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PRÓLOGO

En setiembre del 2021 tuvo lugar una nueva edición del simposio de historia 
naval que cada dos años organiza el departamento de Historia de la Academia 
Naval de los Estados Unidos. Como ya es habitual, desde la Asociación de His-
toria Naval y Marítima Iberoamericana y el Centro de Estudios Americanos de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, pudimos armar varios paneles cuyos participan-
tes proponían investigaciones de vanguardia para entender el decurso históri-
co del poder naval y la cultura marítima en el mundo iberoamericano. Hemos 
reunido y ensamblado teóricamente las más valiosas de dichas contribuciones 
para dar lugar al presente volumen, que constituye la segunda entrega de la 
colección editorial Derroteros de la Mar del Sur, la cual es continuadora de la 
revista homóloga. 

El resultado es una colección cronológica y temáticamente coherente de 
diez capítulos y una bibliografía, la cual toma nota de muchas de las publica-
ciones relevantes del campo de la historia marítima y naval sobre el área ibe-
roamericana durante las últimas décadas. Nos preciamos de presentar textos 
que, reunidos en torno al común interés por el pasado marítimo iberoameri-
cano, exploran campos de estudio muy novedosos en el contexto de la histo-
riografía marítima y naval contemporánea: la historia cultural, la historia social 
de la información, la historia conectada y la historia intelectual se suman a los 
enfoques más tradicionales, centrados en los procesos político-diplomáticos.  

Los dos primeros capítulos, reunidos en la sección «Piratería y explora-
ción en el imperio hispánico», abordan cuestiones relacionadas con la con-
figuración de las culturas marítimas que proliferaron en el imperio español 
durante el Antiguo Régimen. En el primer capítulo, Rodrigo de la O Torres, 
profesor de la Universidad de Aguascalientes, escruta el testimonio judicial de 
Anthony Godard, soldado y traductor adscrito a la nao capitana del corsario y 
comerciante inglés John Hawkins. No solo se trata de un estudio valioso para 
comprender los entresijos de las expediciones de Hawkins, sino para repensar 
la historia naval iberoamericana desde el punto de vista de las transferencias 
y mediaciones culturales y las disputas inter-imperiales. Elizabeth Montañez 
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Sanabria, investigadora de la Austrian Academy of Sciences, detenta la autoría 
del segundo texto. En él analiza las informaciones producidas por las autorida-
des reales de Panamá y Perú en el contexto del apoyo que los indios del Darién 
le entregaban a la piratería en el istmo de Panamá. Montañez nos ilustra las 
debilidades del dominio naval que España pretendía ejercer sobre la región, 
revelándonos la pluralidad de actores que se veían inmiscuidos en el fenómeno 
de la piratería. 

La segunda sección del libro, «Aspectos navales de las independencias 
iberoamericanas», se centra en los procesos organizacionales, diplomáticos 
y tecnológicos que rodearon la creación de las primeras flotas nacionales por 
parte de los Estados latinoamericanos. Comprende tres capítulos que se aden-
tran con eficacia en un terreno poco hollado. El primero de estos es autoría de 
Jorge Ortiz Sotelo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Su texto entrega una explicación muy detallada de las estrategias adoptadas en 
Perú por los virreyes Pezuela y La Serna a fin de sostener una flota capaz de 
hacerle frente a la Armada chilena. El autor nos ilustra cómo la administración 
virreinal movilizó los recursos locales para compensar las erradas tentativas 
de refuerzo naval organizadas desde la Península. El segundo le corresponde 
a Alexandre Sheldon-Duplaix, investigador del Service Historique de la De-
fense (France). Sheldon-Duplaix explica el papel de la Armada francesa en la 
independencia peruana. Valiéndose de un rico acopio de datos documentales, 
explica cómo, más allá de los avatares políticos, los objetivos de la escuadra 
gala en el Pacífico fueron primariamente mercantiles. A este respecto, el autor 
nos explica cómo esta logró actuar como un instrumento disuasivo muy eficaz 
para garantizar la competitividad de la marina mercante francesa en el país. 
Por último, el profesor Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz, de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, analiza los orígenes de las fuerzas navales mexica-
nas. El texto arroja luces sobre un proceso que fue complejo desde lo político y 
lo tecnológico. La inestabilidad institucional, el bandolerismo, los pronuncia-
mientos militares, las invasiones extranjeras y la fragilidad del erario desviaron, 
según su diagnóstico, los intereses de los gobiernos decimonónicos hacia el 
interior del territorio, lo que provocó las dificultades para mantener constante 
un proyecto de la Armada Nacional. 

Estas importantes contribuciones dan lugar a la tercera sección del libro 
«Diplomacia, navalismo y cultura marítima en el mundo iberoamericano 
contemporáneo». Los cinco capítulos que la componen estudian aspectos de 
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sumo interés a la hora de dilucidar el papel de las fuerzas navales en la confi-
guración de la arena geopolítica iberoamericana de los siglos XIX y XX. Los 
primeros capítulos de la sección lidian con la cuestión de la guerra hispano-
sudamericana, conflicto naval que enfrentó a España con Perú, Chile, Bolivia 
y Ecuador entre 1864 y 1866. El capítulo firmado por Pablo Guerrero Oñate y 
Rodrigo Escribano Roca, investigadores de la Universidad de Alcalá y la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez respectivamente, estudia la elaboración del pensamien-
to estratégico español en torno a la Real Armada durante el período que rodeó 
al conflicto. Sugieren la congruencia que guardó el envío de la Escuadra del 
Pacífico a aguas chileno-peruanas con un imaginario geopolítico que apelaba a 
las tácticas del imperialismo informal y la diplomacia de las cañoneras. El capí-
tulo de Pablo Paredes Navarro, de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos explica la 
guerra hispano-sudamericana desde el punto de vista de la historia de la infor-
mación y el espionaje naval. En particular, aborda los flujos de información de 
uso militar que surgieron desde el espacio cultural de Chiloé, en un contexto 
donde la identificación nacional de la población indígena local aún aparecía 
como un proyecto en construcción para las elites gobernantes.

El capitán de navío Carlos Tromben, investigador del Centro de Estudios 
Estratégicos de la Armada de Chile, nos regala el tercer capítulo de la sección. 
Este consiste en un documentadísimo estudio sobre uno de los episodios más 
tensos en la historia de la diplomacia naval en Iberoamérica: el incidente del 
USS Baltimore en Valparaíso. Este, ocasionado por un conflicto entre la ma-
rinería, dio lugar a una escalada de tensión entre el gobierno chileno y el es-
tadounidense. Tromben nos desgrana con precisión los detonantes, actores 
y equilibrios de poder que presidieron el altercado, esclareciendo un proceso 
fundamental para comprender la historia naval de la región. En un cuarto capí-
tulo, el contralmirante Mario Sánchez Debernardi, de la Escuela Conjunta de 
las Fuerzas Armadas (Perú), da un salto al siglo XX para explicar el activo papel 
que la Armada Peruana ha tenido en las operaciones para el mantenimiento de 
la paz auspiciadas desde la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sánchez 
Debernardi nos acerca a una dimensión poco estudiada, pero crecientemente 
importante en el quehacer de las armadas latinoamericanas: su papel como ins-
trumentos de la gobernanza internacional y de la paz. Por último, el profesor 
Fernando Wilson Lazo, de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos ofrece un relato 
muy sólido y documentado sobre el desarrollo de la presencia naval chilena en 
la Antártida (1906-1958). 
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El volumen cierra con la Sección IV: «Fuentes de historia marítima y naval 
iberoamericana», en la cual el profesor Jorge Ortiz Sotelo, con la valiosa cola-
boración de Pablo Guerrero Oñate, ofrece una exhaustiva lista de las publica-
ciones sobre temas de historia marítima y naval iberoamericana que han visto 
la luz desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. La extensa bibliografía 
resultante constituye una herramienta heurística imprescindible para todos 
aquellos investigadores que incursionen en los campos de los estudios maríti-
mos y la historiografía naval.

Jorge Ortiz Sotelo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú),
Rodrigo Escribano Roca, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)

y Pablo Guerrero Oñate, Universidad de Alcalá (España).



Sección I: 
PIRATERÍA Y EXPLORACIÓN EN EL IMPERIO HISPÁNICO
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LA PERSPECTIVA DEL MARINERO. EL TERCER VIAJE 
TRASATLÁNTICO DE JOHN HAWKINS DESDE LA MIRADA 
DE ANTONIO GODARD, 1567-1568

Rodrigo De la O Torres, Universidad Autónoma de Aguascalientes (México)

Introducción
Los tres derroteros trasatlánticos del capitán John Hawkins de la década de 

1560 fueron sucesos representativos dentro de la historia del fenómeno de la 
piratería en el siglo XVI. El primero de ellos sucedió en 1562-1563, el siguiente 
en 1564-1565 y el último abarcó de 1567 a 1568.1 Estas travesías oceánicas 
han sido básicamente definidas como centrales en la configuración y consoli-
dación del comercio triangular anglosajón en el océano Atlántico. Estos viajes 
demostraron la viabilidad de la expansión mercantil de la corona de Inglaterra 
a partir de la articulación económica entre Europa, África y América: la prime-
ra aportaba la inversión y financiamiento, la segunda era la fuente de trabajo 
esclavo; la última fue, básicamente, el lugar para los tratos y contratos, por vía 
de intercambio directo o contrabando, en donde las riquezas de las Indias eran 
obtenidas por mano de obra forzada africana.2

Desde la historia de los viajes y los viajeros, los desplazamientos dirigidos 
por aquel capitán también son integrados al grueso de registros de moviliza-
ciones náuticas que caracterizaron a la Edad Moderna y que para el caso inglés 
fueron evidencia de la ampliación del horizonte marítimo y comercial de esa 

1  Bradley, Peter, Navegantes británicos, MAPFRE, Madrid, 1992, pp. 49-53; Lucena Salmoral, Ma-
nuel, Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, Síntesis, España, 2005, pp. 71-77 y 79-83.

2  Menne Postma, Johannes, The Dutch in the Atlantic Slave trade. 1600-1815, Cambridge Universi-
ty Press, Reino Unido, 1990, p. 1; García de León, Antonio, Tierra adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz 
y su litoral a sotavento, 1519-1821, Fondo de Cultura Económica, Gobierno del Estado de Veracruz, Universi-
dad Veracruzana, México, 2011, pp. 103-104; García de León, Antonio, Vientos bucaneros. Piratas, corsarios y 
filibusteros en el Golfo de México, Ediciones Era, México, 2014, pp. 22-23; De la O Torres, Rodrigo, «Acuerdos 
comerciales entre corsarios y españoles en el Golfo-Caribe, siglo XVI», Revista Mexicana del Caribe. N° 21, 
Nueva Época enero-junio 2016, pp. (42-89).
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corona tanto en el Atlántico como en el Caribe.3 Esta situación coadyuvó al in-
cremento de las tensiones y disputas políticas entre la monarquía española y la 
corona inglesa.4 Asimismo, las navegaciones de Hawkins han sido vistas como 
participes en el proceso de conformación de una especie de geografía del corso 
en el espacio marítimo en el Golfo-Caribe sobre todo a partir de la segunda mi-
tad del siglo XVI.5 No obstante, la dimensión mercantil es la que recibe mayor 
énfasis en los estudios al respecto.6 Este breve repaso permite esbozar el papel 
y significado político, cultural y económico de los viajes de John Hawkins en 
el siglo XVI.

Sin embargo, consideramos que las travesías de aquel capitán inglés re-
presentan vetas para explorar y profundizar en la historia del fenómeno de la 
piratería y la historia marítima en el Caribe. Consideramos que una vía para 
lograrlo es encauzar la atención en torno de quienes vivieron y estuvieron pre-
sentes en aquellos derroteros. Este ensayo está enfocado al estudio del tercer 
viaje trasatlántico de John Hawkins a partir del punto de vista de uno de sus 
tripulantes: Anthony Godard, el cual fungió como soldado y traductor adscrito 
a la nao capitana El Gran Jesús. Su testimonio frente a la justicia española es 
la fuente principal para este trabajo. La narración de Godard tuvo como fin 
dar cuenta de los constantes esfuerzos de capitán John Hawkins para entablar 
intercambios con los vecinos de varios de los puertos del Caribe y golfo de 
la Nueva España con fines mercantiles, pero también para el avituallamiento 

3  Bradley, Peter, op. cit., pp. 39-98; Mcfarlane, Anthony, El Reino Unido y América: la época colo-
nial, MAPFRE, Madrid, 1992, p. 17-44; Wilson, Ben, Empire of the Deep. The Rise and Fall of the British Navy, 
Weidenfeld & Nicolson, Gran Bretaña, 2013, pp. 73-115.

4  Jarmy Chapa, Martha de, Un eslabón perdido en la historia I. Piratería en el Caribe, siglos XVI y XVII, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983, p. 88; Mcfarlane, Anthony, op. cit., pp. 30-31; 
Parker, Geoffrey, La gran estrategia de Felipe II, Alianza, España, 1999, pp. 265-267; Montero, Pablo, Imperios 
y piratas, Porrúa, México, 2003.

5  Ita, Rubio Lourdes, Viajeros isabelinos en la Nueva España, Fondo de Cultura Económica, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 2001, pp. 105-117; De la O Torres, Rodrigo, De 
corsarios, mares y costas. El corso en la construcción del espacio y experiencias marítimas en el Golfo-Caribe, 
1527-1620, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 2020, pp. 271-377.

6  Rumeu Armas, Antonio, Los viajes de John Hawkins a América (1562-1595), Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de Sevilla, España, 1947, pp. 195-333; Kelsey, Harry, Sir John Hawkins. Queen Eliza-
beth´s Slave Trader, Yale University Press, Estados Unidos, 2003, p. 71-93; Hazlewood, Nick, The Queen´s 
Slave Trader. John Hawkins, Elizabeth I, and the Trafficking in Human Souls, Harper Perennial, Nueva York, 
2004, p. 179-254; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., pp. 79-83; De la O Torres, Rodrigo, Acuerdos comercia-
les… op. cit., pp. 60-86.
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y reparación de las naves inglesas. Si bien, en algunas ocasiones lograron los 
intercambios, en otras, a pesar de las peticiones de Hawkins, las autoridades 
españolas o rechazaban las solicitudes o no cumplían los supuestos pactos 
establecidos entre las partes. En su testimonio, Godard enfatizó la oposición 
anglo-hispana situando a su capitán como un personaje central, el cual buscó 
la negociación y acuerdo para los intercambios, mientras que la otredad es-
pañola fue planteada, en varios hechos, como un obstáculo para los intereses 
comerciales anglosajones, pero también como dispuesta a la confrontación y a 
la traición. En función de ello, es posible hablar de un contraste de posturas y 
acciones entre las autoridades hispanas y los nautas ingleses. Por tanto, releer 
el tercer viaje de John Hawkins desde el punto de vista de Anthony Godard es 
aproximarnos al sentido que este navegante dotó a su travesía en el Caribe y 
golfo de la Nueva España.

Al hablar de los viajes oceánicos entendemos al menos dos dimensiones: 
salir al ancho mundo, como una forma de conocerlo e interpretarlo, y las viven-
cias derivadas de ese recorrido, o sea, el «cúmulo de imágenes, experiencias y 
contrastes».7 Nos referimos a un modo de dotar de sentido a la navegación, o 
sea, a las formas bajo las cuales las y los actores o sujetos sociales se han relacio-
nado con el espacio oceánico y las vivencias producidas en tal marco:

Los hombres que levaron anclas para estar en el mundo marítimo generaron 
explicaciones sobre su viaje, el lugar que ocuparon en la jerarquía interna de la 
embarcación y las acciones que realizaron. Asimismo, no dejaron de mencionar 
o significar los infortunios y riesgos varios que debieron enfrentar a lo largo de 
la navegación.8

En esta lógica, podemos decir que las experiencias generadas a lo largo de 
las navegaciones implicaron un

conjunto variopinto de hechos y/o acontecimientos que ocurrían a lo largo de 
cada uno de los derroteros atlánticos. Esto abarcó multiplicidad de situaciones 
relacionadas al clima, regímenes de vientos y corrientes marítimas, así como a 

7  Soler, Isabel, El nudo y la esfera. El navegante como artífice del mundo moderno, Acantilado, Bar-
celona, 2003, pp. 51-52.

8  De la O Torres, Rodrigo, De corsarios…, op. cit., p. 399.
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la búsqueda de insumos para la reparación de las naves y la alimentación de la 
tripulación, además de eventos de violencias y negociaciones para la realización 
de intercambios comerciales.9

Hablar de experiencias marítimas, por tanto, permite acentuar las subje-
tividades de los sujetos marítimos. A través de ellas es viable aproximarnos al 
propio itinerario de nuestro protagonista: aquel que estuvo presente en el de-
sarrollo de los hechos, que los vivió y que dio testimonio de ellos.10

Este escrito está compuesto por las secciones siguientes. En primer lugar, 
exponemos una síntesis del avance inglés en el Atlántico y el marco histórico 
en el que se desarrolló. Como siguiente punto, damos cuenta sobre el ingreso 
de Godard a la armada, así como su perspectiva de respecto del conjunto de 
sucesos del viaje, a saber: la trayectoria desde Plymouth hasta Canarias, la na-
vegación en las costas africanas del Atlántico y en los litorales del Caribe hasta 
el puerto de San Juan de Ulúa, en donde la flota anglosajona fue desbaratada 
por la armada española. Luego vienen las consideraciones finales.

1. La tercera armada de John Hawkins y su contexto

A partir del decenio de 1560 el océano Atlántico pasó a ser parte de los in-
tereses de la corona y mercaderes anglosajones. El océano fue uno de los gran-
des protagonistas de la historia occidental a partir del siglo XVI.11 El acceso a 
los espacios marítimos del océano Atlántico fue una meta perseguida por di-
ferentes intereses y poderes políticos y económicos europeos, lo cual fomentó 
a la vez que derivó en tensiones y enfrentamientos de diversa escala y magni-
tud.12 El relevante papel que jugó el espacio marítimo en la historia del mun-
do occidental puede explicarse a partir del vínculo de aquél con la expansión 
ultramarina de Europa, en cuyo marco es posible ubicar un par de perspectivas 
que en su interacción generaron una serie de tensiones, las cuales participaron 
en la conformación del mundo Atlántico. Por un lado, el Mare Clausum y, por 

9  Idem.
10  Soler, Isabel, op. cit., p. 109.
11  Sloterdijk, Peter, Esferas II. Globos. Macroesferología, 3ª ed., Siruela, España, 2014, p. 735; Lam-

bert, Andrew, Seapower States. Maritime Cuture, Continental Empires and the Conflict that Made the Modern 
World, Yale University Press, Estados Unidos, 2019, pp. 204-226.

12  De la O Torres, Rodrigo, De corsarios…, op. cit., pp. 20-26.



 — 19 —

RODRIGO DE LA O TORRES

otro, el Mare Liberum. El primero de ellos, como una política que apuntó hacia 
el uso exclusivo del mar océano por parte de las coronas ibéricas.13

El segundo fue la contraparte, la cual esgrimió que el espacio marítimo no 
podía ser restringido, sino abierto para cualquier entidad política de la época. En 
esta postura estaban Francia, Inglaterra y los Países Bajos Septentrionales.14 En 
efecto, la posición inglesa respecto del espacio marítimo descansó en aspectos 
políticos, culturales y económicos. En el primer rubro, esta corona plantó resis-
tencia a la hegemonía hispana tanto en Europa como en América. Isabel I impul-
só la participación de Inglaterra en asuntos europeos con el fin de incidir en la 
balanza de relaciones de poder en Europa.15 Las tensiones entre ambas potencias 
desembocaron en la llamada Guerra de la Mar Océano (1585-1604).16 Asimis-
mo, la construcción de una identidad inglesa ligada a la expansión ultramarina 
fue parte de los procesos que abarcó el impulso anglosajón en el mar océano.17

En este contexto es viable pensar en que los viajes de John Hawkins al 
Caribe y golfo de la Nueva España estuvieron insertos dentro del llamado fe-
nómeno de la piratería, esto en cuanto que impulsaron las tensiones políticas y 
económicas en y por el océano entre las potencias ya señaladas.18 Por un lado, 
la parte hispana catalogó los viajes del capitán John Hawkins como acciones 
transgresoras contra el imperio. Para el caso de la tercera travesía, Luis Zegri, 
comendador de la orden de Santiago y alcalde mayor de Veracruz, inició un 
proceso de investigación, por orden del virrey Martín Enríquez, sobre los deli-

13  Grotius, Hugo, The freedom of the seas or the right which belongs to the Dutch to take part in the 
East Indian Trade, Oxford University Press, Nueva York, 1608 (edición 1916); Schmitt, Carl, El nomos de la 
tierra en el derecho de gentes del «Jus europaeum», Editorial Struhart y Cia, Argentina, 2005, pp. 22-23; West 
Lunsford, Virginia, Piracy and Privateering in the Golden Age Netherland, Plagreve Macmillan, Nueva York, 
2005, pp. 9-64.

14  Haring, Clarence Henry, Los bucaneros de las Indias Occidentales en el siglo XVII, Editorial Rena-
cimiento, España, 2003, p. 15-16; 39-40; López Zea, Leopoldo Daniel, Piratas del Caribe y Mar del Sur en el 
siglo XVI (1497-1603), UNAM, México, 2003, pp. 13-21; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., pp. 13-15; Montero, 
Pablo, op. cit., pp. 108-111.

15  Pierson, Peter, Felipe II de España, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1984, pp. 187-195; 
252-261; Lynch, John, Los Austrias (1516-1700), 4ª ed., Crítica, España, 2009, pp. 95-96; 355.

16  Pierson, Peter, op. cit., pp. 250-264; Pérez Tostado, Igor, «Posicionarse ante la monarquía his-
pánica: las islas británicas y América del norte». En Ruiz Ibáñez, José Javier (coord.), Las vecindades de las 
Monarquías Ibéricas (pp. 147-180), Red Columnaria, Fondo de Cultura Económica, México, 2013, pp. 149-
151; Tallet, Frank, War and society in Early Modern Europe, 1495-1750, Routledge, Londres, 1992, pp. 13-14.

17  De la O Torres, Rodrigo, De corsarios…, op. cit., p. 82-85; Ortega y Medina, Juan A., El conflicto 
anglo-español por el dominio oceánico, siglos XVI y XVII, UNAM, México, 1994, pp. 32-35.

18  De la O Torres, Rodrigo, De corsarios…, op. cit., pp. 18-20.
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tos cometidos por los anglosajones durante su derrotero en las Indias. Enton-
ces, sobre Hawkins el propósito era

prenderlo y castigarlo como a corsario que usurpó el dicho puerto de San Juan 
de Ulúa e isla de Su Majestad y para dar de todo celo notifica a su majestad y a 
su real consejo de las Indias, así de lo que cometió en el dicho puerto e isla como 
de los demás delitos que cometió en los puertos y lugares marítimos del mar 
océano de la demarcación y señoríos de su majestad y de los robos y muertos 
que en ellos han hecho.19

Mientras tanto para los anglosajones el principal motivo para llevar a cabo 
la tercera expedición fue el comercio.20 El testimonio de Thomas Fauler permi-
te ilustrar lo anterior. Este personaje afirmó que la expedición se confeccionó 
«a costa de mercaderes de Londres, que oyó decir que eran en la compañía 
30 mercaderes de Londres o más». De hecho, aportó algunos datos más so-
bre este asunto al señalar que un familiar del capitán Hawkins, llamado Robert 
Hawkins, fue uno de los inversionistas, «que uno de los dichos mercaderes 
que ayudaron a la costa es un hermano del dicho John Hawkins que vive en 
Plymouth». Esto fue confirmado por Pablo Hawkins, sobrino de John e hijo de 
Robert, al asegurar que éste era «pagador de la flota de la reina».21 Asimismo, 
estas declaraciones muestran la relación que existió entre la corona isabelina 
con los intereses mercantiles de los mercaderes londinenses.

El conjunto naval inglés estuvo compuesto en primera instancia por seis 
naves de diferente porte y capacidad, y, en conjunto transportaban cerca de 
420 hombres (Tabla 1). Así, en septiembre de 1567 la flota zarpó de Inglaterra. 
La primera fase de la navegación fue en el Atlántico Norte para luego prose-
guir en algunos sitios de la costa de África y, finalmente, las aguas del Caribe 
y del Golfo de la Nueva España. El derrotero desde Plymouth hasta San Juan 
de Ulúa puede visualizarse tanto en la Tabla 2 como en el Mapa 1 (Derrotero 
de la armada de John Hawkins en el Atlántico Africano, 1567-1568) y Mapa 2 
(Derrotero de la armada de John Hawkins en el Golfo-Caribe, 1568).

19  Cabeza de proceso. 4/10/1568. Archivo General de Indias (AGI), Patronato 265, r. 11, f. 1r. 
20  Rumeu Armas, Antonio, op. cit., p. 197; 199-204; Mcfarlane, Anthony, op. cit., pp. 13-14; 26-31.
21  Confesión de Thomas Fauler. 2/11/1569. AGI, Justicia, leg. 902, N. 1, f. 21r.; Audiencia de Pablo 

Hawkins de la Cruz. 23/2/1573. Archivo General de la Nación (AGN), Inquisición 55, exp. 1, f. 50r.
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Tabla 1. Flota del tercer viaje de John Hawkins

Nombre de la 
embarcación Jerarquía Capitán Porte 

toneladas Origen

Jesus of Lubeck o El 
Gran Jesús Capitana John Hawkins 700 Corona de 

Inglaterra

Minion o La Miñona Almiranta Thomas 
Hampton 300

William and John -- 150 John y Roberto 
Hawkins y 
grupo de 
mercaderes

Swalow James Rans 80-100
Judith Francis Drake 40-50
Angel Jabi Arranes 30-33

Fuentes: Confesión de Thomas Fauler, op. cit., f. 20v-21r; Confesión de Anthony Godard de 2/11/1569. AGI, Justicia. 
902, n. 1, f. 302r; Confesión de Cristóbal Roberson. 2/11/1569. AGI, Justicia 902, n. 1, f. 325v; Confesión de Noé Sarjen. 
23/11/1569. AGI, Justicia 902, n. 1, f. 335v; Confesión de Tomas Benito. 18/10/1568. AGI, Patronato 265, r. 12, f. 2v; 
Rumeu Armas, Antonio, op. cit., p. 199.

Tabla 2. Tercer derrotero trasatlántico de John Hawkins, 1567-1568

Inglaterra
Londres Londres
Devon Plymouth

Atlántico Norte Las Canarias
Puerto de Santa Cruz, en Tenerife
Puerto de la Gomera, en la Gomera

África
Berbería Cabo Blanco, puerto de la Ensenada
Archipiélago de Cabo Verde Cabo Verde
Guinea Isla de los Ídolos

Caribe

Antillas Menores Dominica

Tierra Firme La Margarita, puerto de la 
Concepción
Borburata, puerto de la Borburata
Riohacha
Santa Marta
Cartagena de Indias

Golfo de la Nueva 
España Nueva España San Juan de Ulúa

Fuentes: Jarmy Chapa, Martha de, op. cit., pp. 79-90; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., pp. 71-83; Ita Rubio, Lourdes, op. 
cit., p. 105-119; Montero, Pablo, op. cit., pp. 253-277; De la O Torres, Rodrigo, op. cit., p. 263.
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Los ingresos del capitán Hawkins a las Indias no contaban ni con la licen-
cia de la corona española para navegar en las Indias ni tampoco tenían la au-
torización hispana para llevar a cabo intercambios comerciales en los puertos 
de América.22 Aunque Hawkins reconoció el dominio hispano sobre el mar y 
las costas del nuevo mundo, esto no le impidió llevar a cabo excursiones mer-
cantiles en las Indias hispanas. Hawkins optó por entablar negociaciones para 
el intercambio comercial procurando respetar las condiciones del imperio es-
pañol, es decir, solicitar la licencia para el comercio y pagar los derechos reales 
correspondientes.23 Así quedó plasmado en una carta que Hawkins envío al 
virrey Marín Enríquez cuando las flotas hispana e inglesa coincidieron en San 
Juan de Ulúa. En la misiva el capitán anglosajón dijo que había rescatado «es-
clavos y otras cosas que traía y pagados los bastimentos que en ellos tomaba 
por su justo valor […] y los derechos pertenecientes a las rentas reales de Su 
Majestad».24

2. El derrotero desde la perspectiva de Anthony Godard

¿Quién era Anthony Godard? Si la respuesta pretende abarcar una bio-
grafía será, como mínimo, una empresa complicada, esto gracias a los datos 
que disponemos sobre este personaje. En cambio, es posible arrojar cierta luz 
a partir de la información que Godard ofreció en su testimonio, el cual sucedió 
el 2 de noviembre de 1569 en la cárcel de la ciudad de Sevilla, en España. La 
primera pregunta del interrogatorio, que giró en torno de los datos vitales de 
aquel inglés, rezaba del modo siguiente «preguntado cómo se llama y que ofi-
cio tiene y de dónde es vecino y natural y si es casado o soltero». La respuesta 
fue que: «se nombra Antonio Godard, en su lengua inglesa, y los españoles le 
nombran Antonio de Tejada» y que era, según afirmó, «natural y vecino de la 
ciudad de Londres, en Inglaterra»; agregó que no estaba matrimoniado.25

22  De la O Torres, Rodrigo, Acuerdos comerciales…, op. cit., pp. 49-50.
23  Idem, pp. 60-71; García de León, Antonio, Tierra adentro…, op. cit., pp. 101.
24  Papeles y borradores del Consejo de Indias. AGI, Indiferente 858, citado en García de León, Anto-

nio, Tierra adentro…, op. cit., pp. 101-102.
25  Confesión de Antonio Godard, op cit., f. 300r.-301v.
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Godard señaló algunos detalles sobre la tripulación de El Gran Jesús, la 
nave insignia de la armada: «en la dicha nao capitana vendrían como hasta 
166 personas, que los cientos de ellos eran de pelea y los demás de servicio de 
la dicha nao».26 Igualmente, Godard indicó que la remuneración por formar 
parte de la empresa del capitán Hawkins correspondería a una tercera parte 
del total del dinero y bienes acumulados en los intercambios comerciales en 
la empresa trasatlántica. El capitán Hawkins, según exteriorizó Godard, «no 
le señaló partido alguno, más de que prometió de hacer con él como con los 
demás porque había de repartir el tercio de la ganancia que en la armada hu-
biese por la gente de ella».27 Sobre su oficio Godard aseguró que participó 
como «soldado de la nao nombrada El Gran Jesús» , que sirvió en la armada 
de John Hawkins». Pero al mismo tiempo «servía de lengua», es decir, de 
traductor para el capitán.28 Incluso, fungió como mensajero de las misivas del 
capitán en el Caribe, además de que fue uno de los rehenes ingleses que fue-
ron otorgados a los españoles en San Juan de Ulúa como una forma de saldar 
los acuerdos entre unos y otros, según leeremos.

Dos de los temas principales en el testimonio de Anthony Godard fueron 
la búsqueda tanto de bastimentos para la subsistencia de los hombres de la ar-
mada como la apertura de negociaciones comerciales. Una vez que la armada 
de John Hawkins arribó a las costas del Caribe la búsqueda de intercambios 
comerciales fue la constante, lo cual implicó diversos contactos entre la flota 
inglesa y autoridades y/o navegantes hispanos en el Golfo-Caribe. Godard des-
tacó que en diversos lugares del derrotero la tripulación logró adquirir alimen-
tos y agua dulce para abastecer a la flota pagando el monto correspondiente o 
llevando a cabo intercambios de productos.

