas del 

suceso (advirtiendo que en la mayoria de los casos, toman partido 0 expresan 



valoraciones politicas sobre los hechos) y terminarfan siendo historias laudatorias que 

pueden acarrear la sobrestimaci6n de una figura en su transitar politico. 4 

La producci6n historiografica sobre la Revoluci6n de las Reformas ha generado 

unos resultados que si bien siguen siendo exiguos en cantidad frente a otros periodos de 

la historia politica del siglo XIX, sus contenidos son los que han permitido que este 

evento no pase desatendido a la hora de analizarse, existen estudios que han dedicado 

su atenci6n al analisis del acontecimiento a partir del debate, surgimiento y pugnas 

sobre las ideas politicas durante el siglo XIX, para explicar fen6menos como: 

Caudillismo y Federalismo y que ademas tienen perrnanencia historicgrafica en el 

debate eleccionario de 1834, las elecciones de 1835, la formaci6n de las fuerzas 

armadas, y las relaciones cfvico militares .5 

4Entre dichos testimonios podemos destacar: BARAL T, Rafael Maria. Resumen de la Historia de Venezuela. 
Maracaibo, Edicion de la Universidad del Zulia, 1960. Tomo 11. KERR PORTER, Robert. Diario de un 
diplomdtico britdnico en Venezuela. Caracas, Fundacion Polar. 1997. GONzALEZ, Juan Vicente. Epista1as 
catilinarias sobre ei ocho de julio. Caracas, Garrido, 1855.LEVEL DE GODA, Andres. Lease y digan. Caracas, 
Imprenra de T omits Anrero, 1836.LEVEL DE GODA, Andres. Orientales. Caracas, Impreso por Pedro 
Cova. 1835. MONTENEGRO Y COLON, Feliciano. Historia de Venezuela. Caracas, Academia Nacional de 
la Historia. 1960. 2 Tomos. pAEZ, Jose Antonio. Autobiografia de[ General Jose Antonio Pdez (1790·1990). 
Caracas, Perroleos de Venezuela, 1990. VARGAS, Jose Maria. Vargas: Relacion autobiogrdfica inedita, sobre e[ 
go!pe de Estado que 10 depuso en 1835. Caracas, Tipografia Principios, 1959.YANES, Francisco Javier. Apuntes 
historicos con a!gunas observaciones: sobre e! principio, progreso y rermino de la sublevacion acaecida en la capital de la 
Republica de Venezuela e! 8 de julio de 1835. Caracas, Imprenta de Valentin Espinal, 1836. 
5Entre las mas resaltantes publicaciones sobre esta orientacion podemos indican BANKO, Catalina. Poder 
Oligdrquico y conjlicros sociales en la Republica oligdrquica 1830.1848. Caracas, Universidad Santa Maria, 
1986.BANKO, Catalina. Las luchas federalistas en Venezuela. Caracas, Monte Avila Editores. 1990. BANKO, 
Catalina. La Revolucion de las Reformas y el liberalismo doctrinmio. Caracas: Centro de Investigaciones 
Hist6ricas de la Universidad Santa Maria, 1987. CARVALLO, Gaston. Proceres, caudillos y rebeldes. Crisis del 
sistema de dominacion 1830.1908. Caracas, Editorial Grijalbo. 1994. BANKO, Catalina. "Pugnas politicas y 
Caudillismo en e[ oriente venezotano (1810·1835)". En: Anuario de Estudios Bolivarianos. Caracas, Instituto de 
Investigaciones Hist6ricas Bolivarium, Universidad Simon Bolivar, Caracas, Volumen. Nurnero 5, pp. 9-43. 
1996. BANKO, Catalina. "Federacion y Caudillismo en !a Region Oriental". En: A'1uario de Estudios 
Hispanoamericanos, Caracas, Universidad Central de Venezuela. Ensayos Hisroricos 2a. etapa, Numero 19, 
pp. 119-140, 2007. GABALDON, Eleonora. Las Elecciones presidenciales de 1835. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia. 1986. IRWING, Domingo. Relaciones civiles - militares en Venezuela 1830·1910. 
Caracas, Litobrit, 1990. IRWING, Domingo. "El partido politico de los militares venezo!anos: 1835·1836, ficcion 
o realidad." En: Revista Tiempo y Espacio. Volumen XII, Nurnero 25-26. Caracas, Centro de Investigaciones 
Hisroricas Mario Briceno Iragorrv, Instiruto Pedag6gico de Caracas, 1996. IRWING, Domingo. "Eiercito y 
caudillismo en el Sig!o XIX: e! casa venezolano." En: Boletin de la Academia Naciona! de la Historia. VI Congreso 
de Historia, Caracas, Tomo LXXXII, Numero 327, [ulic-Septiembre, pp, 302-327.1999. NAVAS, Alberto. 



Seguidamente existe otro grupo de obras e investigaciones mas generales cuyo 

interes historiografico es explicar la Revoluci6n de las Reformas como un episodio que 

fue generado a partir de las tensiones civiles y militares, ademas de una lucha entre 

constitucionalismo y el legalismo y, finalmente como un intento de desestabilizaci6n 

del proyecto nacional. 

Dichos estudios realizan esfuerzos analiticos por discernir las principales 

caracteristicas y luchas entre el prestigio guerrero y el personalismo militar, adernas del 

consecuente analisis de la relaci6n ideol6gica elaborado por la clase dirigente en un 

proyecto que contemplaba la creaci6n de estructuras juridicas, politicas y econ6micas 

para redefinir la identidad y autonomfa de la Republica, la recuperaci6n y desarrollo 

econ6mico y social, todo bajo los lineamientos de la doctrina liberal. 6 Es importante 

Las elecciones presidenciales en Venezuela del siglo XIX 1830-1854. Caracas, Ediciones de la Academia Nacional 
de la Historia, 1993.MICCET, Ingrid. Estudio de una muestra representativa de los Guerreros de la Independencia. 
Tesis Presentada para optar al grado de Magister en Historia de Venezuela. Universidad Catolica Andres 
Bello. Caracas, Tutor: Domingo Irwing. 2002. 
6Podemos senalar entre ellos a CARVALLO, Gaston y Castillo Ocarina. Desobediencia social en Venezuela. 
Caracas, Cendes, 1990. LOMBARDI, John. Venezuela, la bu.squeda del orden el suerio del Ph)gresO. Barcelona - 
Espana. Editorial Critica, 1985. PEREZ PERDOMO, Rogelio. La organizacion del estado Venezolano en 
Venezuela en el siglo XIX (1830-1899). Caracas, Ediciones del Instituto de Esrudios Superiores de 
Adrninistracion. (IESA), 1990. ROJAS, Aura Elena. La participacion del "Pueblo" venezolano en Movimientos de 
Desobediencia del orden legal (1830-1848). Tesis Presentada para optar al grado de Magister en Historia de 
Venezuela. Caracas, Univcrsidad Catolica Andres Bello. Tutor: Ines Quintero. 2008. IRIBARREN CELIS, 
Lino. "Revolucion de las Reformas", pp. 145-155. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 
Tomo XLI, Abril-junio. Nurnero 162. 1958. MONTERO, Magaly. La Revolucion de las Reformas. Valencia, 
Universidad de Carabobo, 1979. PLAZA, Elena. El patriotismo iIus trado, 0 la organizacion del Estado en 
Venezuela, 1830-1847. Caracas, Ediciones de la Facultad de Ciencias [undicas y Politicas de la Universidad 
Central de Venezuela, 2007. PLAZA, Elena. Venezuela: 1830-1850. La construccicn de la Republica. Caracas, 
Fundacion Romulo Betancourt, 2011. ROBLES, Laura Maria. Los servidores de la patria en los primeros arios de 
vida republicana: 1830-1840. En: Anuario de Estudios Bolivarianos. Caracas, Institute de Investigaciones 
Historicas Bolivarium, Universidad Simon Bolivar, Ano. XVII. Numero 18, 2001, pp. 203-231. PLAZA, 
Elena. "Para que eso sea republica y nosotros ciudadanos (1830-1847)." En: Revista Politeia. Caracas, Insrituto de 
Esrudios Politicos, Universidad Central de Venezuela, Volumen 31, Numero 41. 2008. PLAZA, Elena. "Las 
limitaciones delliberalismo venezolano en la vision de sus protagonistas." En: Revista Politeia. Caracas, Instiruro de 
Estudios Politicos, Universidad Central de Venezuela, Volumen 38, Numero 34-35. 2005. PINO 
ITURRIETA, Elias. Las ideas de los primeros venezolanos. Monte Avila Editores Latinoamericana, Caracas, 
1993. PINO ITURRIETA, Elias. Pais Archipielago. Venezuela, 1830 -1858. Caracas, Fundacion Bigott, 2004. 
QUINTERO, Ines. "El debate federal en la edificacion de la Republica (1830-1863)". En: Ensayos Historicos. 
Anuarios del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de La Universidad CentraL de VenezueLa. RA YNERO, L. La 
nocion de libertad en los politicos venezolanos del Siglo XIX. 1830-1848. Caracas, Universidad Carolica Andres 
Bello. 2001. URBANEJA, Diego Bautista. La idea politica de Venezuela 1830-1870. Caracas, Cuadernos 



sefialar que la mayor parte de estas obras solo hacen referencias puntuales a los 

acontecimientos en la Provincia de Maracaibo, fijando su atencion en el area de 

Caracas y Puerto Cabello. 

En otro grupo de publicaciones sobre la Revolucion de las Reformas el enfoque 

de estudio tiende a privilegiar a algunos actores del suceso historico, desembocando a 

veces estudios biograficos, sin hacer un analisis de la coyuntura politica del afio 

1835.7 Sin embargo, no puede dejar de mencionarse en este apartado, la obra de 

Caracciolo Parra Perez, Marino y las Guerras Civiles, pues constituye la investigacion 

mas completa y documentada, sobre el procer y su actuacion politico- militar antes y 

despues de la Independencia, la obra contribuye con un analisis exhaustivo de las 

contradicciones y enfrentamientos politicos que estuvieron presentes durante la gesta 

emancipadora y la construccion de la Republica; para nuestra investigacion resulta 

fundamental el capitulo dedicado a la Revolucion de las Reformas. Finalmente, es 

necesario destacar que la historiografia venezolana e incluso la zuliana no han 

estudiado especificamente el alcance de esta coyuntura del movimiento reformista en la 

Provincia de Maracaibo. Existe por 10 tanto una omisi6n importante. 

Lagoven, 1988. STRAKA, Tomas. "La republica revo[ucionaria. La idea de revolucion en el pensamiento politico 
venezolano del siglo XIX." En: Revista Po[iteia. Caracas, Instituro de Esrudios Politicos, Universidad Central de 
Venezuela, Volumen 32, Numero 43. 2009. STRAKA, Tomas. Instauracion de la Repub[ica liberal autocratica. 
Claves para su interpretacion. 1830·1899. Caracas, Fundaci6n Romulo Betancourt, 2010. 
lBRUNI CELLI, Bias (Coordinador). La hora de Vargas. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1986. 
CARRILLO MORENO, Jose. Cornjo, instrnmento del confl.icto historico entre el civilismo y e[ militarismo. Caracas: 
Corporaci6n Grafica, 1960. (Documentos justificativos de la conducta observada por el jefe de la plaza de 
Puerto Cabello desde el 17 de julio de 1835 hasra el 1 de marzo de 1836. Caracas: Imprenta de Tomas 
Antero, 1836). CASTILLO BLOMQUIST, Rafael. Jose Tadeo Monagas. (Auge y Consoiidacion de un Caudi[lo.) 
Caracas, Monte Avila Edirores, 1984. GUERRA, Andres. Juicio y Sentencia de Pedro Carujo por la conspirucion 
contra Vargas. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1960. MICHELENA, Tomas. Resumen de la vida 
militar y politica del ciudadano esclarecido general Jose Antonio Paez. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1973.PARRA PEREZ, Caracciolo. Marino y las guerras civiles. Madrid, Ediciones Culrura Hlspanica.Ivfi-l. 
PEREZ VILA, Manuel. La Revo[ucion de [as Reformas: Vargas [rente a Cornjo. Caracas, Ediciones Mario 
Gonzalez, 1984. FIGUEROA, Marco."La Revo[ucion de las Reformas, proclamaci6n de Marino en Maracaibo", pp. 
715-718. En: Boletin de la Academia Naciona[ de la Historia, Caracas, Tomo LII, Ocrubre-Diclembre de 
Numero 208. 1969. MENDEZ, Noris & OLIVARES, Pedro Pablo. "Santiago Marino y la Revo[ucion de las 
Reformas", pp. 348-367. En: Boletin de la Academia Naciona[ de la Historia, Caracas, Tomo LXXXII, julio 
Septiembre, Numero 327.1999. 



La propia producci6n de historias generales, obras colectivas, dedican pocas 

paginas en relaci6n a la Revolucion de las Reformas en la Provincia de Maracaibo, 

existen breves menciones, algunos capitulos, pero finalmente son pocos los analisis 

sisternaticos de nuestro tema de investigacion.tquizas siendo importante sefialar que 

ningun estudio hasta el momenta tiene caracter monografico (a pesar de la existencia de 

varias fuentes documentales impresas, manuscritas y otras ineditas) los aportes de 

mayor alcance tematico son los realizados por la historiadora Arlene Quintero, quien 

enfoca principalmente su analisis en la crisis politica surgida entre Campesinos y 

Tembleques durante el afio 1834, el cual es un momenta politico previo a la 

insurrecci6n del Movimiento Reformista por el coronel Farias en 1835.9 

Con respecto al empleo de fuentes documentales se realiz6 un arqueo de las 

fuentes bibliograficas y documentales que permitieron identificar el complejo contexto 

de la situaci6n politica desde 1830 hasta 1836, temporalidad al cual esta circunscrito 

nuestro trabajo con especial enfasis en la zona geohistorica de la provincia de 

Maracaibo, sin desligarse necesariamente del ambito geografico de Venezuela. 

Para el desarrollo de la investigaci6n fue fundamental el uso de comunicaciones 

de caracter oficial y estatal que se obtiene a partir de la abundante legislaci6n generada 

por el Congreso Constituyente, las resoluciones emitidas por el Congreso de la 

8Entre ellas destacan. BESSON, Juan. Historia de! Estado Zulia. Maracaibo, Ediciones de la Gobernaci6n del 
Estado Zulia, Tomo III. 1993. CARDOZO GALUE, German. Maracaibo y su Regi6n Hist6rica: E! Circuito 
Agroexportador 1830-1860. Maracaibo, Ediciones de La Universidad del Zulia. EDlLUZ. 1991. CARDOZO 
GALUE, German. Historia Zu!iana: Economia, Politica y Vida Intel.ectual. Maracaibo, Ediciones de La 
Universidad del Zulia. EDlLUZ. 1991. ORTEGA, Rutilio y otros. Las Independencias de! Zu!ia, Maracaibo, 
Archivo del Estado Zulia, 1990.0RTEGA, Rurillo. E! Zu!ia en e! siglo XIX, Maracaibo. Gobernaci6n del 
Estado ZlIlia, 1991. 
9URDANETA QUINTERO. Arlene. "La Rebe!i6n de Maracaibo en 1834". En: Rwista Tierra Firme. Caracas, 
Editorial Tierra Finne, Numero 19, Caracas. 1988. URDANETA QUINTERO. Arlene. Autonomia y 
Federa!ismo en e! Zulia. Maracaibo, Fondo Edirorial Tropykos. 1998. URDANETA QUINTERO, Arlene. La 
Revo!uci6n de /.as Reformas en Maracaibo: Campesinos y Tembl.eques. (1834-1835). Caracas, Universidad Santa 
Maria, 1997,32 pp. 



Republica y las distintas providencias que promulgaba el propio Ejecutivo recogido en 

distintas compilaciones, adernas de las distintas recopilaciones generadas por las 

colecciones organizadas que reunen los testimonios del pensamiento politico-militar 

durante el siglo XIX, pues en ella se encuentran: editoriales de prensa, folletos, estudios, 

hojas sueltas, decretos, proclamas, comunicaciones, fuentes testimoniales coetaneas de 

los sectores involucrados durante el periodo anteriormente mencionado. If) 

Paralelamente se procedi6 a identificar las fuentes documentales que constituyen 

el soporte de la investigaci6n principalmente las ubicadas en el Archivo General de la 

Naci6n de Venezuela, en las series documentales: Secretaria de Interior y Justicia, y 

Secretaria de Guerra y Marina, con especial atenci6n a la referida sobre "La Revolucion 

de Farias ", la mencionada serie documental esta compuesta por tres tomos y que ha 

sido poco tratada historiograficamente, - quizas nunca citado sus docurnentos- la cual 

cuenta con una variada riqueza documental, pues condensa a nivel de tipologia 

documental con numerosas: comunicaciones, testimonios, circulares, oficios, 

10 Podemos seii.alar entre las mas publicaciones mas representativas: ACADEMIA DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES. Leyes y decretos de Venezuela, 1830 ·1840. Caracas, Ediciones de la Biblioteca de 
la Academia de Ciencias Poltricaa y Sociales. 1982. Volumen 1 al 4. ACADEMIA NACIONAL DE LA 
HISTORIA. Documentos para los anales de Venezuela: desde eL movimiento separatista de la union Colombiana 
hasta nuestros dias. Segundo Periodo. Tomos I, II, III. Caracas, Imprenta y Litografia del Gobierno Nacional, 
1892. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE LA VENEZUELA. Aetas Del Congreso Constituyente de 1830. 
Caracas. Ediciones del Congreso de la Republica. Imprenta del Congreso de la Republica, 2 Tomos. 1979. 
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Decretos del poder ejecutivo de Venezuela por el despacho del Interior y 
}usticia 1831·1842. Caracas, Banco Central de Venezuela, 1973.BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. 
Sociedad Economicc de Amigos del Pais. Memorias y Estudios. 1829-1839. Caracas, Banco Cenrral de Venezuela, 
Colecci6n Hisrorica Econ6mica Venezolana, 1958.BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE ClENCIAS 
POLlTICAS Y SOCIALES. Leyes y decretos de Venezuela 1830- 1840. Caracas, Academia de Ciencias 
Politicas y Sociales, 1982.CONGRESO DE LA REPUBLICA DE LA VENEZUELA. Liberales y 
Conservadores. Caracas, Colecci6n Pensamiento Politico Venezolano del siglo XIX, 1983. Tomos 1 y 
2.PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Conservadores y liberales. Los grandes temas politicos, 12 Volumenes. 
Caracas, Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 1961. PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA. Coleccion Pensamiento Politico Venezolcno Siglo XIX. Volumen 4. 1961. PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX. Caracas, Presidencia de la Republica, 
1963. Monte Avila Editores. Pensamiento conservador del Siglo XIX. (Selecci6n y esrudio preliminar Elias Pino 
lturrieta). Caracas, Monte Avila Editores, Biblioreca del Pensamiento Venezolano Jose Antonio Paez, 
1992.Monte Avila Editores. Pensamiento Libera! de! Siglo XIX. (Selecci6n y Esrudio preliminar de Ines 
Quintero). Caracas, Monte Avila Editores, Blblioreca del pensamienro Venezolano Jose Antonio Paez, 1992. 



resoluciones, bandos, representaciones, oficios de caracter oficial emanadas 

principalmente de las autoridades militares y politicas del pais, adernas de las generadas 

por el propio lider de la insurreccion el Coronel Francisco Maria Farias, que permiten 

hacer un seguimiento preciso a los diversos acontecimientos durante los afios 1835 y 

1836 en la Provincia de Maracaibo. II 

Adernas se consulto el Archivo General de Indias a traves de su portal PARES, 

especificamente la seccion Estado que contiene informes sobre la situacion del pais 

entre 1830 Y 1835, que pueden aportar novedosos enfoques al trabajo de investigacion, 

pues utilizara testimonios sobre el estado de Venezuela a partir de agentes consulares. 

Finalmente nuestro trabajo se encuentra dividido en tres capitulos. EI primer 

capitulo, titulado: "La edificacion de la Republica y organizacion del nuevo aparato 

estatal: perspectivas generales de la realidad politica y social a partir de 

1830", establece un analisis de la situacion politico-rnilitar posterior a la promulgacion 

de la Constitucion de 1830, encargada en identificar como la irrupcion de nuevos 

acto res politicos esta asociada a los sintomas de agotamiento del esquema politico de la 

Guerra de Independencia y la generacion de dinamicas de cambios y resistencia en los 

diversos ambitos del pais, en especial en tres puntos de atencion: la Constituci6n de 

1830, como germen de las discordias, siendo la provincia de Maracaibo foco de 

disidencia y contradiccion; el ejercito en el proyecto de nacion liberal entre el poder 

liEs importante indicar que se efecruo una investigaci6n en los archivos del Acervo Hist6rico del Estado 
Zulia, siendo el lugar de resguardo mas amplio en relaci6n a la documentaci6n del estado Zulia. De la 
revisi6n en los instrumenros de descripci6n archivistica, no existen referencias direcras sobre este 
acontecimiento, no hay correspondencias, inforrnes, circulares, resoluciones y proc1amas. Obviamente 
existe documentaci6n del ano 1835 y 1836, pero no en especifico sobre el contexto investigado, esta 
siruacion genera una particular atenci6n a fururos investigadores en la necesidad de indagar la posible 
existencia de otros documentos en el estado Zulia, consideraci6n nuestra que concuerda con las reflexiones 
tambien emitidas por Arlene Quintero Urdaneta, quien realiz6 busqueda de documentaci6n para el ano 
1834 en el articulo, La rebeli6n de Maracaibo en 1834. En: Revista Tierra Firme, Numero 19, 1984, p, 273. 



civil y la disminucion de prerrogativas y, final mente, un analisis de los confiictos, 

polemicas y debates en torno al fuero militar en el Congreso Constituyente de 1830, 

necesarios para comprender c6mo estas situaciones fueron potenciando las 

contradicciones entre sectores politicos-militares que conllevaron ala Revoluci6n de las 

Reforrnas. 

El estallido de la "Revolucion de las Reformas ". expresi6n de disenso entre los 

triunfadores de la guerra de Independencia, es el punto de analisis sobre el cual versa 

nuestro segundo capitulo, dedicamos especial enfasis. A definir i,las causas del 

acontecimiento?, i,quienes participaron? a partir de los diferentes eventos causales como 

fueron las elecciones presidenciales de 1834, ya que constituy6 este hecho una variacion 

en los valores y conducta politica de la epoca, adernas de significar una ruptura con la 

vinculacion militares y gobiemo civil. Igualmente durante el desarrollo del capitulo se 

hara un estudio pormenorizado de las diversas insurrecciones surgidas en Caracas, 

Oriente y Occidente del pais, que conllevaron a la actuaci6n del ejercito Constitucional 

comandando por el General Jose Antonio Paez, 

Nuestro tercer capitulo analizara el movimiento "Reformista" en la Provincia de 

Maracaibo, dirigido por el Coronel Francisco Maria Farias durante 1835 y 1836 Y su 

impacto en la vida politica, militar y social en Venezuela, se pormenoriza el estudio a 

fin de establecer las motivaciones y causas que impulsaron a los reformistas en especial 

en la provincia de Maracaibo a consolidar el poder regional, generados a partir de 

contradicciones politicas entre sectores enfrentados como fueron "Campesinos y 

Tembleques" i,Como se inserta y articula el plan militar y politico dirigido por las 

autoridades provinciales y constitucionales para restablecer el orden en la Provincia de 

Maracaibo? aunado a esto, se explicara cuales fueron las diversas acciones politicas y 

militares que permitieron al Coronel Farias consolidar su poder en el Occidente del pais 



por mas de tres meses hasta su rendici6n en enero de 1836 ; finalmente se analizara las 

acciones que conllevaron al restablecimiento del orden constitucional en la Provincia de 

Maracaibo y el resto del pais en relaci6n al proceso de amnistia de los reformistas. 

Por ultimo, en cuanto a la transcripci6n de manuscritos, vale aclarar que 

optamos por la forma modificada de los mismos, es decir, desarrollando algunas 

abreviaturas y adaptandolas a las normas basicas de la ortografia modema. 



Capitulo I 

La edlflcaclen de la Republica y organizacion del nuevo aparato 
estatal: Perspectivas generales de la realidad politica y 

social a partir de 1830 
EI siglo XIX venezolano es heredero de unas condiciones hist6ricas 

contradictorias, apenas el siglo XVIII, habia significado una riqueza y abundancia 

fructifera de la economia en algunos rubros en contraste con las primeras decadas del 

periodo de independencia que llen6 de sangre y devastaci6n amplios territorios. El signa 

de la violencia con tinte politico matizara gran parte del siglo XIX, no obstante paralelo 

a todo esto, un conjunto de hombres intentaban la busqueda de un modelo para el 

progreso con la naciente republica de 1830. 

Los precursores del pensamiento liberal12 intentaban establecer un programa que 

trascendiera y produjese un notable progreso. 13 Sin duda, fue una de las etapas mas 

fecundas para el surgimiento de ideas en torno al cambio necesario del pais, algo 

12Para el caso del liberalismo venezolano son consulra fundamental. Ines Quintero. Pen.samiento Liberal del 
Siglo XIX: antologia. (Biblioteca del Pensamiento Venezolano Jose Antonio Paez: numero 4). Caracas: Monte 
Avila Editores, 1992, 329 p. Elias Pino Irurrieta, Pen.samiento Con.servador del Siglo XIX: an to logia. (Biblioreca 
del Pensamiento Venezolano "Jose Antonio Pad', numero 5). Caracas: Monte Avila Editores, 1992,579 p. 
Adriana Hernandez. Jurisprudencia, liberalismo y diplomacia. La vida publica de Julian Viso. (1822·1900). Caracas: 
Instituto de Altos Estudios "Pedro Gual", Ministerio de Relaciones Exteriores, 1999, 278 p. Elias Pino 
Irurriera. Las ideas de los primeros venezolanos. Caracas: Universidad Carolica Andres Bello, 2003, 226 p.; 
Diego Bautista Urbaneja. La idea de la politica de Venezuela, 1830·1870. Caracas: Fundaci6n Manuel Garcia 
Pelayo, 2004, 103 p.; Lucia Rainero. La noci6n de libertad en los politicos venezolanos del siglo XIX: 1830·1848. 
Caracas: Universidad Catolica Andres Bello, 2001, 282 p.: Vladimir Acosta. Reformas liberales y acumulaci6n 
originaria en America Latina: Colombia y Venezuela en el Siglo XIX. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
1989, 662 p. Y finalmente son fundamentales los tornos de la Presidencia de la Republica, Colecci6n 
Pensarniento politico venezolano del siglo XIX. Textos para Sll estudioo, los tornos referidos a: 
Conservadores y liberales: los grandes rernas politicos, liberales y conservadores: textos doctrinales., La 
doctrina liberal, Tomos 5, 6, 7, 8,12. 
I3La intelecrualidad de cada pais, con un alto sentido continental, reflexionaba de forma constante sobre la 
pasmosa postraci6n posr-independenrisra. Se intentaba realizar un diagn6stico de la situaci6n y se van 
atisbando proyectos posibles para las nuevas sociedades. Se intenta descifrar la identidad nacional como 
soporte basico para iniciar la reconstrucci6n, Jose Luis Romero senala al respecto que: "Con todo, quiza la 
clave de la historiografia liberal fue la preocupacion por establecer las identidades nacionales. Pod ria decirse 
que la inspiraba el espiritu de las revoluciones europeas de 1830; en las que el nacionalismo de los pueblos 
sojuzgados se manifesraba como un anhelo de recuperar su personalidad colectiva, de expresarla libremente 
gracias a las libertades que garantizaban sus instiruciones, que se sonaban fundadas en los principios del 
liberalismo." [ose Luis Romero. "El Liberalismo Latinoamericano". En: Situaciones e /deologias en Latinoamerica 
(Nuestra America 2). Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1981, p, 152. 



diametralmente opuesto con la destrucci6n precedente de la guerra de independencia, 

esto conllev6 que a partir de 1830, se iniciara una dificil transicion de la tradici6n de las 

legislaciones coloniales, frente al ensayo de leyes de una Republica influenciada por 

una economia manchesteriana. 14 

La creaci6n de la nueva republica, apartarse de la figura del Libertador Sim6n 

Bolivar y la contenci6n de aspiraciones de mando en la elite militar fueron los puntos 

cruciales al momenta de edificar la Republica y organizar el nuevo aparato estatal. Era 

necesario consolidar esos aspectos para permitir que finalmente las corrientes 

separatistas que habian triunfado ya para 1830, consolidaran la figura de Jose Antonio 

Paez legitimada en su mando. 15 

Segun Catalina Banko, el movimiento separatista venezolano habia intentado 

legitimar sus objetivos politicos en los principios que habian regido el proceso 

emancipatorio, principalmente en 10 relativo al papel de las municipalidades y la 

proclamaci6n del federalismo. Por ejemplo, las municipalidades, es decir, los antiguos 

14Se denomina asi a los seguidores de los principios expuesros en el liberalismo econ6mico, regidos par las 
ideas de Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Para el case venezolano resulta n fundamental el 
libro de Elias Pino Irurriera, Las ideas de tos primeros venezolanos, para entender el alcance de las principales 
doctrinas en el vasto escenario ideologico que surgia a partir de la llegada de la Republica de 1830, que 
!leva al constante debate esencial entre liberales y conservadores. 
15 Desarmados los ejercitos y apaciguado los fuegos tras la independencia, aseguradas las estructuras 
coloniales y el lugar de la naci6n en el mercado mundial, era necesario el surgimiento de los ejercitos 
modernos como columna vertebral de Esrado, si bien son organizaciones militares embrionarias, el 
militarismo de la epoca presenta distintas caracteristicas de acuerdo a la cuesti6n social, obedecera a una 
logica implicita: la jerarquia social estara calcada de la social, los caudillos y generales seran grandes 
propietarios, siendo la violencia y los triunfos militares, los factores de acceso al prestigio que con!leva al 
ascenso social y finalmenre el poder local, regional y nacional durante la roralidad del siglo XIX venezolano. 
Entre las mas resalrantes publicaciones sobre esta orientacion podemos indican Catalina Banko, Poder 
Oligarquico y conflictos sociales en la Republica oligarquica 1830 ·1848. Caracas, Universidad Santa Maria, 1986. 
Gaston Carvallo, Pr6ceres, caudiltos y rebeldes. Crisis del sistema de dominaci6n 1830 -1908. Caracas, Editorial 
Grijalbo. 1994. Eleonora Gabaldon. Las El.ecciones tyresidencial.es de 1835. Caracas, Academia Nacional de la 
Hisroria. 1986. Domingo lrwing. Relaciones civil.es - militares en Venezuela 1830-1910. Caracas, Litobrit, 1990. 
Domingo lrwing "El partido politico de los militares venezolanos: 1835-1836, ficci6n 0 realidad." En: Revista 
Tiempo y Espacio. Volumen XII, Nurnero 25-26. Caracas, Centro de Investigaciones Hist6ricas Mario 
Briceno Iragony, Instituto Pedag6gico de Caracas, 1996., Domingo Irwing. "Ejercito Y Cfludi[!ismo en el Sigto 
XIX: el caso venezolano." En: Bol.etin de la Academia Nacional de la Historia. VI Congreso de Historia, Caracas, 
Tomo LXXXII, Numero 327, [ulio-Sepnembre, pp, 302-327.1999. 



cabildos, reasumieron desde 1816 el ejercicio de la soberanfa y se arrogaron el derecho 

de gobernarse aut6nomamente y de convocar a la reuni6n de asambleas con caracter 

extraordinario para organizar el futuro gobierno de Venezuela. Con esta nueva 

aproximaci6n al Federalismo, se pretendia retomar la misma doctrina aplicada en la 

Constituci6n de 1811, esta vez con la finalidad de fundamentar ideol6gicamente la 

disid . dB' 16 lSI encia e ogota. 

Tras la desintegraci6n de la Gran Colombia en 1830 y la consecuente 

instauraci6n de la Republica de Venezuela, se inici6 un largo y complejo proceso de 

reorganizaci6n administrativa y conformaci6n de un sistema politico que englobara las 

diversas entidades regionales, ante la desaparici6n para la elite polftica venezolana de 

los problemas que derivaban de su relaci6n con Bogota. 17 

Ademas se buscaba mantener el aun fragil orden, dentro de una delicada 

maquinaria que habian puesto a funcionar desde la disoluci6n de la Colombia 

bolivariana; las innovaciones se pod ian incorporar paulatinamente, sopesando su 

impacto sobre las tradiciones y sin olvidar los prejuicios y los viejos engranajes que 

hasta ese momenta prestaban su inestimable servicio al principio basico de la 

estabilidad de la sociedad. La importancia de la deliberaci6n polftica a traves de sus 

expresiones mas id6neas, el parlamento y la imprenta, tuvieron especial significaci6n en 

el periodo que se inicia en 1830.18 Segun plantea Elena Plaza, la formaci6n del Estado 

venezolano ocurri6 par una serie de actos: juridico-politicos, militares y politicos. 19 

16Catalina Banko, Las municipatidades y e! movimiento separatista oenezolano. 1826-1830. En: Rel!ista Maiiongo, 
Numero 24, 2005, pp, 139-152. 
17Diego Bautista Urbaneja, La idea politica de Venezuela: 1830-1870, p, 15. 
18Carole Leal Curiel, Carolina Guerrero, Elena Plaza, Concepto: Republica - Venezuela, Diccionario politico y 
socia! de! mundo iberoarnericano, La era de /.as Rel!o!uciones, 1750-1850.Iberconceptos- I. p, 1376. 
19E1ena Plaza, El Patriotismo Hustrado 0 la organizaci6n de los poderes pubticos en Venezuela, 1830-1847, p, 24. 



En los actos juridico-politicos cabe sefialar, en primer lugar, la Circular del 

Ministerio del Interior de Colombia de 16 de octubre de 1829 en la cual se solicitaba el 

pronunciamiento de los ciudadanos de todo el pais en relaci6n con la naturaleza del 

nuevo pacto social que se haria en la Asamblea Constituyente por reunirse en Bogota. 20 

En segundo lugar y como respuesta a esa Circular, los "pronunciamientos" de los 

habitantes de la antigua Venezuela, quienes, amparados en el "derecho de petici6n", 

pedian su separaci6n de Colombia. De los que han sobrevivido y han sido reproducidos 

en distintas colecciones documentales, modelicos y funcionales fueron los de las 

ciudades de Valencia y Caracas, hechos el 23 y el 26 de noviembre de 1829, 

respectivarnente.r'En tercer lugar yen consecuencia de los precedentes, los decretos del 

General Jose Antonio Paez del 13 de enero de 1830, en los cuales creaba un gobierno de 

facto y convocaba a un Congreso Constituyente venezolano, estableciendo tambien en 

el segundo de los decretos, la forma de la elecci6n de los diputados que debian asistir a 

ese Congreso. 

En cuarto lugar, el proceso constituyente, incluidos la elecci6n de los diputados 

que tiene lugar inmediatamente despues de los decretos del 13 de enero y las actividades 

del Congreso propiamente dichas, que transcurren entre el 6 de mayo y el 14 de octubre 

de 1830. El General Jose Antonio Paez es ratificado por ese Congreso en la Presidencia 

Provisional de la Republica de Venezuela. En quinto lugar, los resultados del proceso 

constituyente, en particular la Constituci6n del Estado de Venezuela de 1830 y el 

Reglamento del Gobierno Provisorio que debia regir hasta la instalaci6n de los poderes 

constituidos. 

20 Circular del Ministerio del Interior de Colombia de 16 de octubre de 1829. En: Jose Felix Blanco y Ramon 
Azpurua, Documentos para la "ida publica De! Libertador. Tomo 13, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la 
Republica, 1983, p, 4339-4443. 
21idem. 



Luego, ante las iniciativas personales del General Santiago Marino en relaci6n 

con la situaci6n de los pueblos neogranadinos cercanos a la frontera, por una parte, y a 

los acontecimientos personiftcados por el General Rafael Urdaneta en Nueva Granada 

que hicieron temer una posible invasi6n hacia Venezuela, por la otra, el Congreso 

Constituyente decidi6 elevar la composici6n del ejercito a diez mil soldados y otorgarle 

al General Paez en persona el mando del ejercito para defender la republica de 

eventuales ataques extemos en un momenta en que se construfa una nueva republica. 

Las premisas pod ian orientarse en querer construir 0 ediftcar un Estado ubicado 

en el territorio de la antigua Capitania General de Venezuela, con un orden publico 

estable, ordenando y permanente, expresado en un texto constitucional aprobado por los 

facto res dirigentes; con una ciudadanfa entendida en tanto individuos polfticamente 

responsables, garantes de su propio orden y econ6micamente autosuficientes, capaces 

de contribuir con el pago de sus impuestos al sostenimiento del Estado; libres e iguales 

ante la ley y sometidos al imperio del derecho.r' 

Con este prop6sito se instala el Congreso Constituyente en Valencia, el cual 

adopt6 un regimen de caracter centro-federal, que intentaba ser una via de conciliaci6n 

entre las diversas tendencias existentes y por dernas enfrentadas de la guerra de 

independencia, no obstante la situaci6n econ6mica mas alia de la politica marcaba otras 

pautas.v' 

HElena Plaza, EL Patriotismo lLu.strado ... , p, 27. 
23JOSe Rafael Revenga en su memoria acerca de la nusion cumplida en el lapso 1828-1830, es quien 
segurameme mejor traza el cuadro econ6mico sobre el desastre fiscal, la ruina agricola y pecuaria del pais, 
en los anos inmediatos que precedieron a la separaci6n de Venezuela de la Gran Colombia. Mas elocuente 
no puede ser el testimonio. "En estos departamentos La hacienda (.0 existia para La Republica: se cobraran reaL 0 
aparentemente todas Las contribuciones, pero desaparecian aun antes de cobradas. Se debe muy poco de Las directas; pero 
rarisimo ha sido eL coLector que ha rendido cuentas, no que hay pubLicado to que cada uno debia, 0 to que habia 
recaudado. Las aduanas litorales no pmducian ya casi nada para el estado. La renta de tabaco, cuyos productos 
LLegaron antes en estas prolJincias a rnds de un miLL6n doscientos mil pesos, apenas producian ahara La cuarta parte." 
Banco Central de Venezuela, La Sociedad Econ6mica de Amigos deL Pais, p, 5. 



El atraso social para 1830, era consecuencia directa de dos facto res primordiales: 

el pasado espafiol del cual habian heredado una sociedad de subditos, no de ciudadanos, 

heterogenea y compleja; y los efectos devastadores de la Guerra de Independencia. 

Todo ella dificultaba la homogeneizaci6n social, condici6n fundamental para la 

existencia de una naci6n moderna, caracteristica muy lejana en 1830, en una sociedad 

profundamente desigual. 24 

Las republicas hispanoamericanas posterior al periodo de la independencia, 

estaban obligadas a consolidar las instituciones y leyes modernas, pues de ella dependia 

la fortaleza institucional, la estabilidad, el orden, la seguridad de las personas y sus 

bienes.f Esto obviamente se hizo mediante un conjunto numeroso de leyes organicas, 

algunas de las cuales las hizo el propio Congreso Constituyente venezolano de 1830. 26 

Asi, una vez instalados los poderes constituidos en 1831, esta labor continu6 a 

24Seglin indica Elena Plaza, la desaparici6n de la sociedad heterogenea, atrasada, rigida y profunda mente 
desigual heredada del pasado espanol y su sustirucion por una sociedad hornogenea, en la cual el principio 
de la igualdad ante la ley fuera una realidad, era uno de los retos mas diflclles de alcanzar para los nuevos 
gobernantes liberales venezolanos. En principio, los dirigentes politicos, estaban conscientes del desafio que 
ten ian por delante, al contar con muy pocos individuos politicamente responsables, garantes de su propio 
orden y econ6micamente aurosuficientes. Tres grandes vias se iniciaron para alcanzar la homogeneizaci6n 
social: la abolici6n gradual de la esclavirud, la reducci6n y civilizaci6n de los indigenas y el desarrollo de un 
sistema de educaci6n publica en todo el territorio nacional. Elena Plaza, Las !imitaciones del libera!ismo 
venezolano en la visi6n de sus protagonistas, 1830·1847. En: Politeia, Numero 38, pp, 34·35, Caracas, 2005. De 
la misma autora puede consultarse, Elena Plaza, El patriotismo ilustrado 0 la organizaci6n del Estado en 
Venezuela (1830.1847), Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2007. 
25Seii.ala Diego Bautista Urbaneja que la nueva Republica nacia con el pecado original de la reacci6n contra 
Bolivar, simbolizada entre insultos que se Ie prodigaban en el Congreso Constiruyente de 1830. La 
preocupaci6n principal de Paez no era Bolivar, ni recibir la ordenes de Santander, su preocupaci6n y la de 
las elites venezolanas, es la de dar forma jurtdica independiente, es la de dar forma juridica y soluci6n 
politica a la vieja Capitania General de Venezuela. Hay una acuerdo general que las normas juridicas 
regularian las relaciones entre los hombres sobre la base de una siruacion social existe nte. En un primer 
nivel, los hombres que no depend ian de otros para su sustento, porque no sean peones, ni sirvientes, ni 
esclavos, entrarian entre si en relaciones contracruales normales de derecho privado, en las cuales no se 
patenta ninguna relaci6n especial de dominio de uno sobre otro. En un segundo nivel, la ley puede reglar 
relaciones que no son entre iguales, como la esclavitud y el peonaje. Diego Bautista Urbaneja, Ob. Cit, p, 26. 
26El progresivo incremento de las rentas del Estado desde 1830, no puede atribuirse como regia para 
calcular en la misma proporci6n el progreso de Venezuela, las causas que influyeron en aquel pronto 
crecimiento, produjeron su efecto cual medicina. La necesaria paz politica, la mejora de la legislaci6n y de la 
administraci6n de justicia, y como resultado inmediato de un sistema de orden y economia, causa ron un 
impacto inmediato, en esfuerzos hacia lograr efectos en trabajo, disrraidos antes en oficios de guerra, 
viviendo a costa del Estado, entregados al ocio y la holgura que son consecuencia de las revoluciones, 
estallidos y disrurbios politicos. 



cargo del Poder Legislativo, siguiendo un conjunto de prioridades polfticas y 

administrativas, todas vinculadas al esfuerzo de organizaci6n de un nuevo aparato 

estatal.27 

En opini6n de diversos autores, aquel periodo puede catalogarse de deliberativo, 

por el caracter amplio de las discusiones publicas. Todo parecia transcurrir en un 

contexte de debate arduo en temas como las relaciones exteriores, patronato, federaci6n 

o centralismo, atribuciones de las diferentes autoridades, religi6n del Estado, educaci6n, 

bancos, caminos, creditos, arbitrios rentisticos, desarrollo de la agricultura, formas de 

castigo 0 amnistia para los revolucionarios y conspiradores, inmigraci6n y 

colonizacion" 

En 10 politico era indiscutible el papel de Paez como caudillo de aquellos afios, 

era tarnbien notorio que habia un espacio para el ejercicio de la disidencia y 

confrontaci6n de ideas en diversos ambitos de la vida, pues se introdujeron aspectos 

liberales tanto en 10 politico como en 10 econ6mico, aunque de forma limitada.29 Todo 

10 anterior indicaba que la creaci6n de la Republica fue un proceso gradual que conllev6 

a una relativa descentralizaci6n administrativa que consolidaba al territorio de la naci6n, 

pues se dividi6 a los efectos de su administraci6n en provincias, cantones y parroquias. 

Z7Entre las leyes organicas promulgadas por el Congreso Constituyente merecen especial consideraci6n la 
Ley sobre el Regimen y Organizaci6n de las Provincias, Ley sobre la Organizaci6n Milirar del Esrado, Ley 
sobre Elecciones, Ley sobre Organizaci6n y Gobierno de las Oficinas de Hacienda. Como anterior mente 
afirmamos, a partir de 1831 esta labor continu6 a cargo del Poder Legislativo, el cual las refonnaba con 
relativa frecuencia, en funcion de los insumos que recogia de la propia experiencia polirica yadminisrrativa, 
como es el caso de las continuas reformas a las leyes electorales, por citar un ejemplo. Respecto a las 
prioridades politicas y administrativas de la naciente Republica, puede consultarse Rogelio Perez Perdomo, 
Teoria y practica de la legislaci6n en la temprana Republica (Venezuela, 1821.1870). En: POLiteia, Nurnero 11, 
Caracas: Instituto de Estudios Politicos, UCV, pp, 313-374, 1982. 
28 Augusto Mijares, Coordenadas para nuestra historia: Temas de historia de Venezuela, p, 48. Es importante 
destacar que los principales textos que recogen la amplirud y diversidad del debate estan recogidos en 
Presidencia de la Republica, Colecci6n Pensamiento politico venezolano del siglo XIX. Textos para su estudio, 
Caracas, Ediciones de la Presidencia de la Republica. 1961. 
29Lucia Raynero, La noci6n de libertad en los politicos venezolanos del Siglo XIX 1830-1848, p, 40. 



Elliberalismo venezolano hizo sus ajustes para convivir con las contradicciones 

emanadas de la realidad nacional. Por ejemplo, si bien el liberalismo moderno no 

comulga con la esclavitud, en Venezuela se ajust6 con los principios del derecho a la 

propiedad, de tal forma que al esclavo no se Ie veia como persona sino como una 

, 30 mercancia. 

A la par de este convencionalismo politico aceptado, existia una orientaci6n 

bastante clara sobre quienes ejercian el poder en que: H(. . .) el pais debe organizarse 

como un Estado de derecho liberal" y esto debe entenderse como un Estado en el cual 

el "gobierno debe regular su propia conducta y la de los ciudadanos a traves de las 

leyes. ,,31 

Se propugnaba entonces una sociedad con instituciones nuevas, con libertad de 

cultos, libertad econ6mica y con un conjunto de valores eticos- morales que buscaban 

ser transmitidos a traves de una educaci6n publica y secular. Con el nacimiento de la 

nueva republica el resultado de todo ella seria el progreso y la civilizaci6n. 320e tal 

30Indica la aurora Ana Johana Vergara en una de las mas recientes publicaciones sobre el tema de la 
esclavitud que: EI Estado venezolano mantuvo la misma visi6n grancolombiana en relaci6n con la siruacion 
de los esclavos y sus descendientes, que conducia a discernir la situaci6n de este sector de la sociedad en 
funci6n de varios y disrintos facrores, pero agregando la nueva ley venezolana de manumisi6n. Por 10 tanto, 
se pueden ubicar, cuando menos, cuatro siruaciones distintas, juridicarnenre hablando, entre 1830 y 1847: 
a) aquellos esclavos que se habian sumado a los ejercitos patriotas, tenian derecho al goce de su libertad y se 
incorporaban, por tanto, a la vida social en su nueva condici6n de hombres libres, sujetos a las leyes de la 
Republica, tanto en sus derechos como en sus deberes. Para ello debian concurrir personalmente, 0 en su 
defecto el arno, a hacer la petici6n ante la Secretaria del Interior y [usticia, previa demostraci6n de la 
participaci6n en la Guerra de Independencia en los ejercitos parriotas. Esro se convirti6, en los primeros 
afios de la adrninistracion, a partir de 1831, en una gesti6n adrninisrrativa rutinaria y verificable en los 
archivos de la Secreta ria de Relaciones Interiores de Venezuela. b) Los esclavos que no se hablan sumado a 
los ejercitos patriotas, rnanteniendose, bien fuera indiferentes 0 en el baudo realista, pennanecieron en su 
condici6n de esclavos y, por 10 tanto, sujetos a las leyes espanolas de esclavitud. c) Los hijos de esclavas que 
habian nacido despues de la ley colombiana de manumisi6n, se manrenian sujeros a ese regimen hasra que 
cumplieran la edad de 18 anos, cuando alcanzaban su libertad y, d) los hijos de esclavas nacidos despues de 
1830, quedaban bajo el amparo de la nueva ley venezolana de manumision, practicarnente. Ana Joanna 
Vergara. Camino a la tibertad. Esclavos combatientes en tiempos de i:1.dependencia. Caracas, Centro Nacional de 
Historia, 2011. 
31Diego Bautista Urbaneja, Ob. Cit, p, 22. 
32Graciela Soriano, El personatismo politico hispanoamericano del siglo XIX, p, 22 7. 



manera que fue casi permanente las tare as pendientes para cubrir la brecha entre el 

deber ser politico y el ser social, organicamente los cam bios se buscaron en proyectar en: 

• EI cambio institucional, producido a traves de la organizaci6n y 

funcionamiento de las nuevas instituciones en todo el territorio de la 

republica, especialmente las fuerzas armadas y la politica exterior. 

• EI cambio juridico, generado a traves del establecimiento del nuevo 

modelo de legislaci6n, la organizaci6n del poder judicial y la 

codificaci6n nacional. 

• EI cambio econ6mico, mediante la organizaci6n de la hacienda publica 

y la sustituci6n de leyes econ6micas antiguas por leyes nuevas, 10 cual 

haria posible el enriquecimiento de los individuos y el sostenimiento del 

Estado. 

• EI cambio en la poblaci6n, alcanzable a traves de la creaci6n y 

organizaci6n de una educaci6n publica a todos los niveles (escuelas 

primarias, colegios nacionales y universidades), la manumisi6n de la 

esclavitud, entendida como el proceso mas id6neo de eliminaci6n 

paulatina de los esclavos, al permitir la incorporaci6n gradual de los 

manumisos en condici6n de hombres utiles a la sociedad y la reducci6n 

y civilizaci6n de los indigenas lIevada a cabo en un experimento de 

colaboraci6n entre funcionarios publicos y misioneros, con el fin de 

educar a los indigenas en los principios de la religi6n cat61ica y el 

liberalismo, en algo que fue definido como una "piedad ilustrada". Esto 

permitia que gran parte de las areas del proceso de educaci6n de la 

poblaci6n fueron asumidas por el Estado, sin dejar a un lado 1a 

importancia que tuvieron los colegios privados y cat61icos en el proceso 



de formaci6n y creaci6n de las ideas pedag6gicas en el campo de la 

educacion.f 

Asi, el punto de arranque y la caracteristica fundamental que harian esto posible 

en el largo plazo fue consolidar el orden publico, el imperio de la ley y la continuidad 

administrativa. Esto fue mucho mas alia que la mera supervisi6n y de 10 que hoy en dia 

podemos entender como organizaci6n politica. 34 

Por ejemplo, punto importante de nuestro desarrollo investigativo se constituye 

en el aspecto organizativo de las fuerzas armadas en los prim eros actos de la Republica 

de 1830. La organizaci6n de la Fuerza Armada Nacional cay6, como es 16gico, bajo la 

responsabilidad de la Secretaria de Guerra y Marina. 

La Fuerza Armada Venezolana de la temprana republica mantuvo una 

continuidad institucional y legal muy grande con la fuerza armada existente en la 

Capitania General de Venezuela, posterior a la reforma militar emprendida por el rey 

Carlos III. En efecto, qued6 organizada en Ejercito permanente y rnilicia; el numero del 

Ejercito 10 fijaba el Congreso de la Republica cada afio, y la milicia dependia de la 

33 En nuestro pais la historiografia educativa se inicia tempranamente en 1899, cuanro Guillermo Tell 
Villegas publica su obra Instrucci6n Popular en Venezuela. Luego, la historia de la educaci6n apareci6 dentro 
de las cr6nicas e historias generales y culturales de Venezuela, caso de la obra de Gil Forroul en Historia 
Constitucional de Venezuela y Reforma y Estado de la Instrucci6n Publica 1911 - 1912. S610 hasta mediados del 
siglo XX aparecieron las primeras Historia de la Educaci6n en Venezuela, entre elias tendremos que 
destacar a Angel Grisanti (1950) con su Resumen Hist6rico de la Instrucci6n Publica en Venezuela, Gonzalez 
Barquero publica en 1962 Andlisis del proceso hist6rico de la educaci6n urbana (1870 - 1932) y de la educaci6n 
rural (1932 - 1957), y Alexis Marquez Rodriguez publica en 1964 Doctnna y ptoceso de la Educaci6n en 
Venezuela, a ellos hay que agregar los rrabajos de Caracciolo Parra Le6n, La Instrucci6n en Caracas, 1567-1725 
y Angelina Lemmo (1961) La Educaci6n en 1870. Obras que intentan sintetizar los hiros fundamentales del 
desarrollo del sistema escolar venezolano desde el accionar del Esrado, principal interes, de esto que 
podriamos llamar como la primera generaci6n de historiadores de la educacion Venezolana. 
34Sobre la diversidad y heterogeneidad de sus responsabilidades las describe muy bien el Secretario del 
Despacho en su Memoria y Cuenra presentada al Congreso de la Republica en 1834: "Con excepci6n de los 
negocios correspondientes a Guerra y Marina, Hacienda y Relaciones, que como ramos de primero imponancia, tienen 
despachos separados, han quedado en Venezuela comprendidos bajo la denominaci6n de Interior y justicia, todos los 
demcis de la administraci6n publica: asi es que !os negocios ec!esicisticos, la instrucci6n, las obras publicas y fa mento, la 
poLicia de seguridad y otros ramos, que en naciones adelantadas tienen cada uno su ministerio particuLar, estdn entre 
nosotros unidos a la organizaci6n civil, divisi6n territorial, poblaci6n, indigenas, y todos !os demcis negocios que 
propiamente son de/Interior." Memoria del Secreta rio del Interior al Congreso de Venezuela de 1834, p, 54. 



autoridad de los gobernadores de las provincias. Era convocada por estes a solicitud del 

Presidente de la Republica, una vez dada la autorizaci6n del Congreso de la Republica 0 

el Consejo de Estado, cuando se considerara necesario. 35 

En relaci6n al control del nivel politico en Venezuela tenia amalgama dada su 

diversidad de actores- su invariable fidelidad hacia un hombre y hacia un proyecto de 

modernizaci6n. 36 Esta aparente fuerza heterogenea se encontraba cornpuesta por 

algunos descendientes de los blancos criollos, aunado a figuras que emergieron de la 

guerra independentista 0 que estuvieron exiliados y que se conformaba principalmente 

por: "( .. .) letrados, bur6cratas, propietarios grandes y medianos, mercaderes y due nos 

de esclavitudes que ven en Paez la garantia de una paz estable a traves de la cual se 

puede constituir una naci6n pujante. ,,37 

Los objetivos de estos actores siempre estuvieron claros desde el primer instante, 

se trat6 de conseguir la modemizaci6n y de consolidar el Estado nacional. 

Perceptiblemente dicha modemizaci6n tenia enormes distancias con la experiencia 

europea. No era un asunto de afios sino de decadas. Una realidad demoledora se 

enfrentaba. 38 

35El insrrumento legal que rigi6 a la fuerza armada venezolana de la epoca fueron las Reales Ordenanzas 
Militares de Carlos Ill. Se trata de un caso ilusrrarivo de como sobrevivi6 el derecho espanol en la republica 
aun despues de finiquitado el proceso de independencia. Por decreto del Congreso Constiruyente de 1830, 
se cre6 una escuela militar para la instrucci6n de los j6venes alumnos dispuestos a seguir la carrera militar. 
Dado que no habta suficientes recursos humanos ni econ6micos, el Congreso dispuso que la Escuela de 
Marernaticas existente en la Universidad Central fuese regentada por un primer maestro (Juan Manuel de 
Cajigal) y un segundo maestro (Rafael Acevedo).Diego Bautista Urbaneja, Ob. Cit, p, 27. 
36Elias Pino Iturrieta, "Estudio preliminar", a Pensamiento conservador del siglo XIX, Tomo 1, p, 14. 
31idem. 
38Seglin Domingo Maza Zavala, la Venezuela republicana que inicia su trans ito en 1830, es una naci6n que 
sigue siendo fundamentalmente agricola, con una fuerte concentraci6n de la propiedad de la tierra (aunque 
con algunas variaciones producto de la guerra que permitieron que algunos pr6ceres se hicieran 
prominentes terratenientes), orientada a la exportaci6n de productos como el cacao y el cafe, adernas de 
una pesada deuda externa y una poblaci6n diezrnada. Domingo Maza Zavala, "Historia de media sigLa en 
Venezuela." En: Pablo Gonzalez Casanova (coord.), America Latina: Histaria de medio siglo. Mexico, Siglo XXI 
Editores, pp, 458-55l. 
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Historiograficamente se suele catalogar al periodo que se inicia en 1830 como de 

la oligarquia conservadora y la Reconstituci6n de la Republica.", a pesar que en realidad 

tuvo una matriz liberal'l", moderada pero significativa para la epoca. 41 Segun expresa 

Javier Fernandez Sebastian, sobre los intelectuales liberales indica que estos se 

encargaron de: 

"(. . .) identificar elliberalismo con el progreso y la marcha ascendente de 
fa humanidad, los intelectuales liberales estaban marcando un sentido para su 
epoca y el mundo venidero, estaban dando una direccion a los tiempos. Mientras 
que los adeptos alliberalismo se movian en la direccion correcta -hacia el futuro-, 
quienes se les oponian eran unos retrogrades que pretendfan hacer retroceder a la 
sociedad hacia epocas pasadas. ,,42 

39Esta catalogaci6n fue formulada y se ha manrenido como premisa historiografica, aun wando ha sido 
objeto de discusi6n posteriormente, a partir de los esrudios realizados por Jose Gil Fortoul, que pueden 
consulrarse en la obra Historia Cvn.stitucional de Venezuela, Ministerio de Educaci6n, 1954. 
~orberto Bobbio en su diccionario de politica define 10 que es liberalismo es una tarea dificil, dadas las 
muchas lecruras que tiene el concepto y sus diversos usos politicos. Luego de pasearse por d iversas 
concepciones, grupos politicos y doctrinas, Bobbio concluye que el unico denominador comun es la 
defensa del estado liberal. Se rrata de "un estado que termina por garantizar los derechos del individuo frente al 
poder politico" Norberto Bobbio y otros, Diccionario de PoUtica. Mexico: Sigle XXI Editores. 1991. Segun el 
diccionario de Iberconcepto en la entrada referente a al Liberalismo- Venezuela. Para el momcnto de la 
desaparici6n de la uni6n colombiana en 1830, el concepto (Liberalismo) aparece vinculado al nuevo cuerpo 
de instituciones politicas y administrativas que se habta dado a la naci6n en el proceso constiruyente que 
cre6 el Estado de Venezuela. No se trataba tan s610 de un pais libre e independiente, sino tambien de una 
naci6n con una «Constitucion liberal y leyes sabias» Asi la Constituci6n del Estado de Venezuela de 1830 es 
definida como una constitucion liberal, 10 cual presenta la vinculaci6n del terrnino con el gobierno 
representativo y la forma republicana en una clara continuidad conceptual con los textos constitucionales 
anteriores. Durante los primeros diez anos de la vida politica del pais, el concepto mantuvo un grado 
relativamente alto de consenso politico. Carole Leal Curiel, Carolina Guerrero, Elena Plaza, Concepto: 
Republica -Venezuela, Diccionario poUtico y social del mundo iberoamericano, La era de las Relloluciones, 1750. 
1850.Iberconceptos- 1. p, 841·842. 
41Para otros autores como Arlene Urdaneta Quintero, en la interpretaci6n del proyecto nacional como 
propuesta de la clase dominante criolla ve el origen mucho mas arras de 1830, rernontandose a hechos de la 
segunda mitad del siglo XVIII como la concentraci6n de los poderes monarquicos en Caracas -sede de la 
capital de la Capitania General de Venezuela, de la Inrendencia, de la Real Audiencia y del Consulado-, que 
facilito el nacimiento de un proyecto de unificaci6n poltrica y economica del territorio de esa Capitania 
bajo la tutela de la oligarquia caraquefia, impulsado a partir de 1830 por el contacto directo de ella con sus 
hornologas de las provincias, y justificado con un discurso nacionalista. Tambien es importante tornar en 
cuenta su vision de los obstaculos a la consolidacion del proyecto nacional percibidos del siguiente modo: 
"( ... )Especialmente el territorio no estaba integrado; coexistian -desde el punto de vista funcionat. espacios articl<l.ados 
por economias agroexportadoras, cada uno de ettos con sus sectores econ6micos rel.acionados mas con el exterior que entre 
si 0 con Caracas; gobiernos provinciales relativamente aut6nomos que desde el principio se pronunciaron por el estable· 
cimiento de un sistema federal: en una palabra, 'regiones hist6ricas' dispuestas a Iwcer respetar Sl< propio proceso, y al<n 
capaces de reasumirlo y de llegar a I.a amenaza separatista." Arlene Urdanera Quintero, El Zulia en el Septenio, p, 
13. 
42Javier Fernandez Sebastian, LiberaLismos nacientes en el Atidnnco lberoamericano: .liberaL. como concepro y como 
identidad poUtica, 1750·1850. En: Diccionario poLitico y sociaL deL mundo iberoamericano, La era de las RevoLuciones, 
1750.1850.Iberconceptos.1. p, 723. 



Ese mismo consenso entre la elite, lIeg6 a establecer un conjunto de parametres 

que marcaban distancias a pesar de las continuidades. Pues eran opuestos al orden 

colonial, reflejados en la Constituci6n de 1830 y las posteriores leyes promulgadas 

como 10 fueron: elecciones indirectas; sufragio restringido a la situaci6n econ6mica del 

ciudadano; libertad civil, seguridad individual, resguardo de la propiedad, igualdad ante 

la ley; inviolabilidad del hogar, de los papeles particulares y correspondencia; libertad 

de imprenta; prohibici6n de arrestos arbitrarios; abolici6n de la confiscaci6n de bienes; 

limitaci6n de la pena capital; prohibici6n de torturas; libertad de trabajo, cultura, 

industria y comercio. Indica el historiador Elias Pinto Iturrieta sobre el resultado de 

tantas discusiones que: "Quiza jam as se rejlexione tanto sobre el destino de Venezuela 

como entonces, ni se debata con tanta entereza sobre los asuntos de la politica y la 

economia. ,,43 

En el papel, se configur6 de acuerdo un Estado liberal y el debate publico, que 

l6gicamente puede dirigir la elite politica y economica, hace ver a esta concepcion: "(. . .) 

como la unica forma de organizacion politica de la sociedad capaz de responder a las 

expectativas y aspiraciones de todos los sectores de la sociedad. ,,44 

Por ello, en este perfodo florecen los peri6dicos con redactores solventes y 

polemistas de ins61ita calidad. 45Los pequefios talleres de imprenta disparan los plomos 

43Elias Pino Irurrieta, Las ideas de los primeros ... , p, 24. 
44idem. 
45COn la caracterizaci6n anterior, entonces, no es de extranar que la impresi6n de periodicos en Venezuela 
haya sido una empresa con fines absolutarnente politicos, desde sus inicios y en casi rodo el contexte del 
siglo XIX, pues las ediciones resultarian bastante reducidas, aunque con incidencia en las elites politicas y 
econ6micas, que en much os cas os se rurnaban roles. La imprenra, los medios impresos, rerminan jugando 
un rol importante en la conformaci6n de las sociedades modernas: la conformaci6n de grandes estados 
nacionales requeria de canales en los cuales se pudieran debatir los asuntos que conciernen al colectivo y 
que en la antiguedad podian realizarse en la plaza publica. No existen cifras globales del siglo XIX 
venezolano sobre la circulaci6n de prensa, pero se pueden hacer algunas inferencias p '.ra demostrar que 
tenian una circulaci6n reducida, aunque ella no les testa importancia en tanto se entiende que buscaba 
conducir el debate publico y par tanto su impacto estaba mas en terminos de incidencia en el liderazgo 
nacional. Andres Canizales, Prensa y economia: Constituci6n de una esfera publica en la Venezuela de 1830·1847. 



sin temor al gobiemo. A su vez, el gobiemo reacciona mediante un elenco de excelentes 

escritores, todos buscando un fin, la necesidad de apoyar gobernantes fuertes para 

"salvar" al pais del caos y la anarquia en que estaba sumido 46 En breve resumen los 

primeros afios de ensayo de Republica, en la practica signific6 el reconocimiento tacite 

de la autoridad del general Jose Antonio Paez como el maximo caudillo.Y 

Era tarnbien notorio que habia un espacio para el ejercicio de la disidencia y de 

la confrontaci6n de ideas en diversos arnbitos de la vida, pues se introdujeron aspectos 

Debates por Ia modemizacion y Ia libertad de imprenta. Revista de Ensayos Hist6ricos, 2a. etapa, Nt:'mero 20, pp, 
144. 
46Elias Pino Iturrieta, La idea de los primeros ... , p, 24. 
47Sobre el caudillismo existen numerosas investigaciones y se ofrece como una linea de investigacion 
consolidada en los esrudios historicos venezolanos, se indica que bajo esta figura cuyo poder fue caris matico 
y regional se dej6 sobre las arrnas, acopiar recursos para la guerra y, en definitiva, ser obedecidos por el 
prestigio 0 temor que provocaba su persona. En; Rogelio Perez Perdomo, La organizacion del Estado en 
Venezuela en el siglo XIX (1830-1899), p, 9. Para Diego Bautista Urbaneja, los caudillos: " ... son pues el respatdo 
armado de ese orden legal y de ese proyecto liberal que los elites civiles estdn tratando de construir y que tam bien los 
caudil10s (. .. ) comparten y quisieran ayudar a construir. (. .. ) Los caudillos con frecuencia ocupan los cargos que estdn 
previstos en Ia estructura formal del gobierno establecidos en Ia Constitucion y en los !.eyes que expresan el proyecto 
liberal en realizacion. Son presidentes, ministros 0 jefes militares. Pero su control de Ia fuerza armada no deriva, en 
principio, del hecho de que ocupen esos cargos. Deriva de que son caudillos. Un jefe normal que no es caudi110 0 que no 
cuenta con el respatdo de un caudil10 estd en bancarrota inminente". En: La idea politica de Venezuela: 1830·1870, 
pp, 41-42. Con Ines Quintero seguimos el fundamento sobre el fen6meno caudillista por su profundo nivel 
de complejidad. "El jenomeno det caudi1tismo r orno uno de los elementos caracteristicos del siglo XIX latinoamericano, 
es un problema complejo con manifestaciones diversas y peculiares de acuerdo a los circunstancias concretas en que se 
manifiesta, a los especificidades de cada pais, 0 bien, a los distintas formas de ejercer su liderazgo los numerosos 
caudil1os", en El ocaso de una estirpe (Ia centralizacion restauradora y el fin de los caudillos historicos), p, 19. En el 
Diccionario de historia de Venezuela, Quintero refiere un concepto general sobre el caudillo: "Una definicion 
util del termino caudillo es Ia que ofrece Domingo Irving, quien ubicandolo en el contexto politico venezolano del siglo 
XIX, dice que "(. .. ) es un jefe, guerrero, politico, persona1ista con un area de influencia directa, cuando mris regional, 
jefe de grupo armado, especie de ejercito particular el cual emplea como elemento fundamental St! poder". Estos serian 
los rasgos fundamentales del fen6meno, una jefarura politica personalisra basad a en el control de una 
hueste armada que obedece sus designios y que determina: "( ... ) su cal)acidad de negociacion en Ia dispt!ta por eL 
poder, al margen de los principios y normas de un marco institucional, a 10 que podria agregarse Ia poses ion de ciertas 
cualidades personales que sostienen su autoridad carismatica", En: Diccionario de historia de Venezuela, tomo, 1, p, 
755. Otro tipo de interpretaci6n sobre los caudillos puede verse en Gaston Carvallo, quien introduce la 
idea de la indisciplina social como elemento fundacional en el accionar de los caudillos, siendo el 
caudillismo como un movimiento social, estrechamente vinculado y representativo de los sectores 
dominados. Con su esencia levantisca e indisciplinada y con su contradicci6n disolvente centrad a a la 
anarquia. Es una forma inorganica de organizaci6n social y politica que con frecuencia se expresa en una 
espontanea y precaria organizaci6n rnilirar, aun cuando SLI caracrer belico s610 se manifiesta en forma 
covunrural. Gast6n Carvallo, La indisciplina social y Ia lucha por el poder en el caudiUismo, p, 37. En: Gaston 
Carvallo y Ocarina Castillo, Desobediencia Social en Venezuela, Caracas, Cendes, 1990. 
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liberales tanto en 16 politico como en 10 econ6mico, aunque de forma limitada.48 

Obviamente; durante los primeros afios de 1830, hubo progreso material en la 

naci6n, 10 cual era bastante 16gico, pues fue un pertodo en el que se pudo ordenar la 

ca6tica hacienda publica, implementar algunas politicas dernocraticas (como la libertad 

de imprenta) y desmontar -aunque no de forma total- el sistema social heredado de la 

colonia.49 

Fueron estos primeros cinco afios colmando el ambiente politico de profundos 

debates sobre cuales .. deberian ser las bases para constituir la naciente republica y en esa 

direcci6n, la preni-a pas6 a ocupar un papel preponderante. Por eso en este perlodo hay 
• 

muy escasa formaci6n de conocimiento cientifico, pero hay mucha literatura, mucha 

fantasia, mucho optimismo alucinado, indica German Carrera Damas. 50 

Este planteamiento podria discutirse ampliamente, pues la inmensa cantidad de 

paginas que reflejan, por citar tan solo dos ejemplos como son las Memorias de la 

Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais 51 y la Colecci6n Pensamiento Politico 

venezolano del siglo XIX, son expresi6n de 10 contrario. Bajo el nuevo regimen 

establecido, Venezuela complet6 rapidamente la conversi6n de los sectores de su 

economia directamente relacionada con la exportaci6n, adoptando un modele liberal, 

librecambista, sin, modificar sustancialmente el sistema econ6mico nacional de 

comercio interior y la tenencia de la tierra, esto signific6 la virtual separaci6n de las 

48Lucia Raynero, La noci6n de Libertad en I.os politicos venezolanos de[ Sigl.o XIX. 1830-1848, p, 40. 
49La nueva naci6n sesocupaba de la producci6n de recursos para el mercado mundial, pero la estrucrura 
social estaba bajo la presi6n, en la medida en que las ganancias causadas por la nueva libertad iban, de 
manera creciente, a beneficiar a aquellos que controlaban el Gobierno. El Gobierno, dominado por la 
intriga politica, era inca paz. de crear una burocracia funcional que administrase la nueva nacion. Rafael 
Castillo Blomquist, Jose Tadeo Monagas, Auge y Consolidaci6n de un caudi!l.o, pp, 32-35. 
50Genmin Carrera Damas, Una naci6n !lamada Venezuela, p, 86. 
51Sobre la arnplirud p~ tenus tratados y analizados por la Sociedad Economica Amigos de Pais, puede 
consultarse a Gennan.· Pacheco T roconis. La sociedad econ6mica de Amigos de[ Pais de Caracas, e[ conocimiento 
agron6mico y e[ progreso agricola. (1830-1844). En: Revista Tierra Firme, Numero 83, Ano, 2003, pp, 335-350. 



restricciones del comercio. Fue una simple receta, los mandos politicos se deshicieron 

de los restos de legislaci6n economica espanola, cuya finalidad era restringir y controlar 

el comercio. 52 

.;\ 

52Por ejernplo, la Ley de Creditos de 1834, abri6 un espacio de maniobra econ6mica imporrante al Estado, 
al otorgar exclusivamente los contratos, ofrecia mayor ingreso de intereses comerciales, que se orientaban 
cada vez mas al sector exportador. 
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La Constituci6n de 1830: el germen de las discordias. La 
Provincia d,e Maracaibo foco de disidencia y contradicci6n 

EI periodo signado por la desolaci6n, las guerras y la destrucci6n; es la percepci6n .. 
mas basica sobre nuestro siglo XIX, en general, es una etapa oscura y turbulenta, sin 

tomar en consideraci6n que tam bien fue un periodo de luchas materiales e intelectuales, 

as! como tambien de construcci6n para esa contemporaneidad y para el futuro. La 

imagen comun de ~ Venezuela decimon6nica es un pais revuelto y empobrecido, 

escenario de continuas guerras civiles, pasiones y ambiciones polfticas mas desatadas. 

Se trataria de una ep?ca de barbarie y una contrarrevolucion, en la cual parece perderse 

el camino trazado pot los libertadores y, en particular por Bolfvar. 53 

Elias Pino Iturrieta plantea que la historiografia patria y venezolana esta saturada 
. 

de matices oscuros, tlue estiman que el advenimiento de la Republica comienza en una 
r .. 

edad dorada, con la guerra de Independencia, cuyas enormes glorias se disipan a partir 

de 1830 durante el proceso de desintegraci6n de la Gran Colombia. De esta manera 

abundan en los diversos manuales escolares el enfasis sobre 10 desafortunados actos 

politicos al crearse el Estado, 10 cual constituye una clara subestimaci6n que llega a su 

maximo des enlace al no visualizar el proceso de la Independencia (1810-1830) como 

parte de un conjunto amalgamado con proximidad cronologica." 

Si bien es cierto, la evidente desarticulaci6n regional incidi6 en el desarrollo de 

un proyecto nacionaJ al no contemplar medidas y/o factores que contribuyeran a la ~ .. 
integraci6n no s610 geografica, sino tam bien social. Es bien sabido que el grupo de . -, 

militares que habiarr sido desplazados de los anillos del poder central, asi como los 

nuevos grupos sociales en ascenso, que aspiraban alcanzar tarnbien el poder a traves del 

-. 

53Rogelio Perez Perdomo.vl.a O'rganizaci6n del estado en Venezuela en el siglo XIX (1830.1899), p, 1. 
54Elias Pine lturrieta, Pais .~r~hipielago. Venezuela, 1830·1858, pp, 12-13. 
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ejercicio politico, veiany utilizaban las distintas dificultades presentes como excelentes 
.' 

oportunidades para canalizar sus propios intereses, bien sean econ6micos (dificultad de 

estimular la estructura econ6mica), sociales (mantener, consolidar, ampliar la posici6n 

de preeminencia que ocupaba la clase dominante) y politicos (conveniencia 0 no de un 

Estado federado, centralizado 0 central-federalizado). 

Dentro de esta perspectiva, la elite politica maracaibera pregon6 y disput6 sus 

menguados fueros auton6micos ante la constante reafirmaci6n del centralismo, que no 

tenia en cuenta si la Constituci6n vigente era centro-federal 0 federal del todo. 

Reforzaron esta dernanda las circunstancias particulares que rodearon el crecimiento 

econ6mico, politico y urbano de la ciudad-puerto y su consolidaci6n como centro de la 

actividad intelectual.Y pero todo ello a expensas y en detrimento del resto de los centros 

poblados y jurisdicciones de la Provincia de Maracaibo.56 

Recordemos qu~ la Provincia de Maracaibo como unidad natural geografica esta 

compuesta por un terreno llano, cubierto de una gran vegetaci6n, limitada hacia el sur 

por la serrania de Merida y Trujillo, de cuyas cimas bajan una cantidad de rios que 

regaban e inundaban todo el territorio y se perdian sus vertientes en el lago de 

Maracaibo. Por todos sus rios se introducian pequefias canoas para el corte de las 

55Desde 1830, con las diversas facilidades ofrecidas a los exrra njeros , atrajeron a los puertos de Maracaibo 
un creciente nurnero de comerciantes y hombres de negocios europeos y norteamerica nos, cuya activa 
presencia se dej6 sentir principalmente en Maracaibo, pero que se extendi6 hacia Cucuta, San Cristobal y 
los mas apartados rincones de la regi6n. Procedian, mayonnenre, de las Anrillas inglesas, danesas y 
holandesas, con tradicion y experiencia en el rrafico del Caribe y hacia Europa. La masiva desaparici6n de 
los agentes mercantiles espanoles, que habian monopolizado el circuito, les permiti6 ocupar y controlar, 
casi de inmediato las redes de comercializaci6n interna y externa del occidente venezolano. Los lirnites de 
este circuito agroexportador otorgo al Zulia, una caracterizacion econ6mica que facilitaba el trans porte y 
comercializaci6n hacia los Andes y el exterior, a traves de la arteria fluvial- lacustre del Cararumbo, el Zulia y 
el Lago de Maracaibo, facilitaban el desplazamiento de casi 5.750.000 kgs, de transacciones mercantiles de 
fruros exportados. hacia Maracaibo, de los cuales 3.565.000 kgs, se destinaban a la reexportaci6n al 
extranjero. German Cardozo Galue, Historia Zu!iana (Economia, Politica y vida Intelectual en el siglo XIX), pp, 
123-127. 
56La Provincia de Maracaibo para nuesrra invesrigacion, se conformaba por los Cantones de Altagracia, 
Frarernidad, Gibraltar, M~racaibo y Perij:i 

-c. . ~ - 



e . 
maderas que bajaban, despues en bolsas. 57 Se cultiv6 cafe, cacao, maiz, arroz, yuca, 

. ". 

platano, cafia de azucar y tabaco. Sus principales manufacturas eran petates, esteras, 

chinchorros, pitas y.cuyas. Sus bosques pose ian excelentes maderas de construcci6n y 

tablaz6n de todos los tamafios y principalmente palo de mora del que hacfan cornercio.i" 

EI area del Lago de Maracaibo tenia especial confluencia con el Puerto de Gibraltar con 

quien se hacia por ejemplo el comercio de frutos. Alrededor de estos espacios se 

ubicaban los principales hatos y haciendas de la provincia, algunas de estas propiedades 

pertenecian a duefios residenciados en Maracaibo. 

Es por eso que .Maracaibo creci6 demograficarnente en la medida en que se hacia 

dinamico el circuito agroexportador (lei cual era centro nodal; y a este circuito Ie daba 
'. 

vida la demanda de cafe, en permanente aumento. A partir de la decada de 1830 se 

genera sin duda una mayor atracci6n hacia esta zona por las posibilidades de este nuevo 

rubro econ6mico, hornbres de negocio y comerciantes de origen ingles, frances e 
.. 

italiano, que se radicaron en la ciudad-puerto y en los centros de acopio de las areas 

productivas andinas. 

Debe sefialarse que igual ocurri6 con las migraciones desde el interior de la 

provincia, cuyo crecimiento demografico paso por decadas de estancamiento mientras 

Maracaibo cuadruplicaba y aun quintuplicaba en numero de habitantes al resto de los 

puertos y poblados. Atraidos por las noticias de la reanimaci6n que experimentaba la 

capital, emigraron hacia ella centenares de agricultores y criadores procedentes de los 

mas apartados rincories. 

57Archivo Historico del Estado Zulia, Colecci6n Hemerografica, E1 Corutituciona1 de Maracaibo, (se tirula el 
articulo Estadlstica). Maracaibo 20 de junio de 1838. 
58jdem. '. 
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En los avatares de este nuevo juego politico imperante en la naciente Republica, 

es importante indicar que la regi6n zuliana segun indica German Cardozo Galue, 

tambien perdi6 su primacia administrativa sobre el occidente venezolano al ser 

reconfirmadas Merida y Trujillo, sus antiguas jurisdicciones, como provincias 

independientes. 

Cabe considerar que esto generaba una interrogante sobre el temor por parte del 

Poder Central caraqu~fi.o de que aquella vasta y rica regi6n occidental, liderada por una 

ciudad con tradici6n de autonomia, llegara a separarse de la Republica; sin embargo, la 

primacia econ6mica se mantuvo. La privilegiada posici6n geografica del puerto, entre la 

feroz regi6n lacustre-andina y las rutas del comercio caribefi.o hacia Europa y los 

Estados Unidos de Norteamerica, la convertian en el centro nodal de uno de los 

movimientos mercantiles mas importantes de Venezuela durante gran parte del siglo 

XIX. 59 

Remontamos a explicar el contexto politico de la Provincia de Maracaibo, nos 

remite cronologicarnente hasta la promulgaci6n de La Constituci6n federal de 

Venezuela de 1811, recordemos que la Provincia de Maracaibo politicamente no form6 

parte de este primer pacto constitucional, ya que el cabildo de Maracaibo declar6 su . . 
lealtad ala. monarquia y rechaz6 la invitaci6n de Caracas a participar en la 

Independencia. Con la esperanza de consolidar sus pretensiones auton6micas y quizas 

un nuevo espacio "nacional" defendi6 en las Cortes de Cadiz, el proyecto de separar la 

provincia de la Capitania General de Venezuela y la erecci6n de la Capitania General de 

59German, Cardozo Galue, "Maracaibo: Construcci6n de la identidad regional en el siglo XIX," En: Revista Tierra 
Firme, Numero 84, Caracas - Ocrubre 2003, pp, 483-502. 



