
GUERRA ENTRE CENTRALISTAS Y FEDERALISTAS (1812-1815) 

 
José María Carbonell fue el gran agitador del 20 de julio y, además, participó en otros cinco hechos fundamentales 
de nuestra historia: el primer golpe de Estado, acompañó a Antonio Nariño cuando se destituyó del poder a Jorge 
Tadeo Lozano y se nombró como presidente de Cundinamarca a nuestro Precursor; en la segunda denominación de 
nuestros partidos políticos, cuando se llamaron “Carracos” y “Pateadores”; es el primer preso político de la historia 
republicana de Colombia, pues fue detenido el 16 de agosto de 1810 por la caballería que comandaba el presidente 
de la Junta Suprema santafereña José Miguel Pey; es el primer ministro de hacienda del país unificado por Bolívar 
en diciembre de 1814; preside la Junta Tumultuaria de San Victorino (como la llamó Pablo Morillo), primera 
expresión de la rebeldía del pueblo en la conformación de nuestra nacionalidad. 
 
Constitución del Estado de Cundinamarca y el de la construcción de una confederación de Provincias Unidas de la 
Nueva Granada. El Colegio Constituyente de Cundinamarca aprobó su primera carta constitucional el 30 de marzo 
de 1811, mientras que los diputados de las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja se 
confederaron adhiriendo al texto de un Acta de Federación que fue redactado por Camilo Torres y firmado el 27 de 
noviembre siguiente.  
 
Cada una de las provincias confederadas perfeccionó su organización política, dado que las juntas provinciales 
erigidas en 1810 eran espurias, y fue así como en “serenísimos colegios electorales y constituyentes”, los abogados 
neogranadinos debatieron y aprobaron siete cartas constitucionales de estados provinciales: Pamplona (noviembre 
de 1811), Tunja (9 de diciembre de 1811), Antioquia (21 de marzo de 1812), Cartagena de Indias (15 de junio de 
1812), Popayán (mayo de 1814), Mariquita (21 de junio de 1815) y Neiva (31 de agosto de 1815). Pero, además, los 
abogados procedieron a mejorar las cartas constitucionales originales en los Colegios Revisores de Cundinamarca 
(18 de julio de 1812 y 13 de julio de 1815), Antioquia (10 de julio de 1815) y Pamplona (22 de mayo de 1815). Con 
el tiempo, el Estado de Cundinamarca fue obligado por la fuerza a ingresar a la Confederación, así el Acta Federal 
tuviera que ser reformada para facilitar esa operación. 
 
Esta confederación de provincias “libres, soberanas e independientes” fue una simple “asociación federativa” que 
cedía con reservas a un gobierno general “las facultades propias y privativas de un solo cuerpo de nación”, dejando 
para mejores tiempos la aprobación de una Constitución Nacional. Este gobierno general concentró las funciones 
ejecutivas en tres personas, y en una sola desde mediados de noviembre de 1815, con el título de presidente y período 
semestral de mando. 
 
La guerra civil entre federalistas y centralistas se desarrolló entre 1812 y 1815; periodo que la historia tradicional 
denominó Patria Boba. Este conflicto inició debido al creciente desacuerdo entre los gobiernos del Estado Libre de 
Cundinamarca, centralista, con el de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, federalista, que llevó a ambos 
bandos a un enfrentamiento armado. 
 
Este enfrentamiento inició el 2 de diciembre de 1812, en la batalla en la localidad de Ventaquemada (Boyacá). Tras 
la derrota de los centralistas de Antonio Nariño en la contienda, los federalistas avanzaron hacia Santafé de Bogotá 
el siguiente 9 de enero. La batalla que se dio en el barrio San Victorino favoreció a las fuerzas de Nariño y la guerra 
terminó momentáneamente, después de que los dos bandos acordaron unir fuerzas contra el enemigo común español. 
 
El 12 de diciembre de 1814, Simón Bolívar tomó Santafé a nombre de los federalistas de Tunja y derrotó a los 
centralistas de Cundinamarca. En enero siguiente se dirigió a la costa Caribe en donde debía recibir armas y 
pertrechos de Cartagena de Indias para tomar Santa Marta y posteriormente liberar a Venezuela. 
 
El gobierno patriota de Cartagena de Indias, dominado por Manuel del Castillo y Rada, se negó a apoyarlo, razón 
por la cual Bolívar puso sitio a la ciudad durante mes y medio. Informado de la llegada de Pablo Murillo a Venezuela 
y, atacado por los realistas de Santa Marta, Bolívar renunció al mando y se embarcó el 9 de mayo de 1815 rumbo a 
Jamaica, mientras los restos de su ejército reforzaban la guarnición de Cartagena de Indias, donde participaron en la 
defensa de la ciudad contra el asedio de Pablo Murillo. 
 