Luego de tomar un descanso en la Dominica, la flota dirigió sus velas ha-
cia la isla de la Margarita.29 Godard describió el procedimiento de solicitud 
que Hawkins llevó a cabo: a través de un mensaje en donde aquel capitán ex-
presaba sus intenciones: «y el dicho John Hawkins envió una carta al teniente 
del dicho pueblo de la Margarita en que le aseguraba como él venía de paz y 

26  Idem., f. 302r.
27  Idem., f. 301v.
28  Idem., f. 300r.-301v.
29  Rumeu Armas, Antonio, op. cit., pp. 242-244; Kelsey, Harry, op. cit., pp. 71-72; Hazlewood, Nick, 

op. cit., p. 213; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., p. 79.
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que no tuviese temor ni alborotos en la tierra».30 La misiva rezaba del modo 
siguiente:

Señor, he llegado a vuestra isla sólo para refrescar a mis hombres con víveres 
frescos que por mi dinero o mercancías me venderéis, lo que significa que sólo 
me quedaré aquí 5 o 6 días como máximo. En este tiempo podéis aseguraros que 
estáis a salvo y que todos los demás no sufrirán ningún daño por mi parte o por 
la de cualquiera de los míos.31

Según nuestro personaje, el resultado fue la certeza de que los vecinos de 
la Margarita no sufrirían ningún otro ataque: «y el dicho teniente con los de-
más vecinos del dicho pueblo pareció haberse holgado cuando vieron firma 
del dicho John Hawkins diciendo que estaban seguros que no les harían mal 
por obras que antes les había hecho».32 En efecto, el intercambio mercantil 
sucedió:

Y el dicho John Hawkins con la dicha su armada estuvo en el dicho pueblo seis 
o siete días rescatando cañafístula y otros mantenimientos para su armada a 
trueque de lienzo y tafetán, hierro, paño y peltre como se concertaba.33

Otra escala en el viaje fue la ciudad de Santa Marta. En ese puerto los in-
gleses también lograron el intercambio de bienes con los habitantes de ese po-
blado.34 Sobre este momento del viaje la narración de Godard fue reducida, 
pues sólo señaló que en esa ciudad «estuvieron 8 días, poco más o menos, y 
vendieron esclavos, lienzo, peltre y las demás mercaderías que llevaba».35

30  Confesión de Antonio Godard, op. cit., fols. 305r.
31  Carta de John Hawkins. 1568. British Library (LB), Cotton Manuscripts Otho E VIII, f. 29r., citado 

en Kelsey, Harry, op. cit., pp. 74-75. La traducción es mía.
32  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 305r-v.
33 Idem, fols. 305v.
34  Rumeu Armas, Antonio, op. cit., pp. 260-262; Kelsey, Harry, op. cit., pp. 81-82; Hazlewood, Nick, 

op. cit., pp. 228-229; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., p. 81.
35  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 307r. Sin embargo, los tratos y contratos estuvieron pre-

cedidos del desembarco de varias decenas de ingleses equipados para la batalla, a los cuales esperaban 
los vecinos de Santa Marta igualmente preparados para un enfrentamiento. Empero, no sucedió. Rumeu 
Armas, Antonio, op. cit., p. 261; Kelsey, Harry, op. cit., p. 82; Hazlewood, Nick, op. cit., p. 229; Lucena Salmo-
ral, Manuel, op. cit., p. 81.
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Sin embargo, también hubo escalas del viaje en donde los ingleses no logra-
ron establecer acuerdos de compra y venta con los habitantes de algunos puer-
tos. Según el testimonio de Godard, la imposibilidad de llevar a cabo tratos y 
contratos con los vecinos y habitantes de los puertos del Caribe fue gracias a 
que las autoridades hispanas no otorgaron la licencia para ello. Borburata fue el 
primer lugar en donde los ingleses no lograron comerciar.36 Al respecto, Godard 
apuntó que la estancia anglosajona en ese lugar no fue fructífera, pues «estu-
vieron seis semanas esperando quien quisiera rescatar alguna cosa»,37 pero no 
llegó nadie a comerciar con ellos. El capitán Hawkins solicitó el permiso de la 
autoridad hispana en Borburata para tal efecto: «envió a pedir licencia al gober-
nador de Borburata el cual no se la quiso dar diciendo que el rey don Felipe, su 
amo, mandaba que no se diese tal licencia y así no se la dieron».38 El argumento 
de Hawkins fue que había arribado forzadamente a Borburata y que era menes-
ter aligerar la carga que traía para evitar cualquier desgracia en la mar.39 Sin em-
bargo, ante la negativa hispana, la armada levó anclas y navegó hacia Riohacha.

De nueva cuenta, tanto la búsqueda de vituallas para abastecer a los tripu-
lantes como llevar a cabo las medidas de mantenimiento de las naves inglesas 
fueron parte de las tareas obligadas a lo largo del trayecto marítimo y que se su-
maron al objetivo comercial del viaje. Sin embargo, la realización de estas faenas 
no estuvo exenta de obstáculos. A decir de Godard el impedimento principal, 
otra vez, recayó en las autoridades españolas, esto ocurrió, particularmente, en 
Riohacha y luego en Cartagena de Indias. Así, al arribar a Riohacha, el capitán 
Hawkins procedió a redactar una epístola en la que pedía autorización para 
abastecer su armada de vituallas. Godard afirmó que Hawkins

escribió una carta al tesorero de su majestad que allí reside que se nombra Mi-
guel de Castellanos para que le diese licencia para que pudiese reparar su ar-
mada, rescatar y para comprar de comer y otras cosas de que tenía necesidad.40

36  Rumeu Armas, Antonio, op. cit., pp. 246-250; Kelsey, Harry, op. cit., pp. 74-78; Hazlewood, Nick, 
op. cit., pp. 215-218; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., p. 80.

37  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 305v.
38  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 306r.
39  Hazlewood, Nick, op. cit., pp. 215-216.
40  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 306r.



Cultura marítima, diplomacia y poder naval en iberoamérica (s. xvi - s. xx)

 — 26 —

Parte de la carta del capitán decía:

Esto es lo que pido, que me deis licencia para vender 60 negros solamente, para 
el pago de mis soldados, para ayudar a aligerar los gastos de este viaje, que fue 
designado para ser hecho de otra manera y a ninguna de estas partes.41

La solicitud fue rechazada por aquel tesorero.
La situación que encontró, según Hawkins, en Riohacha fue la siguiente:

el tesorero que estaba a cargo de la ciudad no nos permitía en modo alguno 
traficar ni hacer la aguada y la había fortificado con baluartes por todos los 
accesos; tenía cien arcabuceros y pensaba que nos obligaría a descargar los ne-
gros forzados por el hambre; habría conseguido su propósito si no hubiésemos 
tomado la ciudad por la fuerza.42

El capitán inglés ordenó el desembarco de algunas escuadras de soldados 
para, al menos, ejercer cierta presión contra las autoridades españolas y en par-
ticular contra Castellanos y, por esta vía, lograr su objetivo.43 Leemos que

nos vimos obligados a hacerlo (pues no hubo forma de conseguir su beneplá-
cito) y con 200 hombres atacamos los baluartes y entramos en la ciudad con 
la pérdida de un solo hombre por nuestra parte y sin ningún daño para ellos 
porque se dieron a la fuga después de la primera carga.44

El relato de Godard omite esta parte de los sucesos. En efecto, nuestro per-
sonaje sólo hizo hincapié en las acciones violentas que los españoles ejercieron 
para impedir la entrada del contingente anglosajón: «y este tesorero le defen-
dió la entrada y el dicho John Hawkins echó a gente en tierra para que tomasen 
agua y los españoles se pusieron en defensa y mataron a un inglés».45

41  Carta de John Hawkins. 1568. British Library (LB), Cotton Manuscripts Otho E VIII, fol. 32r., citado 
en Kesley, Harry, op. cit., p. 78. La traducción es mía.

42  Haklyut, Richard, The Principal…, op. cit., p. 66; Haklyut, Richard, Principales viajes…, op. cit., p. 42.
43  Rumeu Armas, Antonio, op. cit., pp. 251-260; Kelsey, Harry, op. cit., pp. 78-79; Hazlewood, Nick, 

op. cit., pp. 219-220; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., p. 80.
44  Haklyut, Richard, The Principal…, op. cit., p. 66; Haklyut, Richard, Principales viajes…, op. cit., p. 42.
45  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 306r.
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Godard no dejó de sumar otra característica al tesorero Castellanos: al-
guien de poca confianza en cuanto que no cumplió su promesa de comercio 
con Hawkins a la vuelta de este. Godard declaró que 

el dicho John Hawkins envió a decir al dicho tesorero que se acordase que él 
le hiciera hacer una flota el año antes que fue el de 1567 para que le enviase 
negros y otras mercaderías y pues se la había enviado y él la había recibido tan 
mal que no había hecho lo que había prometido de que había recibido mucho 
daño.46

Este escenario fue una especie de reiteración respecto del carácter pacífico 
de la flota a la que perteneció, pues Hawkins «no le quería pedir nada más 
de que ahora le dejase rescatar en paz para que pudiese pagar alguna cosa a la 
gente de su armada».47 Sin embargo, Castellanos mantuvo su postura: «y el 
tesorero no quiso conceder cosa alguna de lo que pedía».48

Esta historia dio un giro. Luego de la negativa del tesorero de Riohacha, 
a la nave capitana llegó un esclavo de Castellanos. Godard indicó que «vino 
un negro al dicho John Hawkins diciendo que era del dicho tesorero para que 
si le ahorrase le llevaría a donde estaba el hato de su amo».49 Esta propuesta 
fue aceptada por el capitán Hawkins, quien «envió como hasta 50 hombres a 
donde el dicho negro les dijo y tomaron muchas cajas de jabón, de vestidos y 
otras cosas».50 Sin embargo, según Godard, esa entrada inglesa no resultó en 
un botín pues «el dicho John Hawkins mandó a su gente que no tomase ningu-
na cosa de las que hallasen más que lo guardasen en el mismo lugar hasta que 
le mandase otra cosa».51 Estos dichos de Godard, que atribuyó a su capitán, 
fue otra manifestación de que la armada no tenía como fin el robo y saqueo 
de los bienes hispanos. En efecto, Godard aseguró que no hubo pillaje alguno 
«y la dicha gente guardó dicha ropa hasta que otro día por la mañana vino 
el dicho tesorero».52 Finalmente, Castellanos admitió el intercambio. Nuestro 

46  Ibidem, f. 306r-v.
47  Ibidem, f. 306v.
48  Idem.
49  Idem.
50  Idem.
51  Idem.
52  Idem.
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personaje insistió en la honestidad inglesa en materia comercial también en 
este evento, pues el tesorero

se concertó con el dicho John Hawkins. Y luego se le volvió su ropa sin que falta-
se cosa alguna como pareció no haberle faltado. Y el dicho tesorero dio al dicho 
John Hawkins en presencia de este declarante hasta 5 mil pesos de oro por los 
cuales el dicho John Hawkins les dio 60 piezas de esclavos.53

Luego de haber realizado intercambios comerciales en Santa Marta, la flo-
ta de Hawkins izó velas con dirección a Cartagena de Indias.54 Una vez frente 
al puerto, el capitán inglés envió una solicitud al gobernador de esa ciudad con 
el fin de obtener el permiso para conseguir los suministros suficientes para sus 
hombres. Según Godard, Hawkins designó a nuestro personaje para entregar 
la petición:

[el capitán] pidió al gobernador venía a dar mantenimientos para su gente por 
sus dineros y el dicho gobernador dijo al mensajero que fue con la demanda, el 
cual fue este declarante, que si no fuera el mensajero lo castigara muy bien.55

El propio Godard destacó que, a pesar de esta amenaza, no dejó de in-
sistir al gobernador español que admitiese la petición del capitán anglosajón: 
«aunque este declarante le rogó recibiese una carta que llevaba del dicho John 
Hawkins, no lo quiso hacer ni permitió que hablase cosa ninguna».56 Según 
este testimonio no hubo ningún tipo de posibilidad para entablar alguna ne-
gociación. A decir de Godard, la opción que tomó Hawkins fue llenar sus re-
cipientes con agua dulce sin la licencia de aquella autoridad hispana. Nuestro 
navegante aseveró que

se volvió al dicho John Hawkins, el cual tomó cuatro barcas y chalupas de las 
suyas y metió en ellas gente y fue a dar en una isla que está frontero de la dicha 

53  Ibidem, f. 306v-307r.
54  Rumeu Armas, Antonio, op. cit., pp. 262-264; Kelsey, Harry, op. cit., pp. 82-83; Hazlewood, Nick, 

op. cit., pp. 229-232; Lucena Salmoral, Manuel, op. cit., p. 81 
55  Confesión de Antonio Godard, op. cit., fols. 307r.
56  Ibidem, f. 307r-v.
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ciudad y allí hizo aguada y volvió con ella a su armada, con la cual salió del 
puerto de la dicha ciudad.57

3. San Juan de Ulúa, 1568

La batalla de San Juan de Ulúa del 23 de septiembre de 1568 ha sido vista 
como un punto de inflexión para el paulatino aumento de los desencuentros 
entre España e Inglaterra. Por un lado, la corona hispana calificó este evento 
como una amenaza directa a su monopolio oceánico, lo cual implicaba, des-
de luego, la constante presencia y actividad mercantil extranjera en Indias y lo 
que ello representaba: una forma de socavar el poderío español ultramarino a 
través del comercio y las incursiones en los puertos del Golfo-Caribe.58 Para el 
gobierno de Isabel I, la batalla fue un evento que coadyuvó en la configuración 
de una parte de la Leyenda Negra, pero también trajo consigo la búsqueda de 
represalias inglesas por vía del corso; además, hay que agregar que este evento 
reforzó la identidad marítima anglosajona.59

Ahora bien, desde el testimonio de Anthony Godard lo sucedido en San 
Juan de Ulúa fue un relato sobre la traición hispana contra la flota de Hawkins.60 
Es decir, nuestro personaje insistió en oponer el comportamiento anglosajón 
a lo largo del derrotero trasatlántico frente a las acciones españolas. Así, según 
Godard, el evento de San Juan de Ulúa fue el ejemplo máximo de la felonía 
hispana frente a los vulnerables anglosajones. Desde la perspectiva de Godard 
es posible identificar algunos matices respecto del tenor de su testimonio. Por 
una parte, hizo hincapié en la llegada circunstancial de la flota inglesa frente a la 
Vera Cruz, por otra, destacó las acciones para alcanzar acuerdos de no agresión 
durante los días previos a la arremetida hispana. Este último asunto cerró el 
relato de Godard.

57  Ibidem, f. 307v.
58  Bradley, Peter, op. cit., pp. 53-55; Ita, Rubio Lourdes, op. cit., pp. 118-119; Kelsey, Harry, op. cit., 

pp. 95-115; Montero, Pablo, op. cit., pp. 275-276; Wilson, Ben, op. cit., pp. 103-105.
59  Maltby, William, La leyenda Negra en Inglaterra. El desarrollo del sentimiento antihispánico, 1558-

1660, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, pp. 84-87; Aaram, Bethany, Leyenda Negra y Leyendas 
Doradas en la conquista de América. Pedrarias y Balboa, Fundación Jorge Juan, Marcial Pons, Madrid, 2008, 
pp. 28-30.

60  Una detallada reconstrucción de los sucesos de San Juan de Ulúa puede consultarse en: Ru-
meu Armas, Antonio, op. cit., pp. 265-310.



Cultura marítima, diplomacia y poder naval en iberoamérica (s. xvi - s. xx)

 — 30 —

Luego de dejar atrás el puerto de Cartagena de Indias, la flota anglosajona 
dio comienzo a su tornaviaje a Europa. Las proas de las naves apuntaron con 
dirección a la Florida. Sin embargo, un temporal sobrevino a la armada mien-
tras accedía al Golfo de la Nueva España a través del ahora llamado canal de 
Yucatán. La tormenta embistió a la flota en la cercanía del extremo oeste de la 
isla de Cuba. Así lo enunció Godard, «y estando 10 o 12 leguas del cabo de 
San Antón que se olía la tierra les dio un huracán».61 Las consecuencias del 
huracán fueron adversas. Godard indicó, por un lado, que la flota fue arrastrada 
hasta algún punto del litoral de la península de la Florida, en donde estuvo en 
riesgo de encallar pues tan sólo estaban a «tres brazas de agua».62 Por otra par-
te, la armada quedó incompleta pues una de las naves «desapareció por causa 
de la tormenta». A ello cabe agregar el siguiente apunte que realizó Godard 
sobre los daños que sufrió la nave insignia: «fue tanta la fuerza de la cual les fue 
forzoso echó a la mar el castillo de popa y proa de la nao capitana y hacía tanta 
agua que mataban pescado en la bomba».63 Con este relato Godard estableció 
una de las condiciones que dieron pie a la arribada forzosa de lo que quedaba 
de la flota a San Juan de Ulúa. Este «huracán», por tanto, propició que esta 
armada no lograse emprender el retorno a Inglaterra. El relato hizo énfasis en 
el estado de vulnerabilidad de la armada de Hawkins.

Las naves inglesas que sobrevivieron estuvieron a la deriva hasta llegar al li-
toral de Yucatán, el cual era desconocido para los ingleses. Godard expresó que 
«fueron a cerca por la costa de Yucatán y por no saber en qué fondo estaban ni 
sabían los puertos, el dicho John Hawkins no sabía ir adelante en demanda de 
la tierra por el poco fondo que hallaba».64 Para fortuna de esta armada, encon-
traron una embarcación española a la cual interceptaron Godard indicó que:

apareció en la mar un navío y visto por el dicho John Hawkins fue en seguimien-
to de ella y la alcanzó y trajo consigo. Y sabido del piloto que no podía ir a otra 
parte sino era al puerto de San Juan de Ulúa de la Nueva España para poder 
reparar sus naos fue en demanda del dicho puerto.65

61  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 307v.
62  Idem.
63  Idem.
64  Ibidem, f. 307v-308r.
65  Ibidem, f. 308r.
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Con esto Godard dio razón de la navegación hacia San Juan de Ulúa: la 
necesidad de encontrar un lugar cercano para llevar a cabo las reparaciones 
pertinentes a los barcos y recuperarse antes de emprender el viaje de vuelta 
a Inglaterra. A partir de este momento, el testimonio de Godard volvió a su-
brayar el carácter pacífico y de negociación del capitán Hawkins frente a los 
españoles.

A propósito de esto, durante el trayecto a San Juan de Ulúa, los ingleses 
toparon con otra nave hispana: «en el camino alcanzó dos barcas de Campe-
che que llevaban miel, cera y mantas. Y rogó a la gente de ellas que fuese en su 
compañía para que la gente de la tierra no se alborotase».66 Este encuentro fue 
descrito para enfatizar que no existió ningún tipo de agresión anglosajona en 
la mar, sino una rogativa; que no deseaba Hawkins importunar a los habitantes 
de Veracruz. Así, desde la llegada inglesa a San Juan de Ulúa y los pocos días 
que duró su estancia Godard manifestó las diferentes situaciones en las que 
Hawkins puso en práctica su capacidad para negociar.

En Veracruz, por aquellas fechas se esperaba el arribo de la flota de España 
que traía consigo al virrey de la Nueva España, Martín de Enríquez Alman-
za. En efecto, cuando surgió la armada de Hawkins, salió «una chalupa de la 
isla en la cual venían el contador del rey, factor y tesorero con otros oficiales 
los cuales entendieron a lo que después pareció que la armada del dicho John 
Hawkins fuese la flota de España».67 Al llegar la comitiva española, su sorpre-
sa fue manifiesta. Sin embargo, este escenario fue aprovechado por Hawkins, 
según Godard, ya que el capitán definió su situación frente a esas autoridades 
hispanas y logró un acuerdo que consistió en la compraventa de vituallas para 
los marineros:

Y entrando en la nao capitana y visto que era armada inglesa y no pudiendo los 
dichos oficiales reales volverse en su chalupa se fueron y volvieron al dicho puer-
to en la dicha nao capitana del dicho John Hawkins. Y en el camino hablaron 
y trataron bien y de allí saltaron en tierra con dichos oficiales después de haber 
concertado de darle carne, pan y agua por sus dineros.68

66  Idem.
67  Idem.
68  Ibidem, f. 308r.-v.
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No obstante, los que estaban en la ínsula de San Juan de Ulúa, al saber 
que ese conjunto naval no era el esperado, huyeron «con temor que fuesen 
enemigos».69 Para evitar esto, Hawkins envió a Godard para dar aviso de que 
venían en paz y a pedir a los hispanos que no huyeran y se mantuvieran en esa 
porción de territorio de la monarquía española:

Y el dicho John Hawkins envío a este declarante a tierra para que supiese del 
capitán de ella, se halle y le dijese que él no era enemigo y que él requería que 
no desamparase la isla, sino que estuviese por el rey de España, su señor. Y este 
declarante en cumplimiento de ello fue a tierra y halló al dicho capitán que le 
recibió muy bien.70

La respuesta del capitán español confirmó el ambiente pacífico del en-
cuentro. Godard lo relató del modo siguiente: «le respondió que tenía isla por 
el rey de España, su señor, y que como tal la había de defender con su persona 
y holgó mucho que fuese John Hawkins porque entendía que venía de paz».71 
El buen tratamiento de Hawkins para los españoles también incluyó a los tripu-
lantes de las naves que acompañaron al capitán inglés hasta San Juan de Ulúa. 
El propio Godard dio el mensaje a aquella gente:

Y este declarante volvió con la dicha respuesta al dicho John Hawkins el cual 
envió a este declarante a decir a los maestres de los tres navíos que había […] 
de Campeche y los pasajeros que venían con ellos que les agradecía mucho la 
compañía que le había hecho y que si agravio habían recibido de los suyos le 
diesen cuenta de ellos porque les haría recompensa y castigaría a los culpados y 
que si hubiese menester algo, también lo haría.72

Esta muestra de agradecimiento y de buen trato fue otro ámbito que Go-
dard resaltó en torno del accionar de su capitán.

Ahora bien, todo este ambiente de paz quedó en entredicho, a decir de 
Godard, cuando surgió la flota española. Se trataba de un conjunto naval de 13 

69  Ibidem, f. 308v.
70  Idem.
71  Ibidem, f. 308v-309r.
72  Ibidem, f. 309r.
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embarcaciones. Nuestro testigo aseguró que Hawkins tomó ciertas precaucio-
nes debido a que tuvo claro que estaba en tierras ajenas, sin autorización y vul-
nerable. Godard aseveró que Hawkins «recelándose que por ser extranjero y 
venido allí sin licencia del rey don Felipe y estar en parte no muy segura para su 
flota con ciento y tantos negros que están en aquella isla en servicio del rey».73 
En la relación del tercer viaje podemos leer que 

con la mente llena de dudas, pensé que era mejor albergar la duda de lo incier-
to que la certeza. La duda de lo incierto a que me refiero era su traición que 
pretendía evitar con una buena política, de manera que escogiendo la segunda 
equivocación continué con las condiciones.74

Una de las acciones fue echar en tierra «hasta 50 hombres los cuales esta-
ban en guarda de los dichos cables».75 Otra de las medidas fue recurrir a Anto-
nio Delgadillo, el capitán español que tenía bajo cargo a la isla de San Juan de 
Ulúa, para que este comunicase al virrey la situación de la armada anglosajona.

Así, Hawkins envió

a suplicar al dicho virrey que atento que él era venido en aquel puerto contra 
su voluntad y por caso fortuito tuviese por bien de dejarle estar en él 15 días o 
20 mientras reparaba su armada porque era muy servidor del rey de España.76

Godard afirmó no haber conocido la respuesta que el virrey otorgó al emi-
sario, pero probablemente esta fue negativa ya que Hawkins ordenó a Godard 
llevar de nueva cuenta el mismo mensaje. El capitán 

envió a este declarante a la dicha flota española para que dijese al dicho virrey 
que atento que era extranjero y no traía licencia del rey de España y estaba allí 
por caso fortuito, que suplicaba a su excelencia hiciese paces con él para asegu-
rar su flota.77

73  Idem.
74  Haklyut, Richard, The Principal…, op. cit., p. 69; Hakluyt, Richard, Principales viajes… op. cit., p. 44
75  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 309v.
76  Idem.
77  Ibidem, f. 310r.
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Pero además de esa solicitud, Hawkins estableció ciertas medidas para 
conducir la aceptación y consolidación del acuerdo de paz entre ambas arma-
das. Esto incluyó, según Godard, el intercambio de rehenes, guardar las armas 
y que el pacto quedara por escrito y signado por los capitanes de ambas escua-
dras. De este modo, Godard expuso que el dirigente inglés

pidió en rehenes 10 españoles caballeros y que le dejasen tener en tierra gente de 
guarda para asegurar los cables de su armada y que los españoles que saltasen 
en tierra no llevasen armas porque como eran mucha más gente que la suya 
podría resultar algún daño, para lo cual el dicho virrey le diese una cédula fir-
mada de sus nombres y de todos sus capitanes por la cual le asegurasen que él, 
ni su armada, ni gente de ella recibiesen daño en cuanto estuviesen en el dicho 
puerto.78

Por su parte, el lado inglés otorgaría «otros 10 ingleses en caballeros en 
rehenes para guarda de la dicha paz y otra cédula y firma suya».79 La respuesta 
española no fue inmediata, pues tuvo que pasar por la evaluación de los capita-
nes hispanos y del propio virrey. Godard, acudió de nuevo a la armada española 
para recibir la resolución: «el dicho virrey respondió que era contento de hacer 
lo que el dicho John Hawkins pedía».80 Esta alianza fue sellada ejecutando las 
condiciones planteadas por Hawkins: «y así se hizo y se dieron los dichos rehe-
nes de una parte y otra y las dichas cédulas».81 De este modo ambos conjuntos 
navales lograron estar próximos unos a otros. Al respecto Godard señaló que 
«estuvieron juntos las flotas cuatro días debajo de dicho concierto». También 
agregó que otro punto de acuerdo fue que «no pasase ninguna nao entre las 
dos capitanas española e inglesa».82

A partir de este momento, Godard destacó ciertas acciones que los espa-
ñoles emprendieron, las cuales fueron señaladas por nuestro personaje como 
evidencias del incumplimiento del tratado de paz entre ambas partes. La pri-
mera de ellas fue que los hispanos colocaron una embarcación suya entre los 

78  Idem.
79  Idem.
80  Ibidem, f. 310v.
81  Idem.
82  Idem.
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barcos insignias: «y estando esto así la gente española metió entre las dichas 
dos naos capitanas una nao grande que era de Diego Felipe».83 Otra situación 
fue que dos días después de haber iniciado el pacto, Godard observó la reunión 
de gente armada hispana «la gente española de la dicha flota se juntó con la 
gente de la Veracruz y metieron en la nao del dicho Diego Felipe mucha gente 
y armada y en otros dos navíos».84 Al respecto de estos movimiento, sin embar-
go, los anglosajones, según Godard, estaban confiados y sin sospecha de estas 
acciones: «y la gente inglesa de la nao capitana estando seguros con la dicha 
paz desenvergaron las velas de ella para darle carena».85

El testimonio de Godard sobre la batalla de San Juan de Ulúa consistió en 
un relato sobre la traición y agresiones hispanas en contra de la flota de Haw-
kins. La declaración de Godard tomó varios episodios del enfrentamiento, a sa-
ber: el inicio de las hostilidades, la embestida española contra los ingleses que 
estaban sobre la isla de San Juan de Ulúa, los intentos de incendiar las embarca-
ciones inglesas, así como la inhabilitación de la nave capitana de Hawkins. Por 
tanto, desde la perspectiva de Godard, todos estos momentos terminaron por 
consolidar una imagen en torno de los súbditos del rey de España: el carácter 
hostil y de poca o nula confianza para con ellos. Repasemos, a continuación, lo 
que nuestro personaje declaró al respecto.