Maracai boo 60 

No obstante, la promulgada Constituci6n de 1811, gener6 un conjunto de ideas que 

marcaron la orientaci6n politica de la epoca, pues estableci6 divisi6n de poderes, 

sistema bicameral, elecci6n popular y la confederaci6n. En cuanto a la soberania 

establecia, segun: "Las bases del pacto federativo que ha de constituir la autonomia 

general de la Confederacion ", que: "En todo 10 que por el Pacto Federal no estuviere 

expresamente delegado a la Autoridad general de La Confederacion, conservara cada 

una de las Provincias que la componen su Soberania, Libertad e Independencia. " 61 

Por 10 demas, seria hasta 1821, cuando el Cabildo incorporaba a Maracaibo y al 

resto de la provincia al movimiento emancipador en 1821 al disponer la anexi6n a 

Colombia; hacia libre uso de ella para integrarse: "(. . .) con los vinculos del pacto 

social" a la union colombiana en igualdad de circunstancias y condiciones que el resto 

de las entidades que la coriformaban. Se iniciaban nuevas relaciones de poder sin 

menoscabo de los fueros autonomicos y preeminencia regional adquiridos. " 62 

De alii que los principios politicos basicos, extraidos del derecho natural y de gentes, 

se expresaron al trasladar la legitimidad de la monarquia a la Republica. EI pueblo como 

soberano, tenia decidida 0 no su asociaci6n con otros pueblos formar un Estado que los 

organizara. Las localidades principales conservaban el liderazgo sobre su jurisdicci6n. 63 

Al disolverse Colombia, los notables marabinos se aliaron a Jose Antonio Paez, 

60 German Cardozo Galue, Alianzas y disidencias durante la emancipaci6n de Venezuela: Caso Provincia de 
Maracaibo. En: Revista Tilf...1Ta Firme, Numero 68. Ano, 1999, pp, 633-648. 
61Allan Brewer Carias, Lis -Constituciones de Venezuela, p, 439. 
6ZGennan Cardozo Galue; Historia zuliana. Economia, politica y vida intelectual en ei siglo XIX, p. 61. T ambien 
pueden consultarse al respecto. Belin Vasquez Ferrer, El proceso politico de Maracaibo en los ai\os de 
Independencia. En: Revista'Tierra Firme, Numero 30, Ano, 1990, pp, 186-196 y de la misma aurora. La elite 
Marabina: contradicciones y. acuerdos presentes en ai\os de definiciones politicas: 1810·1830. En: Revista Tierra Firme, 
Numero 34, Ano, 1991, pp, 162-169. 
63Ligia Berbesi de Salazar, Maracaibo ante Ia independencia nacionaL En: Revista Tierra Firme. Numero 88. Ano, 
2004, pp, 449-468. 



internamente a nivel politico, se definieron varias tendencias en Maracaibo: unos 

aspiraban integrarse a Venezuela, otros mantenerse incorporados a Nueva Granada y 

algunos constituirse en una Republica hanseatica.64 

Los maracaiberos, producto del desconcierto originado al incorporarse a la 

naciente Republica y a sus nuevos estatutos constitucionales, quedaron enfrentados 

internamente en dos bandos politicos: los "Campesinos", defensores de los tradicionales 

intereses auton6micos de la regi6n y los "Tembleques", considerados como un sector 

arribista y ejecutor de las medidas dictadas en la capital de la Republica. S610 los 

acercaba la admiraci6n y respeto por la figura de Paez como defensor de la 

desintegraci6n colombiana.65 .. 
A partir de 1830, se produce con mayor tensi6n una desestabilizaci6n en la 

estructura de poder y. en el orden politico en el pais, como tam bien en la provincia de 

Maracaibo. Para consolidar el nuevo ensayo politico era necesario adaptarse al naciente 

clima politico y establecer alianzas con la principal figura, el General Jose Antonio Paez, 

quien controlara por varios afios los hilos de poder luego de la desarticulaci6n de la 

Republica de Colombia.66 

Desde 1830, uno de los focos disidentes y contradictorios tiene lugar en 

Maracaibo, con motivo de las discusiones para la elaboraci6n de la Constituci6n, el 

tema del federalismo asume protagonismo, pues parte de la elite politica consideraba y 

MArlene Urdaneta Quintero, Revista. Proce.sos Hist6ricos. Separatismo y anexionismo en el Zulia, Siglo XIX. Ano 
7, Numero 13. Primer Semestre, p, 70. 
65Sobre las definiciones de esros sectores politicos en la Provincia de Maracaibo, se analizara con mayor 
detenimiento en nuestro tercer capitulo. 
66Explica el historiador German Carrera Damas: "En 1830 Venezuela es, desde el punro de vista de las 
provincias forzada a ~onfluir en 1777 en un enre tan desintegrado 0 desarticulado como podia serlo a 
mediados del siglo XVIII. Las guerras de independencia no hicieron avanzar el proceso de integraci6n 
nacional. Por el contrario, robustecieron y esclarecieron los movimientos autoriomistas locales. No s610 en 
e1 Oriente venezolano este proceso auronornista se mantiene a 10 largo de toda la cvisis, sino que hay 
regiones que con su autonomia lireralmente comprometieron el curso de los acontecirnientos, me refiero a 
Coro, Maracaibo y Guayana." En: German Carrera Damas, Una naci6n Hamada Venezuela, pp, 80-8l. 



recomendaba la necesidad de sancionar una constituci6n que contemplara la forma de 

gobiemo federal. Luego de culminado el proceso electoral, los miembros de la 

Asamblea Electoral en vista de estas consideraciones, dirigen un pliego de instrucciones 

a los diputados electos a fin de que lIevara al Congreso, con caracter de obligatoriedad, 

la decisi6n de adoptar un gobierno;" (. . .) representativo, alternativo, responsable y 

federal, entendiendose por federal que cada Estado se gobierne por leyes propias de su 

administracion peculiar y por magistrado nombrado sin dependencia de otros. ,,67 

Estas instrucciones adernas afiadfan la posibilidad de convocar las Asambleas 

Prim arias en caso de no adoptarse el sistema federal para que estas declarasen si querian 

seguir perteneciendo a Venezuela 0, por el contrario, deb fan separarse y crear una 

entidad independiente. 

La posici6n de la Asamblea gener6 controversias en la localidad e incluso dentro 

del seno mismo de los diputados, no s610 en relaci6n con la materia del mandato, sino 

en tomo a 10 que se consideraba una usurpaci6n de potestades de la asamblea electoral 

al querer excederse en sus atribuciones, las cuales se limitaban a elegir los diputados 

que debian asistir al Congreso Constituyente. En el debate suscitado, un grupo de 

miembros del cuerpo electoral, insistia en su opini6n alrededor de la necesidad de 

aprobar un regimen federal, ya que ese era el mandato general del pueblo de 

Maracaibo: "(, . .) Ningun maracaibero que conoce su dignidad se coriforma con 

instituciones lib res a medias, y siempre apetece las mejores posibles, las mas beneficas, 

las mas analogas a las ingentes necesidades del pais (. . .) Desengdhese el que pretenda 

embaucarnos con ilusiones: Maracaibo 10 que quiere es libertad neta, federacion pura 

67"InstnLcciones de As~mblea Electoral a los Diputados." Maracaibo, 4 de abril de 1830. En: Actas del Congreso 
Constituyente de 1830;Tomo I, pp, 120. 
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y limpia. ,,68 

Esta petici6n representa s610 un fragmento de las diversas tendencias 

encontradas en relaci6n con el futuro de la provincia de Maracaibo, la cual se dividia 
II 

entre quienes argumentaba la necesidad de incorporarse a Venezuela, constituirse en 

republica independiente 0 regresar bajo el dominio de la Nueva Granada.69 

La opini'tln suscrita por los anteriores ciudadanos, es un sintoma claro de las 

crecientes posiciones extremas en relaci6n a la forma de gobierno, que no alteraron el 

desenvolvimiento del debate constitucional. Pero que resultan interesantes para nuestra 

investigaci6n, pues marcaran desenvolvimientos politicos en afios posteriores. 

Finalmente, con relacion a esta petici6n, la propia comisi6n de Elecciones del Congreso 

manifest6 no creer que los diputados esten facultados y obligados a seguir instrucciones 

que Ie trasmitart sus Asambleas." 

EI resumen del acta sobre la discusi6n de la propuesta realizada por algunos 

ciudadanos de Maracaibo es bastante claro. En atenci6n a 10 expuesto ya decantaba la 

forma de gobierno que se expresaria una vez aprobada la constituci6n de 1830: 

"Procediendose enseguida al tercer debate de la mocion del senor Telleria 
sobre la forma de gobierno. Tomaron la palabra muchos senores diputados, 
manifestados todos los ruinosos del sistema absolutamente central y la necesidad y 
conveniencia de establecer uno que no fuese puramente federal, pues aunque 
conocian ser el mejor y el complemento del sistema republicano, creian que por la 
falta de luces y de poblacion, y por algunas otras causas, no debia por ahora 

68"Representaci6n que hacen al Congreso <Jarios vecinos de Maracaibo, protestando por el acuerdo de la Asamblea 
Electoral de aquella provincia que disponia que los diputados de ella, tU<Jieran que someterse estrictamente a las 
instrucciones que Ies t'iansmiti6". Maracaibo, 5 de abril de 1830. En: Actas del Congreso Constituyente, Tomo I, 
pp, 120 y 121. 
69Sobre este debate puede verse en el articulo retrospectivo publicado en el periodico La Mariposa, por un 
articulista anonimo, Maracaibo, 14 de septiembre de 1840. Archive Historico del Estado Zulia, Colecci6n 
Hemerografica. 
70EI tema es tratadc 'con exactirud y pormenorizado por Ines Quintero, "El debate federal en la edificaci6n de 
la Republica (1830-1863)". En: Ensayos Hist6ricos. Anuarios del Institute de Esrudios Hispanoamericanos de 
la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Ediciones de la Facultad de Humanidades y educaci6n. 2 
Etapa, Numero 2, pp, 9-24. 



pensarse en ello. Probase que el sistema mixto de centralismo y federacion era el 
mas propio para Venezuela, haciendose entre muchas otras observaciones las de 
que bajo este sistema centro federal habia mas ligazon entre los altos poderes de 
la Nacion y los de las provincias, y fenian, sin embargo, los pueblos los medios de 
pro veer a sus bienestar. cuidando inmediatamente de sus intereses locales. ,,71 

En la votaci6n propuesta fue unanime el rechazo a una f6rmula de gobierno 

puramente central, se cont6 con una amplia mayorfa, a excepci6n de dos votos salvados, 

que correspond fan a la negativa a adoptar un esquema de gobierno estrictamente federal, 

de manera que las tensiones fueron aliviadas por la aprobaci6n de un sistema mixto de 

gobierno, esta medida era considerada por algunos un primer paso hacia el federalismo, 

pero con algunas reservas ya que: "Odioso se ha hecho el centralismo riguroso, y 

aunque es conocida la excelencia del sistema federal, no se ha encontrado posible su 

establecimiento gue queda muy preparado desde ahora. ,,72 

De allf que el Congreso de 1830, resolvi6 finalmente usar federaci6n para 

referirse tanto a la confederaci6n como a la federaci6n. La Asamblea Constituyente de 

1830, intentando buscar conciliar los planteamientos te6ricos de ambas tendencias 

(federal y centralista), adopt6 una constituci6n Ilamada centro-federal, soluci6n que 

consisti6 en la adopci6n de un Estado a la vez unitario y centralista, pero que otorgaba a 

las provincias una autonomfa parecida al gobierno federal: facultades de elegir 

asambleas y diputaciones provincialcs, potestades de proposici6n en el nombramiento y 

designaci6n de gobernadores y de elecci6n de las cortes superiores judiciales, por 

sefialar algunos·e}~mplos. 73 

En atenci6n a 10 expuesto este modelo constitucional aceptado fue unico en la 

America hispana durante el perfodo, ya que se pas6 de la dicotomfa federaci6n 

71Sesi6n dell3 de mayo. En: Aetas del Congreso Constituyente, TOl11o I, pp, 9. 
n"Alocuci6n de! Congreso a los venezoianos con motivo de su instalaei6n." Valencia, 11 de junio de 1830, En: 
Aetas del Congreso Constituyente, TOl11o I, pp, 390. 
73Aetas del Congreso Constituyente de 1830, TOl11o IV, p, 45. 
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centralismo a la adopci6n de un modele mixto, que conciliase las ventajas de ambas 

formas de organizacion del Estado, 10 que a su vez colocaba la discusi6n te6rica en 

terminos originales, puesto que no existia en Venezuela un partido centralista en 

oposici6n a los federalistas, sino mas bien dos concepciones del federalismo en pugna, 

las cuales diferian s610 en relaci6n con la oportunidad y la profundizaci6n del mcdelo.i" 

Esto practicamente se consolidaba con la discusi6n de la sesi6n del 13 de mayo de 1830, 

que debati6 en tome a las ventajas de esta mezcla que corregia: 

H(..) todo 10 ruinoso del sistema absolutamente central, y la necesidad y la 
conveniencia de establecer uno que no fuese el puramente federal, pues aunque 
conocian ser el mejor y el complemento del sistema republicano, creian que por la 
falta de luces y de poblacion, y por algunas otras causas, no debia por ahora 
pensarse en ello. Probose que el sistema mixto de centralismo y federacion era el 
mas propio para Venezuela [. . .}; bajo este sistema centro-federal habia mas 
ligazon entre los Altos Poderes de la Nacion y los de las Provincias. ,,75 

Finalmente, la Constituci6n de 1830 acord6 «casi por voto unanime» la forma de 

gobierno en los siguientes terminos: «Que el Gobiemo de Venezuela sea centro federal 

o mixto», 76 Por tanto, a las Provincias incorporadas a la confederaci6n se les daba el 

trato de Estado~ constituidos, pues para entonces las provincias representaban algo mas 

que una jurisdiceion; estaba legitimada por los vinculos establecidos por sus habitantes, 

10 cual otorgaba una suficiente autoridad para representar la soberania de los pueblos y 

I tonomi liti 77 proc amar su au onorrua po I rca. 

14Fernando Falcon, Ob.Cit, p, 543. 
75Actas de! Congreso Constituyente de 1830, Tomo I, p, 9. 
76idem. 
77La parria constitucionalizada podemos definir a partir del texto anterior, esta es la naci6n proclamada y 
celebrada en noviembre de 1830, aunque no se la trata como tal. Antes de que la naci6n venezolana nazca, 
el movimiento se ha producido a partir de los pueblos y de sus corporaciones. A traves de la celebraci6n de 
la constituci6n se trato de ratificar el establecimiento del Estado en el senrido de que en adelante la patria 
se hallara dotada de los instrumentos que le permitiran poner en marcha la, reformas y las 
trans formaciones politicas, econornicas y morales que necesitara. Ello expresaba mas que una realidad, la 
aspiraci6n de las elites politicas, dentro de los problemas de organizaci6n del Estado-naci6n, tuvieron 
particular relevancia los relacionados con la escasa cantidad de habirantes y las dificultades para la plena 
ocupacion del territorio, una naci6n despoblada necesariamente !leva una existencia mezquina y precaria 
con 10 cual surge el prop6sito de estimular la inmigraci6n. Fabio Wasserman, Et concepto de naci6n y /.as 
transformaciones de! orden politico en Iberoamerica (1750·1850), pp, 967-970. En: Javier Fernandez Sebastian 



Esta soluci6n salom6nica en relaci6n al modelo politico surgido y aprobado con 

la Constituci6n de 1830, buscaba limar las posibles asperezas y contemplar un futuro 

clima de entendimiento general que permitiera poner en marcha el proyecto liberal y 

edificar la republica.i" 

Para la comprensi6n del pensamiento politico durante este perfodo coyuntural de 

maduraci6n politica existian notables crfticas contra el modelo federal e incluso las 

• 
pr6ximas paJabras serian casi premonitorias a 10 que sucederfa pocos afios despues en 

gran parte del pa.is. Uno de los principales artifices y crfticos a esta f6rmula y sus 

representantes fue Tomas Lander, quien en las paginas de "El Fanal" sefialaba que en 

una naci6n federal: 

"Cada estado necesita para administrar su gobierno muchos hombres y 
como no los hay, en virtud de las circunstancias por las cuales atraviesa la 
republica, el pueblo, en su mayorfa ignorante y fascinado por los galones y los 
bordados, entregaria el mando de la cosa publica a los hombres de armas, quienes 
tienen a sufavor los prestigios de la victoria. ,,79 

La apreciaci6n de Lander es que, si bien los militares merecen nuestra gratitud 

por sus servicios a la causa de la independencia, no es menos cierto que estos hombres 

terminarian por desmembrar una naci6n por el simple hecho de convertir el 

individualismo llevado a las armas y, convertir los espacios territoriales en una multitud 

de pequefios estados, ya que los hombres de armas: 

H(. . .) han sido en todas las partes el instrumento de la tirania. Tememos mucho 
por esto a la federaci6n. Colocado un general a la cabeza de cada pequeho Estado, 
desplegaria sus pretensiones y querrfa engrandecer su dominio, desmembrar los de los 
demas, fomentarian el espiritu del provincialismo que harto obra ya en nuestra ruina, y 

(Director), Diccionario politico y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750·1850 
[Iberconceptos-I], Fundaci6n Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culrurales Centro de 
Esrudios Politicos y Consnrucionales Madrid, 2009. 
781nes Quintero, El debate federaL.., pp, 18·20. 
79Tomas Lander "Editorial" "El Fanal N° 32." Caracas, 6 de mayo de 1830. En: Presidencia de la Republica, 
Pensamiento Politico Venezolano del Siglo XIX, Tomo 4, pp, 40-41. 



la guerra civil seria el Junesto resultado y la consecuencia inevitable de todo. ,,80 

La anterior apreciacion de Lander de ninguna forma se descontextualiza, es una 

proyeccion a los diferentes acontecimientos que ocurririan, luego de definida la union a 

Venezuela, por parte de la provincia de Maracaibo en 1830 y en otras regiones del 

pais.81 En resumen, quienes alegaban la pertinencia de suspender por el momenta la 

adopcion del sistema federal exponian que era necesario ajustarse a las condiciones del 

pais, cuyos precarios recursos y escasa poblacion convertirfa en extemporaneo el 

modele meramente federal. Adernas, la formula propuesta contribuia a consolidar otra 

de las premisas del consenso, impedir el acceso a posiciones de poder de los hombres de 

Galones y Bordados. 

Asi, la sancionada Constitucion en Valencia fijaria la pauta politica que regiria la 

ejecucion del proyecto: un sistema censitario en el cual solo los propietarios e ilustrados 

tendrfan en susrnanos el derecho a elegir y ser electos; un regimen centro federal que 

permitiese una direccion fuerte y controlada del Estado en manos del Presidente y el 

consenso polftico entre la elite de notables con el fin de garantizar la contencion del 

descontento y repeler las aspiraciones de los adversarios principalmente el sector militar. 

8Oidem. 
81 Esra motivaci6n politica de habirantes 0 vecinos de algunos pueblos y ciudades en asumir una 
desaprobaci6n de las autoridades y Constituci6n, muy parecida a 10 ocurrido en 1835 en el Canton 
Altagracia, tarnbien sucedio en enero de 1831 en Aragua de Barcelona, con argurnentos similares, por no 
decir identicos al movimiento reformista de 1835. Los habitantes de Aragua de Barcelona se pronunciaron: 
desconociendo el gobierno de Venezuela, proclamando la integridad de la Republica de Colombia, 
invitando al General Jose Tadeo Monagas para asumir y proteger el pronunciamiento y ser investido como 
Jefe Civil y Militar. En Asamblea los habitanres senalaron que la Constituci6n sancionada por el Congreso 
en 1830, se constituia en germen de discordia, pues era una Constituci6n que aracaba la religi6n, quiraba el 
fuero eclesiastico, destruia el fuero milirar tan necesario para organizar los ejerciros que manruvieran el 
orden legal, y que no habia seguridad individual en los territorios desde que los jefes rnilitares, los prelados 
y los curas eran expulsados del territorio. Francisco Gonzalez Guinan, Historia Contemponinea de Venezuela, 
Tomo II, pp, 212-213. 



EI ejercito en el proyecto de naci6n liberal: entre el poder civil y 
la disminuci6n de prerrogativas 

Venezuela para 1830, presentaba una situaci6n compleja, dominada por numerosos 

problemas politicos, econ6micos, sociales y culturales. Los resultados de la Guerra de 

Independencia se entrecruzaban con el exito de la emancipaci6n politica versus el 

estado desastroso del pais. EI politico y jurista Francisco Aranda describia con 

tenebrosos detalles la situaci6n del pais durante esa fecha: 

"(oo.) la sociedad trabaja sobre un campo devorado por las llamas de una 
guerra desoladora de veinte aiios, que solo ha dejado cenizas y escombros, triste, 
pero pateticos monumentos del furor de los partidos. Aun humean las hogueras en 
que se inmolaron a la patria las mas brillantes fortunas; estos fragmentos no es 
facil transformarlos repentinamente en campiiias doradas de espigas, ni en 
majestuosos bosques en se vegeten nuestras preciosas producciones: aim se resiste 
al arado la endurecida tierra cubierta de malezas; aun desalienta las fatigas del 
agr6nomo la falta de recompensa de su sudor; aun teme los as altos del crimen, 0 
deplora la crueldad de las estaciones. ,,82 

Francisco Aranda, no solo esclarecia con su panorama 10 que sucedia, en sus 

palabras hay una preocupaci6n por el diflcil estado econ6mico, son diversos los 

testimonios de descontento que sintieron un grupo importante de venezolanos despues 

del proceso independentista, debido al notable y aumentado deterioro en los diversos 

recursos necesario para la construcci6n de la naci6n. Las consecuencia mas de una 

decada en guerra solo trajo: "(i..) ruinas y escombros, gloriosos testimonios a la verdad 

del patriotismo y del amor a la libertad, pero improductivos restos de antiguas fortunas 

eran los elementos con que (oo.) contar. Hi creditos ni esperanzas podiamos tener. ,,83 

Fueron diversos los intentos por dar un anal isis pormenorizado de la situaci6n 

nacional, la premisa buscaba acoger los nuevos valores que proclama la modernidad, 

como 10 eran el amor al trabajo, la protecci6n a la industria, la erradicaci6n del ocio y la 

8ZFrancisco Aranda. "Un pensamiento para ser examinado." En: El Venezolano, 13 de abril de 1844. En: 
Presidencia de la Republica, Pensamiento politico lienezolano del Siglo XIX. Volumen 12, p, 415. 
83Ibidem, p, 418. 



vagancia, demostraci6n de esta afirmaci6n quedaban explicitas en un discurso que 

pronunci6 Jose Marfa Vargas, como presidente de la Sociedad Econ6mica Amigos del 

Pais, el 3 de febrero de 1833, pues asegura: 

"Venezuela es una tierra desgraciada, con habitos inveterados de 
ociosidad, las leyes son antiguas y anacronicas, no adecuadas para una republica 
que pretende ser liberal; y esas Ie yes deben regular a toda la sociedad hasta sus 
horas de fa vida privada". EI andlisis realizado por Vargas no puede ser mas 
pesaroso pues'aparte del componente politico y organizacional, las actitudes del 
venezolano, en general, desembocaban en una serie de habitos negativos que 
tenlan que ver con los "padecimientos y vejaciones'' del regimen colonial, las 
secuelas generadas por el terremoto del 26 de mayo de 1812 y flnalmente las 
oscilaciones politicas y economicas que se venian ensayando desde el anuncio de 
independencia. " 84 

La enorme desilusi6n antes las consecuencia del fragor independentista, podrfa 

considerarse mayoritaria, los males recientes era atribuibles a todos aquellos lfderes que 

habian participado. Seftalaba sobre el mismo tema Juan Vicente Gonzalez que: "(, . .) 

aun se oyen gritos en las calles, aun se habla de aquellas glorias (. . .) para maldecirlas, 

aun se habla de nuestros heroes para calumniarlos . .,85 

La f6rmula de la soluci6n al tema del problema econ6mico que generaba el 

ejercito era simple, reducir sus gastos, que permitiera impulsar otras actividades 

econ6micas en el pais. No obstante, nunca se plante6 la eliminaci6n del ejercito, en todo 

caso comenz6 un proceso de adecuaci6n al nuevo planteamiento de Estado que surgfa. 

De alli que la actividad del ejercito, tarnbien era considerada indispensable para lograr 

la tranquilidad publica y necesaria como cimiento en el control de la seguridad en las 

personas y propiedades, pero siempre subordinada al orden civil. 

Por eso hasta el propio Tomas Lander entendia unos afios antes en 1828, la 

84"Discurso de! Dr. Jose Maria Vargas en La Sociedad Econ6mica de Amigos de! Pais, de La Provincia de Caracas. 
Pronunciado e! 03.02.1833." En: Sociedad Econ6mica de Amigos de! Pais. Memorias y estudio. 1829·1839, Tomo 2, 
p,190. 
85Juan Vicente Gonzalez. "Mis exequias a Bolivar." Ano. 1842. En: Presidencia de la Republica, Pensamiento 
politico venezoLano de! siglo XIX. Volumen 2, Tomo I, p, 437. 



necesidad del ejercito adaptado a las nuevas condiciones del pais ya que: "Los ejercitos 

permanentes exponen la libertad, y asi no deben levantarse ni pagarse tropas sin 

consentimiento y anuencia del cuerpo legislativo, y la autoridad militar debe estar 

. b di d I "1" 86 rigurosamente su or ina a a a CIVI . 

Por eso al culminar la promulgaci6n de la Carta Magna de 1830, ya reflexionado 

sobre las bases que constituirian un proyecto de naci6n que evidentemente daba forma a 

una Republica Liberal, la mayor parte de las decisiones se hicieron con la proyectada 

decisi6n de generar y desarrollar una econornia productiva. De alii el marcado interes en 

lograr avances pr6speros y rapidos, frente al enturbiado ambiente politico que obligaba 

a los protectores del proyecto a generar una importante cantidad de dinero para contener 

el caos, tranquilizar el pais e impulsar la econornia, preservando la paz del pais. La 

organizaci6n del ejercito y su reducci6n vino potenciada por el sector civilista desde el 

Congreso consolidando organizar una pequefia fuerza armada, obediente y no 

deliberante, controlada por las autoridades civiles.87 

Asi, por tal circunstancias se hizo necesario disminuir los gastos generados en 

aquellas actividades 0 acciones que .no lograran producir beneficios para el Estado, por 

ello comenzaron a restringirse los aportes a aquellos grupos 0 instituciones consideradas 

como improductivas. EI Ejercito mantenfa eI estandarte dentro del proyecto de naci6n, 

como factor que generaba un consumo de recursos indiscriminado y sin beneficios. 

Los primeros aries fueron dificiles en su aplicaci6n al consecuente reformismo 

entre los facto res de poderes civiles y militares. Una de las primeras estrategias para la 

reducci6n de costos por el Congreso fue la reordenaci6n de la Secretarfa de Guerra y 

86Tomas Lander, Manua! de! Co!ombiano 0 exp!icaci6n de la Ley Natura!, impreso por Tomas Antero. 1828. En: 
Presidencia de la Republica, Pensamiento politico Venezolano del Siglo XIX, Volumen 4, p, 89. 
81Domingo Irwing y Ingrid Miccet, Caudillos. militares y poder. Una Historia de! pretorianismo en Venezuela, p, 
73. 



Marina en 1831. EI dominio civil qued6 supeditado sobre la instituci6n militar al 

establecer que la mencionada Secretaria: "( .. .) es un establecimiento puramente civil" y 

quienes en ella laboren se consideran retirados del servicio activo. ,,88 

Asi, los voceros de los intereses y pretensiones de la instituci6n militar, en 

formaci6n seran civiles, generando menos gastos. EI argumento fundamental esgrimido 

por el nucleo dirigente de la polftica nacional para limitar 10 mas posible la organizaci6n 

militar, era el cuantioso gasto que representaba las fuerzas armadas para el tesoro 

publico. 

En el presupuesto del afio (1831-1832) los gastos referidos para el Departamento 

de Guerra fueron reducidos de 552.884,75 pesos a 524.884,75 pesos mientras los gastos 

de Marina y Guerra disminuyeron de 197.024,72 a 98.806,00 pesos. Aun asf el estimado 

de gastos de ejercito y armada correspond fan a poco mas del 50% de las distintas 

Secretarfas y Departamentos del gobiemo.89 

A pesar de los continuos ajustes por parte del Congreso, el presupuesto de 

Guerra y Marina continuaba siendo casi el 50% del total de gastos ordinarios de la 

administraci6n publica. Este era sin duda un condicionante serio para el naciente Estado, 

pues los recursos disminuian frente a otras necesidades. Por eso el Secretario de Guerra 

y Marina Carlos Soublette advierte en 1833,90 que a pesar de los avances en la 

organizaci6n institucional del aparato militar venezolano, los gastos ocasionados por los 

RRReorganizaci6n de la Secretaria de Guerra y Marina, Valencia 10 de julio de 1831. En: Pedro Grases y Manuel 
Perez Vila (Compiladores), Las [uerras armadas de Venezuela en el Siglo XIX, (Texros para su esrudio). 
Volumen 6, Documento N° 782, pp, 146-147. 
R9Presupuesto Nacional para el ano 1831 ·1832. Valencia 15 de junio de 1831. En: Pedro Grases y Manuel 
Perez Vila (Compiladores), Las [uerras armadas de Venezuela en el Siglo XIX, (Textos para su esrudio). 
Volumen 6, Documento N° 780, pp, 136. 
9OExposici6n que dirige el Congreso de Venezuela en 1833 a! Secretario de Guerra y Marina. Caracas 20 de enero de 
1833. En: Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), Las [uerzas armadas de Venezuela en el Siglo XIX, 
(Textos para su esrudio). Volumen 6, Documento N° 798, pp, 232. 



militares continuaba siendo una pesada carga, para ese afio el presupuesto de los 

Departamentos de Guerra y Marina se destinaban no menos de 150.000 pesos al pago de 

invalidos, 10 cual era una fuerza militar no activa. Es decir 20% del total de recursos del 

propio Departamento se agotaba en una oficialidad fuera de servicio activo." 

EI propio Paez consideraba tambien la necesidad de reestructurar la organizaci6n 

militar del Estado, pero sus inclinaciones a reducir el gasto econ6mico, eran resultado 

de la amenaza politica que representaba en que algunos de sus miembros tenia la 

inclinaci6n de convertirse en interventores y participantes directos del orden politico, 

desvirtuando los principios de la defensa de la patria por proyectos individuales. Por 

ello acuciosamente indica que: 

"(oo.) comenzaron los pueblos a enterarse de que sus libertadores querfan 
convertir las armas, hasta entonces empleadas para defender los sagrados 
derechos de la patria, en instrumento de planes liberticidas (oo.) todo el empeho en 
libertar la Republica de un mal que no tardaria en producir los efectos, mas, 
funestos, habia excitado la negra honrilla de los militares, quienes en 10 discusion 
de la materia no veian mas que el proposito de los abogados (oo.). ,,92 

Evidentemente existia entre los politicos de la epoca la percepci6n de la 

tendencia peligrosa del ejercito en inmiscuirse en los asuntos de caracter civil siendo 

mayor aun las posibilidades de injerencia en el naciente estado. Por eso desde la propia 

Constituci6n de 1830, se concibi6 al ejercito subordinado a las autoridades civiles 

totalmente alejado de actividad politica, definiendo sus funciones unicamente hacia la 

protecci6n y defensa de la naci6n, como 10 expresaba el titulo 25 de la Constituci6n de 

1830. A continuaci6n se transcribe: 

"Titulo 25. De la Fuerza Armada. Articulo 180. La fuerza armada es 

91Presupuesto de Guerra y Marina para eL ano econ6mico 1833-1834. Caracas 7 de mayo de 1833. En: Pedro 
Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), Las fuerzas armadas de Venezuela en eL Siglo XIX, (T extos para Sll 

esrudio). Volumen 6, Documenro N° 807, p, 287. 
92Jose Antonio Paez, "El Mi[itarismo y e[ Congreso." Agosto de 1830. En: Presidencia de la Republica, 
Pensamiento politico venezoiano del Siglo XIX. Volumen 11, p, 254. 



esencialmente obediente, y jam as puede deliberar. Se dividird en ejercito 
permanente, fuerza naval y milicia nacional. Articulo 181. EI ejercito permanente 
sera destinado a guardar los puntos importantes de la republica, y estara siempre 
a las ordenes de los jefes militares. Articulo 182. Los individuos de la fuerza 
armada de mar y tierra en actual servicio, estan sujetos a las leyes miiitares. 
Articulo 183. Los oficiales del ejercito y marina no pueden ser destituidos de sus 
empleos, sino por sentencia pronunciada en juicio competente. Articulo 184. La 
milicia nacional estara a las ordenes del gobernador de la provincia quien Ie 
llamard al servicio cuando el Poder Ejecutivo 10 ordene en virtud de acuerdo del 
Congreso, 0 del Consejo de gobierno en receso de aquel, con arreglo al articulo 
118, 0 para obrar dentro de la provincia en caso de conmocion sub ita yen el modo 

..J • I I ,." 93 que determine .Q ey organ/ca. 

Las disposiciones ya establecidas en la nueva carta magna, sin duda no fueron 

recibidas con beneplacito por el sector militar quienes rapidamente segun Nicomedes 

Zuloaga: "(, . .) consideraron que ella se habian desconocido susfueros, prerrogativas y 

privilegios. " 94 

Resulta claro que finalizada la guerra de independencia el Ejercito Libertador 

entre en franca decadencia, en prim era instancia para que ello sucediera, se hace 

presente la lucha por el poder, que va llevar a muchos de los jefes patriotas a reclamar la 

Republica como un botin. La union que hubo, alrededor de las motivaciones de obtener 

la independencia y establecer la libertad, parece olvidarse y derrotado el enemigo 

com un espafiol, ahora la dinarnica politica se dedica a luchar entre ellos a modo de 

imponer la voluntad. Esto representa el surgimiento de la desorganizacion militar, 

puesto que una vez muerto el Libertador Simon Bolivar, los jefes regionales reclaman 

para si, parte del poder e influyen para que el ejercito sea sustituido por montoneras 

locales adictas a un caudillo deterrninado" 

Por las mencionadas razones los dirigentes politicos necesitaban tam bien ir mas 

93Constituci6n del Estado de Venezuela formada por los diputados de La Provincia de Cumana, Barcelona, Margarita, 
Caracas, Carabobo, Coro, Merida, Barinas, Apure, y Guayana. Academia de Ciencias Politicas y Sociales, T omo 
II, 1982. 
94Nicomedes Zuloaga, "C6di~os y !eyes". 1895. En: Presidencia de la Republica, Pensamiento politico venezoLano 
del siglo XIX. Volumen 14, Tomo 2, p, 476. 
95Emilio Latorraque, Sinte~s de La evoluci6n hist6rica de !as Fuerzas Armadas Venezolanas, p, 20. 



alia, la prioridad era resolver los gastos ocasionados por el ejercito, la elite politica 

asume la decisi6n de reducir los gastos disminuyendo los sueldos a los militares y a los 

civiles inclusive. EI documento del 5 de marzo de 1830, de titulo "Sueldos de militares 

en campaha y guarnicion" se establecfa que: 

" (. . .) el ejercito para repeler la injusta agresion que amenaza al Estado y 
por la otra, carece de medios para cubrir los gastos que exige aquel servicio 
extraordinario, por no ser bastantes las rentas (. . .) No queda en tales 
circunstancias otro recurso al gobierno que apelar al patriotismo de los servidores 
publicos, y en consecuencia, se ha servido decretar con estafecha 10 que sigue: 1) 
Desde el primero de abril no se abonara a ningun empleado civil 0 militar, sea 
este en servicio activo 0 de cuartel, mas que la mitad del sueldo 0 pension de retiro 
de que gocen. ,,96 

Los organizadores del proyecto de naci6n liberal daban un paso fundamental, 

quizas obligado por la disminuci6n alarmante de dinero circulante, al reducir los sueldos 

de los militares, utilizaron como elemento vinculante el espiritu de patriotismo que 

supone conformar la instituci6n militar. 

La siguiente medida, fue rebajarles los sueldos en funci6n del grado militar que 

ostentaban y el tipo de servicio activo que cumplian los miembros del ejercito, como 

quedo expresado en el documento "Fijacion de sueLdos militares del 27 de julio de 1830, 

en el se indicaba que: "(. . .) es contrario a La justicia y al orden y regla de una bien 

entendia economia, el que tengan un sueldo los que sirven activamente y los que en 

d .. b ,,97 na a se ejerctta an. , 

A finales de 1830, aumentaron los controles institucionales a traves de nuevas 

disposiciones de caracter juridico, el 3 de agosto en el documento sobre la 

"Organizacion del Estado Mayor, " la elite politica proseguia en la reducci6n de gastos 

%Sueldos de militares en campana y guamici6n. Ano: 1830. Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), 
Las [uerras armadas de Venezuela en e! Sig!o XIX, (Textos para su esrudio). Documento N° 751, Volumen 6, p, 
10·11. 
97Fijaci6n de sue!dos militares de! 27 de julio de 1830. En: Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), 
Las fuerzas armadas de Venezuela en el Sig!o XIX, (Textos para Sll esrudio). Documenro N° 750, Volumen 6, p, 
36. . 



militares, ya tocando nuevos aspectos de control y subordinaci6n como era la 

instrucci6n militar: 

"(, . .) el articulo Z" del decreto del Soberano Congreso de 14 de julio ultimo, 
autoriza completamente al Jefe del Estado para conceder licencias y letras de 
cuartel a todos los Generales, Coronales, Jefes y Oficiales que no ejerzan 
actualmente ningun destino militar, y que 10 mismo se haga con los que 
desempehen algun destino cuya conservacion no sea ya necesaria, con las 
dec/aratorias que les correspondan (. . .) Considerando que sin arreglo ru economia 
no puede marchar la complicada mdquina del Gobierno, y que sin una justicia 
distributive-no se fomenta la expectacion natural de los que se dedican a la 
carrera de las armas: Que el Cuerpo del Estado Mayor es el plantel de donde 
puede sacarse Oficiales instruidos, y que den dias de gloria a su patria: Que ellos 
son los que deben manejar la parte act iva y pasiva de la guerra, que sus servicios 
economizan al Estado los sueldos que deberian darse y los empleos en los vastos 
ramos de la secretaria de Guerra ." 98 

La disposici6n legal expresada en la cita anterior buscaba no solo reorganizar las 

fuerzas armadas, sino exigia un interes manifiesto por convertirla en cuerpo de oficiales 

instruidos y formados bajo los principios de una republica netamente liberal, sin que 

contribuya a gastos innecesarios, pues el Estado asumia la funci6n de economizar en 

sueldos, intentando reducir la in mensa burocracia alrededor y otorgando al Estado 

Mayor su autoridad unica en la conformaci6n del cuerpo de oficiales.99 

Dentro 'de esta perspectiva otro aspecto que necesitaba ser definido era el 

relacionado con lao subordinaci6n al poder civil de los militares, por ello el 25 de 

septiembre, se reglamenta que los Comandantes militares no ejerceran jurisdicci6n 

territorial y limitaran su autoridad a las tropas y oficiales que esten a sus 6rdenes y con 

la precisa obligacioa de acudir a la autoridad civil por los auxilios que necesiten en 
' .. 

todos los casos. 

9RSobre la organizaci6n del Estado Mayor. En. Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), Las [uerzas 
armadas de Venezuela .en el Siglo XIX, (T extos para su estudio). Documento N° 760, 3 de agosto de 1830, 
Volumen 6, p, 38. 
990tras de las normativas legales que conformaron y dieron mayor organicidad al nuevo ejercito fue la 
creaci6n de la Academia- de Matematicas el 14 de octubre de lIBO, con el prop6sito de formar e instruir a 
numerosos oficiales, de forma sencilla y poco costosa, como fue aclarado en el Considerando del decreto de 
creaci6n. "Creaci6n de la Academia de Matemdticas". En: Presidencia de la Republica, Documentos que hicieron 
historia (Siglo y medio de viili:aepublicana 1810-1961). Tomo 1, pp, 379-381. 

. . '. 
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Esta atribucion legal, ya quitaba amplios dominios territoriales a los 

com andantes militares y pretendia evitar insubordinaciones en diversas partes del 

pais.IOO Lo argumentado en la anterior disposici6n legal establecia que en relaci6n al 

tema militar estaria regido por disposiciones civiles. 

Obviamente, 'todas estas continuas medidas legales ocasronaron una erosi6n 

evidente entre .las ~elaciones civiles y militares, pues civiles miembros de la elite 

politica consideraban al ejercito como una instituci6n supeditada a su control. 101 Este 

elemento Ie otorgaba seguridad frente a agresores internos 0 externos, pero se 

enfrentaba con Ja dificultad de que los miembros de la instituci6n armada asimilaran 

este papeJ, y quizas la via mas expedita para lograrla fue promoviendo la jerarquizaci6n, 

disciplina, patriotismo y obediencia a las instituciones nacientes, el estallido de la 

Revoluci6n de las Reformas el 8 de julio de 1835, seria un primer sintoma claro de un 

proceso de resquebrajamiento de las relaciones civiles y militares, adernas del primer 

episodio de disenso entre los miembros del ejercito Libertador. 

100 Reglamento sabre actuaci6n de las ComaHdancias Militares, 25 de sepriernbre de 1830. E'.1: Pedro Grases y 
Manuel Perez Vila (Compiladores), Las fuerzas armadas de Venezuela en e1 Sigto XIX, (T extos para su esrudio). 
Documento, N° 767, Volumen 6, p, 59. 
101 Sobre el terna de las relaeiones civicos militares la bibliografia es numerosa la cantidad de Fuentes 
doeumentales y los esfuerzos por sistematizar el uso de dieha bibliografla los inieio Frederique Langue con 
un muy buen listado de Fuentes resenada en: Nuevos Mundos Mundos Nuevos, n" 5-2005: 
http/ /nuevomundo.revues.org/doeumentl041.htmL Posterionnente el historiador Domingo Irwing realiz6 
una eompilaci6n al respecto en la misma revista digital, ampliando el espeerro a Fuentes bibliograficas que 
aporran "insumos" teoricos fundamentales para entender la dinaruica de las relaeiones ya aludidas para el 
easo venezolano durante el siglo XIX y XX. Domingo lrwing, « Una bibliografia sobre las relaeiones civiles y 
militares en Venezuela. », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En linea], Bibliographies, mis en ligne le 07 
janvier 2007, Consultado el 15 septiembre 2016. URL : http://nuevomundo.revues.org/3261 



Conflictos, polemtcas y debates en torno al fuero militar en el 
Congreso Constituyente de 1830 

.•. ru ••• L 

El ejercicio del modele liberal, comienza a apercibirse por el sector militar a 

partir de 1830, como un instrumento que coaccionaba a todo el sector. 102 Esto fue 

fundamental en lo referente al gobierno de las provincias y cantones, ya que evitaba la 

situacion impuesta durante la guerra de independencia, cuando las autoridades civiles, 

locales, y provinciales, vefan limitados sus poderes ante los jefes militares en carnpafia, 

y en mayor proporci6n quedaba aun la supeditacion al orden civil, cuando el articulo 

184, establecio que las tropas de la milicia nacional estaban bajo el mando del 

gobernador provincial, quien los convocaba siguiendo instrucciones del Ejecutivo, el 

Congreso 0 del Consejo de Gobierno. Finalmente, la Constituci6n determine como uno 

de los principales elementos de sujeci6n al orden Constitucional, cuando el articulo 180 

103 definio a la fuerza armada en esencialmente obediente y jamas deliberante. 

No obstante, existieron ciertas limitaciones impuestas ante posibles excesos del 

Presidente de la R:publica, al mando de la fuerza armada, se aprecia en el articulo 121 

cuando no podra el Presidente mandar en persona la fuerza de mar y tierra, sin previo 

102Seg(Jn indica ROge1lJ Perez Perdomo, durante la mayor parte desde 1830, hasra el esrallido de la 
Revoluci6n de las Reformas, se intent6 por medio de varias resoluciones legales, que el ejercito defendiera 
la naci6n y se sujetara al poder civil. Tomando como muestra los afios 1830 - 1833, puede verse un claro 
conjunto de leyes y decretos de inspiraci6n liberal que declara abolida la confiscaci6n de la propiedad, 
suprime los impuestos como: la alcabala, el censo, el registro, disminuye la carga impositiva a los 
ciudadanos, suprime los diezrnos, desestanca el tabanco, y en general, toma otras medidas para liberar la 
producci6n, organiza la recaudacion de impuestos. EI exarnen de los mensajes presidenciales y de los 
informes de ministros, asi como los considerandos 0 motivaciones de las leyes y decretos, muestran con 
toda claridad que esa politics econ6mica era deliberada y esrudiada. Aunado a la relaci6n con el 
ordenamiento juridico que tenia una funci6n capital en la legitimaci6n de la actividad del caudillo y del 
universo de relaciones entre los particulates. Asi, pues caudillos y jurisras se necesitaban mutua mente. 
Rogelio Perez Perdomo, El iormalismo jUTidico y sus iunciones sociales en el siglo XIX venezolano, p, 70. 
I030tro de los articulos que regulaba la organizaci6n de las fuerzas armadas, hie el Articulo 117, que 
facultaba al Presidente de la Republica, en nornbrar con acuerdo del Senado todos los empleos militates, 
desde Coronel, y Capitana de Navio, inclusive los jefes respectivos quedando abolidos todos los grad os 
militates sin mando. 
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acuerdo del Congreso. Ni tam poco emplear la fuerza armada y permanente en caso de 

• conmoci6n interior, sin previo acuerdo del Consejo de Gobierno. Nuevos decretos 

establecieron un rvayor intento de supervisi6n trascendental del tema militar y puede 

considerarse como el fiel reflejo de neutralizar politicamente a sectores militares, 105 

Mientras el sector civilista contaria con el respaldo de Paez, los militares en 

general no tendrian la fuerza necesaria para atentar con exito la institucionalidad 

irnperante. En septiembre de 1830, el Congreso "Considerando" que la organizaci6n 

militar del Estado debe estar en perfecta armonia con las instituciones vigentes, decreta 

la organizaci6n del ejercito nacional, suprimiendo las antiguas comandancias militares, 

comandancias generales y sus respectivos estados mayores. 106 

Luego con la ley que organiza la milicia nacional, se limitaron las comandancias 

de armas a: Guayana, Coro, Maracaibo y Margarita, Los comandantes de plaza seran 

solo en Puerto Cabello y La Guaira, subsistiendo los comandantes de las fortalezas de 

San Carlos de Rio Negro, Guayana y la barra de Maracaibo, Mientras que la artillera 

tend ria sus com andantes en las baterias de Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y 

Guayana.Y'Todos estes aspectos articulaban en todos lados la clara demarcaci6n en las 

competencias civiles y inilitares y la notoria sujeci6n de los jefes militares a las 

autoridades civiles, 

I04Constituci6n de[ Estado. de Venezuela formada por los diputados de la Provincia de Cumand, Barcelona, Margarita, 
Caracas, Carabobo, Coro, .Merida, Barinas, Apure, y Guayana. Academia de Ciencias Politicas y Sociales, T omo 
II, 1982. 
i05Puede consultarse estas medidas en los Documentos No756, Disposiciones Transitorias para ta reorganizaci6n 
de las Fuerzas Armadas. DocumentoN·o757. Organizaci6n de la Marina de Guerra NacionaL Documento No763. 
Decreto sobre desafectos a la causa de Venezuela. En: Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), Las 
[uerzas armadas de Venezuela en e[ Siglo XIX, (Textos para su estudio). N° 751, Volumen 6. 
J06Organizaci6n det Ejercito NacionaL Valencia 25 de Septiembre de 1830. En: Pedro Grases y Manuel Perez 
Vila (Compiladores), Las [uerzas armadas de Venezuela en d Siglo XIX, (Textos para su esrudio). Volumen 6, 
Documento No767, pp, 58. 
JOlLey que estab!ece y organiza la milicia nacionaL Valencia 2 de octubre de 1830. En: Pedro Grases y Manuel 
Perez Vila (Compiladores), Las fuerzas armadas de Venezuela en d Siglo XIX, (Textos para su esrudio). 
Volumen 6, Documento N° 768, pp, 61. 



Sin embargo, esta coacci6n a su vez permitia una via para impedir que 

autoridades civiles pudieran ejercer sus funciones acelerando en algunos casos el 

surgimiento de conflictos politicos-militares en algunas regiones del pais. Esta situaci6n 

parad6jica significaba la perfecta justificaci6n para que el recien instaurado orden 

recurriera a los militares para restituir el orden. Esto convertia al sector militar en piezas 

de los civiles como de caudillos regionales en las decisiones que habia que tomar para 

abordar los problemas de caracter politico. 

Por ejemplc, los liberales censuraban la actitud improductiva y aprovechadora 

de recursos de los miembros del ejercito que de ninguna forma ofrecfa beneficios para el 

Estado, pOI' el contrario son: 

"( .. .) una reuni6n de ambiciosos, mas a men as distintos, mas a menos habiles, que 
aspirdis a vivir a expensas de la nacion, bien rijan las instituciones vigorosas a 
energicas, bien prevalezcan las liberales a republicanas. Vuestra probidad politica 
es problematica. Podeis volver al rigor y a la energia si las circunstancias 
cambian. Hiciste traicion a vuestros sentimientos por conservar poder, y es 10 mas 
favorable que se os puede decir. Sois hombres peligrosos para todos los partidos, 
porque a ninguno perteneceis, sin que poddis convertir esto vuestro elogio (. .. ) 
s610 perteneceis a vosotros mismos, a vuestras combinaciones personales, y los 
interes de vuestra ratera ambicion Venezuela debe reduciros a la vida privada. ,,108 

Ahora bien, mas alia de la especffica profesi6n 0 de la precisa actividad que 

desarrollaban los heroes triunfantes de la guerra de independencia, culminada la tarea e 
" 

independienternentede la ascendencia social que tuvieran, muchos de ellos asumieron 

de manera efectiva 'roles politicos y administrativos que definieron el rumbo que tom6 

la vida institucional de Venezuela durante la mayor parte del Siglo XIX. 

Figuras como Jose Antonio Paez, Rafael Urdaneta, Santiago Marino, Mariano 

Montilla, ocuparon puestos y posiciones destacadas en la comandancia de tropas y en la 

• ejecuci6n de la guerra, subversiones e insurrecciones, sino que tam bien 10 hicieron en la 

I08Tomas Lander. Fragmentos, Imprema Valentin Espinal, Pinango 5 de julio 1834. En: Presidencia de la 
Republica, Pensamiento Potitico Venezoiano del sigl.o XIX, Volu men 4, p, 239. 



direcci6n de los asuntos administrativos, legales, estatales, algunos de ellos actuando, 

incluso como agentes formadores y en algunos casos detractores del propio 

Estado. 109 Otro grupo de figuras militares se convirtieron en sujetos creadores y 
••• 

generadores de opinion publica-politica; esto no significa otra cosa que promover ideas, 

discusiones, debates y hasta proyectos de caracter politico, que en algunos casos fueron 

adelantados tanto en los espacios publicos, como en la esfera privada, valiendose de 

distintos espacios y medios que les sirvieron como escenario para publicitar sus 

discusiones tales como los c1ubes de amigos, las sociedades secretas, los despachos 

rbli I I' 110 pu ICOS, a prensa 0 os pasquines, entre otros. 

Las premisas eran basicas los lideres del ejercito estaban destinados a detentar el 

poder de los antiguos mandos del orden colonial, a manos de la manipulaci6n del 

Federalismo, Elias Pino lturrieta, explica el asunto del siguiente modo: 

"La. clase social mas empinada y los soldados cuya estrella comienza a 
brillar en las guerras contra el imperio, pretenden ocupar el vacio dejado por los 
conquistadores. Pero para la consecucion de la meta son buenos todos los 
derroteros y pueden utilizarse todas las doctrinas. Por 10 menos asi se colige de la 
manipulacion del federalismo en el siglo XIX, durante la propia lucha de 
emancipacion yen el periodo de la organizacion nacional. " 111 

Incluso la persistencia y presencia simultanea de los caudillos y su orden de 

mando y de un Estado liberal en formaci6n nos plantea uno de los rasgos caracteristicos 

'. 

I09John Lynch, "BoLivar y los Caudillos". En: CoLombia en e! siglo XIX, Bogota, Editorial Planeta, 1999, pp, 145· 
187. [ohn Lynch, Hispanoamerica 1750·1850: Ensayos sobre La sociedad y e! Estado, Bogota, Editorial 
Universidad Nacionai de Colombia, 1987, pp, 71.128. 
IIOJuan Carlos Chaparro Rodriguez. "Politicos y mi!itares: pugnas y conf!ictos en e! marco de La configuraci6n y 
disoLuci6n de La Gran Colombia. En: Anuario de Estudios Bo!ivarianos Bo!ivarium, Ano XVII, Numero 18, 2011, 
pp, 17·52. 
lllElias Pino lturriela, "La manipuLaci6n de! federa!ismo en Hispanoamerica". En: Revista Tierra Firme. Volumen 
1, Ano, 1983, Numero 2, pp, 83·94. 



.. 
del siglo XIX en Venezuela: la coexistencia de dos fuentes de legitimidad, de dos 

principios de obedie~cia. 112 

Por eso el debate relacionado con el fuero castrense durante la constituyente de 

1830 y el articulado aprobado en relaci6n su inclusi6n en la Constituci6n de 1830, 

contribuyeron a ge~erar mayores fricciones entre quienes se vieron confrontados en 

reformarlo 0 eliminario, pues la disposiciones formuladas en la naciente Constituci6n 

contravenian directamente con los reconocimientos otorgados a los libertadores y 

formadores de la Republica desde la guerra de independencia. 

Las consideraban un producto de las vicisitudes propias de las guerras, 

promovidas por los regimenes monarquicos para buscar asegurar por medio de las 

armas beneficios particulares y por 10 tanto la ungida necesidad de premiar a los 

ejercitos que actuaban en nombre del rey a fin de entre gar premios por los logros 

alcanzados.113 

A efectos de res altar el clima de opini6n abiertamente contrario a la 

participaci6n de los militares en los asuntos publicos del pais con el que se inician las 

sesiones del Congresp Constituyente, se puede citar un an6nimo recibido por dicho 

organismo, fechado en Barinas el28 de mayo de 1830, en el que se pide: H(. . .) se quite 

el poder a los inmoralesy orgullosos y se separe el mando militar del civil", ya que • 
segun sus proponentes: 

"No queremos que nos manden hombres que consentidos en su poder y en su 

112Existen mas opiniones al respecto, por ejernplo, Graciela Soriano, en su tesis sobre el caudiltismo como 
expresi6n de personalismo, afirrna que despues de la emancipaci6n el pais se debati6 entre un modelo liberal y 
un sistema politico de siglos arras, donde el caudillismo en todo caso, constituye, una modalidad de 
pluralismo politico todavia no suficienternenre especificado y a la busqueda de su propia tipificacion. 
Graciela Soriano, El persgnalismo politico hispanoamericano de! sigto XIX, Caracas, Monteallila Editores, 1983. 
I13Para arnpliar en relacion al terna de los haberes militares durante el periodo 1819 .1830, puede 
consulrarse a Neller Ochoa. Los incentives de In patriae In politica de haberes militares en el Departamento de 
Venezueln (1819-1830). En: Rellista Tierra Firme, Numero 109, pp, 27. 



orgullo, han abusado de la autoridad para vejar y cometer arbitrariedades, ni 
hombres ignorantes y fuertes 0 adustos que han tenido oprimidos los pueblos que 
por desgracia han gobernado, ni hombres, en fin, contra quienes han sudado las 
prensas representdndolos tales como son, para que no se les destine a mandar 
hombres lib res sujetos solo al imperio de la ley y no al capricho. Tambien 
deseariamos que el mando militar no estuviese unido al civil, esta es una de las 
fuentes del despotismo. A vosotros nos dirigimos, honorables Representantes, 
suplicdndoles que pronto, pronto, pongase remedio al mal que nos abruma en la 
Administracion Civil y que no es posible soportar por mas tiempo. ,,114 

Probablemente como respuesta al an6nimo arriba citado y como una manera de 

limpiar la imagen del sector militar ante la opini6n publica, y siendo definidos como 

los: "(..) representantes del legitimo pueblo ", varios oficiales de las Brigadas de 

Anzoategui y Junin,. elevaron ante el Congreso Constituyente, un comunicado fechado 

el 25 de junio de 1830, en el cual defienden la recompensa legitima de sus importantes 

servicios a la patria, y se consideran contrarios a la perdida de privilegios, ademas 

argumenta como: 

"[Represeniantes legitimos del pueblo! Vivid seguros que nuestras intenciones y 
esfuerzos se dirigiran siempre al bien de la Pat ria. Las armas que ella deposito en 
nuestras manos, son para sostener vuestras sagradas resoluciones: elias contienen 
el germ en fecundo de nuestra felicidad, y el se desarrollard, 0 nosotros dejaremos 
de existir. [Ilustres depositarios de la conjianza nacional! No llegueis jamds ni 
remotamente a considerar en nosotros los pretorianos de Cesar, los gendarmes del 
tirano de la Europa, ni los esc/avos arm ados del moderno Julio; semejante 
injusticia serla incompatible con vuestros nobles y generosos sentimientos. 
Ciudadanos de Venezuela, id6latras de su libertad, s610 ella nos interesa, para 
despues a su sombra saborear en el seno de la paz sus preciosos frutos, seguros de 
que, ·colocados entre ellos por vuestra sabiduria, encontraran los servidores de la 
Patria la recompensa legitima de sus largas fatigas e importantes servicios. ,,115 

No obstante, en el seno del Congreso Constituyente, dominaba la opini6n sobre 

aprobar la abolicion del fuero militar, sobre este asunto, el discurso mas elocuente 10 

desarro1l6 el diputado Juan de Dios Pic6n, el lOde julio de 1830, en ocasi6n de la 

aprobaci6n de la sesi6n del dia 2 de julio, del articulo 2 sobre las garantlas para el 

Gobierno provisorio. En este sentido, comienza el constituyentista su argumentaci6n de 

la siguiente manera: 

114Actas de! Congreso Constituyente de 1830, p, 399. 
115Actas de! Congreso Constituyente de 1830, p, 417. 



"El fuero privilegiado, senor, es como un vela denso que cubre la hermosa imagen 
de la Libertad, sin dejarla ver en todo su esplendor. Es como una enfermedad, que 
paraliza sus movimientos y entorpece la marcha rdpida y majestuosa que deberia 
llevar. Es semejante a una ola impetuosa, que batiendo una muralla, la rinde y al 
fin la vence. Estando fundado el gobierno republicano sobre la igualdad legal, y 
sobre la justicia y la razon, no se como pueda conciliarse y convenir con una 
institucion cuyo origen y objeto son despoticos, que es el gusano roedor de los 
principales liberales, que destruye la igualdad y anula todos los derechos. ,,116 

La exposici6n del diputado Juan de Dios Pic6n, mas alia de las figuras ret6ricas 

presentes en el mismo, argumenta que "el fuero privilegiado" contradice y amenaza los 

derechos inherentes al regimen republicano que intentaba nacer, era una especie de 

muro que opacaba cualquier instituci6n. Pic6n consideraba que "el fuero privilegiado" 

atacaba la libertad, pues generaba sentimientos de superioridad de un sector hacia otro, 

permitiendo el surgirniento de contradicciones entre militares y civiles. EI 

constituyentista Pic6n defini6 las consecuencias de su aplicaci6n en los siguientes 

terminos: 

HEI fuero privi/egiado ataca la libertad, porque inspira cierto orgullo y 
superioridad, que les hace creera los unos que son superiores a los demas, que 
todo se les debe y que todo debe ceder a su voluntad; a los otros, cierta 
abstraccion y alejamiento de la sociedad. Los unos asp iran a la dominacion; los 
otros no aspiran a dominar, con tal que no sean dominados. Envanece a los 
privilegiados y humilla a los ciudadanos. De aqui nace esa tendencia continua 
contra la libertad, esa division funesta que nos tiene separados, que debilita y 
enerva los lazos y demds vinculos sociales que son tan necesarios para conservar 
la buena armonia en una Republica. ,,117 

116Discurso del diput~do Juan de Dios Picon sobre la necesidad de aboUr todo [ueto privilegjado. 10 de julio de 1830. 
En: Pedro Grases y. Ma~uel Perez Vila (Compiladores), Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el Siglo XIX. 
(Textos para su esrudio). 1810-1830. Volumen 6, Documento N°755, p, 19. Para nuestra investigaci6n es 
importante tambien indicar como resaltanre la existencia de un notorio clima de opini6n contra rio a la 
participaci6n de los militates en los asunros publicos con el que se inician las sesiones del Congreso 
Constituyente, podemos cirar un an6nimo recibido por dicho organismo, el cual se encuentra fechado en la 
ciudad de Barinas -rze de mayo de 1830, en el que se solicita al Congreso Constituvente: "( ... J se quite el 
poder {l los inmorales y orgullosos y se separe el mando miUtar del civil", ya que segt.in sus proponentes: No queremos que 
nos manden hombres que consentidos en su poder y en su orgullo, han abusado de la autoridad para vejar y cometer 
arbitrariedades, ni hombres ignorantes y [ueites 0 adustos que han tenido oprimidos los pueblos que por desgracia han 
gobernado, ni hombres, en fin, contra quienes han sudado las prensas represenrdnziolos tales como son, para que no se les 
destine a mandar hombres Ubres sujetos solo al imperio de la ley y no al capricho. Tambien deseariamos que el mando 
miUtar no estuviese unido al civil, esta es una de las [ueraes del despotismo. A vosotros nos dirigimos, honorables 
Representantes, suplicandoles que pronto, pronto, p6ngase remedio al mal que nos abruma en la Administracion Civil y 
que no es posibl.e soportar por mas tiempo." Aetas del Congreso Constiruyente de 1830, p, 399. 
117Discurso del diputado Juan de Dios Picon sobre la necesidad de abolir todo fuero privilegjado. 10 de julio de 1830. 
En: Pedro Grases y Mahuel Perez Vila (Compiladores), Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el Siglo XIX. 



En terminos generales, discursos y propuestas como fue la del diputado Juan de 

Dios Pic6n sobre el fuero militar, no dejaron de producir reacciones casi inmediatas en 

los hombres de armas. Asi, al poco tiempo de la participaci6n del diputado por el estado 

Merida, los militares dirigieron el 26 de julio de 1830 una representaci6n al Congreso 

en la cual defendian su comportamiento como garantes defensores de la independencia 

y libertad ante 10 cual afirmaban que: 

"~Habra, pues, alguno que desconozca la espontanea cooperacion de los 
individuos permanentes y auxiliares que componen el Ejercito de Venezuela, para 
conseguir su independencia y libertad? ~Podrir dudar la nacion, a la vista de 
nuestro comportamiento, que tenemos un interes decidido por sostener su 
irrevocable resolucion de no depender de ninguna dominacion extraha, ni del 
injlujo personal de ningun poderoso? No creemos que haya un venezolano capaz 
de dudar de nuestra consagracion a la causa publica ." 1/8 

Por otra parte, destacan los miembros del ejercito en el mismo documento, que de 

haber seguido participando en los asuntos publicos, el Congreso Constituyente hubiera 

meditado mas profundamente el articulo 33 del "Decreto de Garantias a los 

Venezolanos", que "desafuera" a todo militar que no este en rigoroso del servicio, y que: 

.. (. .. ) sanciono la extincion del fuero a tantas compaheros retiradas dignas de mejar 

suerte . .,119 

Dichos Jefes oficiales consideraron estas medidas comprendidas contra el fuero 

como acciones que afectaban directamente al sector militar, pues buena parte de los 

oficiales se encontraban "desaforados" segun 10 establecido en las nacientes 

regulaciones en el marco juridico, y ellos como representantes de un estatuto, estaban en 

la condici6n de defender 10 obtenido por sus servicios, pues sefialaban: "No es el militar 

de pear condicion que el eclesidstico y el civil. Tambien nasatros {enemas derecha de 

(Texros para su esrudio). 1810-1830. Volumen 6, Documento N°755, p, 19-20. 
118Representaci6n dirigida a! Congreso por varios jefes y oficia!es sobre e! Fuero Militar. Breve exposici6n de varios Jefes 
y Oficia!es de! Ejercito de Venezuela. En: Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), Las Fuerzas 
Armadas de Venezuela en eL Siglo XIX. (Textos para su estudio). 1810·1830. Volumen 6, Documento N° 758, p, 
33. 
"9idem. 



defender nuestros estatutos. ,,120 

Por ultimo, y en un tono desafiante ante las autoridades civiles, los Jefes 

Oficiales se terminan preguntando 10 siguiente: ";, Quieren, acaso que al despojarnos de 

un derecho tan in nato a nuestra clase, como es el fuero, estemos impasibles y 

mudos? ·,121 

En las circunstancias antes sefialada, 10 mas relevante fue la actitud del sector 

civil, que en una respuesta al manifiesto de los militares, dirige el 18 de agosto de 1830, 

un comunicado al ejecutivo en el que se presentan un conjunto de "Considerandos" 

ratificando su postura ante la expresi6n contenida en el articulo 33 del Decreto de 

Garantias a los venezolanos vista la consulta realizada por el propio presidente de la 

Republica sobre la inteligencia que debe darse a la expresi6n "Riguroso Servicio": 

" 1 0 Que es una atribucion natural del Congreso resolver las dudas que 
promuevan que se promuevan sobre fa inteligencia de las feyes. r Que el 
Ejecutivo, en su nota anuncia entenderse por servicio activo, aquef en que estan 
las tropas acuartefadas, y todo oficial destinado y con ejercicio en el Estado 
Mayor, 0 en los cuerpos y puntos militares, en guarnicion, en marcha 0 en 
campaha. ,,122 

Indistintamente de la situaci6n en la que se encontraban los militares para dicho 

periodo en termino del goce del fuero y de la justicia, los letrados, juristas, politicos y 

abogados dieron forma a un debate sobre el asunto, esgrimiendo constantes opiniones, 

que permitieron colocar los primeros matices sobre las verdaderas necesidades de 

reformas al fuero militar. Esta tendencia triunf6 en las deliberaciones del Congreso 

Constituyente, pues evit6 el personalismo, y redujo notablemente el ejercito permanente, 

y derogando la Ley sobre confiscaci6n de bienes, con que se pagaban los haberes 

12°Ibidem, p, 34. 
121 idem. 
I22Que se entendia POT "RiguToso servicro. "Valencia 18 de agosro de 1830. En: Pedro Grases y Manuel Perez 
Vila (Compiladores), Las Fuerza.s Armada.s de Venezuela en eL SigLo XIX. (Texros pam su estudio). 1810-1830. 
Volumen, 6, Documenro N° 756, p, 46. 



militares, situaci6n que permiti6 posicionar el predominio del elemento civil dentro del 

personal gubernativo. 

En cuanto al fuero militar, se sancion6 finalmente el articulo 219, el cual fue 

concluyente y practicamente suprimi6 los privilegios del fuero, declarandose ademas 

que ningun venezolano debera sujetarse a las leyes militares ni sufrir castigo prevenido 

en elias, excepto los que estuvieren en actual servicio en el ejercito permanente, marina 

y los de las milicias, esto significaba, que estuvieran acuartelados y pagados por el 

Estado. 

Si bien la Constituci6n se sancion6 en septiembre de 1830, los ecos resonantes 

del articulo 219 no dejaron de sentirse ampliamente en el sector militar, nuevamente en 

octubre del mismo afio, sectores militares manifiestan su disgusto a traves de un 

documento que someten a consideraci6n del Congreso Constituyente en su punto 

numero 2, el cual sefialaba de forma taxativa: 

"Manifestarle el disgusto de los militares por haber dec/arado el Congreso 
que los individuos del ejercito y las milicias que no se hal/en en actual servicio no 
gozan del fuero de guerra, por 10 cual el Poder Ejecutivo espera que este cuerpo 
adopte los medios ~ue puedan conciliar los principios de nuestra causa y su 
rigurosa defensa ." 12 

Mas alia del des contento que pudo haber generado el articulo 219 en los 

hombres en armas, 10 que mas llama la atenci6n es que como un ultimo recurso, los 

mismos canalizaron sus demandas a traves de la figura de Jose Antonio Paez, quizas 

buscando apoyo irrestricto ante el Iider indiscutible del ejercito. No obstante, hubo 

firmeza de la comisi6n del Congreso encargada de estudiar el caso, la cual ratific6: 

"(. .. ) la comision es de dictamen que el Congreso no debe dec/arar elfuero 
de guerra a los militares que no se hal/en en actual servicio, bien sea que 
pertenezcan al ejercito 0 a las milicias, y solo se atreve a decir que si el Poder 
Ejecutivo encuentra alguna otra medida que pueda calmar el disgusto que han 

123Acta.s de! Congreso Constituyente de 1830, Tomo lV, p, 282. 



manifestado algunos por la disposici6n del articulo 219 de la Constituci6n, y que 
dependa del Congreso sin riesgo de quebrantar esta, la proponga para tomarla 
inmediatamente en consideraci6n. ,,124 

Por tanto, la pervivencia del fuero se negaba desde los miembros del Congreso 

Constituyente y del propio lider militar para el momenta y presidente de la Republica, 

Jose Antonio Paez, estas posiciones ratificaban la visi6n particular que los ejercitos no 

ten ian otra funci6n sino de la garantizar la protecci6n de la naci6n, y acogerse a las 

leyes irrestricta de la Republica, como 10 hacian los otros miembros de la comunidad 

politica. 

Muy a pesar que los heroes de la independencia argumentaban que los fueros 

eran parte de sus legitimos derechos por su participaci6n en la guerra de independencia, 

dentro del nuevo orden politico imperante y el reordenamiento del nuevo sistema 

politico, esto naturalmente contrariaba contra la raz6n, la justicia, la igualdad y el buen 

juicio de quienes buscaban imponer su voluntad a traves de las armas. 

£s decir la reorganizacion del Estado dependia que el sistema militar debia 

conciliarse entre el propio espiritu republicano y una consecuente disciplina y 

subordinaci6n a las autoridades, 10 cual correspondia en funci6n de la creaci6n de 

reglamentos y leyes adaptados a las nacientes instituciones republicanas. 125 

A la interpretaci6n de las fuentes consultadas, es necesario acotar que aun 

cuando muchas de las rivalidades que se generaron entre los politicos y funcionarios 

publicos con los militares venezolanos en su mayoria, tienen obviamente un trasfondo 

politico e ideol6gico, estas reflejan la conflictividad personal y grupal generada entre 

aquellos que aspiraban a seguir manteniendo y perpetuando para beneficio propio 

124idem. 
125Juan Carlos Chaparro Rodriguez, Ob. Cit, p, 81. 
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determinados privilegios de caracter burocratico, politico e institucional que el pasado 

orden colonial otorgaban distinci6n y reconocimiento social y aquellos que, como en el 

caso de algunos rnilitares ascendidos a grades superiores durante [a marcha de [a guerra, 

aspiraban a disfrutar de los beneficios otorgados por su participaci6n directa en la gesta 

libertadora dentro del naciente orden institucional de 1830. En cualquier caso 10 que 

parecia planteado como tema central de [a discrepancia entre civiles y militares, no era 

otra cosa que la conservaci6n de la hegemonia de estos, la cua[ habian disfrutado a los 

largo de la Republica, como secuela directa de la guerra. 126 

126Para Alan Rouquie, las sociedades latinoamericanas una vez lograda la independencia se rnantenia un 
fen6meno en el cual la vida polirica se desarrolla en dos niveles. La inspiraci6n juridica y la ideologia 
manifiesra son de ripo represenrarivo y fonnalmenre igualitario. Derras de la escena publica de la soberania 
popular funciona una escena privada, acorde con los mecanismos de dominaci6n. T odo intento de 
participacion no controlada, es decir, independienre de un acuerdo de los actores de la escena privada, 
aparece como una amenaza al pacta de dominaci6n. Alan Rouquie, El estado militar en America Latina, p, 46. 



Capitulo II 

EI estallido de la Revoluci6n de las Reformas: expresi6n de 
disenso entre los triunfadores de la guerra de independencia 
y las elecciones presidenciales de 1835 entre el civilismo y 

militarismo 
EI transito hacia una republica libre e independiente hizo convivir elementos 

antiguos con los que ofrecfa el nuevo escenario moderno; a traves del ejercicio del 

sufragio restringido 0 censitario. 127La elite polftica durante el siglo XIX adopta un 

punto de vista liberal, que explicarfa no solo la moderaci6n legislativa sino tambien el 

contenido de la legislaci6n, que tiende a establecer la Iibertad de contrato y liberar los 

bienes productivos de mayorazgos, censos y otras limitaciones al intercambio. 

Obviamente, hubo una tendencia hacia la regulaci6n de la mana de obra y la frecuente 

concesi6n de monopolios y privilegios que se establecen para atraer la inversi6n en 

navegaci6n de vapor y ferrocarriles como elementos trascendentales para apuntalar la 

economfa.128 

EI historiador Alberto Navas explica que para buena parte del periodo entre 

1830 Y 1854, la base de las riquezas de las clases dominantes era representada por las 

propiedades de las tierras y esclavos, las cuales habian desarrollado form as de trabajos 

libres y semilibres, que quedaba bajo dorninio del criollaje terrateniente de origen 

colonial, surgido de la Guerra de Independencia. 129 

Se trataba entonces de cam bios de naturaleza particularmente extensivos 0 

ampliaciones de las tendencias ya existente, sin modificaciones substanciales en materia 

del patr6n social y tecnol6gico tradicionalmente implantado. Indudablemente, la 

127Aura Rojas, Insumisi6n Populm 1830.1848, p, 34. 
128Rogelio Perez Perdomo, La organizaci6n del Estado ... p, 15. 
119 Alberto Navas, Las elecciones presidenciales en Venezuela del siglo XIX, 1830·1854, p, 58. 



presencia de nuevos elementos socio-individuales en la estructura de indole tradicional, 

podia implicar variaciones notables en los estilos de asociaci6n y articulacion de la c1ase 

dominante ampliada en el sistema politico. 

En 1834, la presidencia ejercida por el General Paez va lIegando a su fin. En el 

transcurso del proceso electoral estalla un conjunto de contradicciones que habian 

permanecido latentes durante los primeros afios de la Republica, estas fricciones hacfan 

tambalear el fragil entendimiento establecido entre los actores po1iticos de 1830, cuando 

con el desarrollo de esos afios se acentu6 la perspectiva en la cual el legalismo sustituyo 

al heroisrno. Por tanto, el culto a la ley se convirtio en dogma que profesaron y 

difundieron los 6rganos del poder estatal y el grupo de ilustrados al mando del poder. 

Asi, la constitucion y las leyes fueron las armas que pretendieron derrotar los 

viejos mitos de la guerra y gesta heroica, se evidenciaba entonces durante ese proceso 

eleccionario el intento claro de institucionalizar el poder civil e impulsar un cambio 

econornico acelerado por encima de las aun existentes estructuras tradicionales, era una 

lucha de poderes. Esta lucha quedaba ejemplificada en esa facilidad que alent6 el propio 

Paez, con notoria habilidad po1itica de agrupar en torno suyo a los personajes mas 

intluyentes civiles y militares. 

En este margen de opciones po1iticas un creciente sector comercial se convierte 

paulatinamente en dominante desde el punto de vista econ6mico, pues el conjunto de 

reformas econornicas eran favorables a sus intereses, como fue la sanci6n de la Ley de 

Libertad de Contratos.130No obstante, a toda crisis politica nunca escapa una crisis 

I30Fue un instrumento jurtdico dictado por cl Cuarro Congreso Constirucional de Venezuela el5 de 
abril de 1834 y prornulgado el dia 10, durante el primer gobierno de Jose Antonio Paez. Fue sancionada 
con eL objerivo de esrimular La economia despues de La Guerra de Independencia y La separaci6n de la Gran 
Colombia, la Ley de Liberrad de Conrratos otorg6 eL derecho de pactar libremente sin ninguna 
inrervencion del estado para promover la inversion de 'capirales tanto nacionales como exrranjeros en la 
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econ6mica y el afio 1834 marcaba una pronunciada crisis con motivo del descenso de 

los precios y exportaciones del cafe y cacao. A este dificultoso panorama se unian los 

corrf{;ctm; rcgionalea que sucedian y estallaban en varias partes del occidente y oriente 

de Venezuela. 

Paez fue el caudillo por antonomasia revestido del gran prestigio militar, fue la 

pieza clave que el poder civil necesitaba para consolidarse 131 en las primeras etapas de 

formaci6n del Estado nacional. Pero una vez cercano el fin del periodo presidencial, las 

elecciones de 1835, la posibilidad del cambio de un sector politico vinculado con el 

liberalismo y civilismo, proponfa la figura del doctor Jose Marfa Vargas, quien era 

considerado el representante legftimo del "civilismo." Un representante total mente ajeno 

a las pugnas politicas militares que habian agitado 1a vida de la Republica durante las 

decadas anteriores. 132 

No obstante, el general y presidente Jose Antonio Paez, se inclinaba por la 

candidatura del general Carlos Soublette, figura que representaba su entera confianza, 

pues contaba con el discreto apoyo de su partido y con pocas excepciones por el voto de 

todos los hombres que en alguna manera depend fan del gobierno. 133 

No obstante, hasta el propio Paez no dejaba de reconocer los meritos en especial 

las cualidades intelectuales de Vargas. Indica Paez: H(..) El Nacional votaba por el 

recuperacion econorruca. Esra liberrad fue a costa de los recursos legales que hasta enronces tenian los 
deudores en caso de reveses en la economia, a quienes dej6 en manos de la buena fe de sus acreedores con 
los siguienres criterios, libertad de pacrar el pago de cualquier acreencia medianre el rernate de los bienes 
del deudor, permitir dicho rernate sin considerar su verdadero valor, dejar a volunrad de los contratantes el 
interes sobre prestamos y fmalmente eliminar los privilegios de retracto. 
'3lEleonora Gabaldon, Las elecciones presidenciales de 1835, (La elecci6n del Dr. Jose Maria Vargas), p, 69. 
I32Las elecciones de 1835, representaron una lucha electoral que descubri6 la rivalidad entre civiles y 
militates, no es rnenester de nuestra investigacion, pero sin duda sob ran los textos de una discusi6n 
ideologica rica en elementos de analisis segun las concepciones de cada grupo politico en temas como: el 
patriotismo, la legitimidad del poder, la justificacion rnilitar y virtudes intelecruales de los candidatos. En 
resumen, siernpre un candidate electoral representara un conjunto de valores ideales, pero siempre 
respondera al beneficio de detenninado grupos sociales. 
'J3Rafael Maria Baralt y Ramon Dtaz, Resumen de la Historia de Venezuela, pp, 407-408. 