La apertura del enfrentamiento estuvo a cargo de la parte hispana. En la 
mañana del 23 de septiembre, alrededor de las 10 horas, 

las naos de la flota española comenzaron a cortar portañolas por la proa y visto 
por el dicho John Hawkins envió a saber al virrey qué era lo que las dichas naos 
pretendían de hacer y para este efecto envió al maestre de la nao capitana y el 
dicho virrey le hizo prender.86

La reacción de los anglosajones no se hizo esperar. Godard dijo que «visto 
aquello se comenzó a dar y alborotar la gente inglesa diciendo a voces «trai-
ción, traición» y dispararon alguna artillería».87 Los españoles abrieron dos 

83  Ibidem, f. 311r.
84  Ibidem, f. 311r-v.
85  Ibidem, f. 311r.
86  Ibidem, f. 311v.
87  Idem.
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campos de batalla: uno en el mar y otro en tierra, en San Juan de Ulúa. En este 
último sitio los súbditos del rey hispano «dieron con la gente que estaba en 
tierra en los ingleses que estaban en guarda de los cables y anclas y mataron 
a todos ellos».88 Mientras que, en la mar, «la gente española que estaba en la 
nao del dicho Diego Felipe comenzó a combatir con artillería y ballestas a los 
demás ingleses capitana y almiranta las cuales se defendieron y salieron de en 
medio de todos ellos».89

Dijimos que uno de los ámbitos que retomó Godard en su narración fue el 
intento de destrucción de las naves inglesas. Para ello, los hispanos prendieron 
fuego a su embarcación almiranta para usarla como proyectil contra el grupo 
naval anglosajón, acción que no tuvo éxito. Al respecto Godard dijo: «y se ar-
dió y quemó toda y la gente española procuró de la echar encima de las naos 
ingleses para quemarlas y por causa de la corriente no hubo efecto».90 La gente 
de Hawkins logró descender a tierra, en San Juan de Ulúa, en donde trabaron 
combate con los españoles que ya habían despachado a los anglosajones pre-
viamente, a la vez que continuaron resistiendo los embates de las embarcacio-
nes hispanas:

Y los dichos ingleses se retiraron afuera con las dos naos capitana y almirante y 
los dos pataches y un navío de los franceses y se pusieron a combatir con la gente 
de la isla y a la que estaba en las naos de la flota española lo que duró desde las 
10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.91

Mientras hacían frente a los españoles, parte de los hombres de Hawkins 
se dedicó a preparar las naves para la huida, sin embargo, no llegó a buen tér-
mino este intento inglés. Godard señaló que «en todo este tiempo tornaron a 
envergar las naos inglesas y estando izando la verga del trinquete de la capitana, 
una pieza de bronce disparó de tierra en la verga y la hizo pedazos y con todo 
esto pelearon».92 De nueva cuenta, los españoles lanzaron una embarcación 
con fuego para golpear y provocar el incendio de los barcos ingleses; tampoco 

88  Idem.
89  Idem.
90  Ibidem, f. 312r.
91  Idem.
92  Idem.
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en esta ocasión sucedió el impacto, «y visto esto por los españoles pusieron 
fuego a una nao de las suyas y quisieron echara encima de las dichas naos ingle-
sas las cuales desviaron y por esto no hubo efecto».93

Una vez dicho lo anterior, Godard dio espacio a una acción de su capitán 
que involucró a los rehenes españoles que 

Y andando de esta suerte en la pelea el dicho John Hawkins entró a donde 
estaban los 10 caballeros en rehenes españoles y les dijo ‘que pues él les ha-
bía dado palabra de dejarles en paz en su tierra y no hacerles mal ni daño. 
Aunque el dicho virrey había quebrado la fe y palabra que él había dado, él 
como caballero que era la quería guardar con ellos y que para esto se fuesen 
enhorabuena.94

En este episodio una vez más, Godard sacó a relucir el honor de su capitán 
a pesar de los sucesos que a la par sucedían. Es decir, el contraste entre el honor 
y el deshonor, que proyectó el conflicto y tensiones anglo-hispanas. Lo que 
sucedió después fue la huida inglesa:

Y con esto los dejó en la dicha nao capitana inglesa y se pasó a la nao almiranta 
y se salvó con ella se salió del dicho puerto llevando en su compañía uno de los 
dichos pataches y este declarante fue en la dicha nao almirante dejando en el 
dicho puerto la dicha nao capitana con otras cuatro naos.95

Las vicisitudes aún estaban por continuar luego de la batalla de San Juan 
de Ulúa. Godard formó parte de los nautas ingleses que fueron abandonados 
en las costas septentrionales del golfo de la Nueva España. Su testimonio, a 
pesar de ello, dio poco lugar a lo recién dicho, ya que orientó su habla a dar 
cuenta de lo ocurrido en la villa de Tampico. Godard aseguró en su confesión 
que mientras estuvo en la villa de Tampico fue objeto de robo por parte del 
alcalde Luis de Carbajal. Para dar cuenta de ello enlistó el conjunto de bienes 
que poseyó aquel inglés: 

93  Idem.  
94  Ibidem, f. 312r-v.
95  Ibidem, f. 312v.
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le tomó a este declarante una bolsa de terciopelo negro en que traía dos cadenas 
de oro y una joya de oro que era una imagen de Nuestra Señora y un Agnus Dei 
dentro y unos arillos de oro y un brazalete de perlas finas, 36 ducados de oro 
de Borburata, una medalla pequeña de oro que tenía unas letras que decía ‘Oh 
Mater Dei Memento’ que todo lo que así había en la dicha bolsa valdría 200 
ducados, poco más o menos, sin la hechura de todo ello y más. Él tomó 34 pesos 
de tepusque, que en reales de a cuatro y un anillo de oro con una piedra esme-
ralda fina que este declarante la estimaba en 100 ducados y este es su valor con 
lo cual todo el dicho alcalde se quedó sin devolverle ni restituir nada de ello.96

Pero no fue al único superviviente inglés al que despojaron de sus bienes 
personales. Godard fungió como emisario de Carbajal para transmitir un men-
saje amenazante al resto de ingleses: 

asimismo, le mandó a este declarante que dijese a todos los demás ingleses sus 
compañeros que le diesen y entregasen todo el oro y plata y otras cualesquier 
cosas que trajesen diciendo que si no lo hacían los ahorcaría a todos y por temor 
de esto le entregaron hasta 400 ducados entre todos ellos con los cuales asimis-
mo se quedó.97

Cuando Godard fue despojado de sus pocas pertenencias ya sólo queda-
ban vivos cerca de 70 ingleses del centenar que fue abandonado en el Pánuco. 
Luego del interrogatorio y encarcelamiento fueron llevados a la ciudad de Mé-
xico. Ahí, otros 16 o 17 anglosajones fallecieron. Godard fue embarcado desde 
Veracruz a España.98 Una vez ahí fue trasladado, junto con otros compañeros, 
a la cárcel real de Sevilla, en donde desde noviembre de 1569 y hasta, por lo 
menos, el 16 de enero de 1570, fueron tomadas las declaraciones de los prisio-
neros.99 En efecto, la justicia española representada por el licenciado Gamboa, 
fiscal del rey, estableció las acusaciones en contra de los ingleses capturados en 
1568 durante o después de la batalla de San Juan de Ulúa:

96  Confesión de Antonio Godard, op. cit., f. 301r.
97  Ibidem, f. 301r-v.
98  Kelsey, Harry, op. cit., p. 112.
99  Auto. 16/1/1569. AGI, Justicia 902, n. 1, f. 602v-603r.
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siendo como son extranjeros, piratas, corsarios pasaron a las Indias e hicieron 
muchos robos y salteamientos en la mar y en la tierra de vuestra alteza y se 
quisieron alzar con algunas islas y puertos y lo pusieron por la obra. E hicie-
ron otros delitos como tales piratas y mataron algunos españoles por robarlos y 
cada uno de ellos han de ser costados y condenados en pena de muerte.100

No fue sino hasta el 19 de diciembre de ese año cuando finalmente los fis-
cales de la Casa de la Contratación dictaron sentencia contra los otrora nautas 
de Hawkins:

condenamos en pena de cada cien mil maravedíes aplicados para la cámara 
y fisco de su majestad, los cuales mandamos que den y paguen al receptor de 
penas de cámara de esta Casa dentro de seis días y antes que salgan de la cárcel 
y prisión […] y en defecto de no dar y pagar cada uno de ellos los dichos cien 
mil maravedíes de pena, al que no los diere y pagare, le sean dados cien azotes 
por las calles públicas y acostumbradas de esta ciudad. Y les condenamos a 
que no pueda pasar ni pasen a las Indias de su majestad en manera alguna sin 
licencia.101

No sabemos si nuestro personaje logró pagar o no la pena pecuniaria. Pero 
sabemos que Godard pudo dejar la prisión y regresar a Inglaterra para conver-
tirse en alcalde Plymouth de 1587 a 1588.102

Palabras de cierre

A lo largo de la exposición dimos cuenta del modo en que Anthony Go-
dard definió el derrotero trasatlántico inglés en el Caribe y golfo de la Nueva 
España. En ese relato, el capitán Hawkins fue una figura central en tanto que 
representó el interés inglés por entablar negociaciones y acuerdos mercantiles, 
por la vía pacífica, con los vecinos de los puertos hispanos. Como hemos visto, 
Godard retrató la oposición entre las intenciones mercantiles anglosajonas y el 
beneplácito, oposición y agresión hispana. Esto puede ser interpretado como 

100  Acusación del fiscal. 15/1/1571. AGI, Justicia 902, n. 1, f. 2r.
101  Sentencia. 19/12/1570. AGI, Justicia 902, n. 1, f. 294v-295r.
102  Kelsey, Harry, op. cit., p. 319, esta referencia está plasmada en la nota al pie número 4 del capí-

tulo 3 de la obra citada.
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una especie de escenario a nivel del mar, palpable para los involucrados, del 
teatro de relaciones, tensiones y enfrentamientos suscitados entre las coronas 
inglesa y española. Esto es relevante porque queda de manifiesto que los proce-
sos históricos que moldearon la Edad Moderna Temprana también impactaron 
a los actores de carne y hueso, a la vez que estos formaron y dieron sentido a 
esa densa trama de dinámicas políticas, económicas y culturales. En particular 
hablamos del ascenso del espacio marítimo como un ámbito de disputa entre 
las potencias y, con ello, un cúmulo de encuentros y desencuentros, de expe-
riencias marítimas. Entonces, lo que podemos saber sobre Anthony Godard 
fue gracias a su participación en el derrotero inglés, pero, a la vez el testimonio 
de este personaje permite visibilizar su perspectiva, su experiencia marítima, al 
respecto del viaje trasatlántico que emprendió.
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PIRATAS E INDIOS EN DARIÉN, PUERTA DEL MAR DEL SUR 
Y LLAVE A LAS INDIAS1

Elizabeth Montañez-Sanabria, Austrian Academy of Sciences (Austria)

Cuando entres al Darién
encomiéndate a María;

en tu mano está la entrada, 
en la de Dios, la salida.2

Los continuos informes de las autoridades reales de Panamá y Perú sobre la 
imposibilidad de controlar a los indios del Darién, aliados de los piratas para 
cruzar el istmo de Panamá y llegar al Mar del Sur, u Océano Pacífico, revelan 
los límites del control español sobre esta región. En 1669, por ejemplo, el virrey 
del Perú Pedro Antonio Fernández de Castro, Conde de Lemos, informó al rey 
que, «...es evidente que corsarios ingleses y franceses de Jamaica y San Cristó-
bal se unieron, habían infestado la costa de Cartagena y pretendían para llegar 
al Mar del Sur cruzando el río Darién con el apoyo de los indios»3.(en el artícu-
lo anterior la referencia está después del punto) Unos años más tarde, en 1685, 
el virrey Melchor de Navarra y Rocafull, duque de Palata, informó que «380 
piratas han entrado en el Darién rumbo al Mar del Sur ayudados por indios».4 
La frecuente presencia de piratas quienes ayudados por los indios Darienes o 
Cunas accedieron a la región hacia la Mar del Sur nos plantea dos interrogan-

1  Una versión más extensa de esta investigación se puede encontrar en Montañez-Sanabria, 
Elizabeth, «La quimera del control en el imperio español: Darién, 1670-1750». En Bernard Lavallé y Claudia 
Rosas Lauro (eds.), El virreinato del Perú en la encrucijada de dos épocas (1680-1750), Instituto Riva-Agüero-
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2022, pp. 43-61.

2  Santa Teresa, Severino de, Historia documentada de la Iglesia en Urabá y el Darién: desde el des-
cubrimiento hasta nuestros días, Vol.  4, Biblioteca de la Presidencia de la República, Bogotá, 1956, p. 280.

3  AGI, Lima, 69, 1669, «Copia del acuerdo de gobierno sobre la remisión del tesoro de Su Majes-
tad y su desembarco».

4  AGI, Lima 85, 1685, «Copia de la respuesta del Duque de la Palata a la carta del presidente de 
Panamá de 7 de agosto en que avisó de lo obrado por los cien piratas que entraron por el Darién».
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tes: Por qué una región periférica a los principales centros de poder virreinal 
desempeñó un rol estratégico en la monarquía hispánica y por qué el Darién 
resultaba tan atractivo para los enemigos de España, quienes demostraron te-
ner fácil acceso a la región. Este capítulo busca responder dichas cuestiones.

El Darién, ubicado actualmente entre Panamá y Colombia, ha sido consi-
derado tanto por la documentación virreinal como por la historiografía como 
una región fronteriza, fuera del control directo del estado, aun cuando jurídi-
camente dependía de la Audiencia de Panamá y, por extensión, era parte del 
Virreinato del Perú hasta 1717, cuando se crea el Virreinato de Nueva Granada. 
La condición de periferia podría parecer contradictorio pues en 1510 se fundó 
la primera ciudad española de Tierra Firme: Santa María Antigua del Darién.5 
Este emplazamiento, fundado por el descubridor del Mar del Sur, Vasco Núñez 
de Balboa, fue durante sus cortos diez años de existencia la capital de la enton-
ces gobernación de Castilla de Oro. Si bien el clima es insalubre y la geografía 
selvática y pantanosa, este emplazamiento fue abandonado por los constantes 
ataques indígenas como consecuencia de los excesos de los europeos, por lo 
que los vecinos de Santa María del Darién fueron reubicados en la ciudad de 
Panamá. 

La dinámica interna de los grupos indígenas del Darién es, sin duda, un 
factor clave que ayuda a explicar por qué el poder hispano fracasó en su inten-
to por controlar la región. El Darién estaba fragmentado básicamente en dos 
grupos: los indios chocoes, sujetos a la corona, y los indios darienes o cunas, 
rebeldes y, por lo tanto, enemigos de los españoles. Para sujetar a estos indios, 
las autoridades virreinales emplearon varias tácticas con pocos o escasos resul-
tados: Enviaron frailes doctrineros para evangelizarlos, utilizaron una política 
de regalos a los líderes indígenas y enviaron destacamentos militares.6

De hecho, en 1685 los frailes franciscanos abandonaron la región alegando 
la crueldad de los indios darienes, quienes habían matado a varios españoles y 
esclavos africanos. Sus quejas no eran nuevas. A inicios del siglo XVII, otros 
religiosos aseguraban que los cunas eran valientes, habilidosos con las fechas, 

5  Sosa, Juan B. y Arce, Enrique J., Compendio de Historia de Panamá, Morales y Rodríguez, Pana-
má, 1911, pp. 156-7; Delgado, James, Mendizábal, Tomás, Hanselmann, Frederick y Rissolo, Dominique 
(eds.), The Maritime Landscape of the Isthmus of Panama, University Press of Florida, Gainesville, 2016, p. 45.

6  Montañez-Sanabria, Elizabeth, «Challenging the Pacific Spanish Empire: Pirates in the Viceroyalty 
of Peru, 1570-1750», Tesis de doctorado, University of California at Davis, 2014, p. 107.
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Figura 1: Sebastian Wallroth, «A Map of the Isthmus of Darien and Panama». En: Dampier, 
William, A New Voyage Round the World, Londres, 1697. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Map_of_the_Isthmus_of_Darien_and_Panama.jpg

comían carne humana y trataban con el diablo.7 Por su parte, las autoridades 
virreinales alegaban que su fracaso en controlarlos se debía al carácter belicoso 
y bárbaro de los darienes, pues «exceden en barbaridad a todos los de América, 
van desnudos, son ágiles, fuertes y grandes flecheros. Se sustentan con la caza 
y pesca. No tienen casas ni chozas, ni habitan juntos, vagando donde se les 
antoja».8 Sin embargo, hubo también otros factores que se deben de conside-
rar. 

Por un lado, el medioambiente de la región. El calor, la humedad, los cami-
nos montañosos y los numerosos ríos agrestes por los cuales se comunicaban, 
hacían sumamente difícil el establecimiento de nuevas fundaciones españolas 

7  Santa Teresa, Severino de, op. cit., p. 117.
8  AGI, Panamá 96, 1683, «Voto de Vicente Gonzaga dando razones por las cuales es imposible 

conquistar el Darién».



Cultura marítima, diplomacia y poder naval en iberoamérica (s. xvi - s. xx)

 — 46 —

y que los ejércitos pudieran tener éxito. Además, estas condiciones medioam-
bientales eran caldo de cultivo de enfermedades tan devastadoras como la fie-
bre amarilla y la malaria. Por otro lado, los limitados recursos financieros de 
la Real Hacienda era un obstáculo para hacer frente a este problema ya que el 
situado enviado a Panamá desde la caja real de Lima tenía como misión cubrir 
los gastos de defensa, específicamente, de los castillos o presidios con gente de 
guerra, armas y municiones, y no los gastos de pacificación o conquista. 

A pesar de las difíciles condiciones ambientales y la rebeldía de los indios 
cunas, para el imperio español esta región era de una gran importancia estraté-
gica. Así pues, era una de las llaves al Mar del Sur. Es decir, era una de las dos 
entradas por la cual se podía acceder desde el Atlántico, al llamado Océano 
Pacífico;9 por lo tanto, proteger este paso estratégico era de suma importancia 
para salvaguardar el envío de la plata que se remitía desde el virreinato del Perú, 
así como proteger el Perú, uno de los más importantes centros hispanos de la 
América española. Asimismo, se sabía desde el siglo XVI que en la región ha-
bía lavaderos de oro que eran explotados casi informalmente. A pesar del gran 
potencial de ingresos para la corona, la pacificación del Darién era requisito 
indispensable para la explotación de este mineral.

 El potencial económico del Darién y su estratégica ubicación como en-
trada al Mar del Sur eran conocidos entre los enemigos de la corona española. 
Para la segunda mitad del siglo XVII las costas de Tierra Firme, y especialmen-
te del Darién, estuvieron infestada de piratas y corsarios ingleses, franceses y 
neerlandeses quienes sabían no solo sobre la ruta de la plata sino también la 
existencia de otros productos rentables en el mercado europeo. Así, además del 
oro, otros commodities de gran demanda en Europa eran el cacao, la cascarilla 
y el carey que piratas y corsarios, quienes también fungían de contrabandistas, 
intercambiaban con los indios a cambio de armas, pólvora, cuchillos y licor.10

 Las relaciones amistosas entre piratas e indios del Darién datan de 1660, 
coincidentemente cuando los bucaneros tenían una importante presencia en el 
Caribe. Desde entonces se han reportado numerosos casos de estas alianzas, en 
los que se señalaba con frecuencia que los indios darienes eran «aliados de los 

9  La otra entrada eran los pasos marítimos del estrecho de Magallanes y el cabo de Hornos.
10  Montañez Sanabria, Elizabeth, «Piracy and Local Alliances in an Empire of Archipelagoes» en 

Hyden-Hanscho, Veronika y Stangl, Werner (eds), Formative Modernities in the Early Modern Atlantic and 
Beyond: Identities, Polities and Glocal Economies, Palgrave Macmillan, en prensa 2022.
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piratas, a quienes ayudaban [proporcionando] canoas y provisiones».11 Uno 
de ejemplos más importantes de las alianzas entre indios darienes y piratas se 
dio en 1680, cuando la coalición de piratas ingleses lideradas por John Coxon y 
Bartholomew Sharp asaltó El Real de Santa María, Portobelo y Panamá gracias 
al apoyo de dos líderes cunas, los capitanes Andreas y Antonio, quienes los 
guiaron a través del istmo en catorce canoas, cada una con dos indios pilotos.12 

 Después de los asaltos, Coxon y algunos de sus hombres regresaron al Ca-
ribe y Bartholomew Sharp se convirtió en el nuevo líder bucanero en el Pa-
cífico. Durante más de un año, Sharp y sus 150 piratas atacaron las costas del 
Virreinato del Perú comprometiendo el comercio local de la región. Durante 
su incursión en el Mar del Sur, Sharp se apoderó de un barco español frente a 
las costas de Ecuador que tenía un derrotero español con cartas náuticas de las 
costas del Pacífico americano que ayudó a Sharp a regresar a Inglaterra a través 
del Cabo de Hornos, convirtiéndose en el primer inglés en navegar el cabo de 
oeste a este. Gracias a la información estratégica de este derrotero español, el 
rey Charles II le perdonó la vida del cargo de piratería en 1682. De hecho, el 
mismo año del regreso de Sharp a Inglaterra, el cartógrafo William Hack reci-
bió el encargo de hacer copias de este derrotero, cuya información estratégica 
sobre puertos, ciudades y navegación fue traducida al inglés.13

 Las noticias de las alianzas entre indios darienes y piratas no solo se cono-
cía en el Caribe, especialmente en Jamaica, sino que también circuló en Europa, 
en gran parte por las publicaciones de los diarios de los piratas John Exqueme-
ling, Basil Ringrose y Bartholomew Sharp. La circulación de esta información 
tuvo un impacto considerable en la creación de la Company of Scotland trading 
to Africa and the Indies, o Compañía de Escocesa del Darién, en 1695. Este pro-
yecto fue ideado por el comerciante William Paterson sobre la base de las in-
formaciones que circulaban en Jamaica sobre el comercio y las relaciones cor-
diales con los indios del Darién. De hecho, mientras el comerciante escocés 
vivió en dicha isla supo de primera mano por los famosos bucaneros William 

11  AGI, Panamá 99, 1685, «Carta de D. Pedro de Orestia al Almirante de Galeones sobre la forma 
de conquistar a los indios del Darién».

12  Ringrose, Basil y Exquemeling, John, Buccaneers of America. The Second Volume containing the 
Dangerous Voyage and Bold Attempts of Captain Bartholomew Sharp, and others; performed upon the Coasts 
of the South Sea, for the space of two years, etc., Swan Sonneschien & Co, Londres, (1685) 1893, p. 282.

13  Montañez-Sanabria, «Piracy and Local Alliances…», op. cit.
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Dampier y Lionel Wafer sobre las relaciones amistosas con los darienes.14 Su 
ambicioso plan era establecerse en esta estratégica área para tener acceso al 
Mar del Sur, abrir el comercio de Sudamérica y hacer negocios con el lejano 
oriente. De acuerdo con Paterson, ganar esta región significaría controlar «las 
puertas de los mares y las llaves del universo».15

Este proyecto escocés surgió en un momento particularmente delicado de 
su historia nacional pues el país enfrentaba una serie de problemas económi-
cos, hambruna y el acecho de Inglaterra de incorporarla dentro de la unión. En 
este contexto, el Darien Scheme fue visto como el intento más importante de to-
mar parte de las ganancias coloniales en el Nuevo Mundo y, con ello, garantizar 
su independencia como país. Por ello, este proyecto recibió gran apoyo nacio-
nal y financiamiento de un gran número de suscriptores.16 Sin embargo, desde 
un primer momento, tanto la monarquía inglesa como la East India Company 
se opusieron al proyecto, pues temían perder su monopolio comercial.

El 14 de julio de 1698 una expedición de cinco navíos compuesta por más 
de 1,200 escoceses se embarcó del puerto de Leith y llegó al Darién el 2 de 
noviembre del mismo año. Tras establecer alianzas con los indios darienes, 
procedieron a fundar la colonia de Caledonia (fig. 2). Alertados de la inminen-
te llegada de los escoceses, las autoridades españolas trataron de convencer a 
Andreas –uno de los «capitanes» cuna– de que los escoceses eran «corsarios 
que no tenían intención de asentarse, sino de saquear tanto a españoles como 
a indios, y desaparecer en dos o tres meses».17 Los escoceses, sin embargo, ne-
garon tales cargos y aseguraron a los líderes darienes que, por lo contrario, eran 
aliados contra los españoles y estaban bajo su protección.18

Mientras tanto, las autoridades españolas en Panamá y Cartagena organi-
zaron una expedición para expulsar a los escoceses, a pesar de que sus aliados 
nativos les advirtieron sobre los avances españoles. Casi un año después, en 

14  Barbour, James, A History of William Paterson and the Darien Company, William Blackwood and 
sons, Edimburgo y Londres, 1907, p. 3.

15  Paterson, William, «A Proposal to plant a Colony in Darien to protect the Indians against Spain 
and to open the Trade of South America to all Nations (1701)». En The Writings of William Paterson Founder 
of the Bank of England, Vol.  1, Augustus M. Kelley Publishers, New York, 1968, pp. 158-9. 

16  Jorrand, Sophie, «From ‘the Doors of the Seas’ to a Watery Debacle: The Sea, Scottish Colonization, 
and the Darien Scheme, 1696–1700», Études Écossaises, 2017, pp. 1-4.

17  Montañez-Sanabria, «Challenging the Pacific Spanish Empire…», op. cit., p. 128.
18  A Letter, giving a description of the isthmus of Darian (where the Scot’s colonie is settled;) from a 

gentleman who lives there at present,1699, Edimburgo, p. 24.
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Figura 2: Detalle de Carte particuliere de Isthmus ou Darien (siglo XVIII). En él se aprecia las 
toponimias escocesas de Caledonia y New Edinburg. Cortesía de la Biblioteca Nacional de 
Francia https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53123177j

junio de 1699, los escoceses abandonaron Caledonia, no por la fuerza de las 
armas virreinales, sino por las difíciles condiciones ambientales que ocasionó 
un gran número de muertes y la oposición de la corona inglesa que prohibió 
a Jamaica que les suministren provisiones. Una segunda expedición partió de 
Edimburgo en septiembre de 1699 para reforzar (o recuperar) la posición de la 
compañía en Darién, pero los recién llegados encontraron la colonia desierta. 
Caledonia estaba demasiado debilitada para resistir un enfrentamiento mili-
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tar con el ejército español, que atacó la colonia el 1 de marzo de 1700.19 Días 
después, el 11 de abril, los escoceses firmaron una capitulación y abandonaron 
definitivamente el Darién. En 1707, con la Acta de la Unión, se dio la unión de 
los parlamentos escocés e inglés y Escocia pasó a formar parte del reino de la 
Gran Bretaña.

Durante el siglo XVIII, Darién, y especialmente Caledonia, significó un 
potencial peligro para la monarquía española, que temía que se pueda conver-
tir «en América lo que Gibraltar es en Europa»20. El peligro de la presencia 
de enemigos europeos en Darién, como fue el caso de los escoceses, exacerbó 
el temor de la corona española que trató de tener un mejor control al crear en 
1717 el Virreinato de Nueva Granada. Bajo los Borbones, hubo importantes 
esfuerzos militares por controlar Darién, especialmente bajo el auspicio del 
Virrey Arzobispo Caballero de Góngora.  El mayor logro en un siglo fue un 
convenio que establecieron con los 24 principales líderes Darién, quienes con 
condiciones más que ventajosas, firmaron en 1787 un tratado reconociendo la 
autoridad del rey español. Pero el alto costo de controlar el Darién hizo que el 
Virrey del Perú Gil de Taboada abandone la empresa.

Así pues, a pesar de la temprana presencia española en la región y los in-
centivos económicos que posee, creemos que el Darién nos ilustra sobre las 
limitaciones del imperio español pues a pesar de la importancia económica y 
estratégica del lugar, ésta permaneció lejos del control hispano y más cerca a la 
presencia extranjera. El caso del Darién nos enseña sobre cómo se lleva a cabo 
el proceso de internacionalización de una periferia estratégica pues la circu-
lación de información, tanto en América como en Europa, sobre la compleja 
situación de los indios del Darién y sus continuos tratos con corsarios y piratas 
sirvió de incentivo a otras naciones europeas para promover el comercio, el 
contrabando, así como el establecimiento de posiciones en la región.

19  Sobre el desarrollo de los eventos militares del ejército español ver: Storrs, Christopher, «Di-
saster at Darien (1698–1700)? The Persistence of Spanish Imperial Power on the Eve of the Demise of the 
Spanish Habsburgs», European History Quarterly, Vol.  29, N° 1, 1999, (pp. 5-38).

20  AGI, Guatemala 665, 1781, «Carta del Gobernador del Darién, Andrés de Ariza, al Virrey de 
Santa Fe, Manuel Antonio Florez».
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ÚLTIMOS ESFUERZOS NAVALES ESPAÑOLES EN DEFENSA 
DEL VIRREINATO PERUANO

Jorge Ortiz Sotelo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Introducción

El virreinato peruano fue principal centro del poder realista en América 
del Sur, y durante el proceso de independencia hispanoamericano logró con-
trolar intentos separatistas en Quito, reconquistar Chile y sostener una larga 
lucha contra las fuerzas bonaerenses en el Alto Perú. Pero a finales de 1818 la 
situación varió notablemente, pues el restablecido gobierno chileno formó una 
fuerza naval superior a la que disponía el virrey peruano. A la espera de refuer-
zos, hubo que adoptar una actitud de flota en potencia, pero poco y tarde fue 
lo que la Real Armada pudo enviar, conforme se explica en el presente trabajo.

1. Situación general

Tras la larga guerra de independencia española (1808-1814), la situación 
de su imperio americano se había deteriorado rápidamente. Varias de las juntas 
de gobierno, mayoritariamente criollas, habían abandonado su inicial fidelismo 
para pasar a ser claramente separatistas, dando inicio a un largo proceso que 
culminaría con su independencia y el establecimiento de diversas repúblicas. 
En la propia España el restablecimiento del absolutismo en 1814 había anulado 
los avances de la constitución liberal de 1812, generando tensiones internas 
que llevaron a un levantamiento militar en enero de 1820 que restableció la vi-
gencia de dicha constitución. Esta nueva etapa liberal no duró mucho, pues en 
1823 el rey Fernando VII, con apoyo francés, volvió a imponer el absolutismo.

La lucha para expulsar a los franceses de la península ibérica demandó 
enormes recursos económicos y humanos, que aceleraron el deterioro de su 
poder naval, ya seriamente afectado desde Trafalgar, y tornaron casi imposible 
el envío de tropas a América hasta 1814. Pero concluida dicha guerra pudo 
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despachar fuerzas que le permitieron restablecer el gobierno realista en el vi-
rreinato de Nueva Granada. Pero este logro fue efímero, pues tras varios años 
de cruenta guerra las fuerzas independentistas lideradas por Simón Bolívar ter-
minarían por imponerse.

En ese contexto, y pese a algunos levantamientos internos, el virreinato pe-
ruano se mantuvo fiel a la corona y, haciendo uso del control del mar que ejercía 
el Departamento Marítimo del Callao y de sus propios medios militares, logró 
restablecer el régimen realista en Quito, Chile y el Alto Perú. Pero esto cambió 
dramáticamente a partir de 1819, luego que Chile conformara un poder naval 
superior al que tenía disponible el virrey peruano, llevándolo a adoptar una 
actitud de flota en potencia, en espera de refuerzos que nunca llegaron.

Gracias a ello, en 1820 las fuerzas independentistas pudieron abrir un tea-
tro de operaciones en territorio peruano, iniciando una larga guerra que en 
lo fundamental se prolongó hasta diciembre de 1824, cuando el último virrey 
capituló en los campos de Ayacucho.

La presente ponencia analizará los limitados esfuerzos que llevó a cabo 
España, más propiamente el virreinato peruano, para defender un cada vez más 
limitado control del mar a partir de 1819.

2. Situación local

Joaquín de la Pezuela asumió como virrey del Perú en 1816, ejerciendo di-
cha función hasta enero de 1821, cuando fue depuesto por un pronunciamien-
to militar y reemplazado por José de la Serna. Ambos tenían una larga experien-
cia militar y habían estado al mando del Ejército del Alto Perú, combatiendo a 
las expediciones enviadas por el gobierno de Buenos Aires.

Con los pocos buques de guerra asignados al Departamento Marítimo del 
Callao, al mando del brigadier Antonio Vacaro, con buques mercantes armados 
en guerra y con naves corsarias, Pezuela pudo hacer uso de las líneas de comu-
nicaciones marítimas para enviar tropas a Chile y apoyar la guerra en el Alto 
Perú. Pero esto comenzó a cambiar en 1818.

Aquel año, el restablecido gobierno independiente de Chile llevó a cabo 
un esfuerzo sustantivo para conformar un escuadrón para arrebatarle a las fuer-
zas realistas el control del mar. En abril adquirió la fragata británica Windham, 
que rebautizada Lautaro y armada con 44 cañones, atacó en la noche del 26 a la 
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fragata Esmeralda (36) y al bergantín Pezuela (20), que bloqueaban Valparaíso. 
La lucha duró algunas horas y dejó varios muertos y heridos en ambas partes, 
entre ellos comandante de la nave chilena; pero logró que el bloqueo fuese 
levantado.1 Poco después, la fuerza naval chilena se incrementó con el navío 
San Martín, ex indiamen Cumberland (64), la corbeta Chacabuco (20) y el ber-
gantín Araucano (16). Al mando del contralmirante Manuel Blanco Encalada, 
esas cuatro naves obtuvieron un primer triunfo el 28 de octubre al capturar en 
Talcahuano a la recién arribada fragata María Isabel (48), y tomar luego a cinco 
de los transportes que aquella había estado escoltando. 

A finales de ese mismo año el vicealmirante Lord Thomas Alexander Co-
chrane, capitán de navío en la armada británica, asumió el mando de la escua-
dra chilena, incrementada con la O’Higgins (ex María Isabel) y los bergantines 
Galvarino (18) y Puyrredón (18). En 1819 llevó a cabo dos expediciones sobre 
la costa peruana, tratando sin éxito de eliminar a las principales naves realistas 
basadas en el Callao, las fragatas Esmeralda (28) y Venganza (44). Ese mismo 
año la fuerza naval chilena se incrementó con la goleta Moctezma (9), captu-
rada en marzo, y la fragata Indepedencia (30), adquirida en Estados Unidos e 
incorporada en setiembre.

Si bien a fines de 1819 logró llegar al Pacífico una tercera fragata española, 
la Prueba (44), era claro que el control del mar estaba en manos chilenas, lo 
que permitió que en setiembre de 1820 una fuerza expedicionaria al mando 
del general José de San Martín desembarcara en Paracas, al sur de Lima, dando 
inicio a las operaciones en territorio peruano.

Poco después el Callao quedó bloqueado y en una audaz incursión, en la 
noche del 5 al 6 de noviembre, Cochrane capturó a la Esmeralda, mientras que 
la Prueba y la Venganza, que había sido enviadas a traer tropas del sur, se vieron 
obligadas a abandonar las aguas del virreinato al no poder ingresar al puerto.2

El bloqueo del Callao se prolongó hasta setiembre de 1821, dos meses 
después de que la independencia fuera proclamada en la cercana capital perua-

1  Archivo General de Marina don Álvaro de Bazán, El Viso del Marqués, España (en adelante AG-
MAB), Expediciones a Indias, legajo 63, carpeta 19/10/1818 al 13/1/1819, Vivero al secretario de Marina, N° 
186, Callao 8/11/1819. Tromben Corbalán, Carlos, La Armada de Chile, una historia de dos siglos, Armada de 
Chile, Santiago, 2017, I, pp. 188-192.

2  Ortiz Sotelo, Jorge, La Real Armada en el Pacífico Sur. El Apostadero Naval del Callao 1746-1824, 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y Bonilla Artigas Editores, México, 2015, pp. 369-372.
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na. Los escasos medios con que aún contaba el Departamento Marítimo del 
Callao pasaron a poder de la naciente armada peruana, poniendo fin al poder 
naval español en esa parte del continente.

La guerra continuó con variada suerte hasta que diciembre de 1824, cuan-
do el virrey La Serna debió capitular tras ser derrotado en la batalla de Ayacu-
cho, disponiendo el cese de las hostilidades por parte de las fuerzas reales. Pero 
hubo tres lugares donde esta disposición no fue acatada: el Alto Perú, Chiloé 
y Callao, que había sido retomado por los realistas en febrero de 1824. En el 
primero de estos lugares el brigadier Pedro Antonio Olañeta continuó resis-
tiendo hasta abril de 1825; mientras que en los otros dos la resistencia se man-
tuvo hasta enero de 1826, a cargo de los brigadieres Antonio de Quintanilla y 
José Ramón Rodil, respectivamente. Ambos lograron armar algunos modestos 
medios navales, y en ese contexto, en 1824, España llevó a cabo su último es-
fuerzo por revertir la situación en el Pacífico sur, enviando al navío Asia (64) 
y al bergantín Aquiles (20), cuya breve presencia no tuvo mayor impacto en el 
desarrollo de la guerra.

Simplemente era muy poco y muy tarde.

3. Los refuerzos 

A principios de 1818 Pezuela disponía de dos fragatas de guerra, la Vengan-
za y la Esmeralda, al mando de los capitanes de fragata Tomás Blanco Cabrera 
y Luis de Coig y Sansón; la corbeta Sebastiana (26) y los bergantines Potrillo 
(16) y Pezuela (20), conformando una pequeña fuerza naval que, sin oposición 
real en el mar, era suficiente para apoyar las operaciones tanto en Chile como 
en el Alto Perú. Pero tanto el Virrey como el brigadier Vacaro eran conscientes 
que esa situación podía variar rápidamente por lo que, a la par de armar algu-
nos buques mercantes y otorgar patentes de corso, habían pedido con insisten-
cia el envío de más buques de guerra desde España.

La primera respuesta fue el envió de la fragata María Isabel (50), al mando 
del capitán de navío Manuel del Castillo, que zarpó de Cádiz en mayo de 1818 
escoltando a doce transportes, en los que iban unos 2000 hombres. Por razo-
nes de salud, Castillo fue relevado en Santa Cruz de Tenerife por el teniente 
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de navío Dionisio Capaz.3 Durante el cruce del Atlántico se separaron algunas 
naves del convoy y en varias se produjeron problemas disciplinarios. Una de 
estas últimas arribó a Buenos Aires a principios de setiembre, entregándose a 
las autoridades locales,4 lo que permitió conocer las órdenes y señales del con-
voy. Esto fue puesto en conocimiento del gobierno chileno, que a principios de 
octubre despachó a las cuatro naves que entonces conformaban su fuerza naval 
para que trataran de capturar a las naves del convoy.5 

Como ya se mencionó, el 28 de octubre el escuadrón chileno arribó a Tal-
cahuano y trabó combate con la María Isabel, cuya debilitada tripulación solo 
pudo dotar 8 de sus 50 cañones, obligando a Capaz a varar su nave en una pe-
queña isla. Si bien la resistencia continuó por algún tiempo, la María Isabel fue 
tomada e incorporada a la armada chilena como O’Higgins. Izando banderas 
españolas, las naves chilenas aguardaron al arribo de los transportes, logrando 
tomar a cinco de ellos sin que pudieran ofrecer resistencia por el gran número 
de enfermos que tenían. Para darnos una idea de su situación podemos señalar 
que tres de estas naves habían salido de Cádiz con 642 hombres de transporte, 
habiendo perdido 213 en la navegación y teniendo 277 de los restantes enfer-
mos al momento de su captura.6

Los insistentes pedidos de refuerzo por parte de Pezuela y Vacaro llevaron 
a organizar una nueva expedición, formada por los navíos San Telmo (74) y 
Alejandro I (74), ex rusa Dresden, y la fragata Prueba, que al mando del briga-
dier Rosendo Porlier zarpó de Cádiz a mediados de mayo de 1819, en conserva 
con la fragata mercante Primorosa Mariana (48). Desde el inicio de la travesía 
el segundo de los navíos presentó diversos problemas, desarbolando dos veces 
el mastelero de velacho y embarcando gran cantidad de agua. El 11 de junio, 
tras pasar el Ecuador, su situación se tornó crítica y en junta de comandantes 
se acordó su retorno a Cádiz. Las tres naves restantes continuaron hacia el sur, 

3  Fernández Duro, Cesáreo, Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, 
Museo Naval, Madrid, 1973, IX, pp. 189-190. Carranza, Ángel Justiniano, Campañas navales de la República 
Argentina, Departamento de Estudios Histórico Navales, Buenos Aires, 1962, II, pp. 141-143. Gaceta del 
Gobierno de Lima III, N° 68 (27/10/1818), p. 563.

4  Fernández Duro, Cesáreo, op. cit., IX, p. 190. Carranza, Ángel Justiniano, op. cit., II, pp. 143-147.
5  AGMAB, Expediciones a Indias, legajo 63, carpeta 9/4/1819, Vacaro al secretario de Marina, N° 

150, Lima 14/11/1818.
6  Ibidem, legajo 65, carpeta 13/11/1819, Vacaro al secretario de Marina, N° 172, Lima 6/7/1819; 

José María Quintana al Conde de Casaflorez, Río de Janeiro 25/8/1819. Carranza, Ángel Justiniano, op. cit., 
II, pp. 156-157. Fernández Duro, Cesáreo, op. cit., IX, p. 193.
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pero la Prueba se separó del convoy antes de enfrentar el cabo de Hornos. La 
Primorosa Mariana arribó al Callao a mediados de octubre, pocos días después 
de que la escuadra chilena que había estado bloqueando el puerto se había reti-
rado, informando que había continuado con el San Telmo hasta el cabo de Hor-
nos, donde lo perdió de vista en los 62° Sur, en circunstancias en que el navío 
había perdido la verga mayor y la pala del timón. Poco después desaparecería 
en las procelosas aguas antárticas.7

Al mando del capitán de navío Melitón Pérez del Camino, la Prueba em-
pleó casi 40 días para doblar el cabo de Hornos y, tras reconocer Juan Fernán-
dez y recalar sobre Nazca, el 4 de octubre de 1819 arribó a la bahía de Chorri-
llos. Ante la eventualidad de que el Callao se hallase bloqueado, izó bandera 
británica y se acercó al boquerón que divide ambas bahías, desde donde se 
avistó varias naves fondeadas fuera del puerto. Sospechando acertadamente 
que se trataba de la escuadra chilena, Pérez del Camino se hizo mar afuera, re-
tornando al día siguiente para volver a reconocer el puerto. Pese a ver banderas 
españolas en el castillo y en los buques fondeados, la posibilidad de caer en una 
trampa lo llevó a separarse nuevamente de la costa, dejando en Chorrillos una 
lancha con el alférez de fragata Ramón López Llanos para que informara de su 
llegada y del pronto arribo del San Telmo. López marchó a Lima y fue recibido 
por Pezuela, pasando luego al Callao en compañía de Toribio Acebal, secreta-
rio del Virrey, para informar a Vacaro de la situación y pedir su opinión.8

Con el puerto bajo ataque, Acebal y López Llanos se reunieron con Vaca-
ro, quien ya sospechaba que la fragata de guerra con bandera británica que se 
había avistado reconociendo el puerto fuese en realidad española, confirman-
do las noticias que había brindado la corbeta británica Slaney. Enterado de la 
situación, Vacaro se mostró conforme con la propuesta de Pezuela, consistente 
en instruir a la Prueba para que repusiera víveres en Pisco y luego permaneciera 
a la altura del Callao para poder arribar al puerto en caso de levantarse el blo-
queo. Sobre esa base, se despachó un pescador chorrillano con instrucciones 
para Pérez del Camino, mientras que López Llanos también se dirigió a esa 
caleta para tratar de reembarcarse. Asimismo, se dispuso que el capitán de fra-

7  AGMAB, Expediciones a Indias, legajo 65, carpeta 12/11/1819, Pérez del Camino al secretario 
de Marina, Guayaquil 4/2/1820.

8  Pezuela, Joaquín de la, Memoria de Gobierno del Virrey Joaquín de la Pezuela. Escuela de Estudios 
Hispano-America nos, Sevilla, 1947, pp. 537-538.
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gata Joaquín Bocalán se dirigiera a Pisco para embarcarse en la fragata y poner 
al tanto a Pérez del Camino del estado general de la guerra.9 

La tarde del 6, cuando la Prueba volvió a presentarse en Chorrillos, recibió 
las referidas instrucciones despachadas en la canoa del pescador chorrillano, 
pero al ver que cuatro buques enemigos salían del Callao, Pérez del Camino 
dispuso que el bote en que venía López Llanos retornara a tierra, haciéndose 
nuevamente a la mar. Perseguido por dichas naves, logró evadirlas durante la 
noche.10 Sin embargo, tomando en cuenta la situación de su nave, con la verga 
mayor rendida y un tercio de su dotación enferma, así como el poco abrigo que 
podría obtener en Pisco, Pérez del Camino convocó a junta de oficiales y optó 
por dirigirse a Guayaquil. Tal decisión resultó ser un error, pues en la noche del 
7 la división bloqueadora abandonó el Callao, y al dirigirse a Guayaquil pos-
tergaba en no menos de tres meses la deseada concentración del poder naval 
español en el Pacífico Sur.11

Pocos días después la Prueba arribó a Paita, donde embarcó un práctico 
y recibió víveres frescos, desembarcando al pasajero Vicente Berros Villarica, 
quien llegó a Lima el 21 de octubre con un reporte sobre las acciones e inten-
ciones de la fragata.12 Dos días antes la Prueba había arribado a Guayaquil, con 
casi 230 enfermos a bordo, iniciándose de inmediato los trabajos para reparar-
la. Tras ella partió Cochrane, con la María Isabel, la Lautaro y dos bergantines, 
mientras que otras naves de su escuadrón restablecieron el bloqueo del Callao 
el 8 de noviembre. 

Cochrane arribó a la ría guayaquileña a finales de noviembre, y en Puná 
tomó a las fragatas Begoña y Águila, con carga de madera para el Callao. Al sa-
berse esto, se reforzaron las defensas de Guayaquil y se despacharon 5 lanchas 
a la Punta de Piedra bajo el mando de los capitanes de fragata Joaquín Villalba, 
capitán de puerto, y Luis Pardo, quien había arribado recientemente con ins-
trucciones para Pérez del Camino y para embarcarse como su segundo coman-

9  Ibidem, pp. 538-539. AGMAB, Expediciones a Indias, legajo 66, carpeta 26/5/1820, Vacaro al 
secretario de Marina, N° 182, Callao 23/10/1819. 

10  AGMAB, Expediciones a Indias, legajo 66, carpeta 26/5/1820, Vacaro al secretario de Marina, N° 
182, Callao 23/10/1819.

11  Ibidem, legajo 67, carpeta 3986, Vacaro al secretario de Marina, n° 192, Callao 23/12/1819. Pe-
zuela, Joaquín de la, op. cit., p. 548.

12  AGMAB, Expediciones a Indias, legajo 67, carpeta 3986, Vacaro al secretario de Marina, N° 192, 
Callao 23/12/1819.
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dante. La dotación de la Prueba participó activamente en los preparativos de la 
defensa.13

Pardo, el alférez López Llano y los tres marineros del bote que había que-
dado en Chorrillos, habían arribado a Guayaquil en el bergantín Alcance, en el 
que se remitía para la fragata pan y carne para sesenta días. También llevaban 
fondos para cubrir las reparaciones que con tanta urgencia requería la fragata y 
algo de los atrasados sueldos de su dotación.14 

La Prueba permaneció varios meses en Guayaquil, y si bien logró carenarse 
tuvo que enfrentar el grave problema de la deserción. Los reportes que sobre 
esto pasó su comandante indican que desde su arribo hasta enero de 1820 ha-
bía perdido más de la mitad de su dotación, sin poderla reemplazar, lo que po-
nía en grave riesgo sus posibilidades de volver a hacerse a la mar.15

Mientras tanto, el 12 de diciembre Cochrane abandonó Puná y se diri-
gió con la O’Higgins, el bergantín Intrépido, la goleta Moctezuma y sus presas 
a Juan Fernández, para tratar de interceptar al aún esperado San Telmo. Sin 
noticias del buque de Porlier, pasó a reconocer Valdivia, dirigiéndose luego 
a Talcahuano, donde embarcó tropas adicionales con las que logró rendir la 
plaza de Valdivia el 3 de febrero de 1820. Ya en posesión de ella, apresó al 
bergantín Potrillo, que llegó del Callao con auxilios luego de haber dejado per-
trechos en Chiloé, y a la fragata Dolores, que estaba fondeada fuera del puerto. 
Hecho esto, Cochrane trató sin éxito de tomar Chiloé, dirigiéndose luego a 
Valparaíso.16

Tras estos eventos, no se volvió a enviar buques de guerra españoles al 
virreinato peruano hasta enero de 1824, cuando el navío Asia y al bergantín 
Aquiles, al mando del capitán de navío Roque Guruceta, zarparon de Cádiz con 
destino al Pacífico sur. Otras dos fragatas que al mando del capitán de navío 

13  Ibidem, legajo 65, carpeta 12/11/1819, Pérez del Camino al secretario de Marina, Guayaquil 
4/2/1820; y legajo 67, carpeta 3987, Vacaro al secretario de Marina, N° 196, Lima 26/1/1820, Pérez del 
Camino a Vacaro, Guayaquil 29/12/1819

14  Ibidem, legajo 67, carpeta 3986, Vacaro al secretario de Marina, N° 192, Callao 23/12/1819. Pe-
zuela, Joaquín de la, op. cit., p. 550.

15  AGMAB, Expediciones a Indias, legajo 67, carpetas 3986, Vacaro al secretario de Marina, N° 
192, Callao 23/12/1819, Anexo 3, Pérez del Camino a Vacaro, Guayaquil 29/11/1819; y 3987, Vacaro al 
secretario de Marina, N° 198, Lima 20/2/1820, anexos, Pérez del Camino a Vacaro, Guayaquil 29/12/1819 
y 14/1/1820.

16  Fernández Duro, Cesáreo, op. cit., IX, pp. 291-293. Pezuela, Joaquín de la, op. cit., p. 565.
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José Ignacio Colmenares debían salir en el segundo semestre de ese año, nunca 
llegaron a hacerlo.17 

Guruceta se dirigió primero a Malvinas y en abril arribó a Chiloé, donde 
permaneció hasta agosto, antes de dirigirse a Quilca y luego al Callao, que ha-
bía caído en poder realista en febrero. El 12 de setiembre los dos buques espa-
ñoles se presentaron en la bahía chalaca y, pese a los esfuerzos de los buques 
peruanos que lo bloqueaban bajo el mando del contralmirante Martin Jorge 
Guise, fragata Protector (54, ex Prueba), corbeta Limeña (22) y goleta Macedo-
nia (16), pudieron ingresar con el apoyo de la corbeta Victoria de Ica (30) y los 
bergantines Pezuela (18) y Constante (9). 

Reforzados con tres buques colombianos, corbeta Pichincha (20), bergan-
tín Chimborazo (18) y goleta Guayaquileña (18), el día 7 Guise volvió a enfren-
tarse con el escuadrón de Guruceta, formado por el Asia, Ica, Aquiles, Pezuela y 
Constante, aunque sin resultados concluyentes.18 

Poco después de esta acción salieron todos los buques españoles hacia 
Chilca, Ilo y Quilca, conduciendo tropas, y el 24 de diciembre, estando en este 
último puerto, Guruceta tomó conocimiento de la derrota sufrida por las ar-
mas reales en la batalla de Ayacucho el 9 de ese mes, y de la capitulación que 
suscrita por el virrey La Serna disponiendo la rendición de las fuerzas españo-
las y el retiro de las fuerzas navales sin cometer hostilidades. Ante esto, Guru-
ceta decidió abandonar el litoral peruano y zarpó el día 30 con ese propósito, 
siendo alcanzado por una comunicación del Virrey para que retorne a Quilca y 
embarque a los jefes, oficiales y tropa que, habiendo combatido en Ayacucho, 
desearan abandonar el país. Esto se verificó el 1° y 2 de enero de 1825, y al final 
de este último día los buques se hicieron a la mar con cuatro destinos distin-
tos.19

La Ica y el Pezuela debían dirigirse a España en forma independiente, con 
oficiales y tropa peninsular, con expresa prohibición de tocar en Río de Janei-
ro. La Real Felipe, referida como balandra cañonera, y el transporte Trinidad 

17  Pavía, Francisco de Paula, Galería Biográfica de los Generales de Marina, jefes y personajes nota-
bles que figuraron en la misma corporación desde 1700 a 1868, Imprenta de F. García, Madrid, 1873-1874, 
apéndice, p. 58.

18  Fernández Duro, Cesáreo, op. cit., IX, pp. 327-328.
19  AGMAB, caja 75, doc. 44, Guruceta al secretario de Estado y de Marina, navíao Asia a la vela 

5/1/1825.
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pasarían a Chiloé con oficiales americanos que se consideraban expuestos a re-
presalias; y el Asia, con los bergantines Aquiles y Constante, y el transporte Cla-
rington pusieron proa a Manila. Quizá por la mala condición en que se encon-
traban estos buques, La Serna y varios jefes y oficiales, así como algunos civiles, 
se embarcaron en la fragata francesa Ernestine, del capitán M. Dugen, que esa 
misma tarde había llegado a Quilca y zarparía poco después hacia Burdeos.20 

La Ernestine arribó a su destino tras 5 meses de navegación;21 la Ica, al man-
do del teniente de fragata Pedro Antonio Guol, llegó a Cádiz a fines de abril;22 
siendo seguida un mes más tarde por el Pezuela, al mando del teniente de navío 
Manuel Quesada, luego de una penosa travesía tanto por el estado de la nave, 
como por los pocos víveres que tenía y su igualmente escasa tripulación.23

Los buques destinados a Chiloé arribaron a esa plaza sin mayores contratiem-
pos, pero muy distinto fue el caso de las naves que se dirigieron a Manila. El 10 de 
marzo, encontrándose por zarpar de Umatag, Omaha, hacia Manila la guarnición 
del Asia se sublevó y apoderó del navío, sucediendo lo mismo en el Constante y el 
Clarington. Los amotinados designaron al teniente de fragata José Martínez para 
que condujera los buques a México, quien aceptó a condición de que Guruceta y 
los oficiales apresados fueran dejados en la isla. Hecho esto, y quemado el Claring-
ton por no poder marinarlo, el Asia y el Constante pusieron proa a Acapulco. 

Al ver lo que sucedía con las otras naves, el alférez de navío José Fermín Pa-
vía, comandante del Aquiles, logró apartarse con su buque, retornando al puer-
to una vez que estas se alejaron. Pero dos días después se produjo un motín a 
bordo y el mando fue asumido por el chileno Pedro Angulo, quien luego de 
desembarcar a los oficiales puso proa a Monterrey, California. Tras una breve 
estada en ese puerto, se dirigió a Valparaíso, donde entregó el bergantín a las 
autoridades chilenas. A Monterrey también habían llegado poco antes los otros 
dos buques españoles, suscribiendo un acuerdo el 1° de mayo de 1825 median-
te el cual ambos buques pasaron a poder del estado mexicano.24

20  Fernández Duro, Cesáreo, op. cit., IX, pp. 311-312 y 328-337.
21  Wagner de Reyna, Alberto, «Ocho años de La Serna en el Perú (de la Venganza a la Ernestine)», 

Quinto Centenario N° 8, 1985, pp. 37-59. Archivo de la Defensa, Vincennes, Francia, Correspondencia polí-
tica II, ff. 269-273, Burdeos 9/6/1825, prefecto al ministro de Asuntos Exteriores.

22  AGMAB, Listas de Cádiz 8118/131, corbeta Ica.
23  Ibidem, caja 74, doc. 45, Topete al secretario de Estado y Marina, N° 356, San Fernando 

21/6/1825. Museo Naval, Madrid, Ms 2413/40, Quesada al secretario de Marina, Cádiz 7/6/1825.
24  Fernández Duro, Cesáreo, IX, pp. 311-312 y 328-337. López Urrutia, Carlos. Historia de la Marina 
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De esa manera, la presencia naval española en la costa oeste de América 
llegaba a su fin, al menos por algunas décadas.

4. Los medios locales

Como ya se mencionó, los medios navales asignados al Callao durante la 
etapa final de la guerra de independencia peruana fueron muy limitados. En 
esencia, se limitaron a las fragatas Venganza, Esmeralda y Prueba; las corbetas 
Sebastiana (inhabilitada desde febrero de 1818) y Maypú; y los bergantines 
Justiniano (6), Pezuela y Potrillo. Para el servicio de correo contaba con el pai-
lebote Sacramento.

Las defensas terrestres del Callao consistían en la fortaleza del Real Felipe, 
el fuerte San Miguel y la batería San Rafael, complementadas por baterías de 
menor potencia. En el frente de mar, Vacaro disponía de las fuerzas sutiles, 
conformadas por embarcaciones menores artilladas, que fueron creciendo en 
número hasta llegar a ser 40 durante el primer sitio del Callao.25 Estas fuerzas 
eran empleadas para patrullar dentro y fuera del fondeadero, protegido por una 
línea de buques mercantes y de guerra, cuando estaban presentes, unidos por 
una cadena formada con perchas de arboladura; y eventualmente llevaron a 
cabo ataques a los buques bloqueadores.

Los varios ataques a los que estuvo sometido el puerto causaron algunos 
daños a la población y entre las naves, pero en términos generales la defensa 
probó ser eficiente. De hecho, el virrey Pezuela otorgó algunos ascensos, entre 
ellos el de jefe de escuadra para Vacaro, por la defensa del Callao contra los 
ataques de Cochrane en octubre de 1819, concediéndose además una medalla 
a los defensores.26

Para atender determinadas circunstancias, y de acuerdo a la disponibilidad 
de fondos de la Real Hacienda, se pudo fletar algunas naves mercantes y comi-
sionarlas temporalmente como buques de guerra. Una de ellas fue la fragata Ve-
loz Pasajera (32), que al mando del capitán de fragata Simón Londoño y luego 

de Chile, El Ciprés Editores, Santiago, 2007, cap. 11. Pérez Turrado, Gaspar, Las marinas realista y patriota en 
la independencia de Chile y Perú, Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp. 224-227.

25  AGMASB, Expediciones a Indias, legajo 65, carpeta 3/11/1819, estados generales de las lanchas 
cañoneras, así como de las lanchas y botes, 23/2/1819.

26  Peñalba Hernández, Pilar y Camino Álvarez Alonso, Catálogo de medallas históricas del Museo 
Naval de Madrid, Museo Naval, Madrid, 2002, I, p. 183.
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del teniente de navío Luis Pardo, prestó diversos servicios desde enero de 1817 
hasta agosto de 1818. Este último año, para reforzar el bloqueo de Valparaíso 
y apoyar a Talcahuano, se hizo lo propio con las fragatas Presidenta (16), Reso-
lución (16) y Cleopatra (24); y para proteger a los convoyes mercantes de los 
corsarios enemigos se armó a las fragatas Palafox (18) y Tagle (24), así como al 
bergantín Cantón (5) y al pailebote Nuestra Señora de Aránzazu (11).

No he podido encontrar buques armados en corso hasta 1821, cuando 
el gobernador de Chiloé otorgó una patente de ese tipo al bergantín General 
Valdés (12), que logró algunas presas antes de desaparecer en una borrasca en 
noviembre de 1823. Este último año, también en Chiloé, se armó en corso al 
bergantín General Quintanilla (16), al mando del sardo Matteo Maineri. Tras 
tomar algunas presas, fue capturado por la goleta de guerra francesa La Diligen-
te en mayo de 1824. Una de sus presas, el bergantín francés La Vigie (4), tam-
bién fue armado en corso y puesto al mando de un escocés, siendo capturado 
en Arica por la corbeta peruana Congreso a principios de ese año.27

Luego que el Callao cayó en manos realistas, el virrey La Serna nombró al 
brigadier José Ramón Rodil como jefe de esa plaza fuerte. Una de sus primeras 
medidas fue restablecer el apostadero de marina, poniendo al frente del mis-
mo al capitán de fragata Francisco González. Con mucho esfuerzo, González 
pudo habilitar como corbeta a la fragata Esther, rebautizada Victoria de Ica, alias 
Moquegua (30), poniéndola al mando del teniente de fragata Pedro Antonio 
Goult; los bergantines Constante (9) y Pezuela (18), al mando de José Martínez 
y del teniente de fragata Manuel Quesada, respectivamente; y la balandra Real 
Felipe. También pudo armar varias embarcaciones menores, que organizadas 
como fuerzas sutiles quedaron al mando del alférez de navío Alonso San Julián. 
Rodil otorgó patente de corso al bergantín Moyano (9), que al mando del pi-
loto Saturnino Barinaga logró algunas presas antes de ser quemado para evitar 
que caiga en poder de las fuerzas bloqueadoras.28 

Numerosos buques mercantes fueron fletados para transportar tropas y 
abastecimientos de todo tipo, tanto desde España como desde el Callao para 

27  Sheldon-Duplaix, Alexandre, «El caso de la goleta General Quintanilla (1824-25)», Derroteros de 
la Mar del Sur n° 22, 2014, pp. 136-145.

28  Archivo General de la Nación, Lima, H 4 1578, Comisaria de Guerra y Marina. Libro manual de 
cargo y data para las atenciones del ejército y la marina y la plaza del Callao, 1824. Rodil, José Ramón, 
Memoria del Sitio del Callao, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1955, pp. 180-185.
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sostener el bloqueo de Valparaíso y la defensa del sur de Chiloé, y luego para 
desplazar fuerzas de un punto a otro de la costa peruana. Muchas de estas na-
ves fueron capturadas por las fuerzas independentistas, que para esta fase de la 
lucha tenían un control casi pleno del Pacífico Sur.

Conclusiones

En el complejo contexto de principios del siglo XIX, el gobierno espa-
ñol experimentó una suerte de implosión causada tanto por factores externos 
como internos, lo que trajo como consecuencia la pérdida de gran parte de 
sus posesiones americanas. Esta situación afectó significativamente a su poder 
naval, a pesar de lo cual España pudo mantener un cierto grado de control del 
mar porque no tenía desafíos sustantivos por parte de las repúblicas nacientes.

En la costa oeste americana, el virreinato peruano se mantuvo leal a la co-
rona y, con grandes esfuerzos, pudo enviar expediciones que restablecieron el 
gobierno real en Quito, Chile y Alto Perú. Pero en 1819 el control del mar se 
perdió por la presencia de una fuerza naval chilena más poderosa, obligando al 
virreinato a adoptar una actitud de flota en potencia.

Haciendo enormes esfuerzos, España envió algunos barcos al Pacífico Sur, 
pero el estado de varios de ellos llevó a la llegada solo de uno de ellos, la fragata 
Prueba; seguido en 1824 por el navío Asia y el bergantín Aquiles, aunque ya era 
demasiado tarde para influir en el curso de la guerra.

El Departamento Marítimo del Callao, muy limitado en medios a flote y 
en tierra, permaneció activo hasta la capitulación del puerto en septiembre de 
1821; y con limitaciones mucho más severas en 1824 y 1825. Los buques de 
guerra y los mercantes habilitados como tales fueron utilizados apropiadamen-
te, inicialmente bloqueando la costa chilena, apoyando la resistencia realista en 
el sur de Chile y la guerra en el Alto Perú; y luego transportando tropas desti-
nadas a la defensa de la capital ante la inminencia de una invasión. Pero tanto el 
virrey como su comandante de marina comprendieron que debían evitar una 
batalla decisiva en la que no estaban en condiciones de prevalecer.
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LA ARMADA FRANCESA Y LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Alexandre Sheldon-Duplaix, Service Historique de la Defense (Francia)

Introducción

Francia jugó un papel decisivo en el proceso que condujo a la indepen-
dencia de Iberoamérica. La invasión napoleónica de España en 1807 otorgó la 
independencia de facto a los cuatro virreinatos de Nueva España, Granada, Río 
de la Plata y Perú que no estaban dispuestos a unirse a Napoleón y someterse a 
su hermano, convertido en rey de España. También animó a los que buscaban 
la independencia real de España y su depuesto rey Fernando VII. Con su virrey 
reprimiendo los levantamientos en el Alto Perú y defendiéndose de las juntas 
del Río de la Plata, Perú se convirtió en un bastión realista, representado en las 
Cortes de Cádiz de 1812. Con la Restauración de los Borbones en Francia en 
1814-15 y la Holly Alliance, los ejércitos patriotas podían temer una alianza 
de los primos reales Luis XVIII y Fernando VII a través de los Pirineos para 
restablecer la autoridad española en las Américas. Pero la prioridad de Francia 
era restaurar su economía a través del comercio, aprovechando la incapacidad 
de España para mantener su monopolio comercial. Como durante la Guerra 
de Sucesión española (1701-14) Francia trató de beneficiarse del comercio pe-
ruano, esta vez sin tomar partido, cultivando y ofendiendo tanto a los realistas 
como a los patriotas.1 Sin generar los extraordinarios beneficios obtenidos en 
los años 1700, este comercio justificó una presencia naval que hizo por la falta 
de cónsules franceses. La Armada fue la herramienta necesaria para proteger 
los derechos de los comerciantes franceses en medio de la caída del virreinato 
peruano, generando piratería bajo la apariencia de corso bajo ambas bande-
ras. Con la derrota de los realistas después de Ayacucho, Francia se apresuró 

1  Sheldon-Duplaix, Alexandre, France and its Navy during the wars of Latin American Indepen-
dence (1808-1825), presentado en el Annapolis Naval History Symposium, 9/2011; «Congreso Internacio-
nal Corso y Piratería en América», Lima, Perú, 6-7 junio 2012: «La detención del corsario realista General 
Quintanilla, y sus implicaciones diplomáticas, 1824».
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a buscar una representación consular en Perú sin extender el reconocimiento 
completo por otro cuarto de siglo; esto por temor a lastimar al reinado vecino.