Doctor Vargas, cuyos meritos literarios y talento para las ciencias encarecia, sin hacer 

referenda de sus otros tltulos para dirigir la cosa publica, sino su notoria probidad, 

I d . d ' . h fi I bsta I .,134 amor a or en, y presencza e ammo para acer rente a os 0 stacu os. 

EI general Carlos Soublette, frente ados opuestos politicos, como Vargas, el 

civilizador y Marino el militar "reaccionario", tenia una presencia politica alumbrada 

aun por vestigios de la guerra de independencia, fue un acreditado defensor del poder 

civil republicano, por eso aparece como el candidato capaz de moderar tendencias tan 

opuestas. De alii que Paez y su cfrculo politico preferian a Soublette, sefialandolo como 

el unico hombre capaz de mantener a igual distancia a las tendencias extremas de los 

civilistas y militares. 135 

Debe sefialarse que Soublette, funcionaba en cierta medida como un candidato 

efectivo para el sector paecista, ya que era un subordinado a la disciplina militar y 

obediente a las leyes y como afirmaba Paez en su autobiografla: "(. . .) habia atravesado 

los periodos de tantas contiendas, que tantos adios se crearon, sin haberse captado un 

enemigo. " 136 

EI propio peri6dico EI Nacional, propagandista de la candidatura de Vargas, 

define a Soublette con absolutos rasgos positivos adomado de cualidades politicas, 

moderaci6n, equilibrio diplomacia y capacidad para negociar con tendencias opuesta. 137 

Mientras que los marifiistas, 10 acusan en sus ataques en la prensa con torrentes de 

improperios de un candidato no apto a la presidencia, porque: 

"(. . .) su cardcter maligno y versatil, el ascenso del general Soublette al supremo 
poder ejecutivo, seria visto con indignaci6n por la mayoria de los patriotas, y mas 

134Jose Antonio Paez, Autobiogra!ia, T 01110 II, p, 211. 
135Jose Gil Fortoul, Ob. Cit, Tomo II, p, 64. 
136Jose Antonio Paez, Ob. Cit, Tomo II, pp, 212 y 213. 
137Et Nacionat, En: Jose Antonio Paez, Ob. Cit, Tomo II, p, 211. 



particularmente por sus compaheros de armas que le detestan porque le conocen 
mas cerca. Este general cuya conducta anterior es bien conocida, no ha observado 
en el ministerio de Venezuela otra que Ie haga digno del mas leve elogio. ,,138 

Los sectores mas ligados a la lucha emancipadora deciden respaldar al General 

Santiago Marino, quien encamaba notoriamente la viva presencia de una figura 

protag6nica de la guerra de independencia de decadas atras. 139 Segun plantea Catalina 

Banko los partidarios de la candidatura de Marino argumentan que en la "infancia de las 

instituciones venezoLanas ", era necesario que la direcci6n politica debia ser ejercida por 

una persona conferida de prestigio y honor militar; capacitada para consolidar el apoyo 

del ejercito y que finalmente se constituya en un s6lido respaldo a los principios 

liberales que se conformaban como doctrina politica en la naciente republica. 140 

El marifiismo por tanto, hacia continuo enfasis en subrayar la importancia de 

establecer una continuidad desde la etapa emancipadora hasta la Venezuela de 1834, a 

traves de la participaci6n activa de los "antiguos patriotas" en la direcci6n politica 

nacional. 141 

De igual forma, el rnarifiismo tarnbien hacia enfasis en la necesidad de mantener 

buena parte de los principios liberales desarrollados a partir de 1830, eso puede verse 

reflejado en las paginas del peri6dico El Democrata el cual sale a la luz publica el23 de 

julio de 1834, bajo el lema: "La libertad y La igualdad de los hombres no pueden 

conseguirse bajo ningun sistema de asociacion en que el pueblo no sea soberano". 142 

En varios numeros, en sus columnas avalan la candidatura de Marino, a quien se 

138E! Republicano, Caracas, 23 de diciembre de 1834, N° 6. 
139Eleonora Gabaldon, Ob Cit, p, 70-72. 
I40Catalina Banko, Las lucha.s federalistas en Venezuela, pp, 115. 
141Catalina Banko, Las !uchas ... , pp, 115. Tarnbien en: "Segunda Presidencia de Venezuela, Valencia, 10 enero 
1835. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde el movimiento 
separatista de la Union co!ombiana hasta nuestros dias, Tomo I, p, 238. 
142 idem. 



Ie identificaba con el heroismo en la lucha por la libertad y como la figura mas indicada 

para convertirse en el: ,. {. . .}magistrado de un gobierno liberal, popular y 

. ,,143 representaiivo. 

La candidatura de Marifio incluso es avalada por un grupo de civiles de 

pensamiento liberal y por un amplio nucleo de militares con destacada participaci6n en 

la guerra de independencia que subrayaban la identificaci6n con el principio de la 

soberania popular. 144 AI mismo tiempo, durante 1834 Marifio consolida efectivamente 

el apoyo de varios sectores politicos en las principales provincias orientales en especial 

en la propia de Maracaibo, donde se estaba generando un hondo descontento en clara 

relaci6n al regimen politico institucional instaurado desde 1830, que no reflejaba de 

ninguna forma sus aspiraciones federalistas. 145 

De esta manera buena parte de los meses previos al desarrollo de las elecciones 

la contienda se mantuvo entre las candidaturas de Marifio y Vargas, 10 que podriamos 

definir como la "primera campafia electoral" que se registra en la vida de la joven 

republica. La afirmaci6n tiene su respaldo documental, pues fueron numerosas las 

diferentes discusiones relacionadas con las aptitudes y defectos de los candidatos, que 

adquirieron cada vez mayor virulencia en la medida que el debate se polariza entre 

varguistas y marifiistas. 

En relaci6n al perfil politico del otro candidato presidencial como era el doctor 

Jose Maria Vargas, este habia desempefiado desde el afio de 1829 diversos cargos 

publicos, siendo designado como el primer Director de la Sociedad Econ6mica de 

Amigos del Pais. Su figura era mas reconocido por sus actividades profesionales y 

143idem, se cita el documenro referido en la obra. "Remitido", EL Dem6crata, Caracas, 10 sepriernbre, 1834. 
144Cata1ina Banko, Fedemci6n , Ensavos l-list6ricos 2a. etapa, N° 19, p, 135. 
145Catalina Banko, Lns Lw:hlls , pp, 115. 
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cientificas, que 10 convierten en una especie de candidato con un caracter que segun la 

profesora Catalina Banko era "neutro" y abanderado del "civilismo", atributos que 

bus caban obviamente representar de la forma mas adecuadamente al conjunto de 

sectores posterior al proceso de la Guerra de Independencia, 146 

Estos sectores que se claramente se identificaban con Vargas, deseaban tener 

algo sumamente establecido frente a otros sectores como era dejar atras la memoria de 

los com bates y de la epoca heroica, pues consideraban que ya habia pasado el momento 

de las glorias militares; siendo los nuevos tiempos -el de los civiles- "(, . .) y todos 

aquellos que por distintas circunstancias no habian participado en el proceso de 

independencia, siempre garantizando el orden institucional republicano. ,,147 

La candidatura de Vargas era sostenida con empefio por diversos sectores: 

agricultores, comerciantes, propietarios, la industria, los j6venes universitarios y las 

distintas asociaciones econ6micas, cientificas, politicas y religiosas. Su prestigio, 

academicismo, comportamiento social, Ie permitieron avanzar en su campafia, alentada 

con dos peri6dicos dirigidos por la clase dominante, que difunde los principios 

republicanos como doctrina enfocados en "Vargas el sabio liberal" y segun indica 

Eleonora Gabald6n, a traves de las logias mas6nicas que actuaron como importante 

centros de activismo de propaganda a favor de Vargas. Debe sefialarse adernas sus 

vinculaciones con el mantuanaje conservador que contrastaban con las consecuentes 

manifestaciones difamatorias del partido marifiista ante la politica de altura que 

expresaban los intelectuales detras de la campafia de Vargas. 148 

Los partidarios de la candidatura de Vargas interpretan que el sucesor de Paez 

146 Catalina Banko, Las !uchas ... , pp, 115-116. 
141 Ibidem, p, 116. 
148Eleonora Gabaldon, Ob. Cit, p, 107. 



debe ser una figura imparcial, totalmente ajena a la lucha entre facciones que habia 

imperado en afios previos, no obstante en algunos puntos consideran el reconocer que 

deb fa contar al mismo tiempo con el apoyo del Paez. 149 Su figura debia permanecer 

omnipresente en el panorama eleccionario, eso era un punto inobjetable hacia la figura 

de los posibles candidatos durante la elecci6n presidencial. 

Dentro de este marco, en EI Nacional, peri6dico favorable a la candidatura de 

Vargas, se podia ejemplificar perfectamente una conclusi6n breve sobre cual era el 

panorama politico para el ano de 1834. Se afirmaba que en Venezuela sobrevivian aun 

muchos elementos que encarnaban los vestigios de la etapa colonial y la herencia de la 

Republica de Colombia. De esa primera etapa, se habrfa conservado un espiritu de 

pobreza politica, aunque rico en "ilusiones nobiliarias, serviles y supersticiosas.v'<'' Del 

periodo de la Republica de Colombia: "Venezuela mantiene espiritus belicosos, 

dominantes y orgullosos de las glorias y triurifos de su Patria, que desean militarizarlo 

todo, para absorberlo todo: riquezas, libertad y mando. ,,151 

Sin embargo, Vargas durante 1834, se opuso a su designaci6n como candidato a 

la Presidencia de la Republica, en sus consideraciones personales se hace notorio sus 

virtudes morales de desprendimiento, humildad, modestia, y una necesaria previsi6n 

politica, ante el autoreconocimiento de capacidades politicas. 152Por ella en algunos de 

149Catalina Banko, Las Luchas ... , pp, 116. 
150Cataiina Banko, Federacion ...• pp, 136. 
15 1 "Ojeada po[itica y cuadro de candidatos" EL NacionaL, Caracas. 7 julio, 1834. 
15'La campana civilista tenia exiros notables cementa Bias Brunni Celli, pero las negaciones del doctor 
Vargas en seguir la contienda electoral fueron constantes. "EL doctor Vargas habia rehusado a su candidatura 
con marcada obstinecion: se vio obligado a admitir taL encargo ante un torrente de opinion naciona1. »152 Bias Bruni 
Celli. Prol.ogo a Obras Comp1etas del Doctor Jose Maria Vargas. Torno II, p, 7. E1 propio Paez tarnbien 10 explic6 
en su autobiografia "Repetidas veces habia el Dr. Vargas manifestado deseos de retirar su candidatura a La 
Presidencia. pero tan vivas eran Las instancias de I.os que querian ver en este puesto a un ciudadano que representara el 
poder civiL. y con tantas razones acudieron a su patriotismo para que no se retirara de La contienda e1eccionaria. que aL 
fin hubo de ceder. resigndnziose a sacrificar ei repose y tranquilidad. que hasta entonces habia dis/rutado a I.os Lances de 
La vida poliricc, tan maL avenida con Las pacificas ocupaciones que formaban sus delicias. Jose Antonio Paez, Ob. Cit. 



sus testimonios pide ser liberado de tan colosal obligaci6n expresando al respecto: 

"Ni por un momenta he acogido la idea de poder yo encargarme de los destinos de 
mi pais, porque estoy bien convencido de que carezco, ademas de la capacidad 
necesaria para dirigir con acierto tan diflcil encargo. (...) No me arredra el deber 
de sacrificar el propio reposo, la vida y la reputacion. Bien se que en las aras de la 
patria debe tributarse todo. El temor de comprometer, a pesar de un esteril 
sacrificio, los in teres de esta misma patria, inspirado por una bien meditada 
conviccion, e identificado con mi conciencia, el que ha producido y producird en 
mi una resistencia invencible a la sola idea de semejante encargo. ,,153 

Como vemos hasta el momento, en el contexto politico de las elecciones 

presidenciales de 1834, el tema del patriotismo de los distintos candidatos se convirti6 

en uno de los mas importantes atributos a ser tornados en consideraci6n a la hora de 

votar. Cada candidato hacia gala de sus manifestaciones de amor por la patria, ademas 

hubo los que eran sefialados por su escaso 0 nulo patriotismo, como es el caso de las 

crfticas que los sostenedores de la candidatura del general Santiago Marino hacfan obvia 

repercusi6n al doctor Jose Maria Vargas. 

Es evidente para los marifiistas, que el doctor Vargas no contaba con virtudes 

patriotas y por 10 tanto, era imposible inspirarles confianza a los venezolanos que 

tendrfan bajo sus hombros la enorme responsabilidad de escoger al pr6ximo presidente 

de la Republica. Vargas en algunos casos era acusado de estar contaminado de los 

antiguos realistas que solo por necesidad se habian adherido al republicanismo y se 

constituia en la base oligarquica duefia del poder. 154 Segun afirmaban los marifiistas, no 

podia concebirse como presidente a un venezolano que hubiese vivido la mayor parte de 

su vida alejado del suelo patrio, pues, no podia sentir amor por ella.ISS 

A diferencia de Vargas, el general Marino, "el hombre que nacio republicano ", 

Tomo II, p, 214. 
153A los senores Electores, Jose Maria Vargas, Oln-ru Completa.s de! Doctor Jose Maria Vargru, Volumen II, p, 206. 
154Caracciolo Parra Perez, Maril'io y las Guerrus Civiles, p, 241. 
155Elena Plaza, Practicru discursivas de la ciudadania en Venezuela: las voces de! patriotismo lienezolano, 1830-1847. 
En: Politeia, Volumen 29 N° 37, Caracas- Junio. 2006. 



se Ie sefialaba como uno de los fundadores de la patria. Asi, la campafia politica a favor 

de la candidatura del general Marino, bas6 sus argumentos en ideas vinculadas a la 

filiaci6n militar del candidato y su importante figuraci6n en la Guerra de lndependencia 

y la creaci6n del Estado venezolano de 1830 y, de ninguna manera en ideas relacionadas 

con proposiciones politicas y econ6micas para el progreso del pais. 156 Por eso dentro de 

esa matriz de opini6n publica, la figura de un civil con el perfil del doctor Vargas, 

parecfa quizas abarcar una ocurrencia bastante extravagante y extrafia para ciertos 

venezolanos. 

De alli en adelante encontraremos siempre en todos los actos ligados a la vida 

publica previa a la elecci6n presidencial del general Santiago Marino un discurso 

politico republicano muy radical, en el cual la virtud el predominio del honor militar, el 

bien com un, el patriotismo, el pueblo y el espiritu publico son ideas esenciales. Este 

discurso no obstante, fue rnuy contrastante con el sostenido por las elites civiles ligadas 

al partido conservador de corte mas liberal efectivamente. 157 

Sobre este tema Tomas Lander con un nivel de presagio certero manifestaba que 

el futuro inmediato de la naci6n, estaba cefiido a las amenazas de revoluci6n por parte 

de militares y sus seguidores ante la posible victoria de Vargas: 

"Los amigos del Senor Vargas van obteniendo la superioridad, no porque 
el nombre de Vargas sea mas popular que el de Marino, sino porque los principios 

156idem. 
117 Asi el enfrentamiento entre marrrusra y varguistas ha sido reducido tradicionalmente a la pugna 
militarista y civilista, un enfoque que se expresa en las contradicciones politicos sociales exisrenres, a rraves 
de la oposici6n del federalismo y centralismo. La complejidad de este asunto se expresa en la 
heterogeneidad del partido marinista, que constiruve quizas el primer movimiento instirucional de 
oposici6n dentro del periodo conocido como la "Republica Oligarquica", pues anriguos bolivarianos se 
unen con algunos promotores de la separaci6n de la Republica de Colombia, para apoyar la candidarura de 
Marino, en quienes reconocen sus virrudes republicanas, principios liberales, desprendimienros de riquezas 
y los honores de la guerra de independencia. El triunfo de Vargas implic6 al menos en 10 coyunrural una 
perdida de los resortes del apararo politico del general Paez, sin que ello significara su poder real a traves del 
sustenro de la armas, pues su maxima figura, era vista como una garantia de esrabilidad de la constirucion. 
Catalina Banko, La Revotuci6n de tas Reformas, p, 18. 



sobre que se han apoyado, y que han sabido ostentar con destreza, son mas justos 
y populares, son los principios que legitima la revoluci6n del 19 de abril de y sus 
episodios del 30 de abril y 26 de noviembre (..) asi es que ya no quieren 
amedrentar con que habra revolucion si su candidato no obtiene la preferencia. 
Muchas buenas causas se pierden por los malos abogados. No basta tener justicia, 

. berla oedir." 158 stno sa er ape ir. 

Durante el transcurso del proceso electoral de 1834, se producen incidentes, en 

Maracaibo, al tiempo que se registra un grave conflicto en el seno del Colegio Electoral 

de Cumana que culmina con la anulaci6n de los resultados de la votaci6n que habian 

sido favorables a los siguientes candidatos: Santiago Marino para la Presidencia de la 

Republica; Juan Jose Quintero y Francisco Mejias: senadores, y Estanislao Rend6n y 

Dionisio Centeno: representantes. 

Estas elecciones derivan en un conflicto de orden institucional en Cumana 

debido a que el gobernador Eduardo Stopford, afirmaba que las elecciones debian ser 

anuladas por irregularidades en la conformaci6n de uno de los colegios electorales de la 

provincia. Por el contrario, la opini6n de la Diputaci6n Provincial de Cumana y la Corte 

Superior de Oriente, presidida esta ultima por Andres Level de Goda, argumentaba que 

debian ser respetados los resultados de las elecciones. 

EI enfrentamiento lIeg6 al punto de que la Corte Superior de Oriente decidi6 

ordenar la suspensi6n del gobernador Stopford, mientras que la Corte Suprema de 

Justicia, con sede en Caracas, se pronunci6 favorablemente a su permanencia en el 

cargo. 159 Esta ultima sentencia es interpretada como un acto de usurpaci6n de la 

"administraci6n de justicia" a nivel provincial y la destrucci6n del "pacto social" por 

haber invadido lajurisdicci6n de la Corte Superior de Oriente. 160 

158Tomas Lander, E! dem6crata y los fragmentos, Fragmentos No6, Caracas, 1834. En: Presidencia de la 
Republica, Colecci6n pensamiento politico venezo!ano Sigto XIX, Tomo 4, pp, 263. 
IS9"Corte Superior de Oriente", La Re(!ista Orienta], Cumana, julio 1835. Cf.: El Litigo, Cumana, 13 junio 1835; 
Correa de Cumana, 19 mayo y 26 mayo, 1835. 
'60idem. 



EI problema relativo a la validez de las elecciones de Cumana tuvo sin dud a 

inmediata repercusi6n en el ambito nacional segun plantea Catalina Banko 161 a 

comienzos de 1835, este tema es discutido ampliamente por el Congreso de la 

Republica. Entre los representantes que se manifestaron por la anulaci6n de las 

elecciones, destac6 Valentin Espinal, quien afirmaba que en Cumana la minoria logro 

usurpar los derechos de la mayoria y que en el caso de ser ratificadas dichas elecciones, 

la propia Constituci6n: H(. . .) quedaria a merced de cualquier faccioso, pues rota por el 

cuerpo Legislativo mismo, ninguno se creeria en el deber de obedecerla. ,,162 

Por otro lado, Estanislao Rend6n, quien fuera uno de los representantes electos 

por Cumana, expresaba que, si de la discusi6n resultara: H(. . .) la decision de anular las 

elecciones (de Cumana), seria posible vaticinar estallidos violentos como respuesta a 

un acto de manifiesta injusticia. 163 

Las palabras de Rend6n no pueden analizarse sin confirmar que revelaban el 

notorio clima de tensi6n que se vivia en Cum ana y constituyen una clara y firme 

advertencia en torno a eventuales movimientos militares en el caso de ser anuladas las 

elecciones como 10 evidenciaba un documento existente en el Archivo General de la 

Naci6n.164 

De acuerdo a la argumentaci6n de los marifiistas, la Camara de Representantes 

del Congreso Nacional, segun 10 establecido en la Constituci6n, no tenia competencia 

alguna para anular ni aprobar elecciones provinciales. Por tanto, la Camara se estaria 

161Catalina Banko, Las Luchlls ... , pp, 116. 
16zIbidem, pp, 118. Ciw documentaL a "Camara de Representantes", El Conciso, 28 enero, 1835. 
=u;« 
I 64AGN , Seccion: Secreta ria de Interior y [usticia, Torno CVII, Expediente rel.ativo a I.os procedimientos de I.a 
Corte Superior de Oriente, respecto de! Gobemador CoroneL Eduardo Stophord, y sus incidentes, folios, 267 - 353. 



excediendo en sus atribuciones y obrando con arbitrariedad. 165 Finalmente el Congreso 

decide la anulaci6n total de las elecciones ocasionando la crispaci6n del ambiente 

politico. 

En medio de este panorama politico obviamente los grupos de poder politico que 

habian gobernado con Paez no dejan de entrever el peligro del partido militarista y 

buscaron asegurar su continuidad politica y civil con otro elemento que como Paez los 

deje participar, descartando de plano las candidaturas de Sal6m, Urbanena y el propio 

Marii'io.166 

En relaci6n a la candidatura del general Soublette sufri6 una fuerte campafia de 

oposici6n acerrima por los sectores marifiistas que pareci6 afectar notablemente su 

candidatura, pues era calificado por maligno, mendigo de votos, orgulloso, soberbio, 

cobarde, intratable, vengativo y male fico, ademas su ascenso al poder seria visto con 

indignaci6n por los patriotas.l'" 

Las criticas hacia su candidatura tam bien vinieron del lade civil. Tomas Lander 

por ejemplo, emprendi6 tarnbien una oposici6n considerada contra su candidatura, sin 

caer obviamente en los improperios del marifiismo, sus consideraciones se 

fundamentaban puntualmente que la candidatura de Soublette era un atentado a la 

democracia, un irrespeto al principio alternativo, y una amenaza de futuras 

165Catalina Banko, Las luchas ... , pp, 119. Cita documental a "Camara de Representantes", El Conciso, 28 enero, 
1835. 
166Para las cercanias de las elecciones, las dos candidaruras con mas auge fueron la de Vargas y Marino, yeso 
determine que el final de la misma se empenaran en denigrar los varguistas a Marino y los marinisras a 
Vargas. Segun explica Tomas Lander el tenia conocimiento que importantes sectores del gobierno y 
cercanos a Paez habian decidido tomar partido por la candidarura de Vargas siempre que la opinion general 
10 favoreciera cercana la fecha de reunion de los Colegios Electorales, y dado el caso fuera una opinion 
negariva hacia Vargas indicaba Lander que estos sectores "( ... ) sujmgaremos por el general Soublette, trabajaremos 
(dijeron otros grados superiores) por el general Marino, pero en un caso apartado apelaremos al doctor Urbaneja." 
Tomas Lander. Candidatos, 1834. En: Presidencia de la Republica, Pensamiento Politico Venezolano del siglo 
XIX, Volumen 4, pp, 248-249. 
167El Republicano, Caracas, 23 de diciembre de 1834, N° 6. En: Eleonora Gabaldon, Ob. Cit, p, 124. 



I · ,168 o igarquras. 

EI 6 de febrero de 1835, se realizaron las elecciones primarias. En elias 

participaron: Jose Maria Vargas, Santiago Marino, Carlos Soublette, Diego Bautista 

Urbaneja, Bartolome Sal6m, Francisco E. G6mez, Andres Narvarte y Tomas de Heres. 

EI Congreso hace escrutinio de la segunda votaci6n y descarta el nombre de Santiago 

Marino.169En la tercera votaci6n el doctor Vargas obtiene 43 votos que eran mas de los 

dos tercios requeridos para ser electo, siendo juramentado el nueve de febrero del 

mismo afio como presidente de la republica. 

Vargas gana las elecciones ya que representaba los principios liberales que se 

consideraban necesarios para buscar el orden y el progreso de la naci6n, segun un sector 

politico dominante. EI triunfo de Vargas se relaciona con un fen6meno ideol6gico, 

donde la exaltaci6n de los principios liberales y modemos se amalgama en una 

conciencia civilista que se traduce en decisiones politicas a traves del voto. Vargas 

apareci6 como el modele politico capaz de responder a los objetivos liberales y 

conservaci6n de privilegios de una clase determinada. 170 

Segun explica Eleonora Gabald6n, Vargas triunf6 favorecido por el sistema 

censitario de elecciones, porque con el estan las gentes mas pudientes: los agricultores, 

los comerciantes y los ricos propietarios, pues los ciudadanos reunidos en asambleas 

parroquiales nombraban a los electores de cant6n, y luego los sufragantes parroquiales 

168Tomas Lander. Petici6n aL Congreso de Venezuela, Fragmentos No7, 1834. En: Presidencia de la Republica, 
Pensamiento PoLitico Venezolano del siglo XIX, Volumen 4, p, 272-275. 
169La votacion en las elecciones reflejaron la existencia de una division en los votos liberales, algunos de los 
wales fueron a Diego Bautista Urbaneja, situacion que debiliro en gran manera la posicion de Marino, a la 
par que fortalecio al general Carlos Soublette, muy apoyada por los paecistas extremes, es de notarse sin 
embargo, que ni en Apure, ni en Barinas, principales feudos de Paez, la influencia de este favorecio a 
Soublerte. Los orientales votaron en general por su paisano, y Vargas solo obruvo seis voros en Barcelona. 
Aparte estes, ningun otro candidate los obruvo en Oriente, excepto los cinco margaritenos, que fueron a 
Francisco Esteban Gomez. 
17°Eleonora Gabaldon, Ob. Cit, p, 85. 



congregados en colegios electorales, elogian al Presidente y Vicepresidente de la 

Republica, a los sen adores y representantes al Congreso Nacional y los miembros de las 

- diputaciones 0 Legislaturas Provinciales. 

No era por tanto una contienda popular, Vargas pertenecia a un grupo elitesco y 

en definitiva la c1ase electoral tambien 10 era. 171Es notorio que la candidatura de Vargas 

fue apoyada por todos aquellos que deseaban sustraer a la republica de toda tutela 

personal. Vargas representaba segun Caracciolo Parra Perez: "(i,.] el republicanismo 

mas puro, el verdadero espiritu de sacrificio en aras del pais, propio de los doctores, y 

de que carecen quienes arrastran el sable. " 172 

No obstante, en sus primeras alocuciones al asumir su mandato cavilaban la 

inseguridad y advertian la inexperiencia pues Vargas afirmaba que: "(oo.) al tomar en 

mis debiles e ineptas manos las riendas del gobierno que acaban de dejar las poderosas 

expertas manos de mi antecesor veo con asombro esta subdita transicion. ,,173 

Cumplido el proceso electoral Vargas enfrenta una primera gran crisis, pues el 

29 de abril de 1835, present6 su primera renuncia al Congreso motivado a un incidente 

ocurrido cuando se sancion6 un impuesto objetado por el, en relaci6n con la aprobaci6n 

del impuesto subsidiario de uno por ciento para la apertura de caminos, puentes y 

I I .. I .. 174 cana es en as pnncipa es provmcias. - 

En la sesi6n del 30 de abril, se rechaza su renuncia 175 y comienza a enfilarse un 

clima conspirativo contra su mandato, quizas muy apresurado y sin medir el pulso 

171Ibidem, p, 169. 
172Caracciolo Parra Perez, Ob.Cit, p, 245. 
173Francisco Gonzalez Guinan, Ob. Cit, Torno II, p, 342. 
174Para ampliar mas sobre el tema puede consulrarse: "Objeciones del Poder Ejecutitlo al Proyecto de Decreto sobre 
Impuestos para caminos." Abril 6. En: Jose Maria Vargas, Obras Compl.etas del Doctor Jose Maria Vargas, Torno 
VI, pp, 215-216. 
I 75Magaly Montero, La Retloluci6n de las Reformas, p, 23. 



politico, Vargas renunci6 a la presidencia, situaci6n que sirvi6 para ventilar pretextos 

que 10 acusaban de alejarse en las funciones presidenciales y dedicarse a los estudios 

cientfficos. A la par de esto, fue cada vez objeto de los ataques de la oposici6n cuya 

violencia crecfa y quizas vfctima de la indiferencia de sus propios sostenedores, que aun 

pervivfan en el centro orbital de la figura de Paez, a pesar de estar en su hato de San 

Pablo. En tan solo meses tom6 cuerpo una importante y fuerte corriente de oposici6n, la 

cual consideraba que las figuras mas representativas del proceso emancipador habfan 

sido marginadas del aparato politico ademas de la consecuente perdida de privilegios 

militares relacionadas con el fuero militar. 



Derrocamiento de Jose Maria Vargas y actividad del movimiento 
reformista. Ideas y motivos que justifican la "Revoluci6n de 

las Reformas 

Sutilmente en su Memoria oficial del afio 1835, el secretario de Guerra y Marina 

Carlos Soublette, habia advertido sobre el sentimiento de frustraci6n que afectaba a 

buena parte de la oficialidad, la cual veta afio tras afio c6mo se postergaba 0 ignoraban 

medidas y recomendaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la operatividad 

de la organizaci6n militar. Por ejemplo indicaba Soublette, que los granaderos de 

caballo carecian de corceles, que las milicias no se habia implementado eficazmente y el 

que el ejercito permanente no contaba con el numero de efectivos decretados por el 

congreso.l " 

Durante los meses de abril hasta julio de 1835 es continuo el agitamiento y el 

clima conspirativo. Se inici6 una corriente de oposici6n que criticaba la debilidad del 

gobierno de Vargas, por su renuncia no consumada, aunado a los hechos electorales de 

Curnana, algunos sectores marifiistas mantenian la idea de lograr reformar el gobierno 

adoptando la federaci6n como se intentaba desde Cumana y Barcelona. Otra cosa mas 

grave segun seftala Parra Perez era la abierta conspiraci6n militar de varios oficiales de 

la guarnici6n de Caracas, de quienes se ternia desde el mes de mayo que atentasen 

contra al gobierno. EI temor radicaba en que era una tropa en ejercicio, naturalmente 

temible, pues disponia de una efectiva organizaci6n y contaba con armas, que se 

acentuaba con el caracter politico de oficiales superiores interesados en buscar sus 

propias aspiraciones del control del poder. 177 

176Exposicion que dirige at Congreso de Venezuela en 1835 eL Secretario de Guerra y Marina. Caracas, 20 de enero 
de 1835. En: Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), Las [uerras armadas de Venezuela en eL Siglo 
XIX, (Textos para su estudio). Volumen 6, Documento N° 824, p, 353. 
177Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, Volumen 1, pp, 286-287. 



Este clima conspirativo aumenta en sectores militares del considerado "grupo 

boliviano". Es decir, entre los que no habian compartido por completo las ideas 

separatistas y mantenian adhesi6n a las doctrinas que predic6 el Libertador Sim6n 

Bolivar. Aunque es tambien importante destacar que este grupo de militares se les unia 

en menor grado otro sector de militares que representaban una oposici6n al pensamiento 

politico de Sim6n Bolivar, aunque todos coinciden en su participaci6n en la lucha 

emancipadora. 

Ahora bien este grupo de militares se enfrentaba a Paez, pues 10 consideraban el 

destructor de Colombia, y a quien obviamente identificaban con el propio gobierno de 

Vargas, como el responsable de la perdida directa de los privilegios militares. De alli no 

resulta extrafio para el anal isis el surgimiento de una corriente militar de oposici6n cuya 

bandera fue la reforma de la Constituci6n. En especial Iiderada por Santiago Marino, un 

oficial que salia herido del proceso electoral presidencial, vinculado ademas con los 

sucesos electorales en Cumana, que Ie permitian considerarse una victima de las 

autoridades, separado desde hace afios de la amistad con Paez. 

Estos elementos se conjuraban para que los deseos personales, influidos por 

consejos de personas cercanas pudiera el propio Marino tener una oportunidad 

nuevamente y formar parte directa en un cambio de poder politico, como figura 

preponderante a pesar de como afirma unos de sus principales estudiosos fue: "(oo) un 

mal politico, por su cardcter bondadoso, presa relativamente facil de la intriga y la 

mala fe de todos. " 178 

Entre los principales jefes del movimiento denominado "reformista" resaltaron 

segun la especialista en el tema la profesora Catalina Banko: Santiago Marino, Diego 

178Ibidem, p, 296. 



Ibarra, Pedro Briceno Mendez, Justo Briceno, Peru De La Croix y Pedro Carujo. En 

Carabobo sobresale Francisco Carabafio y en el Zulia, los hermanos Cecilio, Manuel y 

Mariano Bravo tienen una importante actuaci6n en la Provincia de Maracaibo, tomando 

parte en las primeras acciones militares de caracter insurreccional. Para el caso de la 

regi6n oriental, junto a Jose Tadeo Monagas, figuraron con mayor representatividad los 

nombres de Estanislao Rend6n, Andres Level de Goda y BIas Bruzual.179 

Todo parece indicar para este instante que el movimiento reformista, es de 

heterogenea composici6n, aunque se unific6 finalmente en tome a la consigna unitaria 

de introducir modificaciones a la Constituci6n 180 y destituir al Presidente de la 

Republica.l'" 

Las primeras acciones militares suceden en Maracaibo el 7 de junio de 1835182, 

donde se proclama la Federaci6n y se designa al general Santiago Marino como Iider de 

la insurrecci6n muy a pesar de encontrarse a kil6metros de distancia. 183 Aunque este 

alzamiento es rapidamente sofocado, en la regi6n zuliana persisti6 un clima de 

inestabilidad, el cual se venia manifestando des de las discusiones en tome al 

179Catalina Banko, Las Luchas ... , pp, 122. 
180Seg(1l1 Manuel Perez Vila la insurrecci6n del 8 de julio de 1835, correspondi6 estrictamente el alzamiento 
de algunos cuerpos armados, pertenecientes al ejerciro regular y a la policia, contra el gobierno 
constirucional, tanto en Caracas como en algunas poblaciones y desde el punto de vista humane, fue 
perjudicial, hubo numerosos muertos, heridos y exiliados. Econ6micamente signific6 77.000 pesos 
consumidos, y politicamente reafirmo al general Paez al control del pais. Manuel Perez Vila, La RevoLuci6n de 
las Reformas, Vargas frente a Carujo, p, 22. 
181 Catalina Banko, Las Luchas ... , pp, 122. 
18Z idem. 
183Seg(m explica Domingo Irwing en su obra, CaudiLLos miLitares y poder. Una historia de! Pretorianismo en 

Venezuela, p, 79-81. En el caso concreto del movimiento reformista venezolano se lograron identificar 55 
casos de veteranos de las guerras de independencia que apoyaron el movimiento reformista. Por 10 tanto 
estamos hablando de un sector elite de la organizaci6n militar libertadora. La informaci6n para sustentar su 
analisis surge del Diccionario Biogrti[ico de Ilustres Pr6ceres, realizado por Vicente Davila, 2 volumenes, Caracas, 
1924. Segurarnente este numero de veteranos de la Guerra de Independencia es mucho mayor, pues no se 
realiz6 un estudio ponnenorizado utilizando Fuentes de archivos como los diversos expedientes existentes 
en las secci6n Secreta ria de Interior y Justicia del Archivo General de la Naci6n, adernas de realizar un cruce 
con las mas de 2000 hojas militares en la secci6n do~umental: !lustres pr6ceres de la Independencia y 
Servidores de la Republica en el Archivo General de la Naci6n, por tanto es un interesante trabajo que 
debe aun ejecutarse. 



federalismo durante el Congreso Constituyente de Valencia en 1830.184 

En Caracas, la revoluci6n estalla en la madrugada del 8 de julio 185, quizas 

acelerado con motivo de la insurrecci6n en el Zulia. En el siguiente cuadro que expone 

la fuerza que estaba en servicio cuando sucede la "Conspiraci6n de Julio de 1835", 

indica que gran parte de las tropas, jefes y oficiales activos estaban concentrados en los 

batallones Anzoategui, Junin y Boyaca ubicados en Caracas, situaci6n que explica 

porque en primera instancia la coordinaci6n efectiva de los Ifderes reformistas en asumir 

la direcci6n del movimiento militar contaba con un respaldo militar de importancia. 

Cuadro 1: Estado de la fuerza que habia en servicio en la Republica cuando 
estall6 la conspiraci6n de julio186 

INFANTERIA CABALLERIA ARTILLERIA TOTAL 

CUERPOS (/) (/) (/) (/) 

(/) <1> ro (/) <1> ro (/) <1> ro (/) Q) ro 
~ co c. ~ co c. ~ co c. ~ co c. 

'0 0 '0 e '0 e '0 0 Q) t= Q) Q) Q) t= ...., 0 ...., 0 f- ...., 0 f- ...., 0 
Batall6n Anzoatecui 2 20 344 - - - - - - 2 20 344 

Batall6n Junin 2 23 367 - - - - - - 2 23 367 
Batall6n Bovaca 1 21 240 - - - - - - 1 21 240 

Comoarila suoernumeraria - 2 28 - - - - - - - 2 28 
Guarnici6n de Coro - 1 25 - - - - - 23 - 1 48 

Guarnici6n de Barcelona - 1 30 - - - - - - - 1 30 
Milicia de servicio en - 5 85 2 4 28 - - - 2 9 113 

Maracaibo 
Milicia de servicio en - 3 80 - - - - - - - 3 80 

Valencia 
Milicia de servicio en - 2 50 - - - - - - - 2 50 

Guavana 
Cornpania de granaderos - - - - 4 47 - - - - 4 47 

montados 
Piquete de milicia de - - - - - - - - 16 - - 16 
servicio en Cumana 
Primera cornpanla de - - - - - - - 3 31 - 3 31 

artilleria 
Segunda comparila de - - - - - - - 3 33 - 3 33 

artilleria 
Tercera cornoanla de - - - - - - - 2 40 - 2 40 

184Catalina Banko, Federaci6n" ' , En: Revista: Ensayos Hist6ricos 2a. etapa, N° 19, pp, 136, 
18SSobre c6mo se ha definido y trabajado historiograficarnenre la Revoluci6n de las Reforma, puede 
consulrarse en la introducci6n de nuesrra investigaci6n, p, 11-14. 
186Exposici6n de los gastos militates del Secreta rio de Guerra y Marina en 1836. En: Pedro Grases y Manuel 
Perez Vila (Compiladores), Las Fuerzas Armadas de Venezuela en e! Siglo XIX, (Textos para su estudio), 1810- 
1830, Volumen, 7, Documento N° 828, p, 32. 



artillerfa 
Cuarta comparifa de - - - - - - - 3 51 - 3 51 

artillerfa 
Quinta comparifa de - - - - - - - 3 47 - 3 47 

artillerfa 
Sexta comparifa de artillerfa - - - - - - - 1 28 - 1 28 

Total qeneral 5 78 1.249 2 8 75 - 15 269 7 101 1.503 

La Revoluci6n fue encabezada por el general Pedro Briceno Mendez, mientras el 

general Santiago Marino se hallaba en La Victoria. Existen multiples versiones del 

hecho, tomaremos algunas representativas como la emitida por Sir Robert Kerr Porter, 

quien relata los sucesos producidos en Caracas el dia miercoles 8 de julio: 

"(, . .) esta manana esta1l6 la voz de una revoluci6n militar al grito de 
"Viva Marino, Muerte a Vargas ". Las tropas habian sido arrastradas a esto por 
varios de los generales y ojiciales (para decir verdad, todos los de ese partido) que 
habian seguido la suerte de Bolivar hasta su fin, y habian regresado del exilio, 
acogiendose al indulto del Congreso de hace tres ahos. En medio de la noche 
anterior un grupo de estos se habian dirigido a casa del Presidente, y 10 habia 
detenido, mientras que otro se apoderaba del arsenal, etc. Unos 250 [soldados} 
segun la cifra dada, estaban concentrados en la plaza del mercado, bajo el mando 
de los Generales Ibarra, B. Mendez, Silva y Justo Briceno, con otros dirigentes de 
ese partido, sin olvidar a un coronel de nombre Carujo, que mat6 a tiros al 
coronel Ferguson en la noche del 25 de septiembre en Bogota, mientras trataba de 
abrirse camino para asesinar al Libertador, y el joven Andres Ibarra resulta que 
esta ahora con Carujo como uno de los ojiciales que intenta perturbar el orden de 
cosas actual. Creo que no ha habido ni un herido, pues todo se ha desarrollado, 
hasta ahora, con la mayor tranquilidad, pero hay mucho descontento soterrado 
entre los ciudadanos pacijicos. Se celebr6 en casa del doctor Vargas una reuni6n 
del Vicepresidente y miembros del Consejo, estando presentes algunos de los jefes 
del otro partido. No se ha hecho nada, sino esJuerzos para que el Presidente flrme 
su abdicacion, cosa que impidi6 lajirmeza de Domingo Briceno y el senor Chavez 
quienes, segun me han dicho, hicieron pedazos el documento en las narices de los 
que 10 presentaron. Una especie de mensaje oral Jue enviado a la redonda por 
alguien, pero en nombre del Presidente, para pedir a todos los amigos del respeto 
y el orden que hicieran presentes en su casa, pero la guardia no permiti6 que se 
acercara ninguno, de 10 cual result6 un poco de lucha y confusion, pero no se 
derramo sangre. £1 c6nsul frances vino a verme para preguntar que habia que 
hacer. Pero al momenta se presentaron el senor Ackers y el senor Mocatta que nos 
pidieron que salieramos urgentemente aver como se desarrollaban las cos as, a jin 
de averiguar algo acerca de quien era el jefe al mando. Pero fue imuil: los 
soldados no dejaban pasar a nadie. Una guardia de oflciales custodiaba la 
entrada de la casa del Presidente y habia centinelas en cada una de las esquinas 
de la calles. ,,187 

187Sir Robert Kerr Porter, "Miercoles 8 de julio [1835)", En: Diario de un diplomdtico britdnico en Venezuela 



Otra versi6n de los hechos y que quizas nunca haya sido utilizada 

historiograficamente corresponde a una Carta del Intendente de Puerto Rico, Manuel 

L6pez, al secretario de Hacienda de Espana dando cuenta de la deposici6n y expulsi6n 

de las autoridades de Caracas en ella los detalles evidencian las diversas respuestas del 

pueblo frente al suceso politico, ademas de la notoria preocupaci6n que causaba para 

otras autoridades lejos de Venezuela 10 sucedido el 8 de julio de 1835: 

"Las tropas 0 la gran guarnicion compuesta de 200 a 250 hombres de todas armas 
se apostaron en la plaza principal hasta las 8 del dia a pie jirme en seguida dio 
principio a repartirse, dirigiendose un piquete hacia la casa del Presidente 
Vargas, en el/a se introdujo un ojicial a intimarle despues el mando pues asi 10 
queria el ejercito (250 hombres) y el pueblo (embuste). La contestacion del 
Presidenie, aunque sorprendido en aquel momenta Jue decirle que de ninguna 
manera 10 haria, pues que constitucionalmente habia sido elegido, por la nacion, 
condicionalmente y por la misma entregaria el poder y mando. EI pueblo que 
rdpidamente fue sabiendo de la novedad, una gran parte de el, que ya estaba 
reuniendose, compuesto de hombres notables y de responsabilidad se Jueron a la 
casa del presidente, y animaba el espiritu publico, aclamaron por el orden 
dirigiendose al ojicial comisionado y tropa que se hal/aba en Jrente a la casa, 
ahadiendo a esto Juera de toda innovacion que destruyese el sistema que regia, 
pues es que el pueblo a quien ellos nombraban no estaba ni podia estar por 

. ,r; ,,188 ntnguna rejorma. 

Dentro de esta perspectiva de testimonios es importante hacer alusi6n al propio 

doctor Jose Maria Vargas, quien en una carta fechada en San Thomas el 17 de julio de 

1835, indicaba el conocimiento de la situaci6n previa al suceso del 8 de julio y relata 

que: 

"Todos sabian que habia un numero de hombres vocingleros y escritores de 
periodicos, unos militares, otros descontentos por no haber logrado poner el 
puesto de la Presidencia el hombre de sus deseos y el apoyo de sus personales 
aspiraciones, buscaban y Jormaban pretextos para sumir al paises en los desastres 
de la revolucion. ,,189 

Segun indica Vargas la organizaci6n para su derrocamiento fue rapida, Pedro 

1825·1842, p, 700. 
188 Archivo General de Indias, Expediente sobre 10 situaci6n de 10 Republica de Venezuela, Signarura: 
ES.41091.AGl/21.8.12/ /ESTADO,69,N.60. Carta citada n° 483 del intendente de Puerto Rico, Manuel 
Lopez, al secreta rio de Hacienda, dando cuenta de la deposici6n y expulsi6n de las auroridades de Caracas 
(Puerto Rico. 31 julio 1835), folio 84. 
189 Angel Grisanti, Vargas: Re1oci6n autobiografica inedita, solrre el golpe de Estado que 10 depuso en 1835 Vargas, p, 
7. 



Carujo, y los generales Justo Briceno, Diego Ibarra, sedujeron a la tropa en la 

medianoche del ocho de julio, reunieron a los que estaban de guardia, mientras los 

generales Pedro Briceno Mendez y Peru de la Croix, aseguraron a la tropa que el 

general Paez estaba a la cabeza de la revoluci6n y seria proclamado Jefe Supremo. 

Durante esa noche en la madrugada el grupo de militares llegaron a casa del Presidente 

Jose Maria Vargas, acompariados por el gobernador de la Provincia Juan de la Madriz, 

el Comandante de armas, Coronel Cruz Paredes, el primer Comandante Narciso Cornell 

y el Capitan Antonio Jelambi: 

H(. . .) a darme la noticia que tuve; al cuarto de hora se me present6 un senor 
Navarro (Compahero de conspiraci6n del senor Melo el aho pasado) 
informandome el acontecimiento e instandome a nombre de los jefes que 
mandaban la tropa, que despidiese de mi casa a los jefes y ojiciales que alii se 
hallaban. Conteste que jamds despediria dellado del Gobierno a Jefes y Ojiciales 
que habian quedado jieles a su honor y juramento, que por el contrario perecen 
antes que corresponder tan baja e indignante a los leales servidores del 

b . ,,190 go ierno. 

Afiade en su testimonio Vargas 191, que esa misma noche trat6 de escapar hacia 

los valles de Aragua y Valencia; mand6 a buscar una mula, pues su caballo no servia, a 

los minutos fue detenido en su casa, pero pudo reunir a todos los Consejeros y Ministros 

durante los sucesos de la noche. Vargas logra emitir una orden a los ministros 

consejeros que autorizaba al ejercito levantar hasta 10.000 hombres de milicia al mando 

del General Paez, nombrado Jefe General de Operaciones, autorizado adernas para usar 

las rentas y cantidades necesarias para sofocar la conspiraci6n. Segun sen ala Vargas 

culminada la reuni6n del consejo lleg6 el oficial Pedro Carujo: 

'90Ibidem, p, 8. 
1915egllI1 advierte el hisroriador Caracciolo Parra Perez, las reconstrucciones que se han hecho en relaci6n a 
los aconrecimienros del 8 de julio, han podido hacerse con la documentaci6n oficial existente, pero se han 
construido a partir de la narraci6n principal dada por Antonio Leocadio Guzman, quien rrato 
extensamente los hechos relativos a la Revoluci6n de las Reforrna en una serie de 37 articulos entre 
septiembre y diciembre de 1877, en el diario La Opini6n Nacional y que reprodujo tres anos despues en los 
Datos Suramericanos. En aquellos articulos se funda generalmente, los relatos y opiniones de los biografos 
de Vargas. Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 30l. 



"(. . .) todo desconcertado con una aventura que le acaba de pasar frente 
de mi casa, con un capitan de los leales que Ie habia apresado con su misma 
espada a no haber caido sobre el los hombres de la guardia de la policia que alli 
se hallaban y mostrando un par de pistolas para intimidarme, me intima que 
renunciase al Gobierno, despues de cambiar varias razones le hice ver que jamds 
renunciaria el encargo de la Presidencia sino en manos del Congreso. (. . .) poco 
falto para que se encendiese la guerra civil provocada por militares tan criminales 
como imbeciles y Carujo debio su salvacion a la guardia que con sus fusiles 
preparados esperaban la menor sehal para entrar a la casa (...). " 192 

En esa misma reuni6n con el doctor Vargas, se produce el celebre dialogo193 en 

el cual Carujo dice: "Senor doctor, el mundo es de los valientes, y Vargas Ie replica, se 

engaha V Senor el mundo es de hombres honrados. " 194 

Vargas rapidamente mand6 a despachar una orden al general Paez con una 

persona de su confianza y a la manana siguiente lIam6 a Pedro Briceno Mendez, Justo 

Briceno y Jose Laurencio Silva, proponiendo una amnistia, cuya garantia seria el 

nombramiento de un jefe de operaciones como el general Paez, que no pertenecia a 

ningun partido 0 poner en el Ministerio de la Guerra un jefe que inspirase a los 

conspiradores confianza. La segunda propuesta de Vargas ante los conjurados fue 

convocar un Congreso extraordinario que consideraria discutir las reformas propuestas 

por los lideres del movimiento militar, planteando la posibilidad de la renuncia ante el 

Congreso 0 de la Convenci6n si 10 determinase la reuni6n. 

'92Angel Grisanti, Ob. Cit, p, 9·11. 
193Para el historiador Tomas Straka el episodio de Carujo y Vargas, representa un espacio clave para 
comprender los problemas de la naciente moral republicana que se esraba propugnando crear. "Primero, la 
clatle de Carujo: "( ... ) eL mundo es de los tlalientes". Es eL nucleo de la tlirtud armada, la valentia, la hombria, eL honor 
c/.asico, la heroicidad. Cuando afirma que eL mundo no es de los justos, es decir de los que se apegan a los preceptor de la 
justicia, al Estado de Derecho y los principios de la legalidad y los equilibrios republicanos; si no de los valientes, de los 
arrojados que se brincan todas e.sas barreras para imponer su particular parecer de las cosas, no e.staba sino sintetizando 
un espfritu que desde los dfas de la independencia venia gestandose y que en eL caudiltismo (. .. ) termin6 por consoLidarse, 
aqueLlo de que eL poder es, aL margen de las leyes y las voLuntades colecnvcs, de quien sea Lo suficientemente arrojado 
para tomarlo por asaLto. 0 sea Carujo no era el maLvado que nos pinta la historia, era un hombre que respondfa a un 
mteres generalizado ( ... ) De ello estd constituido el encontronazo entre Vargas y Carujo: de retomar a las virtude.s dvicas 
de la primera hora, de encontrar Las bases para un buen vivir en La paz que sustituya (mejor: que amanse) los restos del 
tlivir guerrero". Tomas Straka. ALas de icaro. Indagaci6n sobre etica y ciudadanfa en Venezuela. (1800·1830), pp, 
107·108. 
1945obre este episodio y diversas versiones ernitidas puede consultarse a Jose Antonio Paez, Ob. Cit, Tomo II, 
p, 183. Y la relaci6n testimonial ofrecida por Tomas Lander. "Fragmentos Numero 9" (1835). En: Pensamiento 
politico tlenezolano del siglo XIX. La Doctrina Liberal. Tomas Lander. Tomo 4, pp, 319·320. 



Segun explica Vargas la respuesta a este planteamiento se tard6 mediodia. EI dia 

9 de julio, Pedro Briceno Mendez, da a conocer un Manifiesto firmado por 105 

oficiales'" superiores e inferiores y un bando, en el que se condena al Presidente, la 

Constituci6n Nacional y al conjunto de leyes promulgadas a partir de 1830. 

Manifestando que el proceso de regeneraci6n politica debia estar a cargo de los patriotas 

que aries antes habian derramado su sangre en 1a lucha por la 

independencia.V'justificaba la acci6n de los sublevados como un acto de patriotismo 

que evitaba la ruina del "edificio social": 

" A la aberracion del codigo fundamental y a las Ie yes promulgadas por 
los Congresos Constitucionales en las cinco legislaturas que se han precedido, se 
han unido los extravios y aun los abusos mas arbitrarios y escandalosos de la 
Representacion Nacional, la cual, tergiversando hacia in teres y afecciones de 
partido el voto de la voluntad general de que eran interpretes, ha colmado la 
medida de los males que hoy ajligen a Venezuela, y que la conducirian, sin duda, a 
su ruina total, si desde ayer el robusto brazo del patriotismo, con la sangre de la 
independencia, no hubiese detenido el torrente impetuoso que amenazaba destruir 
I difi . . I ,,197 eel ICIO SOClG . 

De las causas principales que esgrime Briceno Mendez, esta el fraude de las 

elecciones primarias en la provincia de Cumana, pues no se cumpli6 con la voluntad 

general, al colocar en la primera magistratura al doctor Jose Maria Vargas, que 

conllevaba: 

195Los principales catorces jefes senalados en el documenro estan: EI Comandante General la Provincia 
Diego Ibarra, General Justo Briceno, General Pedro Briceno Mendez, Comandante de Infanteria Pedro 
Carujo, General Jose Laurencio Silva, General Peru de La Croix, [efe de Estado Mayor J.M. Melo, Coronel 
Carlos Maria Ortega, Coronel P. Mares, Coronel Ram6n Soto, Coronel B. Herrera, Coronel A. Ibarra, 
Coronel Salvador Flores, Coronel Rafael Picazo. La revoluci6n reformista, asi como en Caracas, hizo 
defeccionar a algunos militares de lealrad fragil, arrastrado en ciertas provincias no menos debiles. En 
Valencia se adhirieron a la revoluci6n y pronunciandose los Coroneles Manuel Cala y Juan de Dios 
Manzaneque, en los Valles de Aragua el General Francisco de Paula Alcantara, en Puerto Cabello el 
General Francisco Carabano, en Barcelona el General Jose Tadeo Monagas. Entre los civiles figuraron 
como revolucionarios algunas notabilidades, como Felipe Fermin Paul, Andres Level de Goda, Nicolas 
Anzola entre otros. EI documento del pronunciamiento reformista puede verse en: Francisco Gonzalez 
Guinan, Historia Contempordnec de Venezuela, Tomo II, pp. 399-400. Una recopilaci6n de importantes 
documentos de los reformistas puede consultarse En: Academia Nacional de la Hisroria. Documentos para los 
Ana1es de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Ill, pp, 210 -305. 
196Pedro Briceno Mendez, "Banda", 9 julio 1835. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para los 
Anal.es de Venezuela. Segundo Periodo, T omo III, pp. 217-218. 
197Pedro Briceno Mendez. Manifiesto de los reformistas. Caracas, 9 de julio de 1835. En: Docurnenros que 
hicieron historia, Ob. Cit, Tomo 1, p, 404. 



H(. . .) con vilipendio y baldon de otros candidatos, ilustres por su valor y 
por sus distinguidos servicios a la causa publica". Ademds los militares acudian 
segun su opinion al llamado del "clamor popular": "Espectador el pueblo de 
desordenes de tamaha magnitud clamaba por la reforma esencial de los vicios de 
las instituciones, que le pusiese a salvo de un porvenir desgraciado y Junesto. ,,198 

Estas afirmaciones del General Briceno Mendez suponian que ante la inacci6n 

de ley y gobierno para corregir los problemas sucedidos con las elecciones en Cumana, 

segun su opini6n, dieron la posibilidad de que el pueblo pidiera las reformas acudiendo 

a sus libertadores de siempre, a los "atletas de la libertad." 199 EI mencionado manifiesto 

culminaba con la invitaci6n a todos los padres de familia a la Convenci6n Nacional, el 

dia 15 de julio, para decidir con forme al voto publico si debia reformarse la 

Constituci6n. 

La justificaci6n de la revoluci6n que pretendian los reformistas buscaba 

identificar que fue el pueblo quien acudi6 a los militares para culminar con el conjunto 

de males publicos que los civiles habian realizado en los primeros afios de la Republica 

como resultado de las desatenciones del Congreso hacia el pueblo.2oo 

198Ibidem. 
I99No puede negarse que el propio mando del ejercito reformista intent6 organizar quizas en algunos 
cantones una lealtad militar para lograr garantizar el control mas alia de Caracas, una carta al senor 
Francisco Hurtado en Calabozo el 14 de julio de 1835, 10 nornbraba Cornandanre Politico y militar del 
Canton, despachado por el General Diego Ibarra con el caracter de Jefe Superior y Cornandante de la 
Divisi6n Central del Ejercito Libertador, en aquella carta se le indicaba a Hurtado, que la mayoria de los 
militares en Caracas y todos los vecinos habian adoptado y pronunciando a favor de toda una obra de 
regeneraci6n que tiene por objeros cardinales." 1. Establecer la [ederacio« tlenezolana. 2) Restituir el /uero militar 
y el eclesidstico. 3) Declarar la religion catolica como la religion de la Republica, protegida y sostenida por el Gobierno y 
las !eyes. 4. Consignar los empleos publicos de todas clases en manos de los fundadores de la Patria y antiguos patriotas. 
Y que todo esto sera regularizado por una Conoencion de uerdaderos patriotas, que dentro de poco se coneoccm." Esta 
carta emanada por uno de los principales involucrados en la "Revolucion" hacia Hurtado causo extraneza la 
indicaci6n que el general Jose Antonio Paez seria el presidente de la Federaci6n y el general Santiago 
Marino el Jefe del Ejercito Perrnanente, por ello Hurtado no quiso tomar decisi6n al respecto y pidi6 al 
propio Paez reservarse el nornbrarnienro, pues consideraba que ese nornbramiento esraba hecho por 
auroridades " (. .. J tan insignijicantes como emanados de una autoridad desconocida por nuestra Cousnructon y leyes: 
yo las he jurado, y mi sangre se derramara para defenderlas V. E. me conoce y creo me hard la justicia de creer que soy 
verdadero patriota, fie! a nuestra Ley FundamentaL" Esta aseveraci6n al menos implicaba para Hurtado la 
necesidad de mantenerse dentro del orden Constirucional. Carta del Senor Jose Francisco Hurtado, Calabozo 
14, de julio de 1835. Academia Nacional de la Hisroria. Documentos para los Anales de Venezuela desde e! 
movimiento separatista de la Union Colombiana, hasta nuestros dias. Segundo Periodo, Tomo III, pp, 10·11. 
200EI Comandante de la fuerza militar en Puerto Cabello, el Coronel Juan de Dios Manzaneque afinnaba en 



Los reformistas emiten un nuevo ultimatum que contenia nueve clausulas al 

presidente Vargas. Justifican esta propuesta advirtiendo que la Provincia de Maracaibo 

estaba insurreccionada y la de Cumana "rayada de la representacion nacional" por una 

acto arbitrario del Congreso, mientras que la capital de la Republica estaba en actitud 

armada apoyada por el voto del pueblo. Las clausulas dirigidas en ultimatum al 

presidente Vargas fueron las siguientes: 

"1: Que retina en La capitaL una junta integrada por siete 0 nueve ciudadanos 
notables, que sean reconocidos en la Republica por sus antiguos servicios 
patrioticos, y del agrado de los Jefes Reformistas, a jin de que redacten un 
Reglamento para las elecciones que se efectuaran en la Gran Convencion 
Nacional que de hecho queda convocada; debiendo instalarse en la ciudad de 
Caracas a la mayor brevedad, y dedicarse a las reformas que exige la constitucion. 

2. Que de luego de instalada dicha Convencion el deberia entregar el mando 
supremo de la nacion a quien elijan de ella. 

3. Que mientras se promulgue la Constitucion que se acuerde y organ ice este 
cuerpo, quedarian vigente la Constitucion que estaba rigiendo y las leyes 
excepcionales exceptuando las partes que se opusieran al ultimatum. 

4. Que el Consejo de Gobierno deberia ser suprimido y sustituido por un 
Secretario General que despachase solo los negocios del Estado. Este deberia ser 
de conjianza de los Jefes Reformistas. 

5. Que el mando general de la fuerza armada deberia ser conferido al General 
Santiago Marino, hasta tanto se promulgase la nueva Constitucion. 

6. Que el gobierno Superior y Politico se abasteceria a propuesta del Secretario 
General. 

7. Que ellos como dirigentes de las reformas conservarian los puestos obtenidos, 
asi como las medidas dictadas deberian quedar aprobadas. 

8. Se deberian expedir ordenes para que cesaran toda clase de hostilidades en 
Maracaibo, contra los insurrectos de junio, ya el que el unico objetivo de estos era 
el de las Reformas. 

9. De acuerdo a 10 exigido, el Presidente de la Republica, de inmediato, deberia 
emitir un Decreto, el cual seria publicado y circulado en todas las provincias y 

su Proclama del 15 de julio de 1835 en favor de las Reformas, que estas surgian como resultado que: "(. .. J 
ruzestros Congresos nos han sepultados en un caos de !eyes contradictorias entre si, que !ejos de mejorar !a situacion de 
!os pueblos, promueven !a disociacion, destruyendo el dogma santo de !a igu.aldad. (. . .) El Congreso desoia !a voz de !os 
pueblos, y el Ejecutivo pretendia aca!!ar!a por medio de !a fuerza. "Proclarna del General Juan de Dios 
Manzaneque en Valencia a 15 de Julio de 1835. Academia Nacional de la Hisroria. En: Documentos para !os 
Ana!es de Venezuela, desde el movimiento separatista de !a Union co!ombiana hasta ruzestros dias, 20. periodo, Tomo 
Ill, pp, 262. 



pueblos. ,,201 

EI ultimatum fue firmado por Jose Laurencio Silva, Peru de La Croix, P.J. Mares, 

Salvador Flores, Justo Briceno, Pedro Carujo, J.M. Melo, Carlos Maria Ortega, Ram6n 

Soto, A. Ibarra y Farel Picaso. 

EI presidente Vargas se niega a acatar estos planteamientos y emite una 

proclama a los venezolanos en la cual estarnpa su protesta contra los reforrnistas, 

criticando los actos de violencia, total subyugaci6n de la autoridad publica y de ambito 

constitucional que propugnaban los reformistas con el mencionado ultimatum. Adernas 

sefialaba que el ultimatum hacia consideraciones que iban en contra de los principios de 

representatividad establecidos en la constituci6n. 202 

Los jefes reforrnistas, convencidos de que no persuadiran al presidente de la 

Republica, el dia diez de julio 10 conducen a La Guaira junto con el vicepresidente 

Andres Navarte, 10 embarcan en la goleta "Amara" para San Thomas, deportaci6n que 

durari . d t 203 urana aproxirna amen e un meso 

Ese mismo dia los militares reformistas emiten un comunicado, en la ciudad de 

Caracas, dirigido "al pueblo", informando sobre la expuIsi6n del Presidente Vargas, asi 

20IAGN, Secci6n: Secreta ria de Inrerior y [usricia, Tomo CYIII, Expediente contentivo de varios asuntos relativos 
ala Revo!uci6n de las reformas, Ano. 1835, folio, 184. 
202AGN, Secci6n, Secreta ria de Interior y [usricia, Tomo CYIII, Proclama del Excel.entisimo Senor Presidente de 
la RepUblica Jose Maria Vargas, Ano. 1835, folios, 385 y 386. 
203Vargas ofrece en su aurobiografia un testimonio no menos que esclarecedor de las actirudes y tratos 
esgrimidos durante los mementos previos a su partida del pais, por parte de algunos oficiales reformisras: 
"A!!i tuvimos !a grande mortificaci6n de recibir dos visitas del genera! Pedro Briceno Mendez, que a un tiempo estaba 
publicando un bando, documento un etemo ba!d6n para d, y protestdndonos a nosotros, con toda la fisionomia y 
discursos de la mas abyecta hipocresia, sus buena intenciones, .asegurandonos el mismo ique vergiienza! Que en un dia 
habia conduido con la poca reputaci6n que tenia, que estaba convencido que para gobemar a Venezuela I.e convenia 
mas que virtud sola una mezcla de mas vicios que virtudes, y otras bestia!idades de esta especie. Asi, continuaron las 
medidas hasta las doce de la noche, en que se nos mont6 a caballo y en media de dos compaiiias mandadas por el senor 
Melo con sus dos charreteras, parte del precio vi! a que se habia vendido el honor, e! bien y el reposo de Venezuela, se 
nos condujo a La Guaira en donde, con e1 aparato mas pueri[mente cobarde, se nos embarc6 a bordo de una goleta 
cargada y asegurada para San Thomas, sin habernos permitido ir a nuestras expensas a Curazao y manteniendose 
guardia en el buque hasta despues de haber dado la vela." Angel Grisanti, Ob. Cit, p, 11. 



como tambien justificando sus acciones y resoluciones hasta la fecha. 204 

Para quizas lograr el verdadero exito del movimiento reformista, sin duda se 

necesitaba de la participaci6n del general Paez, pues su vinculaci6n otorgaba vigor a la 

carente doctrina politica reformista, si la podemos llamar asf. Paez podia garantizar un 

sustrato legal a la insurrecci6n y consolidar el movimiento como ocurri6 en 1830. 

De ahi que existan algunos documentos instando la necesidad de participaci6n 

de Paez con los reformistas que invitaban a: H(. . .) el general Paez desoyendo las tor pes 

imposturas, los fa Is os consejos de los abogados que los cercan, vuele hacia los suyos, y 

estreche entre sus brazos a los verdaderos patriotas. " 205 

Los reformistas se consideraban segun diversos manifiestos, los llamados a 

organizar el pais de la manera que les correspondia, representaban- segun su opini6n- la 

voluntad de la mayoria de los ciudadanos y si trastornaban la sociedad era para lograr la 

libertad y consolidar instituciones estables. Reflexionaban que los civiles des de el poder 

estaban preparando planes liberticidas, al apoyar los sucesos de Cumana y Maracaibo, y 

por ultimo, al elevar a Vargas a la presidencia: "(. . .) desnudo del prestigio patriotico 

que adquirieron todos los venezolanos en la gloria guerra de independencia. ,,206 

lnc1uso hubo defensas mas extravagantes del reformismo que llegaron a indicar 

que en el gobierno civil depuesto: H(. . .) se introducfa la anarquia, favorable ocasion 

para que la espada sedienta de sangre americana, y de quien son fieles vasal/os 

volviese a extender sus dominios, donde esta sembrada la semilla de la libertad. ,,207 

204AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CIX, Documentos relativos al nombramiento det Senor 
General Francisco de Paula Alcantara para Comandante General de los Valles de Aragua, folio, 144. 
,o5AGN, Seccion. Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CIX, Patriotismo y reformas, 1835, folio, 149. 
,06AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y Justicia, Tomo CIX, A I.os patriotas, 1835, folio, 150. 
=u-; 



EI once de julio el General Paez, que se hallaba en su hato de San Pablo, se 

entera por medio de una cornision integrada por los senores Leon Febres, Manuel Felipe 

Tovar, Angel Quintero, Jose Maria Francia, Agustin Codazzi, y Francisco Hernaiz, de 

los acontecim ientos ocurridos en Caracas. Segun se desprende de su comentario en su 

autobiografia la situacion 10 tomo por sorpresa, pero en vista de la solicitud emprendida 

desde la presidencia de la Republica, Ie oblige politicamente a tomar el mando de la 

situacion, comentando asi los hechos: 

H(. . .) la noticia de los sucesos acaecidos en la capital me sorprendio 
extraordinariamente, y por de pronto no habia que partido tomar, hasta que vino a 
sacarme la indecision el Decreto que, a pesar de hallarse rodeado de bayonetas, 
habia expedido el Presidente de acuerdo con el Consejo de Gobierno, 
autorizandome para levantar un ejercito de diez mil hombres con que salvar la 
Republica del riesgo que la amenazaba volver a unir el cuerpo politico de la 
cabeza que en aquel momento Jatalle acababan de dividir. " 208 

Marino realiza su arribo a la ciudad de Caracas el domingo 12 de juli0209, al dia 

siguiente emite una proclama dirigida a los ciudadanos de la ciudad, en la cual 

manifesto la necesidad ejecutar varias acciones entre las que destacan reorganizar la 

Republica en base a la aplicacion del "sistema popular, representativo y 

alternativo".2IOSegun indica la historiadora Catalina Banko estos terrninos ya habian 

sido invocados en el debate electoral de 1834.211 

lncluso en la mencionado Decreto afirma que es el propio "Ejercito Libertador" 

quien debe dirigir las Reformas de salud publica, de orden de justicia y de libertad que 

restituyan el debido patriotismo perdido.212 

208JOSe Antonio Paez, Ob. Cit, p, 183. 
209Los reforrnistas ya apoderados de la ciudad nombran al General Santiago Marino, jefe Superior de la 
Revoluci6n, al general Diego Ibarra, Cornandanre General de la Provincia, al general Luis Peru de la Croix, 
Jefe del Estado Mayor, al General Justo Briceno Comandante de Armas, al general Pedro Briceno Mendez, 
Gobernador de la Provincia ya Pedro Carujo General y Comandante del Barallon Anzoaregui. 
210Cataiina Banko, Lru tuchas ... , pp, 123. 
211 idem. 

21l Decreta del Jefe Superior de tru Reformas, de 13 de jutio de 1835. En: Academia Nacional de la Hisroria, 



Marino ademas emite un Decreto Reglamentario del 13 de julio213 que resuelve la 

convocatoria a una "Asamblea Popular" que se lIeva a cabo al siguiente dia en algunas 

parroquias caraquefias!", la cual decide entregar provisoriamente el mando supremo al 

general Paez y la jefatura de las fuerzas armadas al general Marino. 215 Este hecho 

merece un comentario aparte, pues este decreto indicaba abiertamente que a pesar de los 

prejuicios politicos sobre Paez, el general Santiago Marino estaba dispuesto a cederle el 

mando total de movimiento reformista, quizas aun confiando en la lealtad hacia la 

acci6n militar. 216 

Documentos para los Anales de Venezuela, desde e[ movimiento separatista de la Union colombiana hasta nuestros dias, 
20. periodo, Tomo III, pp, 222-223. 
Z'3Este decrero es mencionado pocas veces dentro de la historiografia relacionada con la Revoluci6n de la 
Reformas, quizas fue uno de los pocos que pudo real mente dar organicidad al movimiento y expresaba las 
formas en que debia llevarse a cabo los primeros pasos para establecer las nuevas autoridades politico - 
gobernativas. En el decrero se establecia que cada parroquia de las capitales debia formar una junta 
parroquial, cornpuesta por un juez de paz y dos hombres buenos, que eligiera el Gobernador Politico de la 
Provincia, la junta recibirta los voros y resoluciones de los padres de familia de la parroquia, teniendo solo 
un dia para realizarse. Decreto de[ Jefe Superior de las Reformas, de 13 de julio de 1835, organico de las Juntas 
Parroquiales que habian de recibir los votos y resoluciones sometidas al pueblo por ei bando N°). Academia Nacional 

de la Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde e! movimiento separatista de la Union colombiana 
hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo III, pp, 223-224. 
Z14Seg(m la revisi6n en las fuentes documentales al menos en Caracas en seis parroquias: Caredral, San 
Pablo, Santa Rosalia, Altagracia, Candelaria y San Juan en funci6n a 10 decretado por el general Marino 
para su funcionamiento concurrieron al desarrollo de la asamblea primaria los padres de familias 
emitiendo sus voros a favor de " (. .. ) la necesidad de la Refonna de la Constitucion de Venezuela, sin alterar en 

nada la base de[ sistema popular, representativo, alternativo y responsable, cuya reforma debe hacerse por la Gran 
Coneencion que se convoccrd inmediatamente, y segundo: Para elegir las personas que han de encargarse del destino de 
Jefe Provisorio de[ Estado hasta que se reuna la misma Gran Convencion; persuadidos como estamos todos los 
ciudadanos que suscribimos, de que la Republica no puede marchar en orden, paz, y prosperidad con las instituciones 
que la rigen, porque sus graves vicios y errores han causado y estdn causando un trastorno general y e[ descontento de 
todos los pueblos. ( .. .) Y con e[ fin de que se logre este importante objeto y dirija provisionalmente e[ mando supremo de 
la Republica, elegimos y nombramos a S.E. e[ General Jose Antonio Ptiez, y por su segundo para que reemplace, a su S.E. 
el general Santiago Marino e[ cual queda al mando general en jefe de la fuerza armada hasta la reunion de la Gran 
Convencion."Pronunciamiento de la ciudad de Caracas, de 14 de julio de 1835. En: Academia Nacional de la 
Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde e[ movimiento separatista de la Union colombiana hasta 
nuestros dias, 20. periodo, Tomo III, pp, 254-255. 
lI5jdem. 

216EI 13 de julio el jefe de la facci6n reformista general Santiago Marino tambien emite un decreto que 
buscaba en vista de la siruacion de orden politica y controlando el poder hasta momento, "cesado el 
gobierno existenre, y debiendo organizarse el que se ha proclarnado para llevar la empresa de las Retormas", 
establece una reducci6n de las Secretarias creadas desde las leyes promulgadas desde 1830, dando rodo el 
poder de ellas a unos de sus hombres de confianza el general Pedro Briceno Mendez, 10 cual le permitiria 
segun expresa el decrero: "( ... ) ahorrar a Tesoro Publico todos los gastos que no sean de absoluta necesidad decreto: 
Articulo 1: Para el despacho de los negocios de Estado habra un solo Secretario General, a cuyo cargo correrdn desde 
hoy todos los Departamentos que en la antigua Administraci6n componian las tres Secretarias. Articulo 2: El Secretario 



El 22 de julio Santiago Marino emite en Caracas un decreto que basicarnente 

ponia en tela de juicio el caracter pacifico que pudiese tener la Revoluci6n de las 

Reformas, ya que buscaba controlar el orden. Marino consideraba que estaban 

persistentes las voces perturbadoras que buscaban alterar la tranquilidad publica y el 

reposo cornun, esparciendo voces sediciosas y alarm antes sobre la situaci6n, a pesar de 

la rigurosa disciplina existente en las fuerzas armadas, el decreto se fundamentaba 

segun Marino que el Jefe del Estado General Jose Antonio Paez2l7, desde su residencia 

en San Pablo, Ie encargaba con fecha de 14 de julio, la conservaci6n del orden y de la 

tranquilidad de los pueblos y en virtud de ello decretaba como Jefe Provisorio del 

Estado un conjunto de medidas para conservarlo: en la necesidad de controlar la 

circulaci6n de personas, y el uso de armamento: 

"(...) Articulo 1. Todos los que esparzan noticias sediciosas y alarm antes 
contra el sistema de las reformas, los que introdujesen y circularen papeles, 
manuscritos 0 impresos con el mismo objeto, y contra el orden establecido y 
tiendan a perturbar de cualquier manera la tranquilidad publica y el reposo y 
seguridad de los ciudadanos, seran detenidos, tratados, juzgados y castigados 
como conspiradores segun la ley. Articulo 2: Todo el que se encuentre entrando 0 
saliendo de la poblaci6n sin pasaporte de alguna autoridad publica, queda 
comprendido en el Articulo 1. Se exceptuan s610 de la necesidad de pasaporte los 
que provena los mercados de vlveres, y los arrieros que, no conduciendo 
correspondencia, se ocupen en su trafico, los cuales para continuar en el, tomardn 
pasaporte por una sola vez. Articulo 3 Toda persona que tenga en su casa, 
municiones y armas de cualquiera especie y no se presente a la primera autoridad 
civil del lugar en el termino de veinte y cuatro horas, a dar noticias de ellas, e 
inscribirse en el registro que se abrird al intento, sera tambien tratado como 
conspirador. Articulo 4: Los gobernadores politicos dictaran las providencias 
correspondientes, de acuerdo con la autoridad militar, para facilitar la ejecuci6n 
de los dos articulos anteriores. ,,218 

general sera e! Senor General Pedro Briceno Mendez, quien gozaT<i de! suetdo que Ia ley senala a los Secretarios de 
Estado, debiendo elegir y proponerme los empe!ados que juzgue indispensables para dar evasi6n a los trabajos que en los 
respecnvos ramos, que se conservaran con Ia separaci6n debida. Articulo 3. DicM Secretario General queda encargado 
del cumplimiento y publicaci6n de este decreto." Decreto de! lefe Superior de las Reiormas, de 13 de julio de 1835. En: 
Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde e! movimiento separatista de Ia 
Uni6n colombiana hasta nuestros dias, 20. penodo, Tomo U(pp, 222-223. 
217Para motivo de nuestro analisis resulta bastante improbable que Marino aceptara seguir este proyecto 
politico de la mana de Paez, a pesar que ya avanzado los dias en Caracas continuaban los documentos 
emitidos por los reformisras afirmando el binomio Paez-Marino, muy a pesar que para al menos los 
primeros dtas de la insurrecci6n existia un trato afectuoso entre los compadres. 
218Decreto de! lefe Pmvisional de! Estado, de 22 de julio de 1835, sobre orden publico. Academia Nacional de la 
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Las imprentas Damiron y Antero expedian sin cesar peri6dicos y hojas sueltas 

en que se distribuia al pueblo y se explicaba que "las reformas" iban en beneficia a los 

intereses del pais. En Caracas, no obstante lIegaban noticias que el general Paez no 

formaria parte de las Reformas, -esto era rnuy probable-, pues dificilmente el caudillo 

lIanero decidiese tomar parte de la insurrecci6n, atentando contra su propio proyecto por 

mas desviada que estuviera la situaci6n. 

EI 23 de julio el General Paez entra en Valencia para evitar quizas un 

derramamiento de sangre, propone a los facciosos alii ubicados garantizarles su vida y 

propiedades. Ademas busc6 tambien influir en el Congreso para que fueran 

consideradas "las reformas que merezcan la Constitucion. .. 219 

Ahora bien, Paez emite una circular como Jefe del Ejercito Constitucional 

instando al orden de la senda constitucional y obediencia del gobierno, como principal 

garante de los "derechos del pueblo y amigo de las leyes" para evitar el trastorno que se 

ha habia hecho al pais al invocarse las reformas en su nombre.220 

Paez en tan solo dias demostr6 nuevamente sus habilidades como estratega 

politico-militar al identificar a sus rivales y enemigos entre los propios heroes de la 

independencia, Ie puso la etiqueta de disidentes insubordinados y fue reduciendo su 

amenaza al minimo, AI mismo tiempo convencia con sus victorias logradas y 

posteriores a la elite civil de Caracas, que la tranquilidad del pais dependia de su 

presencia en los asuntos politicos. 

Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde e1 movimiento separatista de la Union colombiana hasta 
nuestros dias, 20. periodo, Tomo Ill, pp, 226-229. 
219Magaly Montero, Ob. Cit, p, 17. 
220Circular del jefe del Ejercito Constitucional, a 23 de julio de 1835, CuarteL General de Valencia. En: Academia 
Nacional de la Hisroria, Documentos para los Anales de Venezuela, desde el movimiento separatista de la Union 
colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo III, pp, 129. 



Los reformistas en oriente comienzan a sufrir serias dificultades militares como 

consecuencia de los continuos triunfos obtenidos por el general Paez en pocas semanas. 

221Durante el 28 de julio el caudillo lIanero realiza su arribo a Caracas, obligando a los 

reformistas a retirarse rapidarnente a Guarenas, quienes desde alii continuan su marcha 

militar hacia Barcelona para buscar reunirse con las fuerzas de Monagas que se 

encontraban hacia esa zona.222 Esta acci6n militar estaba orientada quizas en buscar 

nuevos recursos militares para emprender una posible reconquista del territorio desde el 

oriente del pais. 