1. El precedente del contrabando francés en el Mar del Sur

Erik Wilhelm Dahlgren (1848-1934), bibliotecario y luego director de 
la Biblioteca Real de Estocolmo, se dedicó a buscar en los archivos franceses 
y españoles la cartografía y la historia del Mar del Sur.2 Documentó los viajes 
de 175 barcos franceses entre 1698 y 1749 incluyendo 116 durante la Guerra 
de Sucesión Española (1701-1713). Explicó que fue una sorpresa al enterarse 
de que los marineros franceses no habían hecho aportaciones al conocimien-
to geográfico y que sus fines eran exclusivamente económicos, gozando de una 
singular circunstancia política: «se hizo evidente que el comercio francés en el 
Mar del Sur tenía un interés mucho mayor: Me di cuenta de que este comercio, 
desde el punto de vista económico, financiero, incluso político, había jugado un 
papel». Como revela Dahlgren, las expediciones francesas a las costas chilenas 
y peruanas a principios del siglo XVIII fueron producto de cálculos económicos 
y políticos de suma importancia para el Rey Sol Luis XIV y su esfuerzo bélico. 
Otros historiadores han profundizado en el tema de las expediciones francesas a 
los mares del Sur, revelando el papel de los empresarios y empresarios privados 
de la ciudad corsaria de Saint Malo.3 La Guerra de Sucesión Española se dife-
renció de las anteriores guerras francesas en las Américas porque España ahora 
estaba por el momento aliado con Francia. El objetivo principal de la política 
francesa era proteger a Hispanoamérica, de donde el Estado español obtenía 
sus principales ingresos. La Armada española se había debilitado, obligando a la 
Armada francesa a asumir ese papel. Como consecuencia, la protección francesa 
a los convoyes del tesoro español permitió que el imperio español continuara la 
guerra durante once años. Al perder la mitad de sus barcos entre 1695 y 1715, la 
Armada francesa fue reemplazada por corsarios franceses, predominantemente 
de St. Malo. La guerra y el levantamiento de facto del monopolio comercial de 

2  Dahlgren, Erick Wilhem, Voyages français à destination de la mer du sud avant Bougainville (1695-
1749), Hachette Livre BNF, París, 1907.

3  Los hechos fueron investigados desde 1925 hasta el presente por Eugène Herpin, Pierre Perrée 
du Coudray de la Villestreux, Edouard Delobette y luego por André Lespagnol, Philippe Hodrej, Aurélie 
Hess, Marie Foucard. Lespagnol, André, «Messieurs de Saint-Malo. Une élite négociante au temps de Louis 
XIV», Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Année 1991, Tome 98, N° 1 (pp. 51-64) y Lespagnol, André, 
Messieurs De Saint-Malo - Une Élite Négociante Au Temps De Louis XIV, Presses universitaires, Rennes, 2011. 
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España con sus colonias americanas iniciaron para Francia un lucrativo comer-
cio entre Perú y China a través del Cabo de Hornos. En Perú, los funcionarios 
coloniales españoles decidieron ignorar las restricciones al comercio exterior y 
actuar en connivencia con el contrabando. «Con el tiempo, la multiplicación 
del paso de los barcos franceses, el alargamiento de la duración de las escalas, 
ya que muchos barcos hacían una auténtica invernada de varios meses, multi-
plicando también las deserciones -que un capitán estimó en unas 2.000 desde 
1708- generó una verdadera proceso de semisedentarización».4 Los puertos 
clave fueron Concepción en el actual Chile y los puertos peruanos de Arica, 
Ilo y Pisco. A la espera de la llegada de los comerciantes de Lima o del Alto 
Perú, los desertores franceses habían construido tiendas de campaña y aloja-
mientos precarios que servían de intermediarios entre los empresarios franceses 
y peruanos.5 Madrid impuso medidas más estrictas en 1708, que entraron en 
vigor después de dos años. En total, 115 barcos franceses, incluidos 4 barcos de 
guerra, visitaron Perú durante el período 1701-16. Como señaló Dahlgren, «…
después de la conclusión de la paz de Utrecht (1713), […] este comercio [pe-
ruano] languidece y finalmente cesa». Mientras tanto, Francia envió a un inge-
niero militar, Amédée-François Frézier, nacido en Chambéry en 1682, autor de 
un tratado sobre navegación y astronomía, para documentar las fortificaciones 
militares españolas en las costas de los mares del Sur, así como un oro y minas 
de plata en Perú y Bolivia. Un relato de Frézier de sus Viajes a América del Sur 
se publicó en París en 1716. Pero, en general, la presencia francesa disminuyó 
drásticamente y se volvió marginal. Una fuente reportó 31 franceses en Lima en 
1776, trabajando principalmente en restaurantes.6

2. Apoyo británico tanto a los patriotas como a la Corona española

Los gobiernos criollos en Hispanoamérica buscaban la ayuda británica, 
pero Londres tenía que seguir comprometido con su nueva alianza españo-
la contra Napoleón, invitando a Francia a ponerse del lado de los patriotas.7 

4  Ibidem, p. 602.
5  Ibidem, p. 612.
6  Riviale, Pascal, «Los franceses en el Perú en el siglo XIX: retrato de una emigración discreta», 

Bulletin de l’Institut français d’études andines, Vol.  36, N° 1, 2007, (pp. 109-121).
7  Graham, Gerald. S. y Humphreys, Robert A. (ed.), The Navy and South America: 1807-1823, Navy 

Record Society (NRS), London, 1962, p. 27.
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Castlereagh señaló en abril de 1812 que a menos que Madrid colocara «a los 
habitantes de América sobre una base comercial de la misma ventaja que los 
habitantes de la España europea… su separación… [era]… inevitable».8 Las 
Juntas Revolucionarias abrieron de inmediato sus puertos al comercio exterior. 
Mientras tanto, la Royal Navy tenía la tarea de defender el hemisferio occiden-
tal y sudoccidental contra cualquier interferencia francesa.

Después de sus derrotas en Trafalgar y Santo Domingo, la Marina france-
sa se preocupó principalmente de reabastecerse y defender a las hambrientas 
Martinica y Guadalupe, con la Guyane ocupada por Portugal. Durante 1808-
1812, Francia perdió unos 20 barcos en las Indias Occidentales; cinco más lo-
graron escapar del bloqueo británico9. Ocasionalmente, la Armada francesa se 
aventuraba en las costas sudamericanas en su camino hacia el Océano Índico. 
A partir de mayo de 1808, el contralmirante Sir Sidney Smith estuvo al mando 
de la primera estación naval sudamericana de Gran Bretaña, sucedido por el 
vicealmirante Michael de Courcy y el contralmirante Manley Dixon. En junio 
de 1808, el contraalmirante Sir William Smith, jefe de la estación británica, 
informó que «mantenía el escuadrón navegando en sucesión» para frustrar 
cualquier intento naval francés.10 El 10 de agosto, el buque francés Maldonal-
do11 fue hundido en el Río de la Plata tras ser interceptado por la división naval 
británica.12 Courcy todavía detuvo fragatas francesas que se dirigían hacia afuera 
o hacia adelante con destino a la estación de Mauricio. Sus barcos patrullaban la 
línea a lo largo de la ruta de La Perouse, y se esperaba que cualquier capitán francés 
los siguiera, «para mostrar a los espías o agentes franceses que se puede esperar él 
escuadrón inglés en cada parte de la costa».13

Financiados por sus precursores haitianos, los líderes independentistas 
Francisco de Miranda y Simón Bolívar, comenzaron a dividir el virreinato es-
pañol de Nueva Granada. Los virreinatos del Río de la Plata y Nueva España se 
separaron mientras Paraguay y Chile proclamaban su independencia. Los vi-
rreinatos de Perú y Nueva Granada lograron resistir, aprovechando las divisio-

8  Idem.
9  Service historique de la défense (SHD), BB4 275, 287, 292, 294, 307, 308, 353.
10  Graham, Gerald. S. y Humphreys, Robert A. (ed.), op cit, p. 6; Smith to Pole, 20/6/1808.
11  Teniente Dauriac.
12  SHD BB4 275
13  Graham, Gerald. S. y Humphreys, Robert A. (ed.), op cit, p. 38; de Courcy to Pole, 23/6/1809, p. 

46, de Courcy to Croker, 13/7/1811.
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nes entre los patriotas. Con la restauración de Fernando VII en su trono, Lon-
dres había impuesto a España que no obtendría ayuda exterior para retomar 
sus colonias mientras se negaba a prestar barcos que podrían haber aportado 
una fuerza decisiva contra los patriotas. Fernando VII envió 10.000 hombres 
al mando del general Pablo Morillo, ex sargento, recomendado por el duque de 
Wellington. Morillo restableció el virrey de Nueva Granada en 1816, habiendo 
obligado a Bolívar a huir a Jamaica y Haití. Los patriotas no podían contar con 
el apoyo extranjero abierto en su lucha contra la Armada española.

3. El comercio como prioridad para el gobierno francés de la Restauración 

Las derrotas y la desaparición de Napoleón en 1814-1815 podrían haber mar-
cado el final de un período en el que Francia apoyó la independencia de América 
Latina con agentes y veteranos. Inesperadamente, el nuevo primer ministro fran-
cés conservador, el duque de Richelieu, mantuvo una política de neutralidad, ani-
mando a Madrid a buscar un arreglo pacífico con los patriotas. El duque no quería 
permitir que Gran Bretaña se beneficiara exclusivamente del comercio sudame-
ricano14. Al mismo tiempo, Francia contemplaba la posibilidad de que príncipes 
borbones pero independentistas, tomaran México y La Plata para oponerse a la 
hegemonía de Londres y al republicanismo de Washington.15 Por el contrario, el 
virreinato del Perú permaneció bajo el control de los leales al rey español.

Durante junio-agosto de 1816, el capitán Viella, al mando de la fragata 
Hermione, transportó un enviado especial16 para reunirse con el rey portugués 
Joao VI en Río. La apertura de mercados era una prioridad para el Ministerio 
de Marina también a cargo de las colonias y el comercio. Viella recomendó 
apostar buques de guerra para fomentar el comercio francés.17 El ejemplo de 
Brasil, donde Gran Bretaña dominó el comercio gracias a la estación de la Ma-
rina Real, llevó al Ministerio de Marina francés a proponer un modelo similar. 
De 1816 a 1819, Francia mantuvo una estación naval única en América Latina, 
en las Indias Occidentales para proteger las colonias de Martinica y Guadalupe 
e informar al gobierno sobre la piratería y la situación en Haití y Tierra Firme. 
Las distinciones entre patriotas y entre patriotas, corsarios españoles y piratas 

14  Perkins, Dexter, The Monroe Doctrine, Little, Brown, New York, 1927, p. 105.
15  Ministry of Foreign Affairs, Correspondance politique, Etats-Unis, Vol.  73, 2/10/1816, citado por 

Perkins, Dexter, op cit., p.106
16  Duque de Luxembourg
17  SHD BB4 395, Viella al ministro de Marina y Colonias, MCM, 22/6, 30/8/1816
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no estaban claras. En 1817, el Capitán Prigny de Quérieux a bordo de La Be-
llone en las Indias Occidentales, notó que la piratería estaba floreciendo, «la 
mayoría de las comunicaciones con México y Perú [siendo] interceptadas».18 
A fines de noviembre, una fragata destacada a Porto Bello y Cartagena también 
informó que el comercio estaba muerto, el dinero español se enviaba a Inglate-
rra en barcos de la Royal Navy.19

En 1819, el capitán Drouault atravesó el Río de la Plata donde la Royal Navy 
al mando del Almirante Bowles tuvo una influencia abrumadora en el comercio 
británico: «como resultado lucrativo de su presencia, la bandera británica cu-
bre la navegación de infiltración en los ríos de la Plata, Paraguay y Orinoco».20 
Para Drouault, «los ingleses, con sus insinuaciones y fuerzas marítimas serían 
los nuevos amos…».21 Drouault informó que Lord Cochrane, el deshonrado 
escoces y Capitán de Navío de la Royal Navy, había obtenido una paga de 6000 
piastras de Santiago y abusivamente se apoderó de 120000 dólares a bordo del 
mercante francés Gazelle. El virrey de Perú, Don Pezuella, estaba reuniendo 
6000 hombres cerca de Lima para resistir la próxima expedición de Cochra-
ne. En ausencia de cónsules, la Royal Navy actuó como agente comercial, ase-
gurando el acceso a los puertos peruanos y salvaguardando la riqueza de los 
criollos llevándola al Banco de Inglaterra. Drouault lamentó el hecho de que, 
a diferencia de Gran Bretaña y Estados Unidos, Francia no tenía fuerzas en 
la zona. Como consecuencia, sus comerciantes fueron depredados.22 Este in-
forme convenció al rey Luis XVIII de enviar tres barcos a Valparaíso y Callao 
(enero-febrero de 1821). Recibido con recelo por ambas partes, el almirante 
francés Jurien de la Gravière obtuvo garantías para los comerciantes franceses 
del gobierno chileno y del virrey en Perú.

4. La negativa de Francia a ayudar a España en América

Al asumir el cargo a principios de 1822, el primer ministro De Villèle puso 
el comercio en el centro de su política exterior. Al igual que Richelieu, favo-
reció el comercio con los Patriots. En el Congreso de Verona más tarde ese 

18   Idem., Prigny de Quérieux, al MCM, 21/10, 19, 29/11, 8, 18/12/1817
19  SHD BB4 404, Le Bozec, al MCM, 21/5/1818
20  SHD BB4 409, Drouault al MCM, 11/5/1819
21  Idem.
22  Idem.
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año, los dos plenipotenciarios de Francia recibieron instrucciones de buscar 
la mediación entre España y los patriotas o ir tan lejos como para otorgar el 
reconocimiento formal sin el consentimiento español, siguiendo el ejemplo de 
Estados Unidos. Montmorency y Chateaubriand sintieron que no era pruden-
te plantear el asunto cuando el consenso pedía la restauración del rey Fernando 
VII, detenido por los liberales españoles. Fue el duque de Wellington quien 
instó finalmente a un reconocimiento de facto de los nuevos gobiernos23 mien-
tras Villèle pensaba en traer monarquías borbónicas independientes a América 
para contener la amenaza republicana. En sus Mémoires se refirió a las decisio-
nes tomadas el 5 de julio de 1823 llamando al envío de infantes borbónicos 
a México, La Plata, Chile y Perú, refiriéndose al apoyo naval de Francia. Los 
nuevos reinos se abrirían al comercio con un 10% de preferencia por España:24 
«…los Infantes…encontrarían al menos reinos fáciles de conquistar con la 
ayuda de nuestra armada y nuestro crédito».25 Chateaubriand también había 
mencionado «medios navales», esta vez en apoyo de España y esta referencia 
llevó a un historiador a argumentar que Francia estaba preparando una expe-
dición.26 Gallatin, el enviado estadounidense a Francia, le había dejado claro 
a Chateaubriand que Estados Unidos se opondría a un plan para las monar-
quías borbónicas en el Nuevo Mundo.27 Pero Francia prestó más atención a 
las amenazas de Canning. El ministro británico le había dicho a Polignac que 
«la unión de cualquier potencia extranjera en una empresa española contra las 
colonias sería vista por ellos como una cuestión completamente nueva y sobre 
la cual deberían tomar la decisión que los intereses de Gran Bretaña pudieran 
requerir».28  París dio marcha atrás.29 Ninguno de los planes e instrucciones 
navales enviados a los jefes de estación reveló un plan para una expedición sud-
americana, aunque el almirante Jurien sugirió que una respuesta positiva a una 
eventual solicitud española de transporte de tropas podría asegurar un acuerdo 
comercial.30

23  Perkins, Dexter, op cit., pp. 109-110.
24  Villele, Joseph de, Mémoires et correspondance du comte de Villèle. 5 Vol.  , Librairie Académique 

Didier, Perrin et Cia. Libraires-Éditeurs, Paris, 1904, p.190, citado por Perkins, Dexter, op cit., p. 111.
25  Ibidem., p. 112
26  Temperley, England Historical Review, XI, 1925, p. 40, citado por Perkins, Dexter, op cit., p. 114.
27  Gallatin, Writtings, II, p. 271, citado por Perkins, Dexter, op cit., p. 115
28  Perkins, Dexter, op cit., p. 118.
29  Idem.
30  SHD BB4 436.
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5. Establecimiento de una estación naval en el Mar del Sur y envío de agen-
tes navales

Siguiendo las recomendaciones del almirante Jurien de la Gravière, el go-
bierno francés quiso imitar el modelo británico y extender su presencia naval 
en Chile y Perú para apoyar el comercio francés. Como resultado, Francia esta-
bleció una división naval en el Mar del Sur, bajo el mando del Capitán Mackau 
(1822). La estación de los Mares del Sur estuvo representada en 1823 por el 
barón Roussin seguido en mayo de 1824 por el capitán Billard y más tarde su-
cedido por el almirante Claude Ducampe de Rosamel (agosto de 1824-octubre 
de 1825). La estación del Mar del Sur estaba muy distante, tanto de Francia 
como de Brasil. En 1823, Francia había reducido su presencia naval durante 
su intervención en España en nombre del rey Fernando VII, contra las Cor-
tes. Sin instrucciones sobre el rumbo que debía adoptar frente a las fuerzas 
realistas del Perú, el barón Roussin había abandonado brevemente las costas 
de América del Sur con las tres naves bajo su mando. La invasión francesa de 
España constituiría una fuente de malentendidos en Hispanoamérica, donde 
los realistas favorecían a las Cortes y los patriotas temían una continuación de 
la intervención gala en apoyo de sus enemigos. Técnicamente, Francia había 
sido cobeligerante de las fuerzas patriotas contra las fuerzas españolas, aunque 
oficialmente Francia no estaba en guerra con España sino solo con sus Cortes.

Con el restablecimiento de Fernando VII a través de su intervención, Fran-
cia y su división naval ahora parecían ser un aliado de las fuerzas realistas y el 
administrador del virrey se refería a menudo como tal. En 1824, el Ministerio 
de Marina decidió seguir el modelo británico y adjuntar la Estación del Pacífi-
co a la Estación Brasileña. Para acelerar las comunicaciones, la división utilizó 
correos de casas comerciales francesas entre Santiago y Buenos Aires, mientras 
que un barco de despacho hacía el enlace con Río. Rosamel había indicado que 
una conexión similar que uniera Fort de France, Callao/Lima y Valparaíso/
Santiago a través de Panamá sería imposible debido a los vientos adversos. Sin 
relación con la presencia de una división naval en el Mar del Sur, Francia envió 
una expedición científica alrededor del mundo a bordo de la corbeta Coquille. 
Hizo escala en Lima del 26 de febrero al 4 de marzo de 1823 y en Payta del 
10 al 22 de marzo. Lesson notó la presencia de buques mercantes de todas las 
naciones en la bahía del Callao a diferencia de Payta elegido por unos pocos 
balleneros y contrabandistas. En ambos lugares, representó una tierra árida y 
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abrasada. El oro y el guano eran los principales productos del comercio perua-
no, pero la guerra había cerrado las minas.31

El cónsul general francés Angelucci en La Habana había sido autorizado 
para enviar agentes secretos a Hispanoamérica, pero la empresa no había teni-
do éxito y el virrey en Lima sometió a uno a trabajos forzados.32 Siguiendo el 
ejemplo de Gran Bretaña, el Ministro de Marina argumentó que sería «bene-
ficioso anticipar el reconocimiento francés de los nuevos gobiernos estadou-
nidenses enviando oficiales navales a Caracas, Porto Bello, Lima, Santiago de 
Chile y Vera Cruz».33 En noviembre de 1823, dos comandantes y un teniente 
fueron enviados a Chile, Perú y Colombia. De La Susse y De Moges iban a via-
jar al interior para encontrar «buena inteligencia… en interés de Francia y su 
comercio» pero el Ministro finalmente optó por que residieran en Santiago y 
Lima, «donde se encontrarían con personas influyentes».34

6. La captura del buque mercante francés La Vigie

Es en este contexto que menos de un año después, el 12 de enero de 1824, 
el corsario de bandera española General Quintanilla capturó frente a Chancay 
el buque mercante francés La Vigie.35 La Vigie pertenecía al Armamento Chan-
geur & Cie de Burdeos. Partió de este puerto el 11 de diciembre de 1822, bajo el 
mando del Maestro Bertrand Lancka, luego reemplazado por Télémaque Guil-
hem. Llegó a Valparaíso el 8 de marzo de 1823 y el 7 de abril ingresó a Quilca 
donde permaneció bajo la protección de la fragata francesa Amazone hasta el 
17 de mayo. Rumores de guerra entre Francia y España y la ocupación de Lima 
por los españoles obligaron a La Vigie a esperar. Por noticias positivas en Gua-
yaquil. En octubre volvió a Intermedios, liquidando un negocio en Trujillo y 
embarcando pasajeros españoles para Europa. En diciembre fue detenida cua-
tro veces por el bloqueo del almirante patriota Guise frente al Callao. En enero 
de 1824 partió de Intermedios rumbo al Callao. El día 11, a 6 millas de Chan-

31  Lesson, Renè-Primevére, Voyage médical autour du monde, exécuté sur la corvette du Roi la «Co-
quille», commandée par M. L.-I. Duperrey, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825 & Mémoire sur les races 
humanines, hachette Livre BNF, París, 2016.

32  Rattier de Sauvignan. 
33  SHD BB4 425, Informe, Paris, 27/4/1822.
34  SHD BB4 459, MCM a Rosamel, 20/1/1824.
35  Idem., Informe de Télémaque Guilhem, capitán y sobrecargo del barco francés de tres mástiles 

La Vigie de Bordeaux, al jefe de la división naval francesa, Arequipa, sin fecha, finales de abril de 1824. 
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cay, la detuvo una goleta de guerra de bandera colombiana. Guilhem envió su 
segundo, pero la canoa regresó con 12 hombres armados. Tomaron posesión 
de La Vigie con la justificación de la guerra entre Francia y España. La goleta, 
bautizada como General Quintanilla por el defensor realista de la isla de Chiloé, 
izó la bandera española. Guilhem explicó a su capitán sardo, Matteo Maineri, 
que no existía estado de guerra entre Francia y el rey de España; además, el rey 
Luis XVIII había negado cartas de marca contra los barcos españoles durante 
su guerra contra las Cortes. Ahora prisionero, Guilhem fue entregado en Ilo al 
general Valdez, exigiendo en vano que se desembarcaran sus bienes. Puesto en 
libertad, logró por sus propios medios llegar a Arequipa el 8 de febrero, donde 
el virrey La Serna le prometió un juicio. La Vigie zarpó de Arica a Chiloé luego 
de desembarcar su cargamento de arroz y tabaco en cantidades distintas a las 
registradas. Guilhem tuvo que esperar hasta el 19 de abril cuando la presencia 
de la General Quintanilla en Mollendo le permitió obtener un juicio. Guilhem 
se indignó cuando el capitán de la Quintanilla se negó a mencionar la guerra 
franco-española como su justificación inicial, ahora acusando a Guilhem de no 
mostrar sus papeles, disparar tiros y transportar un coronel insurgente, un car-
gamento de espadas y monedas de contrabando para los patriotas. Cinco meses 
después de la captura de La Vigie, la corbeta francesa La Diligente al mando del 
Capitán Billard llegó a los Intermedios como vanguardia de la división naval al 
mando del Almirante Ducampe de Rosamel. Al ser informado del caso, Billard 
quiso capturar al «corsario o pirata» General Quintanilla, también perseguido 
por las estaciones inglesas y norteamericanas. Cuando La Diligente apareció 
el 3 de mayo en Quilca, la goleta española estaba en el fondeadero y Billard 
envió una carta a la autoridad portuaria para conocer su verdadero estado. El 
teniente coronel Díaz le aseguró «bajo su palabra de honor que la goleta de 
guerra española Quintanilla, propiedad de Su Majestad el Rey, estaba a punto 
de cumplir una misión al servicio Real». Al mencionar «nuestra unión como 
aliados», Díaz garantizó que dicha goleta «en ningún lugar dañaría la bandera 
francesa dando prueba de su intimidad e amistad.»36 Al recibir la carta, Billard 
desistió de atacar la goleta. Pero el 4 de mayo, a las nueve y veinte de la noche, 
La Vigie observó que la Quintanilla se dirigía al noroeste. A las once, la goleta 
disparó dos tiros entre La Diligente y el mercante francés L’Ernestine. Billard 

36  Idem., Carta del teniente coronel Juan Díaz, comandante militar de Quilca, al comandante Bil-
lard de la corbeta La Diligente, Quilca, 4/5/1824.
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no quiso disparar contra el puerto, pero puso rumbo para interceptar la gole-
ta. La Quintanilla envió un bote, argumentando que se había equivocado de 
identidad. Con el bergantín patriota Congreso. Billard exigió que el capitán se 
exculpara, pero la goleta escapó. Perseguido toda la noche, Maineri finalmente 
se detuvo, llegando en persona, alegando confusión. Billard detuvo a Maineri y 
a la Quintanilla, regresando a Quilca, la goleta todavía bajo bandera española.37

7. El virrey del Perú pretende apoderarse de las propiedades francesas

Informado del atropello, el comandante militar de Quilca pidió a Billard 
que esperara una resolución del gobernador provincial, rogándole que mantu-
viera a sus prisioneros a bordo. El general Valentín Ferraza, jefe militar en Are-
quipa, amonestó a Billard a perdonar «una bagatela».38 Cuatro días después, 
Lavalle, el gobernador de Arequipa, reclamó la goleta, apoyando a Maineri 
y acusando a La Vigie de portar armas para los patriotas.39 Billard respondió 
que «su deber lo obligaba» a llevar la goleta, su capitán, oficiales y parte de 
su tripulación a Valparaíso donde esperaría a su almirante. Billard expresó su 
confusión sobre el estado de la goleta General Quintanilla «buque de guerra o 
corsario, diferencia muy grande en nuestro armada», reafirmando «la amistad 
entre los soberanos [francés y español]».40

El 25 de mayo, el virrey La Serna protestó «un insulto a la bandera de 
[España], un acto de hostilidad», ya que Billard no podía ignorar «que hay un 
virrey en el Perú y tribunales para instaurar el Estado de derecho».41 El virrey 
«se vio obligado a tomar represalias», prohibiendo los bienes franceses y de-
teniendo a los residentes franceses y sus propiedades hasta la restitución de la 
goleta. La Serna responsabilizó a Billard de todos los perjuicios que pudieran 
sufrir sus compatriotas a consecuencia de este caso y de la inmediata dispu-
ta entre las dos naciones. Un decreto ordenando la incautación de todas las 
propiedades francesas en estas provincias. Dolley, capitán de L’Ernestine, otro 
mercante francés, escribió al almirante francés -todavía sin haber llegado en 
Valparaíso- «exigiendo que Francia devuelva la goleta para conciliar los intere-

37  Idem., Acta de detención de la goleta española Quintanilla, Quilca, 5/5/1824.
38  Idem., brigadier general Valentín Ferraza, jefe de las tropas de la provincia de Arequipa, a Bil-

lard, Arequipa, 5/7/1824.
39  Idem., gobernador y mayordomo de Arequipa, Lavalle, a Billard, Arequipa, 9/5/1824.
40  Idem., Billard a Lavalle, Arequipa, 9/5/1824.
41  Idem., virrey José de La Serna a Billard, Yucai, 25/5/1824.
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ses de nuestra compañía y los de un fiel aliado de Francia» Dolley imploró en 
vano «la magnanimidad del virrey».42

Mientras tanto, La Diligente y la Quintanilla llegaron a Valparaíso donde 
el recibimiento fue entusiasmado. El 1 de junio, el general Freyre, director 
supremo de Chile, agradeció a Billard «la deuda que Chile había contraído 
con la nación francesa por la captura de este pirata… la prueba más fehaciente 
de la neutralidad mantenida por el gobierno francés en la actual guerra entre 
España y América».43 El ministro plenipotenciario de los patriotas peruanos 
ofreció nuevos detalles sobre el origen de la goleta: la antigua Los Cinco Días, 
propiedad del colombiano Manuel Antonio Lusamaga, incautada el 1 de octu-
bre de 1823 cerca de la Isla del Muerto por su sobrecargo, el amotinado Matteo 
Maineri, y llevada a la isla de Chiloé con su cargamento valorado en 50.000 
piastras. El ministro peruano manifestó que la goleta y lo que quedaba de su 
cargamento «debían ser devueltos a su legítimo propietario».44

Después de desarmar la Quintanilla en Valparaíso, Billard regresó al Inter-
medios donde «los corsarios podrían afectar nuestro comercio», dejando a 
Maineri y a los demás prisioneros a bordo del bergantín de guerra francés Lan-
cier, escoltando al mercante de tres mástile’ L’Amérique. La Diligente de Billard 
llegó a Arica el 4 de julio y Quilca el 8 de julio, donde encontró ’ L’Ernestine. A 
pesar de las quejas de su amo, a Billard se le aseguró que no había sufrido malos 
tratos por parte de las autoridades, pudiendo vender su carga todo el tiempo. 
Parecía que las órdenes emitidas por el virrey para apoderarse de las propie-
dades francesas no se habían puesto en práctica. En Quilca, el nuevo goberna-
dor provincial, el general Loriga, culpó de la conducta de Maineri y aseguró 
a Billard que una vez que el virrey estuviera bien informado, la controversia 
terminaría amigablemente. El 12 de julio, Billard zarpó nuevamente hacia Val-
paraíso, recibiendo por fin al Almirante Ducampe de Rosamel el 10 de agosto.

El caso había llegado a París: el 22 de julio, el ministro de Marina, Gaspard 
de Clermont Tonnerre, remitió a Rosamel la denuncia del armador bordelés. 
Dos meses después, Changeur informó al nuevo ministro de Marina, Christo-
phe de Chabrol de Crouzol, que La Vigie, ahora convertida en corsario español, 

42  Idem., M. Dolley, capitán y sobrecargo del barco francés Ernestine al comandante de las fuerzas 
francesas en el Mar del Sur, Arequipa, 9/6/1824.

43  Idem., Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, DF Benarente, a Billard, Santiago, 1/6/1824.
44  Idem., Juan Salazar, ministro plenipotenciario de la República del Perú a Billard, Santiago, 

31/5/1824.
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había sido capturada por la corbeta peruana Congreso. Mientras la ministra de 
Marina reiteró a Rosamel la orden de pedir reparación, el embajador de Francia 
en Madrid notificó que, debido a la época de la captura de La Vigie, su resti-
tución estaba estipulada por la Convención franco-española de 5 de enero de 
1824, relevante para los casos ocurridos después del 1 de octubre de 1823. La 
embajada en Madrid solicitó al gobierno español que enviara directamente las 
órdenes correspondientes al virrey del Perú y su gobernador en Chiloé.45

8. La división naval francesa pide una indemnización a España

Al llegar a Valparaíso, el almirante Rosamel se dispuso a resolver el caso con 
el doble objetivo de indemnizar al dueño de La Vigie respetando la neutralidad 
de su gobierno. Una comisión aprobó la conducta de Billard y la captura de la 
Quintanilla. Las órdenes del almirante fueron enviar a los comandantes De la 
Susse y De Moges a Santiago de Chile y Lima, para que pudieran representar 
los intereses comerciales franceses sin estatus diplomático. Rosamel solicitó una 
entrevista privada con el canciller chileno para asegurarle que su misión no era 
de carácter político como sugería la prensa. Moges navegó a Perú a bordo de 
La Diligente para reunirse con el virrey. La intención del almirante era entregar 
la Quintanilla a los realistas en puerto abierto a cambio de compensaciones. Al 
llegar a Quilca el 19 de septiembre, Moges obtuvo sus pasaportes para Arequipa. 
En su carta a La Serna, De Moges denuncia la falsedad del encargo de Maineri fe-
chado en julio de 1823 en un momento en el que posiblemente no podría haber 
recibido el mando del barco así como su ataque nocturno contra La Diligente. La 
Serna informó a De Moges que por circunstancias que lo tenían «para coman-
dar personalmente el ejército», había comisionado al brigadier Mateo Ramírez 
a bordo del navío de línea Asia en el Callao para resolver el caso. Pero el Asia ya 
no estaba en el Callao el 24 de octubre (donde el gobernador José Ramón Rodil 
recibió a Billard y De Moges) ni frente a Quilca. La Diligente permaneció en el 
Callao después del 16 de noviembre, pero se desconocía el paradero del Asia.