EI mismo 28 de julio el Consejo de Gobierno determin6 que no pod ian negociar 

con los reformistas por ser: H(..) una porcion de venezolanos que carecian de La 

autoridad y el cardcter necesario para ser tratados can fa nacion". Es por ello que el 

gobierno debia proceder con dichos militares como venezolanos rebelados ante la patria; 

el someterlos por medio de la fuerza, no sin antes ofrecerles un indulto previa anuencia 

de paez.223 

Hasta el momento todas las pretensiones de los militares reformistas seguian 

siendo las mismas que en 1831, buscar alterar 0 reformar las instituciones para un 

beneficio propio, estableciendo la federaci6n como forma de gobierno, que implicaba 

revivir el fuero militar, declarar la religi6n cat6lica, apost61ica y romana como unica del 

Estado y reorganizar la administraci6n publica en todos sus ramos. 224 

Los reformistas pidieron federaci6n porque el gobierno era centro federal, 

pedian fuero militar, porque la Constituci6n eliminaba sus privilegios, pedian religi6n 

exclusiva del Estado, porque la ley establecia libertad de cultos, pedian integraci6n de 

2" Catalina Banko, Las !uchas ... , pp, 128. 
222 idem. 
mCaracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 395. 
124Francisco Gonzalez Guinan, Ob. Cit, Tomo II, p, 331. 



Colombia, porque Venezuela estaba separada, la union. Es decir un conjunto de 

contradicciones politicas. En realidad, en un analisis mas plausible segun Lucia Raynero 

eran principios politicos endebles y anacronicos, pues perseguian fines extemporaneos 

que no cuadraban con la voluntad nacional. 225 

125Lucia Raynero, La noci6n de Libertad en los politicos Venezolanos de! Siglo XIX, 1830 -1848, p, 119. 



Colombia, porque Venezuela estaba separada, la uni6n. Es decir un conjunto de 

contradicciones politicas. En realidad, en un analisis mas plausible segun Lucia Raynero 

eran principios politicos endebles y anacr6nicos, pues perseguian fines externporaneos 

que no cuadraban con la voluntad nacional. 225 

225Lucia Raynero, La noci6n de Ubertad en los politicos Venezolonos del Siglo XIX, 1830 ·1848, p, 119. 



EI "gobiern'o' civil" y las medidas legales contra el reformismo. 
Jose Antonio Paez; EI brazo armado defensor del 

constitucionalismo 

La solucion a la crisis politica de 1835 necesitaba una autoridad suprema con 

dos ingredientes claves, En primer lugar, una jefatura con liderazgo militar que 

necesitaba disponer de manera inmediata de un numero de hombres armados y 

dispuestos a morir por el y por el botin que les proporcionase. En segundo lugar, toda 

persona que deseara tener el control politico en Venezuela tenia que controlar los 

distintos factores de poder civil y militar en el pais. 

La Constituci6n del Estado de Venezuela de 1830, al menos para la alianza de 

notables de las primeras decadas del siglo XIX, era el mas importante pacto social que 

habian dado los venezolanos despues de su independencia de la monarquia espanola. La 

duraci6n, 27 afios, s610 ha sido superada en la historia del pais por la Constituci6n de la 

Republica de Venezuela de 1961. 226 Para Elena Plaza, la Constituci6n venezolana de 

1830, fue desconocida por primera vez en 1835, cuando un grupo de importantes jefes 

militares de prestigio pertenecientes al ejercito perrnanente de la naci6n dio un golpe de 

Estado, inaugurando con ello una triste, reiterada y familiar historia. 

2Z6Sefiala Elena Plaza que entre 1830 y 1847 el articulo numero 118 de la Consrirucion Nacional, que 
regulaba las situacione de emergencia, bien fuera por una alreracion severa del orden publico, una guerra 0 

una catasrrofe natural, .enrro en vigencia en cinco oporrunidades. Las diferentes ocasiones senaladas son 
1831: el Congreso activo la facultad 2' del articulo 118 para controlar una insurrecci6n en el Oriente del 
pais. 1832: el Congreso 'activ6 las facultades l' y 3' con motivo de rumores persistenres relacionados con 
planes conspirativosde militares bolivarianos dirigidos a restablecer la uni6n colombiana. 1835: golpe de 
Estado del 8 de julio, el Consejo de Esrado activo las facultades I' y 2'. 1837: sucesos de la provincia de 
Guayana (conmoci6n interior a mano armada), el Congreso activo las facultades I' y 2'. 1846: con motivo 
de la tensi6n politica producida por el enfrentamiento entre los dos partidos, liberales y conservadores, en 
el proceso electoral presidencial y debido a las revueltas que tuvieron lugar en los llanos de la provincia de 
Caracas, el Congreso activ6 la facultad I' del articulo 118. Elena Plaza, Para que esto sea republica y nosotros 
ciudadanos (1830·1847). En: Revista Potiteia, Volumen.31 N° 41, Caracas - diciembre, 2008. 



Respecto al movimiento insurreccional del 8 de julio, resulta imposible ignorar 

el papel jugado por el general Jose Antonio Paez en el rescate del orden constitucional, 

como bien ha sido sefialado por numerosas fuentes documentales y analisis 

pormenorizados d~ diferentes historiadores que 10 han trabajado. EI hecho de que el 

General hubiese decidido colocarse al servicio de las instituciones de la Republica y no 

al mando de los golpistas, fue una clara manifestaci6n de respeto a las instituciones 

establecidas desde 1830.227 

De esta forma, Paez se insert6 dentro de la estructura institucional del Estado, 

para formar parte de las respuestas que se instrumentaron militarmente con el fin de 

detener el avance de la sublevaci6n, e incluso ser parte de la restauraci6n del poder civil. 

Aunque no puede' desligarse del anal isis que si el propio Paez hubiese decidido 

encabezar el movimiento refonnista, real mente las posibilidades de supervivencia del 

poder politico del gobierno de Jose Marfa Vargas, era practicamente nulo. 

Las acciones del general Paez no se manifiestan como una obra de creaci6n 

institucional, sino en acciones dirigidas a la defensa del orden institucional vigente. Es 

bien conocido que los "reformistas" Ie ofrecieron al general Paez el poder despues del 

golpe del 8 de julio.228 

m Segun plantea John Lombardi, la crisis politica de 1835 y las posreriores tienen una base en un 
"regicnnlismo desenfrenado", bien puede ser que los caudillos, especial mente Marino, se hicieran ilusiones 
acerca de una Venezuela oriental independiente, pero esa quirnerica idea resultaba menos atractiva frenre a 
una Venezuela unida y control ada desde Caracas por la elite la regi6n oriental, el regionalismo de los jefes 
milirares reformisms no entranaba el rraslado de la auroridad, la toma de decisiones, el poder econ6mico 0 

los centros culrurales de las zonas perifericas, sino el acceso de una elite regional al gobierno central de 
Caracas, por ello la acruacion de los Iideres reformisms en tomar el poder en Caracas. John Lombardi, La 
bUsqueda de! orden, e! sueiio del progreso, p, 178. 
228Al respecto nos narra el doctor Caracciolo Parra Perez: "Ya para entonces habia recibido Pdez noticia de que 
los revclucicnzmos Ie aclamaban como jefe. Ali, tenia en sus manos la llalle y resoluci6n del terrible problema. No parece 
haber duda de que aun antes de que llegase a su hato la comisi6n gubernativa, el general habia decidido marchar a 
Caracas, sin que, naturalmente, puede penetrarse con cwiles intenciones. (..) Pero 10 indudable es que torno el camino 
mas conveniente pam el pais (. .. ) Pronto, en efecto, aconsejado 0 no por Angel Quintero, decidi6 ponerse al lado de la 
Constituci6n y reponer al gobierno derrocado. Y no importaba que asi quedasen burlados cuantos revolucionarios Iwbian 



En otro sentido, parte del exito en la politica establecida por Paez fue revalorizar 

de forma paulatina la imagen de Bolivar, situaci6n que ayudaba a traer a militares 

partidarios de la uni6n colombiana como Rafael Urdaneta y Mariano Montilla, quienes 

fueron claves en varias victorias. No obstante, el malestar de los militares bolivarianos 

se expresaba en responsabilizar a la figura de Paez como unico comprometido de la 

desmembraci6n de Colombia y de la disminuci6n de las prerrogativas extensivas al 

sector militar. 229 

Con todas estas premisas politicas asumidas, el propro 8 de julio de 1835, el 

Consejo de Gobierno Ie habia encargado la jefatura del ejercito una vez que entraron en 

vigencia las facultades I" y 2" del articulo 118 de la Constituci6n, las cuales Ie 

permitieron al Consejo de Gobierno, a traves de los gobernadores, lIamar al servicio a la 

milicia nacional para elevar el numero del ejercito a 10.000 hombres y obtener 

rapidamente recursos para financiar los gastos ocasionados por la rebeli6n. 230 

El propio Paez siempre consider6 al movimiento militar dirigido por los 

reformistas como una amenaza seria, pues se conformaba por exitosos Iideres de la 

Guerra de Independencia, amplios conocedores de la geograffa nacional, ademas 

contaban con principios y prestigio militar que Ie favorecfa tener gran cantidad de 

partidarios como arsenal militar, por eso los temores de Paez al indicar que: 

H(. . .) jamds rebeldes dispusieron de mayores elementos para dar tierra 
con un gobierno establecido, como los que son de pedir reformas, querian 

puesto en til sus esperanzas, y que por e!lo Marino se viese arrojado en la mas terrible aventura de su vida." Ca racciolo 
Parra Perez, Ob. Cit, p, 369. 
229Estos razonamientos podian deberse a que el gobierno tel de Paez] hubiese suprimido muchos cargos y 
funciones militares como los Estados Mayores de los Departamentos y Comandancias de Armas de los 
distintos Cantones, y de que se hubiesen esrablecido, en cambio, Tribunales de Hacienda, Cortes de 
Justicia, diputaciones, gobernaciones, consejeros de gobiemos, secretarios de esrados y otro nurnero de 
cargos. 
230Comunicacion de! Ministro de Guerra a 8 de julio de 1835, en que se nombra al General Jose Antonio Paez, Jefe del 
Ejercito Constitucional. En: Academia Nacional de la Hisroria, Documentos para los Anales de Venezuela, desde e! 
movimiento separatista de la Union colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Torno II, p,6. 



entronizar el militarismo en Venezuela en el aha 1835. En su poder las armas y 
municiones de'los parques y los buques de guerra en los puertos, a sus ordenes los 
soldados valientes y aguerridos, capitaneados por jeJes de gran reputacion 
prdcticos en los territories que Jueron teatros de sus hazahas durante la guerra de 
independencia. Fora combatir tan poderoso adversario contaba yo con la Juerza 
moral del gobierno legitlmo, con el patriotismo de los hombres amantes de fa paz y 
con la generosidad de los pueblos interesados en sostenerla, Era pues necesidad, 
politica emplear moderacion y astucia alii donde la amenaza era impotente y 

I · I d. I fi " 231 pe tgroso e usa e a uerza. 

Paez desde la ciudad de Ortiz organiz6 a sus voluntarios y ejercito. Sin mayor 

enfrentamiento. EI 22 de julio en Valencia derrota a los reformistas dirigidos por el 

general Jose Laurencio Silva. Convenci6 al destacado general para que se involucrase a 

la causa constitucional. Esta victoria, sin duda fue un elemento clave en la perdida de un 

oficial importante de la causa reformista, pues conllevaba adernas la perdida estrategica 

de una zona clave rnilitarmente. 

Paez logr6 persuadir a dichos oficiales en Valencia por medio de un decreto de 

garantia de vida y propiedades, ademas de "(:.) ejercer su influjo para que el Congreso 

Nacional consider"e y acuerde Las reformas que merezcan La Constitucion," esta 

promesa se olvidarfa posteriormente pero fue un argumento que influy6 en el animo de 

los militares insurgentes para abandonar la causa refonnista. 232 

Luego el general Paez derrota en Turmero al general Francisco Alcantara, de 

nuevo sin enfrentamiento solo por intermedio de exhortos personales en reuniones 

privadas que llevaron asegurar nuevos afectos al bando constitucional. Asi, el general 

Paez aceler6 su paso reforzado con tropas provenientes de Ortiz, Tiznados y 

Calabozo.Y' Su fuerza se conformaba por tres generales. Paez, a quien los propios 

reformistas lIamaban "Jefe Supremo", el general Jose Laurencio Silva, el "Boliviano" 

13ITomas Michelena, Resumen de la vida militar y po!itica del ciudadano esclarecido General Jose Antonio Pdez, p, 
72. 
2310ecreto del General Jose Antonio Pdez, general en Jefe de los Ejercitos de la Reptiblica, en el CuarteL General de 
Val.encia a 23 de julio de 1835. En: Academia Nacional de la Hisroria , Documentos para los Anal.es de Venezue]«, 
desde eL movimiento separatista de la Union colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo II, pp, 205-206. 
mCaracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 377. 



amigo de Paez, y el general Francisco Alcantara, antiguo enemigo del Paez ya 

purificado luego del abrazo rodilla en tierra en su rendicion, De esta forma se reforzaba 

grandemente el ejercito. Quizas aun Marino menos sabia de las intenciones de Paez, ni 

mucho menos de la defeccion de los segundos generales ahora al mando del Caudillo 

Llanero. 

Al acercarse el general Paez a Caracas dirige una carta desde Las Juntas, el 27 

de julio al general Pedro Briceno Mendez, en ella aclaraba que de ninguna forma 

aceptaba lajefatura suprema que otorgaban algunos militares y que por el contrario esta 

decidido a restablecer el orden constitucional, por ello advierte que: 

"(...) no he rota hostilidades, ni he dado un paso de alarma. Son ustedes 
los que han puesto el pais, en movimiento, destituyendo y deportando a las 
autoridades legitimas y a algunos militares antiguos lIenos de servicios. (. . .) no se 
equivoque, mi apreciado general. Los pueblos estan decididos a sostener el orden, 
y aunque convengan en las Reformas de la Constitucion, james se pondrdn de 
acuerdo con los medios empleados en esta ocasion. Lo que puede lograrse 

;r; t db" .. 234 pactjtcamen e, no e e precipitarse. 

Palabras menos, palabras mas, indicaba Paez que mas alia de esas peticiones de 

Reforma, sedan derrotados y que deb ian conformarse con el decreto establecido en 

V I · ". d d .. 235 a encia, pues mas e eso no pue e apetecerse. 

Segun indican algunas fuentes como el relato que establece Antonio Leocadio 

Guzman.v" EI 28 de julio, el general Santiago Marino decidi6 enviar una comisi6n para 

entrevistarse con el general Paez, para conocer la situacion en que venia, no sin antes 

evidenciar episodios de fricciones intern as del movimiento reformista entre Marino y 

Carujo por incidentes en una reunion, pues Marino acusaba a Carujo de estar siempre 

Z34Carta de! Jefe de! Ejercito Constitucional a 27 de julio de 1835, al General Pedro Briceno Mendez, Lss }untru, 27 
de julio de 1835. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para [os Anales de Venezuela, desde e! 
movimiento separatista de 4z Uni6n co[ombiana hruta nuestros diru, 20. periodo, Tomo II, pp, 162-163. 
Z35idem. 

Z36Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 309. 
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EI general Paez se acerc6 a Caracas por Las Adjuntas, su notable cercania 

conllev6 a convenir una reuni6n con intermediarios que garantizaren la necesidad de 

establecer un paso previo a negociaciones que evitaran un enfrentamiento de grandes 

proporciones debido a los mas de 1.500 hombres que venian con Paez y las fuerzas 

reformistas existentes en Caracas al mando de Santiago Marino. Paez acept6 una 

comisi6n enviada por Marino, y en ella se confirma que Paez venia con el prop6sito de 

restablecer el orden constitucional, situaci6n que ya complejizaba el panorama para los 

reformistas, pues el dilema era sensible. Marino se unia a Paez, abandonando a los 

revolucionarios que confiaban en su accionar politico, 0 en vista de que Paez no 

aceptaba su proposici6n de la jefatura de la revoluci6n, asumia el clima conspirativo y 

ocurria el enfrentamiento. 

El general Santiago Marino desde Guarenas envia una carta a Jose Antonio Paez 

en un intento por desvanecer una imputaci6n personal y deseo de generar mayor 

conflicto, estableciendo cuatro proposiciones que buscaban alcanzar puntos cardinales 

entre ambos: 

"Primera que se remita la decisi6n de la cuesti6n pendiente sobre Reformas al 
Congreso, que se debera convocar extraordinariamente tan pronto como sea 
posible. Segunda. Que hay suspensi6n de hostilidades desde luego, conservando 
cada Ejercito las posiciones que tienen 0 las que mas Ie convengan dentro de sus 
respectivos territorios, siempre que no sea aproximadamente uno al otro. Tercera. 
Que para que en este Congreso tenga la Provincia de Cum ana su deb ida 
representaci6n, se ejecuten alii las elecciones de Senadores y Representantes, 
conforme a la Ley de la materia, puesto que no tiene hoy representaci6n por haber 
sido interpretado y ejecutado el ultimo decreto del Congreso, en el interes de cada 
partido, sin producir resultado, y porque, en tal estado tiene el Gobierno el 
derecho legal de convocar las asambleas prim arias de las Provincias. Cuarta. Que 
si vuestra excelencia no se cree autorizado para resolver sobre estas tres 
proposiciones, las refiera al Gobierno constitucional que se haya restablecido en 
Caracas, avisandole inmediatamente, tanto fa resolucion de vuestra excelencia, 

237Ibidem, p, 377. 



I d. I bi " 238 como a e go lerna. 

Este conjunto de proposiciones que planteaba Santiago Marino previo a su 
J 

partida al oriente del pais, permiten establecer conclusiones puntuales sobre la situaci6n 

del estado de la insurrecci6n liderada por el caudillo oriental. En prirnera instancia, 

reconoce en su propuesta que la llegada de Paez a Caracas, se hallaba restablecido el 

orden constitucional, situaci6n que indicaba la perdida autoreconocida del basti6n 

militar y politico que era la capital para los reforrnistas. 

En segunda instancia Marino busc6 posiblemente con anuencia de Paez que las 

proposiciones de Reformas fueran Ilevadas al Congreso previo cese de los 

enfrentamiento militares, garantizando a su vez mantener los puestos y cargos militares 

a pesar de la situaci6n de inestabilidad generada. Finalmente, Marino perfilaba que con 

tan poca cantidad de tropa a su favor en Caracas, se encontrase en una minorla militar 

tan severa, que cualquier acci6n emprendida por Paez, Ie causare una derrota definitiva 

y 10 unico que quedaba por mantener era el honor militar, por eso decidi6 quizas 

evacuar la capital y ganar tiernpo con negociaciones partiendo a Oriente. 

Al final de estas negociaciones demostraron que Paez, poco consider6 para el 

momento las proposiciones de Marino y entra victorioso a la ciudad de Caracas, sin 

mayor enfrentamiento y dispone del control de la misma. Los reformistas se juntaron en 

Oriente y buscaban replegarse para lograr una avanzada mas organizada y sostener el 

pronunciarniento reformista des de Oriente, buscando que zonas del Occidente lograran 

victorias con los pronunciamientos aislados en Maracaibo. 

2380ficio a 29 de julio de 1835, de[ jefe de[ ejercrto constitucional, acompanado otro de[ General Marino, en que Mce 

proposiciones, Tornado de la Gaceta de Venezuela, 1 de agosto de 1835. En: Academia Nacional de la Historia, 
Documentos para los Anales de Venezuela, desde el rnovirniento separatista de la Union colornbiana hasta nuestros dias, 
20. periodo, Tomo II, p, 131-132. 



Tomada la ciudad capital por el ejercito constitucional, era preponderante para 

Paez, comenzar a disefiar una estrategia para veneer a los reformistas en Oriente. Por 

ello previendo la buena amistad con el general Jose Tadeo Monagas, Ie dirigfa una carta 

con el prop6sito de indicarle el restablecimiento del orden constitucional, y nombrarlo 

Comandante General de la division de Oriente, con esto buscaba una rapida alianza que 

desarmara el accionar de Marino quien se dirigfa hacia el oriente. Por eso en la propia 

carta Ie reafirmaba que: "Yo quiero dividir con us ted la gloria de restablecer el orden 

constitucional; hablando usted, el oriente se conserve en buen sentido. " 239 

Por otro lado el general Paez busca identificar y advierte a Monagas como el 

general Pedro Carujo, era quien mantenfa una notable influencia, intimidaci6n a jefes 

antiguos y comprometidos en la causa reformista, por eso Ie indica a Monagas que en 

algunos lugares la: 

H(. . .) desercion es mucha, los pueblos no les prestan ningunos recursos. Se 
positivamente que los generales Marino, Briceno Mendez, Ibarra, Justo Briceno, y 
todos los jefes, menos Carujo, quieren someterse al decreta que di en Valencia, y 
del que acompaho un ejemplar. Es vergonzoso que Carujo haya logrado intimidar 
a tantos jefes antiguos, y comprometerlos a una completa ruina. Me dicen, y no 
tengo de esto duda, que no hay otra voz que la de Carujo, que Carujo manda y que 
todos abe dec en ." 240 

Al lIegar a Caracas el general Paez, Ie escribi6 una comunicaci6n al Secretario 

de Interior y Justicia, informandole la toma militar de Caracas, la cual restablecfa el 

orden constitucional y que debido a la ausencia del presidente se convocaba al Consejo 

de Gobierno para que nombrara un Vicepresidente y se encargara del Poder 

E · . 241 jecutivo. 

239Carta de! Genera! Paez a! Genera! jose Tadeo Monagas, 31 de julio de 1835. En: Academia Nacional de la 
Historia, Documentos para !os Ancies de Venezuel.a, des de e! moeimiento separatista de l.a Union co!ombiana hasta 
ruzestros dias, 20. pertodo, Torno III, pp, 152-153. 
24{)idem. 
241AGN, Secci6n: Secreraria de Inrerior y [usticia, Tomo CIX, Entrada de! Genera! jose Antonio Paez en 
Caracas y nombramiento de! Coruejero Generai Iose Maria Carreno para encargarse de! Poder Ejecutillo, folio, 178. 



Ese rrusmo ·dia tambien Ie dirigi6 una comunicaci6n directa al secretario de 

Relaciones Interiores, senor Antonio Leocadio Guzman, en la cual Ie hacia una 

sugerencia, 0 tal vez, Ie daba una orden: 

"AI Sr. Secretario del Interior, acabo de entrar en esta ciudad con las 
Juerzas que he tenido para restablecer el orden constitucional, en cumplimiento de 
la orden del Gobierno. Como estan Juera del pais SSEE el Presidente y 
Vicepresidente de la Republica. Es menester que se retina el Consejo de Gobierno 
para que nombre Vicepresidente y le encargue fuego del Poder Ejecutivo. Vs. me 
. .c , I .. I I ., ( ) ,,242 tnjormara a persona en quten recatga a e eccton .... 

Es la propia comunicaci6n una evidencia bastante notoria de una clara y directa 

acci6n ejecutada de la voluntad personal del general Paez, en acciones que eran 

responsabilidad de dos instituciones del Estado, como eran la Secretaria del Interior y el 

Consejo de Gobierno, ante 10 cual el Secretario del Interior tenia que convocar al 

Consejo de Gobierno para que este, al designar un presidente provisional, mantuviera el 

hilo constitucional. No debia en teoria el General Paez, instar a las instituciones a hacer 

el procedimiento institucional. Esto simplemente marrifestaba que Paez tenia el control 

poiftico y manejaba los hilos de control constitucional y no las instituciones creadas 

para estas instancias. Asi se hizo despues de la intervenci6n del General Paez, 10 cual 

consta en la circular que dirigi6 el propio Secretario del Interior a los gobernadores ese 

mismo dia, que ratificaban la petici6n, orden, y nombramiento como presidente 

encargado al General Jose Marfa Carreno, la circular indicaba que: 

"Simultaneamenie entre el Sr. Gra!. En JeJe Jose Antonio Paez, JeJe de 
Operaciones del Ejercito Constitucional en esta ciudad al amanecer de hoy y la 
evacuaron los ultimos soldados de la guarnicion que se sub/eva el dia 8 contra las 
instituciones. Pocas horas despues habian sido aprehendidos casi todos (. . .) EI 
Consejo de Gobierno, con mas del quorum legal se reunio inmediatamente bajo la 
presidencia del Consejero mas antiguo (. . .) y por dos terceras partes de los votos 
recay6 fa eleccion en el Sr. Gral. Jose Maria Carreno (. .. ) en el ejercicio del P. 
Ejecutivo que ejercera hasta que llegue a la Capital el Presidenle 0 Vicepresidente 
electo. Existe Pdez, el Poder Ejecutivo en ejercicio. Rigen las instituciones patrias 
(. . .) Este suceso import ante y trascendental es el que comunico a Ud. Soy de Ud. 

242idem. 



atento servidor. " 243 

EI 28 de julio encargado del poder ejecutivo el general Jose Marfa Carreno ernite 

una proclama indicando el restablecimiento efectivo del poder Constitucional 

felicitando al general Paez quien: " (..) rodeado de poblaciones enteras y contando con 

ilustres militares, con dignos magistrados y ciudadanos, con los recursos del 

patriotismo del pueblo le ha proporcionado, y con los suyos propios, ha rescatado ya 

dos Provincias, conjurado el torrente revolucionario, restablecido el Gobierno 

nacional y vuelto la Republica al camino de la Ley. ,,244 

La Proclama finalmente insta al reconocirniento de la paz y el orden, expresando 

que en la prontitud se hallara frente al gobierno la figura de Jose Marfa Vargas. Una vez 

establecido el orden constitucional, fue menester del Consejo de Gobierno, el 29 de 

julio tomar decisi6n acerca de las proposiciones del "Jefe de las Reformas Santiago 

Marino ", dictaminando que curnpliendo con los principios que otorgan las leyes de la 

Republica, se estableci6 que: 

" (. . .) fuera del empleo de la fuerza nacional, el unico medio que el 
Gobierno puede usar respecto de dichos individuos para traerlos al orden legal y 
que queden sometidos, como 10 esta la Nacion, a sus propias leyes y autoridades, 
es el de un indulto para los comprometidos; y si el fuese considerado por el 
general en jefe del Ejercito constitucional, como necesario, su excelencia queda 
autorizado para ponerlos en practica, como 10 ha hecho ya con otros 
comprometidos y con tan feliz exito, logrando , por esta via el restablecimiento del 
orden constitucional, sin efusion de la preciosa sangre venezolana y sin aumento, 
ni prolongacion de las desgracias y desastres que la insurreccion ha causado al 

, ,,245 pats. 

EI mencionado acuerdo sefiala elementos que seran claves para el desarrollo de la 

dinamica que permiti6 en cierta medida sofocar los distintos movirnientos 

2431bidem, folio, 179. 
244Proclama de Jose Maria Carreno Vicepresidente de! Consejo, encargado Constitucionalmente de! Poder Ejecutivo. 
Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde el movimiento 
separatista de la Uni6n colornbiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo Ill, pp, 412-413. 
245 Acuerdo de! Consejo de Gobierno a 29 de julio de 1835, acerca de las proposiciones de! lefe de las Reformas. En: 
Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde e! movimiento separatista de la 
Union colombiana ha.sta nuestros dias, 20. periodo, Tomo II, p, 133 -134. 



insurreccionales en el pais. El acuerdo otorgaba facultades expresas al general Paez, 

para que el rrusmo realizara indultos previa negociaci6n de los sublevados, con el 

prop6sito de evitar enfrentamientos militares que ocasionaran dartos mas graves a la 

estabilidad politica del pais. EI Consejo de Gobierno, confiaba en las negociaciones 

emprendidas por Paez y al exito logrado desde su salida del Hato San Pablo sin derrota 

alguna y enfrentado a viejos compafieros militares con apenas contadas acciones de 

violencia. 

A mediados de agosto segun una carta particular enviada con informaci6n desde 

San Thomas, el Bergantin de Guerra Danes parti6 a la isla San Thomas con cinco 

comisionados para buscar al presidente Vargas y Vicepresidente Andres Navarte, 

siendo integrada la mencionada comisi6n por: Jose Santana, Juan Huici, Domingo 

Briceno, Martin Tovar y Jose Austria. Vargas no pudo lIegar para los primeros dias de 

agosto a causa de un fuerte temporal y un huracan que azot6 la zona del Caribe. 

EI 19 de agosto de 1835, el doctor Jose Marfa Vargas regres6 al pais y entr6 en 

el ejercicio formal de la Presidencia de la Republica al dia siguiente.246EI 21 de agosto 

nombr6 un nuevo gabinete en las distintas secretarias, conformado por el doctor Jose 

Santiago Rodriguez en la Secretaria del Interior y Justicia, Santos Michelena en la 

Secretaria de Hacienda y Relaciones Exteriores y el general Francisco Conde en Guerra 

y Marina. 

De igual forma, el gobierno de Vargas via decreto el 22 de agosto, creo un 

Estado Mayor del ejercito constitucional, siendo Jefe del Estado Mayor: el general de 

brigada Leon Febres Cordero, Subjefe, Coronel Juan Desola; primer ayudante Coronel 

246 Archivo General de Indias, Expediente some la situaci6n de la Republica de Venezuela, Signarura: 
ESA1091.AGI/21.8.12//ESTADO,69,N.60. Carta citada N° 490 del intendente de Puerto Rico, Manue! LOpez, 
aL secretario de Hacienda some to que ha sabido posteriormente de Las ocurrencias de Caracas (Puerto Rico, 29 agosto 
1835), folio, 116. 



Miguel Arismendi, segundo ayudante; Comandante Agustin Codazzi.i'" Esto sin duda 

permitia iniciar un avance militar organizado de Paez hacia el Oriente, ya sofocada la 

rebeli6n en Caracas. 

Una vez instalado el gobierno y conformado el alto mando del ejercito 

constitucional, todo ofrecia un respiro politico para Vargas, quien se dedicaba a exaltar 

la figura de Paez248 en su proclama del 28 de agosto, bautizando al lIanero como "Padre 

de la Patria.,,249 

Sobre los pronunciamientos a favor del orden constitucional fueron diversos a 10 

largo del pais, muchas ciudades emitian aetas, declaraciones, afirmando su lealtad al 

gobierno constitucional. Estos pronunciamientos principalmente celebran la llegada y 

entrada a Caracas del general Jose Antonio Paez al mando de las tropas del ejercito 

constitucional y la restituci6n del presidente Jose Maria Vargas. 

Posterionnente, son varios los documentos emitidos por las principales 

autoridades de gobierno pronunciandose en varias ciudades y cantones informando 

sobre el restablecimiento de las autoridades regionales y de la Constituci6n, expresando 

ademas su condena energica calificando en distintos ambitos y proporciones a los 

241Formaci6n dd E.stado Mayor dd Ejercito Constituciona! a 22 de agosto de 1835. En: Academia Nacional de la 
Historia, Documentos pllra !os Anales de Venezuela, desde d movimiento separatista de La Uni6n co!ombiana hasta 
nuestros dias, 20. perlodo, T omo II, p. 7. 
248Senala Francisco Javier Yanes que la promesa de vidas, propiedades y grad os militates, hecha a los 
comprometidos por el General Paez que nunca habia faltado a su palabra, fue una estrategia que garantiz6 
triunfos, que tal vez no habrian alcanzado los desastres de una batalla. Francisco Javier Yanes, Apuntes 
hist6ricos. Con a!gunas observcciones sobre d principio, progresi6n progreso y rermino de !a sublevaci6n acaecida en !a 
capita! de La Repub!ica de Venezuela d 8 de julio de 1835. Por un venezoiano, p, 3. 
249 Sobre esta declaraci6n como "Padre la Patria" hacia la Figura de Jose Antonio Paez, gener6 una 
controversia con Tomas Lander, pues el enfilado critico hacia manifestaciones sarcasticas sobre esta 
"ticulacion" al afirmar que: "( .. .) decLarado Paez Padre de La Patria, sera preciso que !aego dedaremos a Bolivar, 
abue!o de La patria, y tios de La patria a todos los que como masones 0 cornpcneros de La profesi6n de !as armas, se 
!Lamen hermanos de Bolivar 0 Pciez. Ya tiene d Congreso bastante en que ocuparse, pues e! cirbo! geneal.6gico de La 
patria no es muy senci!!o. Tomas Lander, Fragmentos N°12, Caracas, Sin fecha, Ano: 1835, Petici6n tercera, 
En: Presidencia de la Republica, Pensamiento politico VenezoLano dd Sig!o XIX, Volumen 4, p, 415. Caracciolo 
Parra Perez, Ob. Cit, p, 436 . 
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"Conspiradores del 8 de julio". 

La mayor parte de los pronunciamientos, aetas, comunicaciones, adhesiones, 

puntualizan la lealtad y servicio al orden constitucional al mando del presidente Jose 

Marfa Vargas, el respeto y afecto hacia la figura del general Paez como jefe del ejercito 

constitucional, el establecimiento de medidas para garantizar el orden publico, 

incluyendo en algunos casos mas especiftcos como las manifestaciones espontaneas de 

los estudiantes de Coro "Sobre su afecci6n al gobierno",25o con el prop6sito de defender 

las instituciones establecidas e incorporarse a las milicias para preservar el orden 

constitucional. 251 

Historiograficamente poco se ha resefiado mas alla de los episodios relacionados 

previos a los enfrentamientos entre fuerzas del ejercito constitucional y los reformistas 

en las distintas ciudades y pueblos sobre cuales eran las diversas acciones que se 

250AGN, Seccion. Secreta ria del Interior y [usticia, Tomo cx. Ano: 1835. Manifestaciones de los estudiantes de 
Coro, sobre su afecci6n aL Gobiemo. Folios, 147-150. 
251AGN, Secci6n: Secreta ria del Interior y [usticia. Tomo CIX, Ano: 1835. Varios vecinos de La Guaira feticitan 
aL Gobiemo por restablecimiento det orden. Folios, 187 -189. Ibidem, Acta de Rio Chico par et restablecimiento det 
orden. Folios, 190-191. Ibidem, Pronunciamiento det Jefe y Ia guarnici6n de Valencia en favor det orden 
constitucionaL- Folios, 236 - 239. Ibidem, El Gobemador de Carabobo se congratula por Ia entrada a Caracas det 
Jefe det ejercito constitucionaL Folios, 240-242. Ibidem, Registro relativo aL oficio det Jefe poLitico de La Guaira 
avisando recibo de las comunicaciones para Coro y Maracaibo para et restablecimiento det orden. Folio, 283.Ibidem, 
Varios cantones condenando Ia revoluci6n de Julio y ofreciendo lealtad y servicio en defensa det orden constituciona1. 
Folios, 408-429. Ibidem, EL Gobernador de Margarita ofrece que no sera contaminada Ia isla por Ia revoLuci6n. 
Folios, 430-437. Ibidem, Pronunciamiento de Margarita en favor del orden constitucionaL Folios, 438-442. Ibidem, 
Acta det consejo MunicipaL de Caracas ceteln-ada et 4 de Agosto congratuLandose con et Gobierno por et restablecimiento 
det orden. Folios, 482-483. Ibidem, Se restablecen las autoridades constitucionales en Cumana. Folios, 377 -383. 
AGN, Secci6n: Secreraria del Interior y [usticia, Tomo CX. Afro: 1835. Feticitaci6n det Consejo MunicipaL de 
Carawbo aL Gobiemo, Folios, 136-138. Ibidem, Pronunciamiento de Los puebLos de Boca de Ar6a y et Tocuyo. 
Folios, 151- 153.Ibidem, EL Gobemador de Guayana informa que los puebLos Maturin, Tabasca y Barrancas estdn 
dispuestos a sostener Ia constituci6n contra Ia RevoLuci6n de Reformas. Folios, 181 -183. Ibidem, Feticitaciones de Ia 
Provincia de Margarita aL Presidente de Ia RepuhLica. Folios, 233-235. AGN, Seccion. Secretaria del Interior y 
[usticia. Tomo CXI. Ano: 1835.AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usricia, Pronunciamiento det Cant6n 
Guiria en favor det orden constituciona1. Folios, 57 - 62. Ibidem, Restablecimiento de Ia constituci6n en Maturin. 
Folios, 146-153. AGN, Secci6n: Secretaria del Interior y [usticia. Tomo CXII. Ano. 1835. Ibidem, La 
diputaci6n de Caracas felicita aL Presidente par su regreso aL pais. Folios, 13-14. Ibidem, Pronunciamiento en favor de 
Ia constituci6n por Ia parroquia de Ceibita (Trujitlo). Folios, 381-383. AGN, Secci6n: Secretaria del Interior y 
[usticia. Tomo CXIII. Ano: 1835. La CoLumna de Barcetona en Aroa se pronuncia por eL Gobierno ConstitucionaL 
Folios, 106 - 109. Ibidem, La Diputaci6n ProvinciaL de Trujitto feticita Ia GeneraL en Jefe det Ejercito. Folios, 213 - 
216. Ibidem, Adhesi6n det Consejo MunicipaL de Barcetona aL Gobiemo. Folios, 355-358. 
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ejecutaban para mantener el orden; existen vanos documentos al respecto que nos 

podrfan orientar a algunas aproximaciones sobre las principales consideraciones que 

realizaban los distintos gobiernos politicos de las provincias para evitar los trastornos 

obvios que generan los enfrentamientos militares y las consecuentes acciones para 

garantizar la conservaci6n del orden publico. 252 

En concordancia podemos resumir que las principales medidas ejecutadas fueron: 

ordenar seguimiento de todas las personas posiblemente involucradas en apoyo a los 

reformistas, 253 realizar ernprestitos voluntarios entre vecinos de los pueblos para 

garantizar el sostenimiento de la tropa, 254 violar la correspondencia particular para leer 

cartas de personas "tildadas" de reformistas, 255 en otros casos las acciones las tomaron 

los propios vecinos proporcionando "com ida y albergue" a las tropas constitucionales 

256 situaci6n que permitia amortizar los propios gastos que generaba la guerra y 

evidenciaba este aspecto la adhesi6n de vecinos y ciudades a la permanencia del orden 

constitucional, se instaba adernas al ejecutivo al nombramiento de autoridades militares 

con el prop6sito deorganizar la defensa de las provincias. Finalmente, quizas de las 

mOrro compendio de documentos que no han sido difundidos hisroriograficamenre se eneuentra en la 
colecci6n Documentos para los Anales de Venezuela desde e! movimiento separatista de La Union Co!ombiana, hasta 
nuestros dias, Tomo Ill, en ellos se recogen varias proclamas, aetas, comunicaciones emitidas en las Provineias 
de Caracas, Carabobo, Barquisimero, Coro, Maracaibo, Merida, Trujillo, Barinas, Cumana, Guayana, 
Barcelona y Margarita; en relaci6n a los sucesos ocurridos durante la Revoluci6n de las Reformas, esra 
aseveraci6n invita que se ' desarrollen nuevos rrabajos que implique el esrudio de este proceso a nivel 
regional y como la dinamica polttica surgida a partir del 8 de julio de 1835, afect6 notablemente el orden 
constitucional en todas las provincias del pais. 
253AGN, Secci6n: Seeretaria del Interior y [usricia, Tomo CIX, Ano. 1835. El Gobernador de la Provincia de 
Caracas consulta La conducta que deba observar con !as personas complicadas en la revolucidn de reformas, y que se 
encuentre en esta ciudad, Folios, 227 -231. 
254AGN, Secci6n: Secretaria del Interior y [usticia, Tomo CXIl, Ano. 1835. Empresnto lioluntario de !os vecinos 
de! Canton San Carlos para racionar e! Batal!6n que marcho a Valencia. Folios, 1-7. Ibidem, El Gobernador de Coro 
exista a un empr6tito para subvenir!os gastos de! Ejercito. Folios, 384 -386. AGN, Secci6n: Secretaria del Interior 
y [usticia, Tomo CXlII, Ano: 1835. Sfuerzos que hicieron ei Gobernador de Coro y La Diputacion Provincial para 
armar La mi!icia contra !os facciosos .. Folios, 32-66. Ibidem, Emprestito voluntario en La Provincia de Barquisimeto 
para !os gastos extrcordincrios de La guerra. Folios, 100-105. 
255 AGN, Seccion. Secreta ria del .Interior y [usticia, Tomo CXII. Ano. 1835. Se liioLa La correspondencia 
particular para leer las cartas de !!arios ti!dado$ de conspiracion, folios, 186 - 192. 
256AGN, Secci6n: Secret~ria del Interior y Justicia. Tomo CXIII. Afio. 1835. El Gobernador de Coro informa 
que !os vecinos de Casigua le han suministrado !o necesario para sostener una columna, folios, 198-199. 



medidas mas particulares y peculiares para garantizar el orden pero necesarias en las 

ventajas que ofrecia esta practica fue la solicitud para realizar gastos en contrataci6n de 

espias para obtener informaci6n en ciudades sobre los posibles movim ientos 

subsiguientes de los "conspiradores." 257 

No obstante, no puede negarse que hubo pueblos y ciudades en Venezuela que 

se declararon a favor de las "reformas" de la constituci6n abiertamente, al adherirse al 

pronunciamiento de una gran convenci6n que modificara en varios articulos la 

Constituci6n y, seguidamente, los destinos del pais deb ian encargarsele al general 

Santiago Marifio y Jose Antonio Paez hasta la reuni6n de la Gran Convenci6n. En casi 

todos los papeles se hablaba de federaci6n, de fuero militar, de religion (mica y del 

derecho a ocupar los destinos de la naci6n los "verdaderos patriotas." 258 

Aquella alegria por el regreso del orden constitucional en Caracas y otras 

ciudades259contrastilba con el temor de 10 que ocurria en Oriente donde los diplornaticos 

257 AGN, Secci6n: Secretaria del Interior y Justicia. T omo CX. Ano. 1835. El Gobemador pide autorizaci6n para 
hacer gastos extraordinarios, en espias, folio, 154. 
258Los pronunciamientos a favor del movimiento reformista al hacer una busqueda extensiva en los 
principales repositorios documentales para nuestra investigaci6n son escasos, contrastan con la mayor 
cantidad de expedientes, comunicaciones y pronunciamientos a favor del orden instirucional. De la 
investigaci6n realizada la mayo ria corresponde a pronunciamientos de adhesion en algunas ciudades del 
Oriente del pais a favor del movimiento reformisra dirigido por el general Jose Tadeo Monagas. Para el caso 
del centro del pais solo se evidenci6 la referencia del pronunciarniento en la ciudad de Valencia. Los 
principales aspectos que destacaban en relaci6n al pronunciamienro a favor de las reformas en las ciudades 
fueron respaldando la necesidad de establecer reformas a la Constituci6n y la instalaci6n de una "Gran 
Convenci6n Nacional", adernas del reconocimiento de la autoridad de Jose Tadeo Monagas como lider del 
movimiento por encima del propio Santiago Marino, en orros apartados se senala que el gobierno no 
respeta la libertad electoral, ni cumple con los compromisos de disrribuir las tierras entre quienes forma ron 
el ejercito Libertador, fomenta la humillaci6n del clero, arriesgando la identidad y cohesi6n religiosa de la 
naci6n, por 10 cual era imperiosa la necesidad de establecer una forma federal de gobierno como el mas 
perfecto y liberal. Ante la necesidad imperiosa del surgimiento de una Revoluci6n que evitaria que la 
naci6n quedara esclava del despotismo. AGN, Secci6n: Secretaria del Interior y Justicia. T omo CIX. Ano: 
1835. Pronunciamiento de Cumand en [aoot de !as reformas proclamadas e! 8 de Julio. Folios, 160 -169. Ibidem, 
Carta al General Ibarra de! General Jose Tddeo Monagas aprobando la revoluci6n. Folio, 170. Ibidem, 
Pronunciamiento de Valencia por!as re[ormas. Folios, 321-342. Ibidem, Pronunciamiento en Aragua de Barcelona 
por e! General Jose Tadeo Monagas por las Reformas. Folios, 443-481. Ibidem, El General Jose Tadeo Monagas 
pide se convoque una convencion. Folios, 493 - 496. Ibidem, Movirniento revolucionario en Cumand, Folios, 188- 
231. 
259 Un aspecto que poco se ha evaluado historiograficamente es determinar como los episodios milirares del 



y c6nsules extranjeros se inquietaban por las medidas de los rebeldes, en las cuales se 

solicitaban altas sumas de dinero a los extranjeros, particularmente a los ingleses y 

alemanes. 260 Esa situaci6n quizas determin6 que por intervenciones del c6nsul britanico 

segun resefia Kerr Porter, se obtuvo un prestamo al gobierno constitucional que 

permitieron lograr el vestuario para diez mil hombres y armamento que garantizara 

lograr los triunfos en el Oriente del pais, pues por donde pasaron los reformistas 

I ,. 261 agotaron os recursos econorrucos. 

8 de julio englobados en la Revoluci6n de las Reforrnas y las disrinras acciones militares generaron una 
preocupaci6n en distintos gobiernos internacionales. Por ejemplo, para el Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Nueva Granada Francisco Soto, significaba que: "(. .. J iba a interrumpir sus progresos {Venezuela] y 
enliollierla en las desgracias que caularon la ruina de la antigua Colombia." Respuesta del Ministro de relaciones 
exteriores de la Nuelia Granada, 4 de sepnembre de 1835. En: Documentos para los Anales de Venezuela, desde el 
rnovimiento separatista de la Union colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, T. III. p, 114. Temor similar 
causaba al Gobernador y Capitan General de Puerto Rico, quien daba cuenta del estado de la Provincia de 
Venezuela a partir de las comunicaciones recibidas desde los comisionados en las Islas de Curazao y Santo 
Domingo, considerando a la Revoluci6n de la Reformas: "(. .. J una [uresia rebehon, con tanto 0 mds motivo 

cuando que la mayoria de la poblacion es de gente de color que pueden muy bien a/Jrovecharse de la ocasicn, alzandose 
con el mando y originar mas males que los que el dill time sobre sf." Archivo General de Indias, Expediente .lObre la 
situllci6n de la Republica de VeneZ1lela, Signatura. ES.41091.AGl/21.8.12//ESTADO,69,N.60. Carta Numero 
442 del Gobernador y Capitan General de Puerto Rico, Miguel de la Torre, al secretario de Estado en que participa las 
noticias que ha recibido despues del ultimo parte que time dado sobre las ocurrencias de Venezuela (Puerto Rico, 20 
agosto 1835), Folio, 1 is. 
260Sir Robert Kerr Porter, "Jueves 20 de agosto [18351", En: Diario de un diplomatico tn-itanico en Venezuela 
1825·1842, p. 723. 
2610tra medida que busc6 obtener recurs os econ6micos para las obligaciones del propio conflicro fue 
emitida el 2 de septiembre wando el presidente Jose Maria Vargas, en raz6n de la siruacion ante los 
cuantiosos e indispensables gastos necesarios por la situacion del pais, y considerando que las cajas 
nacionales carecian de fondos insuficientes, se ha116 obligado a solicitar un emprestito parriorico y 
voluntario por la surna de 50.000 pesos que ganaria un doce por cienro anual, que ser ia reembolsado en 
dinero en efectivo, y descuentos en derechos de imporracion y exportacion, con esra medida Vargas buscaba 
oxigenar financierarnente al gobierno ante los enormes gasros que ocasionaba la Revoluci6n de las 
Reformas a la dinamica economica del pais. Decreto a 2 de sepnernbre de 1835, sobre ernprestiro voLuntario. En: 
Academia Nacional de la Hisroria, Documentos para los Anales de Venezuela, desde e! movimiento separatista de la 
Union colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Torno II, p, 115. 



La insurrecci6n militar reformista en el oriente venezolano 

A mediados del rnes de julio llegan a Cumana las noticias de 10 ocurrido en la 

ciudad de Caracas. La parroquia de San Juan de Maracapana es la primera en adherirse 

al movimiento reformista y se declara en rebeldia, a manos del comandante militar Jose 

de Jesus Vallenilla y BIas Bruzual.262 Se realiz6 una asamblea, la cual lIeg6 al acuerdo 

que establecia como primer anuncio que el gobierno debia ser federal. Posteriormente, 

se nombraron representantes, siendo estos, el general Paez, regidor de la Federacion.i'" 

el general Jose Tadeo Monagas, Gobernador del Estado Oriente, mientras que las dernas 

autoridades de la provincia seguirian ejerciendo sus funciones como 10 venian haciendo 

hasta el momento. 

EI dia 17 de julio un grupo de vecinos de Curnana, exige al gobernador interino 

Manuel Millan que garantice la "Iibertad del voto popular" produciendose paralelamente 

una gran aglomeraci6n en la Plaza Mayor, mientras Vallenilla y Bruzual organizan el 

batal16n Cantaura, con el que marchan hacia las ciudades de Barcelona, Cariaco y 

C ' 264 arupano. 

262 Catalina Banko, Las !uchas ... , pp, 124. 
263iQUe significaba esta acci6n por parte de Monagas? Mientras llegaban las comunicaciones por las notorias 
distancias, habia la posibilidad cierta que algunos de los mas altos dirigentes reforrnisras pensaban que Paez 
podia ser participe del rnovimiento, muy a pesar de la notoria desvinculaci6n que sucedio luego de 1830, 
con buena parte de los militares reformisras, permitia la posibilidad de conjurar una union en beneficio del 
movimiento militar. Jose Tadeo Monagas, llder de la insurrecci6n en Oriente en una carta dirigida al 
General Jose Antonio Paez, quizas para involucrarlo en el movimiento reformista, le indicaba con suspicacia 
el hecho que servir a la patria desde la Guerra de Independencia, traia una serie de consecuencias positivas 
o no, por ser los fundadores de la patria, sedan siempre objetos de ataques de diversos sectores que 
buscaran la divisi6n entre companeros de arrnas, y peor aun pudiendo ser fichas politicas que garanticen la 
destrucci6n del otro en beneficio de algun sector de los letrados y godos. Monagas rexrualmenre indica: "(. .. ) 
Desengdnese usted genera! [en relaci6n a! Genera! Jose Antonio Paez), usted como yo y todos los fundadores de esta 
patria tenemos e! pecado original de haber!a servido bien, y los abogados estdn muy distante de asemejarse a Dios que 
lava su sangre los pecados de! mundo. Mientras exista uno de nosotros ese sera e! objeto de! encono y de !a rabia de 
nuestros !etrados y de nuestros godos. Se servirzin ahara de usted para ver si nos destruyen a nosotros, y despues se 
servirdn de otro para destruir!e a usted. porque nuestra existencia es e! sumario que los condena." Tomas Michelena, 
Resumen de !a vida miUtar y po!itica de! ciudadano esc!arecido Genera! Jose Antonio Paez, p, 90. 
264Catalina Banko, Federaci6n ... , Ensayos Hist6ricos 2a. etapa, N° 19, pp. 136. Tambien en: Catalina Banko, 



Poco despues se reune una Asamblea Popular en Carupano que pidi6 la 

Federaci6n y aclam6 a Marino como Presidente del "Estado de Oriente", reactualizando 

as! el proyecto de Monagas del afio 1831.265 

Segun indica Catalina Banko, el Comandante de Armas de Cumana, general 

Manuel Valdes, tras haber sido designado Jefe Superior de la provincia, realiz6 junto al 

pueblo una asamblea celebrada en las instalaciones del convento de Santo Domingo 

durante el 21 de julio. 266La asamblea estuvo presidida por Andres Level de Goda. Con 

este accionar politico, la Revoluci6n de las Reformas se propag6 por ciudades 

irnportante en el Oriente: Carupano, Cum ana y Barcelona. No obstante, la isla de 

Margarita permaneci6 timida y con poca participaci6n, mientras que en Guayana, el 

gobernador de Angostura 267, desestim6 las excitaciones que Ie dirigia Monagas, 

situaci6n que cornprometia practicamente a que todo exito iba depender de las acciones 

de los generales Valdes y Monagas en la costa firme oriental. 

EI general Monagas vuelve a adquirir un amplio protagonismo en los 

acontecimientos politicos al recibir la designaci6n como jefe provisional del "Estado de 

Oriente", integrado por Curnana, Barcelona, Margarita y Guayana.268 Ademas de 

Las Luchas ... , pp, 124. 
265Caracciolo Parra Perez, Ob.Cit, pp. 420. Tambien en: Catalina Banko, Las Luchas .. , pp, 124. 
266 Catalina Banko, Las Luchas ... , pp, 124. 
267Para prevenir un avance de las tropas reformisras. Por ejemplo, el Gobernador de la Provincia de 
Guayana Ramon Contansti, en un informe emitido al Ministro de Guerra senalaba que durante los dtas 
del 25 julio se dirigi6 a los gobernadores de Barcelona, Apure, Barinas, indicando que habia tomado la 
resoluci6n junto a autoridades y vecinos de defender el orden constirucional, realizando la organizaci6n de 
una tropa de 600 hombres para prevenir cualquier novedades de las provincias limitrofes de Barcelona y 
Cumana, realizando adernas el llamado a servicio de la milicia marinera a cargo de cuatro esquifes de 
velocidad para el resguardo de las costas del Orinoco. De igual forma dejaba claro que "(, .. ) e! entusiasmo 
extraordinario que ha manifestado e! pueblo guayanes, acrisolado su firmeza, nunca desmentida, por no ver su sue!o 
pisado con la insurrecci6n, por no ver perjurada su proclamaci6n constitucionaL, y par no ver en 1.05 peri6dicos escrita la 
deshonra de sus habitantes incursos en eL ruemero de Los que desgraciadamente se han desviado de 1.0 Linea legaL (. .. ). 
Informe de! Gobemador de Guayana a 14 de agosto de 1835 aL Ministro de Guerra. En: Academia Nacional de la 
Historia, Documentos para Los Anales de Venezuela, desde eL movimiento separatista de In Union col.ombiana hasta 
nuestros dias, 20. perlodo, Tomo II, pp, 18-20. 
268Caracciolo Parra Perez, Ob.Cit, pp, 407-408 y 411-413. 



pronunciarse por el sistema de caracter politico federal, la Asamblea de Cumana 

nombr6 al general Santiago Marino como maxima autoridad de la Republica, al tiempo 

que Ie fueron conferidas un conjunto de facultades especiales para orgarnzar un 

gobierno provisorio y convocar a una Convenci6n Nacional.269 

Es particularmente lIamativo que la posici6n de esta asamblea se diferencia del 

notoriamente del movimiento revolucionario de Caracas, donde se habia proclamado a 

Paez para el mando supremo de la Republica, mientras que en la provincia de Oriente 

especificamente en la ciudad de Cumana tal nombramiento recay6 en el general 

Santiago Marino, quien gozaba de un notorio y amplio prestigio en Oriente como 

resultado de su actuaci6n en la gesta emancipadora, aunado de haber sido un 

consecuente defensor de la propia autonomia de dicha regi6n posterior a la guerra de 

independencia. 270 

En relaci6n con los acontecimientos de Curnana, Level de Goda afirma que tras 

las elecciones de octubre de 1834: ., (. . .) todo aquel pais quedo en combustion I y que 

alli la palabra Federacion es magica y esta apoderada de todos los espiritus, a 

excepcion de algunos treinta 0 cuarenta en la capital y dos 0 tres en uno u otro pueblo 

de la provincia, pero todos ellos personas sin influencia, sin luces y sin riquezas. ,,271 

EI general Santiago Marino el 25 de julio emiti6 una proclarna en busqueda de 

concretar un exhorto al mayor apoyo popular al movimiento insurreccional en Oriente. 

En la proclama establece las causas que 10 lIevaron a insurgir en armas motivado 

principalmente por las voces del pueblo, ya que "Venezuela ha pedido reformas." Segun 

Marino el pueblo y el ejercito se han unido para establecer una Republica Federativa 

269Catalina Banko, Las luchas ... , pp, 124. 
270 idem. 
271 Ibidem, pp, 125. Puede arnpliarse mas del tema en sobre estos dtas en las ciudades en Oriente en: 
Caracciolo Parra Perez, Ob.Cit, pp. 420422. 



que motive alejarse de los "especuladores politicos", y conlleven al triunfo del .. 
patriotismo que derroc6 al gobierno centro federal -el de Jose Maria Vargas-, finalmente 

en dicha proclama a los orientales confirma su apoyo a Jose Tadeo Monagas como 

gobernador del Estado y encargado de convocar a la Gran Convenci6n Oriental. La 

proclarna en extenso expresa: 

"Cada oriental fue un heroe en la guerra de independencia. Los orientales no eran 
capaces de dejarse quitar la libertad que rescataron entonces a precio de su 
sangre y de sacrificios inmensos. En el Oriente se ha salvado la libertad en esta 
gran crisis, y la actitud imponente que ocupdis augura que vosotros salvareis el 
resto de los venezolanos oprimidos par la Juerza, par la intriga a par el agio de los 
especuladores politicos. A pesar de mi adhesion sincera a la vida del campo que 
estaba dedicado, he salido a la escena publica al olr la voz de los pueblos que me 
han invocado, porque en estas circunstancias he creido que puedo ser util mis 
compalriotas. Orientales se han cumplido vuestros deseos el Estado de Oriente 
sera porque 10 quiere la soberana voluntad del pueblo. Ya esta sancionado por la 
expresi6n libre de los votos populares. I, Quien podra contrastarlo? [Desgraciado 
el temerario que 10 intente! La sola Juerza de fa opinion eminentemente 
pronunciada bastara para allanar todos los obstdculos. 

Venezuela ha pedido las reJormas de sus instituciones. El pueblo y el 
ejercito se han unido para establecer la Jederaci6n. Tendremos una Republica 
Federativa, y el Oriente compondrd uno de sus estados. Pronto debe constituirse y 
al ejecta habeis corferido las Jacultades necesarias al gobernador del estado el 
Benemerito Jose Tadeo Monagas. A el toea convocar la Convenci6n Oriental, y no 
dude is que la convocara inmediatamente, por ser un digno depositario de nuestra 
conjianza, y desea vuestra Jelicidad y engrandecimiento. 

EI malhajado gobierno centro federal ha desaparecido para siempre jamas. 
Se habia hecho odioso ala libertad y conducia a la nacion a su ruina por eso el 
patriotismo 10. derroc6. Los pueblos asumieron su soberania y han ejercido los 
derechos de su omnipotencia. Los mandatos del pueblo son hoy las leyes que rigen. 
x r. d. . I· I h I I· ,,272 lV11 estino es cump tr os y acer os cump tr. 

Para fines del mes julio la sublevaci6n se ha generalizado en gran parte de la 

regi6n oriental tras la intervenci6n y participaci6n activa en su condici6n de Iider por 

parte de Jose Tadeo Monagas en la contienda. EI dia 28 de julio se reline en la ciudad 

Aragua de Barcelona una asamblea que obviamente proclama la oposici6n a la 

Constituci6n de 1830 y realiza algunas consideraciones en contra de la misma ya que 

esta es: 

272Biblioteca Nacional de Venezuela, Secci6n: Libras Raros. Signarura: 987.0614339.1835. Santiago Marino, 
Proclama: Oriental.es. Cumana, 25 de julio, 1835. 



"(. . .) hija del temor y la tribulacion que dominaba los espiritus en 
aquellas dificiles y complicadas circunstancias, que solo produjeron absurdas e 
inicuas leyes, dictadas por el egoismo e imbecilidad, las cuales estan en abierta 
oposicion con la opinion y voluntad general oprimiendo la prosperidad publica 
hasta llegar el caso de tocar en la desesperacion, amenazada la libertad, y negada 
la igualdad civil y politica de los venezolanos. ,;273 

EI documento justificaba el estallido de la revoluci6n como una respuesta a la 

violaci6n del "pacto venezolano" por parte del Congreso, que habia anulado 10 resuelto 

por el poder electoral de Curnana, 274Siendo la consecuencia mas directa que el pueblo 

nuevamente sea el depositario de la soberania que antes habia sido delegada en el 

cuerpo legislativo nacional. 275 

Otro de los puntos sefialados en el Acta se relacionaba con la propia necesidad 

de restituir el fuero militar y eclesiastico y que se declarara como fue en buena parte de 

los pronunciamientos que la: H(..) Religi6n Cat6lica Apost6lica, Romana, es la de la 

Republica, protegida y sostenida par el gobierno y las leyes; que los empleos publicos 

de todas clases deben estar en manos de los fundadores de la libertad "antiguos 

. ,,276 patriotas. 

Ademas se argumentaba que el Congreso Nacional estaba fonnado por personas 

corrompidas vendidas a los serviles comerciantes, que las Diputaciones Provinciales 

han contrariado el objeto de su instituci6n, pues han creado varios impuestos que han 

ocasionado; la paralizaci6n de la industria, comercio y agricultura, reduciendo a los 

ciudadanos a sufrir indigencia, que los fundadores y libertadores de la patria deben 

173Catalina Banko, Las luchas ... , pp, 124. Cita documental referida a: Pronunciamiento de Aragua de Barce/.ona, 
28 julio 1835. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para /.os Anales de Venezuela, desde el 
movimiento separatista de la Union co/.ombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo III, pp, 272-273. 
2141bidem, p. 273. 
275AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CIX, Plebiscita De Cumand, 21 de julio de 1835, 
folios, 192-195. 
276Catalina Banko, Las luchas ... , pp, 125-126. Cita documental referida a: Pronunciamiento de Aragua de 
Barcelona. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para /.os Anales de Venezuela, desde el movimiento 
separatista de la Union colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo III, pp. 271-275. 



ejercer los empleos publicos de todas clases277 y en vista de las Reformas solicitadas 

convoca a la Gran Convenci6n bajo las limitaciones y coartaciones siguientes: 

"(. .. ) para poder sufragar es necesario ser venezolano de nacimiento, 
casado, mayor de veinte y cinco aiios, de reconocido e intachable patriotismo y 
con acreditada honradez; poseer una propiedad raiz cuya renta anual sea de cien 
pesos, 0 tener una prof~sion u ojicio tuil, que Ie produzca doscientos pesos al aho, 
saber leer y escribir y que jirme su sufragio. No podran sufragar para elector en 
ningun empleado civil en rentas nacionales 0 municipales. La eleccion recaera en 
aquellos que tengan las mismas cualidades, pero ademas que cuenten la edad de 
treinta y cinco ahos, y una propiedad de cuatro mil pesos, a 10 menos, en bienes 
raices, rurales 0 urbanos. Cada Provincia nombrara cuatro diputados para que el 
dia que se prefije, esten reunidos en la Capital de la Republica. ,,278 

Segun Monagas el gran papel de la Gran Convenci6n como arbitra de la voz que 

proclama la Reforma de la Constituci6n era: 

"( ... ) dirigir una nave que fluctua sin acierto, pero que ansia con los mas 
vivos deseos establecerlo y arreglarlo de un modo solido y permanente; y para 
conseguirlo es necesario y de absoluta necesidad, que promueva y agile por todos 
los medios posibles, la union de la Gran Republica de Colombia, en Estados 
federados; ella es, y no otra alguna, la que va a terminar nuestras continuas 
desavenencias y Jrecuentes movimientos. Su misma opulencia impondrd e/ respeto 

levard di 'd, d ,,279 Y nos e evara a otro ser y tgru a mayor. 

Culminada la asamblea y proclamada la autoridad de Jose Tadeo Monagas se 

dirige a sus compatriotas, expresando que ha aceptado la designaci6n de Jefe Supremo 

del "Estado de Oriente" con el fin de asegurar al pueblo los "goces de un gobierno 

pro pia, justa y liberal", siguiendo los pronunciamientos de 1826 por la constituci6n de 

una Republica Federal. Monagas insisti6 en la necesidad de reunir una Convenci6n: 

"(, . .) que reviviendo la Constitucion actual corrija sus vicios radicales y nos salve del 

277Catalina Banko, Las tuchas ... , pp, 124. Cita documental refer ida a: Pronunciamiento de Aragua de Barcdona. 
En: Academia Nacional de la Hisroria, Documentos para los Anales de Venezuela, desde d movimiento separatista 
de la Union cotombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, T omo III, pp. 271-275. 
27HPronunciamiento de Aragua de Barcelona. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anzzles 
de Venezuela, desde d movimiento separatista de la Union cotombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, T omo lII, 
pp.271-275. 
279Pronunciamiento de Aragua de Barcelona. En: Academia Nacional de la Hisroria, Documentos para los Anales 
de Venezuela, desde d movimiento separatista de la Union cotombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, T 01110 lII, 
pp.271-275. 



naufragio cierto a que ella nos conducia". 280 

En Ifneas generales los reformistas de Oriente solicitaban segun Catalina Banko 

tambien terminos poifticos semejantes a los revolucionarios de Caracas, la integraci6n 

de la gran republica de Colombia en estados federados, restablecer el fuero militar y 

eclesiastico, mantener a la religi6n cat61ica como unica del Estado 281y por ultimo, el 

que posiblemente descubria ambiciones personalistas de los involucrados: que los 

empleos publicos de toda clase esten en manos de los fundadores de la libertad y 

antiguos patriotas. 282 

En posteriores pronunciamientos se expresarfan otras consideraciones crfticas 

hacia el gobierno instaurado desde 1830, en aspectos como la notoria oposici6n a las 

prebendas que se habrian concedido a los espafioles, adernas pudiendo Ilegar estes 

incluso a ocupar altos cargos en la administraci6n publica, 10 cual contravenia 

I I '· d I . d d . 283 tota mente e espintu e a Il1 epen encta, 

Los pronunciamientos tambien en Oriente, enfatizaban el papel desempefiado 

por los militares patriotas que habian sacrificado sus vidas y bienes en las guerras 

emancipadoras, adernas de: "(. . .) llevar a cabo la obra grande de establecer y fijar para 

siempre el estandarte de la libertad en un pais de esclavos, que elevaron tambien a la 

dignidad de hombres fibres, e hicieron iguales en derechos. ,,284 

Finalmente, el general Monagas285 expide un decreto para la convocatoria de la 

2ROBibiioteca Nacional de Venezuela, Secci6n: Libros Raros. Signatura: 9870611657. Jose Tadeo Monagas, 
Proclama, Barcelona, 8 agosto 1835. 
281Catalina Banko, Las !uchas ... , pp, 126. 
282JOSe Gil Fortoul, Ob. Cit, Tomo II, p, 273. 
283/bidem, pp. 273-274. 
284/bidem, pp. 275-276. 
285EI general Monagas pedia 10 mismo que en 1831, pero natural mente ahora no se trata de jefarura para 
Marino en aquel estado oriental. Las aetas de pronunciamiento decian de modo expreso que el [efe 
Superior de Oriente es el general Monagas, raz6n y exito que daria a Paez al persistir en tratar con este para 



Convenci6n de Oriente, que debia instalarse en la ciudad de Maturin el 20 septiembre, 

la cual buscaria: 

"(...) aplicar todos nuestros contactos de patriotismo a que los elegidos 
por los cantones, esten adornados de luces y experiencia, de ascendiente y buena 
reputacion en los pueblos y una manifiesta decision por la causa de la federacion y 
de las reformas, asi pues animados nosotros de estos deseos, presentamos por 
candidatos a los senores que se expresan: 286 

Ciudad Oesignados 
Doctor Andres Level, Licenciado Antonio Jose 

Cumana Betancourt, y Coronel Juan Jose Quintero 
Doctor Antonio Maria Vale, Comandante Jose Antonio 

Cumanacoa Vivenes y Jose Ramon Fernandez 
Coronel Francisco Mejias, Coronel Pedro Goitia y 

Aragua Bonifacio Coronado 
General Francisco Rojas, Comandante Jose Antonio 

Maturin Lopez y Comandante Nicolas Balderrama 
Estanislao Rondon, Juan Jose Centeno y Dionisio 

Cariaco Centeno 
General Rafael Guevara, Pascual Navarro y Ignacio 

Carupano Marcano 
Pedro G6mez, Jose Rauceo, Comandante Nicolas Cova 

Rio Caribe 
Geronimo Tinoco, Jose Miguel Bonaldi y Gervasio 

Guiria Nunez 
Comandante Luis Martinez, Jose Maria Reyes y Jose 

Canton de los cafios Miguel Lagrave 

EI Caudillo Oriental 287 Monagas en sus distintas proclamas durante la 

insurrecci6n en oriente acusaba al "partido oligarquico" de haberse apoderado del 

gobierno y de estar preparando el "camino a la tirania y a la dominaci6n espanola".288 

Por ello, afirmaba Monagas que el Oriente debe "(. . .) reunirse en masa y escudado en 

su antiguo patriotismo arrastrarlo todo, y defender los bienes preciosos que supo 

conquistar para sf y para sus hermanos de occidenteri'", recordando obviamente el 

separarlo directamente de Marino. 
286Orientales. No2, Curnana, 24 de agosto 1835. 
281Caracciolo Parra Perez, cita un informe consular en el que se hace referencia al gran poder derenrado por 
Monagas, quien era propietario de inmensos rebanos en las altas llanuras (Alto Llano), provincias de 
Cumana y de Barcelona. En estos territorios, Monagas ejerce la misma influencia que Paez en las llanuras 
bajas (Bajo Llano), provincias de Caracas y de Carabobo, donde posee grandes riquezas y en consecuencia 
una influencia considerable sobre la poblaci6n de aquellos cantones. Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit. , p. 436. 
288 Catalina Banko, Las [uchas ... , pp, 125. 
289 idem. 



papel desempefiado por los orientales en las guerras emancipadoras y en la lucha por el 

federalismo. 290 Asi, la consigna agitada por este movim iento en el Oriente de Venezuela 

era: "Reformas en convencion nacional, a guerra eterna a los opresores del pueblo. ,,291 

La Revoluci6n de las Reformas, segun 10 que proclam6 en 1835 Jose Tadeo 

Monagas, no solo tenia que ver con las ideas de federaci6n que manejaban los distintos 

promotores. Adernas aspiraba mayores reconocimientos de las glorias logradas por los 

"verdaderos patriotas" que se sentian desplazados por los nuevos circulos de poder 

politico. Por ello las mencionadas "reformas" indicadas por Monagas asp iran que: 

"( .. .) se promueva y ajuste por todos los medios posibles la union de la 
Gran Republica de Colombia en Estados Federados (. .. ) su misma opulencia 
impondra el respeto y nos elevara a otro ser mayor nuestra representacion sera 
otra al salir de un circulo tan estrecho pero !lena de hombres que asp iran a el 
engrandecimiento de nuestra patria y a hacerse acreedores de mejor suerte = Fue 
con admiracion y cuando se han vista perseguidos, menospreciados y postergados, 
con la mas violenta pasion al de antiguos y Verdaderos patriotas; a los fundadores 
y libertadores de la Patria en premio y recompensa de sus cruentos sacrificios, 
hechos por fibertad este pais, a costa de sus propias vidas con peligro de su 
juventud y de sus bienes; sufriendo todo genera de desgracias que oponian a su 
revolucion para llevar al cabo la obra grande establecer y fijar siempre el estado 
de libertad en un pais de esclavos que elevaron tambien la dignidad de hombres 
fibres e hicieron iguales en derecho, y siendo uno de los puntos cardinales 
manifestar la gratitud, la justicia exige la restitucion del fuero militar y 
eclesiastico, que se declare que la religion catolica real de la Republica protegida 
y sostenida par el gobierno y las leyes, que los empleos publicos de todas clases 
deb en estar en mana de los fundadores de la libertad y antiguos patriotas(. . .) .. 292 

A su Ilegada a Barcelona en agosto, el general Santiago Marino autoriz6 a 

Monagas a entrar en conversaciones con el gobierno constitucional, pero con el retorno 

Z90Sobre 10 ocurrido en Cumana en relaci6n a las actividades reformistas resulra interesanre la contestacion 
impresa que realize Andres Level de Goda, Primer Presidente de la Corte Superior del Oriente de 
Venezuela, en ella se detallan las diversas acciones ocurridas entre julio y agosto de 1835. Segun indica 
Level de Goda: "La revo!uci6n que a mano armada hubo en Cumanti no [ue con eL objeto de destruir la Constituci6n, 
como ha dicho e! al.ca!de Gone!!, pues e!la [ue destruida en Caracas, el dia 8 de julio par ltaberse destruido e! Poder 
Ejecutivo, y sin este no hay Constituci6n, sino disoluci6n 0 dis Iocaci6 n, ni [ue tampoco para perturbar e! orden, como 
tambien dice, pues yo estaba perturbado, y querer probarlo con los acontecimientos posteriores, por haber los 
perturbadores de Cumanti, unidos a los facciones de! 8 de Julio de Caracas en e! discurso de la revoluci6n, es mala 
16gica: es aque! sofisma famosos iPosthoci Ergo propier hoc, sobre todo (, .. ). "Andres Level de Goda, Lease y digan, p, 
20. 
291Catalina Banko, Las luchas ... , pp, 125. 
292AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usricia, Tomo CX, ElJefe politico de la Soledad remite !as 6rdenes que 
Ita recibido del General Monagas, pues 10 desconoce c6mo revolucionario. Ano: 1835, folios, 143 vuelro y 144. 



de Vargas a la Presidencia, todo 10 que olia a reformista iba ser castigado con 

severidad.Y'Marino se traslad6 a Cumana, intentando con las fuerzas militares que traia 

de Guarenas apoderarse de las ciudades cercanas para abastecerse y reclutar tropa. 

EI 15 de agosto, Paez dirige una carta nuevamente al general Monagas, en 

respuesta a tres cartas anteriores. En dicha comunicaci6n Paez, es directo y puntual 

hacia su compadre Monagas, ya que luego de las proclamas emitidas en Oriente a favor 

de las reformas, Ie manifestaba: 

" (. . .) hacer la guerra, para obtener por la fuerza, 10 que usted llama 
opinion general por las Reformas ", pues una proclama de titulo Sangre 0 Reforma, 
se considera una amenaza injusta y sanguinaria contra el orden institucional que 
(. . .) despues de una guerra de veinte ahos probe, sin inconveniente de ningun 
genera, las dulzuras de la paz, que produjo orden, credito interior y exterior, 
conjianza, riqueza proporcionada a los dias de su existencia, y sobre todo, una 
. ld. d lib d. . I ,,29-1 tgua a y 1 erta es ractona es. 

EI general Paez con estas palabras reconocia sus compromisos con la "Patria" 0 

con su proyecto y bien 10 afirma despues como: "(, . .) soldado estoy ahora en el deber 

de defenderla" y cambiado su tono politico, tilda finalmente a Monagas como parte de 

los "hijos descarriados por error, por sorpresa, por mala inteligencia. " Por eso recalca 

la maxima de un militar republicano, que jamas se Ie atribuya la opresi6n de los 

293EI General Paez, fue poco a poco como demuestran las diversas comunicaciones tomando posiciones 
mas encontradas hacia Monagas. Para la fecha del 10 de agosto de 1835, Ie indicaba a Monagas, que gran 
parte de 10 ocurrido en Puerto Cabello y el propio 8 de julio en Caracas, se dio con motivo de una 
"seduccion" de la tropa al indicarse que su propia figura tormaba parte de la revoluci6n al proclamarlo jete, 
adernas Ie insta a Monagas a no participar en una guerra pues conviene "dejar el pais tranquilo, y de no 
arruinarnos". Los argumenros de Paez bacia Monagas en separarlo de intenciones de emprender la guerra, se 
justifican debido a que las peticiones reformistas no ruvieron efectos en los pueblos y ciudades, pues solo 
habian existido pronunciamientos militares en las guarniciones de Valencia y Puerto Cabello, mientras que 
al contrario muchas ciudades y pueblos se manifestaron a favor del gobierno y las instiruciones. Por eso 
como colofon Ie recuerda que los miembros del Ejercito Libertador "( ... J aparezcan siempre amigo de los pueblos, 
obediente y no deliberante: eviternos ocupar una pdgina negra, presentdndonos como los opresores de los mismos a 
quienes hemos Ubertado." Carta del General Jose Antonio Pdez al Genera! Jose Tadeo Monagas, Caracas, 10 de 
agosto de 1835. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde el 
movimiento separatista de la Union colombiana hruta nuestros dias, 20. periodo, Tomo II, pp, 155-156. 
294Carta de! general Jose Antonio Pdez al general Jose Tadeo Monagas, Caracas, 18 de agosto de 1835. En: Academia 
Nacional de la Historia, Documentos para los Ana1es de Venezuela, desde el movimiento separatista de la Union 
colombiana hruta nuesrros dias, 20. periodo, Tomo II, pp, 157-159. 



ciudadanos.295 

Con estas condiciones de tensi6n hacia las provincias Orientales, no es extrafio 

que el general Paez el 21 de agosto de 1835, dirigi6 una carta como Jefe del Ejercito 

Constitucional al Presidente Jose Marfa Vargas, donde expresa su decisi6n inequivoca 

de trasladarse al Oriente a combatir a los insurrectos considerando esta estrategia como 

las mas adecuada al fin de derrotarlos e impedir que desde Barcelona se envien 

elementos militares que permitan fortalecer al frente de Puerto Cabello y con ella sea 

invadida Valencia y posteriormente Caracas. 

La estrategia militar de Paez consider6 incluso no destinar fuerzas a defender 

Puerto Cabello, pues era mas probable segun sus palabras que los enemigos invadieran 

la capital, por ello era clave derrotar militar y polfticamente a Monagas y Marifio en 

Oriente. No obstante, su preocupaci6n principal se expresa ante el ternor que el ejercito 

constitucional se encontraba sin armas. Ante tal situaci6n solicit6 al presidente Vargas 

bus carle 3.000 fusiles y mandar a comprar una corbeta a los Estados Unidos que 

permitiera obtener la siguientes ventajas militares al encontrarla navegando por las 

costas de: "Cum ana, Barcelona y Puerto Cabello estaran sofrenados: fa costa toda de 

fa Republica sera nuestra, y no habiendo que oponer a este buque, armamentos a fa 

nacion aunque los sucesos nos redujesen al extrema en que nos vimos en el ano 

1818. ,,296 

ElIde septiembre las fuerzas militares reformistas logran tomar Rio Chico, 

despues de un viole.nto combate con las fuerzas del Coronel Vicente Parejo. En medio 

de los aparentes triunfos de las tropas de Marino recibe las noticias de la rebeli6n del 

295idem. 
296Carta del jefe del Ejercito ConstitucionaL a 21 de agosto de 1835 aL presidente de La Republica. En: Academia 
Nacional de la Historia, Documentos para Los Anales de Venezuel«, desde el movimiento separatista de La Union 
coLombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo II, p, 148·149. 



general Francisco Carabafio en Puerto Cabello, situaci6n que abria perspectivas 

interesantes para los reformistas, al controlar nuevamente la plaza militar mas 

importante de la Republica. 

EI general Santiago Marino gir6 6rdenes para remitir viveres, aumentar las 

tropas, controlar la vigilancia costera, y armar goletas con municiones para ser trasladas 

al Oriente desde Puerto Cabello. Segun indica Caracciolo Parra Perez, Marino no tenia 

dinero ni arm as suficientes, quiza su unico plan de campafia previsible era el ataque a la 

Provincia de Caracas, por Chaguaramas y Calabozo, camino clasico de las mvasiones 

orientales. 297 

Ciertas acciones militares dan exito en Oriente para el ejercito constitucional. En 

la madrugada del 4 de septiembre, el capitan Julian L1amozas, a la cabeza de un grupo 

de soldados, tome el cuartel militar de Cariaco, y a su vez se prepararon tropas desde la 

Provincia de Margarita al mando del General Francisco Esteban G6mez recien 

nombrado jefe de operaciones militares. 

Las peticiones de armamento del general Paez serian escuchadas por el gobierno 

ejecutivo y, durante los primeros dias de septiembre Ie otorgaron facultades para 

emprender ernprestitos de hasta 30.000 pesos en dinero y tomar ganado para cualquier 

fin indicado, en los lugares donde se situara, por donde transitara el ejercito. Esto Ie 

permitfa tener mayores facultades para dotar al ejercito constitucional y continuar el 

avance hacia Oriente.298 

Con armamentos y recursos alimenticios cualquier ejercito puede avanzar. Paez 

297Caraccioio Parra Perez, Ob. Cit, p, 457. 
298Decreto a 7 de septiembre de 1835 sobre un emprestiro. En: Academia Nacional de la Historia, Documento5 para 
los Anales de Venezuela, desde el movimiento separatista de la Union colombiana /wsta nuestros dias, 20. periodo, 
Tomo II, p, 116-117. 