De Moges no pudo cumplir su misión pero Guilhem obtuvo la satisfacción 
ante la corte de Arequipa que condenó la captura ordenando al gobierno de Chi-
loé del general Quintanilla, tocayo de la goleta, indemnizar al comerciante fran-
cés. Aunque la Quintanilla aún no había sido entregado, en la práctica, a los bar-

45  BB4 459, Billard al MCM, Valparaíso, 27/6/1824.
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cos mercantes franceses se les permitió comerciar en el virreinato del Perú como 
antes. El Ternaux y el Télégraphe recién llegados de Francia habían vendido su 
cargamento sin obstáculos. Pero el dinero escaseaba: las minas estaban cerradas 
y el transporte era difícil. El Virrey concentró sus tropas en la región del Cusco 
mientras Bolívar había dejado el mando de su ejército al General Sucre, organi-
zando los territorios liberados. Rosamel estaba de visita en Concepción cuando 
el gobernador chileno le informó del triunfo de Sucre en Ayacucho y de la cap-
tura del virrey. Ahora, la derrota española puso nuevos obstáculos a la resolución 
del caso. El general Rodil, defensor del Callao, exigió la goleta. Si se le entregara 
la Quintanilla para que la perdiera Rodil, Rosamel no tendría más garantías para 
conseguir indemnizaciones para La Vigie. Además, luego de la capitulación es-
pañola en Ayacucho que incluyó al Callao, entregar la Quintanilla a Rodil consti-
tuiría una violación de la neutralidad.46 Moges también señaló que España había 
perdido la batalla de Ayacucho a pesar del apoyo anterior de 20 000 indios y 
perdió oportunidades para derrotar a los patriotas y su ejército colombiano.47

Rosamel envió a Francia al ex capitán Matteo Maineri para ser juzgado por 
«el delito evidente de piratería» siendo su verdadero motivo «purgar estas 
regiones de un hombre muy audaz y emprendedor, una plaga para el comercio 
si fuera puesto en libertad». Su tripulación fue devuelta a sus familias en espera 
del juicio. En cuanto a la Quintanilla, Rosamel lo rearmó al mando del teniente 
Jordan y lo agregó a su división esperando un encuentro casual con el buque 
insignia español Asia para resolver el caso.48 Rosamel ignoró eso, Asia, al ente-
rarse de las noticias del desastre de Ayacucho, había zarpado hacia Filipinas.

9. Patriotas peruanos ven a Francia como aliada de Madrid

En cuanto a Moges, el enviado especial, la acusación de la prensa peruana 
contra Francia, citando al Morning Chronicle, lo obligó a huir de Lima a Quil-
ca y esperar a su almirante. Según explicó, «en la opinión popular [sudamerica-
na], se cree que Francia dirige el gobierno español. Los residentes extranjeros, 
más numerosos que los franceses, no tienen interés en disipar este malentendi-
do; coloca a Francia en una posición dudosa y falsa».49

46  Idem., MCM, a Rosamel, París, 13/09/1824.
47  Idem., BB4 470, Moges al MCM, Chorillos, 27/3/1825 (recibido el 22/11/25).
48  Idem.
49  Idem.
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La división llegó a Chorrillos, donde Rosamel estaba ansiosa por reunirse 
con Bolívar y exigir una explicación de las acusaciones formuladas contra Francia 
en la prensa peruana patrocinada por los británicos. La entrevista -en francés- tuvo 
lugar el 18 de marzo a las 10 de la mañana en el cuartel militar La Madalena y tuvo 
una duración de una hora. «La verdad y la buena fe prevalecieron sobre la calum-
nia [inglesa] ». A Bolívar se le aseguró que ni la división de Rosamel ni la de Jurien 
(fuera de Terra Firme) estaban brindando apoyo a España. Rosamel se enfrentó 
al caso de Rattier de Sauvignan, el agente secreto que había sido despachado por 
el cónsul de Francia en La Habana; Bolívar lo conocía como agente secreto; igno-
rando su propia existencia, Rosamel negó tal papel, antes de enviar a Rattier de 
regreso a Francia por su seguridad. Todavía en posesión de la fortaleza en Callao, 
el general español Rodil también quería ver a Rosamel, pero Bolívar no lo permi-
tió.50 Al no encontrar otra solución, Rosamel decidió compensar a Guilhem por 
sus pérdidas entregándole la Quintanilla. En junio, una comisión naval estimó el 
valor de la goleta en 6105 piastras. Cumpliendo órdenes del ministro de Mari-
na, Rosamel escribió una carta al real general Quintanilla, último representante 
de España en la isla de Chiloé frente a las costas chilenas y envió a L’Aigrette con 
Guilhelm así como al oficial ejecutivo del corsario, último prisionero y testigo.51 
Un benévolo Quintanilla no tenía dinero para compensar a Guilhem en el acto. 
Reconoció plenamente la deuda restante aprobada por el virrey y adeudada por 
España al armador francés; firmó cartas al gobierno español para que Guilhem 
fuera reembolsado en Europa. Cosmao caracterizó al general Quintanilla como 
«un hombre lleno de honor que nunca dejó de ser leal a su rey».52

Tras la intervención personal de Bolívar, la goleta Quintanilla (temporal-
mente de la división de Rosamel al mando del teniente Chaucheprat) logró 
retomar la posesión de dos mercantes franceses detenidos por los patriotas en 
Quilca. La Quintanilla fue entonces devuelta a Chorrillos el 7 de septiembre, 
para ser entregada a su nuevo dueño, habiéndose entregado el producto de su 
venta a Guilhem. Poco antes, Rosamel había recibido la noticia de la reapari-
ción del Asia, ahora con los colores mexicanos y rebautizado como Congreso 
Mexicano tras un motín en las Islas Marianas. Con otras dos fragatas bajo con-
trol chileno, la armada española había desaparecido del Mar del Sur.53

50  Idem., BB4 469, Rosamel al MCM, Valparaíso, 9/10/1824.
51  Idem., Rosamel al MCM, Valparaíso, 2/1/1825.
52  Idem.
53  Idem.
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10. Reconocimiento francés del Perú a través de un agente de comercio

Rosamel permaneció en Chorrillos hasta el 15 de octubre de 1825 antes 
de partir de Perú.54 La armada francesa había defendido diligentemente los in-
tereses de los comerciantes y armadores franceses durante la última posición 
de la corona española en Perú.

Moges elogió a Bolívar por su moderación y buena administración. Sin em-
bargo, señaló que «el comercio aún no se había reanudado». Se necesita un es-
tudio del comercio francés durante la Guerra de Independencia del Perú, pero 
los comerciantes franceses eran escasos.55 La década de 1820 no proporcionó 
al tesoro francés las extraordinarias declaraciones de impuestos generadas por 
el contrabando patrocinado por el Estado en Perú en el siglo XVIII. Durante la 
Guerra de Sucesión Española la mayoría de los barcos franceses eran corsarios 
y mercantes. Durante la guerra de independencia peruana, la división naval a 
menudo superaba en número a los buques mercantes.

A pesar del fracaso de De Moges como agente naval debido a sospechas 
mal fundadas de actividades políticas, Francia estaba ansiosa por tener un cón-
sul general y expandir el comercio sin ofender a España mediante el estable-
cimiento de una representación diplomática de pleno derecho. Sin embargo, 
Jean Baptiste Chaumette des Fossés, el inspector general de Comercio enviado 
por Francia, fue rechazado por el canciller de Bolívar porque carecía del rango 
para ocupar un puesto de cónsul general. Con la partida de Bolívar, Chaumette 
des Fossés fue finalmente aceptado como cónsul general el 14 de julio de 1827, 
lo que marcó el comienzo de relaciones diplomáticas formales.56

Con la Independencia del Perú, las élites económicas españolas y criollas 
fueron reemplazadas por comerciantes ingleses y estadounidenses. Durante los 
años siguientes, la exportación de guano generó enormes beneficios, cambian-
do la economía y la sociedad peruana. La nueva élite buscó productos euro-
peos mientras que los proyectos de modernización atrajeron una nueva ola de 
inmigración europea que incluía artesanos y trabajadores franceses en la segun-
da mitad del siglo.

54  Idem., 14/9/1825.
55  SHD, BB4 470, Moges al MCM, Chorillos, 27/3/1825 (recibido el 22/11/25).
56  Óscar Maúrtua «Chaumette des Fossés y el inicio de las relaciones franco-peruanas», 

Lima, 2014.
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Conclusiones

Las necesidades de expandir el comercio, luchar contra la piratería, equili-
brar la influencia británica y causar una fuerte impresión en las nuevas naciones 
explican por qué Francia mandó poderosas fuerzas navales en América y el Mar 
del Sur en 1820-25 y prestó gran atención a los asuntos peruanos a pesar de la 
ausencia de representación diplomática.

La invasión francesa de España en 1823 generó sospechas sobre los verda-
deros motivos de la presencia naval francesa en las Américas, y Bolívar temía 
una intervención francesa en favor del rey español reinstalado por su primo 
Borbón francés en Madrid. Sin embargo, ya pesar de fórmulas de cortesía o de-
claraciones comprometedoras en sentido contrario, la Armada francesa no fue 
en modo alguno aliada de España en América, a diferencia de lo que sucedió 
durante la Guerra de Sucesión española. El caso de la goleta General Quinta-
nilla demostró que Francia no coordinó su política con Madrid y siguió una 
estricta línea de neutralidad dictada por sus intereses económicos y la arraigada 
convicción de que España no podía prevalecer sobre los patriotas.

El caso de la Quintanilla ilustró también el problema de las definiciones 
entre buque de guerra, corsario y pirata, ya que la Quintanilla cumplía los tres 
criterios: el virrey afirmó que era la goleta de su rey, citando un decreto real; la 
Quintanilla tenía una comisión falsa como corsario y atacaba a los neutrales en 
lugar de a los beligerantes, como un pirata.

El comercio francés con Perú había sido peligroso y mucho menos renta-
ble que durante la Guerra de Sucesión Española. Pero la Marina francesa había 
tenido un propósito económico, modelando su papel en la Royal Navy, con ofi-
ciales navales que servían como agentes comerciales de facto y serían cónsules. 
Francia también fusionó sus estaciones del Pacífico y Brasil en 1825 para poner 
toda América del Sur bajo un solo mando, como Gran Bretaña.

Este apoyo naval allanaría el camino para que los comerciantes franceses 
se beneficiaran más tarde de los nuevos mercados y oportunidades emergentes 
en Perú y América Latina. Rechazando en un principio el destino de un agente 
comercial francés sin pleno reconocimiento, las autoridades peruanas lo acep-
taron como cónsul general en 1827, a la espera de 1852 y Napoleón III para 
obtener pleno reconocimiento diplomático.
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1821. EL NACIMIENTO DEL PODER NAVAL EN MÉXICO

Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz, Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla (España)

Introducción

Desde el nacimiento de la nación mexicana como patria independiente, 
esta tuvo una misión entre manos: velar por la soberanía de sus costas, reparti-
das en dos océanos como pocas naciones americanas surgidas de la monarquía 
hispánica. Por eso, desde siempre debió ser un objetivo prioritario formar una 
Armada capaz de cumplir cabalmente con la vocación marítima, así como con-
tar con la tecnología naval apropiada.

Es necesario señalar que, retomando al historiador Charles Tilly, la confor-
mación de un nuevo Estado autónomo (State-building) requiere cimentar sus ba-
ses en pilares institucionales fuertes apuntalados con una sana fiscalidad estatal 
y apoyada en otras entidades de gobierno que edifiquen el Estado de Derecho.1 

Pero el nacimiento de México, en la segunda década del siglo XIX, estuvo 
lejano de este marco ideal; ciertamente la inestabilidad política, el bandoleris-
mo, los pronunciamientos militares y la fragilidad del erario desviaron los inte-
reses de los gobiernos decimonónicos hacia el interior del territorio, ello clari-
fica las dificultades para mantener constante un proyecto de Armada Nacional. 

La historiografía naval clásica ha abordado el nacimiento de la Armada 
frecuentemente desde una óptica marcada por la historia de bronce.2 No obs-

1  Tilly detalla un proceso de concentración política y fortaleza burocrática en que un brazo arma-
do debe generar el «State Making» que consiste en eliminar todos los rivales internos que entorpezcan la 
extracción de recursos del Estado y que, a su vez, debe fortalecer los instrumentos fiscales para la centrali-
zación y el control legítimo de la fuerza. Tilly, Charles, «War Making and State Making as Organized Crime». 
En Peter B. Evans (ed.), Bringing State Back, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, pp. 169-187.

2  Por mencionar algunos exponentes destacados en orden cronológico: García, Raziel, Biografía 
de la Marina Mexicana, Secretaría de Marina, Ciudad de México, 1960; Bonilla, Juan de Dios, Historia Maríti-
ma de México, Editorial Litorales, Ciudad de México, 1962; Cárdenas de la Peña, Enrique, Educación Naval en 
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tante, el nacimiento de la Armada fue un proceso complejo desde la historia 
política y de la tecnología en México, mismo que está ligado con la historia 
de la provincia de Veracruz pero más íntimamente con su puerto, una historia 
naval poco conocida por los propios habitantes de la ciudad, es un gusto para 
mi compartirla, siendo oriundo jarocho.

1. El reto de San Juan de Ulúa

El día 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante al mando de Agustín 
de Iturbide entró en la Ciudad de México, al día siguiente se firmó el acta que 
consumó oficialmente la Independencia Nacional. Tras estos acontecimientos, 
el centenario gobierno del virreinato de la Nueva España quedó disuelto de-
finitivamente y las guarniciones militares españolas que se encontraban en la 
fortaleza de San Diego en Acapulco y San Carlos en Perote se rindieron incon-
dicionalmente. 

No obstante, esto no significó sumisión del total de tropas españolas que 
aún se encontraban en el territorio. En el puerto de Veracruz, la guarnición 
española al mando del brigadier José María Dávila, se negó a reconocer el mo-
vimiento de Iturbide; por ello, la noche del 26 de octubre de 1821 se trasladó 
al fuerte de San Juan de Ulúa y desde ahí decidió hacer resistencia en espera de 
nuevos refuerzos españoles del exterior.

La guarnición se componía de alrededor de 200 soldados, quienes tomaron la 
artillería de calibre de a 8 libras de la plaza de Veracruz e inutilizaron (colocando 
un clavo en la cazoleta) al resto que no pudieron trasladar, además se llevaron los 
fondos económicos existentes (90 mil pesos) en las cajas reales del Ayuntamiento. 

Instalado en la fortaleza de San Juan de Ulúa, entabló correspondencia con 
las autoridades reales de la Habana para recibir apoyo logístico, esta situación 
preocupaba a las autoridades de Ciudad de México, pero sobre todo a quienes 
tenían de frente a los cañones de la fortaleza, el grueso calibre de sus piezas (de 
a 24 libras) era una amenaza real pues en cualquier momento podían bombar-
dear la ciudad de Veracruz, bloquear su aduana.

 Empero, el brigadier español José María Dávila mantuvo un ambiente ar-
mónico con las autoridades de la plaza de Veracruz, al grado que en un primer 

México, Secretaría de Marina, Ciudad de México, 1967; Lavalle, Mario, La Armada en el México Independien-
te, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México/Secretaría de Marina, Ciudad 
de México, 1985.
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momento se permitió que mercaderes de la ciudad hicieran negocios abaste-
ciendo a los españoles instalado en Ulúa. Durante el resto de 1821 la situación 
fue de tensa calma, la realidad era que el gobierno mexicano carecía de todo 
para una acción militar contra la fortificación.

Sin bien, la Secretaría de Guerra y Marina fue creada el 4 de octubre de 
1821 -siendo su primer secretario fue el veracruzano José Antonio de Medina 
Miranda, teniente de navío retirado de la Armada española y ex contador de 
las Reales Cajas de las Provincias Internas de la Nueva España-. La realidad 
estaba marcada por la falta de personal militar calificado, no se tenía suficiente 
armamento de grueso calibre, ni fundiciones para hacer cañones, (de hecho, 
durante sus primeros dos años México solo contó con 68 piezas funcionales3). 
Tampoco se contó con un gran astillero y mucho menos poseía barcos de gue-
rra deseables, como navíos de línea, fragatas o corbetas artilladas.  

Es remárcale señalar que desde el 22 de febrero de 1822 se sucedieron 
múltiples deserciones de marinos y artilleros españoles de la guarnición de 
Ulúa, a nado o en bote arribaron a Veracruz para pasarse al bando mexicano. 
Muchos de ellos motivados por su ideología liberal, su aborrecimiento al régi-
men absolutista español y muchos más motivados por las enfermedades que 
comenzaron a agudizarse en la fortaleza.4

Mientras tanto el gobierno de la regencia comisionó al capitán de navío 
chileno Eugenio Cortés y Azúa a Estados Unidos de América para adqui-
rir algunos barcos para formar la escuadra que debía hacer frente a las tropas 
españolas apostadas en Ulúa. Los buques adquiridos por Cortés a partir de 
1822 fueron las goletas Iguala y Anáhuac, las balandras cañoneras Campechana, 
Chalco, Chapala, Texcoco, Orizaba, Tuxpan, Zumpango, Tampico, Papaloapan y 
Tlaxcalteca (portando piezas de artillería fabricadas en la fundición de hierro 
de Westham, Virginia) Si bien, el proyecto inicial contemplaba la adquisición 
de una fragata y ocho corbetas.5

3  Dato ofrecido por el Dr. Ramón Alonso Pérez Escutia (Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo) en su sesión: «México independiente: la república federal», Diplomado en Historia Militar de 
México, Dirección de Estudios Históricos del INAH, Ciudad de México, 11 de abril de 2018.

4  Ortiz, Juan, El teatro de la guerra: Veracruz, 1750-1825, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2008, p. 
238.

5  Lavalle, Mario, Memorias de Marina. Buques de la Armada de México. Acaecimientos nota-
bles.1821-1991, t. II, Secretaría de Marina, Ciudad de México, 1992, p. 5.
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El primero barco de guerra en arribar desde Delaware fue la goleta Iguala 
de 12 cañones, llegó a Veracruz el 17 de abril de 1822 piloteada por el capi-
tán norteamericano John Davis. De esta forma en Veracruz inició formalmen-
te la Marina de Guerra de México. Pero las condiciones de las embarcaciones 
no eran óptimas para entrar inmediatamente en operaciones, para octubre de 
1822 en Tlacotalpan se le montó a la goleta Iguala un cañón de 18 libras y 6 
carronadas del mismo calibre.6 (Artillería para apresar y no para hundir).

Las levas de marinería en Veracruz, Tuxpan, Tlacotalpan y Alvarado jun-
to a la política de contratar a marinos militares extranjeros (sudamericanos y 
anglosajones) y la conformación de una posición tecnológica naval más segu-
ra hicieron que las relaciones entre el gobierno mexicano, las autoridades de 
Veracruz y las de Ulúa se tensaran cada vez. El 10 de septiembre de 1822 el 
general Antonio López de Santa Anna se hizo cargo del gobierno de la ciudad 
de Veracruz y Dávila fue relevado del mando español de Ulúa por el brigadier 
Francisco Lemaur. (revisar los grados y títulos, deben ir en minúscula).

Bajo la responsabilidad de Lemaur se efectuó el primer bombardeo a la 
ciudad veracruzana en la madrugada del 27 de octubre de 1822, como reacción 
al engaño del General Santa Anna al hacerle creer que le entregaría la ciudad 
sin ninguna resistencia.  El 9 de noviembre de 1822 el gobierno mexicano le 
dio al brigadier Lemaur un ultimátum con plazo de 48 horas para abandonar 
la fortaleza de San Juan de Ulúa y de no hacerlo prohibiría todo el comercio 
del islote con buques españoles y cualquier otro que quisiera abastecerlos, este 
hecho fue un punto de inflexión hacia unas relaciones bélicas. 

Las disputas también incluyeron a la estratégica isla de Sacrificios, por 
entonces los barcos de la primera escuadrilla que comenzaban a patrullar la 
zona de Ulúa permanecían «a la vela» en tiempos de los llamados «nortes», 
dependiendo tan solo de sus anclas para resistir las inclemencias del tiempo, 
era de suma utilidad contar con una base en la Isla de Sacrificios para crear un 
fondeadero donde refugiarse.7

El 8 de agosto de 1823 el entonces Ministro de Guerra y Marina, General 
José Joaquín de Herrera (de origen jalapeño) giró instrucciones para que el 
General Guadalupe Victoria, recientemente designado Comandante General 

6  Ibidem, p. 4.
7  Ibidem, p. 5.
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de la Provincia de Veracruz, ocupara dicha isla poniendo a su disposición tres 
lanchas cañoneras ubicadas en Alvarado, tripuladas con todos los marinos dis-
ponibles, municiones y artillería. De Puebla se le enviaría del 8° Regimiento de 
Infantería compuesto de doscientas plazas y parte del 9° Regimiento. De esta 
manera, el gobierno negaba los derechos que Lemaur pretendía sobre la isla; 
sin embargo, el Brigadier realista se adelantó y tomó posesión española de la 
isla de Sacrificios el 21 de septiembre, significado una amenaza doble para la 
ciudad.

Ante esta situación la población veracruzana se congregó en la plaza de ar-
mas el 21 de septiembre de 1823 y solicitó a las autoridades fuera clausurada la 
puerta del muelle por la que se abastecían víveres a los españoles, terminando 
toda comunicación con la fortificación. Además, se comenzó a artillar Vera-
cruz en sitios estratégicos como Mocambo, el día 23 se erigió allí una batería 
de cuatro cañones bajo el mando de José María del Toro, quien arribó con 100 
elementos de infantería del ejército. En extramuros también se colocaron otras 
dos baterías de morteros.8

En respuesta, la ciudad de Veracruz sufrió el segundo bombardeo desde 
Ulúa el 25 de septiembre de 1823.  Tan solo en tres días, del 8 al 11 de noviem-
bre de 1823, se sufrió una la lluvia de cerca de 666 balas de cañón y 213 bom-
bas desde Ulúa, las baterías de Veracruz reaccionaron disparando a la fortaleza 
93 bombas y 139 balas de cañón, el resultado fue que más de 6,000 personas 
salieron de la ciudad, refugiándose en Xalapa, Orizaba y Alvarado. (Hecho que 
en 1826 dio el primer galardón de «heroica» a la ciudad).

Fue tal la cantidad de balas de cañón de hierro que cayeron sobre Vera-
cruz que el General Guadalupe Victoria tuvo una ingeniosa idea. Se comen-
zaron a recoger todas las balas que hubieran caído en las calles sin explotar 
para reciclarse, todo el material acopiado se usó para el establecimiento de una 
maestranza donde se produjeron municiones a bajo costo con que contestar al 
enemigo.  

cuyo precio es más ínfimo que lo que pueden costarnos a los que se traigan del 
Norte por haber aquí muchos materiales y cascos de bomba de que verificarlo. 

8  Cárdenas de la Peña, Enrique, Semblanza Marítima del México independiente, Secretaría de Ma-
rina, Ciudad de México, 1970, p. 51. 
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Esta medida ha sido tanto más vigente cuanto que casi no quedaba ninguna 
bomba de calibre 14.9 

Las fuerzas españolas continuaban abriendo fuego desde San Juan de Ulúa 
sin solución pronta en el horizonte. Desde el 30 de septiembre de 1823 el Ge-
neral Guadalupe Victoria había asumido el mando de las operaciones militares. 
Del Ministerio de Estado y Despacho de Guerra y Marina recibió la orden re-
servada de nombrar al capitán de fragata José María Tosta como jefe del Depar-
tamento de Marina y de la Escuadra Naval de Veracruz. 

Las autoridades militares actuaron en conjunto con las civiles en el res-
guardo y orden de la población. Las medidas eran tan extraordinarias como la 
situación: 1) toda persona civil o militar que intentará robar seria fusilada 2) 
las viviendas debían tener sus puertas abiertas hasta la media noche para darle 
refugio a los transeúntes 3) la autoridad militar tenía la obligación de auxiliar a 
los civiles en caso de explosiones, incendios, derrumbes de edificios y rescate 
de heridos.10

Las fuerzas mexicanas disparaban en menor medida contra la fortaleza de 
San Juan de Ulúa, el poder de fuego que podía hacerse desde las baterías de 
Mocambo o el disparo de la artillería de los barcos de guerra mexicanos era 
limitado para hacer daños a la fortificación. La única estrategia era evitar los 
abastos marítimos para las fuerzas españolas mediante un cerco de embarca-
ciones de guerra.

La declaración formal de bloqueo naval por parte de México se hizo el 25 
de octubre de 1823, a través de la cual se obligaba a los buques españoles a salir 
de los puertos mexicanos en un periodo de 24 horas o de lo contrario serían 
hostilizados por los buques nacionales y los barcos aliados de la Gran Colombia  
(tras la firma del Tratado de Amistad, Unión, Liga y Confederación Perpetua 
el 3 de octubre); prohibía a todos los establecer relaciones con la guarnición 
de San Juan de Ulúa; los buques ibéricos que no cumplieran con este decreto y 
que intentaran llegar a otro puerto nacional o de Colombia serían apresados. El 
29 de octubre el general Guadalupe Victoria apuntaba sobre el bloqueo naval:

9  Archivo Histórico de la Defensa Nacional (en adelante AHDN), exp.211, f.128-129, de Guadalu-
pe Victoria al Ministro de Guerra, 29 de noviembre de 1823.

10  Ortiz, Juan, op. cit., p. 231.
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Debo decir a ver en honor de nuestra marina, que ahora que los vientos y demás 
inconvenientes que había lo han permitido, se han aproximado a la fortaleza 
enemiga e incomodado bastante, situándose después a la entrada de los cana-
les del norte y sur, en donde permanecen según convine con el comandante del 
departamento [de marina] para asegurarnos mejor que no se les introduzca 
ninguna clase de víveres.11

Así, en octubre de 1823 el arribo a Ulúa de la fragata española Fama que 
venía desde Cádiz fue impedido por la goleta de guerra mexicana Iguala.12

Mientras tanto, la población de Veracruz tuvo que resistir el bombardeo 
hasta fines de 1823. Desde el segundo día empezó a sufrirse escasez productos 
básicos en la ciudad pues las casas comerciales trasladaron rápidamente sus 
productos a Xalapa, Córdoba y Orizaba. Dos meses después, en correspon-
dencia entre Guadalupe Victoria y el Ministro de Guerra y Marina, de fecha 21 
de noviembre, se daba testimonio de que la situación de abastos de la ciudad 
era precaria y que no se estaban recibiendo apoyos necesarios, ni del resto de la 
Provincia de Veracruz ni de otras partes de la nación:

Una y repetidas veces tengo significado a ver de la absoluta necesidad de que 
el gobierno haciendo esfuerzos, proporcionase los auxilios necesarios para la 
defensa de esta plaza y su provincia, en que se halla altamente comprometido 
el honor y seguridad de la nación, pero hasta hoy hemos visto con dolor que 
después de una continuada lucha de 58 días, ciertamente desigual, han sido 
vanas nuestras esperanzas. Yo jamás me meteré a juzgar la conducta del gobier-
no, pero puedo asegurar que si los mejicanos continuamos viendo con tan fría 
indiferencia la suerte de una nación a que pertenecen desde luego no quieren ser 
libres.13

El general Guadalupe Victoria trataba infructuosamente de conseguir fri-
joles, chiles, manteca, verduras y jamón para las guarniciones militares de Vera-

11  AHDN, exp.210, f.115, de Guadalupe Victoria al ministro de Guerra, Veracruz, 29 de octubre de 
1823.

12  Ortiz, Juan, op. cit., pp. 235-236.
13  AHDN, exp. 2011. f. 71-72, de Guadalupe Victoria al ministro de Guerra, Veracruz, 21 de noviem-

bre de 1821.
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cruz. En general la insuficiencia de alimentos frescos debilitó el sistema inmu-
nológico de todos sus habitantes y fue caldo de cultivo para las enfermedades, 
durante el bombardeo una epidemia se cobró una tercera parte de la población 
jarocha y en palabras de Juan Ortiz Escamilla «temían más a la epidemia y a la 
hambruna que a las balas de cañón».14 

Al comienzo del bombardeo, lanchas cañoneras con frecuencia salían de 
Ulúa para realizar rápidos ataques hacia el muelle de Veracruz y el baluarte de 
la Concepción, pero todas las incursiones fueron rechazadas con éxito por los 
defensores mexicanos.15 Con el paso del tiempo, la falta de víveres en Ulúa y 
la muerte continua de los españoles a causa de la fiebre amarilla, obligó al bri-
gadier Lemaur a adoptar una actitud más diplomática y cesar paulatinamente 
el bombardeo, pero el ya Triunvirato16 mantuvo la postura de no permitir la 
entrada de víveres hasta no conseguir la rendición.

Hubo ceses temporales del bombardeo a casusa de lluvias o «nortes», 
pero también a causa de acontecimientos religiosos. El 12 de diciembre de 
1823 tanto el bando mexicano como el español hicieron un breve cese al fuego 
en honor a la celebración del día de la virgen de Guadalupe, el parte de guerra 
del día siguiente escrito por Guadalupe Victoria, resguardado en el Archivo 
Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, señala:

[…] a las seis de la mañana hizo saludo la plaza con baja y el enemigo el mis-
mo tiempo verificó el suyo, sucediendo lo mismo a las doce y al ponerse el sol, en 
cuyos tres saludos, después de concluidos, hubo algunas bombas.17

Es necesario resaltar que, desde un plano mucho más terrenal, ese mismo 
día de la virgen de Guadalupe fue aprovechado por los comisionados del go-
bierno británico (Leon Harvey, Henry Ward y Charles O’Gorman) para intro-
ducir armas y municiones vendidas al gobierno mexicano.18

14  Ortiz, Juan, op. cit., p. 231.
15  Idem.
16  A la renuncia del emperador Agustín de Iturbide el 19 de marzo de 1823, se integró un órgano 

administrativo formado por los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, el 
cual recibió el nombre de «Gobierno Provisional del Triunvirato».

17  AHDN, exp. 212, f. 75, de Guadalupe Victoria al ministro de Guerra, Veracruz, 13 de diciembre 
de 1823.

18  Ortiz, Juan, op. cit., p. 231.
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Aún con el enfriamiento de los ataques a la ciudad, las fuerzas españolas de 
Ulúa continuaron tratando de organizar expedición para afianzar su posición y 
destrabar el bloqueo. En un intento por hacerse de nuevo de la Isla Sacrificios, 
el 18 de marzo de 1824 el Brigadier Lemaur envió dos botes, que no pudieron 
llegar debido a los disparos de la batería cañones de Mocambo. Esto provocó 
un tercer bombardeo contra Veracruz que tomó desprevenidas a las autorida-
des y a la población en general, este duro hasta el día 21 de marzo. En Mocam-
bo se había instalado además de la artillería y un hornillo para aplicación de la 
conocida como «bala roja», tecnología destructiva incendiaria.