10 ejecuta sin novedades durante buena parte de septiembre mientras los reformistas en 

Oriente sufren mayores descalabros militares cuando las columnas del general Valdez 

abandonaron la causa reformista el lOde septiembre al ser entregada la ciudad de 

Carupano, a manos del general Francisco Esteban G6mez. Los sucesos se precipitan en 

menos de un mes y el general G6mez se acerca a Maturin con destino a Cum ami, donde 

quedaba una tropa dirigida por el general Carujo. 

EI 4 de octubre el general Paez dict6 una proclama en Chaguaramal advirtiendo 

ya su lIegada cerca del Unare. En la proclama expresa sus constantes afirmaciones que 

quienes participaron en el "ejercito libertador" no estan destinados a invadir al pueblo y 

que por el contrario deben dedicarse a sostener su voluntad. Adernas el general Paez 

como lider del ejercito constitucional expresa que el objeto final de su carnpafia militar 

es quitar las armas versus quienes la han tornado contra la naci6n, por ello considera 

como acto necesario: 

H(. . .) para asegurar la paz en Venezuela. La Republica no experimentaba 
otro sacudimiento. No os vereis Jorzados a tomar la lanza para disfrutar los 
preciosos bienes que os asegura el regimen constitucional. (. . .) EI ejercito 
constitucional viene solo a reprimir a los que se han conjurado contra la Nacion, a 
los que tienen levantado el brazo contra el gobierno. Descanse tranquilo el amigo 
de las instituciones. Vuestras propiedades estan garantizadas por el c6digo que 
sostiene este ejercito virtuoso, que bendecireis cuando os veais libres de la 

. , ,r,' ,,299 opreston que sujns. 

La proclama de Paez engloba las caracteristicas principales de su accionar 

militar frente a los militares reformistas, pues estableci6 de forma clara ante las 

poblaciones, que solo se reprimiria a los sublevados garantizando las propiedades como 

elemento para mantener el orden y la paz, a diferencia de los reformistas quienes 

tomaban las propiedades como parte de su dinamica para la obtenci6n de recursos. 

299Proclnma del Jete del Ejercito Constituciona! Jose Antonio Paez a 4 de ocnzbre de 1835 en e! Cuarte! Genera! de 
Chaguarama! de Perales. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para !os Anales de Venezueln, desde 
e! movimiento separatista de In Union co!ombiana hasta nuestros dfas, 20. periodo, Tomo II, pp, 180-181. 



La victoria de las fuerzas constitucionales no tardarfa. EI 22 de octubre con la 

toma de Barcelona, mediante una acci6n militar dirigida por Paez con mil lanceros de 
,; 

las brigadas de caballeria y dos brigadas de infanteria, garantizaron practicamente 

sofocar la rebelion en el Oriente. Paez persigui6 a Monagas hasta las lIanuras de 

Guayana, donde pidi6 cuartel esperando noticias de Monagas, pues su tropa 10 habia 

abandonado y su escolta se hallaba reducida a no mas de 50 hombres. 

El 13 de noviembre Paez, dirige una proclama a todos los orientales donde 

sefiala el fin de la guerra en la provincia, aclarando que las victorias se han obtenido sin 

derramamiento de sangre, invitando a la poblaci6n: "(, . .) ir a vuestras casas a disfrutar 

de las dulzuras de la paz: olvidad las amarguras de la guerra: recibid a nombre de la 

Nacion las mas expresivas gracias, por la espontaneidad y presteza con que habeis 

servido. ,,300 

Asi, ya derrotado militarmente Monagas comienza su negociaci6n, con pocas 

esperanzas de exitos ya ocupadas Maturin y Cumana; Monagas propuso entonces, 

licenciar su tropas a cambio que el Congreso estudiara las reformas de la Constituci6n, 

revisando tam bien la ley electoral, siendo garantizada la amnistia y garantia de 

propiedades para quienes actuaron en Oriente a favor del movimiento reformista.30lEI 

300Proclama de Jose Antonio Pdez geneTa[ en Jefe de I.os Ejercitos de la Republica, en e[ Cuarte[ general de E[ RobUto del 
Sombrero, 13 de noviembre de 1835. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anales de 
Venezuela, desde e[ movimiento separatista de la Union col.ombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo II, pp, 
183. 
301 El 19 de ocrubre embarca Marino dejando Cumana, acornpanado de Jose Maria Otero Gutierrez, 
Gobernador de la Provincia y el Coronel Juan Jose Quintero, Comandante de Armas, buscando como 
posible destino la ciudad de Barcelona al mando de 850 hombres, para unirse con tropas de Monagas. No 
obstante, las fuerzas constitucionales al mando de Paez se acercaban por la linea del rio Unare, Marino 
decide retirarse a Puerto Cabello una vez ten ida noticias de la rendici6n de Monagas. Marino ruvo como 
destino final Puerto Cabello, donde desembarca y trato coordinar sin efecto una posible invasi6n a Caracas, 
la cual podia ser considerada como empresa infructuosa debido a 10 guarnecida que estaba la capital con 
tropas al mando del General Rafael Urdaneta y Tomas Monrilla, ya involucrados direcramenre en la 
defensa constirucional del gobierno, y otrora lideres del Ejerciro Libertador. Documentos sobre e[ 
restablecimiento de[ orden en Cumand. En: Academia Nacional de la Hisroria, Documentos para [os Anales de 
Venezuela, desde e[ movimiento separatista de la Union col.ombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, T omo II, p, 36. 



general Paez, quien facultado desde hace meses para iniciar decretos de indultos, el 3 de 

noviembre emite el decreto de la Laguna del Pirital, ofreciendo que: "(. . .) si los pueblos 

desean la reforma de Constitucion, tienen el derecho de ocurrir al Congreso, y este el 

deber sagrado de air sus peticiones. ,,302 Paez ademas garantiz6 una amnistia para los 

sublevados a partir del 7 de julio en sus rangos militares y propiedades. Sin embargo, la 

proclama fue enfatica en sefialar que quienes ocultaren armas 0 municiones seria tenido 

por conspirador y finalmente la tropa debia retirarse en la ciudad de Aragua de 

Barcelona entregando todas sus armas y municiones. 303 Finalmente, concluia otra 

intentona derrotada de Monagas, entre abrazos fraternos de antiguos lideres de la guerra 

de independencia en el Hato el Roble. No obstante, el decreta de El Pirital, desataria 

opiniones encontradas en diversos sectores, que fueron generando una controversia 

inusitada en la manera que el gobierno asumia el control del pais. Logrado el triunfo en 

esta zona geografica, las preocupaciones militares de Paez hicieron mover gran parte de 

la tropa hacia el centro del pais y la capital por los llanos, curiosamente con recursos 

proporcionados por la senora Luisa Oriach Ladr6n de Guevara, esposa del general 

Monagas. 

302 Decreto en El Pirital, del Jefe del Ejercito Constitucional a 3 de noviembre de 1835, en que se garantiza vida 
propiedades y grados a los de la facci6n del oriente. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para los 
Anales de Venezuela, desde el movimiento separatista de la Union colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, 
Tomo II, pp, 212-213. 
J03tdem. 



Desobediencia al orden legal en Puerto Cabello 
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Para mediados de agosto estalla la insurreccion reformista de forma efectiva en 

Puerto Cabello, dirigida por el general Francisco Carabafio, quien ejercia la 

Comandancia Militar, si bien no aparece entre los militares afectos al reformismo se Ie 

reconocia como viejo amigo de Santiago Marino. El general Paez en su autobiografia 

citando a Montenegro y Colon indica sobre la situacion: 

"Volvio a la guarnicion de Puerto Cabello, [Francisco Carabaho] a 
desconocer al gobierno y ponerse a las 6rdenes de Marino, y cometer atentados 
horrendos en el 17 de agosto, en cuya tarde sorprendieron a los ciudadanos que 
componian su milicia, quedando algunos en la mayor consternaci6n el resto de los 
vecinos, que nunca llegaron a pres um ir, de parte del general de brigada, que 

•. 304 manda las armas. 

La situacion fue dificultosa durante esos dias en Puerto Cabello, segun relata la 

informacion consular remitida por Sir Robert Kerr Porter, fueron varios dias de 

com bates de fusileria, saqueo de tiendas y almacenes, mientras que un grupo de 

habitantes tuvo que ser evacuado via Curazao, pues el desorden se apodero de la 

ciudad.305 

La violencia presenciada en Puerto Cabello, demostro en Caracas -corno fueron 

los atropellos de Pedro Carujo- que habia jefes militares reformistas incapaces de 

contener la soldadesca desenfrenada, existian tropas indisciplinadas propensas a los 

excesos. La Revolucion de las Reformas introdujo una serie de calamidades a 

numerosos vecinos y familias, en especial en aquellas zonas de conflictos, pues a 10 

largo de los dias de batallas vieron perder sus ya precarias condiciones de vida. 

Por ejemplo resulta interesante aunque no sea objeto de la presente investigacion, 

como en Puerto Cabello familias no afectas al reformismo solicitaron todos los auxilios 

)()4Caraccciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 441. 
305Sir Robert Kerr Porter, "Mes de Agosto de 1835." En: Ob. Cit, p, 724-727. 



ante las autoridades, sin tener quizas respuesta quedando como (mica opci6n emigrar a 

sitios mas seguros para escapar de enfermedades y muerte, citamos el extracto 

documental para entender el panorama: 

"(. .. ) el estado lamentable en que ha ido cayendo un gran numero de 
familias pobres que vivian de sus pequehas indus trias, que por las circunstancias 
se hal/an enteramente paralizadas y que tiene ahora que habitar en los campos, 
reducidas las mas, a miserables [ilegible.) cuyo desabrigo pobre, la escasez y 
mala calidad de los alimentos que pueden proporcionarse, comienzan a traerles la 
nueva calamidad de las calenturas que tanto se habian alejado de esta ciudad por 
la policia que se habia logrado establecer y por la abundancia y aim las 
comodidades en que todos vivian en el aho de la paz, y observando (, . .) que los 
vecinos del comercio pudientes, por 10 inesperado de la insurreccion de la plaza 
tenian comprometidos sus fondos en credito, efectos u otras especulaciones, que no 
los dejarafuera de aquella rff,laza, sino escasos recursos que ya tienen consumidos 
en gastos personalesi, . .}. ,,3 6 

La comprobaci6n de diversas fuentes muestra que tanto para las acciones en 

Caracas, Oriente y Puerto Cabello, nunca existi6 una cohesi6n en la direcci6n de las 

campafias militares de los reformistas, siempre estuvieron divagando entre rivalidades, 

contradicciones y cada cuerpo militar sin mando fijo. 

El 26 de octubre, se instala el general Santiago Marino en la plaza general de 

Puerto Cabello, se junta con general Pedro Briceno Mendez, al mando de una divisi6n 

de 1.100 soldados, formados por los batallones Cantaura, Puerto Cabello y Anzoategui. 

Sin embargo, en una avanzada intrepida los prim eros dias de noviembre, tras 

fuertes enfrentamientos con perdidas de 300 hombres, tropas al mando de Agustin 

Codazzi derrotaron a los reformistas en el sitio de Guaparo ubicado cerca de Valencia, 

impidiendo quizas el avance organizado de Marino hacia Caracas, las criticas del ban do 

reformista achacaban a Briceno Mendez errores en los preparativos del ataque con la 

306 AGN, Seccion. Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CVIII, Sobre d estado de los fides vecinos de Puerto 
cabeLlo, que saLieron de aLL! con motivo de La sublevaci6n que tuvo Lugar eL 17 de agosto de 1835, folios, 273-273 
vuelto. 



, did d I b 'I' 307 consecuente per 1 a e arsena e lCO. 

En una comunicaci6n del Jefe de Operaciones de Carabobo, indicaba con 

detalles la acci6n militar: 

"En esta memorable ocasion los clvicos de Valencia han probado, que no 
es la disciplina, no los ahos de servicio, 10 que decide los combates: la victoria 
corona siempre a los que se hallan animados de la noble pasion de patriotismo. 
(. . .) Al observar la disposicion, ordene que las columnas de Barinas y Valles de 
Aragua, a la cabeza de las cuales se hallaban el Coronel Rafael Romero y los 
Comandantes Rodriguez y Chirinos, 10 desalojasen de la posicion que ocupaban; 
mas no habiendo sido suficientes, las fuerzas que mandaban para conseguir el 
objeto, a pesar del gran valor con que cargaron, el Comandante Codazzi hizo 
marchar al auxilio de aquellos jefes, a los comandantes Segundo Primero y 
Urrutia y orden6 a los Capitanes Acevedo y Sevillano que apoyasen el movimiento. 
Al mismo tiempo el Coronel Jose Ram6n Escobar y el Comandante Tomas 
Castej6n con la caballeria de Barinas, y desordenaron la linea enemiga: en la 
carga sali6 herido el segundo de estos jefes. En que este momento se puso en fuga 
el enemigo, la infanteria Ie iba alcanzado, bien que sumamente fatigada, y muy 
pocos habrian escapado, si la caballeria hubiera estado mejor montada, sin 
embargo es justo confesar, que su retaguardia se sostenia con obstinacion, 
mientras que el centro y vanguardia se retiraban al paso del trote: asi 
consiguieron los insurrectos salvar cuatrocientos hombres, de los mil y ciento con 
que ocuparon esta ciudad. Con ellos entraron casi todos los jefes de la 
insurreccion de Caracas, excepto el general Marino, que quedo en Puerto Cabello, 
el General Briceno Mendez dirigla las operaciones militares ... 308 

Desde oriente el general Paez, se traslad6 al centro del pais, con la intenci6n 

militar manifiesta de tomar Puerto Cabello, principal dep6sito de armas de la naci6n, 

cuya guarnici6n estaba compuesta por tropas veteranas pertenecientes a los batallones 

Boyaca y Junin, columnas vertebrales de la insurrecci6n reformista. 

EI general Paez decidi6 dirigir en persona las operaciones militares que debian 

desplegarse para recuperar Puerto Cabello. EI lOde diciembre el gobierno de Jose 

Maria Vargas, decret6 el bloqueo a Puerto Cabello por mar y tierra, estableciendo que: 

"Articulo 1: Desde esta fecha se declara en estado de bloqueo la Plaza de 
Puerto Cabello. 

307Caraccioio Parra Perez, Ob. Cit, p, 485. 
308Comunicacion de la Comandancia de operaciones de la linea de Puerto Cabello, a 28 de octubre de 1835. En: 
Academia Nacional de la Historia, Documentos para los Anales de Venezuela, desde ei movimiento separatista de la 
Union colombiana hasta nuestros dias, 20. periodo, Tomo II, p, 61-62. 



Articulo 2: La escuadrilla, la mando el seiior Capitan de navio, Nicolas Joly, esta 
destinada para establecer este bloqueo, que durard todo el tiempo necesario para 
obtener el resultado que el gobierno se propone. 

Articulo 3: Se sehalan seis dias de termino para la salida franca de los buques de 
las naciones amigas y neutrales, que actualmente se hallen en aquel puerto, y que 
para que llegue el conocimiento de este decreto a todas las personas a quienes 
concernir pueda, se jijan quince dias para las is las de Curazao y Aruba, cuarenta 
dias para las Antillas de barlovento y sotavento, cincuenta dias para los Estados 
Unidos del Norte, y ochenta para todos los puntos de Europa. 

Articulo 4: En el acto queda establecido este bloqueo, la Juerza bloqueadora 
impedira la entrada de todo buque, y si estos no !levan articulos de contrabando, 0 

intentasen entrar despues de ser notificados que el bloqueo existe, 0 se dirigen a 
infringir este, yendo al puerto despues de trascurrido el termino prefijado en el 
articulo anterior para los lugares de su procedencia, seran detenidos y juzgados 
con arreglo a las leyes y al derecho internacional. 

Articulo 5: Los buques de guerra de Naciones amigas y neutrales, podran entrar y 
salir, pues la conjianza que inspiran al Gobierno de no auxiliar de modo alguno a 
los bloqueados, les merece esta excepcion. 

Articulo 6. Comuniquese el decreto a quienes corresponda y, por medio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores a los encargados de Negocios y Consules de 
las Naciones Amigas y neutrales, residentes en Venezuela. 

Articulo 7: El secretario inierino de Estado en los despachos de Marina y Guerra, 
queda encargado de la ejecucion de este decreto. ,,309 

EI 17 el general Paez declar6 la plaza de Puerto Cabello en estado de sitio. EI 24 

de diciembre en la noche, des de el punto de San Esteban, el General inici6 la toma de la 

plaza, conduciendo personalmente las operaciones. El inicio de estas acciones las 

describi6 posteriormente el General en su Autobiografia, y las recoge Parra Perez en la 

fuente que venimos citando: 

"(, . .) ordeno al instante su ataque por destacamentos dirigidos por los 
comandantes Marture!l, Aurrecoechea y Ortiz, y precipitandose personalmente en 
el combate como en sus dias estupendos del Apure, cerc6 y destrozo la partida 
adversa, quedando en sus manos Carujo, . herido, el segundo jeJe teniente BIas 
Bruzual y veintitres soldados. " 310 

Para el Jefe del Estado Mayor General Le6n Febres de Cordero, el mayor exito 

de esta acci6n fue la captura de Pedro Carujo: 

lO9Decreto a lOde diciemb-re de 1835, sobre dedaracion de bloqueo a Puerto Cabetlo. En: Academia Nacional de la 
Historia, Documentos para Los Anales de Venezuela, desde et movimiento separatista de La Union colombiana hasta 
nuestros dias, 20. periodo, Tomo II, p, 91-92. 
1ioCaracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 506. 



"(...) el mas feroz de los Jacciosos, ef que dio en Caracas el fatal golpe, el 
que pretendio intimidar con una pistola a la suprema excefencia el presidente, el 
que hizo correr arroyos de sangre en Cariaco y Carupano, el que destruyo las 
poblaciones de Ocumare y Aroa, y el que se preparaba para cometer nuevos 
atentados, se halla hoy bajo el poder de la Ley; y este es el Jruto mas importante de 
I · d. del di ,,3 I I a jorna a e ta. 

Hecho prisionero el Comandante Carujo y encontrandose gravemente herido es 

conducido a la ciudad de Valencia el 25 de diciembre, donde se Ie seguirta juicio.i'Las 

perdidas del ejercito constitucional solo fueron de dos oficiales y doce individuos de 

tropa heridos, gran parte de los reformistas se retiraron con destino hacia EI Pal ito. 

Consumada esta estrategica victoria, a fines del mes de diciembre el general 

Paez entr6 en negociaciones con el general Marino, con el objetivo de ofrecerle una 

salida honrosa a la situaci6n politica acontecida. 

Existen varias comunicaciones que se cruzaron los dos generales que reposan en 

los archivos de la Secretarfa de Interior y Justicia en el Archivo General de la Naci6n. 

En una de elias, fechada el lOde enero de 1836, el general Paez Ie decia a Marino decia 

10 siguiente: 

H(. . .) contraidos todos los recursos de la Nacion a un solo punto, y 
contando con un ejercito suficiente para obtener la reparaci6n de su honor de una 
manera correspondiente a la alta ofensa que se Ie ha inJerido, se halla en el caso 
de creer que la guarnicion de Puerto Cabello debe ser rendida a discrecion; pero 
dice al mismo tiempo que incansable en su designio de comprobar que nunca se 
familiarizard con el dolor que Ie causa el exterminio de los hijos de fa patria, no 
ha vacilado en garantizar la vida a la guarnici6n de esa plaza, si se someten al 
Gobierno de la Nacion deponiendo las armas. Mi deber es cumplir las ordenes del 
Gobierno (. . .) Mucho ha sufrido fa Republica del 8 de julio para acd y para que se 
reponga es necesario restituirle la quietud de que disfrutaba. No hay sacrificio por 

l"Deta[!es de [a acci6n de Paso Rea[ y reso[uci6n de[ Ministerio de Guerra. En: Academia Nacional de la Historia, 
Documentos para [os Anales de Venezuela, desde e[ movimiento separatista de [a Uni6n co[ombiana hasta nuestros dias, 
20. periodo, Torno II, p, 103-104. 
112Pedro Carujo en sus declaraciones luego de ser apresado, manifesto haber recibido el grade militar por 
haber participado en los hechos del ocho de julio, y haber estado en la Revoluci6n de Cumana, y dernas 
jefes del Oriente, Carujo en su interrogatorio sabia que exisria una Ley contra los conspiradores, asi como 
rambien que la infringia y seria castigado en caso de que no triunfara el movimiento. De igual forma, 
expreso reiteradarnente que no habia cometido deli to: "(. . .) porque si deli to [uera toda acci6n PTOhibida par 
a[guna ley, podia muy bien resu[tar que un legis[ador barbaro podia reducir a de[ito todas [as acciones mas inocentes y 
virtuosas, que [0 que verdaderamente es un deli to, segUn [a naturaleza y [a raz6n. Magaly Montero, Ob. Cit, p, 20. 



grande que parezca q. no deba hacerse a la Patria. Todo interes personal debe 
posponerse, todo sentimiento debe sofocarse. Sensible debe ser a un patriota 
concurrir de cualquier modo a los padecimientos publicos. (. . .) Me estremezco 
cuando pienso que una temeraria resistencia pueda provocar escenas de sangre: 
demasiado nos hace sufrir e/ recuerdo de las pasadas (...) antes bien confio en que 
l d. I .. dei ( ) .. 313 a voz e patriotismo se eje otr .... 

Segun la opinion de Caracciolo Parra Perez, indica que el general Santiago 

Marino no habia logrado convencer a los militares que todavia 10 seguian de 10 que ya 

era, a todas luces, inevitable: rendirse ante el avance y control de Paez en la mayor parte 

del pais. En las condiciones que se encontraba Marino, tenia pocas posibilidades de 

exitos, quizas solo Ie bastaron como alternativas ir a Maracaibo y unirse a Francisco 

Maria Farias, 0 partir a Curazao. 

No obstante ante un ataque naval del ejercito constitucional al mando del 

Comandante Nicolas Joly, determinaron que Marino y otros Iideres reformistas 

partieran a Curazao. Debido a la ausencia de una respuesta, el general Paez Ie envio un 

ultimatum el 6 de enero. EI 8 de enero el general Marino, abandono Puerto Cabello 

rumbo a Curazao, despues de su rompimiento con un grupo de militares que se neg6 a 

aceptar las proposiciones de Paez y se mantuvo resistiendo en la plaza. 

La ciudad de Puerto Cabello qued6 reducida a un pequefio reducto de 

reformistas y durante el mes de febrero y marzo, se produjeron diversas escaramuzas 

armadas. EI unico general al mando Francisco Carabafio, ante tal panorama derrotista 

pidio conversaciones a fines de rendicion con el general Paez, quien ofreci6, garantia de 

la vida y pasaporte para marcharse del pais, pero los rebeldes insistieron en negarse. En 

vista de las negativas de rendici6n de los reformistas dispuso el general Paez una acci6n 

militar para los primeros dias de marzo al mando del general Leon Febres Cordero para 

m A.G.N, Seccion. Secreta ria del Interior y [usticia, Torno CXX:V, Comunicaci6n del general Jose Antonio Paez 
al general Santiago Marino, re[ativa a [a Revoluci6n del 8 de Julio. Ano. 1836. Expediente 7, folio, 64. 



intimar la rendici6n final de Carabafio. 

EI general Febres Cordero dispuso de la operaci6n militar y sin practicarnente 

ningun enfrentamiento se rindieron el General Francisco Carabafio, el Comandante 

Agustin Rodriguez, jefe del Castillo de Puerto Cabello, 61 oficiales y 447 soldados. 314 

Mientras estos hechos militares tenian lugar, en la capital se habia instalado el 

Congreso de la Republica el 3 de febrero, con el quorum legal en ambas camaras, EI 

hecho fue informado con "jubilo patriotico" a todos los gobernadores en una circular y 

practicamente daba por sentado el retorno de la estabilidad al pais. Un dato que no 

puede pasar desapercibido en el exito militar conducido por Paez, fue la organizaci6n 

adecuada y articulada del ejercito constitucional como fuerza efectiva. 

Segun los datos aportados por la Secretaria de Guerra y Marina en 1836, en su 

accionar contra los Ifderes reformistas evidenci6 un crecimiento sostenido cercano al 

586%, al contrastarlo con la fuerza militar que existfa al 8 de julio de 1835, ademas 

cuando nos referimos al empleo de tropa total, por ejemplo en relaci6n a jefes militares 

el aumento fue de 125 %, en oficiales en los distintos cuerpos de infanterfa, caballerfa y 

artillerfa fue del 512 %. (Ver Cuadro N° 2). 

EI crecimiento en la conformaci6n del ejercito constitucional qued6 demostrado 

en las necesidades de controlar efectivamente las diversas desestabilizaciones del orden 

en las distintas provincias del pais y constituye quizas de las primeras actividades 

formales de organizacion del ejercito nacional en funcion de la preservaci6n del orden 

institucional en tamafia magnitud, que quizas solo sera observada con el advenimiento 

de la Guerra Federal. 

JI4A.G.N, Secci6n: Secreraria de Guerra y Marina. De! genera! Jose Antonio Pdez a! Secretario de Estado en e! 
Despacho de Guerra y Marina. Cuartel General. Maracay, 17.02.1836, documentos sueltos. 



Cuadro N° 2 

Estado que manifiesta el maximum de la fuerza efectiva de que se 
compuso el Ejercito Constitucional315 

Resumen de la fuerza de las divisiones, 
INFANTERiA CABALLERiA ARTILLERiA brigadas, etc., Clue da el total general 

DIVISIONES, 
BRIGADAS, Ul Ul Ul Ul Ul Ul 

Q) Q) .Q Q) Q) .Q 
COLUMNAS, ETC. Ul (ij ro Ul (ij ro ~ Ul (ij ro Ul (ij ro (ij 

.$? Ti a_ .$? '0 a_ J!! '0 a_ .$? '0 o, .0 
Q) "" e Q) "" e ro Q) "" s Q) "" e ro --, 0 I- --, 0 I- 0 --, 0 --, 0 I- 0 

Divisi6n del ala 8 42 734 - - - - 2 35 8 44 769 
izquierda 

Divisi6n de 3 22 435 3 13 200 78 1 2 48 7 37 683 78 
operaciones del 

Orinoco 
Divisi6n de reserva 12 60 1.193 2 35 103 360 1 - 20 15 95 1.716 360 
Primera brigada de 6 43 1.028 - - - - - - 6 43 1.028 

infanteria 
Segunda brigada de 3 49 897 - - - - - - 3 49 897 

infanteria 
Tercera brigada de 2 19 423 - - - - - - 2 19 423 

infanteria 
Primera brigada de - - - 6 29 335 227 - - 6 29 335 227 

caballeria 
Tercera brigada de - - - 2 38 346 386 - - 2 38 346 386 

caballeria 
Cuarta brigada de - - - 4 32 409 436 - - 4 32 409 436 

caballeria 
Columna de Barlovento 2 40 532 - - - - . - - 2 40 532 - 

Columna de 2 4 150 1 1 31 33 5 40 3 10 221 33 
operaciones de 

Maracaibo 
Columna de 1 5 130 - 1 12 13 - 9 1 6 151 13 

operaciones de 
Barquisimeto 
Columna de - 14 281 1 - 12 13 2 100 1 16 393 13 

operaciones de Coro 
Batall6n Orituco 1 23 257 - - - - - - 1 23 257 

Escuadr6n Barcelona - - - - 3 49 52 - - - 3 49 52 
cornpama de caballeria - - - 1 11 121 133 - - 1 11 121 133 

de la Guardia 
Guarnici6n de - 5 168 - 1 25 26 - 11 - 6 204 26 

Margarita 
Guarnici6n de Merida - 4 100 - - - - 4 100 - 
Fuerza levantada en - 8 200 - - - - - 8 200 - 

Trujillo 
Total 40 338 6.528 20 164 2.043 1.757 2 11 263 62 513 8.834 1.757 

Ante tal escena de victorias logradas militarmente al mando del ejercito 

constitucional el general Paez Ie escribe al presidente Vargas desde San Esteban, 

pobJaci6n cercana a Puerto Cabello, coincidiendo en la necesidad de terminar la guerra 

JI5Exposici6n de los gastos militares del Secretario de Guerra y Marina en 1836. En: Pedro Grases y Manuel Perez 
Vila (Compiladores), Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el Siglo XIX. (Textos para su estudio). 1810-1830. 
Volumen, 7, Documenro N° 828, p, 32-33. 



sin derramamiento de sangre. Aun permanecian reductos de "rebel des reformistas" en 

Puerto Cabello. Paez consideraba que para rendirlos seria necesario esperar a que se les 

agotara sus provisiones. La estrategia funcionaria y los ultimos reformistas se rindieron 

elide marzo de 1836. EI encargado de indicar la noticia fue el Jefe de Estado Mayor 

General Le6n de Febres Cordero sefialando que: 

"(, . .) Entre las dos y tres de la madrugada el castillo Libertador se 
pronuncio por la Constitucion y tremolo su bandera al amanecer; una salva 
anuncio esta feliz reaccion, y al momenta se puso en marcha el senor Coronel 
Cistiga, Jefe de la Division sitiadora, hasta la Casafuerte, y lagro que el Teniente 
Victor Lugo, que la mandaba, siguiese el movimiento del Castillo, poniendo a su 
disposicion la tropa que la guarnecia. En este acto llego el general en Jefe, con su 
Estado Mayor General (..)Ia rendicion con el resto de la guarnicion, 10 que 
ejecuto en el acto, poniendole a disposicion como igualmente los senores Diego 
Ibarra y Renato Beluche, y todos los demos Jefes y Oficiales, de los cuales enviare 
a us ted, una lista, expresando los que ejecutaron la reaccion y los que se rindieron 
en consecuencia, pues el deseo de que este acontecimiento lIegue prontamente a 
noticia del Gobierno, me priva de hacerlo ahora. ,,316 

Finalizadas las acciones militares que aseguraron el control de la situaci6n en 

Puerto Cabello a finales del mes de marzo, el general Paez dirigi6 una alocuci6n al 

ejercito, valorando sus actuaciones y servicios militares, ademas despidiendose y 

anunciando su retiro a la vida privada, con 10 cual daba por finalizadas sus actuaciones a 

favor del restablecimiento del orden publico, la paz y la consolidaci6n de la 

Constituci6n de 1830. Por ello indica: 

"AI restituirme de nuevo al retiro de la vida privada (. . .) permitid me 
congratule con vosotros por el feliz restablecimiento de la paz publica. La 
Constitucion del aho de treinta se ha consolidado (. . .) Al despedirme tambien de 
vosotros antiguos compaheros de armas, yo me complazco vivamente de que 
haydis vuelto a dar al Gobierno y a los pueblos nuevos testimonios de vuestros 
importantes servicios y heroicas virtudes militares. Casi una generacion ha pasado 
ya desde la era de la Independencia. (. . .) y hoy habeis aparecido los mismos viejos 
soldados modelo siempre de valor y lealtad en la guerra como de patriotico 
desinteres y generosa moderacion en la paz y en el retiro. Id, pues, a vuestros 
hogares laureados con la gratitud nacional y consumad en ellos vuestra gloria 
dando lecciones de am or al orden, a las instituciones y al gobierno: yo sere el 
primero en seguir vuestro ejemplo y en daros el renombre glorioso de Defensores 

JI6Comunicaci6n de! leie de! Estado Mayor Genera! a los despachos de Marina y Guerra-. En: Academia Nacional 
de la Hisroria, Documentos para los Anal.es de Venezuela, desde el movimiento separatista de la Union colombiana 
hasta nuestros dias, 20. periodo, T omo II, p, 108-109. 



A I R tbli .. 317 ae a epu tea. 

Para nuestras consideraciones de anal isis se convierte este texto en una apologia 

a sus exitos, que se mezclan con la ret6rica de sus virtudes como caudillo militar ahora 

en el triunfo contra los reformistas de 1835. 

317A.G.N, Secci6n: Secrerarta del Interior y ]usticia, Tomo CXXXII, Alocuci6n de! General en Jefe Jose Antonio 
Pciez a sus compatriotas y compuneros de armas. Maracay, 28 de Marzo. Expediente 12, folio, 171. 



------ - --------------------------~ 

Capitulo III 

Ideas y motivos del movimiento reformista en la Provincia de 
Maracaibo. Entre band os politicos enfrentados "Campesinos" 

y "Tembleques" 
Sancionada la Constituci6n de 1830, asegur6 en un primer instante el 

mantenimiento de la elite local maracaibera de 1830, basicamente la misma del periodo 

colonial, con muchos rasgos heredados de la organizaci6n del Antiguo Regimen, debido 

a que la estructura social local se mantuvo intacta durante el periodo de la 

independencia, aun mas cuando la ciudad y su provincia se mantuvieron practicamente 

al margen de la contienda. Por tanto, las distinciones militares, el prestigio colonial y el 

honor continuaban siendo parte fundamental en la elite.318La elite maracaibera no era un 

grupo homogeneo, ni cornpartian intereses comunes, 10 cual caus6 un conjunto de 

pleitos e intrigas entre ellos, en especial con los dirigentes politicos y los comerciantes 

extranjeros; pues diffcilmente llegaban a acuerdos.i'" 

Asi, para el afio 1830 comenz6 en Maracaibo el nacimiento de dos bandos 

enfrentados, uno correspondiente al sector dirigente poiftico de la provincia y el otro 

correspondiente a los notables marabinos que se aliaron en la figura del general Jose 

Antonio Paez, definiendo entonces varias posiciones politicas en la provincia de 

Maracaibo que incluso marcaban contradicciones frente a la provincia de Caracas320 y 

que generaron enfrentamientos internos politicos entre los "Campesinos", defensores de 

los tradicionales intereses auton6micos de la region y los "Tembleques", considerados 

31BFrancisco Mangano, "Alianzas y vincuLos de solidaridad" Paez y La elite Maracaibera. En: Conhisremi, Revista 
Universitaria Arbitrada de Investigaci6n y Dialogo Academico, Volumen 6, Numero 2, 2010, pp, 56-57. 
119 Arlene Urdaneta, Autonomia y FederaLismo en eL ZuLia, pp, 34·35. 
310Por ejemplo para el ano 1833 en la ciudad de Maracaibo habian circulado pasquines anonimos, en el que 
se criticaba al poder caraqueno que consideraba a los maracaiberos de inferiores e incapacitados para 
ocupar cargos publicos de imporrancia, en el pasquin an6nimo decia: "( ... )Se quebr6 eL cetro de Espana - 
afirmaban- se destruy6 eL imperio de BoLivar y va a comenzar eL de Los Borb6nes Caraquenos, y si no ic6mo nos estdn 
encapando poco a poco cuando no hijos natos, ottos tantos como eLlos, y todos nosotros considerados como imbeciles para 
obtener empleos?(. .. ). "AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo XXIX, Sin indexaci6n, Ano. 1833, 
folio, 266. 



como un sector arribista y ejecutor de las medidas dictadas en la capital de la Republica, 

que los unia la admiraci6n y respeto por la figura de Paez.321 

Por tanto, la ciudad y provincia de Maracaibo qued6 dividida en dos bandos: los 

"Campesinos" y los "Tembleques" que segun precisa en un informe privado el General 

Rafael Urdaneta, como Comandante de Operaciones sobre Maracaibo remite al 

Secretario del Interior y Justicia, sefialando que los "Campesinos" estaban compuesto 

por la mayor parte de la gente notable, de toda la pudiente, de todos los gremios y de 

mucha parte del pueblo bajo, mientras que los Tembleques, compuestos por muchos 

demagogos y el populacho. 322 

Segun expresa el autor Rutilio Ortega tradicionalmente se argumenta que los 

"Campesinos" y "Tembleques" ten ian cierta independencia ideol6gica con respecto a 

los conservadores y liberales. 323 Ciertamente los band os politicos marabinos tenian 

rasgos propios, pero si esbozamos sobre las ideas politicas que ellos manejaban, 

podriamos establecer analogias. Los "Campesinos" luchaban por mantener 10 mas 

posible las condiciones y estatutos que tenia la elite local durante el periodo colonial - 

aunque no se oponian a la Republica-, es decir, se resistian al cambio y la perdida del 

poder frente al estado central -en otras palabras, eran conservadores-. 

321Arlene Quintero Urdaneta, Separatismo y anexionismo en eL ZuLia. En: Procesos Hist6ricos. Universidad de Los 
Andes. Ano 7, Nurnero 13, Primer Semestre 2008, pp, 69. 
322Este senalamiento del General Urdaneta y las anteriores disertaciones se relacionan con 10 planteado por 
el historiador estadounidense Eric Van Young al afirmar que el "local centralismo politico" y las 
consecuentes redes de dominio ejercieron relaciones de poder sobre localidades en el ambito regional y del 
entorno inmediato en gran parte de America Latina durante el siglo XIX. Eric Van Young, "La otra rebeLi6n: 
un perfiL sociaL de la insurgencia popular en Mexico 1868-1895."En: Los ejes de la disputa. Movimientos sociales y 
actores colecnvos en America Latina, sigLo XIX. Vervuert, Asociaci6n de Historiadores Latinoamericanos 
Europeos AHlLA, p, 35-37. 
mEn otra consideraci6n al respecto sobre estas definiciones de "Bandos politicos" Caracciolo Parra Perez, 
argumenta que los T embleques: "( ... )correspondian en cierto modo a la coaLici6n LiberaL-miLitar de Caracas, en tanto 
que Los segundos [Campesinos] eran en su gmn mayoria conser..adores. "Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, pp, 262- 
263. 



El historiador German Cardozo Galue al respecto indica que el termino 

"Campesinos" no hacia alusion a las masas quienes se desempefiaban en las actividades 

del campo. Los del banda "Carnpesino" eran la antitesis de 10 que su nombre presumia: 

propietarios de hatos ubicados en las zonas mas frescas de la planicie de Maracaibo, el 

termino ademas aludia a los sectores y familias mas privilegiados y encumbrados de la 

ciudad, a quienes ten ian el privilegio de vivir en las inmediaciones de la antigua Plaza 

Mayor, eran aliados entre si, durante centurias para conservar y acrecentar fortunas. Era 

un banda politico que se sumaba a otros sectores sociales intermedios que tambien 

dependian de la actividad economica, adernas de quienes disfrutaban de un sueldo como 

empleados publicos.Y" Entonces "carnpesinos" representaban a los ricos, ilustrados, 

politicos experimentados, blancos, nobleza, notables y todos aquellos que garantizaran 

el orden, la estabilidad y la continuidad, sostenian un discurso liberal, pero conservador 

en 10 social. 

Los "tembleques" se reconocen para el momenta como un sector con notable 

influencia de militares quienes han sufrido opresiones e injusticias por desconocerles 

sus servicios importantes a Venezuela, han sido amenazados por procesos legales 

viciados y califican a los "campesinos" con multiples adjetivos: "(:.) liberticidas, 

vengativos, ladrones, criminales, tumultuosos, altivos, ambiciosos, dictadores, 

manipuladores, estafadores (..) que pretenden echar por tierra el brillo de las nuevas 

autoridades. ,,325 

El exito de los "ternbleques" como bando politico estaba precisamente en articular y 

sumar a su favor a los adversarios de aquellos que siempre habian estado al frente de la 

3Z4Genmin Cardozo Galue y Arlene Quintero Urdaneta. Campesinos y Tembleques: Movimientos sociales y 
participaci6n popular en La configuraci6n de La Venezuela Republicana. En: Jose Serrano y Luis Jauregui 
(Edirores), La corona en llamas. Conflictos econ6micos y sociales en Las independencias Iberoamericanas. PP. 324- 
326. 
3z5Ibidem. p, 329. 



provincia. Por otra parte, los "ternbleques" bus caban terminar de incorporar a la region 

dentro de la naciente republica y aplicar los nuevos preceptos de gobierno liberal, ya 

que sus integrantcs eran intelectuales y nuevos militares, 10 que los convertfa en 

liberales.326 

Para el afio 1831, fue nombrado como gobernador de la provincia de Maracaibo y 

autoridad maxima de gobierno a Ramon de Fuenmayor - de quien se decia pertenecia al 

bando tembleque - y los otros cargos provinciales fueron designados a politicos y 

militares afectos al gobierno del general Paez. Durante el afio 1834, ocupaban los 

siguientes cargos: Narciso Fandeo, Secretario del Consejo Municipal, Ramon Enriquez, 

Alcalde Primero Municipal, Andres Iragorri, Administrador de Rentas Municipales, 

Jose Maria Meoz, Secretario de Gobierno. 327 Asi, el sector tradicional de notables 

perdio el control politico de la region en los principales cargos, situacion que afectaba el 

juego de intereses y lealtades construidas segun las pautas que regian practicas y valores 

en una sociedad de antiguo regimen. No obstante, en algunos casos, la elite maracaibera 

continuaba su control en cargos como: Jefe Politico y Presidente del Consejo Municipal, 

Comandancia de Armas, Administracion de Aduanas, Sfndico Procurador Municipal y 

el Juzgado de Letras.328 

En 1834, llega el periodo de las elecciones presidenciales y politicamente la 

provincia se divide como todo el pais entre los partidos que sostenian, respectivamente 

las candidaturas de Marifio-Urbaneja y Soublette-Vargas. Los dos grandes grupos 

contendientes para las elecciones estaban formados por tembleques y campesinos, 

siendo los ultirnos los que contaban en su seno a la mayoria de los antigobiernistas 

326Rutilio Ortega, Campesinos y Tembleques. Maracaibo, Ediluz y Vadell hermanos. 1989. Tambien puede 
ampliarse con el estudio de Francisco Mangano Molero, Ob. Cit, pp, 56-68. 
327 AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, T 01110 .xCCII, Resoluci6n sobre las autoridades en la Provincia 
de Maracaibo, sin fecha, folios, 212-234. 
328Arlene Urdanera, La rebeli6n en Maracaibo en 1834. En: Revista Tierra Firme, Volumen 5, Ano 5, p, 276. 



organizados por el sefior Juan Bautista Calcafio, a quien se tenia como fundador del 

partido. Mientras que los tembleques estaban conform ados por un mayor numero de 

'1' I . 329 mi itares que os campesmos. 

A mediados de 1834, una infracci6n en la Ley de Elecciones por parte de los 

tembleques ocasion6 una pugna polftica con los campesinos, quienes se manifestaron en 

contra del hecho. Ram6n Enriquez, Alcalde Primero municipal apoyado por miembros 

del Consejo Municipal, nombr6 los conjueces que debian presidir las asambleas 

primarias y los jueces de paz, una funci6n que Ie correspondia al jefe polftico Lino 

Celis, como Presidente del Consejo Municipal y quien era un incondicional del banda 

campesino. 330La importancia de estas elecciones radicaba en el hecho que del resultado 

obtenido de elias saId ria el conjunto de electores, que votarian para escoger al 

Presidente de la Republica, congresistas y diputados. 

La actitud de Enriquez, un renombrado tembleque, ocasion6 que fuera interpretada 

esta actuaci6n polftica c6mo una maniobra para controlar los futuros resultados de las 

elecciones presidenciales, el propio Sindico Procurador Manuel de Freitas, expresaba su 

opini6n sobre el asunto y en clara afinidad polftica con el jefe politico campesino Lino 

Celis, sefial6: 

"(, .. ) desatendiendo La evidente justicia deL reclamo, dej6 violada La Ley- en 
referencia al gobernador Ram6n de Fuenmayor-, y se declar6 incompetente 
favoreciendo de este modo al partido que Lo componen y continuasen 
repartiendose entre sf Los destinos de La provincia y gozandola cuaL si fuese una 
cautiva que Ie hubiese tocado en botin 0 como si ella fuera el patrimonio de esa 
I ·, ,,331 o 19arqllla opresora. 

Las formas discursivas como califica el sindico Manuel de Freitas en su 

exposici6n denotan la explicaci6n de c6mo lIegaron al poder las autoridades locales, las 

329Juan Besson, Historia de! Estado Zu!ia, Tomo II, p, 277. 
)30Ariene Urdaneta Quintero, La rebdi6n .. _, p, 277_ 
33IAGN, Secci6n: Secreta ria de Interior y [usticia, Tomo XCIII, Sin indexacion, Maracaibo, 5 de Noviembre 
de 1835, folio, 203 vuelto. 



cuales segun su opini6n formaban parte de una repartici6n proveniente de la "oligarquia 

opresora" como posteriormente se Hamada a la oposici6n liberal al regimen paecista. 

Ante tal situaci6n de divisi6n politica entre autoridades, la maxima autoridad 

regional en este caso el gobernador, opt6 por dirigirse al Ejecutivo Nacional, haciendo 

la "den uncia" con la formalidad del caso en contra del alcalde Enriquez. 332 

EI gobernador Ram6n de Fuenmayor acusaba a los campesinos y sus seguidores 

como enemigos de Venezuela+", por haber creado un ambiente de agitaci6n con sus 

"papeles publicos incendiarios" 334 con el prop6sito de triunfar a toda costa en las 

elecciones y oprimir, esclavizar al pueblo y aun sustraerlo de la dependencia de 

Venezuela.335 

EI clima de tensi6n tenia ecos en la capital y con una respuesta contundente se 

declaran ilegales las elecciones realizadas por el alcalde Enriquez. EI Gobernador 

Ram6n de Fuenmayor, levant6 un sumario judicial contra el Jefe Politico del banda 

campesino, Lino Celis, quien queda suspendido y detenido junto al Sindico Procurador 

Manuel Freitas. Estas acciones generaron un enardecimiento del clima politico, pues los 

campesinos y sectores populares precipitaron la detenci6n del alcalde Ram6n Enriquez. 

El gobernador Fuenmayor intent6 poner paz entre ellos dictando severas 

medidas que parecian favorables a los tembleques, ante tal actuaci6n los campesinos se 

332 AGN, Secci6n: Secreta ria de Interior y [usticia, Tomo .XCII, Informe de[ Gobernador Ramon de Fuenmayor at 
Gobierno de Caracas, Maracaibo, julio 1834, folio, 269. 
333AGN, Secci6n: Secreta ria de Interior y [usticia, Tomo XCII, Carta at Gobernador de 1a Provincia, Ramon de 
Fuenmayor at Secretario de Interior y justicia, Maracaibo, 14 de julio de 1834, folio, 552. 
334Los "T ernbleques" ternan un periodico de caracter eleccionario, llamado "El Follon" que man tenia una 
critica terrible contra el partido opuesro. Su redactor era Ramon Troconis y 10 imprimia Manuel Garda. 
Aparecieron rambien "El Rayo" redacrado por Juan Gonzalez y Juan Calcano. "El Hijo del rayo" redactado 
por Fernando Garbiras, "La Cotorrera" redactadas por Bartolome Osorio, "El Relampago" rodos periodicos 
eleccionarios. En 1835 apareci6 "El Maracaibero" semanario eleccionario del bando "Campesino" impreso 
por Mariano Pino yen 1836 "El Constitucional" decenal de caracter politico. Juan Besson, Ob. Cit, p, 277. 
335 AGN, Secci6n: Secreta ria de Interior y Justicia, Tomo XCII, Informe de[ Gobernador Ramon de Fuenmayor at 
Gobierno de Caracas, Maracaibo, julio 1834, folio, 269. 



creyeron atacados, siendo el mayor pretexto la negaci6n de libertad de Lino Celis, que 

I di I . . 336 a pe Ian os prop lOS cam pes mos. 

Ram6n de Fuenmayor, gobemador de la provincia, relata en su memorial, sobre 

las situaciones ocurridas esos dias al Secretario de Interior y Justicia, sobre c6mo los 

intereses de grupo de "espiritu de partido" se juntaron de manera que el pueblo, en 

terminos geograficos y el populacho, se mezclaron generando una situaci6n de 

"intranquilidad" en la ciudad de Maracaibo al enfrentarse en contra de las autoridades. 

AI referirse al "populacho", el gobernador sefial6 que se referia a todos aquellos 

miembros de la sociedad que conformaban la regi6n maracaibera. 

Sin embargo, en relaci6n a los lideres politicos que arengaban a toda la 

colectividad en la Plaza Mayor los dias 21 y 22 de julio, los describe con los terminos 

de individuos dominados por una: "( ... ) cizafia rnortifera de aspiraciones y miras 

criminales a excitacion del populacho agolpado y arengado por sus corifeos en la plaza 

mayor, a cuya sombra y en medio de su clamor por mi deposicion, celebraba un 

acuerdo ell/amado Consejo. ,,337 

Hasta el momenta como hemos analizado las revueltas politicas no se centraban 

en el problema de las elecciones nacionales, sino en la rivalidad de dos bandos 

claramente definidos, por el control politico de la regi6n. 

La elecciones se darian elide agosto de 1834, con un claro triunfo del sector 

campesino, al querer el gobernador actuar para controlar el conflicto un grupo de 

personas pertenecientes al sector ganador, apoyados en el Comandante de Armas Juan 

336Juan Besson, Ob. Cit, p, 275-278. 
33JAGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CVlll, Expediente contentivo de varios asuntos re!ativos 
a!a Revoluci6n de !as Reformas, Ano. 1835, folio, 274 vuelto. 



Antonio Paredes logran enviar prisionero al propio gobernador al Castillo de San Carlos 

para dejarlo fuera del control politico del Consejo Municipal y de la regi6n.338 

En una estrategia politica del sector campesino, se envi6 una representaci6n al 

Presidente de la Republica firmada por 300 padres de familias y vecinos de Maracaibo, 

solicitando la deposici6n del gobernador Ram6n de Fuenmayor, por pertenecer al bando 

tembleque, como medida para garantizar que regresara la tranquilidad publica: "(, . .) y 

porque impresionantemente la mandaba el deber de salvar la provincia de la anarquia 

d I G C · '1 ,,339 yea uerra IVI. 

Entre las firmas que encabezan la representaci6n aparecian las del Dr. Francisco 

Valbuena, Juan Gonzalez, Francisco Casanova, Manuel Ramirez, Pedro Villasmil, 

Mariano Lujan, Jose Lozano, Sebastian Guerra, Henrique Weir, Miguel Baralt, Manuel 

Freitas. Ademas figuraban otros notables de la ciudad, profesionales, comerciantes y 

militares como: Jose Ignacio Gonzalez, Lucas Baralt, Fernando Garbiras, Jose 

Montovio, Venancio Pulgar, Juan Evangelista Gonzalez y Manuel Ramirez, Natividad 

Villasmil. Como vemos hasta el momento el apoyo popular hacia el sector campesino 

era creciente, 10 cual generaba preocupaciones al sector tembleque, quienes acusaban a 

los contrarios de utilizar medios no "licitos" para captar la voluntad politica, segun 

denunciaba el tembleque Juan Calcafio, ya que: "(..) con dinero 0 con efectos de su 

almacen y con un sin numero de intrigas de que es fecundo ha conseguido una parte del 

I h ,,340 popu ac o. 

338Arlene Urdaneta Quintero, La Revo!uci6n de !as Reformas en Maracaibo, Campesinos y Temb!eques (1834· 
1835), p, 10. 
339AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo XCII, Sin indexaci6n, Maracaibo, 3 de diciembre de 
1834, folio, 301 vuelto. 
340AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y Justicia, Tomo XCII, Representaci6n sin fecha a favor de /.as acciones 
de! Gobernador y e! alcalde Enriquez, Maracaibo, Ano. 1834, folio 384 vuelro. 



Es notorio el interes politico de estos sectores "Campesinos" y "Tembleques" en 

manifestarse abiertamente crfticos a la situaci6n de la regi6n, pues el clima de tensi6n 

les impedia tener una mayor participaci6n en los amplios beneficios de la creciente 

actividad agroexportadora, principalmente el Cafe y los productos proveniente del 

Cuero que comenzaba a experimentar de nuevo la provincia de Maracaibo y que se 

aprovechaba obviamente la ciudad de Maracaibo, resultando el momenta adecuado para 

acceder a dichos beneficios. 

Pasaron algunos meses de tensi6n, hasta que a inicios del mes de noviembre de 

1834, se generaron nuevos conf1ictos en donde la participaci6n del "populacho" 

agolpado en la Plaza Mayor, fue inf1uyente a tal punto que produjo un cabildo abierto. 

Segun el relato del gobernador Fuenmayor su actuaci6n fue practicamente defensiva 

pues 

"Me vali del influjo de los mismos que acaudillaban a los tumultuados para 
hacerles entrar en razon (. . .) habiendo tambien pedido de antemano al 
Comandante de Armas, senor Natividad Villasmil una escolta de soldados para 
hacer guardar el orden; pero todo fue en vano (. . .) /ejos de procurar poner [los 
lideresJ en buen termino a los del populacho que acaudillaban, se desprendian en 
turno a uno despues a otro con disimulo a seguirles 10 que debian gritar (. . .) ajin 
de que no se notase que era instigacion suya sino producci6n del mismo populacho 
( ) . I I .. 341 ... empezaron a gritar: no e queremos, no e queremos. 

Ante esta manifestaci6n, los guardianes del orden, entre ellos el coman dante de 

Armas Natividad Villasmil, decidi6 no tomar acciones represivas contra el populacho, 

pues algunos en la Plaza Mayor, Ie indicaban al pueblo apertrecharse con armamentos, 

lanzas, pufiales y garrotes, todo 10 cual desat6 confusi6n y enfrentamiento entre las 

partes, pues se pedia a gritos en la Plaza San Juan de Dios, la dimisi6n de Fuenmayor. 

Los tembleques acudieron en apoyo al gobernador, mientras el Comandante de Armas, 

mand6 una guardia a obligarlos a retirarse y no logrando la acci6n, la guardia hizo fuego 

341Ibidem, folios, 277 vuelto y 278. 



muriendo Anacleto Nufiez y siendo herido Manuel Afies, figuras politicas del banda 

tembleque.342 

En este clima enrarecido politicamente se celebr6 un cabildo abierto el II de 

noviembre, donde el sector "populacho" acusaba al gobemador de "faccioso, tirano y 

opresor deL puebLo "; manifestandose abiertamente en contra del gobierno regional.I" 

Fueron citados este dia por los alguaciles, a orden del jefe politico Lino Celis, varios 

vecinos para concurrir a la casa de la Maroma, donde estaban reunidos en cabildo 

abierto, a la reuni6n asistieron numerosos testigos temerosos a ser presos, los alguaciles 

Ilevaban la lista de los vecinos que se hacian concurrir a dicha cas a, y la reuni6n tenia 

como motivo principal a dar a Lino Celis la investidura de Gobernador interino; segun 

indica un documento: "(, . .) muchos de Los concurrentes iban armados, ya se ve, como 

que pertenecian a La faccion de la tarde y noche del dia anterior, de cuyo modo es que 

debe entenderse la espontaneidad de la concurrencia de los ciudadanos que quiere 

suponer. ,,344 

EI gobernador Ram6n de Fuenmayor inform6 al ejecutivo la conmoci6n politica 

que habia ocurrido, al ser nombrado Lino Celis, gobernador interino, aseguraba el 

gobernador de Fuenmayor que esta "Revoluci6n" que ocurria en Maracaibo para el mes 

de noviembre de 1834, no contaba con la simpatias de: "(, . .) la mayoria de la poblacion 

que esta fiel a sus juramentos y entusiasmada con la posicion de las instituciones que 

I . b . de un i I" 345 es garanttzan tenes e un inmenso va or. 

34'/bidem, folio, 278. 
143idem. 
144AGN, Secci6n: Secreraria de Interior y [usticia, Tomo C'Vl.I, Conspimci6n dellO de noviembre en Maracaibo 
de 1834, Ana: 1834, folio, 280. 
345idem. 



E1 3 de diciembre de 1834 en la Gaceta de Venezuela, se indicaba que declarado 

alterado el orden publico en la ciudad de Maracaibo, era ilegal el gobierno de Lino 

Celis, siendo desconocidas todas las autoridades militares. La orden ejecutiva anunci6 el 

envio del General Rafael Urdaneta, apoyado por las fuerzas militares de Coro, como 

comandante de armas. 346 

No obstante, un grupo del sector militar tembleque aprovechandose de la 

situaci6n de ingobernabilidad acudi6 al comandante Cecilio Bravo, una antigua figura 

del Ejercito Libertador de la independencia que residia en Perija, quien acept6 dirigir 

unas actividades militares sobre Maracaibo y acceder al poder politico necesario segun 

sus propias palabras para: "(. . .) conservar esta ciudad como parte integrante del Estado 

de Venezuela, y que en ella se obedezca y observe su constitucion, y que se establezca el 

orden legal alterado. " 347 

Asi, se produjeron los pnrneros enfrentamientos annados, cuando tropas al 

mando de Cecilio Bravo, intentaron tomar el control en la ciudad de Maracaibo, sin 

aceptar la tregua que proponia el gobierno provisional y luego de varias bajas de las 

tropas de Bravo, solicit6 una tregua a la espera del pronunciamiento final del ejecutivo. 

La acci6n militar de Cecilio Bravo, pareci6 una oportunidad para ocupar un espacio 

politico que Ie diera prestigio militar y control politico del sector militar en la regi6n.348 

EI 20 de diciembre Rafael Urdaneta arrib6 a Maracaibo y luego de reunirse con 

los campesinos, restableci6 el orden, sin mayor resistencia consiguiendo que las 

personas mas influyentes del partido campesino cedieran en sus acciones politicas, tan 

fue asi, que dej6 acantonadas sus tropas en Casigua y se present6 en Maracaibo 

146AGN, Seccion. Secretaria de Interior y [usticia, Tomo XCIII, Ano: 1834, Sin indexaci6n, folio, 420. 
347AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y Justicia, Tomo XCIII, Carta de Cecilia Bravo aL Secretario del Interior, 
Maracaibo, 25 de diciembre de 1834, folio, 330 vuelro. 
348Arlene Urdaneta Quintero, La rebeli6n ... , p, 280. 



sorpresivamente solo, reponiendo inmediatamente el orden, acci6n que, segun inform6 a 

Paez, no fue "('') Un acto de las armas sino de la obediencia voluntaria del 

Gobierno. ,,349 

Ese mismo dia el gobernador de Fuenmayor fue puesto en libertad, y llamado a 

ejercer el cargo nuevamente, pero tan resentido de la conducta del pueblo hacia su 

persona, se neg6 asumir el cargo, siendo designado el sefior Manuel Ramirez. La 

elecci6n estrategica de Urdaneta como mediador fue doblemente acertada; por una 

parte, dio origen a la reconciliaci6n entre Paez y Rafael Urdaneta, (este ultimo no habia 

aprobado la disoluci6n de la Republica de Colombia) y por otra, ademas 10 unian con 

los maracaiberos estrechos vinculos familiares y de amistad, a la cual pertenecfa la elite 

que conformaba al movimiento campesino. 

En su informe al Poder Ejecutivo una vez culminada las acciones militares, el 

general Urdaneta como individuo altamente confiable, dejarfa sellada su opini6n sobre 

los partidos "Campesinos" y "Tembleques". Por ella para que el gobierno tome un 

"Juicio exacto de las cosas" Urdaneta indica que la situaci6n en la ciudad esta dominada 

por dos sectores enfrentados y que: 

H(. . .) la composicion de los partidos Campesinos y Tembleques hard 
conocer a vuestra sehorla que la superioridad es por el primero, notabilidad de 
personas, influencia, fortuna y numero formaran de este partido una masa que el 
otro no pudiera ya contestar si no hubiera cometido los actos ilegales del 10 de 
noviembre, asi pues, debiendo decir a vuestra senora la verdad para que el 
gobierno pueda formar un juicio exacto de las cosas, no puedo ocultar que ni aun 
sociedad se encuentra aqui entre los Campesinos pues que hasta las mujeres 
sostienen con calor su partido: que esta es una verdadera lucha de la demagogia 

I I h I 'd blacio ,,350 ye popu ac 0 contra a mayor y mas sana parte e esta po acton. 

349 AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Torno CVIl!, 0ficio enviado a! Despacho de Guerra y 
Marina, Maracaibo, 1835, Sin Fecha, folio 262. 
350AGN, Seccion. Secreta ria de Interior y [usticia, Tomo CVIII, Informe privado del Genera! Rafae! Urdaneta a! 
Secretario del Interior y ]usticia, Maracaibo, 29 de diciembre de 1834, folio 252. 



Por tanto, los tembleques para Urdaneta, eran oportunistas que con su 

demagogia habfan logrado apoyo del "populacho" descalificando asi a esta parte del 

pueblo, Ios consider6 ciudadanos no utiles para la republica. Mientras los campesinos 

eran un sector mayoritario y formado por ciudadanos utiles y constructores de la naci6n. 

EI acuerdo logrado entre los campesinos constituidos por el grupo de dirigentes 

locales marabinos, artesanado y parte del pueblo con el gobierno, respetaba el principio 

de conservar la organizaci6n del poder politico en vista de las pr6ximas elecciones 

presidenciales, funcionaba como una estrategia perfecta para involucrar a estos sectores 

al engranaje de las instituciones existentes y obedecer las leyes del Ejecutivo. 

Paez con este acuerdo politico garantizaba una alianza con el sector mas 

inf1uyente en la regi6n y el resultado de las elecciones presidenciales de 1834, evidenci6 

el alcance del acuerdo, pues de los 10 votos correspondientes a la Provincia, ocho 

fueron a favor de Carlos Soublette, candidato de Paez, dos votos para Santiago Marifio 

y ninguno para Jose Marfa Vargas, candidato opositor al paecismo. 3SISin embargo, la 

elecci6n y victoria del Doctor Jose Maria Vargas no afectaba directamente la estructura 

de poder, causaba quizas una zozobra como resultado de los cambios de poder politico 

entre gobiernos. 

La calma politica durarfa poco nuevamente, el 22 de febrero de 1835, el 

congreso indult6 a los campesinos que actuaron en contra de las autoridades regionales 

durante 1834. Esta decisi6n desagrad6 al sector "tembleque" y "populacho" que se 

sintieron traicionados por el gobierno nacional. Esta situaci6n se hizo mas visible al ser 

nombrado Manuel Ramirez, Gobernador de la Provincia y Mariano Montilla 

351Francisco Gonzalez Guinan, Historia conternpordnea de Venezuela, p, 263. 



Comandante de Armas respectivamente, ambos identificados con el partido 

campesino.352 

Los niveles de tensi6n aumentaron para los primeros dias de junio y se produjo 

una nueva rebeli6n liderada por tembleques descontentos y apoyados nuevamente por 

los hermanos Cecilio, Manuel y Mariano Bravo, caudillos rurales al acecho de toda 

revue Ita, estes se pronunciaron en nombre de la federaci6n y aclamando a Santiago 

Marino como lider enfrentandose al poder politico local. 353 

Esta situaci6n conllev6 al movimiento insurreccional del 7 de junio, cuyos jefes 

anteriormente mencionados, se pronuncian por separar la provincia del resto de la 

Republica, declararla Hanseatica y construirla con el nombre de Nueva Zamora, segun 

indica Caracciolo Parra Perez en la ciudad de Maracaibo recorrian grupos de persona las 

calles gritando - iViva el General Marino! [Abajo el presidente intruso! 354 

Las intenciones asumidas por este banda al pronunciarse a favor de una 

republica independiente en contra de los campesinos en 1834, funcionaban con la 

intenci6n de ganar adeptos seducidos por esta sugerente proposici6n y que la revue Ita 

tuviera un eco veloz en la capital, siempre atemorizada de posibles movimientos 

secesionistas de la provincia. 

Esta combinaci6n de adelantarse al pronunciamiento reformista capitalino a 

favor de Marino, proyecta interrogantes sobre futuras determinaciones de las relaciones 

del sector tembleque con Marino y, como el movimiento del 7 de junio en Maracaibo 

fue la primera manifestaci6n reformista, pues los argumentos esgrimidos tenian 

352Pedro Guzman, Apuntaciones hist6ricas de! Estado Zulia, p, 383. 
353 Archivo General de lndias, Expediente sobre la situaci6n de la Republica de Venezuela, Signarura. 
ES.41091.AGI/21.8.12//ESTADO,69,N.60. Nota de las noticias de Costa Firme recibidas par Curazao y San 
Thomas, folio 37. 
354Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, pp, 299-300. 



vinculaci6n con las propuestas federalistas de las elecciones de 1834, las crfticas a la 

perdida del fuero militar, adernas de la notoria vinculaci6n con pugnas politicas locales 

desde 1830. Asi, en tan solo dias se pudo resolver el co nato de insurreccion a manos de 

fuerzas militares al mando del general Mariano Montilla y los restos de los reformistas 

se desperdigaron por la provincia ante victorias del general Antonio Pulgar, con 10 cual 

se restablecia el orden publico hasta septiembre con la lIegada al poder politico 

provincial del Coronel Francisco Marfa Farias.355 

355 AGN, Seccion. Secretaria de Interior y [usticia, Tomo ex, Testimonio de 1a averiguaci6n sobre excarce1aci6n 
de los pres os de 1a conspiraci6n del 7 de Julio de 1835. Maracaibo, folios, 155 - 175. 



Incertidumbre, tension politica y conflictos de autoridades: Los 
pronunciamientos a favor de las Reformas de la Constitucion 

en el Canton de Altagracia y el Canton Maracaibo 
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Las razones e inicios de los combates y c6mo se organiz6 el movimiento 

reformista en Maracaibo corresponde un aporte para nuestra investigaci6n. La 

existencia de varios documentos, en especial el tomo 1 relativo la "Revoluci6n de 

Farias" en el Archivo General de la Naci6n, nos permiten conocer nuevos y diversos 

testimonios sobre los argumentos que lIevaron al Coronel Francisco Farias a insurgir a 

principios de septiembre a favor de las reformas y explicar c6mo fueron desarrollandose 

estos acontecimientos en el orden politico y rnilitar durante septiembre de 1835 yenero 

de 1836. 

Un documento ubicado en el Archivo General de la Naci6n sera el que nos 

permita reconstruir parte de 10 sucedido durante los primeros dias de la insurrecci6n al 

mando del coronel Farias. EI titulo del documento "Diario de los acontecimientos que 

han ocurrido en Maracaibo desde el 14 de septiembre al 1 de octubre", escrito por el 

oficial adscrito a la comandancia de la provincia de Barinas, Juan Celis. Este oficial 

quizas probablemente lIevaba registro de la informaciones que recibia con el prop6sito 

de mantener actualizado a sus superiores. del ejercito constitucional sobre los 

acontecimientos en la regi6n. 

EI coronel Francisco Maria Farias, se hallaba a finales de agosto en Altagracia 

en su hat0356, ante el lIamado de numerosos vecinos quienes se pronunciaban a favor de 

las reformas de la Constituci6n, Ie propusieron nombrarlo jefe civil y militar del Cant6n 

de Altagracia. Quizas, la notable figura del coronel en esta regi6n 10 hacfa el principal 

356AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Diario de los acontecimientos que han ocurrido en Maracaibo 
desde e[ 14 de septiembre a[ 1 de octubre, folio, 169. 



candidato para asumir los diversos cambios que propugnaban los jefes militares en 

varias regiones del pais como Marino y Monagas; y otros tantos que se sublevaron en 

varias ciudades. EI coronel Farias sin ningun enfrentamiento militar asumi6 el principal 

cargo politico y militar del Cant6n y, el alcalde Antonio Belloso temeroso de la 

situaci6n se retir6 de su cargo, ante 10 cual Farias asumi6 el control politico total. 357 

Esta noticia corri6 como polvareda en los cantones vecinos, para el amanecer del 

14 de septiembre llegaban a Maracaibo embarcaciones con personas que avisaban que el 

Cant6n de Altagracia se habia pronunciado a favor de las reformas.358Esto ocasion6 un 

notorio movimiento y activaci6n de los diversos sectores poifticos en la ciudad de 

Maracaibo, generando un clima de tensi6n y confusi6n que permeaba cerca de las 4 y 

media de esa tarde, pues un grupo de tembleques, alrededor de 40, se reunia en la Plaza 

de San Juan de Dios, comandados por los Capitanes Francisco Corrales y Jose Maria 

Boh6rquez. 

Esta reuni6n caus6 impresi6n al jefe polftico Manuel Ramirez, quien 

inmediatamente preguntando a los tembleques el motivo de la situaci6n Ie fue 

contestado, que estaban alli "porque querian reformas." 359 Es probable que las 

experiencias anteriores de derrotas y fracasos de afios anteriores en los "tembleques" 

ayudaron a crear las condiciones para vincular nuevas acciones que involucraran 

efectivamente a sectores militares y poblaci6n de los cantones rurales. 

EI 14 de septiembre mediante un acta elaborada por vecinos del Cant6n de 

Altagracia, el coronel Francisco Maria Farias en Altagracia, se pronunci6 formal mente 

en favor de las reformas y se estableci6 como jefe politico y militar de la ciudad. Esta 

357jdem. 

358Ibidem, folio, 170. 
359idem. 



posici6n fue reconocida por el Consejo Municipal y vecinos de Altagracia, quienes 

apoyaban a Farias, pues era hijo de notables de esa ciudad y aceptaron seguir 

dependiendo de Maracaibo, si esa ciudad se unia a su causa. 360 

EI mismo 14 de septiembre emite otra proclama donde indica que si alguna 

columna del ejercito del gobiemo de Caracas intenta acceder al Cant6n de Altagracia 

defendera el territorio con las columnas militares correspondientes. Incluso que mas 

"alia de la paz y uni6n que desea" advierte que en caso de exaltarse las pasiones y las 

venganzas sobre la raz6n, "seria necesario sostener fa heroica resolucion de 

proclamarse en reform as. ,,361 

EI gobierno marabino tom6 algunas medidas de control politico para intentar 

sofocar esta revue Ita y llam6 a los ciudadanos a enrolarse para reforzar un minimo 

cuerpo militar en la zona, pero fueron muy pocos los hombres que acudieron, creando 

mayor confusi6n a las autoridades de la ciudad de Maracaibo. 362 

Al realizarse el pronunciamiento de Farias en el Cant6n de A Itagracia, se 

trastornaron los anirnos, los tembleques frustrados por su derrota del 7 de junio vieron 

una posibilidad de originar un acceso al poder politico del gobierno provincial, y asi 

empez6 la recolecci6n de firmas para formalizar su petici6n de aprobar las "Reformas 

de la Constituci6n", ellugar escogido para este acto fue la Plaza San Juan de Dios. 

EI jefe Politico Jose Nunez, pasando por encima de la autorizad del Gobernador 

y Comandante de Armas Manuel Ramirez, resolvi6 ese mismo dia mandar dos partidas 

360AGN, Secci6n: Secreta ria de Interior y [usticia, Tomo ex, Representacion entliada al Gobemador de la 
Provincia de Maracaibo, firmada par los miembros de! Consejo Municipal y e! Vecindario, Altagracia, 14 de 
septiembre de 1835, folios, 289-289 vuelto. 
36IAGN, Secci6n: Secretaria de Interior y Justicia, Tomo ex, Oficios relativos a la posicion mititar de! corone! 
Francisco Maria Farias en los puertos de A!tagracia. Maracaibo, Ano: 1835, folios, 317 - 322. 
362AGN, Secci6n: Secreta ria de Interior y justicia, Tomo ex, Comunicccion que envia el Gobemador de la 
Provincia de Maracaibo a! Secretario de! Estado en e! Despacho de Interior y [usticia, Maracaibo, 16 de septiembre 
de 1835, folio, 290. 



de hombres annados pertenecientes al partido campesino que con anticipaci6n y sin 

llamamiento de las autoridades se reunieron en la Plaza Mayor con trabucos, fusiles, 

machetes y garrotes a dispersar a los grupos de tembleques sitiados en la Plaza San Juan 

de Dios, dicha situaci6n gener6 segun el jefe politico: "(. . .) poner a pelear pueblo con 

bl d I . ·1 ,,363 pue 0 y encen er con su mano a guerra CIVI . 

EI conflicto politico se extenderia por una noche mas cuando grupos arm ados 

que patrullaban la ciudad y enardecidos con los tembleques organizaron varios focos de 

violencia a 10 largo de la ciudad de Maracaibo. 

EI propio gobemador Manuel Ramirez otorg6 nuevamente el derecho a los 

tembleques a reunirse en varios sitios de la ciudad, esta consideraci6n "politica" origin6 

serias desconfianzas entre funcionarios de relevancia en el orden politico de la ciudad, 

quienes veian con preocupaci6n el ritmo de los sucesos. Asi, el Jefe Politico Jose 

Nunez, perteneciente al bando campesino acus6 al gobemador y al comandante de 

armas de incompetentes ante los sucesos del momenta y culpable en haber Iiberado a los 

"tembleques" que conspiraron en junio de 1835 y que actuaban a favor de las 

"Reformas de la Constituci6n" en la ciudad.364 

Las acusaciones ante el gobemador, motivaron que Nunez se viera obligado a 

huir de la ciudad, pues se Ie acus6 criminalmente por esta disputa. Este conflicto era una 

clara manifestaci6n entre las contradicciones politica del Jefe Politico y el Gobemador, 

las cuales se explicaban en las distintas posiciones que ocupaban cada autoridad, ya que 

363 AGN, Seccion. Secreta ria de Interior y [usticia, T omo CX, Comunicaci6n que envia al Gobernador de 
Maracaibo e! Secretario de Estado en e! Despaclw de Interior y ]usticia, Maracaibo 15 de septiernbre de 1835, 
folio, 286. 
364AGN, Seccion. Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CYlII, Correspondencia enviada desde Altagracia por 
Venancio Pulgar al Secretario de Estado en e! Despaclw de Interior y ]usticia, Ano. 1835, folios, 191 y 192. 



se enfrentaban el representante de los intereses regionales (jefe politico) con el de los 

centrales (gobernador). 

La situaci6n se complejizaba cada vez mas en la ciudad de Maracaibo, siendo un 

factor definitivo cuando los batallones de Dragones y Boyaca que estaban acantonados 

en Perija bajo el mando del Comandante Mariano Trujillo y Joaquin Chacin llegaron a 

Maracaibo para ponerse a la orden de sectores "tembleques.v"? 

La noche del 15 de septiembre parece dar un rumbo definitivo a los 

acontecimientos cuando el capitan Nicomedes Rincones, quien habia side comisionado 

por el Coronel Farias, se present6 ante el gobernador y comandante de armas, Manuel 

Ramirez, llevando un pliego y una copia del acta, en que avisaba que el Cant6n 

Altagracia, se pronunci6 a favor de las reformas y habia sido nombrado como Jefe Civil 

y Militar al Coronel Francisco Maria Farias. 

A pesar que a este grupo de adeptos a las reformas se les conmin6 a que se 

retiraran por orden del gobernador, no 10 hicieron sino hasta cuando un grupo de 

partidarios del gobierno provenientes del barrio "Carniceria" los persiguieron; entonces 

se encerraron de nuevo cerca de la Plaza Mayor, sin que las principales autoridades 

tomaran medidas al respecto.i'" 

Estos acontecimientos ya indicaban fundamentalmente el anuncio formal de un 

movimiento militar a favor de las reform as en un cant6n vecino, formalizado ante las 

principales autoridades de la ciudad de Maracaibo, capital de la provincia. Este hecho 

ocasion6 en la ciudad una agitaci6n importante, pues algunos vecinos partidarios del 

gobierno constitucional, comenzaron a reunirse el 16 de septiembre en la plaza San 

365 Arlene Quintero, La revoluci6n ... , p, 21. 
366AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Diario de los acontecimientos que han ocurrido en Maracaibo 
desde el 14 de septiembre at 1 de octubre, folios, 169 y 169 vuelro. 



Francisco desde horas de la manana y manifestaron ante el jefe politico la 

"desconfianza" que tenian en el gobernador Manuel Ramirez, inmediatamente se dirigi6 

un oficio al mismo, manifestando el descontento, por no haber realizado mayor 

movimiento para detener las acciones reformistas en el Cant6n Altagracia. 

Rapidamente, el gobernador Manuel Ramirez, orden6 reunir a las tropas y 

oficiales para custodiar el parque de armas, mientras se libraba una orden para detener 

al jefe politico Jose Maria Belloso quien escaparia sin rumbo deterrninado.l'" 

La situaci6n con el pasar de las horas era cada vez mas confusa, ese mismo 

miercoles 16 septiembre se nombraba a Esteban Villasmil, como alcalde de la ciudad. 

El 18 de septiembre desde el cuartel general de Altagracia Francisco Maria Farias 

realiza una procJama en donde advertia su resoluci6n de repeler cualquier ataque 

armado en contra del cant6n y persistir en su acci6n de tomar el gobierno de la 

provincia, ademas de sacrificarse por sostener sus garantias, afirmando con caracter 

violento como pocas proclamas reformistas que: "(, . .}la sangre derramada de los 

ilustres defensares de su patria suelo, pide venganza. Guerra a muerte, desalaci6n y 

exterminia he jurada sabre los escambras de mi patria. ,,368 

Tarnbien ese 18 de septiembre se relata la llegada de algunas embarcaciones en 

las cercanias del puerto de Maracaibo; durante los d ias 19 y 20 transcurria en relativa 

calma, pero con noticias que indicaban que pronto llegarian mas reformistas y que 

entrarian a la ciudad a "degiiello y desarmanda ", esto motiv6 que algunos militares 

367idem. 
368Proclama emitida por Francisco Maria Farias en el cuartel de Altagracia. En: Academia Nacional de la Hisroria. 
Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo, 18 de septiembre de 1835, p, 
181. 



partidarios y "am antes del gobierno" se retiraran de la ciudad. 369Para el d ia 21, el 

temor se apodera total mente de la ciudad, el rumor que el Comandante de Armas el 

General Mariano Montilla, se embarcaba en ruta hacia San Carlos, situaci6n que dejaba 

en un panorama de orfandad a muchos vecinos de la ciudad, quienes en sus hogares 

optaron por la "cerradura de puertas. ,,370 

Este temor no era gratuito, numerosas personas recibian noticias relacionadas 

con los combates contra los reformistas en otras partes del pais y sobre acetones 

organizadas por Farias desde el Cant6n Altagracia, que ten ian matices de violencia, 

evidenciadas en los constantes abusos de su autoridad para atacar a la fuerza a las 

poblaciones y hacerles experimentar los horrores de una guerra, la cual afectaba de 

forma notable la propia vida cotidiana. 

EI 21 de septiembre diversos padres de familia de Maracaibo y propietarios 

dirigen una comunicaci6n firm ada al senor Comandante de Armas General Mariano 

Montilla, donde Ie solicitan que se encargue de enfrentar a los enemigos, pues es el 

unico capaz en base a sus laureados exitos militares desde la guerra de independencia, 

en desafiar la situaci6n de anarquia y desorden, que suceden en la ciudad, por eso los 

padres de familia insisten en pedir a Montilla que: 

"Ningun otro Senor que usted puede conjurar la tempestad que amenaza 
sumirnos a todos en el horrible abismo de la anarquia y el des orden. Ningun otro 
Senor, puede sino v.s. salvar la Provincia y en ella, a toda la nacion. Quedese 
usted, permanezca entre nosotros y la discordia huira despavorida de este suelo; 
la revolucion se enfrenara; los partidos, las opiniones y los intereses opuestos se 
concentraran con v.s. para la salud de la patria. Muchos dias de gloria le debe 
esta y inminentemente y distinguidos servicios, forman la historia de la vida 
publica de v.s. afavor de la antigua Colombia. Que no Ie debe menos Venezuela y 
esta importante provincia salvdndola de la proxima disolucion que la amenaza. Y 
esperando tambien con toda confianza, que v.s. no desatendera nuestra peticion, 

369AGN, Secci6n: Revolucion de Farias, Tomo I, Diario de los acontecimientos que han ocurrido en Maracaibo 
desde e114 de septiembre a! 1 de octubre, folios, 169 vuelto y 170. 
370 Ibidem, folios, 171 -172. 



ni desdeiiard este servicio a la patria y una nueva corona inicia a las muchas que 
d . ,,371 a ornan ya sus stenes. 