Aunque el estado del poder artillero mexicano era aún limitado, en la me-
moria rendida por el ministro de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, 
José Joaquín Herrera, se detalla la carencia general de artilleros navales, que 
estos debería salir de los cuadros de infantería de Marina aún por crearse «que 
de ella podrá designarse las que deba poseer el conocimiento práctico del ma-
nejo de artillería, en que se ejercitarán exclusivamente y con la más escrupulosa 
atención».19

Por órdenes del general Manuel Rincón, José María Tosta tomó el 8 de 
noviembre de 1824 Sacrificios, acondicionó un espacio para el anclaje seguro 
de las naves que llegaría a apoyar al bloqueo y comenzó a artillar la zona con 
parapetos improvisados. Obligando a los barcos de abasto españoles a anclar 
lejos en las islas de la Blanquilla e isla Verde, para desde allí en pequeños botes 
llevar la carga a San Juan de Ulúa.20

No obstante, la situación de la Escuadra naval Nacional era aún penosa, ya 
que se continuaba con escasos fondos para equiparla con artillería y la tripula-
ción aún era escasa, teniendo continuamente barcos vacíos pues las tripulacio-
nes se llevaban de uno a otro según las circunstancias.

2. La consumación naval de la independencia

En diciembre de 1824, después del reconocimiento de la Independencia 
de México por el gobierno de Inglaterra, el ministro Mariano Michelena logró 
conseguir un préstamo con la Casa inglesa «Barclay» (no creo que deba ir en-
tre comillas ni en cursiva, es nombre propio), con el que se pudo comprar en 

19  Lavalle, Mario, op. cit., p.3 5
20  Ortiz, Juan, op. cit., p. 232.
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Londres algunos buques de guerra de mayor calado aunque usados, todavía 
resultaban las fragatas Libertad y los bergantines Bravo y Victoria, Mismos que 
llegaron ente junio y julio de 1825.

Seis meses antes, el 28 de enero el brigadier Francisco Lemaur fue relevado 
del mando de las fuerzas españolas de Ulúa, entrando el brigadier José Cop-
pinger. Habían pasado casi cuatro años de amenaza a Veracruz, pero las fuerzas 
nacionales aún contrarrestaban. El 5 de enero de 1825 la goleta Anáhuac y la 
balandra Tampico persiguieron a un pailebot norteamericano que amagaba con 
abastecer a Ulúa, la refriega se detuvo por la tarde debido a un fuerte «norte» 
pero finalmente el barco extranjero fue hundido por los disparos de los caño-
nes del Baluarte de la Concepción y de Santiago.21

El gobierno mexicano había mantenido provisionalmente la Comandan-
cia General del Departamento de Marina de Veracruz y de la escuadra naval 
bajo la dirección del primer teniente de la Armada Francisco García, pero el 16 
de agosto de 1825 el cargó recayó en el capitán de fragata Pedro Sainz de Ba-
randa y Borreyro. Este tenía una larga trayectoria como marino y artillero naval 
de la Armada española, destacando su participación 20 años atrás –cuando era 
un joven guardiamarina- en una de las batallas navales más importantes de la 
historia, a bordo del navío San Ana combatió contra el navío británico Royal 
Sovereign en la batalla de Trafalgar en 1805.

Mientras tanto, desde La Habana se dio un nuevo intento por proveer de 
víveres a Ulúa, el 19 de septiembre de 1825 zarpó un convoy español integrado 
por las fragatas Santa Sabina y Santa Casilda y la corbeta Aretusa, acompañadas 
de dos bergantines mercantes. Para el 5 de octubre los buques fueron avistados 
pero un temporal les disipó al día siguiente, la escuadra mexicana, fondeada 
en Sacrificios se alistó para un posible combate.  En la madrugada del 11 de 
octubre, próximo a la Isla de la Blanquilla, la avanzada española se acercó a la 
escuadra mexicanas; integrada por la fragata Libertad, los bergantines Victoria 
y Bravo, las balandras Papaloapan, Tampico, Orizaba y Chalco, además del pai-
lebot Federal.

El riesgo de un combate naval podía ser asumido por México ya que los 
cañones de las fragatas españolas se equilibraban con los de la fragata Libertad 
y los de los bergantines Bravo y Victoria; los de la corbeta española Aretusa po-

21  Ortiz, Juan, op. cit., p. 244.
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dían ser enfrentados con los de la goleta Iguala y los de las balandras Tampico y 
Orizaba; quedando de reserva el pailebot Federal y la balandra Chalco

La escuadra española decidió retirarse de las inmediaciones de Ulúa para 
regresar a La Habana, Cuba. La historiografía mexicana producida desde ám-
bitos institucionales sentencia el hecho como una clara victoria del naciente 
poder naval mexicano, no obstante habría que tomar el acontecimiento con 
más precaución. Para dar una perspectiva, en septiembre de 1825 el ministro 
de Hacienda Ignacio Esteva realiza una inspección a la flota mexicana en Vera-
cruz y sentencia:

Visité la fragata Libertad, los bergantines Bravo y Victoria y las fortificaciones de la 
isla de Sacrificios. La libertad es un buque regular, pero sus marineros no llegaban 
a diez; su policía era la peor y su cuenta y razón la más embrollada. El Bravo se 
estimó como buque de primera marcha, pero tan débil que pasaría su muro un tiro 
de pistola: su artillería de a 6 [libras]; el cureñaje malo; su capitán más apto que el 
de la Libertad. El Victoria es en todas sus proporciones un buque inmejorable; tiene 
buen jefe. Los parapetos de la isla [de Sacrificios] destruidos; su artillería buena; su 
cureñaje una tercera parte menor que su calibre; todas las hornillas de bala roja sin 
armar, la tropa del 9 [Regimiento de infantería] poco cuidada.22

Las fuentes españolas, como los expedientes del Archivo General de In-
dias de Sevilla con signatura «Cuba 2049»/ «Correspondencia dirigida por 
el Comandante General de Marina al Capitán General de Cuba, D. Francisco 
Dionisio Vives»; y «Ultramar 140»/ «Socorro enviado a San Juan de Ulúa», 
señalan que la retirada se debió a las condiciones climáticas, fuertes vientos 
que les hicieron que los españoles temieran la perdida de la carga (alimentos, 
municiones y artillería), por lo que decidieron regresar Cuba sin haberse topa-
do directamente con la Armada mexicana. Esta decisión le costó la suspensión 
del empleo de comandante de la fragata española Santa Casilda a Fernando 
Dominicis, por Real Orden girada en Madrid del 31 de enero de 1826. 

A fines del siglo XIX el clásico historiador naval español capitán de navío 
Cesáreo Fernández Duro apuntó lo siguiente sobre el acontecimiento:

22  Library of Congress, Esteva Rasgo, pp. 35-35, citado en Ortiz, Juan, op. cit., pp. 244-245.
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los mejicanos, contando con escuadrilla recientemente organizada bajo la di-
rección del comodoro David Porter, antiguo oficial de la Marina de los Estados 
Unidos, por lo que se hacía difícil proveer y auxiliar al castillo de San Juan de 
Ulua, bloqueado constantemente. Dos veces lo verificó Laborde con su división, 
sin que los enemigos se determinaran á oponérsele; la tercera, dando la vela 
desde la Habana con las fragatas Sabina, Casilda, Aretusa y dos transportes no 
tuvo tan buena suerte. Sufrieron huracán el 27 de Septiembre de 1825, con el 
que desarboló la primera, obligándola á arribar, y dispersas las otras, no deter-
minándose á proseguir aisladas en su comisión.23

Lo cierto es que, ante la pérdida de este auxilio español, se tuvo que acce-
der a la entrega de la fortaleza de Ulúa. El 17 de noviembre de 1825 se firmó el 
acta de capitulación y cuatro días después, el Brigadier Coppinger y su Estado 
Mayor se embarcaron rumbo a Cuba a bordo del bergantín de la Armada Na-
cional Victoria, llevaba como rehenes a los coroneles Ciriaco Vázquez, vera-
cruzano, y Mariano Barbabosa.  Finalmente, el día 23, respetando los acuerdos 
de capitulación, en Ulúa, se arrió la bandera española y cerca del mediodía se 
izó la bandera mexicana junto con el disparo de veintiún cañonazos. De esta 
forma concluyó la ocupación por parte de la corona española de Veracruz, ac-
ción conjunta de la naciente marina de guerra mexicana y la resistencia de la 
población local.24

Consideraciones finales

Mantener una Armada Nacional debió ser una necesidad primordial más 
allá de la consumación de la independencia de México en 1821, pero las difi-
cultades fueron múltiples a medida que la economía y la política nacional se 
convulsionaban. Aun así, éste se entendía como la base de los intereses nacio-
nales y el primer escudo defensivo de la soberanía. En 1825, la posición de la 
Secretaría de Guerra y Marina de México estaba señalada con claridad en su 
discurso presentado a las Cámaras que la situación política de la República, 
pues «le impone la necesidad de estabilizar prevenida para repeler con abso-

23  Fernández, Cesáreo, Historia de la Armada española desde la unión de Castilla y de Aragón, t. IX, 
Instituto de Historia y Cultura Naval, Madrid, 1903, p. 247.

24  Aunque el reconocimiento jurídico de la Independencia de México por parte de España se 
registró hasta fines de 1836 dentro del Tratado Santa María – Calatrava.
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luta seguridad cualquier ataque exterior. La República le impone la necesidad 
de mantenerse preparado para repeler con absoluta seguridad cualquier ataque 
externo».25

A poco más de doscientos años de su creación, la Marina de Guerra de 
México se presenta como un pilar institucional. Pero es necesario comprender 
su convulso nacimiento y el retraso en su crecimiento durante el siglo XIX para 
resaltar la importancia de desarrollar un poder marítimo por parte del Estado-
nación, teniendo una visión histórica y estratégica en su conjunto de su políti-
ca, economía y sociedad. Desarrollo a través del mar.

25  Memoria del Secretario de Estado y del despacho de la Guerra, presentada a las cámaras en enero 
de 1825, México, imprenta del Supremo gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en Palacio, 1825, pp. 
9-10.
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EL COMPONENTE NAVAL EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR IMPERIAL DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX1

Pablo Guerrero Oñate, Universidad de Alcalá (España) 
Rodrigo Escribano Roca, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)

Introducción

El 15 de febrero de 1849, La Nación de Madrid publicó un artículo sobre 
los efectos y consecuencias nefastas para España que dejó la batalla de Trafal-
gar. Manuel Marliani, político progresista y autor del escrito señaló que esta 
había generado «una profunda herida, que hace casi medio siglo se abrió y 
todavía está manando sangre… cuya inmarcesible gloria es el único consuelo 
que nos quedaba después de aquel gran desastre por donde principió la nunca 
interrumpida serie de nuestros males».2

El «gran desastre», como indica la cita, implicó que la posición del país en 
el concierto geopolítico internacional se viera eclipsada por la presión y poder 
del Reino Unido, Francia y, paulatinamente, Estados Unidos. En general, la his-
toriografía ha considerado que, a partir de lo acontecido en octubre de 1805, 
el evidente debilitamiento del poder naval español contribuyó a que el país 
perdiese su posición como nación de primer orden y, por consiguiente, queda-
se aislado del ágora política internacional durante lo que restaba de siglo.3 No 
obstante, una relectura de los debates parlamentarios, la prensa, los discursos 
ministeriales y, con ello, de los objetivos de la política exterior impulsada por la 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto Fondecyt de Iniciación «La Expedición 
del Pacífico y la Guerra hispano-sudamericana en los imaginarios geopolíticos de la España liberal (1860-
1866)», financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación de Chile, con referencia: Fondecyt N° 11200245.

2  Marliani, Manuel, «Combate de Trafalgar. Artículo I», La Nación, 15 de febrero de 1849.
3  Cerezo Martínez, Ricardo, «El fracaso de la política naval de la Restauración», Cuadernos mono-

gráficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, Jornadas de Historia Marítima, Ciclo de conferencias, N° 32, 
1998, p. 45.
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Corona, permite visualizar un fenómeno de no poca relevancia: en las décadas 
siguientes a este evento, a pesar de las coyunturas desfavorables, en el país se fa-
voreció un proyecto ideológico de regeneración naval vinculado a los objetivos 
del panhispanismo, el iberismo y el imperialismo liberal español.

En este sentido, para la inteligentsia y políticos españoles, los océanos po-
seían un enorme peso estratégico para la recuperación de la posición del país y 
la Monarquía en la escena internacional. Si bien su apuesta por el mar era arries-
gada, fue vista como sumamente necesaria si se pretendía recuperar y mantener 
un papel relevante en el dinámico siglo XIX. Así, se volvió natural el convenci-
miento de la necesidad de contar con una renovada y moderna Armada Real, 
clave para la regeneración transatlántica de España. Sin embargo, esta regenera-
ción no implicaba la restitución de la soberanía sobre el continente americano, 
muy por el contrario. La idea era que, mediante una moderna Marina, se podía 
forjar un segundo imperio español basado en el dominio de los mares. Fungía 
este como un aspecto primordial para asegurar la conservación de las restantes 
posesiones coloniales y el fortalecimiento del comercio español, consolidando 
así las esferas de poder formal e informal en Hispanoamérica,4 África y Asia.

De este modo, el impulso español al poder naval,5 favorecería, por un lado, 
la comunicación y defensa de las distintas partes del reino y, por otro, cimenta-
ría nuevas formas de vinculación diplomática6 con sus antiguas y aún existen-
tes posesiones ultramarinas, focos del programa ideológico que motivó estos 
esfuerzos.7 

4  Empleamos este término en lugar de «Latinoamérica» conscientes del acervo de sentidos ideo-
lógicos que lleva consigo el concepto. Sin embargo, la elección de utilizarlo se debe a que, en las fuentes 
españolas de la época, que son las que se abordan, es el más común.

5  Jenks, Timothy, Naval Engagements: patriotism, Cultural politics, and the Royal Navy, 1793-1815, 
Oxford University Press, Oxford, 2006; Land, Isaac, War, Nationalism, and the British Sailor, 1750-1850, Pal-
grave Macmillan, Nueva York, 2009; Lambert, Andrew, «Now Is Come a Darker Day: Britain, Venice and the 
Meaning of Sea Power». En Taylor, Miles (ed.), The Victorian empire and Britain’s maritime world, 1837-1901: 
the sea and global history, Palgrave Macmillan, Houndmills-Nueva York, 2013, pp. 1-16.

6  Una definición de diplomacia tradicional señala que esta es «aquella actividad ejecutora de la 
política exterior de un sujeto de derecho internacional, al servicio de los intereses nacionales o generales 
de la sociedad internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos del 
mismo, ante otro u otros sujetos de derecho internacional, para, por medio de la negociación alcanzar, 
mantener o fortalecer transaccionalmente la paz». Vilariño, Eduardo, Curso de Derecho Diplomático y Con-
sular, Tecnos, Madrid, 2007, p. 79.

7  Los catalejos entonces se orientaron hacia la búsqueda de una renovada política naval, ca-
paz de sustentar una hegemonía marítima que permitiese la defensa de los intereses españoles en sus 
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En consecuencia, se inició un largo y muchas veces infructuoso debate en 
las esferas de poder sobre la necesidad de regenerar la Marina, habida cuenta 
de la revolución en los fundamentos estratégicos, tácticos y tecnológicos del 
poder marítimo8 que se experimentaba en aquellas décadas.9 

Lo novedoso, a diferencia de lo practicado en el siglo anterior que fomen-
taba la subordinación de la estrategia al poder naval,10 sería que la actuación de 
los medios navales se vería en un sentido más amplio. Es decir, no solo como 
instrumento al servicio de la diplomacia de las cañoneras11 -empleada por las 
potencias europeas y norteamericana-12 sino también como un complemento 
en tiempos de paz para sostener la estrategia, defender los intereses marítimos 
y contribuir a la diplomacia nacional.13 La prensa también se hacía eco de la 
necesidad de recuperar y mantener un poder naval y marítimo adecuado para 
tales fines. En 1862, La Época, periódico unionista, planteaba que, si España 

ex posesiones americanas (independizadas definitivamente en 1824), asegurar el dominio de las islas 
mediterráneas y Canarias, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, aún bajo su soberanía en lo que restaba de 
centuria y, de este modo, restituir a España su categoría de potencia marítima y comercial decimonónica. 
Dik Dovgiallo, Evgueni, «América Latina en la mira de la estrategia naval rusa a finales del siglo XIX. 1873-
1898», Signos históricos, 2002, n.o 8, (pp. 109-136), p. 109; Vila González, Manuel, «La génesis ibérica del 
moderno poder naval», Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 2020, Vol.  6, N° 2, (pp. 235-252), 
p. 252.

8  Hablar de poder marítimo no se trata solamente de qué se requiere para utilizar el mar, sino 
también de la capacidad para influir en el comportamiento de otras personas o cosas a través de lo que se 
hace en o desde el mar. Till, Geoffrey, Poder Marítimo: una guía para el siglo XXI, Instituto de Publicaciones 
Navales del Centro Naval, Buenos Aires, 2007, pp. 25-26.

9  Black, Jeremy, Naval warfare: A Global History since 1860, Rowman & Littlefield Publishers, Lan-
ham, MD, 2017, pp. 14-15.

10  Valdez-Bubnov, Iván, «La representación historiográfica de la guerra en el mar en el largo siglo 
XVIII: pensamiento táctico y estratégico, navalismo y metodologías de vanguardia en el siglo XXI», Cuader-
nos diociochistas, 2020, N° 21, (pp. 235-267), p. 244.

11  Entendemos diplomacia de las cañoneras al método por medio del cual los países que po-
seen fuerzas militares más poderosas presionan a otros en el momento de establecer una negociación, 
para dar satisfacción a sus intereses o de sus aliados. De este modo, se generan negociaciones bilaterales 
sometidas y regidas por la imposición del poder militar de uno sobre otro. Cable, James, Diplomacia de 
las cañoneras. Empleo político de fuerzas navales limitadas, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1977; Gómez-
Escalonilla, Lorenzo, «Los dilemas de un propagandista reticente. El caso de Estados Unidos». En Elisa 
Gavari y Francisco Rodríguez (coords.), Estrategias de diplomacia cultural en un mundo interpolar, Editorial 
Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2015, p. 78.

12  Graham-Yooll, Andrew, Imperial Skirmishes: War and Gunboat Diplomacy in Latin America, Signal 
Books, Oxford, 2002; Shawcross, Edward, France, Mexico and Informal Empire in Latin America, 1820-1867, 
Palgrave Macmillan, Bloomington, 2018.

13  Vila González, Manuel, La génesis ibérica… op cit., p. 252.
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aspiraba a ocupar nuevamente su puesto entre las grandes potencias, debía fo-
mentar una potenciación naval que le permitiese «hacer oír su voz en cualquier 
parte á donde sus intereses la lleven».14 

Por estas razones, este estudio pretende analizar el desarrollo del pensa-
miento naval español desde la década de 1830 hasta el envío de la Escuadra del 
Pacífico en 1862. Se postula que la regeneración del poder imperial a través de 
la promoción de la Marina de guerra se convirtió en un tema de interés nacio-
nal debatido por los sucesivos gobiernos españoles para encarar la situación 
nacional-internacional. Bajo esta mirada histórica, visualizaremos el proceso 
de renovación marítimo-naval que vivieron el imperio español y su Real Ar-
mada durante el período en cuestión. A lo largo de este se sucedieron periodos 
de debilidad y una recuperación extraordinaria. Empezaremos por analizar el 
concepto de poder marítimo, para luego interiorizarnos en las circunstancias 
que motivaron este esfuerzo de restauración y finalmente, presentar un cuadro 
de evoluciones de la política navalista, las discusiones en torno a su desarrollo 
orgánico y los esfuerzos de los diferentes gobiernos que demandaban un poder 
naval fuerte como instrumento de mantención y constitución de una nación 
poderosa con intereses imperiales y marítimos.  

1. Los fundamentos de la renovación marítima y naval española

Cuando el mar no solo bordea un país y le ha otorgado una posición geo-
estratégica privilegiada, sino que además lo divide en dos o más puntos geo-
gráficos distantes, como era el caso de la monarquía hispana, entonces el domi-
nio de este no solo es importante, sino vitalmente necesario. Fue así como en 
los círculos dirigentes españoles, se volvió fundamental la idea de recuperar el 
control oceánico perdido a principios del siglo XIX. Los intelectuales y políti-
cos españoles proyectaron un poder naval que permitiese el control de las vías 
que conectaban a la Península con sus posesiones ultramarina. La Real Armada 
debía servir como garante de las vías de comunicación comercial, a la vez que 
debía limitar o impedir el aprovechamiento de estas a las fuerzas de las nacio-
nes hostiles. La marina de guerra debía constituirse en una póliza de seguro 
para la mantención del tráfico marítimo con las colonias y como herramienta 

14  «Avances de la tecnología marítima europea», La Época, 1 de mayo de 1862, p. 3.
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para sostener relaciones fructíferas con aquellos territorios que se considera-
ban parte de la esfera hispánica.

En este contexto, el repunte en la mentalidad marítima del país se conso-
lidó como el fundamento para el resurgir de la Marina. Triunfó la idea de que 
uno de los medios más adecuados para restituir el vínculo transatlántico entre 
las ex posesiones hispanas y la Corona era una fuerte y moderna marina de gue-
rra15. Esta reactivación del interés español por aquellos territorios se culminó 
al amparo de una renovada política intervencionista por parte de la Unión Li-
beral entre 1858 y 1863. De este modo, con el pabellón izado en lo más alto de 
los mástiles de los buques españoles, se relanzaría simbólicamente la política 
exterior del país,16 siendo uno de sus destinos preferentes sus antiguos domi-
nios imperiales. Ello, constituyó a su vez evidencia de la arraigada conciencia 
imperial que seguía presente en las élites hispanas y que evocó la memoria del 
pasado colonial del país, ocupando América un papel fundamental en la confi-
guración de este renacer. 

En este sentido, América constituyó en el siglo XIX, un elemento indis-
pensable en la continuidad nacional hispana, sobre el cual se vindicó un dere-
cho de paternidad. Su influencia se vio en las culturas políticas peninsulares, así 
como en las narrativas historiográficas. Por un lado, constituyó una manifesta-
ción presente de un pasado digno de ser emulado por la grandeza de sus haza-
ñas y por constituir parte importante de la conciencia e identidad española.17 
Pero, sobre todo, por erigirse como símbolo de una memoria imperial nostálgi-
ca, que, a partir de la búsqueda de explicaciones a los errores cometidos, llevó 
a la configuración y planteamiento de propuestas regeneracionistas orientadas 
a la recuperación de territorios que resultaban ajenos a la nación moderna.18

 Fue así como se consideró que la renovación del poder marítimo y naval 
contribuiría decisivamente a la consecución y restitución de la posición geoes-

15  Pérez Vejo, Tomás, «España en el mundo». En Jordi, Canal, Historia contemporánea de España, 
Fundación Mapfre, Madrid, 2017, p. 78.

16  Artola, Miguel, Historia de España. La burguesía revolucionaria (1808-1874), Vol.  V., Alianza Edi-
torial, Madrid, 1990, p. 263.

17  Rina Simón, César, «Proyección exterior, hispanoamericanismo y regeneración nacional en la 
península ibérica en el siglo XIX», Historia Mexicana, 2018, Vol.  67, N° 4 (pp. 1597-1631), p. 1602.

18  Sepúlveda Muñoz, Isidro, El sueño de la madre patria: hispanoamericanismo y nacionalismo, Am-
bos mundos, Fundación Carolina y Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Madrid, 2005, pp. 
91-92.
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tratégica de privilegio que poseyó desde antaño el país, estableciendo un nue-
vo y sólido presente para la Monarquía Hispana. Así, el poder naval se orientó a 
la recuperación de la influencia española en sus antiguos dominios de ultramar 
y a defender, en caso de conflicto, su soberanía y a sus compatriotas donde fue-
se que estos estuviesen amenazados.19

Cabe señalar que hablar de poder naval en estricto sentido militar se refie-
re solo a la flota de guerra. Constituye el medio coercitivo de un Estado para 
hacer preservar sus intereses y garantizar el derecho al mar que este posee. En 
este sentido, se constituye en el instrumento de poder del Estado-nación para 
proteger y preservar los activos marítimos e intereses del país.20 

Esta idea, recogida posteriormente por Alfred Mahan, llevaría a considerar 
que, a lo largo de la historia de las naciones, el poder naval se ha presentado 
como una constante vital para el engrandecimiento, prosperidad y seguridad 
nacional.21 Pero, en la medida que avanzaba el siglo XIX y las nuevas tecno-
logías náuticas evolucionaban, se entendió que este poder por sí solo no sería 
suficiente sin el establecimiento de un estrecho vínculo con todo un aparataje 
secundario de apoyo y soporte logístico. 

En este sentido, el éxito de cualquier despliegue de la marina de guerra 
debía acompañarse y justificarse como complemento de una poderosa marina 
mercante y de pesca, así como sustentada por una vanguardista industria naval, 
maestranzas e instituciones de formación de la marinería y oficialidad. De este 
modo, el poder naval se transformaría en un instrumento más, que, desde lo 
económico, diplomático y cultural, formó parte del poder marítimo del país.22 

En definitiva, el poder marítimo sería el conjunto de fuerzas navales mi-
litares, flota pesquera, mercante e industria naval que, siendo fundamentales 

19  Escribano Roca, Rodrigo y Guerrero Oñate, Pablo «Navalismo y panhispanismo como horizon-
tes de regeneración imperial en España (1814-1862)», Anuario de Estudios Americanos, 2022, Vol.  79, N°  1 
(pp. 205-238), p. 207; Vila González, Manuel, «El contraejemplo español al poder naval de Mahan», Cuader-
nos de Pensamiento Naval, 2020, Vol.  20, Núm. 29 (pp. 85-98), p. 86.

20  Scheina, Robert, Iberoamérica: una historia naval, 1810-1987, Editorial San Martín, Madrid, 1991, 
p. 15.

21  Mahan, Alfred, The Influence of sea power upon history 1660-1783, Little, Brown and Company, 
Boston, 1918, p. 13. 

22  Chocano, Guadalupe, «Decadencia del poder naval e imperio marítimo español desde el siglo 
XVII. Política de protección y fomento de las industrias navales», XXV Congreso 500 años de la Casa de Con-
tratación en Sevilla, 2004, (pp. 991-1031), p. 992.
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para toda nación marítima, se erigen como medios indispensables para con-
quistar y mantener el dominio del mar.23 El objetivo del mismo es definir el pa-
pel de las fuerzas navales y elaborar estrategias para su uso: el rol de los buques 
de la Armada se centra principalmente en la protección de las líneas marítimas 
de comunicación, con el fin de garantizar y facilitar el comercio, la prosperidad 
económica y las relaciones internacionales entre Estados, mediante la disua-
sión y el empleo de la diplomacia en tiempos de paz, siendo a la vez, un recor-
datorio tangible del poder naval disponible para la defensa y búsqueda a través 
del uso de la fuerza de los intereses nacionales.24 

Es así como la construcción de una marina militar debía ir necesariamen-
te respaldada por fuertes intereses fácticos persuadidos de su necesidad para 
la consecución y mantención de los objetivos nacionales. Sin marina mercan-
te, sería imposible un desarrollo sostenido de la Real Armada y viceversa. Por 
ende, los fundamentos sobre los que se erigió el cambio de la cultura maríti-
ma25 y pensamiento naval26 en España durante el siglo XIX, estuvieron condi-
cionados por la convicción de que la creación de un mayor número de buques 
de guerra debía ser el primer paso, tras el cual los objetivos debían focalizarse 
en la constitución del necesario apoyo logístico, mantención y existencia de 

23  El ministro español Joaquín Sánchez de Toca define en su Ley de Escuadra de 1903 al poder 
naval como «aquel que no consiste solo en la fuerza naval militar, no puede adquirirse y sustentarse sino 
como una resultante de todo el organismo marítimo de una nación. Empieza en la más modesta industria 
pesquera, profundiza sus raíces en todo lo que es uso y aprovechamiento del mar, y desde sus litorales se 
extiende luego a abarcar, en su crecimiento de industrias y navegaciones, todos los elementos que repre-
sentan fuerzas sociales de producción, construcción, fabricación y tráfico generadores de la vida intensa 
de una vigorosa constitución marítima. Así el poder naval de una nación se determina por toda la orgánica 
y compleja red de intereses y actividades mediante las cuales puede llegar a la potencialidad económica 
que le permite construir, sustentar, con propios recursos, escuadra y todos los servicios militares y civiles 
de la Marina de Guerra». Sánchez de Toca, Joaquín, Del poder naval en España y su política económica para 
la nacionalidad ibero-americana, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 1898, p. 245.

24  Bueger, Christian, «What is maritime security», Marine Policy, 2015, Vol.  53, (pp. 159-164), p. 2.
25  Entenderemos por cultura marítima el conglomerado de mitos, doctrinas, prácticas materiales 

y rituales que emanan del pensamiento naval. Papadopoulou, Chryssanthi, The Culture of Ship and Mari-
time Narratives, Routledge/Taylor & Francis Group, Londres-Nueva York, 2020, pp. 1-12; Taylor, Miles, The 
Victorian Empire and Britain’s Maritime World, 1837-1901: The Sea and Global History, Palgrave Macmillan, 
Nueva York, 2013, pp. 1-11.

26  Entenderemos por pensamiento naval al conjunto de reflexiones en torno a la naturaleza, 
conducta y consecuencias del poder marítimo. Till, Geoffrey, «British Naval Thinking: A Contradiction in 
Terms?», en Till, Geoffrey (ed.), The Development of British Naval Thinking: Essays in Memory of      Bryan Ranft, 
Taylor & Francis, Florencia, 2006, pp. 1-18.
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una respetable marina mercante y cultura marítima, ya que, de otro modo, sería 
un alarde de apariencias sin consistencia real. 