La comunicaci6n es clara en sus puntos, los padres de familia sostienen que el 

ex ito de sofocar tan funestos planes en la provincia dependeran en gran medida que el 

general Mariano Montilla se mantenga al frente de los ejercitos en la zona, e incluso son 

enfaticos en que su figura esta capacitada para sofocar algunos desbarajustes en el pais, 

pues podria amalgamar a varios sectores concentrandolos a su favor. 

Para nuestro analisis se evidencia que sectores puntuales como los "vecinos y 

padres de familias" eran contrarios a la f6rmula reformista dirigida por Farias, de alii la 

necesidad de informar al propio comandante de armas que se: "(, . .) preparan para 

marchar afuera de la Provincia y temerosos de que se propague la revolucion que ha 

d L d A L . P .. , ,,372 asoma 0 en os cantones e tagracia y ertja. 

Esta representaci6n de los padres de familias caus6 un efecto importante en el 

general Montilla, quizas no para quedarse al mando de la situaci6n sino como el 

expresa: "(, . .) para mi pronta marcha a La capital de la republica, (pues esa 

representacion) ha traspasado mi corazon de sentimientos al ver esa ciudad siquiera, y 

sus habitantes expuestos a sin sabores y disgusto causados par La efervescencia de los 

'd dema . ,,373 parti as y emas pasiones. 

La decisi6n tomada por Montilla, fue trasladarse a Caracas para poner orden 

sobre la situaci6n y buscar las soluciones precisas. Segun su declaraci6n intent6 calmar 

a los ciudadanos en la necesidad de ausentarse de la regi6n para regresar con soluciones, 

371AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n de I.os Vecinos y Padres de Fami1ias y aLgunos 
propietarios de Maracaibo dirigida aL Senor Comandante de Armas de Maracaibo GeneraL Mariano MantiLla, 
Maracaibo, 21 de septiembre de 1835, folio 8. 
372idem. 
373 AGN, Secci6n: Revolucion de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n dirigida del generaL Mariano MantiLLa a Los 
senores Dr. Franco BaLbuena y L. Marcisca en reLaci6n a La nota oficiaL dirigida par Los Vecinos y Padres de famiLia de 
Maracaibo, 27 de septiembre de 1835, folio, 13. 



pues su deber y el honor -Ie requieran de sus servicios a la provincia- al igual que su 

deber como padre, pues dejaba en la convulsa ciudad a su familia, y por eso Ie dice a los 

vecinos y padres de familia: "~Que mas prueba podria yo dar del in teres que tomaria 

por la tranquilidad de la provincia que el dejar en ella 10 mas precioso que poseo, [mi 

mujer, mis hijos! (. . .) no hay motivos que me Juerzan a abandonarlos, calculelos que es 

esposo y padre. ,,374 

Los rapidos sucesos terminan por ocasionar que el gobernador Manuel Ramirez 

se declare incapaz de contener la situaci6n y los rum ores sobre el abandono de su cargo 

eran cada vez mas frecuentes. Por su parte Mariano Montilla, heroe de la independencia 

y hombre de confianza de Caracas, renunci6 a su cargo como comandante de armas de 

la provincia, dejando como sustituto al Coronel Henrique Weir y como Gobernador 

interino a Esteban Villasmil. 375 

La renuncia de Montilla quizas se debi6 a que para el momenta no podia medir 

sus fuerzas regionalmente y se encontraba sin apoyo militar significativo, por 10 cual era 

necesario trasladarse a Caracas a consolidar y organizar alguna estrategia militar. AI 

quedar Maracaibo acefala polfticamente, hubo una reuni6n en la Plaza San Juan de 

Dios, la multitud de personas proclamaron las "reform as" y nombraron por decisi6n a 

Mariano Montilla como jefe civil y militar de la provincia. 376 

No obstante, Montilla se dirigia Caracas para el momento, en busqueda de 

posibles apoyos militares y se neg6 rotundamente a ocupar el cargo, originando una 

desconfianza en el sector politico regional, pues los "tembleques" consideraban a 

374jdem. 
375Juan Besson, Ob. Cit, p, 896-897. 
376lbidem, p, 897. 



Montilla un afecto a la propuesta reformista. 377Se suponia que la propuesta reformista 

en Maracaibo tenia las intenciones de incluir a Montilla en el cargo ofrecido por los 

reformistas "tembleques", alejarlo de la influencia del gobierno civil de Jose Maria 

Vargas y de la tutela militar del general Paez, y conformar un movimiento que 

respaldara tambien al general Santiago Marino y poder controlar buenas parte de las 

acciones militares. 

La situacion que ocurria en la ciudad de Maracaibo origino un exodo masivo del 

sector politico de campesinos, hacia los puertos de Altagracia aun no dominados por 

Farias, facilmente apaciguado sin la presencia de facto res militares por el momento, alli 

se refugiaron los notables y algunos extranjeros aterrados por los rumores de la posible 

lIegada de Farias a Maracaibo y la posicion de venganza politica de sectores 

tembleques. 

Ramon de Fuenmayor, miembro de lajunta superior de Maracaibo, en un escrito 

menciona las incidencias de como grupos partidistas tembleques influenciaron a 

sectores del "populacho" a familiarizarse tambien con el movimiento militar reformista: 

"(. .. )abusando de la lenidad con quefueron tratados por V'E; concibieron 
un plan efectivo de trastorno; y aplicandolos constantemente a el, principiaron 
para hacerse nuevos proselitos (. .. ) por familiarizarse mas y mas al pueblo con el 
desprecio de los primeros magistrados (. .. ) desde las dos de la tarde empezaron a 
observarse movimientos alarm antes que siguieron aumentandose hasta dejarse 
verse grupos de hombres en la Plazuela de San Francisco (. . .) convocaban en el 
barrio del Empedrado la gente de su devocion, al modo que 10 hacian otros en los 
demos de la ciudad, para reunir de todas partes al populacho (. . .). ,,378 

El "populacho" en este caso estaba dirigido por dirigentes politicos locales, 

quienes persuadieron a varias personas en armarse, protestar y reunirse en publico ante 

=u-: 
378AGN, Secci6n Secreraria de Interior y de [usticia, Tomo XVIII, Expediente contentivo de lIarios asuntos 
relatillos a la Rello!uci6n de las Reformas. Ano: 1835, folios, 274 vuelro y 275. 



las autoridades cantonales; de manera que el tratamiento dado al populacho se traducia 

en temor a una reacci6n violenta, insultante, tumultuosa y desordenada. 

Puede tipificarse que el hacer reuniones en sitios publicos daba pie a la 

sospechas de actos contra el orden establecido. Segun explica Aura Rojas, de aqui se 

desprende la distinci6n entre los habitantes ignorantes y vecinos honrados; los primeros 

eran los que asiduamente se adherian al desorden y los segundos apoyaban toda 

disposici6n del gobierno, en los diferentes niveles, siendo importante sefialar que esta 

categorizaci6n corresponde al dado por las autoridades. 379 

Por ello, esto no significa que los vecinos honrados se encontraban dentro de la 

categoria de padres de familia, en buena parte de expedientes durante des6rdenes e 

insubordinaciones se puntualiza a aquellas personas pobres, pero laboriosas, como 

amantes de la paz y por tanto del orden. Los individuos tratados de ignorantes eran 

facinerosos y levantiscos, a quienes a traves del pillaje 0 del reclamo de derechos 

particulares eran situados con los esclavos y los indfgenas, era un discurso generado por 

quienes preservaban el orden de la sociedad.i'" 

379 Aura Rojas, Ob. Cit, p, 38. 
380 Segun refieren sobre la naturaleza de estos concepros los autores Ruggiero Romano y Marcelo 
Carmagnani: "Ya hemos dicho que la unidad socia! basica es la 'cusn ' y que las casas presentan, desde e! sig!o XVI, 
una precisa jerarquia: estrin las casas de los 'estnnres ', las de los 'mcmdores ', las de los 'vecinos . y las de los 'vecinos 
encomenderos'. Esta jerarquia se comprende mejor si se da la debida importancia a 105 derechos y deberes que tiene cada 
una de e!1as: cuanto mas importante, es la casa en la jerarquia, mas derechos y deberes tiene. Asi e! 'vecino' tiene e! 
derecho de poder ser miembro de! cabitdo y e! deber de servir en !a mi!icia, mientras e! 'morador' no tiene derechos 
politicos, y por !o tanto, 5610 excepciona!mente sirve en la milicia", la organizaci6n estamenta! de la sociedad americana 
proviene de la interacci6n de tres vectores: la riqueza, e! prestigio y e! honor, que poseen en manera extremadamente 
diferenciada todos aque!los jefes de familia a quienes se les atribuye la condici6n socia! de vecinos. E! resu!tado es que 
cada uno de e!los posee determinado rango socia! en una jerarquia, a condici6n de que posea un minima de cada uno de 
esos tres elementos, minima que varia segUn la regi6n y la localidad, pues e! principia jerdrquico tiene [ueite connotaci6n 
espaciaL Los jefes de familia que no a!canzan 105 requisitos minimos, y, par 10 tanto, no son reputados como vecinos, 
figuran en la condici6n de estante, morador, dependiente a 'criado', condici6n que especia!mente a finales de! sigto 
XVIII y cornienzos de! siglo XIX es faci!mente mutable par la de vecino." Ruggiero Romano, Marcelo Cannagnani, 
"Componentes sociales, En: Marcelo Carmagnani, Alicia Hernandez de Chavez, Ruggiero Romano, Para una 
historia de America I. Las estructuras, pp. 369-374. 



EI heeho politico eleeeionario presidencial de 1835 abareaba a todos los 

venezolanos, pues debian todos eontribuir eon la formaei6n del espiritu naeional, el eual 

debia hallarse en correspondencia con el espiritu civico; se necesitaba la manifestaci6n 

de voluntad politica de todos los vecinos, residentes 0 habitantes pero tambien la del 

pueblo 0 vulgo. Dichos vecinos 0 residentes eran los que se conocian como electores y 

quienes ostentaban los atributos censitarios, como condiciones para ser electores. 

Las pugnas entre grupos eleccionarios sin duda para el caso de la Provincia de 

Maracaibo y otras zonas del pais, daban pie para echar mano del resto de los residentes 

que no tenian dichas capacidades censitarias pero en los que se buscaba apoyo para 

mostrar, en algunas ocasiones su fuerza fisica 0 numerica; en otras, su apariencia de 

hostilidad, agresi6n 0 de debilidad intelectual; todo con el fin de manipular el escenario 

politico a favor de una tendencia determinada, situaci6n que quedaba demostrada para 

los primeros quince dias del mes de septiembre. 

El 22 de septiembre se producian movimientos militares importantes como parte 

de una articulacion defensiva del ejercito constitucional. EI eomandante Nicolas Joly, se 

embarco con su escuadrilla cerca de la bahia, el dia 22 ocurri6 10 mismo con el 

comandante Antonio Pulgar, quien ante la presunci6n de una emboscada tom6 posesi6n 

con su bata1l6n del parque de armas cercano al puerto de Maracaibo. 

AI dia siguiente el comandante Pulgar, logr6 sacar a la goleta Constituci6n y 

mientras embarcaba con su tropa, el gobernador interino Esteban Villasmil al enterarse 

de la novedad mand6 a pedir a los reformistas tropas que custodiasen la ciudad e hizo 



publicar una comunicaci6n, que instaba a reunir al pueblo a las 4 de la tarde para que 

emitiese su opini6n sobre la situaci6n que acontecta.i'" 

La reuni6n no se haria hasta el dia siguiente, organizada y dirigida por el propio 

gobernador interino Villasmil, fue calificada de "populacho" por quien escribe el diario 

-Juan Celis-, este calificativo denotaba la impresi6n de un movimiento que podia ser 

percibido como poco organizado y que no tenia "notables" en su conformaci6n y los 

cuales: "( ... ) formaron un acta ( .. .) bajo las mismas bases de la de Caracas, en la 

cual manifestaban se restablecieran los fueros eclesidsticos y militar, que la religion 

catolica fuese la dominante y que los destinos fuesen ejercidos par los benemeritos 

libertadores. ,,382 

A diferencia de otros movimientos reformistas, en Maracaibo se reconoci6 como 

principallider al General Jose Tadeo Monagas, (quien para el momenta comandaba las 

fuerzas reformistas en Oriente) y se nombraba como comandante de armas al general 

Mariano Montilla (quien habia partido hace pocos dias desde Maracaibo) y como 

gobernador politico al civil Manuel Ramirez. 

EI nombramiento de Monagas estaba justificado por ser el principal Iider del 

movimiento en Oriente, pero el nombramiento de Montilla era una consideraci6n de los 

tembleques y, hasta el momento representa una clara confusi6n en relaci6n a la f6rmula 

politica para la formaci6n del gobierno regional, pues al parecer los reformistas 

confiaban en que se incorporaria al movimiento y todo indicaba que Montilla no estaba 

dispuesto a conformar el mismo. 

38IAGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Diorio de los acontecimientos que han ocurrido en Maracaibo 
desde el 14 de sepnembre at 1 de octubre, folio 171. 
382Ibidem, folios, 171 y 171 vuelto. 



No obstante, la designaci6n de Manuel Ramirez, parecia incomodar mas la 

situaci6n, pues se vio reflejada en una situaci6n que termin6 por alejar un posible 

encuentro entre facciones rivales -tembleques y campesinos-, que al parecer buscaban 

una f6rmula com un y consensual, ya que consideraban que un civil no podia estar en 

los principales cargos y segun se rumoraba en aquella sesi6n como indica el diario: 

"(. . .)Ios militares no quedaron contentos, pues ellos quieren un gobierno puro y muy 

'1' " 383 puro mi itar. 

Por ello algunos militares acordaron reunir firmas para anular el acta firmada, 

pero no fueron suficientes.384Este dia tan acontecido en Maracaibo puede perfectamente 

considerarse en sus actos como una consolidaci6n a la negaci6n a la Constituci6n 

vigente de 1830, al desconocerse leyes y autoridades previamente designadas.i'" 

La constante discusi6n sobre quien controlaba el poder politico de la 

gobemaci6n entre Manuel Ramirez y Esteban Villasmil terminaba por comprometer la 

situaci6n en la capital de la provincia. Este contexto practicamente dejaba a la Provincia 

de Maracaibo y su capital en un estado de acefalia en los principales cargos militares y 

politicos de la regi6n, puesto que Montilla, propuesto por los reformistas se encontraba 

via Curazao y por anteriores documentos sefialados parecia estar completamente en 

desacuerdo con el movimiento reformista, ya que su traslado a Caracas simplemente 

parecia responder como una actuaci6n politico -militar para colocarse a las 6rdenes del 

jefe del ejercito constitucional, el general Jose Antonio Paez y sofocar la rebeli6n. 

383idem. 
384idem. 
385Por eso en eierta forma la actuacion de los lideres reformistas eoincidian en eiertos preeeptos con los 
reformistas de Oriente quienes pretend ian organizar de nuevo la antigua Colombia, pero dandole ahora la 
forma de una gran confederaci6n de estados. La religion nacional seria la catolica apostolica y romana, el 
fuero militar se restableeeria y los ernpleos publicos deberian ponerse en manos de los fundadores de la 
libertad y antiguos patriotas. 



EI nombramiento del general Monagas, como jefe reformista nacional, quien 

estaba a mas de 800 kilometres enfrentando a los ejercitos constitucionales, parecia 

evidenciar la falta de liderazgo en las fuerzas reformistas de Maracaibo 0 quizas 

tambien buscaba legitimar el movimiento. Pero el hecho que el "Acta de San Francisco" 

fuera llevada al Canton de Altagracia de manos del Coronel Farias, ya marcaba al otrora 

miembro del ejercito patriota como Iider del movimiento reformista en la region. 

Esta consideracion toma mayor fuerza cuando el dia 25 se reunieron algunos 

tembleques y campesinos, a quienes aun no les convencia la decision propuesta en 

relacion al principal lider militar de las facciones, el general Montilla, por ello fue 

nombrada una comision por parte del gobernador designado segun el acta, Manuel 

Ramirez, para que fuese a buscar al general Montilla y anunciarle la decision. 386 

Montilla no fue localizado, pues ya se trasladaba a Caracas, pero con una parada previa 

en Curazao. Esta noticia segun se indica desconcerto mucho al gobernador Manuel 

Ramirez: "(, . .) que se disloco y empezo a decir a gritos, me voy a seguir la suerte de mi 

- d b II 'b l eobi .. 387 companero e ro os y que I a entregar e go terno. 

En horas de la tarde se concretaban algunos hechos, cornenzo a Ilegar un grupo 

de caballeria que mandaba el coronel Farias, con fusiles, lanzas y equipo de carnpafia, 

mientras que algunos oficiales que acompafiaban al gobernador Manuel Ramirez, Ie 

indicaban que debia "aguantarse" en la situacion, pues se habia llamado al Coronel 

Francisco Farias, para asumir el liderazgo del movimiento y fue amenazado con cuatro 

balazos si no 10 apoyaba. 

3B6AGN, Secci6n: Secreraria de Interior y [usticia, Tomo CXI, Declaraciones tomadas at Subteniente Bernardo 
Bocanegra y comandante Jose Maria Navarrete sobre el estado de la Provincia de Maracaibo, Ana: 1835, folios, 
161-165. 
3B7AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Diario de los acontecimientos que han ocurrido en Maracaibo 
desde el 14 de septiembre at 1 de octubre, folio, 172. 



La partida del general Montilla oblig6 a enviarle una comunicaci6n, en ella se 

destacan importantes aseveraciones que dan entender aun mas del contexte de la 

situaci6n. El gobernador Manuel Ramirez, primero expresa ante Montilla, su 

preocupaci6n por el con stante asedio que ejercian los com andantes Antonio Pulgar y 

Felipe Baptista, militares del ejercito del gobierno constitucional: 

" (. . .) que tienen a sus ordenes en los buques de guerra situados en una 
actitud hostil contra esta Plaza, desconociendo las autoridades superiores civil y 
militar de la Provincia y abandonando fa capital a las extorsiones de algunos 
desenfrenados del pueblo que hacian fuego sobre el vecindario, pacifico y 
cometian otros excesos; me halle en la necesidad de pedir a Ud. un auxilio capaz 
de hacerme respetar para mantener en pie el orden y seguridad publica que 
reclamaban de ml, ya los ciudadanos padres de familia, ya los agentes consulares 
d. . . ,,388 e potencias am/gas. 

Evidenciaba el escrito que dos oficiales declarados y abiertos defensores del 

gobierno constitucional defendian sus posiciones con algunos ataques militares para 

enfrentar la situaci6n en relaci6n con los reformistas, logrando en un primer instante 

dominic estrategico en areas de lago de Maracaibo. 

Esta situaci6n de enfrentamiento segun Ramirez, habia ocasionado des6rdenes y 

temor por la vida de muchos "venezolanos y extranjeros ". pues las embarcaciones 

costeras habian sido atacadas y apresadas y como gobernador no disponia de medidas 

para controlarlas, por el contrario, la agitaci6n 0 efervescencia era mayor impidiendo 

el traslado del correo. 389 

Para el gobernador la situaci6n es critica. Practicarnente suplica a Montilla, que 

vuelva a la capital de la provincia para lograr retornar el orden, pues conffa plenamente 

en su persona como' los propietarios y padres de familia, ya que su figura permitira: 

388AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n de[ Gobierno de la Provincia-Maracaibo al Senor 
Comandante de ta columna de operaciones General Mariano Montilta. Maracaibo, 29 de septiernbre de 1835, 
folio,320. 
389idem. 
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"(, .. ) la salvacion de Maracaibo de los estragos de la anarquia mas espantosa que 

. ,. I . I ,,390 jamas vteron as sig as. 

En la comunicaci6n el gobernador Ramirez tambien Ie informa que partiria 

rumbo a Curazao en la posibilidad de alcanzarlo en los pr6ximos dias para buscar 

soluci6n a los ataques de los Comandantes Pulgar y Baptista, pues teme que en 

cualquier momenta miembros de su propia columna de operaciones se vean influidos 

por los sucesos intentando el: "(. .. ) uso de sus armas contra el senor comandante 

I I . id ,,391 ega mente constitui o. 

Las reservas del gobernador Ramirez, frente a los ataques de los comandantes 

Pulgar y Baptista se debian principalmente a que Ramirez intentaba articular 

probablemente con MontiJIa, la asunci6n del poder regional de acuerdo a la propuesta 

del acta de San Francisco, sin saber quizas que el propio Montilla estaba en contra de 

esos pronunciamientos reformistas. 

AI parecer la situaci6n del poco apoyo reflejado hacia su figura como 

gobernador y estar practicamente entre dos aguas al no encontrar a su amigo de 

"brollos" (el general Montilla) y enfrentarse a una divisi6n total entre tembleques y 

campesinos, acrecentaba la toma de una decisi6n final para el gobernador, pues 

consideraba que muchas autoridades han tenido indiferencia hacia sus acciones para 

cooperar y mantener el orden. 

Segun el gobernador Ramirez, las acetones de los comandantes Pulgar y 

Baptista por el contrario, han trabajado para someter el caos a la ciudad, de alii que 

fueran lapidarias sus palabras al indicar su preocupaci6n sobre la situaci6n politica pues 

390idem. 
39 I idem. 
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la: "(, . .) provincia en su mayoria desea y exige reformas constitucionales y cualquiera 

oposicion que se ponga al torrente de esta opinion general, sobre no ser oportuna va a 

desprender graves males contra la Republica. ,,392 

En pocas palabras, su mando estaba practicamente resquebrajado, y en vista que 

la opini6n general estaba a favor de la reform a, su posible oposici6n ocasionaria 

mayores males, por eso quizas tratando de buscar soluciones finales. 

Por ello Ie dirige un largo oficio al Secretario del Interior y Justicia en el que 

notifica la imposibilidad de mantener a la gran cantidad de presos en la barra de 

Maracaibo, as! como el envio de muchos de ellos a Puerto Cabello; en virtud de que la 

evacuaci6n de pruebas se dificultaba entre los testigos que pudiesen dar fe de las 

acciones violentas, por ello se pusieron en libertad bajo fianza a la mayoria de los 

involucrados en el movimiento reformista del 7 de julio de 1835 en Maracaibo, en 

particular a los hermanos Bravo. 393 

392 Ibidem, folio, 320 vuelto. 
393AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y Justicia, Tomo ex, Mocimientos reooiucioncrios de los facciosos en 
Maracaibo y medidas tomadas par d Gobernador, Ana: 1835, folio, 284. 



De antiguo patriota a lider reformista. EI Coronel Francisco 
Farias asume el movimiento reformista en la provincia de 

Maracaibo: Entre el caos, terror y la desolaci6n 

Maracaibo era el semillero para el caos politico y regional, habian colaborado 

para ello los reformistas y varios funcionarios, atizando los sentimientos y 

comportamientos hacia el desorden y la desobediencia. La manera como algunos 

funcionarios locales manejaron los rumores sobre levantamientos y las reuniones 

espontaneas de partidarios de ambos band os, atendia mas a metodos coercitivos que a la 

persuasi6n entre ellos; asi sucedi6 en la poblaci6n de San Juan de Dios, en la que se 

habian congregado en la plaza publica entre 20 y 30 personas se desataron acciones 

violentas que conllevaron a des6rdenes publicos y enfrentamientos el 28 de septiembre 

pues: 

"(, . .}hombres armados, de los pertenecientes al Partido Campesino, que 
con anticipacion y sin llamamientos de las autoridades, se reunieron en la Plaza 
Mayor con trabucos, fusiles, machetes y garrotes a arrollar y dispersar por la 
fuerza a los situados en San Juan de Dios; que fue 10 mismo que poner a pelear 
pueblo con pueblo y encender con su mano la guerra civil que tanto me he 

d . dir." 394 esmera 0 en tmpe tr. 

Para el 29 de septiembre habia dejado el mando el gobernador Manuel Ramirez, 

10 que aumentaba el desorden y caos. Ese dia el propio Comandante de la Columna de 

Operaciones, Capitan Manuel Jimenez, dirigia una comunicaci6n al Coronel 

Benemerito Francisco Maria Farias, en tonos enfaticos, directos y apologeticos sobre el 

estado de la horrorosa anarquia en que: "(..) el pueblo de Maracaibo ace/ala, y su 

guarnicion" se encuentran, solicitando su intervenci6n al respecto. 395 

394Ibidem, folios, 284 y 284 vuelto. 
395AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Torno 1. Comumcccion de In o,mandancia de In columna de operaciones 
al Senor Coronel Benemerito Francisco Maria Farias jefe civil y militar de! canton Altagracia, 29 de sepriembre de 
1835, folio, 320. 



EI coronel Farias supo aprovechar el momenta politico y la coyuntura de 

acontecimientos, ya que 10 convertian en la (mica figura que pod ria asumir el mando de 

la provincia, adernas ante el lIamamiento deseosos de compafieros de armas que 

confiaban en Farias como el unico oficial de mayor rango y antiguedad que podria 

dirigir la propia columna al mando de Jimenez, la cual se cornponia: H(. . .) par 

veteranas que han enrastrada muchas veces la muerte, y que la enrostraran mil veces 

mas si es necesaria para el bien de su patria. " 396 

La anterior aseveraci6n emitida por Manuel Jimenez simplemente afirmaba que 

en caso de estallar mayores situaciones de confrontaci6n, a estos oficiales no les 

importaria tomar las armas de nuevo y asumir bajo las 6rdenes de Farias cualquier 

decisi6n a nivel politico - militar. Pero algo bien claro queda del pronunciamiento por 10 

menos del oficial Jimenez, en ningun lade se menciona reforma 0 critica a la 

Constituci6n, se habla como argumento para asumir el liderazgo y control de la 

provincia, "la ausencia de autoridades". 

Esta coyuntura aunado al hecho que el gobernador Manuel Ramirez fallece por 

enfermedad mientras se trasladaba a Curazao en busqueda de su amigo el general 

Montilla, permiti6 la posibi!idad que Farias asumiera el liderazgo en vista de contar con 

un apoyo militar importante, ademas de no tener una marcada resistencia de fuerzas 

leales al gobierno constitucional. 

Para el 30 de septiembre el Coronel Francisco Maria Farias con un grupo de 

caballerfa lIega a la ciudad de Maracaibo y sali6 a convocar a caballo a los tembleques 

para que se reunieran y 10 proclamaran maxima autoridad. 

396idem. 



Luego en horas de la noche en la casa del diputado Francisco Carrabes, darle 

formalidad al acto nombrandolo como Jefe Militar y politico. Esto colocaba un 

elemento interesante en el tablero politico del pais, pues una zona de importancia 

econ6mica y comercial como esta ciudad y buena parte de la provincia de Maracaibo, se 

encontraba tomada por el ejercito reformista. 

Una vez asumido el control politico de la regi6n, el coronel Francisco Maria 

Farias, Iider regional en Maracaibo, Ie sefiala al Poder Ejecutivo en un impreso durante 

el mes de octubre de 1835, un detallado resumen de 10 acontecido hasta al momento, el 

cual nos sirve como documento para contextualizar que las razones que 10 motivaron al 

llamado de defender las "Reformas de fa Constitucion" fue como resultado de la 

anarquia que sucedia en Maracaibo y el llamado de "vecinos" que 10 nombraron Jefe 

Civil y Militar. 

Ademas, el documento indica cuales fueron las primeras medidas emprendidas 

una vez asumida la jefatura de la regi6n, las cuales se orientaban a la defensa de los 

ataques del oficial del ejercito constitucional Felipe Baptista hacia los puertos de 

Altagracia y zonas del Lago de Maracaibo, que buscaban evitar el continuo "cafioneo" y 

suspensi6n de circulaci6n de viveres hacia la ciudad. 

Esta fue la situaci6n por la cual se vio en la necesidad de declarar "piratas" todas 

las actividades emprendidas por la flota constitucional, incluso matizando al final del 

impreso que los "reformista" se convencieron de la ineficacia de la constituci6n, pues 

protege finalmente para el caso de la provincia de Maracaibo, el otorgar protecci6n y 

facultar en base a leyes, la persecuci6n de sectores politicos adversos al reformismo, en 

este caso a los tembleques, comentario que tenia relaci6n a los sucesos entre campesinos 

y tembleques en el afio 1834, no obstante hace enfasis Farias en que los reformistas de 

la provincia de Maracaibo estan conform ados por campesinos y tembleques que: 



"Despues de la salida del Sr. Gobernador que fue el 30 septiembre, este pueblo 
quedo acefalo y por consiguiente amenazado de una anarquia horrorosa para 10 
cual desgraciadamente sobraban elementos. Yo me hal/aba en este tiempo en 
Altagracia a donde habia ido desde mi halo, llamado por sus vecinos, quienes en el 
pronunciamiento que hicieron por las Reformas de la Constitucion, me habian 
nombrado Jefe Civil y Militar. Fui entonces llamado igualmente por los de esta 
ciudad y par la guarnicion que habia quedado en las mayores instancias y 
representdndome su horrorosa situacion. 

Considerada esta vista la conducta del oficial Baptista, Comandante de la 
escuadrilla titulada constitucional, que despues de haber destruido a Altagracia 
cometia en el Lago indistintamente, todos los actos de la Piraterla, me traslade a 
esta plaza en donde 10 primero que hice fue declarar solemnemente a/os barcos 
mandados por Baptista, por 10 que ellos eran por sus hechos "por piratas ". 
trabaje despues en restablecer el orden y 10 consegui porque efectivamente ha 
reinado y reina este y no hubiera habido la menor desgracia. (. . .) Peor aun 
despues de dado este paso, el oficial Baptista sigui6 hostilizando a esta ciudad ya 
quitando los viveres cuando podia, ya cahoneandola con frecuencia y por 10 
regular despues de sus horas de comer; (. . .) Mientras tanto el gobierno debe 
considerar que el gran partido que hay aqui por las reformas, aunque compuesto 
de hombres que pertenecieron antes a los dos de los primeros (. . .) se 
convencieron los reformistas de la ineficacia de la Constitucion para la realidad 
del cumplimiento de ella misma y de las demas Ie yes y que las garantias y penas 
impuestas por todas son ilusorias, supuesto que toda Venezuela fue testigo de que 
aunque el gobierno ostensiblemente aprob6 y aun e/ogi6 la conducta de aquellos 
sostenedores de las autoridades y orden constitucional, en realidad no hizo otra 
cosa que proteger a sus enemigos y entregarles en manos de ellos, los cuales no 
perdieron tan segura oportunidad para perseguirles de todos exodos hasta con las 
mas vehementes conatos de asesinar a alguno. ,,397 

Acto seguido el coronel Farias suscribi6 un comunicado el I de octubre con un 

conjunto de consideraciones entre las cuales destacaban la pena de muerte para quienes 

no fueran adeptos a la "faccion reformista" declarando como "piratas" a aquellos 

buques del ejercito constitucionalista e incluso pena de muerte para quienes 10 

ayudaran. Estas primeras medidas ocasionaron un temor inusitado en numerosas 

familias quienes buscaron trasladarse de la ciudad de Maracaibo ante el ambiente de 

confusi6n y terror que tocaba las calles.398 

En el mismo comunicado publicado por el jefe reform ista Farias, nuevamente 

sefiala sobre quienes conforman el respaldo al movimiento reformista, a diferencia del 

397AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usricia, Tomo CXII, Impreso de 1.05 reformistas, Ano. 1835, folio, 
296 vuelro, 
398AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Documentos oficial.es de! senor Benemerito Corone! Francisco 
Maria Farias, Jefe CiviL y Mi!itar deL canton ALtagracia, Ano: 1835, folio, 320. 
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anterior impreso indica que esta conformado por una mayoria de tembleques y en una 

menor proporci6n por campesinos y que las reformas que piden los ciudadanos a la 

Constituci6n es formada por sus "Conciencias" para finalmente advertir las 

consecuentes posibilidades de enfrentamientos a 10 largo del pais y la necesidad que 

tiene "el gobierno" de evitaria, ofreciendose Farias a ser un punto de acuerdo ante 

extremos politicos en conflicto; sobre el apoyo al movimiento reformista indicaba: 

"(.,.) el apoyo al movimiento reformista estaba respaldado por Tembleques y 
Campesinos, aunque en su mayor proporcion a los tembleques que sostuvieron la 
Constitucion y al Gobernador Constitucional contra los segundos que con la 
mayor impunidad hollaron la una y depusieron violentamente al otro, que desde 
entonces se convencieron estos reformistas de la ineficacia de la Constitucion para 
la realidad del cumplimiento de ella misma, por ella Ie indica al gobierno 
Constitucional que la opinion que por las reformas tienen los ciudadanos es 
formada por sus conciencias que Ie dictan la mas suma de necesidad de que se 
hagan" Con estos conocimientos, pues, el gobierno puede juzgar de la firme 
decision de los pronunciados y de la sangre que con dolor puede asegurarse que se 
va a derramar todavia en este pais, y quizas puede el gobierno economizarla, y 
aunque yo sea reformista por las misma justa razon indicada, estoy pronto sin 
embargo a emplear los medios que se me aconsejen si en ellos se pudieran 

'I' di , ,,399 conci tar tantos y tan istintos y aun opuestos extremos. 

EI viernes 2 de octubre, las acciones politicas del coronel Farias toman otro 

caracter, ya que todos los oficios que se generaban desde la comandancia de 

operaciones iban encabezados con el titulo Republica de Colombia y se habian 

declarado vigentes los decretos del Libertador Sim6n Bolivar. Significaba este acto un 

total desconocimiento hacia las autoridades venezolanas y su legislacion. 400 

De hecho se constituia en un pequefio Estado que declaraba el retorno a la 

experiencia colombiana hacia unos afios arras y obviamente se desligaba en buena parte 

de muchos de los preceptos establecidos por los Iideres reformistas en otras partes del 

pais y Ie otorg6 un rasgo de particularidad a este movimiento en la Provincia de 

Maracaibo. 

399idem, 
4OOAGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Diario de los acontecimientos que han ocurrido en Maracaibo 
desde et 14 de septiembre a! 1 de octubre, folio, 173 vuelto. 



AI analisis de cualquier autoridad del ejecutivo nacional este gesto -simbolico 

politico- implicaba que, de conseguir mayores exitos Farias en su actividad politico- 

militar, significaba la consecuente separaci6n de la provincia de Maracaibo de 

Venezuela y su movimiento reformista se revestia de un caracter autonomista. Fuera de 

los planteamientos de los reformistas del resto del pais, Parra Perez sefiala sobre esta 

pretensi6n que: "(, . .) como fa de Monagas en el otro extremo de la Republica, falseaba 

por completo el verdadero program a del movimiento reformista y estorbaba 

gravemente los planes y propos ito de sus iniciadores. ,,401 

Todo indica que el accionar de Farias estaba orientado mas a consideraciones 

personales quizas en respuesta a sus ideales bolivarianos frente a las propuestas de 

reform as constitucionales que aclamaba el resto del pais. Estos hechos tambien podian 

considerarse como una posici6n de ruptura de Farias con el sector tembleque, pues su 

autoridad buscaba establecer una republica independiente. 

Para autores como Arlene Urdaneta Quintero, la acci6n politica de Farias al 

intentar ejecutar el renacimiento de la Republica de Colombia es considerada una 

expresi6n del separatismo zuliano que buscaba secesi6n del territorio nacional y de un 

movimiento con aspiraciones a constituir una republica independiente producto de un 

regionalismo exacerbado.402 

Otro decreto del 2 de octubre emitido por Farias, permite evidenciar mas 

aspectos en relaci6n al alcance y motivaciones de su movimiento, en el decreto ratifica 

que fueron los votos populares proponiendo su figura como jefe politico, las definitivas 

razones que 10 separaron del "descanso" que tenia en su hato, aunado a los des6rdenes 

4OICaracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 504. 
401Arlene Quintero Urdaneta, Separatismo y anexionismo en el Zulia. En: Revista Procesos Hist&ricos. Universidad 
de Los Andes. Ano 7, Numero 13. Primer Semestre 2008, pp, 67. 



que ocurrian en la ciudad de Maracaibo, ya que algunas personas aprovecharon el caos 

para cometer actividades ilfcitas al margen de la ley. 

Por eso pide el coronel Farias en su proclama: 

"Cuanta sea la prudencia para dirigir este pueblo acefalo algunos 
momentos y despedian algun tiempo por freneticos partidos ---ilegible---. Unos 
militares insubordinados infectan la laguna. Sus piratas tracen el ciclo de la 
ciudad: la facci6n que los protege desea momentos de venganza, algunos 
carniceros ofilan sus puiiales y se arremangan los brazos para asesinar. Otros 

. . h I ,r,' , b () ,,403 pocos qutsteron aprovec ar a conjuston para cometer ro os .... 

Farias en su decreto tam bien exhorta a principios basicos que debe cumplir todo 

militar al momento de ofrecer seguridad y protecci6n a los ciudadanos que estan en 

notoria relaci6n con los principios de los "Hijos de Bolivar" por ellos: "(, .. ) solo el 

soldado, subordinado esta inmovil sabre el fusil velando el ciudadano que reposa y 

ofreciendo seguridad al extranjero, que noble conducta [que desinteres es tan digno de 

/ hii d B u 1,.404 as ijos e a tvari 

Las palabras posteriores de Farias sobre la petici6n de reformas en su decreto, 

vienen con el trasfondo del reconocimiento a determinadas prerrogativas destinadas a 

asegurarles a los militares un cierto estatus privilegiado en la sociedad, perdido 

obviamente durante el advenimiento de la Republica de 1830 y, relacionado con la 

perdida de fueros militares ante 10 cual sefiala: 

"Lejos de vosotros toda idea de venganza, formemos como en otros tiempos 
una sola familia y si mi voz es de vil, ;,Desoiras a la de la necesidad que es tan 
sohado? ;,Quedaran nuestros campos asolados y el precioso lago tanto en sangre, 
yen sangre de todos hermanos de nuestros deudos y allegados? La contienda esta 
reducida a que una mayoria de Venezuela quiere que la constituci6n. [Militares, 
habeis dado patria y libertad! Vosotros habeis sufrido cuento cabe en 10 sufre os 
habeis manifestado obediencia. A las leyes, protectores de los pueblos y su reinado 
de vuestros jefes. ,0405 

403AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Procl.ama del fefe Civil y MiUtar de !a Provincia de Maracaibo, 
Carone! Francisco Maria Farias, Ana: 1835, folio, 127. 
404Ibidem, folio, 127 vuelto. 
405idem. 



El discurso de Farias visto hasta los documentos presentados actualmente, 

pretende una "revoluci6n polftica" necesariamente enmarcada dentro del movimiento 

reformista, adernas intenta establecer un cisma fatal entre el pueblo y los ciudadanos 

arm ados (militares) pero visto des de la figura de un padre familiar, que advierte 

cualquier desvio con castigo. 

Por ello Farias explica que la crisis politica debe entenderse: 

H(. . .) con agrado, los perseguidos acogen a vuestros pabe//ones y el brillo 
de otras armas, espasmos no terror, sino conjianza y alegrias. Ciudadanos que 
habeis expuestos vuestro paso, por la reforma, nuestros votos son los de la huella. 
Corfles y entusiastas de ambos por todos habeis tenido un mismo objeto, aunque 
discordes en los medios porque no todos perciben los objetos de mi mismo modo 
manejar las ideas con regularidad. Cualquiera pues que ame a su padre debe 
dedicarse a salvarlo del incendio que principiado y amenaza reducirlo todo. Ya no 
puede retrogradarse porque la mayoria de Venezuela pide reformas si alguno 
intentase contradecir estos votos tendra sabre mi execraci6n publica y un pronto y 

. I . ,,406 ejemp ar castigo. 

Los testimonios documentales plantearon una dificil situacion para la segunda 

semana del mes de octubre del afio 1835, desde las primeras actividades belicas 

comandadas por Farias sus oficiales y principales colaboradores se concentraban en 

Maracaibo y en el Puerto de Altagracia. 407 Esta situacion habia ocasionado un 

importante retroceso de las fuerzas leales a la constituci6n. 

Entre las primeras perdidas militares de las fuerzas constitucionales se indican la 

quema de muchos cartuchos, pero la propia comunicaci6n del Gobemador de Maracaibo 

Esteban Villasmil (nombrado desde la jefatura ejercida por el general Jose Antonio 

Paez) dirigida al Gobernador de Coro, indicaba que desde las acciones militares de 

406idem. 
407Las fuerzas militates que estaban respaldadas por el poder ejecutivo nacional, para el momento se 
organizaban de la siguiente forma: Comandante de Armas occidental de la Provincia, Henrique Weir, el 
Comandante del Batallon Bovaca, Antonio Pulgar, se habia embarcado para la Isla del Burro, frente a 
Maracaibo, con ciento rreinta hombres de su batallon y dos oficiales, resueltos a sosrener el gobierno. EI 
Comandante del Apostadero, Felipe Baptista se encontraba con una goleta, una balandra y unos buques 
menores al margen dellago de Maracaibo, miemras que el Comandame de la Barra, Diego Jose jugo, se 
mantenia fiel al orden constitucional con tropas destacadas a las afuera de la ciudad. 



Farias, era peor el panorama pues: "(, . .) ha sido nombrado Jefe Civil y Militar en 

Maracaibo. Las Tiranias que este ejerce son imponderables: la ciudad esta desolada y 

ifli I d d I ." 408 su aspeclo a zge a ama or e a patria. 

Farias rapidarnente habia asumido el control civil y militar de la regi6n, en 

apenas unos dias, habia ocasionado un repliegue no s610 de las fuerzas militares, sino en 

la propia ciudad, muchas personas se refugiaban en sus hogares, mientras otras 

escapaban.l'" 

Asf, un temor se vio disperso en diversas localidades, aquellos militares que no 

respaldaban las acciones de los llamados reformistas eran encarcelados, otros 

simplemente eran asesinados en emboscadas.Y'rnientras en otras partes del pais como 

en Oriente, se restablecfa el orden constitucional despues de someter a los principales 

jefes regionales. 

Una evidencia del funcionamiento en la articulaci6n de obtenci6n de adeptos al 

movimiento reformista en Maracaibo 10 encontramos en un particular expediente 

seguido contra Carlos Sandoval por seduccion de la tropa de Maracaibo en 1835, en la 

secci6n Secretaria de Interior y Justicia del Archivo General de la Naci6n. 

En octubre de ese afio se interpuso una querella contra Carlos Sandoval duefio 

de una Guaraperia"!', por llevar reuniones en el mencionado sitio en donde se suponia 

408Comunicaci6n de! Gobernador de Maracaibo a! senor Gobernador de Cora. Maracaibo, 5 de ocrubre de 1835. 
En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para los Ana!es de Venezuela. Segundo Periodo, T omo 
Primero, p, 490. 
409 u-« 
4lOtdem. 
411Seg(tn plantea el historiador Neller Ochoa para el caso venezolano, estos sirios "Pulpenas y Guaraperias" 
se convirtieron en espacios de interacci6n social y confluencia que llevaron una relaci6n dialecrica entre 
individuos, que perrniten senalar segun diversos testimonios documentales que los mencionados lugares se 
realizaban constantes discusiones sobre remas politicos que expresaban las fuertes tensiones etnicas, 
sociales, pohticas y econ6micas de larga data y del propio acontecer del momento, pese al disimulo propio 
de los chistes, el juego y el alcohol. Neller Ochoa. Discursividad y cultura popular en las pu!perias venezolanas 
(1770·1830). En: Presente y Pasado. Revista de Historia. A110 18, N° 36. [ulio-Diciembre, 2013. pp, 53-78. 



se organizaban "anarquicos planes" apoyados por veintisiete 0 treinta individuos de 

tropa. Esta referencia documental nos precisa c6mo se articulaba un civil en un espacio 

de interacci6n social como era una "Guaraperia" con sectores militares en busqueda de 

apoyo a la revoluci6n de las reforma. En su testimonio Carlos Sandoval, indic6 que se 

encontraba participando con los hermanos Cecilio, Manuel y Mariano Bravo, quienes 

eran caudillos locales y se habian convertido en lideres militares a 10 interno del proceso 

revolucionario reformista en Maracaibo. La existencia de este tipo de expedientes y 

quizas otros indican en un primer acercamiento que al menos existi6 una articulaci6n 

de sectores militares con civiles que sin duda conllevaron a las situaciones tensas que 

ocurrieron en las calles de Maracaibo durante 1835. 

Ante la casi total ocupaci6n de la ciudad por Farias, existia un notorio temor de 

armar milicias para enfrentar a los reformistas y se confiaba en mayor medida con las 

fuerzas del ejercito constitucional, de alii que al calibrar esta situaci6n el gobemador de 

la provincia de Maracaibo, Esteban Villasmil, ternia armar a las milicias ordinarias y la 

de los vecinos, pues podrian volverse contra ellos al saber que existia un apoyo del 

pueblo al movimiento reformista y, como consecuencia afirmaba el Gobernador: "No 

quiero ni debo pensar en llamar esta milicia al servicio, porque componiendose ella de 

la gente del pueblo y por consiguiente del mismo partido invasor, es darle armas para 

h I ,,412 acer a guerra. 

En otro tema segun testimonios en fuentes documentales algunas personas 

fueron castigadas por no asumir posici6n politica a favor del movimiento reformista y el 

panico recorri6 la ciudad. Escenas de saqueo de bienes y persecuciones a muertes sobre 

personas volvian a observarse, aquellas que rememoraban al "sanguinario espafiol 

412AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Torno CVIl!. Causa seguida a Carlos Sandoval por seducci6n 
de la tropa de Maracaibo. Afio: 1835, folio, 411. 



[Francisco Tomas] Morales" una expresi6n de estas situaciones, fue el testimonio 

emitido por el exjefe politico del Cant6n Altagracia, Justo Moreno, al Senor Secretario 

de Guerra y Marina, en donde hace referencia a la dificultosa situacion del cant6n, pues: 

"(, . .}Estos jefes marcados para siempre con el signo de la execracion 
publica, invocando una constitucion de paz, han hostilizado sangrientamente al 
vecindario pacifico y a nombre de unas leyes que protegen la seguridad y 
propiedad individual, han perseguido de muerte a las personas, adueiuindose de 
sus bienes de llano y plano y con la mas irritante osadia como magistrado de 
Venezuela tiemblo al prever el dia en que las paginas que la historia destine a los 
sucesos de Altagracia, presenten al mundo un cuadro de excesos hasta ahora 
nunca cometidos en este suelo y que se habian escapado a la cuchilla 
exterminadora del sanguinario espahol Morales. Ni los preceptos constitucionales, 
ni la expectacion publica, ni la responsabilidad en la cuenta que debe tom arles el 
gobierno de quien dependen, ha contenido a unas autoridades que no han podido 
tener otro norte que la constitucion, ni otros fines que la felicidad publica 
i Peregrino es el contraste que forman sus operaciones con los mandatos expresos 
de las leyes vigentes! ,,413 

Otro testimonio de los excesos del movimiento reformista fue realizado por 

Esteban Villasmil, quien en una cornunicacion al Gobernador de Maracaibo, 

informaba con precision las acciones lIevadas a cabo por las tropas reformistas al 

mando de Farias, indicaba en primera instancia el estado terrible de la ciudad de 

Maracaibo como resultado de los saqueos que ocurrian y la gran emigraci6n de 

vecinos que produjo. En su caso particular, manifesto la perdida de su propiedad y 

todo el ganado que contaba, pues fue destinado por "saqueo" para la subsistencia 

de la tropa armada. Con detalles expresa el oficial Villasmilla situacion: 

H(. . .) al presente enteramente arruinada [ciudad de Maracaibo], por las 
depredaciones y saqueos, que constantemente estan cometiendo las tropas de 
facciosos, la emigracion que por su causa ha tenido nuestra parte los vecinos, 
abandonado sus intereses y demas ruinas que trae consigo la guerra. Entre otros 
el que suscribe se halla a la fecha enteramente arruinado porque despues de 
haberme saqueado Farias, mi tierra y mi casa de habitacion, la que puso de 
cuartel dio orden para extraer todo mi ganado, 10 que cumplen sus esbirros muy 
b . ,,414 
len. 

413 AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo l. Comunrcccion de Justo Mareno jefe Politico el Canton 
Altagracia, al senor Secretario de Guerra y Marina, 26 Ocrubre de 1835, folio, 336. 
414AGN, Secci6n: Secreraria de Interior y Justicia, Tomo CVUI, Sin indexacidn, San Carlos, 4 de Noviembre 
de 1835, folios, 218-218 vuelto. 



Estas situaciones violentas y la magnitud de los sucesos en Maracaibo fueron 

ambito de preocupaci6n para las otras regiones geograficas vecinas. El Gobernador de 

Trujillo, Gregorio Fernandez Carrasquero, ofreci6 un breve relato sobre la informaci6n 

que recibia de los sucesos, ya que desde que asumi6 Farias el mando: 

"(, . .) habia preso varios ciudadanos; y el terror se habia apoderados de 
toda la poblacion por consecuencia de los sangrientos decretos que habia 
expedido; ya mandando presentar a todos los hombres de armas tomar so pena de 
ser pasados por las armas; ya dec/arando piratas a todos los que; por 
constitucionales se habian refugiado en laflotilla que estaba en ellago al mando 
del Comandante A, Pulgar; y ya por los temores que infundia generalmente un 
tribunal que habia establecido compuesto de tres personas para juzgar a los que 
. I ' . h bi fi d d. ,,415 intentasen trastornar e regimen que a ta un a o. 

Por tanto todos estos testimonios indican que al menos a diferencia de los otros 

movimientos dirigidos por los reformistas en el pais, el de Maracaibo tuvo otros 

matices, ya que la violencia politica, el saqueo y las privaciones de libertad fueron 

excesivos. No menos escandalosas resultaron las acciones de Farias contra los 

extranjeros explica Caracciolo Parra Perez, que los excesos cometidos durante su 

jefatura politica, obligaron incluso al Comandante de la Estaci6n Francesa en las 

Antillas a pedir un barco de guerra para proteger el puerto, ciudadanos extranjeros y 

capitales franceses depositados en Maracaibo. Segun el documento que emplea Parra 

Perez la comunicaci6n indicaba que: 

"A cabo de saber que el Coronel [FariasJque manda en la ciudad por los 
reformistas, despues de haber expulsado varios de los franceses alii establecidos, y 
of en dido ante fa energia que despliega nuestro agente consular Boyer para la 
defensa de sus conciudadanos imagina toda suerte de pretextos para expulsarle y 
tambien apoderarse de los capitales franceses depositados en cancillerla. ,A16 

Durante la investigaci6n se han precisado otras fuentes documentales que han 

permitido identificar un conjunto medidas que ejecuto Farias durante su jefatura y, se 

415AGN, Seccion. Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n de! Gobiemo Superior de la Provincia de Trujillo 
dirigida at senor Secretario de Guerra y Marina, da parte de! estado politico en que se encuentra la provincia de 
Maracaibo, 9 de ocrubre de 1835, folio, 137. 
416Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 504. 



relacionan sobre las acciones que lIev6 a cabo para intentar conseguir recursos 

financieros y consolidar el orden politico en la ciudad. En una correspondencia enviada 

por el gobernador de Trujillo, Gregorio Fernandez Carrasquero, al Secretario de Estado 

en el Despacho de Interior y Justicia, informando sobre los sucesos ocurridos en 

Maracaibo, especificamente hacia alusi6n que al otro dia establecerse Farias, se orden6 

un ernprestito de 12.000 pesos impuestos a los habitantes de la ciudad, se IIam6 a las 

armas a todos los hombres mayores de 12 afios, bajo pena de muerte y se public6 un 

ban do declarando "pirata" a todo individuo que se pronunciase en favor de la 

constituci6n.417 

Estas resoluciones no quedaban alii, sucedieron otras mas elocuentes como el 

encarcelamiento de Felix y Juan Casanova notables marabinos que no lograron huir del 

asedio de Farias, tal hecho ocasion6 que diplomaticos extranjeros se convirtieran en 

mediadores contra el gobierno impuesto y, haciendo uso del respaldo que brindaban las 

naciones y en aras de preservar los intereses colectivos y financieros solicitaron la 

liberaci6n de estos dos personas. La respuesta de estas gestiones fue la solicitud por 

parte de Farias de 12.000 pesos en dinero a favor de su libertad. La solicitud de dinero 

de Farias buscaba la obtenci6n de recursos por otra via mediante el encarcelamiento de 

figuras de importante filiaci6n econ6mica ante la imposibilidad de obtener recursos 

rapidos pues todas las plazas de comercio habian asegurado sus mercancias en las casas 

de comercio extranjeras. 418 

Sin embargo, los diplomaticos trataron infructuosamente con Farias resoluciones 

para el cese de hostilidades de las cuales se encarg6 directamente el C6nsul Britanico 

Guillermo Hutton, a fin de garantizar el cumpliment6 del trato, por considerarlo como la 

417AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CYIIl, Sin indexaci6n, Trujillo, 9 de Octubre de 
1835, folios, 180·18l. 
41Bjdem. 



(mica autoridad para reprimir los excesos. La oferta presentada hizo enfasis en el respeto 

a los bienes ajenos y la libre movilizaci6n de individuos, no obstante, Farias no acept6 y 

continuo con sus acciones de "solicitud forzada" de dinero a diversas personas. 419 

Ante tal situaci6n, la decisi6n de algunos comerciantes fue rotundamente 

negativa en otorgarle las cantidades de dinero solicitadas al Iider de la facci6n 

reformista y de inmediato ratificaron: "(. . .) todas las casas de comercio de aquella 

plaza han asegurar sus mercancias en las casas de comercio extranjeras, en fin que con 

la eleccion hecha por Farias, se ha disgustado todo el pueblo como algunos 

militares. ,,420 

Es probable que Farias detuviera algunas personas con importante caudal 

econ6mico en Maracaibo, y la decisi6n de asegurar todas las mercancias por parte de las 

casas de comercio extranjeras, fue una acci6n de protecci6n, ya que en caso de suceder 

una agresi6n de parte de los reformistas contra las casas de comercio de otros paises se 

estaria agrediendo directamente a otras naciones y, cornplicaria mucho mas el panorama 

al revestir la confrontaci6n militar quizas un caracter internacional. 

Al aparecer conflictos generados a partir de estas decisiones de Farias, ocasion6 

que uno de los principales lideres de las fuerzas reformistas como era el coronel Manuel 

Jimenez, se pusiera a favor del ejercito constitucional y todo su escuadr6n. Adernas todo 

el conjunto de bandos que se publicaban para mantener el orden publico establecian 

como castigo final la pena de muerte, obviamente estos excesos de violencia, 

terminaban por catalogar el gobierno de Farias segun las comunicaciones emitidas en 

terminos de muerte, venganza y exterminio ocurriendo que: 

419AGN, Seccion. Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CVIII, Sin Indexaci6n, 25 de Septiembre de 1835, 
folios, 201 ·202 vuelto. 
420AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I. Comunicaci6n de la gobernaci6n de la Provincia de TrujiU.o aL 
Gobernador de la Provincia de Barquisimeto. 16 de ocrubre de 1835, folio, 108. 



H(. .. ) se quedaba sin nadie con que contar y en su desesperacion ha 
nombrado un triunvirato recordando la memoria de Robespierre (. . .) y que casi 
todos los bandos publicados para el dictador concluyen con la pena de muerte, que 
Maracaibo se halla en el estado mas deplorable que pueda figurarse, que en los 
escritos del jefe revolucionario no se respira sino muerte, venganza y exterminio. 
Este es el cuadro en que en la actualidad se halla aquella parte presionado nuestra 
Venezuela; porque podemos tener la esperanza que estas operaciones han decidido 
ya a los jefes de la escuadra a hacer un desembarque con mucha facilidad 
restablecen el orden en aquella ciudad, pues cuenta a bordo con mil hombres y 
elementos mas que suficientes para todos ellos, 10 que agrega que el pueblo 
inocente y oprimido por los facciosos apoyados por las fuerzas desamparan al 

dill A AI . ,,421 cau I 0 ae tagracia. 

En resumen, para mediados de octubre, comenzaban las primeras noticias 

que recorrfan la ciudad, en la cual los reformistas perdian apoyo. Adernas se 

consideraba como posible estrategia militar para lograr una victoria el 

desembarque de tropas a traves del Lago de Maracaibo. 



Entre victorias, derrotas y negociaciones. La agudizacion del 
conflicto militar. EI Ejercito Constitucional enfrenta a las 

tropas reformistas en la Provincia de Maracaibo 

EI cant6n de Altagracia y la ciudad de Maracaibo para inicios del mes octubre se 

encontraban dominados politica y militarmente por las fuerzas reformistas.Y' Las 

comunicaciones emitidas por los jefes politicos del Cant6n, informaban que 

militarmente los reformistas estaban con capacidad de superar incluso a la fuerza 

armada de la capital, adernas reafirmaban que toda la Provincia "pide reform as" por 10 

cual impedir las acciones asociadas al movimiento ocasionarian mayores conflictos por 

ello en el caso del Cant6n Altagracia: 

H(. . .) la fuerza moral es irreversible y porque ni es solo esta Costa del Este sino 
toda la provincia que pide reformas a Vuestra Sehoria; se ha manejado en las 
circunstancias en que ha estado el territorio de una manera tan regular, que se ha 
captadola benevolencia de los pueblos y no podemos persuadirnos que sea capaz 
de una medida que hacia !lover los males sobre su pais natal. Vuestra Sehoria en 
fin, sobre un volcdn y no es posible que la poca fuerza armada de esta Capital 
contenga el impetuoso torrente de la administracion publica. Deje a Vuestra 
Sehoria a los pueblos como 10 hizo el inmortal Bolivar, que emitan su opinion y 

, A I di bi TJ" I " 423 vera en un momenta aesaparecer os istur lOS yay enezue a en paz. 

En otro tema, sobre la magnitud de la fuerza militar que contaba Farias para el 

mes de octubre se indicaba que:" (. . .) hay algunas probabilidad de que puede tener 

sabre 200 soldados y que puede tambien hacerse de alguna gente mas, can las medidas 

que habia tom ado. ,,424 

422 En la investigaci6n realizada encontramos un testimonio de un oficial que pudo reunir algunos 
miembros de familia y vecinos, que sin ser soldados de instrucci6n, sin casas y entusiasmados por defender 
la Constituci6n se armaron con ltderes militates en contra de los reforrnistas. Esto sucedi6 con el teniente 
Pedro Rodriguez, quien con III hombres, quien se puso a las 6rdenes del ejercito constitucional del 
Comandante Antonio Pulgar, el 7 de octubre en el Puerto de Altagracia. AGN, Secci6n: Revoluci6n de 
Farias, Tomo 1. Comunicaci6n de! Teniente Pedro Rodriguez at Comandante de operaciones Antonio Putgar, 7 de 
octubre de 1835, folio, 124. 
423AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo ex, Movimientos revotucionarios de los facciosos en 
Maracaibo y medidas tomadas par e! Gobernador. Ano: 1835, folio, 288. 
424idem. 



Esta ultima informaci6n es importante, pues exterioriza que para finales de 

octubre el Cant6n de Gibraltar se habia pronunciado tam bien a favor de Farias, de alli el 

temor que aumentara el numero de soldados a su favor, como afirma el gobernador de 

Trujillo: "(...) pronunciado el canton Gibraltar afavor de Farias hostiliza a laflotilla 

del comandante Pulgar negandole los recursos que se pedian para sostener las tropas 

que ten ian a bordo de los buques. ,,425 

Similares eran los temores para la principal autoridad en el momento, Esteban 

Villasmil, quien incluso fue mas reflexivo y consider6 que las acciones militares 

lIevadas a cabo por los "reformistas" eran "des graci ad as". Ademas, recalcaba que los 

propios oficiales quienes deberian ser los garantes del orden, la paz, el cumplimiento de 

la ley, han sido perturb ado por oficiales reformistas que: "(. . .) han traicionado sus 

deberes y juramentos, han echado el mas feo barron en la pagina gloriosa de nuestros 

'1' ,,42"6 mz ztares. 

Obviamente, las palabras del gobernador Villasmil expresan su preocupaci6n del 

enfrentamiento inadecuado entre miembros del ejercito, pues estaba siendo cometido 

por grandes lideres militares sobre los cuales el manto de la libertad e independencia 

recorda su extensa hoja de meritos. 

La prensa de la epoca comenzaba a ser participe de la situaci6n politica y se 

hacia eco de la situaci6n, pues al parecer no se vivia tal caos desde la epoca de 

independencia. Un editorial de la Gaceta de Venezuela, con relaci6n a los sucesos de 

septiembre y octubre en Maracaibo los catalogaba de la siguiente forma: HEl vecindario 

425 AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n de la gohernaci6n de la Provincia de T rujil10 al 
Gohernador de la Provincia de Barquisimeto. 16 de ocrubre de 1835, folio, 108. 
426Comunicaci6n de! Gobernador de Maracaibo a! senor Gobernador de Coro, Maracaibo 5 de ocrubre de 1835. 
En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para 10s Anales de Venezuela. Segundo Penodo, Tomo 1, 

pp, 490-491. 



de Maracaibo, que a tan caro precio ha comprado su independencia de La Espana, 

sabra no permitir que le arranquen las instituciones, bajo las cuales ha vivido en 

,,427 paz. 

EI 7 octubre ocurren los prim eros enfrentamientos notables entre ambas fuerzas 

militares, segun un parte transmitido por el Jefe de la Fortaleza de la Barra, Comandante 

Constitucional Diego Jose Jugo, sefialaba que luego de una importante acci6n militar en 

Macanillos se perdia militarmente el Puerto de Altagracia, ocasionando la victoria de 

los reformistas, donde huyeron despavoridos los constitucionales dejando en poder de 

F ' " T T - , d I h ' ,,428 arias: un canon monta 0, a gunos pertrec os, armas, vtveres, etc. 

AI sefialar las perdidas militares fueron pocas para los reformistas, tan s610 un 

sargento fallecido y cinco soldados heridos, mientras que en las fuerzas constitucionales 

fueron mas considerables, cinco muertos y numerosos heridos. Las noticias de victoria 

de los reformistas alertaban al gobemador de la Provincia de Trujillo, quien cruz6 

correspondencia con el gobemador de la provincia de Barquisimeto, para intentar armar 

un plan que propiciara un avance de tropas hacia las costas del lago de Maracaibo, que 

garantizare el desembarco de tropas para ayudar al Comandante de Operaciones de 

Maracaibo en la necesidad de contener un avance mayor de las fuerzas de Farias. EI 

plan consistfa en un conjunto de consideraciones en el orden tactico- militar, en relacion 

a las ventajas geograficas para el traslado de la tropa, las condiciones de clima, 

capacidad y destrezas del empleo de la fuerza militar. EI plan propuesto se explicaba en 

la necesidad de: 

427Gaceta de Venezuela a 17 de sepnernbre de 1835. En: Academia Nacional de la Hisroria. Documentos para los 
Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Primero, pp, 447. 
428Escrito de la Gaceta de Venezuela a 24 de octubre de 1835. En: Academia Nacional de la Hisroria. Documentos 
para los Anal.es de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Primero, pp, 488. 



coronel Jose Maria Melo a vigorizar el pronunciamiento de Maracaibo. Creia el General 

Marino que asegurando a Maracaibo, sosteniendo a Puerto Cabello y evolucionado 

tacticarnente en el oriente, el general Monagas llevaria a buen rumbo la causa de las 

Reform as , pero como las revoluciones que no avanzan retroceden, las fuerzas 

reformistas iban cediendo en buena parte del pais, mientras se consolidaban en la 

Provincia de Maracaibo. 

No obstante, el 24 de octubre en el campo de Juana de Avila, se produjo el 

mayor de los enfrentamientos entre las fuerzas constitucionales y las facciones 

reformistas al mando del coronel Farias. Desde la noche del 23 de octubre una columna 

de 598 hombres de las fuerzas constitucionales que se hallaban en el hato el Mam6n, 

avanzaron hacia la ciudad de Maracaibo, mientras que tres bergantines realizaban un 

bloqueo del puerto. La superioridad numerica del ejercito constitucional era evidente. 

Mientras tanto un grupo de 170 infantes pertenecientes a las fuerzas reformistas 

avanz6 hacia el campo de Juana de Avila yen una rapida acci6n dirigida por el propio 

Farias, el 24 de octubre se adelant6 sobre la caballerfa del ejercito constitucional, la cual 

se encontraba para el momento desorganizada y sin formar una linea regular, 

rapidamente fueron envueltos y en menos de tres cuartos de hora las fuerzas 

constitucionales fueron arrolladas, abatidas y derrotadas. El parte del Boletfn 

Extraordinario de la Batalla de Juana de Avila indicaba que: 

"Se observaron ambos campos y viendo el Jefe Superior [el coronel 
Francisco Maria FariasJque el enemigo no formaba una linea regular sino grupos 
(..) se determine a batirlo destinando por la izquierda en su linea ocho individuos 
de Boyacd y siete de Caballeria, y por la derecha otra de igual numero de cuerpos, 
la primera se retire y la segunda se sostenia: aquella fue reforzada con el res to de 
Boyacd y esta con ocho dragones; se reforzo mas la izquierda con algunos 
Maracaiberos, que tambien fueron envueltos, hasta que cargando el Jefe Superior 
con el resto y dando orden para que simultaneamente cargase toda la columna, se 
verifico con tanto acierto y bizarria que en tres cuartos de hora estaba arroyada, 
bat ida y derrotada la enorme masa que se vanagloriaba de humillar al Jefe a que 
en muchas campahas y en treinta acciones mandase en jefe desde la clase de 
subteniente, ha favorecido la fortuna. Por nuestra parte tuvimos la desgracia de un 



oficial subalterno y tres de tropas muertos, veinte y seis de los ultimos heridos, y 
diez caballos salteados que mueren muy luego con la desesperacion del activo 
veneno: multitud de fusiles, lanzas, caballos y cuanto contenia la decantada 
expedicion cayo en poder del ilustre guerrero que dirigio esta ace ion con su 
acostumbrado acierto. " 431 

Farias resultaba triunfante y el propio Boletin Extraordinario emitido con relaci6n 

al acontecimiento calificaba dicha victoria al: 

"(, . .) jefe diestro en la guerra versado en la politica siendo mas digna de 
alabarse su piedad cuando en el campo mismo supo 10 que despues ha ratificado 
por oficiales, que los vandalos de Venezuela habian dado la orden de saquear la 
ciudad y degollar a todos los reformistas. ,,432 

Recordemos que la victoria de Farias no era sorprendente a pesar de la 

desventaja militar, era un oficial que durante su carrera militar habia contado con 

importantes victorias en acciones militares. Es decir, se estaba combatiendo contra un 

oficial con demostrada capacidad combativa, quizas estos acometimientos Ie hacian 

fulgurar recuerdos de aquellas acciones mientras luchaba por la independencia cuando 

combati6 los ejercitos del realista Francisco Tomas Morales. Era ahora la batalla de 

Juana de Avila otra mas, pero quizas la mas importante en su carrera, pues el mismo 

dirigia su destino politico y militar. 

El resultado fue una derrota contundente para los defensores de la Constituci6n, 

adernas, de esa jornada "gloriosa" para los reformistas resultaron presos los 

comandantes Weir y Pulgar, varios oficiales muertos del ejercito constitucional, 257 

prisioneros, 41 heridos de gravedad y 31 muertos en total. Segun el propio parte oficial 

de Farias, este dia: 

"(, . .) justifica la bizarria con que los reformistas sostienen su justa 
demanda y la proteccion del cielo que nos libra de los freneticos carniceros y de 

431AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Boletin Extraordinario, Batalla de Juana de Avila, 24 de 
Octubre de 1835, folio, 319. 
432idem. 



las tribus gentiles armadas de mortiferos venenos, segun el orden constitucional 
I d. h d. ,,433 aunque contra e erec 0 e guerra y muertes. 

Lo indicado por el comandante reformista es interesante, pues segun su 

testimonio hubo participaci6n de parte de las fuerzas constitucionales integradas por 

indios guajiros quienes con flechas envenenadas enfrentaron a los reformistas y, fueron 

los que causaron los mayores dafios en relaci6n a un oficial subalterno muerto, seis 

heridos y diez caballos: "(, .. ) que murieron muy luego con La desesperacion del activo 

veneno ." 434 

La situaci6n en la provincia de Maracaibo se tornaba en otros niveles al 

incorporarse politica y militarmente al movimiento de las reformas la Villa de 

Sinamaica y parte del Cant6n Zulia. 435 La escasa integraci6n nacional, no s610 

dificultaba lograr un consenso en torno a la organizaci6n del poder militar 

constitucional en la provincia de Maracaibo. La proliferaci6n de formas espontaneas de 

acciones militares a favor de la revoluci6n de las Reformas, potenciaron los poderes 

locales tejiendo una red paralela al gobierno central, que generalmente la adversaba y 

facilitaba la perdida del orden politico para el caso de la provincia de Maracaibo. 

EI ejecutivo nacional opt6 por tomar serias medidas para recuperar este espacio 

geografico y declar6 en "Estado de Bloqueo" a la Provincia. Esta posici6n fue 

respaldada por las acciones militares de los comandantes Felipe Baptista y Diego Lugo, 

quienes conservaron y defendieron los puntos estrategicos necesarios en las zonas 

terrestres y maritimas para comenzar a sitiar a Farias. 

Las propias decisiones de Farias y del gobierno de bloquear a la Provincia 

afectaron intensamente la actividad comercial de la Provincia, que ya habia sido 

433idem. 
434idem. 
435AGN, Secci6n: Secreraria de Interior y [usticia, Tomo CVIIl, Comunicaci6n enviada por el Gobernador 
[nterino desde San Carlos at Secretcno de Interior y justicia, Ano. 1835, folios, 224-225. 



alterada con los movimientos de insurrecci6n de 1834. Esta aseveraci6n, la demuestra 

German Cardozo Galue cuando compara el total de los capitales importados y 

exportados, ademas del movimiento de buques mayores que salen y entraban por el 

puerto de Maracaibo durante los afios 1834 y 1836. 436 Por ella puede afirmarse que la 

Revoluci6n de las Reformas en la provincia de Maracaibo como en toda guerra afect6 

econ6micamente la regi6n en todos los aspectos de la dinamica comercial. 

La preocupaci6n general por el avance del movimiento reformista conllev6 a la 

creaci6n de planes concretos para enfrentar a las tropas de Farias; para finales de 

octubre de 1835, en vista de las victorias continuas de Farias en Maracaibo, el propio 

General Mariano Montilla proponia al Secretario de Guerra y Marina un plan para 

garantizar retomar las posiciones perdidas. 

Para el momenta Montilla apenas estaba siendo designado Segundo Jefe del 

Ejercito Constitucional, el documento en extenso revela su preocupaci6n por la 

situaci6n politica de la provincia, pues Farias se encuentra muy "envalentonado" con las 

victorias que ha obtenido, siendo posible que extienda la guerra hacia la Provincia de 

Coro, que se hallaba indefensa. Esto facilitaria que Farias pudiera emprender mas 

acciones pues el coronel tenia conocimiento practice de toda la provincia por ella 

plante6 una estrategia al respecto: 

HEI General Farias envalentonado y robustecido no solo con la ventaja 
que obtuvo el 24 del pasado sino con la incorporacion de la columna de Soto y la 
evacuacion de los puertos Altagracia, ha de alejar la guerra de Maracaibo, 
extendiendola a la Provincia de Coro que se ha!la indefensa y en donde la opinion 
puede serle favorable si atendemos a que la compaiia de milicias de aquella 
provincia que estaba de guarnicion en Maracaibo fue refractaria y que segun las 
comunicaciones venidas de Coro se han comportado mal en la accion del 24 los 
200 hombres que de la misma milicia llevo el comandante Rodriguez; ademds el 
conocimiento practice de Farias en toda la provincia de Coro y sus relaciones de 
amistad y parentesco 10 estimulardn mas y mas; de suerte que no debe dudarse que 
haya emprendido 0 este para emprender una invasion que pueden apoyar las dos 

436German Cardozo Galue, Maracaibo y su puerto, p, 71. 



goletas y una flechera de guerra enemigas. La columna de Barquisimeto debe, 
marchar sobre San Felipe y no podra tan pronta moverse sobre la providencia de 
Coro; y la columna que se le ordena al General Blanco forme en Trujillo, no puede 
bajar sobre los puertos de la Laguna, hasta ponerse en comunicacion con el 
comandante de nuestra escuadra en el lago, es decir 20 dias por 10 menos despues 
que reciba mi orden. Se deben aprovechar los momentos para evitar de todos 
modos que el enemigo se refuerce y organice en Oriente. De las tropas que 
componen la division de Carabobo no podrian extraerse en el dia fuerzas 
sujicientes con que marchan por la costa para penetrar por el canton de Costa 
Arriban porque teniendo aim el enemigo en Puerto Cabello 600 hombres e 
instruido por sus parciales de muestra posicion, puede hacer un movimiento sobre 
Patanemo y Turiamo para invadirnos los Valles de Guacara y San Joaquin 
distraernos la fuerza y en marchas y contramarchas reducirlas mucho. No es 
prudente disponer tan poco de elias mientras no esten organizadas y con alguna 
disciplina la columna de los valles de Aragua y fa que se ha mandado organizar en 
San Carlos; por 10 tanto juzgo de necesidad. ,,437 

Las advertencias de Mantilla son notorias en el documento hay una 

preocupaci6n manifiesta ante la posibilidad de una invasi6n por parte de Farias y, ante 

ello Montilla establece como posibles acciones emprender un avance hacia Maracaibo 

can un importante despliegue militar. Ademas indica Montilla que como principio 

general para organizar una acci6n militar debe ejecutarse una linea de asedio que 

contemple primero no desplazar la Divisi6n Carabobo, pues el enemigo todavia domina 

Puerto Cabello y cualquier maniobra de esta divisi6n podrfa facilitar a los reformistas 

desplazarse por Patanemo y escapar hacia occidente. 438 

Por tanto, segun Montilla era necesario que se trasladase desde Barcelona una 

divisi6n de 800 infantes hacia la provincia de Coro y el desembarque se haga por 

Cumarebo, y no por La Vela, que posiblemente este en manos de los facciosos. Una vez 

establecido el desembarco con municiones, se debera realizar un bloqueo del lago 

intentando tomar las goletas alii existentes. Esta acci6n permitiria a la escuadrilla 

constitucional "arrollar al enemigo" colocandose sobre los puertos de Altagracia y las 

437AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n dd General Mariano Montilla al senor Secretario 
de Guerra y Marina, sobre las operaciones a seguir en la provincia de Maracaibo, Cuartd de la Segunda Comandancia 
dd Ejercito en Valencia, 9 de ocrubre de 1835, folio, 195. 
4381bidem, folio, 195·195 vuelto. 



costas del este, siendo el fuerte de San Carlos el nexo militar directo para enfocar las 

acciones. Ademas el plan detail ado de Montilla incorporaba la necesidad: 

H(. . .) que las fuerzas marltimas de la laguna reciban ordenes terminantes 
de ejecutar y obedecer cuantas Ie comunique el jefe de operaciones y digo esto 
porque hasta ahora han creido los comandantes de aquel apostadero que no deben 
mas que cooperar a la defensa y cooperar no es obedecer y, la obediencia en tales 
operaciones es de absoluta necesidad; mayormente a tan largas distancias del 
gobierno. Si a estas medidas se Ie agrega la marcha del General Dolores 
Hernandez con los corianos que quedan de la columna que trajo, cuya marcha 
puede emprenderla por la costa luego que se aclare el movimiento sobre San 
Felipe, creo que eljefe a quien el gobierno encargue las operaciones sobre Cora y 
Maracaibo /leva todas las probabilidades de dejar airosas las armas de la 
Republica, sometiendo a su deber los que han alterado el orden constitucional. No 
hablo de las medidas lenitivas y de fa autorizacion que deb a /levar el jefe de 
operaciones para ofrecer indultos mas 0 menos extensos, porque esta es una 
medida que solo el jefe del estado puede determinar. ,,439 

Para Montilla, el hecho de no haberse planificado militarmente contra las 

acciones de Farias ha permitido su avance, pues segun su opini6n es evidente que no 

existe una coordinaci6n efectiva. Por el contrario, los comandantes militares en la 

provincia de Maracaibo s610 se han dedicado ala defensa y no ha sido nombrado un jefe 

d .' '1' b C M 'b 440 e operaciones rru itares so re oro y aracai o. 

De igual forma tam bien existian otras consideraciones tactico militares para 

enfrentar a los reformistas, el gobernador de la provincia de Trujillo, por ejemplo sefiala 

en una comunicaci6n al gobernador de la provincia de Barquisimeto la necesidad del 

desembarco de mil hombres armados, los necesarios para garantizar la derrota de 

aquellos que intentaban y eran calificados como: "Hijos desnaturalizados de 

Venezuela. ,,441 

Consideraba el gobernador de Trujillo Gregorio Fernandez Carrasquero adernas, 

que las medidas necesarias no sedan enviar tropaS desde Trujillo hacia los puertos de 

439jdem. 
440jdem. 
441ALocuci6n del Presidente de la RepubLica a sus Conciudadanos, En: Jose Antonio Paez. Autobiografia del GeneraL 
Jose Antonio Pdez, p, 285. 



Altagracia, sino enviarlas desde Barquisimeto y el centro del pais, pues ya las costas de 

estos puertos se encontraban desguarnecidas y no s610 estas acciones permit irian salvar 

a la provincia de Maracaibo, sino tambien las de Merida y Trujillo.442 

Para los primeros dias de noviembre, en una comunicaci6n del recien nombrado 

Comandante de Armas de la Provincia de Maracaibo, Manuel Oliva, se informaba c6mo 

la situaci6n a favor de los reformistas continuaba siendo muy fuerte, adernas de sefialar 

la calamitosa situaci6n de la ciudad de Maracaibo envuelta en caos, miseria, robos, y 

muchas personas aun huyendo de las acciones de Farias, en especial hombres que no 

querian enrolarse en el ejercito constitucional y quizas identificandose con el bando 

reformista: 

"La situacion de Maracaibo es verdaderamente lamentable, cerca de 28. 000 pesos 
de contribucion se han exigido a sus vecinos notables: muchas pulperias y 
almacenes han sido rematado en publica subasta y repartido entre la tropa su 
producto. Una horrorosa tirania pesa sobre las personas y las propiedades de los 
ciudadanos. Es un crimen pedir un pasaporte, renunciar un destino, indicar solo el 
deseo de un orden mejor de cosas. Farias mantiene la fuerza con varias 
excepciones, al mismo tiempo que guarda para si, las cantidades de dinero 
arrancadas al pueblo. Las familias emigradas en diferentes puntos de la carta 
presentan el respecto de fa mas horrorosa miseria, del mas completo desconsuelo. 
Multitud de hombres fugitivos por los montes, huyendo de Farias y excusando 
enrolarse en nuestrasfilas, aumentar la confusion, pues reducidos a la mendicidad 
se mantienen robando el ganado de los Hatos. En fin, Sehor, el estado de estos 
pueblos es tal que la mas exagerada fueron semi inferior en mucho a si espantosa 
realidad. Yo reclamo para ellos lajusticia, fa humanidad del gobierno: la imploro 
como la salvacion de la Provincia que sin duda y sin remedio alguno quedara 
asolada dentro la industria. ,,443 

El principal temor para esta fecha era el avance continuo de las fuerzas de Farias 

hacia la Provincia de Coro, ya que las ventajas de Farias provenian de su control 

absoluto del interior del Lago de Maracaibo de donde podia sacar recursos y armas. Asi, 

el comandante de armas Manuel Oliva, orden6 al mando del coronel Manuel Jimenez, 

442AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n de la gobernaci6n de la Provincia de Trujillo al 
Gobernador de la Psooincia de Barquisimeto. 16 de ocrubre de 1835, folio, 108. 
443 AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, T omo 1. Comunicaci6n del Comandante de Armas, Manuel de Oliva al 
Secretario de Guerra y Marina, 4 de noviembre, Castillo de San Carlos, folio, 425. 



Altagracia, sino enviarlas desde Barquisimeto y el centro del pais, pues ya las costas de 

estos puertos se encontraban desguamecidas y no s610 estas acciones permitirian salvar 

a la provincia de Maracaibo, sino tarnbien las de Merida y Trujillo.442 

Para los primeros dias de noviembre, en una comunicaci6n del recien nombrado 

Comandante de Armas de la Provincia de Maracaibo, Manuel Oliva, se informaba c6mo 

la situaci6n a favor de los reformistas continuaba siendo muy fuerte, ademas de sefialar 

la calamitosa situaci6n de la ciudad de Maracaibo envuelta en caos, miseria, robos, y 

muchas personas aun huyendo de las acciones de Farias, en especial hombres que no 

querian enrolarse en el ejercito constitucional y quizas identificandose con el bando 

reformista: 

"La situacion de Maracaibo es verdaderamente lamentable, cerca de 28.000 pesos 
de contribucion se han exigido a sus vecinos notables: muchas pulperias y 
almacenes han sido rematado en publica subasta y repartido entre la tropa su 
producto. Una horrorosa tirania pesa sobre las personas y las propiedades de los 
ciudadanos. Es un crimen pedir un pasaporte, renunciar un destino, indicar solo el 
des eo de un orden mejor de cosas. Farias mantiene la Juerza con varias 
excepciones, al mismo tiempo que guarda para si, las cantidades de dinero 
arrancadas al pueblo. Las Jamilias emigradas en diferentes puntos de la carta 
presentan el respecto de la mas horrorosa miseria, del mas completo desconsuelo. 
Multitud de hombres Jugitivos por los montes, huyendo de Farias y excusando 
enrolarse en nuestras filas, aumentar la confusion, pues reducidos a la mendicidad 
se mantienen robando el ganado de los Hatos. En fin, Senor, el estado de estos 
pueblos es tal que la mas exagerada Jueron semiinferior en mucho a si espantosa 
realidad Yo reclamo para ellos lajusticia, la humanidad del gobierno: la imploro 
como fa salvacion de fa Provincia que sin duda y sin remedio alguno quedara 
asolada dentro fa industria. ,,443 

EI principal temor para esta fecha era el avance continuo de las fuerzas de Farias 

hacia la Provincia de Coro, ya que las ventajas de Farias provenian de su control 

absoluto del interior del Lago de Maracaibo de donde podia sacar recursos y armas. Asi, 

el coman dante de armas Manuel Oliva, orden6 al mando del coronel Manuel Jimenez, 

44'AGN, Secci6n: Revolucion de Farias, Tomo l. Comunicaci6n de la gobemaci6n de la Provincia de Trujillo at 
Gobernadar de la Protlincia de Barquisimeto. 16 de ocrubre de 1835, folio, 108. 
443AGN, Seccion. Revolucion de Farias, Tomo l. Comunicaci6n de! Comandante de Armas, Manuel de Oliva at 
Secretario de Guerra y Marina, 4 de noviembre, Castillo de San Carlos, folio, 425. 



reunir una cantidad de ganado importante que se mantenia sobre el hato del Coronel 

Nicolas Joly a las afueras de Maracaibo.Y'Esta simple acci6n garantizaba un elemento 

fundamental en acciones de guerra, mantener la subsistencia de la tripulacion y 

escuadrilla que se trasladaba desde la Isla del Burro, con el unico fin de atacar con tropa 

marinera y de infanteria para inutilizar los buques de los facciosos, los cuales se 

encontraban apostados en el puerto de Maracaibo. 

Segun informes transmitidos por la Comandancia de armas de Maracaibo 

revelaban que las fuerzas de Farias, se contabilizaban para noviembre en 700 hombres 

de infanteria, 100 de caballeria bien montados y 48 oficiales entre jefes y subalternos, 

vestidos y armados con gran disciplina. 445 

EI 4 de noviembre el comandante Manuel Oliva, realizaba una accion no prevista 

en los planes para enfrentar a Farias, Ie escribio al comandante reformista por medio del 

senor Juan Villasmil quien partia a Maracaibo, en esta comunicacion Ie informaba de la 

situacion en el Oriente del Pais, ante el eventual acuerdo entre los generales Paez y 

Monagas, adernas del avance hacia los disidentes de Puerto Cabello. 

Obviamente era un oficio que indicaba a Farias la perdida continua de posiciones 

para los reformistas, y Ie intimaba la posibilidad del aumento en recursos de fuerzas 

hacia las diferentes zonas del pais, que conllevarian a la improbable victoria de su causa 

444EI comandante Manuel Oliva ademas en sus planes insistia en la necesidad de enviar mas fuerzas 
militates para poder reducir a los reformistas, por ello indicaba la posibilidad de una acci6n hacia el puerto 
de Maracaibo comandada por las distintas escuadrillas maritimas del gobierno, la Goleta Vola dora y Elisa 
Matilde, el Bergantin William, la balandra Carabobo, la goleta de los practices, la piragua Casanova, y el 
guairo de Pereira, quienes podrian hacer frente a los buques enemigos, acarupanando de un desembarco de 
al menos 800 hombres de infanteria y 100 de caballeria, que permitirian ocupar la capital de la provincia, 
AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n del Comandante de Armas, Manuel de Oliva al 
Secretario de Guerra y Marina, sin fecha, folio, 408. 
445AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n del Comandante de Armas, Manuel de Oliva al 
Secretario de Guerra y Marina, 1 de noviembre, Castillo de San Carlos, folio, 300. 



reformista. Por ello, el comandante Oliva a traves de esta carta busc6 una entrevista 

personal como primer paso para una posible negociaci6n. 

Indica el comandante de armas Manuel de Oliva, que esta estrategia Ie permitia 

ganar tiempo para hablar con otros jefes reformistas a quienes Ie unia estrechas 

relaciones de amistad, siendo estas conversaciones utilizadas tambien para conocer los 

verdaderos recursos del enemigo.l" 

Segun comunicaci6n del comandante de Armas, se efectu6 la mencionada 

entrevista personal entre el coronel Francisco Farias 447 y el comandante de Armas 

Manuel Oliva, a bordo de la goleta inglesa de guerra fondeada en el puerto de 

Maracaibo. EI comandante Oliva se traslad6 en un pequefio bote y sin armas, los 

resultados fueron nada beneficiosos, pues Farias se neg6 a recibir proposiciones de 

cualquier tipo, mientras no fueran emitidas por un funcionario de jerarquia, pues no Ie 

garantizaba nada, de alli que Oliva solicit6 al gobierno constitucional instrucciones 

fi . I fi . . 448 o ICta es para 0 icrar nuevas reuruones . 

Ademas en la reuni6n segun indica el Comandante Oliva, Farias, fue bien 

amenazante en sus pretensiones de seguir al mando de los reformistas pues: "Le indica 

- a Manuel Oliva- que todavia podia sostener por dos ahos mas a cuyo termino tendria 

446AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n del Comandante de Armas, Manuel de Oliva al 
Secretario de Guerra y Marina, 4 de noviembre, Castillo de San Carlos, folio, 297. 
447AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Comunicaci6n del Comandante de Armas, Manuel de Oliva al 
Secretario de Guerra y Marina, 5 de noviembre, Castillo de San Carlos, folio, 313. 
448Los temores de un avarice de las fuerzas reformistas hacia las provincias vecinas, para esta fecha eran 
evidentes, el Comandante de Operaciones de Barquisimeto, solicitaba al [efe del Ejercito Constitucional el 
envi6 de 500 fusiles con sus bayonetas y veinte mil cartuchos ante la posibilidad de que las tropas 
reformistas, avancen sobre la ciudad para eso propuso como conveniente que las tropas marchen pronto 
hacia Barquisimeto, via San Felipe con el objeto de despejar la via y quitarles a los enemigos el recurso de 
reclurar genre en los pueblos. AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Comunicaci6n del Comandante de 
opemciones Militares de Barquisimeto, allefe del Ejercito Constitucional, 6 de Noviembre de 1835, Barquisimeto, 
folio, 20 I. 



el gusto de sepultarse en las cenizas de Maracaibo antes que entrar en negociaciones 

I bi d U I .,449 can e go lerna e y enezue a. 

Farias se quej6 nuevamente pues transcurrieron dias sin las credenciales y 

proposiciones autorizadas del comandante de armas, cuando Ie lIegaron las credenciales 

autorizando al comandante Oliva a establecer negociaciones, sospech6 Farias que eran 

falsas porque en los timbres impresos se notaban diferencias en letras, rubricas y 

reveces en la fabricaci6n del papel. 450 

Para este momenta estaba imposibilitada algun tipo de negociaci6n. Por eso no 

es de extrafiar que el 8 de noviembre, los. buques de la escuadrilla constitucional 

hicieran entrada hacia el puerto de Maracaibo. La primera acci6n consisti6 simplemente 

en inutilizar un importante grupo de canoas que se apostaban en la costa del puerto, las 

cuales se constituian en medio de transporte que garantizaba el acceso de algunos 

pertrechos militares y la provisi6n de alimentos para los reformistas. Cumplida esta 

acci6n estrategica militar, se desat6 un combate militar entre ambas fuerzas, un "furioso 

fuego" cruzado con baterias de tierras empez6 contra el bergantin Rosalia y el bote 

"General Paez", segun indicaba el comandante de Armas Manuel de Oliva el resultado 

fue que: "( .. .) los enemigos habian tenido toda su infanteria desde el muelle, hasta 10 

ultimo del astillero parapetados; y un fuego horroroso de fusil cruzaba nuestros 

buques, a la vez que can metralla barr ian todo frente a su bateria. ,,451 

449 AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Comunicaci6n del Comandante de Armas de la Provincia de 
Maracaibo, al senor Secretario de Guerra y Marina, sin fecha, Ario: 1835, folio, 506. 
450 AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Comunicaci6n del Jefe Militar y Civil de la Provincia de 
Maracaibo Francisco Maria Farias, al Comandante de Armas Manuel Oliva, 7 de noviembre, folios, 304-304 
vuelto. 
451Comunicaci6n del Comandante de Armas de la Provincia de Maracaibo al Senor Secretario de los Despachos de 
Guerra y Marina. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo 
Periodo, Tomo Segundo, 9 de noviernbre de 1835, p, 69. 



Ante tal inmensidad de metrallas de fusil, los destrozos en los buques fueron 

rapidos, esto oblig6 a la tripulaci6n a desembarcar en pequefios botes para buscar lIegar 

a tierra e intentar salvarse, la tripulaci6n militar del Rosalia habia desembarcado casi en 

su totalidad al mando del Teniente Rafael Maria Baralt, quienes se dirigieron a tierra 

con el prop6sito de enfrentar con s610 treinta hombres a una total de cuatrocientos, 

ubicados cerca del astillero. A pesar de los estragos que sufria el Buque Rosalia pudo 

evitar al mando de Manuel Oliva mayores fatalidades para las tropas constitucionales, 

pues con el maltrecho buque acudieron al rescate del Teniente Baralt y su tripulaci6n, 

para retirarse nuevamente a la Isla del Burro.452 

EI parte militar del ejercito constitucional indicaba notables perdidas, el buque 

Rosalia qued6 totalmente destrozado, con multitud de balazos de canon y su casco 

completamente inutil, EI buque Williams sufri6 tam bien notables dafios en su jarcia y 

velamen con mas de quinientos tiros de cation y cuatro mil de fusil. 453 La balandra 

Carabobo, rota en su botavara, sus foques y un balazo a la lumbre del agua.454 

Estas cifras notables de disparos s610 indicaban que los reformistas mientras 

tuvieran control de las entradas al puerto garantizaban al menos contener las fuerzas 

constitucionales. EI gobernador Esteban Villasmil consciente de la situaci6n orden6 a 

una escuadra de infanteria intentar acercarse hasta donde 10 permitia el puerto y realizar 

ataques continuos contra estas escuadras maritimas (un bergantin, dos bongos y un 

m Comunicaci6n del Gobemador accidental de la Provincia de Maracaibo al senor Secretario de Estado en 1.05 

Despachos de Guerra y Marina. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para 1.05 Ana1es de Venezuela. 
Segundo Periodo, Tomo Segundo, 17 de noviembre de 1835, tomado de la Gaceta de Venezuela, Numero 
256, pp, 70-71. 
453idem. 
454Comunicaci6n del Comandante del Apostadero y la escuadti1la Constitucional al senor Secretario de Estado en 1.05 

Despachos de Guerra y Marina. En: Academia Nacional de la Historia, Documentos para 1.05 Ana1es de Venezuela. 
Segundo Periodo, Tomo Segundo, 11 de noviembre de 1835, pp, 67. 



guairo) al mando del coronel reformista Ram6n Soto, para atacarlas y poder ofrecer 

menos resistencia a otra posible incursi6n. 

Las columnas militares de Soto, con doscientos hombres pudieron controlar el 

acceso al puerto de Maracaibo, situaci6n por la cual la escuadra constitucional tuvo 

como (mica alternativa hacer constante seguimiento de embarcaciones que enviaba 

Farias a la zona con el prop6sito de conocer i,c6mo y que trasportaban? los militares 

reformistas. Aprovechando ese momenta para enfrentarlos con fuego de cation. 

No obstante, esta estrategia se complicaba segun Esteban Villasmil pues: "(, . .) 

tras de las trincheras y matas de COCO, resiste can un fuego muy vivo, y por esto se ha 

tornado el partido de romper la bala de cation, sabre 10 que se han hecho las debidas 

diligencias, de modo que ayer al salir yo para esta fortalezas se acercaron los buques 

cuanto 10 permitio el puerto, y par turn a hicieron sus fuegos. " 455 

De igual forma se articulaban otras acciones militares por parte del ejercito 

constitucional. Se ordenaba formar un equipo de caballeria con participaci6n del Jefe 

Politico del Cant6n Casigua, Manuel Jimenez, con el prop6sito de reforzar una columna 

y ofrecer la posibilidad de un ataque certero por tierra, que hostilizaria a los reformistas, 

mientras las tropas constitucionales se refugiaban de nuevo en la Isla del Burro para 

recomponer fuerzas. 456 

Esta coyuntura de victorias por parte de la facci6n reformista de Farias, parecian 

alentar el movimiento, pero quizas s610 se constituian en victorias defensivas, no existia 

un avance hacia otras zonas del pais, las fuerzas militares reformistas permanecian 

455Sucesos de Maracaibo, tomados de la Gaceta de Venezuela. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos 
para !os Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo, pp, 65. 
4S6Comunicaci6n del Comandante del Apostadem y de la Escuadrilla Constitucional, Felipe Baptista al senor Secretario 
de estado en !os despachos de Guerra y Marina. En: Academia Nacional de la Hisroria. Documentos para !os 
Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo, 11 de noviembre de 1835, Isla de Burros, pp, 67·68. 



estaticas y no se aumentaba el numero de adeptos al movimiento. AI contrario iba en 

menor cuantia, igual que los alimentos y pertrechos militares. 

Ademas la victoria del ejercito constitucional en Puerto Cabello, bloque6 un 

posible auxilio para el movimiento insurgente en la provincia de Maracaibo. No 

obstante, nuevos planes se ejecutaban por parte del comandante de la escuadrilla 

constitucional Felipe Baptista, los cuales comunicaba al gobierno, en su estrategia de 

debilitar los alcances de Farias, pues este habia logrado reunir con esfuerzo 200 

hombres en la costa del lago de Maracaibo, al Mando del Coronel Manuel Bravo.457 

457idem. 



La lIegada al mando del General Mariano Montilla y el bloqueo al 
lago de Maracaibo: la estrategia final del ejercito constitucional 

En tan solo un mes desde el 14 de noviembre, el asedio continuo hacia el 

movimiento reformista en la provincia de Maracaibo motiv6 a que la soluci6n del 

problema pasaria por conformar un ejercito solamente enfocado en disipar los avances 

de Farias y sus tropas, si bien todavia los comandantes naturales de la provincia 

mantenian un control de la zona, el nombramiento del general Montilla, como segundo 

jefe del ejercito constitucional y del general Jose Felix Blanco como comandante de 

armas y operaciones en la Provincia, implie6 la coordinaci6n mas efectiva de las 

acciones contra Farias. 

Durante su acercamiento a bordo de la escuadrilla nacional en las cercanias de 

Maracaibo, Jose Felix Blanco, informaba al senor Ministro y Secretario General de 

Guerra y Marina, que a pesar de las victorias obtenidas apenas contaba con 146 

hombres para enfrentar directamente las fuerzas del coronel reformista Soto. Por ello 

solicit6 al Gobernador de la provincia de Coro el apoyo de 400 hombres, pues para la 

fecha, ya era imposible contar 'con el apoyo de fuerzas provenientes de Merida y 

Trujillo, esta situaci6n afectaba cualquier intento de ataque terrestre, ya que las costas 

estaban plagadas de: "( .. .) facciosos guerrilleros que nos privan hasta de tomar un 

platano, y en las cuales no contamos hoy con un solo hombre a favor del gobierno 

nacional, exceptuando la villa de San Carlos del Zulia ,,458 

Las preocupaciones de Blanco no tenninan alii, plantea al propio Ministro que es 

necesario nombrar un jefe de mayor prestigio que el, preocupado quizas por las posibles 

derrotas ante las fuerzas militares reformistas debido a la ausencia de tropas y quizas su 

45R AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo l, Comunicaci6n de Jose Felix Blanco al senor Ministro de 
Secretaria de Guerra y Marina, 18 de noviembre de 1835, folio, 260. 



poca ascendencia militar en la regi6n, al mando de las operaciones militares, pues segun 

se considera muy debil: 

"(, . .) el contrapeso que el nombre del general Blanco puede hacer en una 
fiel balanza a los muy justamente acreditados y Benemeritos Urdaneta, Bermudez, 
Carreno, y otras de igual rango que esta acostumbrado a respetar y temor el 
pueblo de Maracaibo y mucho mas el traidor que hoy /0 subyuga (. . .) pero esto me 
seria mas satisfactorio, al paso mas tail a la nacion, haciendolo a las ordenes de 
otro jefe mas respetable y ventajoso que yo, hablo al gobierno con todo mi 

, ,,459 corazon. 

Las nuevas estrategias militares al mando de Montilla y Blanco comenzarian a 

dar resultados. EI 14 de noviembre en una acci6n contundente el Comandante 

Bustamante en uni6n con el Comandante Manuel Jimenez, marcharon con tropas de 

Coro sobre los puertos de Altagracia, en seguimiento del coronel Ram6n Soto, quien no 

pudo reunirse con Farias, mientras este conducia los restos del Batall6n Cantaura, con 

motivo del asedio marttimo.P" 

EI 25 de noviembre ocurria un fuerte enfrentamiento en don de una escuadrilla al 

mando del comandante Baptista, dio un combate importante en la Bahia de Maracaibo a 

las tropas reformistas con el objeto de inutilizarles los buques que tenian "arrejados" en 

la fortaleza. EI resultado fue efectivo, pues dej6 inutilizados algunos buques enemigos y 

dos bongos, siendo la perdida de pertrechos y armamento considerable para los 

reformistas. 

459Ibidem, folio, 261. 
460 EI 21 de noviembre indicaba el Gobernador de Coro Mariano Garcia, que por Paraguana habian 
arribado tres buques de los facciosos el dia 18 de noviembre siruacion que ponia en advertencia al 
Secretario de Guerra y Marina, que podria ser la primera avanzada de una posible invasi6n de parte de los 
reformista dirigidos por Farias, esta situaci6n provoc6 que: "(. .. ) La cLase pobre, se p-restara con mucho gusto y 
entusiasmo, para asomar Las armas y otros a Mcer emprestados y donativos. "Es decir, habia una reacci6n de 
defensa contra los reformistas, situaci6n que clara mente expresaba la necesidad de tener personal preparado 
para combatir a un enemigo mas alla de las fuerzas militares, que eran escasas en la zona, y finalmente nos 
indica que para el caso de la Provincia de Coro, no existia un apoyo popular hacia los reformistas y en 
particular al movimiento dirigido desde la Provincia de Maracaibo por Farias. AGN, Secci6n: Revoluci6n 
de Farias, T 01110 1. Comunicaci6n deL Gobernador de La Provincia de Coro aL Secretario de Despacho de Guerra. 
Coro, 18 de Noviembre de 1835, folios, 402-402 vuelro. 



Para finales de noviembre el balance militar y politico no era nada favorable 

para Farias. La victoria del ejercito constitucional en Puerto Cabello, el decreto de 

Pirital en el cual se rend ian las fuerzas reformistas del general Monagas en las 

provincias de Barcelona y Curnana, la imposibilidad de trasladar la tropas ubicadas en 

Valencia hacia Maracaibo, las fricciones entre compafieros militares de Farias y la 

creciente animadversi6n publica complic6 cualquier avance efectivo de sus tropas y 

atentaba la permanencia de su control politico militar de la provincia. 

EI dia 26 de noviembre el comandante de operaciones Jose Felix Blanco, 

enviaba al Secretario de Guerra y Marina el estado que manifestaba la fuerza armada 

con municiones en la provincia de Maracaibo, el cual detalla en grados militares su 

composici6n, siendo 181 el personal militar disponible para emprender posibles 

acciones militares en la provincia. 

Cuadro 3: Estado que manifiesta la fuerza armada y con municiones 
en la Provincia de Maracaibo al 26 de noviembre segun el 

Comandante Jose Felix Blanco461 

Cuerpos Capitanes Subalterno Sargentos Banda Cabos Soldados Total 
s 

Batall6n de 
los Altos 1° I 0 2 I 4 93 101 
Comoaiiia 

Milicia de 
Maracaibo I I 3 I 6 40 52 

1° 
Comoaiiia 

Piquete de 
Dragones I 0 2 0 3 25 31 
Montados 

Total 3 I 7 2 13 158 184 

461AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, TOl11o 1. Estado que manifiesta la [uerra armada y can municiones en la 
Provincia de Maracaibo at 26 de noviembre de 1835 segUn e[ Comandante Jose Felix Blanco, folio, 476. 



EI 29 de noviembre en una comunicaci6n dirigida al general Jose Felix Blanco, 

comandante de armas y de operaciones de la Provincia, por el comandante Manuel 

Oliva, Ie indicaba c6mo iban en con stante reducci6n las personas adeptas al movimiento 

de Farias, ya que no ofrecfan una resistencia feroz y empedernida, con tropas armadas. 

Las acciones de los reformistas resultaban ahora pequefias y con grupos desordenados 

que lIegaban a treinta personas que huian a caballo. Por esta reducci6n de tropas 

reformistas, las tropas constitucionales lograron controlar el este de la costa del lago de 

Maracaibo, al respecto el comandante Manuel Oliva sefial6 que: 

"Sobre mi marcha tuve avisos de que se encontraban aun en el Hato de 
Anc6n de Colina e inmediatamente me puse con el senor Comandante Jimenez y 
veinte carabineros al galope sabre dicho hato en donde los alcanzamos; verlos, 
cargarlos, y rendirlos fue todo obra del momento, siendo tanto el asombro y 
cobardia de estos miserables, que apenas hicieron seis u ocho tiros; el comandante 
Melendez, siguio a escape en un famoso caballo; pero perseguido por dos 
carabineros se echo al suelo y huy6 al monte, abandonando el caballo. Concluida 
esta operacion me acampe y a las cuatro de la tarde regrese con la infanteria a 
este punto, dejando al Comandante Jimenez ordenes de seguir al anochecer de hoy 
sobre las Cabimas con treinta caballos y la piragua Carmona por la costa, con el 
objeto de disolver una guerrilla de facciosos de veinte hombres que hay alii y traer 
todo el armamento que pudiera reunir. El resultado de esta marcha es haber 
tomado a los enemigos, veinte y cinco fusiles y, diez y ocho hombres de tropa y dos 
oficiales y haber tibertado toda la costa del este del poder insoportable de estos 
bandidos," 462 

Farias hacia finales de noviembre carecfa de elementos para desenvolverse en el 

marco de una guerra, tenia cortadas las comunicaciones marftimas y terrestres, debido a 

que el comandante Antonio Pulgar quien logr6 escapar luego de ser apresado por el 

Coronel Farias operaba desde La Grita, los Puertos de Altagracia y las fuerzas navales 

cerraban la salida dellago de Maracaibo.463 

EI gobierno ante una posible acci6n final contundente y para evitar mas 

derramamiento de sangre, ofreci6 dar pasaporte a todo aquel que 10 solicite ante las 

462Comunicaci6n de la Comandancia de Operaciones de la Provincia al senor General Jose Felix Blanco, Comandante 
de Armas y de Operaciones de la Provincia. En: Academia Nacional de la Hisroria. Documentos para los Anales de 
Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo, 29 de noviembre de 1835, pp, 73-74. 
463Francisco Gonzalez Guinan, Ob. Cit, Tomo u. p, 439. 



autoridades como medida estrategica para evitar mayor conflictividad. 464 Para los 

primeros dias del mes de diciembre el gobernador de la provincia de Maracaibo desde 

los puertos de Altagracia inform6 al gobierno que ante la necesidad de restablecer el 

orden en la plaza, dominada por los facciosos, era necesario declarar en estado de 

bloqueo la mencionada plaza y sus costas adyacentes.Y' Ademas solicit6 la separaci6n 

de operaciones a cargo del marino comandante Felipe Baptista, pues la tropa del 

batal16n Boyaca se 10 ha solicitado, ya que 10 considera un militar irrespetuoso, 

insolente y hombre de mala conducta, 10 que ha ocasionado que muchos ciudadanos no 

quieran ponerse a las 6rdenes del gobierno constitucional. 466 

El 2 de diciembre el comandante de armas de la plaza de Maracaibo, Jose Felix 

Blanco, llega a la capital de la provincia con una reducida tropa y se dirige al senor 

secretario de guerra marina, informando sobre la relaci6n de fuerzas existentes a favor 

del ejercito constitucional en las zonas de Maracaibo y los puertos de Altagracia, la cual 

habia aumentado considerablemente; adernas notific6 la victoria en un enfrentamiento 

militar contra las columnas del comandante reformista Ram6n Soto, utilizando como 

estrategia tactica: 

H(. . .) que [se} marchase sabre la Rita una muy pequeha y proporcionada a mi 
actitud militar, compuesta de treinta fusileros de la quinta de los Altos, treinta y 
{res de la primera de Maracaibo, y 31 de la caballeria de Dragones montados, a 
las ordenes del senor Coronel Oliva, can el objeto de batir una fuerza que se me 
informo habia en aquella punta (Ia Rita) parte de la del dicho Soto; y parte venida 
de Maracaibo bajo uno de los Oficiales Bravos (EI Cecilia); la expedicion ha 
tenido un buen resultado que expresa el parte oficial del Coronel Oliva, que tengo 
la honra de acompahar a Usted. Hoy me ha presentado el dicho Jefe los cabecillas 
a Comandantes de guerrillas, Matias Melendez, y C. Urdaneta (alias Tenecame); y 

464AGN, Secci6n: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CVIII, Sin indexaci6n, Ana: 1835, folios, 119 al 
28l. 
465/bidem, folio, 23l. 
466AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Comunicaci6n del Comandante de Armas, Jose Felix Blanco, 
sabre l.os sucesos ocurridos en Maracaibo, Alragracia, 30 de noviembre de 1835, folio, 472. 



en el momenta los he puesto a disposici6n del Gobernador accidental de la 
Provincia ... 467 

Cuadro 4: Relacion de fuerzas existentes en Maracaibo del modo 
siguiente en Altagracia Diciembre 2 de 1835468 

Cuer os Jefes Oficiales Tropas 
1 6 28 

3 86 
1 5 35 
- 5 90 
- 1 7 

2 20 169 
1 1 40 
5 1 - 
1 2 - 

2 2 20 
1 13 

13 47 488 

A rtille ria 
Maracaibo 
Dra on~e~s ~ ~ ~ ~~ -+ ~ ~ 
Coro 

Guardia de la 
Jefatura 
Zulia 

Oficiales Sueltos y 
Jefes 
Otros 

Total 

EI subjefe del Estado Mayor del Ejercito Constitucional, Juan de Sola informaba 

al senor secretario de guerra y marina, al 3 de diciembre que la situaci6n del gobierno 

en ellago de Maracaibo era muy comprometida a pesar de las victorias obtenidas, pues 

el enemigo habia ocupado la costa oriental, con la posesi6n del pueblo y puerto de 

Altagracia, intentando los reformistas apoderarse del cant6n limitrofe de Casigua, 

quedando el Lago de Maracaibo perfectamente cortado por su ribera izquierda, 

obstruyendo por tierra la cooperaci6n de la provincia de Coro y tornando inseguro los 

auxilios militares de tropas desde las provincias de Trujillo y Merida. 469 

A pesar de la situaci6n poco optimista, el 8 de diciembre las fuerzas 

constitucionales dieron un golpe fuerte a las tropas reformistas. EI secretario de guerra y 

467Comandancia de Armas de la Provincia de Maracaibo sobre los ultimos sucesos de Maracaibo. En: Academia 
Nacional de la Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo. Numero 
7. Altagracia, 2 de diciembre de 1835, p, 72. 
468AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Relaci6n de [uerzas existentes en Maracaibo del modo siguiente 
en Altagracia Diciembre 2 de 1835, segUn el Comandante de Operaciones Jose Felix Blanco, folio, 477. 
469 AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Comunicaci6n deL subjefe de Estado Mayor de! Ejercito 
Constitucional Juan De Sola, al Secretario de Estado en los despachos de Guerra y Marina, Maracay, Cuartel 
General, 3 de diciembre de 1835, folio, 394. 



marina informaba que la escuadrilla constitucional habia inutilizado los buques armados 

de los disidentes en el lago de Maracaibo, influyendo asi en el pronto restablecimiento 

del orden legal en aquella importante provincia.V" 

Para el 12 de diciembre el segundo jefe del Ejercito Constitucional, general 

Mariano Montilla, autorizado por el propio primer jefe, el general Jose Antonio Paez, 

disefiaba tacticamente una estrategia para lograr en breve tiempo enfrentar y disipar al 

resto de los reformistas que estaban guarecidos bloqueandolos por tierra y mar. 

Como se ha evidenciado la situaci6n de los reformistas en Maracaibo era diffcil. 

Ademas de haber sido derrotados en varios encuentros parciales, quedaban reducidos a 

la plaza. Se planteaba Montilla iniciar un bloqueo del lago de Maracaibo, el 23 de 

diciembre por una divisi6n maritima compuesta de quince embarcaciones armadas en 

h . . . 471 guerra, armamentos, pertrec os, provisiones y vestuanos. 

Una proclama emitida el 13 de diciembre marcaba definitivamente para el 

general en jefe de los ejercitos de la republ!ca, Jose Antonio Paez, la absoluta necesidad 

de restablecer el orden constitucional en Maracaibo. Ese dfa desde el Cuartel General en 

Maracay, dirigia una proclama con atenci6n especifica a los "Maracaiberos". 

El general Paez indicaba que su preocupaci6n principal en relaci6n a la situaci6n 

de los maracaiberos residfa en la necesidad de hacer respetar la Constituci6n de 1830, 

por 10 cual actuaria como 10 hizo contra las fuerzas reformistas en Valencia, Lajas y la 

Laguna de Pirital en donde "sin derramamiento de sangre" sometia a la Ley, a quienes 

habian alterado el orden. 

47°Resoluci6n del Ministro de Guerra sobre las precedentes comunicaciones de Maracaibo, Academia Nacional de la 
Historia. Documentos para los Anal.es de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo. Caracas, 6 de 
diciembre de 1835, pp, 71. 
471 Ultimos auxilios dirigidos a Maracaibo, y proclama del Jeie del Ejercito Constitucional, Academia Nacional de la 
Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Torno Segundo. 13 de diciembre de 
1835, pp, 7&77. 



La proclama es una expresa advertencia a los facciosos reformistas que en caso 

de no someterse a las armas nacionales, el nombrado jefe constitucional Mariano 

Montilla, tenia autorizado utilizar todos los medios coercitivos para ello, que conllevaba 

el envio de las tropas constitucionales como un acto de reconocimiento que las acciones 

de Farias revestian un peligro regional con influencia en la vida social del pais. Incluso 

el propio Paez en la proclama aboga, que por ser tan afectos el pueblo maracaibero a 

Montilla deben "Oidlo y llenarles vuestro deber".472 

Adernas el general Paez como lider del ejercito deja marcadamente establecido 

que la raz6n de la actividad militar de la provincia busca hacer respetar la Constituci6n 

de 1830. La proclama es necesaria como aporte a la investigaci6n insertarla integra en 

su contenido: 

"Maracaiberos: Concluida en Oriente la pacificaci6n de Barcelona y 
Cumana, sin haber vertido una gota de sangre, he vuelto mis ojos hacia 
vosotros y lamentado en mi coraz6n las desgraciadas que os afligen. Ellas van a 
cesar: el Gobierno envia fuerza bastante para hacer respetar la Constitucion 
del aho de 30, y los que han alterado el orden, deben oir la voz de la raz6n y 
someterse a la Ley, antes que las armas nacionales cumplan su deber. 
Maracaiberos: plenamente autorizado por s.E. el Presidente de la Republica 
para restablecer el orden constitucional en Venezuela, he hecho cuanto ha 
estado a mi alcance para conseguir tan laudable objeto, sin derramamiento de 
sangre y sin mengua de la dignidad nacional. Os comprueban esta verdad, mis 
actos de Valencia, Lajas y Laguna del Pirital. Maracaiberos: Al nombrar al 
segundo Jefe del Ejercito Constitucional para que realice en esa Provincia los 
deseos del Gobierno, he tenido presente que sus cualidades no deben seros 
desconocidas, y que su afecto hacia vosotros 10 tiene acreditado: oidlo y 
llenareis vuestro deber: no 10 forceis a emplear los medios coercitivos que tiene 

" 473 en sus manos. ' 

EI 15 de diciembre, el comandante de operaciones Jose Felix Blanco, realizaba el 

ultimo analisis de la situaci6n politica y militar antes del bloqueo del lago de 

Maracaibo. A traves de una comunicaci6n al presidente de la republica Jose Maria 

412Proclama de! Jefe de! Eje-rcito Constituciona! Jose Antonio Pdez, Genera! en Jefe de !os Ejercitos de Ia Republica y de 
Operaciones para restab!ecer e! orden constitucionaL Academia Nacional de la Historia. Documentos para los 
Ana!es de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo. Maracay, 13 de diciembre de 1835, pp, 77-78. 
473 idem. 



Vargas y el jefe del ejercito constitucional Jose Antonio Paez, hizo claro enfasis 

Montilla en analizar la conducta militar y personal de Farias, como expresi6n para 

entender toda la tirania que aquejaba a la provincia de Maracaibo y final mente instaba al 

"Padre Libertador de Venezuela" - Jose Antonio Paez- la necesidad que solo su figura 

era capaz de restablecer el orden, pues: 

"La tirania que esta sobre Maracaibo es horrorosa. No es la tirania metodizada 
de un despota seguro de su poder 0 sin inquietudes por su duracion, es a la vez el 
frenesi de un alma baja que quiere saciarse de sangre y desastre antes que la 
fuerza Ie sea arrebatada. (. . .) Maracaibo dividido hace mucho tiempo en dos 
partidos irreconciliables, cuyas violencias escandalizaron mas de una vez a la 
nacion, los ve en su seno todavia revestido de nombres distintos pero con las 
mismas pasiones. Farias que se enrolo muy tarde en las filas de los defensores de 
la independencia no condujo jamds a nuestros valientes al campo del honor, 
desconocidos de todos ellos en la epoca gloriosa de nuestra lucha contra los 
peninsulares, poseedor de vicios raros y vergonzosos que no ha cuidado jamds de 
ocultar a la vista y al pudor del publico. Ante el mal extendido y exacerbado Ie 
ruego que ante los recientes desastres, no se extinguiran sino con el remedio que 
solo puede aplicarle. El prestigio de un gran nombre, la gloria que acompaha al 
Padre Libertador de Venezuela, su presencia de unos /1ueblo ansiosos de 
conocerle, ajianzar la paz en suelos de discordia y sangre. " 4 4 

El 19 diciembre habian zarpado de Ocumare tres buques rumbo a Maracaibo, 

como preparativos al bloqueo militar llevando a su bordo al segundo jefe del ejercito 

constitucional, general Mariano Montilla y 500 hombres de infanterfa con 10 cual 

aumentaban a 18 las embarcaciones que actuarfan sobre Maracaibo, que se sumaban a la 

escuadrilla al mando del capitan de fragata Felipe Baptista conformada con 23 canones 

y con 372 hombres.475 

El 23 de diciembre el secretario de Estado en los despachos de Guerra y Marina, 

Francisco Hernaiz, comunic6 el bloqueo de la plaza de Maracaibo y sus puertos 

adyacentes, como parte de una obligaci6n a fin de restablecer el orden constitucional. 

Indicaba en su parte que: 

414AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo I, Comunicaci6n del Comandante de Opemciones de La Provincia 
de Maracaibo, Jose Felix Blanco al jefe del Ejercito Constitucional Jose Antonio Pdez, Altagracia, 15 de diciembre 
de 1835, folio, 509. 
475lbidem, folio, 510. 



"(, . .) se ha permitido a los buques de guerra de naciones amigas y 
neutrales, entrar, salir y permanecer en el Puerto de Maracaibo, pues el gobierno 
confia que ellos no auxiliarian en modo alguno a los enemigos del Gobierno 
legitimo y reconocido por sus respectivas naciones: segunda: que la fuerza 
bloqueadora impida la entrada de todo buque, si estos /levan articulos de 
contrabando, 0 intestaren entrar en el puerto despues de ser notificados que el 
bloqueo existe, no se dirigen a irfringir este, yendo al puerto, despues de 
transcurridos el termino que se ha seiialado, seran detenidos y juzgados con 
arreglo a las leyes y al derecho internacional, tercero y ultimo: los buques que 
procedan de puntos muy distantes del lago de Maracaibo que justifiquen 
bastantemente no tener conocimiento del bloqueo no sera detenidos ni juzgados, a 
menos que intenlen despues de notificados conforme se dice en las prevencion 
segunda. ,,476 

De esta forma el "bloqueo" militar seria realizado por quince embarcaciones 

armadas, previo aviso a los c6nsules, agentes comerciales de las naciones amigas y 

enemigas. Adernas el propio presidente de la republica Jose Maria Vargas establecia un 

conjunto de prevenciones para conservar el orden politico durante la ejecuci6n del 

bloqueo que garantizare el ex ito de la operaci6n a ejecutar. 

476Bloqueo de Iil Plilza de Maracaibo, tornado de Iil Gaceta de Venezueic, 23 de diciembre de 1835. En: Academia 
Nacional de la Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo. pp, 75- 
76. 



La rendlelen del Coronel Farias y el restablecimiento del orden 
legal en la provincia de Maracaibo 

Ante tal panorama de dominio militar de las fuerzas constitucionales y 

practicamente rodeadas en toda la peri feria, no podia el jefe reformista Farias oponer 

ninguna resistencia. Si bien la revoluci6n de Farias, creci6 y oper6 bajo premisas 

politicas sustentadas en torno al reformismo, en realidad sus acciones no pasaron de ser 

simples postulados, nunca hubo una instrumentaci6n politica eficaz en la practica, no 

pareci6 existir doctrina polftica ni una marcada estrategia militar. 

EI coronel Francisco Maria Farias cediendo a las insinuaciones pacificas del 

General Montilla, Ie envi6 un pliego de condiciones el 26 de diciembre bajo las cuales 

ofrecfa someterse a la obediencia del gobierno. Prometia el jefe reformista entregar la 

plaza siempre que el gobierno diera garantias a el y a sus cornpafieros "vida, libertad y 

propiedades't.Y' 

En estas garantias debian incluirse el respeto a los empleos y destin os de todos 

los involucrados en las acciones reformistas en la provincia, ademas que si en la 

guarnici6n de Maracaibo 0 en cualquier punto de la provincia se encontraban algunos de 

los generales, jefes u oficiales que depusieron y deportaron a los primeros magistrados 

de Venezuela, sedan comprendidos en el goce de las mismas garantias, la hacienda 

nacional seria la encargada de pagar religiosa y oportunamente a las personas que 

resultasen acreedoras todo 10 que hubiese tornado a credito para el sostenimiento y 

dernas necesidades de las fuerzas militares. 478 

477AGN, Secci6n: Revoluci6n de Farias, Tomo 1. Pliego de condiciones bajo las wales propuso e! Jefe Farias 
entregarse at gobiemo. Cuartel General de Alragracia, 26 de Diciembre de 1835, folios, 551- 555. 
478idem. 



Con respeto al trans porte de los reformistas involucrados, 10 costearia la 

hacienda nacional. En relaci6n a la Constituci6n, las leyes y las 6rdenes del gobiemo 

serian observadas y cumpJidas desde el momenta que el general Montilla ocupase la 

plaza y finalmente, que las dudas que ocurriesen en la interpretaci6n del convenio serian 

resueltas conforme a los principios de equidad y justicia, restringiendose 10 adverso y 

odioso y ampliandose 10 favorable.479 EI pliego de condiciones bajo las cuales propuso 

el jefe reformista Farias entregarse al gobierno, se conformaba finalmente por ocho 

articulos: 

"Mariano Montilla y Francisco Maria Farias, ambos de los Libertadores de 
Venezuela, el primero General de Division, segundo Jefe del Ejercito 
constitucional y Comandante de operaciones sobre Coro y Maracaibo, y el 
segundo Coronel, Jefe Superior Civil y Militar de esta Provincia por libre y 
espontdneo nombramiento de los pueblos que proclamaron las reformas de las 
Constitucion: deseosos de poner termino alderramamiento de sangre venezolana, 
como 10 desea s.E. el General en Jefe del Ejercito constitucional, Jose Antonio 
Paez, y todos los buenos patriotas, han celebrado hoy el convenio siguiente: 

Art. 10. La columna al mando del senor General Montilla tendrd la entrada en 
esta plaza el dia (espacio en blanco para colocar la fecha de entrega de la plaza) .. 
Yel mismo dia se pondra a las ordenes del mismo senor General la Division de 
Operaciones que sostenia la Reforma pro clam ada por los pueblos de esta 
Provincia. 

Art. Z". El senor General Montilla garantiza a nombre y con autoridad del 
Gobierno de Venezuela las vidas, libertades y propiedades de todas las personas 
de cualesquier modo comprometidas en el plan y empresa de la reforma de la 
Constitucion, por 10 que ninguna de ellas sera de ninguna manera molestada, 
debiendo entenderse comprendido en las propiedades los empleos y destinos de 
toda clase, y como principio de la revolucion de Reformas la que estallo en esta el 
7 de junio del presente aho. 

Art. 30. Si en la Guarnicion de esta plaza 0 en cualquier punto de la Provincia 
de los que conocen la autoridad de la Jefatura Superior que ejerce el senor 
Coronel Farias, se encontrasen alguno 0 algunos de los Generales, Jefes u 
Oficiales que depusieron y deportaron a los Magistrados de Venezuela el 8 de julio 
en Caracas, seran tambien comprendidos en el goce de todas las garantias que se 
dan a los demas por el senor General Montilla. 

Art. 40. La Hacienda Nacional pagard religiosa y oportunamente a las 
personas que resulten acreedoras, todo 10 que se haya tomado a credito para el 
sostenimiento y demas usos y necesidades de las fuerzas de ambos partidos que 
han contendido en esta Provincia, y esto aunque los acreedores hayan pertenecido 
con cualesquier caracter a uno de aquellos partidos, y tambien los sueldos que se 
hayan devengado. 



Art. 5°. Si entre los sostenedores de las Reformas se encontrasen alguno 0 
algunos que no sean vecinos de esta Provincia y que deseen pasar a sus 
domicilios, seran costeados para hacerlo de cuenta de la Hacienda Nacional. 

Art. 6°. La constitucion, las leyes y las ordenes del Gobierno de Venezuela 
seran observadas y cumplidas en todas sus partes desde el momenta que ocupe 
esta plaza lafuerza que mande el senor General Montilla. 

Art. Z". Las dudas que pueden ocurrir sobre la verdadera inteligencia de los 
articulos de este convenio, seran interpretadas y aclaradas conforme a los 
principios de equidad, justicia y con arreglo al derecho que dice que debe 
restringirse 10 adverso y odioso, y ampliarse a 10 favorable. 

Art. 8°. El senor General Montilla que entrara a ejercer el Poder en esta 
Provincia en uso de los que tiene del Gobierno, se ofrece al cumplimiento de este 
convenio. " 480 

Cuando el general Montilla recibio estas proposiciones no se crey6 autorizado 

para otorgar tan amplias concesiones. Asi se 10 hizo saber al reformista Farias y, por 

ello se cambiaron varias notas.481 EI General Montilla dijo: que el estaba dispuesto y 

autorizado para evitar el derramamiento de sangre, pero sin ofender la dignidad del 

gobiemo y en esta virtud propuso a su vez al coronel Francisco Maria Farias 10 que 

podia conceder.482 Aceptadas por Farias las proposiciones, el segundo jefe del ejercito 

las expres6 en un Decreto fechado el 31 de diciembre. £1 decreto const6 de siete 

articulos: 

"Art. 1 ° Garantizo al senor Coronel Francisco Maria Farias, a los Jefes, 
Oficiales y tropa que esten bajo sus ordenes en esta Provincia, y a las demas 
personas comprometidas en los sucesos revolucionarias de la Provincia, sus vidas 
y propiedades. 

Art. 2° El senor Coronel Francisco Maria Farias recogera y depositara en el 
parque todas las arm as y municiones para entregarlas bajo inventario. 

Art. 3° El senor Coronel Farias pondrd a disposicion del Jefe del Estado Mayor 
en el punto 0 puntos que se Ie designen y segun las indicaciones que se Ie hagan, la 
tropa que tenga, para ser licenciada; reservando solamente cincuenta hombres 
para conservar el orden en la poblacion hasta que la plaza sea ocupada por las 
tropas constitucionales, desde cuyo acto quedan en todo su vigor la Constitucion, 
leyes de la Republica y ordenes del Gobierno. 

Art. 4° El Gobierno hard transportar a los individuos de la tropa, a los lugares 
de sus respectivos domicilios. 

Art. 5° El senor Coronel Farias y los demas Jefes y Oficiales, to martin, si 
quisieren, sus pasaportes para cualquier punto de la Republica 0 fuera de ella, 

4HO AGN, Secci6n: Revolucion de Farias, T 01110 I. Decreto del Segundo Jefe Corutitucional aceptado por eL Coronel 
Farias y en virtud del cualse entreg6 Maracaibo. Cuartel General de Altagracia, 31 de Diciernbre de 1835, folio, 
556. 
481 idem. 
482 idem. 



expedidos por mi, 0 por el Senor Comandante de Armas de la Provincia, en mi 
ausencia; pero esta libertad no altera ni disminuye la facultad que, con arreglo al 
numero 5° del articulo 121 de la Constitucion, tiene el Presidente de la Republica 
en el caso del articulo 118 de la misma Constitucion. 

Art. 6° El que ocultare armas 0 municiones sera tenido por conspirador, y 
juzgado con arreglo a la ley de la materia. 
Art. 7° Dese cuenta al Gobierno y a s.E. el General en Jefe del Ejercito, y 

, . d. ,AlB comuntquese a quien correspon a. 

Realmente las distancias son largas entre las amenazas, exigencias y 10 

finalmente otorgado, a Farias. Por ejemplo Montilla no reconoci6 ni admite que sea 

reconocido militarmente -Farias-, General de. Divisi6n como se planteaba en el pliego 

de condiciones, Farias indica en su pliego que su ascenso al poder regional fue como 

resultado de las espontaneas proposiciones del pueblo que solicitaba reformas a la 

constituci6n, mientras que Montilla solo 10 asume como sucesos revolucionario de la 

provincia. 

La intenci6n de Farias era ser quien recibiera a las tropas constitucionales en su 

entrada en la Plaza, mientras que las disposiciones otorgadas por Montilla, 10 obligan a 

recoger todas las annas y municiones siendo entregadas con inventarios al ejercito 

constitucional. Un punto de acuerdo entre Farias y Montilla coincidi6 que cuando las 

tropas constitucionales tomaran la plaza militar de la provincia, quedaria en vigencia la 

constituci6n, las leyes de la republica y 6rdenes de gobiemo. Este punto reconocfa de 

parte de Montilla y el propio gobiemo que el movimiento de Farias, estuvo siempre al 

margen de la constituci6n y final mente se acord6 tanto en el pliego como en el convenio 

final que el gobierno seria el encargado de costear el traslado de toda la tropa a sus 

lugares de domicilio 0 algun otro punto de la republica, sin advertir antes que las 

personas que ocultaren armas 0 municiones serian acusados de conspiraci6n en base a 

las leyes. 

483/bidem, folio, 557. 



Desaparecfa con este decreto la insurrecci6n que se habia apoderado de la ciudad 

de Maracaibo desde mediados de septiembre de 1835. EI primer dia del afio 1836, se 

restablecia el orden constitucional y la plaza fue ocupada por el ejercito que estaba a las 

6rdenes del General Montilla.484 EI general Mariano Montilla, indicaba en una relaci6n 

documentada al Ministerio de Guerra sobre el estado de la provincia al 7 de enero de 

1836, que una vez rendida la guarnici6n de la plaza, se restableci6 la administraci6n 

publica en todos sus ramos. 

Ademas para el momenta no quedaba ninguna tropa al mando del coronel Farias 

y se esperaba el pronunciamiento a favor del gobierno constitucional del Cant6n de 

Gibraltar, y final mente como parte de la normalizaci6n de la vida politica, el colegio 

electoral municipal nombr6 los miembros del consejo para lograr instalar la diputaci6n 

provincial. 485EI 8 de enero se hizo un parte detallado y pormenorizado de la lista de los 

oficiales reformistas que se hallaban en Maracaibo el dia que se entreg6 la plaza, la 

fecha de su partida y el destino tornado, esto obviamente se tomaba en funci6n de hacer 

seguimiento a los oficiales insurrectos como mecanismo de seguridad de parte de las 

autoridades militares. EI cuadro ademas nos sirve como aporte de investigaci6n para 

conocer cuales fueron los principales oficiales reformistas que integraron la insurrecci6n 

del Coronel Francisco Maria Farias. 

484Los primeros decretos y resoluciones del General Montilla como segundo [efe del Ejercito Constitucional 
va rendida la plaza de Maracaibo indicaban que para el 7 de enero, se habian rendido la totalidad de las 
fa cci ones reformistas y por consecuencia se nombro como Comandante de Annas de la Provincia de 
Maracaibo al Coronel Jose Felix Blanco y para desempenar la Gobernacion de dicha provincia al 
Cornandanre Diego [ugo quien se desempenaba como Comandante de Armas y final mente en su cargo era 
designado el Comandante Antonio Pulgar. 
485Comunicaci6n del Segundo Jefe del Ejercito Constitucional general Mariano Montilla al senor Secretario de Estado 
en el Despacho de la Guerra. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. 
Segundo Periodo, Tomo Segundo. Maracaibo 7 de enero de 1836, pp, 88-89. 



Cuadro: 5 Lista de los oficiales que se hallaban en Maracaibo el dia 
que se entrego la plaza486 

Sold ados que Nombres Grados que Lugar de Fechas que Lugares para 
estaban con tenian antes .residencia se les ha donde han ido y 

Farias de la antes de la dado para ruta 
revoluci6n Revolucion partir 

Para el Cuartel 
Jere Superior Francisco Coronel Altagracia El4 de enero general por 
Civil y Militar Maria Farias Graduado Trujillo 

Francisco Coronel - - 
Coronel Adarraga Graduado Maracaibo 

Vicente Coronel Para Sinamaica 
Coronel Godines Graduado Maracaibo El6 de enero embarcado 
Coronel Ramon Soto I Comandante Caracas - - 

Comandante Jorge Franco I Comandante Maracaibo - - 
I Comandante - - 

Comandante Pedro Alcazar sin pension Caracas 
Comandante Manuel Bravo Capitan Maracaibo - - 
Comandante Pedro Navarro Capitan Caracas - - 
Comandante Cecilio Bravo Capitan Maracaibo - - 
Comandante Luis Castillo Capitan Barcelona El2 de enero Para Barcelona 

Segundo 
Comandante Natividad Comandante Maracaibo El3 de enero Para Coro 

Villasmil de Artilleria 
Comandante Curnana Para Cumana por 

Andres Alva Capitan El3 de enero Coro 
Capitan Jose Leon - - 

Lucena Capitan Caracas 
Capitan Pedro Molina Teniente Maracaibo 

Vicente Subteniente de Para valencia por 
Teniente Maldonado artilleria Maracaibo El4 de enero Coro 

Andres Capitan de 
Comandante Escarras Boyaca Maracaibo EI 5 de enero Para Curazao 

- - 
Teniente Anselmo Teniente Maracaibo 

Belloso 
Silvestre Teniente 

Subteniente Gonzalez ayudante Maracaibo Quedaron ayudando en la plaza, 
Jose Teniente ayudantias que habian 

Subteniente Moctezuma Ayudante Maracaibo desempefiado tambien fielmente 
Guarda Policarpio con Farias 
parque Farias Guarda parque Maracaibo 

Comandante Fermin Diaz Capitan Caracas - - 
Capitan Felipe Jarra Teniente Maracaibo El3 de enero ParaCoro 

Raymundo Teniente de 
Capitan Sierra milicias Maracaibo El4 de enero Para Coro 

Dionisio 
Sargento Gonzalez Teniente Maracaibo El3 de enero Para Merida 

Vicente - - 
Sargento Montero Teniente Maracaibo 

Inocencio Teniente de 

486AGN, Seccion. Revoluci6n de Farias, Tomo I. Lista de los oficiales que se ha!laban en Maracaibo e1 dia que se 
entrego la plaza, folio, 588. 



Sargento Gutierrez Milicias Maracaibo EI 5 de enero Para Coro 
Sargento Pablo Leon Paisano Maracaibo - - 

Subteniente Nicolas Milicia de Maracaibo EI4 de enero Para Coro 
Acosta Coro 
Bernardo 

Subteniente Molina Milicia de Maracaibo EI4 de enero Para Coro 
Coro 

Manuel 
Subteniente Gonzalez Miliciade Maracaibo EI I de enero Para Coro 

Coro 
Subteniente Juan Munoz Paisano Maracaibo - - 

El lOde enero de 1836 el jefe del estado mayor general Leon de Febres Cordero, 

anunciaba al presidente de la republica que el general Mariano Montilla segundo jefe 

del ejercito constitucional, ocupo de forma victoriosa la plaza militar de Maracaibo el 1 

de enero de 1836, luego que el presidente de la Republica, acordo el fin de 

negociaciones con los sublevados de la provincia, adernas se designo al comandante 

Felipe Baptista como encargado del apostadero militar.487 

El apoyo mayoritario de la marina al gobierno determine el exito al menos de 

dos de las acciones mas importantes en las insurrecciones regionales como fueron en 

Maracaibo y Puerto Cabello, en la marina se encontraban oficiales con mayor formacion 

y entrenamiento academico 10 que permitia en cierta forma ser menos propensos a 

separarse del movimiento reformistas y, a su vez a los oficiales reformistas no conseguir 

adeptos en la Marina de Guerra, ya que exceptuando algunas individualidades el 

movimiento reformista se conformo por tropas terrestres, por 10 cual de haber logrado 

un control al men os de las unidades de la Marina de Guerra, pudieran haber inclinado 

las acciones a su favor en buena parte del conflicto armado. 

487 Comunicaci6n de! Jefe de[ Estado Mayor Le6n Febres Cordero al senor Secretario de Estado en e[ Despacho de 
Guerra. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, 
Tomo Segundo, Cuarrel General de San Esteban, 10 de enero de 1836, pp, 78-79. 



La restltuclen de la paz en el pais y la amnistia general a los 
lideres reformista de la provincia de Maracaibo y del resto 

~~~~~~~~~.~~~~~.~~el ~is 

La noticia del fin de la insurrecci6n de Francisco Maria Farias en la provincia de 

Maracaibo, fue acogida con grandes muestras de satisfacci6n en la capital de la 

Republica; y asi el Gobierno como los hombres de la politica oficial aprovecharon la 

oportunidad para encomiar la conducta del general Montilla. Este en su alocuci6n como 

segundo jefe del ejercito constitucional daba culminaci6n a este conflicto, pero fue claro 

y preciso en ir mas alla, al 11amar la atenci6n de la uni6n de los venezolanos, a 

someterse a las leyes y estar en concordancia con el espiritu conciliador del gobierno, a 

desechar las confrontaciones entre los divididos y, por eso la honrosa necesidad de 

someterlos a la amnistia acordada con el gobierno, por ello afirmaba el general 

Montilla, a los habitantes de Maracaibo: 

"Que no se recuerden entre vosotros los hombres odiosos de los partidos 
que produjeron la fatal division: que se olvide para siempre la conducta y hasta 
las opiniones de los que obraron en las pasadas disensiones: todos sois 
venezolanos, todos sois hermanos y todos debe is ser amigos. t Prefeririais el triste 
placer de un momenta de increpar a los que extraviados por desgracia, han 
entrado en la senda de su deber, a la dulce complacencia de confundir vuestras 
quejas con las inspiraciones de la generosidad y del patriotismo? tNegareis 
vuestro respecto a la amnistia acordada a nombre del Gobierno y sin la cual no 
podeis ser dichosos? No debo temerlo, porque media vuestro propio interes y 
porque no es creible que haya entre vosotros quien desconozca los sentimientos 
generosos del patriotismo, quien se aparte de la marcha que ha Sejuido el 
Gobierno, quien se desobedezca las leyes que acaban de restablecerse .. 048 

Los argumentos quizas "amigables" Montilla, en ser participe de una amnistia 

contra los lideres reformistas que produjeron la "fatal division" se contrastaban contra la 

488 Alccucion del segundo Jefe del Ejbcito Constitucional Mariano MontiLLa, General de Division, Segundo Jefe del 
Ejercito Constitucional y Comandante de Operaciones sobre Coro y Maracaibo. Academia Nacional de la Historia. 
Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Torno 9. Maracaibo 7 de Enero de 1836, pp, 89- 
90. 



politica represiva de algunos tribunales que comenzaban actuar (como sucedi6 con 

Farias, posteriormente al secuestrarse sus propiedades), contra las cuales estaba de 

antemano pronunciado el presidente de la republica, Jose Marfa Vargas, quien al parecer 

era mas partidario de imponer el escarmiento, salvar la majestad de la ley conmutando 

sentencias de muerte, a traves de imposici6n de otras penas menores y lIevando la 

acci6n del indulto como medio para consolidar la paz. 

En este clima de diferencias de opiniones sobre tan compleja situaci6n politica. 

EI 21 de enero el Congreso Nacional en la sesi6n 696, aprob6 el indulto a los 

"sometidos en la plaza de Maracaibo" situaci6n que terminaba por dar piso juridico a 

los convenios realizados por Montilla y Farias, no sin antes determinar una serie de 

expulsados del territorio, seguramente convenidos entre los dos lideres militares. 489 

Tanto el Consejo de Gobierno como el Ejecutivo aprobaron el decreto expedido 

por dicho general, porque habia obrado, con arreglo a la autorizaci6n que se Ie habia 

dado para garantizar la vida de los reformistas comprendidos en los sucesos 

revolucionarios de Maracaibo, ademas no se habia extendido a la concesi6n de los 

grados militares, ni a otra alguna, fuera de las vidas y propiedades de los reformistas, 

pero si incluia separar temporal mente, dentro 0 fuera del pais a los indultados cuya 

presencia pudiese amenazar la tranquilidad publica. 490 El Consejo de Gobierno indicaba 

que: 

"(...)viendo que el segundo Jefe del Ejercito en el decreto expedido el dia 30 del 
mes anterior, obr6 con arreglo a la autorizacion, que oportunamente concedio al 
Poder Ejecutivo, con previo acuerdo del Consejo del 7 del mismo para garantizar 
las vidas a los comprometidos en los sucesos revolucionarios, de Maracaibo, 

489 AGN, Seccion: Secretaria de Interior y [usticia, Tomo CXXVI, Lista de facciosos comprendidos en !os 
trastornos de Maracaibo, indultados por Decreto del 2° lefe del Ejercito, !os que se han mandado a expulsar, 
Ano. 1836, folio, 1. 
490Esro se confirrno con la aprobaci6n del indulto a los Sometidos en la Plaza de Maracaibo en la Sesi6n 696 del 
Consejo de Gobierno Constituciona1. En: Academia Nacional de la Hisroria. Documentos para los Ana1es de 
Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo, pp, 85-87. 



puesto que la propiedad de que tambien habla el decreto, no puede ser otra la 
garantizada por la Constitucion, que abolio las confiscaciones, y por otra parte no 
se ha extendido aquel acto a grados militares, ni a ninguna concesion; y por el 
contrario, esta salvada a la facultad del Gobierno para separar temporal mente 
dentro 0 fuera de la Republica a los indultados, cuya presencia pueda amenazar la 
tranquilidad publica: acordo el Consejo devolver el expediente al Ejecutivo, 
expresando el mencionado concepto en orden al uso que hizo el segundo Jefe del 
Ejercito, de la facultad que se le transmitio, para terminar la guerra fratricida que 
asolaba aquella Provincia, sin los desastres consiguientes al empleo de las ramas, 

, did' 'd. d ' I ,,491 Y Sin mengua e a 19m a nactonat. 

Lo interesante del convenio suscrito con los reformista de Maracaibo, fue que 

estableci6 unos indultos que simplemente los determinaba a salir de la Provincia, y en 

otros casos fuera del pais. Para los anteriores decretos de amnistia 0 indulto este 

elemento no se habia considerado, por 10 cual hubo un enfasis por parte de las 

autoridades en hacer seguimiento a donde se trasladarian dichos oficiales, ya que 

notoriamente estaban identificados como individuos que podian perturbar la paz de la 

Republica. Por eso no fue extrafio encontrar dentro de la documentaci6n revisada un 

listado pormenorizado de los oficiales comprometidos y el seguimiento de sus destinos. 

EI tema del movimiento reformista en Maracaibo a nivel de amnistia se resolvi6 

rapidamente, pero con relaci6n a los otros movimientos de "facciosos reformistas" en 

otras partes del pais, la resoluci6n desat6 un impresionante debate politico, quizas mas 

rico que durante los sucesos reformistas. Por ejemplo, el decreto de amnistia en relaci6n 

a los sucesos ocurridos en Puerto Cabello y el res to del pais fue uno de los episodios 

mas interesantes en la opini6n publica y quienes debatieron por dar resoluci6n al tema 

generaron una ardiente discusi6n que suscit6 y demostr6 cuan diffcil era armonizar en 

medio de las luchas poifticas, la severidad de la ley y el humanitario impulso a la 

clemencia. 

En el contexto politico generado por la revoluci6n de las reform as del 8 de julio 

de 1835 y los meses consiguientes, en relaci6n al suceso la voz "patriotismo" hace 

491 idem, 

~ 
I 



efervescencia y presencia constante dentro del discurso politico venezolano. Es un 

discurso que tom6 parte tanto en las filas de los "reformistas" como del lado del 

gobiemo. 

Es una dualidad basada en que las acciones de unos y otros son entendidas por 

ambos, como expresiones de amor por la patria. Su estudio sin duda excederia los 

limites de nuestra investigaci6n, pero como trabajo de grado sirva la oportunidad para 

ofrecer nuevas lineas de investigaci6n y de caracter interpretativo. En los textos de los 

reformistas, el patriotismo fue el grito vehemente que pedfa la regeneraci6n del pais. EI 

patriotismo fue la justificaci6n de la "revoluci6n", pues la republica se habia 

corrompido como consecuencia de la ambicion, la incapacidad y las malas intenciones 

de los gobemantes que tuvo desde 1830. 

Segun indicaron much os partidarios de las reformas, la Constituci6n de 1830, 

fue una obra de una verdadera improvisaci6n, contenia los germenes de su propia 

destrucci6n. Por ello los objetivos de los revolucionarios era salvar la patria, 10 cual fue 

para ellos una necesidad ineludible. EI patriotismo como concepto fue la fuerza moral 

que impuls6 a los reformistas a salvar la republica de su corrupci6n y el medio para 

hacerlo fue, por supuesto, la "revoluci6n. ,,492 

En el caso de los sectores vinculados al gobiemo, el patriotismo de los 

venezolanos se habia expresado en acciones militares y politicas dirigidas a defender las 

instituciones conformadas desde 1830, ante una acci6n de tintes criminales que 

atentaron el orden constitucional. 

492Elena Plaza, Prdcticas discursivas de La ciudadania en Venezuela: las voces de! patriotismo venezolano, 1830· 
1847.En: PoLiteia, Volumen 29 N° 37 Caracas- junio. 2006. 



Por ejemplo, Sir Robert Kerr Porter consideraba a Marino como un ser debil, 

palido y vanidoso, amoral y sin principios politicos, jugador de billar, sinverguenza 

indeciso, intrigante, insensato, cabeza de chorlito; y sobre los otros militares reformistas 

los calificativos no son menos auspiciosos, segun Kerr Porter: 

"(...) para una solido y verdadera tranquilidad del pais, cuanto antes esta 
raza militar de inquietas y ambiciosas personas se vaya al otro mundo, mejor" 
(opinion a proposito de la muerte del general Bermudez) oficiales degradados, 
inutiles y descontentos. Cisneros, ladron de caminos, archibandido; el general 
Macero, de caracter pesado, perezoso, jugador y mujeriego; Domingo Briceno, 
periodista: " ... hombre de mucho talento (...) pero que no ha sido muy constante en 
sus opiniones (. . .) una especie de Colbert Venezolano ". Cayetano Gavante: oficial 
degradado de conocida ignorancia e insubordinacion. Level de Goda: jotro 
sinverguenza mas! Francisco Carabaho: salvaje y barbara en extremo. Francisco 
Maria Farias: un vii cobarde, un desecho humano en su conducta moral. Ojiciales 
reformistas: imbeciles sin caracter. El negro insurrecto de 183/: "repentino 

d I b I ·· I . ,A93 monstruo e are e Ion y e asesinato. 

Los revolucionarios reformistas eran calificados como "malvados de mala 

cabeza y pear corazon, aprobia y deshanra del ejercito de la Republica. " 494 Asi, el 

patriotismo venido del gobierno, era un amor hacia las instituciones y las leyes, un 

patriotismo ilustrado.l'" Por ella para conservar el orden constitucional, el conjunto de 

los ciudadanos venezolanos estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la naci6n. 

En otros casos, el patriotismo de los reformistas era descrito como un "patriotismo 

salvaje" y los ciudadanos de bien como un patriotismo ilustrado 0 patriotismo 

bli 496 repu icano. 

Para la propia oficialidad son importantes las consideraciones por ejemplo, del 

Secretario de Guerra y Marina Francisco Hernaiz, en 1836, ya que consideraba que la 

493Sir Robert Kerr Potter, Ob. Cit, p, 503. 
494A.G.N. Secci6n: Secreta ria del Interior y [usticia, Tomo CIX, Varios cantones condenando la reoolucion de 
Julio y ofreciendo !ea!tad y servicio en defensa de! orden constitucionat, Expediente 39, Ano. 1836, folios, 408-429. 
495Francisco Gonzalez Guinan, tomando apuntes de la obra Geogra{ia genera! de Feliciano Montenegro y 
Colon, sefiala que los sectores que apoyaron este movimiento no eran "ciudadanos amantes de la ley y eI 
orden", sino mas bien: "(. .. J criminates sacados de las carce!es (. .. J tlagos de aque!!os que siempre estdn prontos a 
cuanto se anuncia desorden y pi!!aje, con algunos jOtlenes inexpertos que pensaban en ascensos y con varios antiguos 
oficia!es que creian la ocasi6n de recobrar las preemmencics que !es eran necesarias para tener en tlasa!laje a sus 
conciudadanos" Francisco Gonzalez Guinan, Ob. Cit, Tomo II, p. 368. 
496E! Constituciona!, N° 33, 17.08.1836. 



revoluci6n de las reformas, como una reacci6n de parte de la oficialidad ante los 

mecanismos de control civil liberal. Para Hernaiz en algunos casos las tropas estaban 

llenas de falta de moral y disciplina, el sueldo era escaso y existian carencias de justas 

retribuciones del Estado al soldado, aun las fuerzas militares estaban llenas de hombres 

corrompidos. Por ello sefiala con precisi6n que es: 

"Sensible es al Secretario de Guerra, aunque su deber, hab/ar desfavorablemente 
de los cuerpos que componen el ejercito permanente, tanto mas cuanto que ellos 
han dado en otra epoca dias de gloria a la Republica. La fuerza permanente, 
olvidada de sus deberes e infringiendo sus juramentos, conspiro contra las 
instituciones que Ie daban existencia, y derroc6 al Gobierno que habia puesto en 
sus manos la custodia del orden, ella no fue conducida a tamaiio atentado por los 
jefes y oficiales que en la Guerra de Independencia guiaron a los Batallones 
Anzodtegui, Boyacd y Junin al frente de las huestes enemigas, por aquellos que le 
dieron ilustre nombre. Lo fueron si, por jefes y ojjciales extrahos e intrusos en 
nada estimaban la perdida de tan glorioso titulos. " 97 

Para ejemplificar mejor estos aspectos mencionados tomaremos como referencia 

las Epistolas Catilinarias de Francisco Javier Yanes.498 En elIas en varios apartados se 

497Exposici6n que diTige at Congreso de Venezuela et SecretaTio de Guerra y MaTina. 20 de enero de 1836. En: 
Pedro Grases y Manuel Perez Vila (Compiladores), Las [uerzas mmadas de Venezuela en et Siglo XIX, (Textos 
para su esrudio). Volumen 7, Documento N° 829, pp, 13 -14. 
498En resumen las catilinarias de Francisco Javier Yanes son una serie de textos en forma de episrola 
dirigidos a un amigo no identificado, en el cual el autor pretende exponer las opiniones sobre las facciones 
que integraron el movirniento reformista. La primera catilinaria expone y define el origen y los principales 
elementos que conforman la conspiraci6n de 1835, en ella se describen las particularidades de quienes las 
integran "los bolivianos" que segun el aurar, se escudan en las ideas bolivarianas de la necesidad de un 
gobierno energico, yen contra del federalismo de la Constirucion, en ellas Yanes denuncia como este grupo 
bolivariano esta formado "POT amigos de Botivar y tambien pot atgunos de sus mas encamizados enemigos". 
Igualmenre define las orras parcialidades reformisms como defensores de los "Parricras Viejos" y del fuero 
militar, como bases de la petici6n reformista, segun Yanes estas contraposiciones no buscan otra cosa sino 
"ernpleos" dentro del aparato estatal. La segunda epistola catilinaria busca establecer ret1exiones criticas 
sobre las disrintas exposiciones que hacen los conjurados en la Revoluci6n de 1835, especificame analiza 
Yanes a dos de las reformas propuestas por los insurrectos: impedir que los generales sean elegidos 
Presidente 0 Vicepresidente por un tiempo largo, y la reducci6n del numero de Secretarias 0 Ministerios del 
ejecurivo y dipurados al Congreso. La tercera catilinaria a nivel de rernatica se orienta en dos puntos 
fundamentales, el primero sobre el caracter y la importancia de algunos individuos que figuraron en la 
rebelion del 8 de julio, y segundo en las principales consecuencias del atentado contra la Constituci6n, 
enmarcadas en el desacredito de Venezuela en el exrrajeron, la dificultad que planrearia la adquisicion de 
prestarnos, incrementar el comercio y estimular la llegada de inmigrantes, ademas de los in mens os gastos 
milirares que repercute en la sofocaci6n de la rebelion produciendo el deterioro de la agriculrura, 
construcci6n de vialidad generando una permanente agitaci6n que no ayuda al Tesoro Nacional. En la 
cuarta y ultima epistola termina de analizar las consecuencias de la insurrecci6n de 1835 y propone algunas 
ideas sobre la cual deberia ser la acrirud del gobierno y la conducta del pueblo para evitar estos males. Los 
primeros argurnenros se fundamentan en castigar los deliros y obligar a los funcionarios a cumplir sus 
debe res como elernento para garantizar la no existencia de impunidad, y seguidamente esboza un analisis 
sobre los inconvenientes que generan una fuerza armada permanente, en la generaci6n de costos y 



atirma que la subversion del orden en 1835, genera una inadecuada utilizaci6n politica 

de la FIgura hist6rica de Bolivar en funci6n de proyectos politicos y personales. El 

problema ya no era, comulgar 0 no con las ideas de Bolivar, sino como era util 

politicamente Bolivar. La revoluci6n de 1835, pod ria considerarse de alguna forma 

segun Yanes, el deslinde hist6rico entre ambas practicas, ya que el orden politico no 

debia trastocarse haciendo revoluciones, pues: 

H(. . .) ningun pais del mundo ha pagado con mas profusi6n los servicios 
que se le han hecho como el nuestro; pero la corrupcion, la disipacion, han dejado 
a muchos de ellos (militares bolivarianos) en una situaci6n de [laJ que ahora no 
encuentran otro modo de libertarse que haciendo revoluciones a costa del 
propietario honrado y pacifico. Las ideas de Bolivar no son mas que el pretexto: la 
comodidad de vivir el verdadero m6vil. .. 499 

Las reflexiones no quedaban alli, el autor hace un anal isis mas pormenorizado de 

las implicaciones intemacionales, econ6micas y politicas de la revoluci6n de 1835, las 

cuales adquieren una critica mas personalista .al sefialarse que nuestro problema radica 

en invocar a cada momenta: "( ... ) como sagrado el derecho a insurreccion ... 

Los reform istas para Yanes han afectado con sus acciones cualquier intento de 

recuperaci6n a nivel econ6mico, han afectado la paz y despertaron tensiones olvidadas 

como era - la guerra civil- por el mero hecho de conspirar contra un gobierno legitimo, 

por eso es tajante al afirmar Yanes que: 

HEI descredito internacional en que va a caer Venezuela (..) es un mal tan 
evidente como fatal por sus resultados. Nosotros gozabamos ya de una reputaci6n 
honrosa (. . .) era un cuadro verdaderamente halagueho para todos (. . .) Yo no 
abandonare mi patria, dira con razon un extranjero, para transportar mi capital a 
un pais en que de un dia para otro las personas y propiedades se encuentran a 
merced de una facci6n; en que los soldados pagados y mantenidos por el pueblo 
para que sean custodios de su seguridad, conviertan las armas que el puso en sus 
manos en instrumentos de opresion (...) y en que los mismos agentes del gobierno, 
burlando sus juramentos, (. . .) conspiran contra su propia existencia. Yo me 
guard are bien de habitar una tierra en que a cada momento se invoca el derecho 

constantes amenazas de revuelras, por 10 cual se orienta hacia la creaci6n de una milicia ordenada y 
patriotica. 
499Francisco Javier Yanes, EPistolas cati!inarias. Caracas: Imprenra de A. Damiron, p, 25. 



sagrado de la insurreccion, y en que la impunidad de todo crimen se ha erigido en 
sistema. " 500 

Las opiniones son mas directas al sector militar cuando Yanes los define con un 

conjunto de caracteristicas negativas, bien puede considerarse estas apreciaciones el 

concepto que el propio grupo civil tiene sobre ellos, asi los militares tienen: 

H(..) el habito de la ociosidad y la holgazaneria. Hombres de esta especie no 
son idolatras sino de sus s6rdidos intereses: habiendo vivido siempre de los 
empleos y del des orden, aborrecen todo gobierno en cuya administracion no 
pueden influir en el derecho propio. Desde luego estos hombres escogieron el 
medio de vivir de empleos y de lucrar a costa del hombre honrado y laborioso. 
I,Cual fue este? Una revoluci6n. Este es el modo de vivir mas conocido en nuestro 
pais, dijeron para si, los pueblos se han familiarizado tanto con ellas, que ya no 
parecen crimenes. " 501 

Yanes al analizar a los hombres que intervinieron en la revoluci6n de 1835, los 

describe de diversas maneras, pero hace especial enfasis en Santiago Marino, ya que: 

"Adornan, sin duda a este general algunas buenas prendas; pero ondeando desde 
los primeros ahos de sus carrera por una innoble y tenas ambicion, jamas excuso 
medios ni de sus reiterados conatos, ni el internes sagrado de su mana han 
bastado para contenerlo. Bolivar Ie llam6 disidente en una antigua proclama. Su 
conducta como jefe de division en la campaha de oriente el aiio de 1831, excito 
contra el fuertes sospechas, en las grandes revoluciones que han agitado a este 
pais, en todas encontrara al general Marino, par ultimo su nombre ha venido a ser 
I I di d. d I .." 502 e pa a In e to as as conspiractones. 

EI historiador Elias Pino Iturrieta, afirma que las reacciones de Yanes se 

enmarcaban como un pensador que concebia las caracteristicas del pais a partir del 

trabajo y la produccion, por ello su defensa se impone a los "parasites del pasado", 

quienes solo desean medrar de espaldas al fomento econ6micos en sentido moderno.i'" 

A traves de la prensa, los intelectuales liberales, mantuvieron un amplio debate 

bastante particular y sistematico de los intereses que ten fan los militares asociados a la 

revoluci6n de las reformas, en evitar el conjunto de cambios que el sistema liberal venia 

implementado para el ejercito. 

SOOIbidem, p, 44. 
sOlIbidem, p, 44. 
sOlIbidem, p, 38. 
s03Elias Pino lturrieta, Las ideas de ... p, 74. 



Para Tomas Lander 504, por ejemplo, la Revoluci6n de las Reformas, es el 

producto de la existencia de las facciones conservadoras que buscaban la instauraci6n 

de un regimen autoritario controlado por las castas afectas a la monarquia y 

personalismo, segun escribia en el Fragmento Numero 9: 

"Habla, sin embargo en la Republica dos fracciones pequeiias y vigorosas que 
aspiraban a volcar el sistema, no por las imperfecciones, que ojalan tuviera y que 
elias no lamentan sinceramente, sino porque no hallaban los individuos que las 
componian, todos los goces que aspiraban temerariamente. Eran dos restos 0 
subdivisiones delfeudalismo militar que estableci6 en nuestro pais, Sim6n Bolivar, 
eran compatriotas, dos retos de aquella fracci6n de hombres ilusos, que se creian 
con derechos de los conquistadores porque habia contribuido a rendir la tierra del 
dominio extranjero. Los amigos de la monarqula, a cuya cabeza ha estado siempre 
el general Briceno Mendez, y los entusiastas del general Marino, tenia por eso 
mismo mas derechos para gobernarnos, eran en cierto modo partidarios de una 
feudalismo mariiiista. Una y otra fracci6n habian convenido ya en que la 
monarquia ni tal vez platero que hacer pudiera la diadema real, pero que hubiesen 
caducado los derechos del fuerte. ,,505 

EI futuro redactor de la prensa liberal no deja de dirigir sus criticas contra los 

duefios de las bayonetas de la independencia, por eso alerta sobre la proximidad del 

peligro en manos de estos hombres, el posible descontrol y poca claridad en objetivos 

politicos nada plausibles, ante la vuelta al antag6nico deseo de la Republica nacida en 

1830. 

Juridicamente las acciones cometidas en contra del orden constitucional en 1835, 

plantearon grandes disyuntivas a la hora de interpretar legalmente en base a la 

codificaci6n penal existente para la epoca, las posibilidades de castigo y penas contra 

los conspiradores del orden en 1835. 

Esto se orientaban en primera instancia a la prisi6n preventiva, incomunicaci6n 

y la falta de informaci6n por la cuales se detenia al sospechoso mediando un proceso 

5lW[ omas Lander segun indica Caracciolo Parra Perez se separ6 de su amigo el general Santiago Marino, no 
en cuanto a doctrina y a principios politicos, Lander continuaba siendo antibolivariano, y como tal 
adversario de algunos hombres a quienes se atribuian ciertas ideas directamente heredadas del Libertador 
Simon Bolivar. Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, p, 238. 
505Tomas Lander, Fragmentos N° 9. En: Presidencia de la Republica, Colecci6n pensamiento politico venezojzmo 
Siglo XIX, Tomo 4, pp, 336. 



inquisitorio, salvando en todo caso la tortura y pena capital como castigos, mientras no 

existiese una sentencia elaborada por los tribunales. 

Por ello no son causales las numerosos juicios que se iniciaban contra los 

sospechosos por ser participantes en la Revoluci6n de las Reformas, aunado a que la 

regulacion del proceso penal en materia de conspiraci6n se ajustaba a ley de 1831 sobre 

conspiracion, 10 cual presentaba unas evidentes contradicciones legales. En la cual la 

pena para la mayor parte de los delitos politicos era la muerte, muy a pesar que la 

constituci6n afirmaba en su texto legal que tal pena debia evitarse en cuanto fuera 

posible. 506 

La sancionada constituci6n de 1830, orientaba el proceso penal a un modelo 

acusatorio, con jurados, mientras que la propia legislacion no parecia prestarle mayor 

fundamento a estos aspectos, segun indica Rogelio Perez Perdomo, ya que se mantuvo 

el procedimiento inquisitorio contra los acusados, solo suprimiendo las torturas y la 

detenci6n indefinida, dos de los aspectos mas crueles y represivos del viejo sistema 

colonial. 

La reacci6n obviamente como delito de conspiraci6n politica estuvo mas 

orientada a sucesivos actos de perd6n que fueron necesariamente polernicos, pues 

fueron surgiendo desde la perspectiva derecho-crimen-castigo. Y que estan obviamente 

506La revisi6n de diversos expedientes y documentos en la secci6n Secretaria de Interior y Justicia del 
Archivo General de la Naci6n, indican que el numero de causas judiciales interpuestas por "Conspiracion" 
hacia individuos relacionados por su participaci6n en la Revoluci6n de las Reformas es mayor segun 10 han 
indicado Fuentes coetaneas si 10 conrrastamos con el testimonio que ofrece Francisco Javier Yanes al 
indicar"{.,,) que con ei curso ordinario de los acontecimientos se iniciaron numerosos procesos en 
tribunales a un numero de individuos, que aunque inferior al de venezolanos fieies, es considerable, si bien 
Yanes argumenta que no bajara de cien personas. "Francisco Javier Yanes, Apunres ... ,pp, 6·7. Realmenre las 
fuentes de archive revelan un numero mayor, aproximadamente si tomamos con referencias los 
documentos existentes en la lista emitida desde la Secretaria de Interior y Justicia, el total asciende a 197. 
Divididas esas causas por lugares geograficos en: Barquisimeto: 31, Coro. 2, Carabobo. 9, Rio Chico: 7, 
Guarenas: 1, La Guaira: 32, Caracas: 34, Piriru. 2, Barcelona: 15, Marur in. 24, Cumana. 35, Margarita: 1, 
Angostura: 4. A.G.N. Seccion. Secreta ria del Interior y [usticia, Tomo CXXXl. Lista de las personas a quienes 
se sigue causa por conspiraci6n en aLgunas provincias de RepUbLica, folio, 169. 



imbricados a un sistema judicial poco punitivo cuando se analiza las cifras del indice de 

presos por cada 100.000 habitantes durante la primeras decadas de 1830.507 

Esto quizas se debia a la compleja relaci6n de un procedimiento judicial 

expedito cuando apenas en 1836 existia una Corte Suprema (5 miembros) 5 cortes 

superiores (3 miembros cada una), 41 juzgados de primera instancia. Es decir se contaba 

con escasamente 100 abogados para la multiplicaci6n tan importante que hubo de 

causas relacionada con la conspiraci6n del 8 de Julio, no podia cumplir adecuadamente 

el sector judicial ese voluntarismo, por 10 cual el verdadero decisor era de caracter 

politico, que no respetaba necesariamente mucha atenci6n al derecho sustantivo ni al 

propio aparato de justicia creado. Eso 10 demuestra todo 10 ocurrido en relaci6n al 

debate sobre el castigo e indulto a los "revolucionarios de 1835." 

Es por ello que la mayor parte de las penas emitidas hacia los reformistas fue 

orientada a principalmente a la prisi6n, para luego de acuerdo al intenso debate 

suscitado en relaci6n a los procesos de amnistia se generaron numerosos indultos como 

10 demuestran las amplias listas de "indultados" existentes en el Archivo General de la 

Naci6n. En otra menor medida aquellos responsables directos de acciones militares se 

les destinaron al destierro" del pais y la confiscaci6n y embargo de sus bienes. 

507Rogelio Perez Perdomo, }usticias e injusticias en Venezuela: Estudios de Historia social del Derecho, pp, 25. 
50BLas grandes obras historiograficas relacionadas con la Revoluci6n de la Reforma han desatendido este 
aspecto. La aseveraci6n se expresa en determinar tambien el numero de mdividuos expulsados del pais, 
como castigo por su participaci6n en la Revoluci6n de las Reformas, segun cifras otorgadas por fuentes 
primarias para la fecha del 6 de abril de 1836, el numero ascendi6 a un total de 110 y el numero de 
confinados fue de 21l. A.G.N. Seccion. Secreta ria del Interior y Justicia, Lista de los individuos mandados a 
expulsar del territorio de la Republica. Caracas, 6 de Abril de 1836, folio,409. El listado 10 encabezaba el propio 
Francisco Maria Farias y Ie siguen: Ramon Soto, Pedro Navarro, Pedro Alcazar, Andres Escarra, Natividad 
Villasmil, Antonio Visla, Manuel Bravo, Cecilio Bravo, Juan Urdaneta, Sim6n Sardi, Jose de jesus 
Vallenilla, Justo Silva, Ramon Centeno, Carlos Centeno, Jose Miguel Machado, Jose Rivero, Joaquin 
Felicha, Jose Estrada, Rosalio Ponte, Juan Clark, Jose Suain, Guillermo Sorena, Antonio Pina, Bibiano 
Martinez, Manuel Osm6n, Juan Ortiz, Trinidad Povea, Jose Zoreya, Casimiro Pacheco, Bernardo Beltran, 
Manuel Medina, Andres Trinidad, Diego Ibarra, Luis Peru de la Croix, Jose Maria Melo, Andres Ibarra, 
Rafael Picaso, Julian Castro, Francisco Misel, Jose Boada, Cayetano Solano, Ignacio Romero, Cristobal 
Marin, Luis Gonzalez, Francisco Dominguez, Jose Antonio Rincon, Jose Trinidad Arria, Rufino Gonzalez, 
Renato Beluche, Juan Annas, Jose Prado, Panraleon Suarez, Casimiro Yepez, Fermin Munoz, Sabino 
Saltr6n, Jose de la Cruz Sequera, Agustin Rodriguez, Manuel Fernandez, Antonio Lopez, Modesto Morales, 



Con remembranzas al periodo de la guerra de independencia de acuerdo a la 

documentaci6n existente de primera mano, aparecen con frecuencia peticiones de 

libertad de parte de mad res, esposas, y hermanos a favor de sus afectados presos por 

"Conspiradores" para interceder en causas judiciales por destierro, prisi6n y expulsi6n 

del pais, generalmente se fundamentaron las peticiones a partir del sufrimiento de 

enfermedades, solicitudes de pensiones por fallecimiento, demostraci6n de inocencia, e 

incluso provenientes del sector militar como la realizada por el general Felipe Macero 

desde la Sabana de Ocumare al presidente de la republica, Doctor Jose Maria Vargas, 

pues suplica: "(..) se interponga su clemencia en favor de aquellos conspiradores que 

no han sido indultados, afin de evitar mas derramamiento de sangre, pues "parece que 

solo se quieren prolongar los sufrimientos de sangre, pues "parece que solo se quieren 

prolongar los sufrimientos de la revolucion con ultraje de la humanidad perjuicio de la 

patria. ,,509 

En otros casos las peticiones de clemencia vienen respaldadas de forma colectiva, 

cuando por ejemplo varios vecinos de San Mateo (Barcelona), elevan una 

representaci6n al Presidente de la Republica, manifestando que el decreto de indulto, 

dado el 21 de Marzo, no: "(..) se acomoda con los principios de justicia, ni al inviolable 

precepto constitucional que garantiza una perfecta igualdad a los venezolanos ante la 

I .,510 ey. 

Fernando Espejo, Victor Lugo, Antonio de Sibila, Bautista Torres, Felipe Acosta, Santos Ascanio, Felipe 
Sabino, Hilari6n Ramirez, Gonzalo Anselmi, Julian Tovar, Francisco Montes, Tomas Sanchez, Bias Ospino, 
Manuel Trujillo, Jose Lorenzo Simonev, Jose Cala, Vicente Perdomo, Francisco Zereso, Cristobal Fermin, 
Felipe Acosta, Francisco Castro, Juan Avelca, Manuel Hernandez, Isidoro Villeco, Juan Isla, Jose Armas, 
Diego Merea, Antonio Mujica, Luis Dehesa, Francisco Antiverio, Juan Socorro, Luis Apurequia, Vicente 
Marmion, Manuel Vicente Casas, Sebastian Calanche, Felis Castro, Jayme Oliver, Felipe Velasquez, Toribio 
Ayegorren, Manuel Faria, Francisco Herrera, Joaquin Aponte, Jose Flores, Miguel Perez, Juan Gubia, 
Manuel Rodriguez, Antonio Guebara, Ysidro Asencio, Tomas Bolivar. 
509AGN, Secci6n: Secretarla del Interior y [usticia. Tomo CXXXIII. Ano: 1836.Representaci6n que dirige el 
Genera! Felipe Macero a! Presidente de !a Republica, Doctor Jose Mafia Vargas. Sabana de Ocumare, 20 de Abril 
de 1836, folio, 333. 
51°AGN, Secci6n: Secretario del Interior y Justicia, Tomo CXXXIlI.Aii.o:1836.Varios vecinos de San Mateo 



Todo este debate sobre culpabilidades de los reformistas permiti6 otro mas 

intenso como fue el generado en relaci6n a los castigos de los "revolucionarios de 

1835", fue extenso y prolijo en relaci6n a la cantidad de testimonios que seria 

importante pormenorizar al respecto. Recordemos que la constituci6n de 1830, dio al 

poder ejecutivo la facultad de conmutar la pena capital en otra menos grave, cuando su 

juicio exigiera algun grave motivo para la convivencia publica, por ella todo 10 

relacionado amnistia, conrnutacion de penas, indultos recibio un cuidadoso trato por las 

autoridades como 10 refleja una copiosa cantidad de documentos en la seccion de 

Secretaria de Interior y Justicia en el Archivo General de la Nacion. 

EI debate politico tiene su punto de origen al iniciar un periodo de discusi6n del 

Congreso Nacional, sobre las atribuciones de amnistfa con motivo de la condenacion a 

ultimo suplicio de Antonio y Jose Marmol, Felix Linares, Santiago Torrealba, Jose 

Maria Vazquez y Estanislao Salazar por pertenecer estos a la conspiraci6n del 8 de 

. I' 511 JU 10. 

La Corte Superior de Justicia de Valencia habia condenado, en diciembre del 

afio anterior, a sufrir la pena capital en Barquisimeto a aquellos enjuiciados, pero en 

cuanto a Estanislao Salazar, el tribunal encontro motivos en el proceso para indicar al 

poder ejecutivo a que conmutara, si 10 consideraba conveniente. La corte de Valencia se 

limit6 en cuanto al ejecutivo a comunicarle por el correo ordinario copia de la sentencia 

contra los dernas reos, mientras que para el caso de Salazar se hizo por correo 

extraordinario. 

(Barcelona), elevan una retyresentaci6n al Presidente de la Republica, manifestando que eL decreto de indulto, dado eL 
21 de Marzo, San Mateo, 20 de Abril de 1836, folio, 328. 
51ljdem. 



Tan pronto como Vargas se enter6, mand6 a suspender el castigo, queriendo 

ejercer la atribuci6n constitucional de perd6n para los cinco ciudadanos condenados a 

muerte. Obviamente, los tiempos y las distancias no fueron beneficiosos para los 

encarcelados y cuando lIeg6 la noticia de la suspensi6n de la sentencia, ya habfan sido 

pasados por las armas aquellos ciudadanos conmutados por Vargas. 512 

Desde allf quedo practicamente establecido por el poder ejecutivo, con acuerdo 

del consejo de estado, que los tribunales de la Republica suspendiesen siempre la 

ejecuci6n de sus sentencias en que se impusiere pen a capital, remitiendolas al gobierno 

y, esperando tener conocimiento de la inteligencia que del fallo tuviera el ejecutivo 

nacional. 

Esto desat6 notorias crfticas, pues hubo un sector polftico que consideraba 

inadecuado la impunidad a traves de indultos de las causas por conspiraci6n, en especial 

de refonnistas, fuese utilizado por los ciudadanos como mecanismo para continuar 

sembrando discordias y adelantando planes que en algun momenta dieran al traste con 

el orden polftico.513 

Algunos diputados luego de cavilar al respecto, manifestaron su pesar al ver 

c6mo se habla derramado la sangre de los venezolanos en general, cuando la revoluci6n 

de las reformas marco un punto de enfrentamiento entre venezolanos, ademas de 

considerar que el aparato productivo se detenia causando miseria, retraso y desolaci6n. 

Por todo ello preferfan acogerse a 10 preceptuado en el ordenamiento jurfdico que 

entendian, seria aplicado hasta sus ultimas consecuencias, a traves del brazo 

gubernamental central. Por ejemplo un grupo de diputados barineses opinaron que: 

512Ram6n Azpurua, Biografia de[ Doctor Jose Maria Vargas. En: Bias Bruni Celli, La hara de Vargas, p, 73. 
5131bidem, p, 74. 



"Consagrados estan en la Constituci6n de los medios de que puede valerse 
el gobierno en las circunstancias aciagas en que se encuentra la Republica, de 
todos ha usado con el mejor escrito que ha sido posible en la forzosa alternativa 
de evitar la efusi6n de sangre y de conservar ilesa la dignidad de la soberania e 
intacto el honor Nacional. S610 resta ofrecer la impunidad a los venezolanos que 
se han armado para derrocar el trono de la ley, pero se cometeria un atentado si 
se propusiese este reprobado medio, porque siendo anticonstitucional, se atacaria 
de frente la opinion publica y se enervaria el entusiasmo de los venezolanos 
alentados, que han resuelto sacrificarse, u obligar a los insurrectos a expiar sus 
crimenes con las penas que las leyes han seiialado; porque estando convencidos 
que este es el unico balsamo que hara desaparecer para siempre el vicio que ha 
contraido un puhado de mal contentos, que recomendados en el circulo de sus 
intereses particulares, piensan solamente en su exclusivo bien, olviddndose de los 
deberes que la naturaleza, la moral, la politica y la religi6n les impone para con 
los demds hombres. ,,514 

Para un grupo de vecinos de Maturin, era necesario un castigo ejemplar para un 

pufiado de traidores, insignes rebeldes agobiados por el peso de sus crimenes, de su 

inmoralidad y torpes vicios, ya que: 

HEI funesto dia 8 de julio de J 835, vino a despojarnos de nuestros derechos, 
de nuestros bienes y de la Paz, que gozabamos por 4 ahos, sustituyendonos la 
anarquia, el oprobio y la amargura, infamando el honor nacional y 
presentdndonos ante el mundo civilizado como una horda de piratas y 
facinerosos. ,,515 

La solicitud de castigo de esta parte de individuos pretendia abrazar a todo el 

cuerpo social como una necesidad y aspiraci6n de todos los venezolanos am antes del 

orden; de hecho insisten en que los "perfidos" y "espurios" alzados fuesen borrados de 

las "listas militares" del ejercito venezolano, solicitando tarnbien un reacomodo en los 

cuerpos de milicia a niveles cantonales, pues la mayoria de ellos se habian dado a la 

tarea de perseguir a los "mejores vecinos" quienes eran los que manifestaron en todo 

momenta un alto sentido de espiritu patri6tico segun exponia al Secretario de Interior y 

Justicia la Junta Provincial de Barinas.516 

5141nf01"me de la Comisi6n del Congreso en relaci6n a la resoluci6n del Congreso a 1 de marzo de 1835. En: Academia 
Nacional de la Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo Segundo, pp, 251. 
515 AGN, Secci6n: Secreta ria de Interior y [usticia, Tomo CXII, La Junta Provincial de Barinas propane medidas 
para curar los males que aquejan la Republica, Ano: 1835, folios, 373-373 vuelto. 
sl6idem. 



Para otro ejemplo del animo que se manifestaba en contra de una posible amnistia 

a favor de los oficiales reformistas, quedan las palabras de los vecinos de Cumana 

quienes manifestaban la necesidad de lograr justicia y castigo con penas amplias para 

todos los conspiradores, pues muchos de ellos eran constantes reincidentes criminales, 

por eso: 

"El clamor general de los pueblos del interior de la provincia de Cumana, 
es por el tremendo castigo de los conjurados y rebeldes contra la Constituci6n y el 
gobierno de la Republica y nosotros por sf: "(, . .) y a nombre de estos cantones 10 
pedimos al Gobierno con el mayor escarmiento, Justicia; senor, Justicia pedimos 
contra los conspiradores; que se cumpla en ellos la ley de 16 de Junio de 1831 
sobre Conspiradores, aplicdndoles las penas que merecen por sus crimenes, no 
mas indulgencias con esos bandidos, criminales de reincidencia. Los pueblos se 
han abstenido de castigarlos por sf propios, dejando esta accion al gobierno, 
conjiados en su rectitud y prudencia. No permita el cielo que por la indulgencia 
del gobierno, se vean los pueblos Jorzados a tomar venganza de los crimenes 
perpetrados contra la patria; restablezcase el credito de la Naci6n y la conjianza 
en los venezolanos castigando a los rebeldes. ,,517 

Las peticiones de castigo a los vinculados al partido reformista vinieron de 

distintas partes del pais, obviamente con enfasis en aquellas ciudades donde la 

coyuntura belica fue mas proyectada en funci6n de las actividades militares al paso, 

estancia y control que tuvieron los Ifderes del ejercito reformista en contra de las tropas 

constitucionales. Por ejemplo a mediados de 1836, 65 vecinos de Caracas pedian 

. los reformi 518 castigo contra os retorrmstas. 

En otras ciudades, como Barcelona y Maracay, los vecinos emitian protestas 

ante los gobernadores provinciales sobre los dafios y perjuicios cometidos por los "jefes 

de la revoluci6n de 1835, menci6n aparte tenia el pronunciamiento del consejo . , 

municipal de CUmana,519 el cual no dudaba en pedir al igual que los propios vecinos de 

517AGN, Seccion: Secreta ria de Interior y Justicia, Tomo CXl, Sabre el articulo 193 de !a Constituci6n de 1830, 
Ano. 1835, folio, 457 vuelto. 
518AGN, Seccion. Secretaria del Interior y [usticia. Tomo CIX, 65 vecinos de Caracas piden el castigo de los 
conspiradores de 1835, Ano. 1836, folios, 490 - 491. 
119 AGN, Secci6n: Secreta ria del Interior y [usricia. Tomo CXXV. Alto: 1836. Varios vecinos de Barcelona piden 
sean castigados merecidamente los revolucionarios del 8 de lu[io. Folio, 44. Ibidem, Protesta otorgada en Maracay por el 
Gobernador y varios vecinos de Barcelona sobre dartos y perjuicios contra los lefes de la revoluci6n del 8 de lu[io. Folios, 



Pfritu, al presidente de la Republica Jose Marfa Vargas castigo a los crfmenes y horrores 

cometidos por los conspiradores en dicho cant6n y en toda la Republica, el propio 

Consejo pedia con vehemencia: "(: .)Les castigue con energia hasta su total exterminio, 

{mica forma de adquirir las gLorias, La paz y La dicha de VenezueLa. ,,520 

La opini6n publica no tard6 en exigir tam bien severos castigos a los 

perturbadores. Las epistolas catilinarias fueron de los primeros escritos que enunciaron 

y categorizaron la necesidad del castigo directo para los reformistas en la necesidad de 

no dejar impunes los crimenes contra el orden y derecho de propiedad, ya que segun 

indicaba su autor Francisco Javier Yanes: 

"Verdad es que nuestra instituciones son liberales, que consagran el derecho a la 
propiedad, y todas las garantias sociales, pero esto t:Que importa, dirdn los 
extranjeros, si cuando menos se espera, estalla una revolucion, si la impunidad de 
los crimenes alienta a los malvados conspirar contra el gobierno y las 
instituciones, atropellar a los hombres, y a violar sus mas sagrados derecho? Sin 
duda, repetiran aquellos, que no hay propiedad sino donde existe de hecho y por 
d. h ( ) " 521 erec 0 ... 

Segun Yanes no bastaba proclamar el derecho a la propiedad en la Constituci6n, 

sino defenderlo, por tanto la revoluci6n erajustificable, cuando se convierte en un unico 

medio de conservaci6n de la sociedad y las reformas solicitadas por los militares eran 

por motivos personales no nacionales. 522£n su opini6n la conjura no era Bolivar, ni la 

posible ingratitud de los civiles, sino la monopolizaci6n de los servicios publicos a 

favor de los militares, pues decia Yanes que: 

"( .. .) Usted no dejard de conocer que tales individuos no se tomarian la pena de 
ser tan fieles ejecutores de los planes de aquel hombre eminente [Bolivar} si no 
estuvieran impedidos por una causa vergonzosa: por la miseria en que los ha 

178 - 180. AGN, Secci6n: Secretaria del Interior y [usticia, Tomo CXXVI. Ano: 1836. El Consejo Municipal 
de Cumana, pide al Excmo. Senor Presidente de la Republica en castigo por los trastornos del orden en 1835, folio, 93. 
520AGN, Secci6n: Secretaria del Interior y Justicia. Tomo CXXVIII. Ano: 1836.Representaciones de varios 
vecinos de Piritu al Presidente de la republica. Describen los crimenes y horrores cometidos por los conspiradores en dicho 
canton, folio, 53. 
521Francisco Javier Yanes, Epistolas Catilinarias, Ano. 1835. En: Presidencia de la Republica, Pensamiento 
politico venezolano del Siglo XIX, Volumen 12, p, 42. 
522 Ibidem, p, 42. 



dejado su disipacion, por su horror al trabajo, por el habito de la ociosidad y la 
holgazaneria (. . .) ningun pais del mundo ha pagado con mas profesion los 
servicios que se le han hecho que el nuestro (. . .) las ideas de Bolivar no son mas 
que el pretexto: la comedida de vivir de los empleos es el verdadero movil. " 523 

Como vemos hasta calificativos de holgazaneria y ociosidad dominaban la 

configuraci6n basica de los militares reformistas bajo el tamiz de Yanes, solo eran 

comparables a los catilinarios de Roma, militares de caracteres ambiciosos y corruptos 

que ansiaban detentar el poder para disminuir los empleos y riquezas. 524 Yanes nunca 

encontr6 razones contundentes para la revoluci6n reformista, por el contrario, asumia un 

castigo necesario por la impunidad generada, ya que eran un germen para futuras 

sediciones ante 10 cual expresa: 

"Si se desecha el funesto sistema de indultos y mal entendida clemencia y si los 
tribunales desempehaba con firmeza la sagrada obligacion de perseguir a los 
malvados, haciendoles concebir que un pronto castigo sera la consecuencia 
inevitable de los delitos que cometan, no veremos entonces mas escdndalos, ni 
tendremos que tener que un pequeiio numero de hombrees sin luces, insignificantes 
y corrompidos, alterando la tranquilidad, y causen el descredito de nuestra 

. ,,5:15 patria. 

No obstante, todavia los ultirnos insurgentes sitiados en Puerto Cabello piden 

garantias a cambio de entregar la plaza. Paez quien ya habia tenido roces por su poJitica 

de indultar a los rebeldes=", remite la petici6n al ejecutivo, mediante un decreto del dia 

1 de marzo de 1836, conceder los indultos. EI Congreso finalmente resuelve otorgando 

el indulto a los reformistas el l de marzo bajo las siguientes condiciones: 

"Los indultados perderan todos sus empleos, grados, titulos, pensiones, 
goces y condecoraciones, los generales, jefes y oficiales que se encuentren en fa 

5Dlbidem, pp, 24-25. 
524Ibidem, p, 57. 
s25Ibidem, p, 7l. 
526El total de individuos indultados por Jose Antonio Paea en relaci6n a sus decretos emitidos en las 
diversas actuaciones en relaci6n al Ejercito Constitucional y rarificados por el Congreso el 14 de enero de 
1836, fue de un total de: 249. Divididos segun las acciones militares y decretos establecidos por el 
mencionado jefe Militar. Valencia: 30, Quibor: 17, Guaparo: 20, Pirital: 21, Maracaibo: 74, Paso Real: 14. 
Individuos confinados de disrinras ciudades pero trasladados a Puerro Cabello y comprendtdos en el 
indulro. 73. AGN, Secci6n: Secreta ria del Inrerior y [usticia. Tomo CXXVI, Registro de indultados, abierto 
conforme a la resoluci6n de 14 de Enero de 1836, que comprende a 105 facciosos de Valencia, Las Lajas, Quibor, 
Guaparo, Pirital, Maracaibo, Paso Real, y traslados de Puerto Cabello, Mese!le y Guaparo, Ano: 1836, folios, 298 - 
305. 



plaza seran expulsados perpetuamente del territorio de la Republica, como 
tambien aquellos individuos, civiles 0 militares, a quienes el Ejecutivo considere 
necesario aplicarles las mismas medidas por convenir a la seguridad del Pais, 
entendiendose que no podrdn ser enviados a las Antillas sino a lugares mas 
distantes, los que quedaren incluidos en la condicion anterior, seran expulsados 
temporalmente del territorio nacional 0 confinados dentro el mismo a juicio del 
Poder Ejecutivo, los que quebrante la expulsion 0 el confinamiento perderdn la 
gracia y quedaran sujetos a todo el rigor de las leyes, se entregara a los vecinos 
todo 10 que se les haya quitado y exista, sin permitir que ninguno de los indultados 
lleve cosa alguna que no sea de su propiedad. ,,527 

EI primer decreta del I de marzo de 1836, propone en sintesis las siguientes 

condiciones: 

• Los indultados pierden sus empleos, grados, titulos, pensiones y 

condecoraciones. 

• Los generales, jefes u oficiales y aquellos otros que el Ejecutivo juzgue 

conveniente seran expulsados del territorio nacional permanentemente. 

• A juicio del ejecutivo, podran aplicarse penas de confinamiento 0 expulsi6n 

temporales, a quien infrinja la ley. 

En lineas mas 0 menos sucintas el decreta determinaba la perdida casi total de 

todos privilegios militares para los indultados y conllevaba a la expulsi6n definitiva del 

pais al que se proclam6 Jefe Supremo de la Republica (Santiago Marino) y a todos los 

que incurridos en la sublevaci6n de la plaza de Puerto Cabello despues del 17 de agosto 

de 1835, fueran 0 no militares, con la clara advertencia de ser sometidos a la pena de 

muerte a los desterrados perpetuos que se atreviesen a volver al pais. Esto se podia 

entender en la necesidad de evitar una posible reorganizaci6n de las facciones 

reformistas en el exterior y evitar nuevas situaciones de conflicto de pugnas por el 

poder. 

527Decreto referido de! Congreso Naciona!. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para los Ana1es de 
Venezuela. Segundo Periodo, Tomo 9, pp, 269-270. 



Ante la nueva situaci6n producto del indulto del Congreso, Paez vuelve a 

consultar al gobierno. La opini6n publica y los legisladores se dividieron fuertemente en 

dos bandos, aquelJos en la linea de Paez de busqueda de conciliaci6n y quizas olvido de 

10 sucedido, mientras otros consideraban el castigo y escarmiento a los insurrectos. En 

un punto de tensi6n de fuerzas los segundos obtienen una victoria con la aprobaci6n del 

Congreso del "Decreto Monstruo" que autorizaba al poder ejecutivo ejercer la facultad 

plena cuarta del articulo 118 de la constituci6n con respecto a todos los individuos 

comprendidos en la revoluci6n de las reformas. 528 

Los extravagantes e inadecuados empleos de la severidad y esta mezcla tan mal 

combinada de indultos y de castigos habian desautorizado en cierto modo a los 

tribunales y fueron poniendo en gran conflicto a la sociedad, porque las pasiones ya 

ind6mitas, no se sujetaban al freno de una ley desvirtuada. 

Segun Yanes el Congreso tuvo que haber expedido por si mismo el indulto, 0 

bien autorizar el ejecutivo para que 10 diera, pues en su mayoria fue parte de los autores 

jefes del ejercito constitucional y los jefes de la revolucion.Y'' 

Las criticas son severas se argumenta que un indulto no podia estar fundado en 

una expulsi6n perpetua 0 temporal del pais y sentencias a muerte; de alii la gravedad 

que el Congreso se convirtiera en tribunal de justicia, pues marcaba a los delincuentes, y 

se habia investido de las funciones del poder judicial. 

Plantea adernas Yanes que muy pronto se palp6 el efecto de tan monstruoso 

procedimiento, pues en su consideraci6n generaba un mayor desafuero a la constituci6n 

en especial el articulo 196, que se ajustaba en condenar a muerte a un hombre sin 

528Caracciolo Parra Perez, Ob. Cit, Tomo 1, p, 256. 
529Francisco Javier Yanes, Apuntes hist6ricos ... , p, 21. 



ninguna forma de juicio.530Entre los defensores del decreto se encontraban, Angel 

Quintero y Domingo Briceno, este ultimo abogaba por la pena de muerte contra los 

reformistas, mientras que entre los detractores del decreta y a favor de la clemencia 

estaban el propio Jose Antonio Paez, Valentin Espinal531, Julian Garcia y Tomas 

Lander.532 

EI general Paez se opone en pnrnera instancia al decreto, reiterandole al 

presidente Jose Maria Vargas, que gran parte de sus victorias se lograron con las 

promesas de ningun castigo a los comprometidos en las acciones militares, pero no 

obstante, Ie manifest6 que si el congreso ratificaba el mencionado decreto, el 10 

aceptarfa sin mas oposici6n. Con la posible .aprobacion de este decreto quizas Paez, 

eliminaba una buena parte de sus adversarios politicos, como 10 eran Marino, Ibarra, 

Briceno Mendez, y colocaba a Carlos Soublette como posible futuro candidato a la 

presidencia de la republica y, finalmente aparecerfa la figura de Paez, como el gran 

respetuoso de la constituci6n, las leyes, erigiendose como paradigma del orden y la 

seguridad nacional. 

Para el momenta que llega el decreto a manos de Paez se rendian los reformistas 

de Puerto Cabello. Primero el grupo de milicianos acantonados en el Castillo 

Libertador, que se entregaron por las ofertas de Paez y los de la plaza quienes se rinden 

posteriormente. Este hecho cronol6gico plante6 la consulta si se podia extender el 

530 Ibidem, pp, 30-36. 
531Valentin Espinal insistia en que el Congreso debia ser obsecuente con su posici6n de utilizar una polirica 
de clemencia y magnanimidad a fin de completar la pacificaci6n del pais despues de sofocada militarmente 
la Revoluciona de las Reformas. Segun 10 expuesto por Espinal: Si el Congreso habia dado su palabra de 
indulro, no es aceprable que la cambie si la conrraparte - los insurgentes de Puerto Cabello- no habian roto 
el acuerdo. La posici6n de Espinal pareci6 ser un escrito que buscaba dar apoyo a la Constitucion y al 
propio orden que se estaba creando en el pais, pues argumenta que si la Constirucion consideraba a todo 
hombre inocente, nadie puede ser declarado culpable sin previo juicio, ni siquiera el Congreso podia 
autorizar la aplicaci6n de penas sin formalizar un juicio. Valentin Espinal, Ojeada al Congreso de 1835, en 10 
Cuesti6n de Indulto, Caracas, 1836. En: Presidencia de la Republica Pensamiento politico venezo1ono de! Siglo 
XIX, Volumen 12, p, 42. 
mCaracciolo Parra Perez, Ob. Cit, Tomo 1, p, 265. 



indulto a todos los rendidos, pues ya estaba establecida la paz en casi todo el territorio. 

Por ella Vargas y Paez como rnaximas autoridades sometieron a consideraci6n del 

Congreso en comunicaci6n del 7 de marzo de 1836 que era el: 

" (..) momento mas propio, segun el concepto del Gobierno para librar 
una medida de alta politica que deje satisfecha la justicia nacional, concilidndola 
con la humanidad y la clemencia; propendiendo asi a extinguir hasta las reliquias 
de una lamentable conjuraci6n. Yo espero que el Congreso, tomando en 
consideraci6n esta materia, la resolverd de una manera digna de sus sabiduria, y 
de su noble deseo de ver fijada entre los venezolanos la concordia, que simboliza 

'd. d di h ,,533 su prospen a y su IC a. 

El 16 de marzo, el Congreso Nacional, autoriz6 al ejecutivo a indultar a los 

reformistas previo cumplimiento de algunas condiciones: 

" (. . .) quedando excluidos del indulto y sometidos a juicio y castigo con 
arreglo de las leyes, los siguientes: el que en la facci6n se titul6 Jefe Supremo de 
la Republica, los que mandaron la plaza despues del 17 de agosto, los que 
mandaron la tropa que hizo fuego a los milicianos y los que asesinaron en 
Barcelona a Francisco Sucre, los empleados publicos, no militares, que fueron 
autores 0 cooperados de la revoluci6n y hayan sido encausados y reducidos a 
presi6n, los que tengan causa criminal por conspiraci6n anterior al 8 de julio, no 
sentenciada deflnitivamente, si han llevado su obstinaci6n hasta encerrarse en 
Puerto Cabello despues del 17 de agosto. ,,534 

Este conjunto de excepciones que establecfan al ejecutivo comprendian 

especfficamente a algunos lideres reformistas vale indicar; Santiago Marino, Francisco 

Carabafio y Andres Level de Goda. Obviamente el decreto del 16 de marzo cambiaba 

las condiciones y las deja de la siguiente manera: 

• Exclusion del indulto al que se titulo Jefe Supremo de la Republica, a los que 

han mandado la plaza de Puerto Cabello, despues del 17 de agosto de 1835 y a 

quienes asesinaron en Barcelona a Francisco Sucre. 

• Exclusi6n del indulto a quienes tengan causa criminal por conspiraci6n al 8 de 

julio de 1835 

533 Vease Jose Maria Vargas, citado en Jose Gil Fortoul, Ob. Cit, Torno II, p, 192. 
534Resoluci6n del Congreso de 16 de marzo de 1836. En: Academia Nacional de la Historia. Documentos para los 
Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo 9, pp, 275-276. 



• Expulsi6n del pais segun las condiciones del decreto anterior, afirmando a quien 

quebrantese la ley, Ie sera otorgada la expuIsi6n perpetua, y quedaria sujeto a la 

pen a capital (Conspirador en 1 clase), pena que pod ria ser ejecutada por 

cualquier tribunal del pais. 

EI 21 de marzo del mismo afio, el ejecutivo aprueba un decret0535 que pone en 

ejercicio el acordado por el congreso el 16 de marzo, situaci6n que hace estallar nuevas 

polemicas al surgir dos marcadas tendencias una hacia la actitud de clemencia, 

magnanimidad y perd6n por parte del Estado frente a los insurgentes y oponerse a que 

el congreso mantenga las condiciones del primer decreto. Un primer argumento que se 

utiliza es la consistencia y coherencia de la palabra emperiada por el propio congreso 

fundamentado que si este habia dictado un decreto y los beneficiados no han cambiado 

de actitud, no habia necesidad de cambiar las condiciones militares, ademas en vista del 

alto numero de comprendidos una actitud mas benevolente del gobierno garantizaria el 

no afectar centenares de familias involucradas, pues el indulto era justificable como 

argumento que fueron los "Reformistas" los forjadores de la republica.?" 

EI Congreso y el Ejecutivo no apoyaron est a postura, pues quedaba claro que los 

principales Iideres de la facci6n reformista eran expulsados perpetuamente otros 

temporal mente, los indultados perdian todos sus empleos, grados, titulos, pensiones, 

goces y condecoraciones. Los que quebrantaran la expulsi6n perpetua quedaron sujetos 

a la pen a de muerte y cualquier tribunal 0 juez podia aplicarla con solo la identificaci6n 

535Nunca se ha establecido un aproximado del total de indultados por esta disposici6n legal, las grandes 
obras historiograficas relacionadas con la Revoluci6n de la Reforma han desatendido rambien este aspecto. 
En la revisi6n que pudimos hacer en fuentes primarias ysegun 10 establecido por un documento para fecha 
del 21 de marzo de 1836, el total de indulrados y contlnados fue de 49. Segun la dismbucion en zonas 
geograficas fue: Caracas: 21, Carabobo: 4, Barcelona: 3, Maracaibo: 1, Merida: 1: Barquisimeto: 16, 
Cumana: 3. AGN, Secci6n: Secreta ria del Interior y [usricia. Tomo CXXXI, Lista de personas indu!tadas y 
confinadas en relaci6n al decreta del 21 de marzo de 1836, Arlo: 1836, folios, 211-214. 
536Arturo Sosa, La Relio!uci6n de las Reformas de 1835 y e! orden juridico . constituciona! de Venezueln. En: Revista 
de la Facultad de Ciencias [uridicas y Politicas de la Universidad Central de Venezuela, N° 78, p, 30. 



de la persona.537 La resoluci6n del Congreso ala cual debia someterse necesariamente el 

presidente de la Republica, aun cuando fuese contraria, tuvo un resultado analogo. La 

oposici6n se apoder6 de la bandera de la clemencia para quitar popularidad al gobiemo 

y restar autoridad a Vargas. 

Los partidarios del indulto con excepciones 0 exclusiones manifestaban la 

validez del decreto del I de marzo. Estos largos debates que lIevaron a la validaci6n del 

decreto, sin duda deben ser analizados con profundidad, pues es bastante numerosa la 

documentaci6n de las sesiones, que nos sefialan la multiplicidad de discursos que 

alternativamente tomaron la palabra tanto para impugnar el decreto como para sostener 

la medida en su articulado, pues los defensores de clemencia argumentaban, las 

insubsistencias, validez del decreto y la necesidad de satisfacer la vindicta publica, 

mientras que los partidarios de castigo afirmaban que declarar una excepci6n al decreto 

comprometia al Congreso a dar un paso arras. 

La discusi6n del decreto y su aprobaci6n gener6 una inestabilidad dentro del 

gobiemo de Vargas, ya que deterior6 el consenso alrededor de su figura. En primera 

instancia la oposici6n se arm6 con la consigna de clemencia. Por ejemplo, desde la 

opini6n publica, Tomas Lander, de verbosidad redundante y satirica sefialaba que era 

preciso castigar pero no de un modo que extermine, ya que el supuesto indulto se 

afianzaba en el castigo, perjudicial, atroz, que lIeva a todos ser jueces implacables y 

sanguinarios. 538 Los intereses de Lander se manifestaban en que los militares 

reformistas: H(..) par 10 que a mi me toea, solo quiero que ellos mismos se interesen en 

volver a la vida privada, y que si no se interesan de corazon, los reduzeamos todos, 

S37idem. 
S38Petici6n del Senor Tomas Lander a 30 de marzo de 1836, al senor Presidente de la Republica, Academia Nacional 
de la Historia. Documentos para los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo 9, pp, 436 -441. 



sufragando para presidente, sen adores, representantes y diputados en venezolanos que 

de veras cooperen al intento. ,,539 

Para el caso de Tomas Lander resulta parad6jico su propuesta cuando ya en 

1834, habia atacado al militarismo y durante los sucesos de 1835, combati6 desde la 

opini6n publica a los reformista, sin embargo, abogaba por una petici6n de clemencia en 

una representaci6n impresa que Ie dirigi6 al presidente de la republica, sobre los 

derrotados en Puerto Cabello, invocando a Guillaume Thomas Raynal, Cesare Bonesana 

(Marquez de Beccaria) y al conde Pierre Louis Roderer, pues afirmaba que:" (. . .) no 

estoy por la impunidad de los excesos de julio, que deplore y repruebe en alta voz. Pero 

si quiero decir que debemos penar a sus autores, no de un modo que los extermine, sino 

d I ·· ,,540 e una manera que os corrija. 

Lander consideraba que la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos 

descansaba sobre las costumbres mas que las propias leyes penales, por 10 tanto era 

contradictorio que las buenas costumbres se adquieran con el espectaculo de los 

suplicios, ya que los castigos traian mas trastomos.i" 1 Se manifest6 en sus exposiciones 

contrario a la pena de muerte por ser opuesta a la Iibertad de todos los ciudadanos, pues 

el derecho a la vida: 

(. . .)" es inajenable, y como la sociedad, fa mayoria de fos miembros asociados no 
puede ni debe tener mas autoridad que fa suma de los contingentes de libertad, que 
cada individuo cede a fa reunion, resulta evidentemente que fa sociedad no tiene el 
derecho de imponer fa pena de muerte (. . .). ,,542 

5J"Tomas Lander, Fragmentos N° 12, Ano. 1835, En: Pensamiento politico venezojzmo del Sigl.o XIX, Volumen 
12, p, 355. 
I40Petici6n del Senor Tomas Lander a 30 de marzo de 1836, a[ senor Presidente de [a Republica, Caracas, 30 de 
matzo de 1836, En: Presidencia de la Republica, Pensamiento politico lIenezo[ano del Sig[o XIX, Volumen 12, p, 
422. 
541 Ibidem, p, 425. 
542Ibidem, p, 428. 



En ultima instancia Lander, consideraba el "decreto monstruo" en varias 

definiciones por ser: "(..) cruel por en sustancia a nadie perdona (. . .) es inmoral por 

revive la infame ley de conjiscaciones, (. . .) es nulo e inconstitucional, por las odiosas 

exenciones que ha establecido atacan la igualdad con que la constitucion quiere que 

sean juzgados (. . .) todos los venezolanos. " 543 

La inconstitucionalidad de la resoluci6n del Congreso mencionada por Lander 

venia justificada al citar el articulo 196 de la constituci6n que indicaba: "Ningun 

venezolano podra ser juzgado y mucho menos castigado, sino en virtud de la ley 

anterior a su delito, y despues de haber sido citado, oido y convencido legalmente. " 544 

Esto sin duda contradecia el decreto ratificado y no solo Lander era partidario de pedirle 

al presidente su revocaci6n por otro mas clemente y quizas filantr6pico. 

A mediados de abril, diversos sectores, realizaron peticiones de indulgencias 

encabezadas por familias de renombre, vecinos notables, individuos de prestigios, como 

fue la realizada por el Arzobispo, Doctor Ram6n Ignacio Mendez, secundado por 

Tomas Lander, Francisco Javier Yanes, Diego Bautista Urbaneja, Tomas Sanabria, 

Fermin Toro, el general Mariano Montilla, el general Jose Maria Carreno, y las firmas 

de las mujeres de la sociedad caraquefta. 545La clemen cia la compartian tanto liberales 

de la oposicion como algunos liberales del gobiemo, quienes pretend ian celebrar la 

fecha patriotica del 19 de abril con una amnistia para los comprendidos en la refonnas. 

De igual forma aparecieron en la prensa peticiones de clemencia y en el primer 

numero de La Bandera Nacional, manifestaba su descontento con los acontecimiento 

del 8 de julio, solicitando adernas clemencia contra los imputados a partir de un justo 

543lbidem, p, 434. 
544idem. 
545Francisco Gonzalez Guinan, Ob. Cit, Tomo 2, p, 454. 



castigo de acuerdo a los principios Iiberales que fundamentaba la Republica, en relaci6n 

al origen de su Constituci6n y las leyes que la conform aba, ya que: 

"La venganza, la crueldad se anidan en pechos cobardes y pusildnimes, en 
los serviles pechos mercenarios de un despota, no en la huestes de libertad. El 
verdadero liberal no desconoce jamds sus principios, los ejerce con sus 
compatriotas con los extranjeros, con sus propios enemigos (. . .) los conductores 
del pueblo se olvidaron de estos sublimes principios para salvar la ley, violaron la 
I ,,546 ey. 

EI senado no accede a una posible resolucion sobre una amnistfa y clemencia, 

invocando el decreto del 21 de marzo. Obviamente la opini6n publica se escandaliz6 y 

fue el escenario perfecto para generar una crisis definitiva en el orden politico, pues 

Paez se mantuvo distante del conflicto, pero siempre argumentando la posibilidad de 

indultos para los reformistas. 

EI Congreso tambien permaneci6 firme en su resoluci6n argumentando en los 

considerandos que sus funciones habian terminado desde que se mand6 a ejecutar el 

decreto del 21, ni podia ahora el congreso acordar un indulto particular para 

determinadas personas, contradiciendo los terminos del indulto general, ni tam poco 

autorizar al ejecutivo para concederlo cuando este no 10 habia solicitado. Gil Fortoul, al 

respecto consideraba que el congreso, actu6 con una politica de escarmiento y venganza 

en el seno del cuerpo legislativo, e incluso plantea que estas decisiones contravenidas 

del congreso, pueden considerarse no menos que escandalosas, pues en realidad su 

trasfondo buscaba precipitar la crisis presidencial en contra de Vargas. 547 

Esta situaci6n conflictiva a nivel de las altas instancias de gobierno plante6 la 

encrucijada de inclinarse a la decisi6n parlamentaria que ya habra establecido los 

546Editorial La Bandera Nacional, N° 1, Caracas, 1 de Agosto de 1837. En: Presidencia de la Republica, 
Pensamiento politico venezolano de! Sig/.o XIX, Volumen 12, p, 422. 
547Jose Gil Forroul, Ob. Cit, Tomo II, pp, 212-214. 



rnargenes de actuaci6n del decreto 0 simplemente generar un nuevo decreto de parte del 

ejecutivo que pudiese generar un manifiesto choque de poderes. 

Para finales de marzo, Vargas estaba SIn el apoyo parlamentario de sectores 

paecistas y del propio Paez, esto significaba la ruptura del legalismo (Vargas) y del 

personalismo (Paez), ademas de las constantes criticas de intelectuales haciendo 

sombra, quedaba el presidente Vargas sin piso politico, ni capacidad para imponer su 

voluntad, no habian fuerzas sociales, ni politicas estrategicas para su sostenimiento. 

Ante una crisis de ingobernabilidad, Vargas el 24 de marzo de 1836, encarg6 en la 

presidencia al Vicepresidente Andres Navarte, con el pretexto de un quebranto de salud. 

El 14 de abril dirigi6 al congreso su renuncia desde Macuto, insistiendo en ella 

el dia 19, siendo aceptada por el congreso el dia 24 de abril. El 12 de mayo, el congreso 

acuerda darle el titulo de "Ciudadano Esclarecido" al general Paez con una espada de 

oro como premio a sus servicios durante la revue Ita y, ademas se concedieron algunas 

recompensas al ejercito constitucional que habia derrotado a los reformistas. 548 

El tema relacionado con la amnistia general a los reformistas se dilucida con la 

promulgaci6n de un decreta definitivo el 22 de mayo de 1837 por el presidente Carlos 

Soublette, quien en facultad del articulo 118 de la constituci6n concedi6 una amnistia 

548Con la promulgaci6n de los decreros de amnistia y tras la derrota de los reformistas varios de sus jefes se 
refugian en las Antillas, desde donde intenta organizar una nueva acci6n contra las auroridades de 
Venezuela. Un grupo de jefes exiliados dirigi6 desde Curazao un manifiesto al pueblo de Venezuela, 
reiterando su vocaci6n federalista y su critica posici6n en contra de la Constituci6n de 1830. En dicho 
textos se declara que el gobierno se encuentra dominado por Godos, los mismos que habian combatido con 
los realista, y que siendo perdonados se mezclaron para ser gobierno, se cuestion6 igualmente el papel de 
Paez a partir de 1826, como dictador de la voluntad de los pueblos, que lleg6 a su maxima expresi6n con la 
contradicroria Constituci6n de 1830 que consolido el centralismo. Los reformistas exiliados mantenian su 
voluntad general por la federaci6n como regimen politico que se adaptaba a las localidades y permitia que 
se unan en un cuerpo cornpacto, conservando su liberrad y el ejercicio de sus derechos particulares. 
Manifiesto de los Reformistas en Curazao 1836. En: Presidencia de la Republica, Pensamiento potitico venezolano 
de! Siglo XIX, Tomo V, p, 1997. 



general a todos los sublevados de la revoluci6n del 8 de julio, estando bajo juicio 0 no, 

otorgando libertad plena a quienes estuvieran bajo prisi6n. 

Este decreta defini6 la politica final en torno a los "revolucionarios del 8 de 

julio" y cataliz6 tam bien una crisis politica pues la actitud asumida por Soublette, 

acrecent6 el surgimiento de la animadversi6n de algunos de sus mismos partidarios y 

algunos adeptos (todavfa) al doctor Vargas, quienes se pronunciaban nuevamente por el 

mantenimiento de las medidas punitivas, coercitivas y severas que se habfan dictado 

apenas afios atras. Como resultado del decreto se vuelve a regenerar en la prensa otro 

intenso debate defendiendo al presidente Soublette 0 acusandolo de haber violado la 

constituci6n. EI decreto en su articulado sefialaba que: 

"Articulo I: Se concede amnistia a todos los conspiradores en la 
revoluci6n del ocho de julio de 1835, que hoy se encuentren en termino de la 
Republica, esten 0 no encausados, Articulo 2. En virtud de la presente amnistia no 
podra abrirse causa por conspiraci6n del 8 de julio, a ninguno de los amnistiados, 
y sobreseera inmediatamente en que estos tengan abierta por dicho delito, dejarse 
archivadas- Articulo 3. Los encausados a quienes favorezca el presente decreto, 
asi como los que se hallen conflnados en el territorio de la Republica por indultos 
anteriores, quedardn inmediatamente en entera libertad para restituirse a sus 
hogares 0 a donde mejor les convenga, tomando antes pasaporte ante la autoridad 
local. Articulo 4.Las autoridades que expidan los pasaportes de que habla el 
articulo anterior, pasaran al Gobernado respectivo una noticia expresiva de los 
nombres de los individuos a quienes los expidieren, de los lugares de su 
nacimiento y residencia al tiempo de la revolucion, y aquellos en que ahora a 
residir; y los gobernadores formaran una !ista general con dichas especificamente 
y las rem it iran a la Secretaria del Interior. Articulo 5, El secretario de Interior y 
Justicia dard cuenta al Congreso en su pr6xima reuni6n del presente decreto; y el 

. d. d d .. ,,549 mtsmo que a encarga 0 e su conocimiento. 

Finalmente, no podemos cerrar nuestra investigaci6n sin hacer menci6n a las 

ultimas actuaciones en relaci6n al Coronel Francisco Marfa Farias, este a finales de 

enero de 1836 parti6 rumbo hacia las provincias andinas confiado en que las autoridades 

5490ecreto deL Vicetyresidente de la RepUblica Carlos Soublette en relaci6n a la amnistia a los comtyrometidos en La 
RevoLuci6n del 8 de julio. [decreta firmado el 22 de mayo de 18371 En: Academia Nacional de la Hisroria. 
Documentos pam los Anales de Venezuela. Segundo Periodo, Tomo 9, pp, 466-467. 
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10 habian comprendido en los indultos y en base al acuerdo establecido con el General 

Mariano Montilla a final del afio 1835 ratificado en el Congreso. 

No obstante, desde el cuartel de San Esteban el propio general en jefe del 

ejercito constitucional, Jose Antonio Paez el 29 de enero de 1836, instruye al 

comandante de armas de la provincia de Carabobo hacer seguimiento al Coronel Farias 

luego que fuera otorgado su pasaporte para ingresar a la provincia, pues debian tener 

una reuni6n al respecto con su persona en Valencia, para luego dirigirse el propio Farias 

a Caracas y presentarse al presidente Jose Maria Vargas.550 

EI coronel Farias habia concertado aparentemente venir al centro del pais a la 

reuni6n con Paez y Vargas, pero para los primeros dias de febrero se desconocia su 

paradero y solo se reciben noticias de su posible traslado hacia las provincias de los 

Andes, esta situaci6n alert6 a las autoridades militares y se instruy6 a los gobernadores 

de las provincias de Coro, Barquisimeto y Trujillo en caso de encontrarlo hacer todo 10 

posible por ejecutar su traslado a la capital. Sin embargo, Farias llega a Valencia cerca 

del 20 de febrero alegando haberse quedado unos dias en la Provincia de Barinas, por 

problemas de salud. 

EI 29 de febrero por comunicaci6n de la Secretaria del Interior y Justicia se 

resuelve que a pesar de estar comprometido entre los indultados de Maracaibo por el 

segundo jefe del Ejercito Constitucional Mariano Montilla, se determin6 que Farias 

debia ser expulsado del territorio nacional por el tiempo necesario para inspirar 

confianza, ya que su: 'presencia en el pais dahara La seguridad generaL . .,551 

550AGN, Secci6n: Secreta ria del Interior y [usticia. Tomo CXXVIII, Ana: 1836. Sobre la expulsion de Francisco 
Maria Farias del territorio venezolano, folio, 257. 
,5'Ibidem, folio, 263. 



EI acuerdo fue determinando por el "congreso y el gobierno,,552 indicandole al 

Coronel Farias que no podia regresar al pais sin permiso del gobierno. Para ello se 

determin6 que fuera detenido y se ordenara su pr6ximo em barque sin destino definido 

hasta el momento. Todo indica que los temores de frenar la entrega de un pasaporte a 

Curazao a Farias residian en la posibilidad de que se juntara con los otros Iideres 

reformistas que habian partido hacia esa isla. Posteriormente des de Valencia se Ie 

embarc6 en la goleta americana "Emperor" el 7 de marzo de 1836, con destine a la 

ciudad norteamericana de Filadelfia.553 

EI Coronel Farias al parecer paso poco tiempo en Estados Unidos, pues envi6 

dos memoriales desde Santo Domingo durante los afios de 1836 y 1837, solicitando 

permisos para regresar al pais. En esos rnemoriales trat6 diversos asuntos para nuestro 

interes indic6 que tom6 control militar de la provincia de Maracaibo por aclamaci6n de 

los vecinos ante la ruptura de los diques de obediencia a las autoridades constitucionales 

y con la lIegada de la "peregrinacion de San Thomas" comenzaron una inquisici6n 

politica en Venezuela dominada por "almas viles y siempre traidoras" que "se llenaron 

de tesoros y acuchillaron envidiosos a los ilustres deJensores de la patria muchos de los 

cuales sellaron con su sangre la libertad de Colombia. " 554 

Estas afirmaciones estaban dirigidas en acusar a aquellos sectores que se 

apoderaron segun su posici6n del control del pais, y atacaron a los heroes de la 

independencia separandolos de la estructuras de poder y disminuyendo las prebendas 

otorgadas. 

Segun consideraba Farias en relaci6n a sus compafieros reformistas y a las 

55l/bidem, folio, 264. 
553/bidem, folio, 269. 
554/bidem, folio, 273. 



diversas diatribas generadas por los decretos de indultos, que la responsabilidad recaia 

enteramente en el propio Congreso, pues se habia convertido en Corte de Justicia, en 

Poder Ejecutivo y en Soberano absoluto generando una confusi6n en todos sus actos 

que contribuyeron a un caos horroroso y un laberinto de enredos sembrados. 555 

Sobre su situaci6n reclama al gobierno que fue enviado a tierras extrafias que 10 

llevaron a diversas situaciones de penurias a las cuales se ha visto envuelto, al ser 

mandando a un pais de clima helado sin abrigo y sin ningun tipo de recursos: "(, . .) 

sabiendo que mis tiernos hijos perecen de hambre, mientras que sus bienes han servido 

para saciar la codicia de los criminales y para mantener espurios y adulterinos de los 

malvados. ,,556 

EI 25 de agosto de 1837, el poder ejecutivo tuvo como resoluci6n general vista 

la solicitudes de Farias en vista de hacer protesta formal sobre su expuIsi6n del pais, y 

del tratamiento que se Ie ha dado a su familia en la ciudad de Maracaibo, que en vista de 

tener conocimiento que el Coronel Farias desde la Antillas ha logrado conseguir medios 

para perturbar la paz y tranquilidad de la Republica y ellenguaje y los conceptos de sus 

anteriores memoriales estan " (..) diciendo que no inspira la confianza deseada. ,,557 

Por 10 cual se ratifica su prohibici6n de regreso al pais. 558 

555Ibidem, folio, 274. 
556Ibidem, folios, 273 vuelto y 274. 
557Ibidem, folio, 284. 
55HSeglin denota una informacion suministrada por el gobernador de la Provincia de Maracaibo el 19 de 
ocrubre de 1837, a finales de 1836 se dict6 una senrencia de la Corte Superior del Tercer Disrrito contra los 
bienes del Coronel Francisco Maria Farias que Ie conden6 al embargo de 1.089 pesos adernas de adjudicar 
todo el ganado vacuno, cabrino, bestias y burros cuyo avaluo fueron de 788 pesos a favor de los senores 
Esteban Villasmil y Juan Delgado, pues se probe que el coronel Farias violento la tienda de pulperia que 
tenia en la ciudad Villas mil entregandola en manos de la soldadesca que dirigia. Por 10 cual debemos 
enrender que los bienes que peseta Farias fueron utilizados para cumplir este embargo judicial, ratificando 
que de ninguna forma Farias esruvo comprendido en los indultos a los que fue sometido, en relaci6n a su 
no expulsi6n del pais, y mantener sus propiedades. Ibidem, folio, 283. 



Sin embargo, los intentos "revolucionarios" de Farias no culminarian, pues en el 

afio 1837, regresa de las Antillas y se traslado a Colombia y organize una nueva 

invasion hacia la provincia de Maracaibo durante los primeros dias de enero de 1838, 

que llevo al enfrentamiento con fuerzas militares dirigidas por el general Rafael 

Urdaneta, siendo capturado y conducido a Maracaibo, donde fue juzgado y decretado la 

pena de muerte como sentencia por sus actos, a pesar de numerosas peticiones de 

c1emencia, pues la opinion publica consideraba este suplicio hacia el coronel Farias 

como innecesario e ilegal. 559 

Sentenciado a muerte grandilocuente fueron los testimonios recogidos sobre los 

dias previos, ya que el coronel Farias, ernitio severas opiniones contra el gobierno de 

Soublette, las cuales fueron recogidas en algunos impresos que denotan un conjunto de 

reflexiones particulares sobre su destino fatal, relacionadas sefialarnientos a enemigos, 

las semejanzas de su muerte con Luis XVI, las posibilidades de tener otro destino si 

Bolivar no hubiera muerto. Todas estas aseveraciones eran las criticas de un moribundo 

contra el sistema politico imperante y una despedida a la patria, por ello Farias 

afirmaba: 

"Es efimera la duracion de los gobiernos sostenidos por la fuerza. Se han 
desoido los votos populares y la voz de la justicia para matarme por miras 
ambiciosas. (..) A un respiro, la memoria de mis asesinos sera vista en execracion, 
y Soublette marcado como un tirano, y quien 10 ha empujado. El actual gobierno 
no tiene fe, ni humanidad, ni ley. Quiero dejar un ejemplo de heroismo. Lego a mi 
hijo, el am or que Ie he tenido a la libertad, y Ie ordeno el perdon de mis enemigos. 
(..) Siento una congoja suma. Mi muerte y causa se asemejan a las de Luis XVI, 
pero con la diferencia de la dignidad. Mas temo la ignominia que el ultimo trance. 
i Oh! pueblo de Maracaibo, cuanto te debo, juzgue a Soublette tal como es, Ie 
negue los votos en 1834. Las provincias tenian puestos en el los ojos, y las ha 
dejado en desolacion. (..) mi asesinato es una leccion para los pueblos que aun 
conservan restos de virtud. Cuando Bolivar me conocio me hizo justicia. Era el 
hombre que mas sabia, !lena de gloriosa ambicion y generoso. Si no hubiera 
muerto, seria otra mi posicion. No debe temerse a un valiente, y mucho a un 

559Es imporrante senalar que dos tornos con documentaci6n inedira historiograficamente se encuentra en el 
Archivo General de la Nacion, relacionado con la Insurrecci6n de 1838 dirigida por Francisco Maria Farias 
por 10 cual seria importante incentivar futures trabajos al respecto. 



cobarde autorizado. Compatriotas: me han creido capaz de regir los destinos de 
mi Patria, yaqui mi delito. Pensabaformar a mi hijo de modo quefuese bene fico 
como yo, y va morir de hambre por las confiscaciones. Y se llama a esto 
[Republica! [Que inversion de voces! [Como sejuega la vida, la propiedad y la 
honra! Adios patria querida, esposa amada, hijos que formaban mi delicia, adios: 

.. d. ,,560 amtgos y partentes, un recuer o. 

La manana del 7 de junio de 1838, se ordeno el fusilamiento del Coronel 

Francisco Maria Farias, en la Plaza de San Sebastian, poniendo fin a una vida llena de 

victorias militares y unos ultimos fracasos que 10 llevaron a la muerte. 

560Juan Besson, Ob. Cit, pp, 305·307. 



Consideraciones Finales 

A traves de este trabajo se pudo comprobar que la culminaci6n de la Guerra de 

Independencia y la dificil convivencia en· la unidad colombiana, trajeron como 

desenlace el ascenso de un grupo politico distinto al de los promotores del movimiento 

emancipador, 10 cual necesariamente implic6 un parto espinoso para el advenimiento 

del Estado, puesto que planteaba significativamente una ruptura progresiva con el 

pasado inmediato. Un pasado que era glorioso, pero que ahora simplemente se marcaba 

por el rechazo categ6rico a la f6rmula colombiana, la condena abierta a la figura del 

Libertador Sim6n Bolivar y al centralismo, en un pais diezmado econ6micamente, pero 

con anhelosas ideas para la reconstrucci6n enmarcadas, como se demostr6, dentro de los 

principios fundamentales del liberalismo; con ese fin, se trabaj6 en una Constituci6n 

que buscara el consenso de los diferentes grupos de poder. Los intensos debates 

promovidos durante su discusi6n permitieron esbozar que buena parte de esas 

contradicciones permanecian latentes a pesar del surgimiento de nuevas estructuras en 

diferentes espacios politicos y militares. 

Nuestra intenci6n a 10 largo de la investigaci6n fue demostrar que a partir de la 

creaci6n de la Republica, el gobierno del general Jose Antonio Paez comenz6 una serie 

de cam bios profundos en distintas areas del naciente Estado, se construy6 un 

pensamiento politico-economico orientado hacia los valores de la modernidad y 

liberalismo promovido por los civiles ilustrados conllevando al fortalecimiento del 

poder civil, limitando en ciertas acciones al militar en su proyecci6n de consolidar la 

paz, privilegiando el gobierno de la sociedad y de la Constituci6n, para asegurar el 

desarrollo econ6mico; por ejemplo, coloc6 al frente de los organismos locales a 

funcionarios provenientes del militarismo vencedor y comenz6 un proceso paulatino de 

sujeci6n de la organizaci6n militar al dominio civil quedando legalmente sellada en las 



disposiciones de control y supervision del ejercito, marina de guerra y milicia, 

establecidas en la Constituci6n de J 830 y el consecuente orden legal establecido en los 

afios sucesivos. Esta situaci6n ambivalente genera un ambiente de contradiccion con 

sectores militares principal mente con los antiguos miembros del ejercito libertador. En 

general, los militares, reformistas 0 no, persistieron en que el gobiemo debia residir en 

ellos a traves de la figura de Paez 0 Santiago Marino, les causaba escandalo y notoria 

oposicion un gobiemo civil, fueron numerosas las fuentes documentales donde dejaron 

constancia de que aun se consideraban legitimos herederos de la gloria independentista, 

por 10 cual en sus ferreas y laureadas manos la republica debia seguir su mando. 

EI voto independientemente del sistema electoral se constituyo en una adhesion 

al sistema de valores existente y conllevo obviamente a la consecucion de los valores y 

aspiraciones que representaba una clase politica, eso se tradujo en la victoria electoral 

del doctor Jose Maria Vargas, su triunfo electoral fue una lucha de contraposicion entre 

dos sectores bien definidos, un grupo civil que buscaba orientar las transformaciones del 

pais en el marco de institucionalizar y crear un Estado moderno, en contra de los 

antiguos heroes de la gesta de independencia que consideraban que los destinos deb ian 

seguir bajo su mando y que para 1834 y 1835, como demostramos en diversas fuentes, 

se sentian desplazados en sus privilegios. Asi, la elecci6n presidencial y la posterior 

victoria de Vargas terminaron por destapar el crisol de contradicciones y tensiones. 

Cabe subrayar que los hechos acaecidos el 8 de julio de 1835, durante la 

Revolucion de las Reformas, amalgamaron las posiciones politicas quizas mas extrafias 

y opuestas en un determinado fin cornun en la historia venezolana al menos del siglo 

XIX, pues se juntaron oficiales militares bolivarianos como Pedro Briceno Mendez, 

Diego Ibarra, Francisco Carabaflo, Justo Briceno, Peru de La Croix, Jose Laurencio 

Silva con oficiales separatistas como Jose Tadeo Mongas, Santiago Marino y 



antibolivarianos como Pedro Carujo y Rufino Gonzalez, todos ellos unidos como jefes 

reformistas. A la vista de cualquier analisis resulta compleja la union entre bolivarianos, 

antibolivarianos y federalistas y no es de extraftar que tan disfrniles posiciones 

encontradas conllevaran a un fracaso politico, mas alia del primer exito al tomar 

efectivamente el control del pais durante algunos dias del mes de julio de 1835. 

Es importante sefialar que la "faccion reformista" solo buscaba lIevar al poder a 

sus jefes militares, sus diversos documentos emitidos no pretendieron condicionar a la 

sociedad a los parametros basicos del militarismo, fue un enfrentamiento directo entre 

lideres militares nacionales, regionales, oficiales de orientacion profesional, veteranos 

de la guerra de independencia mediante la solicitud de profundas reformas a la 

Constitucion de 1830, necesariamente vinculadas en su mayoria a la perdida de 

privilegios del sector militar. 

Sobre el accionar militar de los reformistas, al desgranar el movimiento como tal, 

en cada sector aparecen las diferencias matizadas y claras segun la posturas, por 

consiguiente los bolivarianos se organizaron en el movimiento reformista en contra de 

la hegernonia de Paez y su partido conservador, culpandolo directamente como hizo el 

propio Farias de los males que padecio Bolivar y la ruptura con la union colombiana; 

los antibolivarianos como Pedro Carujo, consideraron que el gobierno debia residir en 

los hombres fuertes, tal como se Ie afirrno a Vargas en el conocido relato del 8 de julio y 

finalmente en otro punto estan los federalistas colmados de ambiciones de poder 

personalista como Jose Tadeo Monagas y Santiago Marino, quienes luego de la derrota 

del anterior en las elecciones, se tornaron bastantes renuentes a que el control civil se 

mantuviera en otras manos que no fuesen las de ellos. En el caso de Marino, principal 

lider reformista, se planteaban reformas que incluyeran una participacion mas directa en 

acciones de gobierno, con ese fin se utilizaron los levantamientos militares como la 

?!;() 



posibilidad de generar un cambio politico y tomar as! el control del pais. 

Los propios acontecimientos de la Revoluci6n de las Reformas, determinaron 

que antiguos lideres de la guerra de independencia, tomaran parte nuevamente en 

conflictos militares, algunos apoyando directamente las 6rdenes de Paez y otros 

adhiriendose a los cabecillas reformistas. Luego del acuerdo en La Laguna de Pirital en 

noviembre de 1835, podemos observar un mayor apoyo hacia Paez, quien gracias a 

diversos acuerdos militares se convirti6 en el brazo arm ado de la constitucionalidad, su 

pequefio contingente desde el Hato San Pablo fue creciendo con anexiones voluntarias 

hasta conformar en pocas semanas el "ejercito constitucional" como tal. Podemos 

considerar que el accionar de Paez arranc6 como una fuerza improvisada a la cual se 

unieron numerosos dirigentes militares regionales y antiguos veteranos de la guerra de 

independencia logrando consecuentes victorias militares en su papel como garantes del 

orden. 

La aprobaci6n de la Constituci6n de 1830, el gobierno de Paez y la Revoluci6n 

de las Reformas ocasionaron, como fue indicado en nuestra investigaci6n, un vuelco de 

la estructura de poder para el caso de la provincia de Maracaibo. Las fuerzas politicas 

dirigentes se dividieron en dos bandos: los campesinos, formados por la mayor parte de 

la gente notable e influyente econ6micamente, perteneciente a todos los gremios y que 

contaban con apoyo politico en sectores menos privilegiados y los tembleques quienes 

representaban el sector "arribista" que desautorizaban y desconocian en forma 

permanente a los miembros de la elite local. A mediados de 1834, durante el proceso 

eleccionario nacional, los tembleques infringieron repetidas veces la ley de elecciones; y 

los campesinos, colmado el vaso, reaccionaron en su contra y denunciaron los hechos 

ante el Poder Central, este se constituy6 en el elemento nodal para un estallido de 

mayores magnitudes entre ambos bandos con la revoluci6n de las reformas. 



A pesar de sus diferencias, estas facciones sentian una gran admiraci6n hacia 

Paez, quien ejerci6 una sutil intluencia sobre los dirigentes politicos maracaiberos y de 

otras regiones del pais. Esto hace presumir que ambos partidos apoyaron la republica y 

no lIegaron a manifestar deseos autonomistas por convicci6n, sino que la mayoria de las 

veces, por oportunismo; y que Paez cedia una cuota de autonomia a la provincia de 

Maracaibo, asi como a otras entidades, en un juego politico que buscaba mantener su 

hegemonia sobre el territorio venezolano. 

Los tembleques en su mayor parte fueron quienes, disgustados con Paez por el 

apoyo prestado a los campesinos durante las revueltas de 1834, se manifestaron en junio 

de 1835 como partidarios de las "reformas" propuestas por Santiago Marino y quienes 

respaldaron en septiembre de 1835 a Francisco Maria Farias y su posterior invasi6n y 

ocupaci6n de Maracaibo. 

EI estudio de la insurrecci6n armada lIevada por el Coronel Francisco Maria 

Farias, nos ha permitido precisar nuevas lecturas historiograficas, ha proporcionado 

tambien, quizas por primera vez, la posibilidad de analizar sus efectos concretamente en 

el ambito militar y politico. Esta "revoluci6n" no fue una simple escaramuza liderada 

por un caudillo regional, perteneci6 a una respuesta y cambios sustanciales que sucedian 

en la estructura de poder nacional y local. 

Como se ha visto en la investigaci6n, bajo los principios del movimiento 

reformista en Maracaibo, el Coronel Farias se design6 por "votos populares" jefe 

superior civil y militar de la provincia, dec1ar6 el regreso de la Republica de Colombia 

suprimiendo todos los nombramientos politicos y militares. 

Esto represent6 un abierto desconocimiento al gobierno constitucional, las 

fuentes demostraron que fue un movimiento notablemente violento en relaci6n a los de 



Oriente y Puerto Cabello, ya que Farias empezaba a perseguir a los habitantes de la 

ciudad, fueron diversas sus medidas, en su gran mayorfa agresivas y de caracter violento, 

pues aprision6 a numerosos ciudadanos y con las diferentes arengas a sus tropas 

consolidaba su poder en la regi6n en cruentas batallas donde la utilizaci6n de las armas 

fue sin discriminaci6n alguna. Estableci6 ademas tribunales de seguridad publica y de 

vigilancia, ocasionando que muchas familias se desplazaran atemorizadas de Maracaibo, 

convirtiendo para esos meses la ciudad en un caos, con la consecuente afectaci6n de las 

actividades econ6micas asociadas a las zonas de intluencia geografica de la capital de la 

provincia. 

EI coronel Francisco Maria Farfas control6 todo 10 que sucedfa en la ciudad, 

intent6 por diversos medios conseguir dinero para sostener el movimiento, como fue la 

presi6n ejercida ante los c6nsules extranjeros y tomar por la fuerza negocios. Pero a su 

vez, esta actitud quizas desproporcionada contrastaba con su amplia experiencia 

guerrera, pues logr6 importantes victorias militares, derrotando en varias acciones a las 

fuerzas constitucionales, 10 que ocasion6 un notable temor al propio gobierno 

constitucional sobre su insurrecci6n y que esta pudiera tomar mayores alcances EN las 

provincias vecinas, por eso nunca faltaron planes por parte del ejercito constitucional y 

funcionarios militares para prevenir esos alcances. 

La revoluci6n reformista, as! como en Caracas, sin duda, involucr6 a sectores 

militares de lealtad fragil al orden constitucional, 10 hizo en Maracaibo hallando afectos 

donde quiera que habfa resentidos con la perdida de sus fueros, disgustados con un 

orden de cosas que los condenaba a la pobreza, el trabajo e incluso reclut6 a quienes 

estaban ansiosos de guerras y trastornos para obtener "botines de guerra". En el caso del 

Coronel Farias, sf pudo contar con un grupo militar a su mando, pero no pudo tener 

oficiales muy preparados, realmente nunca conto con apoyo "popular" significativo, 



s6lo fue claro durante las primeras semanas del movimiento reformista, luego 

simplemente se convirti6 en una insurrecci6n que desconocia las instituciones y sus 

representantes hasta el momenta legalrnente constituidos. 

La inexistencia de un proyecto poiftico definido en el bando reformista impidi6 

una cohesi6n social para que un grupo dirigente asumiera el definitivo liderazgo en las 

provincias insubordinadas al orden, situaci6n que tam bien se evidenci6 en Maracaibo. 

Las rivalidades intemas y las encamizadas luchas personales favorecieron los intereses 

del gobierno constitucional aunado a las estrategias efectivas de avance militar 

implementadas por Paez al mando de la mayor parte de las operaciones. 

Asi, el gobierno de Farias se extendi6 por mas de cuatro meses. Sus excesos en 

el ejercicio del poder ademas del cambio radical de su inicial orientaci6n poiftica por 

una de corte separatista, se caracteriz6 por ser autoritario y centralizador. Esto se tradujo 

en luchas constantes, crfticas severas, aunado a la consecuente perdida de apoyo de 

quienes 10 sostuvieron; quizas por algunos resquicios se introdujeron los residuos de los 

vencidos y sin tregua se fueron tejiendo y derrumbando alianzas militares que por las 

propias dinamicas fueron pasajeras, esto debilit6 el orden regional de su poder, 

otorgandole fortalecimiento al Estado, sumado a la falta de coherencia poiftica en el 

proyecto reformista. 

Se puede afirmar que el elemento predominante entre las actividades reformistas 

en el pais y la insurrecci6n dirigida por el Coronel Farias fue el utilizar la fuerza y 

acciones violentas para apoderarse de las ciudades, tomar en su poder diversos recursos 

militares, econ6micos y asumir el control de las provincias. Esto no quiere decir que las 

fuerzas constitucionales fueran benevolas, para el caso de Maracaibo hay diversos 

testimonios que indicaron respuestas "desmedidas" de algunos oficiales por parte de 



quienes deseaban restablecer el orden legal, por eso fue com un toparse con relatos sobre 

perdida de vidas numerosas por los enfrentamientos. Esta es una omisi6n 

historiografica importante en este tema. Por ejemplo, se caracteriz6 casi siempre al 

ejercito constitucional en un manto de piedad y absoluta indulgencia en todas las 

acciones, cuando no fue asi segun los testimonios 0 referencias descritas en la 

investigaci6n. 

S610 cuando el General Mariano Montilla es nombrado como segundo Jefe del 

ejercito constitucional por Jose Antonio Paez, comenz6 un asedio importante y continuo 

hacia Farias, la unica estrategia militar efectiva para romper con su hegemonia militar 

fue realizar el bloqueo del Lago de Maracaibo, Montilla comand6 la flota de barcos para 

adentrarse en la ciudad y tomaria, mas un acuerdo entre este y Farias impidi6 una lucha 

sangrienta. La decisi6n de rendici6n de Farias pudo estar fundamentada en que el 

panorama para los reformistas era cada vez mas sombrio y quizas analizando que aun no 

estaba agotada la clemencia del gobiemo, acept6 un indulto que Ie garantizaba a el y a 

los suyos la vida y las propiedades. 

Esta respuesta no s610 de Farias sino de otros lideres reformistas nos demostr6 

que los preceptos constitucionales eran aceptados por encima de los propios intereses 

partidistas 0 locales y existia una respetada obediencia a las disposiciones del Congreso 

o Ejecutivo. Asi, para finales de enero termin6 la aventura autonomista del militar 

altagraciano, quien forzado por los acuerdos con el general Montilla y resoluciones del 

poder ejecutivo fue embarcado a Estados Unidos, mientras ocurria un importante debate 

en relaci6n al proceso de amnistia a los reformistas, que conllev6 a un deterioro 

progresivo del poder politico del presidente Jose Maria Vargas. 

Culminada la Revoluci6n de las Reformas, la posible legitimidad del gobierno 



civil se disminuyo cuando quizas miembros del poder militar y civil, ante los 

incuestionables exitos de Paez como garante de paz, en base a la direccion militar, 

estrategica, habiles manejo y pactos oportunos, 10 constituyeron en un elemento decisor 

de la politica venezolana, pues 10 potenci6 como el indiscutible Ifder militar calificado 

de "Padre de la Patria" y "Ciudadano Esclarecido." 

La Revolucion de las Reformas forme parte de movimientos contradictorios en 

la formacion del naciente Estado nacional, en cuyo transcurso la conservaci6n de la 

autonomia provincial se convirtio en eje fundamental de las luchas politicas. Por eso a 

partir de 1835 solo quedan dos grandes caudillos, el general Paez, quien ejerce su 

dominio a nivel nacional y el general Jose Tadeo Monagas (involucrado en la faccion 

reformista) en el ambito oriental, pero con notaria proyeccion al control politico del pais. 

EI afio de 1835 y la Revolucion de las Reformas demostro no s610 para Farias 

sino para otros heroes de la independencia la primera expresion de disenso entre 

aquellos heroes decadas atras. Ademas, los hechos relacionados con el movimiento 

reformista trajeron numerosas perdidas materiales, economicas y de vidas humanas aun 

sin cuantificar debidamente, que incluso causaron para el momento un importante 

trastorno nacional y demostraron ampliamente los problemas de gobernabilidad durante 

la creacion del Estado, pues aun predominaba la confusion y el desconocimiento de la 

realidad en cada provincia. 

Finalmente, el resultado y anal isis de los diversos testimonios vislumbran que el 

episodio de la Revolucion de la Reformas, incluso en la Provincia de Maracaibo, 

necesita ser revisado por la acuciosa experticia de los investigadores, nuestro interes fue 

ofrecer nuevos aportes, a partir de la revision de documentacion original, con la 



finalidad de contribuir a una mayor comprensi6n en la revisi6n y analisis de este 

importante proceso de nuestra historia. 
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