Producto de lo ocurrido con la marina instituida por Colbert, ministro 
de Luis XIV de Francia, que, focalizada solo en el ámbito militar, rápidamente 
pasó a su total decadencia,27 los teóricos navales españoles destacaron las lec-
ciones de la Historia sobre el poder marítimo y su restauración. Entendieron 
que este constituía la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los 
intereses del país tanto en condiciones de paz como en un escenario bélico, no 
siendo solo relevante la posesión de un mayor número de unidades de guerra.28 

Facundo Goñi, catedrático y futuro enviado diplomático de España en 
Chile, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos, difundió desde 1848 las ideas 
en torno a las cuales España podría elevarse en la forma de un segundo imperio 
decimonónico, mucho menor que el primero, pero con sus energías reconcen-
tradas y dedicadas a la expansión de los mercados e influencia cultural en el At-
lántico y el Pacífico a través de una renovada Real Armada.29 Su argumentación 
no dejaba lugar a dudas: las posibilidades de la monarquía de volver a ser un 
actor internacional relevante pasaban por su renacimiento como nación marí-
tima. Sin embargo, para su materialización, los esfuerzos no debían colocarse 
solo en el fletado de una flota respetable. La fuerza bruta y la movilidad de las 
unidades debían complementarse con una batería de medidas que se ajustaban 
a los cánones del poder marítimo decimonónico.30 Entre estas destacaban: la 
creación de un sistema de apoyo logístico, fábricas, puertos y maestranzas que 
garantizaran la constante actualización tecnológica y mantenimiento de la flo-
ta; la profesionalización de los cuerpos de Marina; enclaves marítimos para el 
abastecimiento de las naves y; por último, la cooperación entre la Real Armada, 

27  Chocano, Guadalupe, op cit., p. 993.
28  Sánchez de Toca, Joaquín, op cit., p. 287.
29  «Nuestras alianzas con los pueblos de América, deben apoyarse naturalmente en la comuni-

dad de intereses mercantiles y en la afinidad de caracteres. Ninguna otra nación reúne las circunstancias 
que favorecen a España para transportar los ricos productos americanos, y ser la proveedora de ellos en 
los puertos de Europa. La identidad de idioma, de religión, de costumbres y hasta de gustos y usos domés-
ticos, son otros tantos vínculos poderosos que no pueden menos de unir moralmente y por largo tiempo a 
la España con aquellos habitantes. Ningún pabellón de Europa tiene mayores motivos que el español para 
merecer distinción y preferencia en aquellos puertos». «Bibliografía. Tratado de las relaciones internacio-
nales de España del Sr. Goñi», La España, 8 de septiembre de 1848, pp. 215-252.

30  Escribano Roca, Rodrigo y Guerrero Oñate, Pablo, op cit., p. 327.
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la diplomacia y la marina mercante como requisito para garantizar la libre cir-
culación de los capitales y productos españoles, por ende, de la influencia de la 
Monarquía.31

Coincidiendo con los postulados de Goñi, el contraalmirante de la Real 
Armada y polígrafo, Miguel Lobo, publicó un folleto de mucha difusión en 
1860, titulado «La Marina española tal como ella es. Defectos y vicios de que ado-
lece sin cuyo remedio serán estériles los esfuerzos que se hagan para su fomento». 
En él, insistió que tras la guerra en África, se generalizó en el pueblo español 
el convencimiento de que nada puede ser sin una buena Marina32, pero agre-
gó «¿consiste el poder verdadero de una Marina en tener sólo buques? Mejor 
dicho, para el caso presente ¿puede levantarse una Marina sólo con dotarla de 
buques?».33 El proyecto de construir una moderna y vanguardista escuadra 
debe ir acompañado de todo el apoyo logístico que implica su construcción, 
mantención, reparación (astilleros) y provisionamiento, así como del aumento 
y preparación en el personal de marinería, oficiales y cuerpos auxiliares, ya que 
las unidades militares «puede decirse que son el remate de todos los esfuerzos 
que contribuyen á su formación ó fomento».34

Todo ello, reafirma la apreciación de que «el poder marítimo de una na-
ción es la expresión amplia de su capacidad para hacer uso del mar, en su acción 
de proyección política, económica y cultural. No es ajeno al poder marítimo, la 
conciencia marítima y cultural de su pueblo; en rigor, es la savia que nutre a to-
dos los intereses marítimos y al mismo poder naval».35 De este modo, los inte-
lectuales españoles del XIX parecían haber tomado conciencia de que el poder 
marítimo comprende un conjunto de factores que condicionan y contribuyen 
al logro de los objetivos políticos en el campo de los intereses marítimos.36 Así, 
en concordancia con los objetivos estratégicos navales, la Marina continuaría 

31  «Bibliografía. Tratado de las relaciones internacionales de España del Sr. Goñi», op cit., pp. 226-
228.

32  Lobo, Miguel, La Marina española tal como ella es. Defectos y vicios de que adolece sin cuyo reme-
dio serán estériles los esfuerzos que se hagan para su fomento. Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 
Madrid, 1860, p. 7.

33  Lobo, Miguel, op cit., p. 8. 
34  Ibidem.
35  Pertusio, Roberto, Una marina de guerra: ¿para hacer qué?, Instituto de Publicaciones Navales, 

Buenos Aires, 1989, p. 24.
36  Blanco, José María, «Ferrol: poder marítimo, poder naval», Militaria: Revista de Cultura Militar, 

1996, N° 8, (pp. 39-52), p. 1.
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ejerciendo su rol disuasorio a través de la proyección del poder nacional, pero 
ahora también, debía operar como una extensión de los esfuerzos del país en 
asuntos diplomáticos para cimentar las bases del panhispanismo.37 

En palabras de Geoffrey Till, la diplomacia cuenta con el poder marítimo 
para la obtención de los objetivos nacionales. Por un lado, actúa en concor-
dancia con los aspectos propios del Hard Power (HP) asociados a la disua-
sión y la proyección del poder naval en honor a su tradicional papel en la 
diplomacia de las cañoneras, pero, por otro lado, combina aspectos del Soft 
Power (SP), como la presencia, cooperación, colaboración y actuación como 
embajadas itinerantes del país.38 De este modo, el empleo de las marinas se 
configuró en el siglo XIX más allá de la idea de la coerción y presión que 
pueden infundir en el potencial enemigo o incluso amigo en un momento 
determinado, sino en el rol que estas poseen como elemento de cooperación, 
asistencia y negociación más allá de las fronteras terrestres del Estado patro-
cinante.39 

Dicha contribución, se realiza a través de aspectos propios del Soft Power, 
como son las visitas a las unidades en los puertos donde se recala, desarrollo 
de actividades solidarias, eventos artísticos y, sobre todo, recepciones diplo-
máticas. Ello, demuestra la versatilidad y amplio abanico de posibilidades que 
debían poseer las renovadas fuerzas navales en el siglo decimonónico, de modo 
que contribuyeran significativamente a la consolidación de la política exterior 
del Estado que las envía.40 

Al respecto Booth señaló que, una distinción clara entre el ejercicio del 
poder naval (HP) y el de la influencia marítima (SP) quedará enturbiada por 
la relativa sutileza de las etapas a través de las cuales un buque de guerra puede 
transformarse, de una pista para hacer bailar a los dignatarios locales y sus es-
posas al son de una orquesta, a constituir un refugio para compatriotas amena-
zados, o regresar a su primitiva razón de ser: una plataforma para los cañones 

37  Corbett, Julian, Principles of Maritime Strategy, Longsman, Green & Co., Londres, 1911, pp. 10-15.
38  Till, Geoffrey, Poder Marítimo… op cit.
39  Giner Lara, Pedro, «Sobre la estrategia naval en la guerra hispano-americana de 1898», Cua-

dernos monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, Jornadas de Historia Marítima, Ciclo de con-
ferencias, 1997, Núm. 30 (pp. 47-62), pp. 48-49; Gutiérrez Sepúlveda, Sebastián, «Las Armadas y la política 
exterior: la diplomacia naval», Revista de Marina, 2021, Año 137, Vol.  138, N° 985, (pp. 59-66), p. 62.

40  Gutiérrez Sepúlveda, Sebastián, op cit.
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que bombardean el litoral.41 En definitiva, las fuerzas navales pueden ser usadas 
para ganar batallas o ganar también los corazones y mentes, dependiendo de 
cuál sea el objetivo y cuáles los problemas que deban enfrentarse.42 

En el caso español, El Museo Universal en 1863, mostró sin ambages la im-
portancia de la Marina en esta estrategia diplomática y de reposicionamiento 
de España como potencia hegemónica y rectora de las relaciones con Hispa-
noamérica:

Mientras la España recobraba su puesto en Europa, y mientras cobraba la im-
portancia militar y política que merece toda nación grande, rica y civilizada, 
era conveniente que su pabellón paseara por otros paises, que los territorios que 
en otros tiempos habian pertenecido á su corona, recordaran la dignidad y la 
importancia de la madre patria, haciendo asi mas dignos de estimación y de 
respeto en todas partes á sus hijos.43

La declaración del periódico hispanoamericanista destila importantes 
conclusiones. El resurgir del pensamiento navalista y, por ende, del poder ma-
rítimo español en el siglo XIX, que permitió el despliegue de fuerzas hacia un 
área de interés, aunque solo se diga que fue para ostentar el pabellón izado en lo 
más alto de los mástiles de los buques de la Marina, tiene un mensaje claro: el 
honor, estatus y política exterior de España como potencia media en Europa y 
el mundo, ya no solo es un hecho simbólico44 y, la presencia y poder marítimo, 
constituyen un factor preponderante en el inicio de una nueva forma de vincu-
lación política, económica, cultural y diplomática de España con sus antiguas 
posesiones y territorios ultramarinos a mediados del siglo XIX.

2. Política naval hispana en el siglo XIX

El camino recorrido durante el siglo XIX para la materialización y recu-
peración de un poder marítimo español –un poder que devolviese al país su 

41  Booth, Ken, Las armadas y la política exterior, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 
1980, p. 38.

42  Nye, Joseph, The future of power, Public Affairs, Nueva York, 2011.
43  Castro y Ordoñez, Rafael, «La Espedición científica del Pacífico», El Museo Universal, 15 de febre-

ro de 1863, p. 51.
44  Artola, Miguel, Historia de España. La burguesía revolucionaria (1808-1874), Vol.  V., Alianza Edi-

torial, Madrid, 1990, p. 263.
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posición de nación marítima de primer orden y hegemónica en cuanto a las 
relaciones con sus ex posesiones– no fue fácil ni estuvo ajeno a dificultades 
estructurales. 

La historia de la Real Armada tuvo altos y bajos. El fuerte poder naval his-
pánico de los siglos XVI y XVII se sostuvo básicamente sobre la idea de la po-
sesión de un máximo de unidades militares, sistema que al igual como ocurrió 
con la marina de Colbert, entorpeció e incluso anuló las rutas comerciales, de 
manera que estaba destinada a sucumbir por su falta de visión integral y orgá-
nica del sistema económico y mundo que comenzaba a perfilarse. Cuando el 
imperio necesitó acometer y reforzar una política económica, defendió perma-
nentemente sus reinos con los cañones, sin capacidad de reacción propositiva 
en el desarrollo de una estrategia diplomática en la defensa de sus intereses 
marítimos.45  

Posteriormente, con la llegada de los Borbones, nuevamente el país prestó 
atención a la construcción naval, produciendo importantes avances técnicos en 
la materia e incentivando la tradición náutica española. Fue así como centra-
ron la atención en la comunicación con los territorios de Ultramar, con el fun-
damento que suponía el comercio marítimo. En este sentido, se construyeron 
numerosas naves para la Real Armada y se impulsó fuertemente el comercio, 
entendiendo que, para ostentar un poder naval, no era suficiente la construc-
ción de escuadras y arsenales, si no se contaba con un comercio desarrollado 
y las industrias necesarias para soportar los gastos de la flota.46 Lograba así la 
Real Armada y la Monarquía, recuperar un fuerte poder naval y sentar las bases 
de un renovado y moderno poder marítimo. En un siglo en el que predominó 
la guerra naval por sobre la terrestre, España lograba igualar e incluso superar 
a Inglaterra.

Sin embargo, a inicios del siglo XIX el país y su política marítima sufrirían 
graves catástrofes, afectadas por eventos internos y externos de enorme reper-
cusión. Junto a lo decisivo que resultó Trafalgar, la Real Armada sucumbió ante 
la falta de organización, la nula visión integral de la política marítima, la falla en 
los sistemas de entrenamiento, una casi inexistente industria naval y, además, la 

45  Pery, Javier, «La mirada equivocada», Cuadernos de pensamiento naval, 2020, Año 20, N° 29, (67, 
84), pp. 67-69.

46  Vila González, Manuel, La génesis ibérica… op cit., p. 242.
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escasez de tripulantes disponibles para dirigir las naves de la Corona.47 Todos 
estos problemas fueron constantemente abordados, pero no tuvieron continui-
dad de solución o bien, las medidas adoptadas no funcionaron con la debida 
eficacia y sentido de urgencia que la Marina requería.48  

Fue así como tras los acontecimientos de 1805, sucesivos proyectos su-
frieron graves caídas con elementos de debilidad que fueron denunciados por 
estadistas y técnicos, conscientes de la necesidad imperiosa de contar nueva-
mente con un fuerte poder naval. Tempranamente en las Cortes de Cádiz, el 
ministro de Marina, Váquez de Figueroa indicaba:

La nación española jamás podrá ser nación independiente al par que libre, sin 
una respetable fuerza naval: sin ella no será ni rica ni comerciante y, por consi-
guiente, tampoco será opulenta ni industriosa», agregando que esta -refirién-
dose a la Marina- «jamás ha sido atendida, antes al contrario se ha pretendido 
de hecho aniquilarla por quantos medios ha podido sugerir la más completa 
ignorancia por no decir mala fe.49 

Sea como fuere, el panorama existente en torno al pensamiento naval du-
rante el reinado de Fernando VII, considerando además de Trafalgar, las gue-
rras napoleónicas y el conflicto por la independencia de los países americanos, 
fue de abandono e impotencia. La escasez presupuestaria y la imposibilidad 
de establecer una planificación a largo plazo en medio de la agitación política, 
frustraron cualquier intento serio de reconstrucción de un poder marítimo y 
naval eficiente. El estado de anomia contrastaba con las obligaciones de una 
Armada que debía seguir haciendo valer los intereses españoles a escala mun-
dial, ya que tras el cisma transatlántico de principios de siglo, la Corona aún 
conservaba los importantes territorios insulares de Cuba, Puerto Rico y Fili-
pinas.50 

47  Salazar, Luis, Juicio Crítico sobre la Marina militar de España. Dispuesto en forma de cartas de un 
amigo á otro, Por Dn. Miguel de Burgos, Madrid, 1814, Carta I, p. 61.  

48  Chocano, Guadalupe, op cit., p. 1030.
49  El 20 de octubre de 1821, el ministro expuso a la Regencia el estado miserable de la Marina 

de su época. Igualmente, Figueroa expuso la visión que ofrecía en 1793, la tripulación procedente de las 
levas, con su total desconocimiento del mar, las enfermedades, la falta de alimentación y preparación de 
la marinería, que convirtieron los navíos en verdaderos presidios. Chocano, Guadalupe, op cit., p. 1028. 

50  Escribano Roca, Rodrigo y Guerrero Oñate, Pablo, op cit.
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Sin embargo, un análisis de las obras de algunas figuras destacadas del li-
beralismo español, como Pedro Pardo de Urquinaona, Alejandro Llorente y 
Alejandro Oliván, así como de los artículos de periódicos como El Tiempo, El 
Español, El Heraldo o la España Marítima, evidencian el surgimiento de una 
nueva cultura marítima basada en el mito del renacimiento naval de la nación. 
Así, comenzaba a gestarse ideológicamente un genuino navalismo español que 
cifraba el futuro geopolítico del país en la construcción y organización de una 
marina de guerra homologable con la de otras potencias coloniales como los 
imperios francés, británico y holandés. 

Así, los sucesivos gobiernos desde mediados de la década de 1830 inicia-
ron un proceso que llevó al país a poseer en los decenios siguientes una flota 
naval moderna y digna de alzarse como la cuarta potencia naval europea tras 
Inglaterra, Francia y Rusia.51 La historiografía marítima española coincide en 
señalar el año 1848 como el punto de inflexión. En este, Mariano Roca de To-
gores, marqués de Molins,52 fue nombrado como ministro de Marina, siendo 
el artífice institucional de la regeneración oceánica española, al sentar las bases 
presupuestarias y administrativas necesarias para que, durante los años siguien-
tes, se pudiese comenzar a materializar una respetable flota de vapor y el nece-
sario cambio de mentalidad marítima del país.53

Este formidable crecimiento naval54 fue una más de las múltiples mani-
festaciones del proceso modernizador que estaba experimentando la socie-
dad hispana desde mediados de la década de 1850, impulsada principalmente 
por los intereses de los capitalistas españoles que comenzaban a proliferar y 
triunfar en la época.55 Este periodo, caracterizado por la eclosión de la banca, 

51  Pery, Javier, op cit., p. 82.
52  Idibem, p. 79. 
53  Escribano Roca, Rodrigo y Guerrero Oñate, Pablo, op cit.; Alfaro Zaforteza, Carlos, «Trafalgar, 

el marqués de Molins y el renacimiento de la Armada en 1850», Revista de Historia Naval, 2007, N° 97 (pp. 
43-56), p. 45.

54  El crecimiento naval de la época fue ciertamente admirable. La flota pasó de tener 58 a 83 bu-
ques, de 271 a 712 cañones, de 8.880 a 16.400 caballos de fuerza, con un aumento de 300 % en una década 
y que le significó al país, posicionarse como la sexta flota más poderosa del continente europeo. Durán de 
la Rua, Nelson, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada, 1854-
1868, Akal, Madrid, 1979, p. 157.

55  Con respecto al rol de la burguesía española que surgió en la época y el renacimiento de la Real 
Armada se señala que bajo el paraguas del panhispanismo y el imperialismo informal, diversos sectores de 
la burguesía española empezaron a desarrollar una serie de teorías expansionistas, a plantearse la necesi-
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la proliferación de obras públicas con fuerte énfasis en el tendido ferroviario y 
la ocupación funcional del territorio a partir de la cartografía y registro de sus 
características físicas, mineralógicas y biológicas,56 incentivó la idea de estar 
viviendo una época de apogeo y esplendor económico y social, que se vio re-
flejada en la opinión pública y la sociedad española como la época de la regene-
ración y recuperación del país.57

En la Crónica General de España Ilustrada, Fernando Fulgosio señaló res-
pecto de este renacer cómo a partir de 1840: 

Nuestra marina, que en 1840 tenía cuarenta y cinco buques con ciento quince 
cañones, poseía en 1862 ciento cuarenta y cinco buques con mil ciento ochenta 
y seis. Los barcos de vapor, que en 1844 representaban una fuerza de seiscientos 
setenta caballos, tenían en 1862 una fuerza nominal de veintidos mil ciento 
ochenta y seis.58 

Entre los años de 1850 a 1870, se observaría un robustecimiento del po-
der naval hispánico, surgiendo de los astilleros de Cádiz y Ferrol, buques de 
buena marcha, capaces de desarrollar y cubrir un importante tráfico marítimo 
y secundar a la escuadra de guerra. Recuperación animada por la política ex-
terior que ponía de nuevo a España en el plano internacional como potencia 
marítima, se propiciaron intervenciones y demostraciones de fuerza en África, 
Conchinchina, Fernando Poo, México y Santo Domingo.59 

En cada una de ellas, se generaron acciones de política exterior donde re-
sulta difícil no ver la importancia que tuvo la participación de la Marina en el 

dad de restaurar el antiguo poder español en el mundo, y a intentar articular su diseminado archipiélago 
colonial, como se aprecia concretamente en los planteamientos políticos subyacentes al envío de una 
escuadra naval a aguas del Pacífico. López Ocón, Leoncio y Puig Samper, Miguel Ángel, «Los condicio-
nantes políticos de la Comisión Científica del Pacífico: nacionalismo e hispanoamericanismo en la España 
Bajoisabelina (1854-1868)», Revista de Indias, 1987, Vol.  XLVII, N° 180, (pp. 667-682), p. 672.

Tortella, Gabriel, Los orígenes del capitalismo en España. Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX, 
3a ed., Tecnos, Madrid, 1995.

56  Muro, José Ignacio, et al., Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870, Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 1996, pp. 364-366.

57  Ventosa, Evaristo, La Regeneración de España, Librería de Salvador Manero, Barcelona, 1860.
58  Ocampo, José Antonio, «La historia marítima en el mundo», Revista de Historia Naval, 2015, Año 

37, N° 144, (pp. 107-125), p. 117.
59  Chocano, Guadalupe, op cit., p. 1027.



Cultura marítima, diplomacia y poder naval en iberoamérica (s. xvi - s. xx)

 — 118 —

logro de los planes estratégicos españoles, contradiciendo aquellas premisas 
que las identificaron como resultado de proyectos injustificados, románticos, 
sin objetivos de mediano y largo plazo o bien, como «empresas quijotescas».60 
Sin embargo, aquella que demostraría con mayor éxito el rol del poder maríti-
mo dentro de la nueva estrategia política española, por el prestigio para el buen 
nombre de la Marina Real y el honor nacional,61 sería la campaña y escuadra 
española que participó en la denominada «Guerra de España en el Pacífico» 
como la llamó Novo y Colson62 o la «Guerra entre España y las Repúblicas del 
Pacífico» según palabras de Cerda Catalán,63 ocurrida en la década 1860.

La Real Armada, se perfiló claramente en esta campaña como instrumen-
to capaz de hacer valer la influencia de España en sus antiguas posesiones. En 
este giro de timón en cuanto al pensamiento naval existente, la flota desplegada 
tenía como mandato inicial, contribuir al estrechamiento de los lazos políticos, 
económicos y culturales de España con sus antiguas colonias, fortaleciendo de 
paso la economía y posición geoestratégica del país.64

Dicha estrategia, generó una impresión muy favorable en América, llegán-
dose a señalar que «Toda frontera moral entre América y España ha caído. Los 
hermanos han vuelto a encontrarse y hoy se estrechan a través del océano At-
lántico en un común abrazo».65 Así, la fuerza naval mandatada favorecería el 
logro de los objetivos geoestratégicos del país en cuando al restablecimiento de 
los vínculos culturales y comerciales con el mundo de habla hispana.66

 Pero las circunstancias y coyunturas acontecidas demandaron de ella su 
despliegue en un contexto bélico, para proteger los intereses del comercio, las 

60  Badia-Villaseca, Sara, «La obra de Rafael Castro y Ordóñez, fotógrafo de la Expedición Científica 
del Pacífico (1862-1865)», Tesis para optar al grado de Doctor en Historia e Historia del Arte y Territorio, 
España, Escuela Internacional de Doctorado EIDUNED, 2018, p. 72.

61  Cervera, José, Marina y política en la España del siglo XIX, Editorial San Martín, Madrid, 1979, p. 
26.

62  Novo y Colson, Pedro, Historia de la Guerra de España en el Pacífico, Imprenta de Fortanet, Ma-
drid, 1882.

63  Cerda Catalán, Alfonso, La guerra entre España y las repúblicas del Pacífico: 1864-1866; el bombar-
deo de Valparaíso y el combate naval del Callao, Editorial Puerto de Palos, Providencia, 2000.

64  Escribano Roca y Guerrero Oñate, op cit., p. 208.
65  Publicación de El Ferrocarril de Chile, 1 de agosto de 1862. En Marín, Bermejo, Vindicación de 

las independencias hispano-americanas en el año de su bicentenario, Editorial del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, Madrid, 2010, p. 52.

66  Loureiro, Ángel ,«Spanish Nationalism and the Ghost of Empire», Journal of Spanish Cultural 
Studies, 2003, Vol.  4 (pp. 65-76), p. 68.
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comunicaciones y a las prósperas colonias de compatriotas residentes en las jó-
venes repúblicas americanas, demostrando empíricamente que el poder naval 
era un medio para resolver cualquier asunto que pudiese demandar el uso de la 
fuerza armada para su resolución.

Conclusiones

En tiempos de paz, la Marina es un elemento de valor extraordinario de 
representación del país, en estrecha relación con su participación en la diplo-
macia nacional y, en tiempos de guerra, es su labor esencial apoyar, defender 
e impulsar las acciones de política exterior. El poder naval resulta indispen-
sable para llevar a cabo la política expansiva que ha de defender y mantener 
las conquistas, desarrollar y proteger las comunicaciones y, además, el tráfico 
marítimo. 

Bajo estas máximas, es posible visualizar que el marco ideológico en el 
que se inscribió esta política de recuperación del prestigio de España fue un 
nacionalismo retrospectivo, un panhispanismo regeneracionista y una reorga-
nización de las fuerzas navales en el marco del pensamiento imperial. De este 
modo, se buscó configurar nuevamente un área de influencia que permitiera al 
país defender sus intereses en América y los demás continentes. 

En efecto, el objetivo desde mediados de la década de 1850 fue estrechar 
las relaciones mercantiles entre España, las repúblicas hispanoamericanas y las 
demás posesiones ultramarinas, estimulando y favoreciendo los movimientos 
integradores del mundo hispánico y así, contener el expansionismo norteame-
ricano de modo tal, de poder reposicionarse en una situación de liderazgo en-
tre las naciones de habla española.

En otras palabras, España en las décadas de 1850 y 1860, vivió años de 
euforia y renacimiento que se vieron reflejados en el establecimiento de una 
política exterior orientada a la recuperación del prestigio perdido en la arena 
internacional, siendo indispensable para su consecución, el crecimiento de 
un poder marítimo adecuado que operase como medio para el éxito de dicha 
agenda. 

No cabe duda de que el nacionalismo fue el substrato ideológico que per-
mitió esta estrategia. A partir de él, se planearon una serie de intervenciones 
militares de carácter internacional para, fundamentalmente, contribuir al repo-
sicionamiento del país en la escena mundial y recuperar el prestigio de los si-
glos anteriores. Impulsadas durante el gobierno largo de Leopoldo O’Donnell 
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entre 1858 y 1863, convocado por la Reina Isabel II para ocupar la Presidencia 
del Consejo de Ministros, estas contaron con el apoyo y anuencia de la socie-
dad española, principalmente por la alta estabilidad alcanzada bajo la dirección 
y gobierno de la Unión Liberal. Fue así como O’Donnell, apoyado además por 
la burguesía industrial, el crecimiento del sector comercial, el despegue del ca-
pitalismo, el superávit presupuestario y el fortalecimiento de la institucionali-
dad estatal, fomentó la promoción de una percepción optimista del presente y, 
sobre todo, del futuro de la nación. 

Esta estrategia geopolítica de recuperación del prestigio se caracterizó 
entre otras cosas, por considerar al poder naval como fundamental para lle-
var a cabo acciones diplomáticas, pero también para resguardar y en caso de 
belicosidad, defender a los súbditos españoles y sus intereses cuando estos se 
vieran amenazados en cualquier lugar del mundo. En la apertura de las Cortes 
de 1858, la Reina, influenciada por O’Donnell, pronunció su disposición a in-
tervenir en aquellas situaciones en que sus súbditos se vieran amedrentados, 
esperando no tener necesidad de recurrir a la fuerza para hacer respetar el pa-
bellón español.67

 Como vemos, el siglo XIX español implicó una época de notables intentos 
de renovación de parte de intelectuales y estadistas que pretendieron mejorar 
y modernizar la Marina Real, pero también fue un periodo de frustraciones. 
Se pretendió impulsar y sostener una política exterior servida por una eficaz 
diplomacia y tras ella, unas fuerzas marítimas suficientes y modernas, pues la 
situación estratégica de la Península y sus territorios ultramarinos eran de gran 
interés para las demás potencias del periodo. 

 En definitiva, durante la época isabelina se logró construir una flota capaz 
de defender y mantener los territorios de la Monarquía hispana y su tráfico ma-
rítimo por lo menos hasta fines del siglo XIX. Siendo significativo el impulso a 
la política de prestigio naval que tras estas empresas se llevó a cabo, la Marina 
pasó a ostentar un rol de representación en el exterior, bien para estrechar lazos 
o mejorar relaciones con otros Estados, o bien para la defensa de los intereses 
españoles en algunos territorios donde estos se vieron amenazados.

67  «Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados: Discurso de Su Majestad», 1 de diciem-
bre de 1858, 2, https://app.congreso.es/est_sesiones/.
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CHILOÉ COMO TEATRO PERIFÉRICO DE LA GUERRA 
HISPANO-SUDAMERICANA: COLABORACIÓN Y 
NACIONALIDAD EN EL ESPACIO MARÍTIMO DEL ÚLTIMO 
BASTIÓN ESPAÑOL DE CHILE1

Pablo Paredes Navarro, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)

Introducción

Cuando Chile firmó su declaración de independencia en 1818, el archipié-
lago de Chiloé era todavía un bastión de fuerzas realistas. Su caída en manos 
republicanas ocurre recién en enero de 1826, luego de dos intentos fallidos en 
1820 y 1824, convirtiéndose entonces en la última provincia incorporada al 
país durante el proceso independentista. 

Luego de la anexión, el archipiélago se transforma en una provincia del Es-
tado nacional, con instituciones comunes al resto de país, además de una parti-
cular presencia militar, debido en parte a su cercanía estratégica con el estrecho 
de Magallanes. Sin embargo, con el surgimiento del conflicto peruano-español 
en 1864, y el posterior estallido de la guerra un año después, la cuestión de la 
lealtad de Chiloé resurge en Chile como un fantasma de tiempos antiguos. 

A partir de este episodio, este trabajo se propone explicar las relaciones y 
los flujos de información entre los distintos actores sociales de la Guerra His-
pano-Sudamericana en el teatro de operaciones chilote. En esta perspectiva, el 
archipiélago de Chiloé aparece no sólo como un espacio chileno de periferia, 
sino también como un territorio donde es posible observar una confusa y dura-
dera fidelidad española, al menos en algunos grupos de la población. Los flujos 
de información, tanto reales como imaginados, resultantes de esta diversidad 
de intereses locales, son claves para comprender algunas de las acciones mili-

1  Trabajo expuesto bajo el título «Chiloe as a peripheral theater of the Spanish-South American 
war: Collaboration and nationality in the maritime space of the last Spanish stronghold of Chile» durante el 
día 23 de septiembre de 2021 en el McMullen Naval History Symposium.
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tares en el espacio marítimo del conflicto, tanto para las autoridades chilenas 
como para los oficiales navales españoles. Desde una perspectiva de teoría de 
redes, esta dualidad permite observar a Chiloé como un espacio efectivamente 
periférico, pero a la vez con una alta centralidad en término de la relevancia de 
la información que sus habitantes concentran y son capaces de intermediar. 

Para abordar estas relaciones, este trabajo incluye una revisión de fuentes 
chilenas y españolas, abordando archivos ministeriales, periódicos, correspon-
dencia editada y diarios de navegación. Como marco general, estos documentos 
se leen desde la perspectiva de la historia marítima y la historia social, con el fin de 
explicar las diferentes expectativas y reacciones relacionadas con este episodio.

1. Antecedentes del conflicto

En 1810, cuando Chile inicia su proceso de independencia, Chiloé era una 
provincia periférica dependiente directamente del Virreinato del Perú, sin la-
zos políticos con Chile desde 1767. En esta condición luchó contra el bando 
republicano, e incluso se mantuvo fiel a la Monarquía española después de la 
caída de Ayacucho en diciembre de 1824. Sin embargo, dada la imposibilidad 
de mantener indefinidamente una resistencia en estado de aislamiento, la pro-
vincia cayó finalmente en manos chilenas en enero de 1826.2 La instituciona-
lización de este hito ocurrió, por otro lado, a través del llamado «Tratado de 
Tantuco», que mediante cláusulas relativamente generosas de perdón y olvido, 
buscó una rápida incorporación de los habitantes del territorio a la nación chi-
lena. Tal vez ello explica, en parte, que pese al largo periodo de campaña realis-
ta, en los años inmediatamente siguientes las expresiones de nostalgia hispáni-
ca hayan sido particularmente escasas, y que los principales conflictos internos 
de la provincia se hayan relacionado más bien a proceso de orden nacional.3 A 
ello se suma, por otro lado, que las élites locales intentaron acomodar rápida-
mente sus posiciones a la nueva autoridad nacional.4 

2  Barros Arana, Diego, Las campañas de Chiloé, 1820-1826, Imprenta del Ferrocarril, Santiago de 
Chile, 1856, p.166.

3  Se debe mencionar, entre ellos, el episodio de «independencia de Chiloé» de 1826, impulsado 
por fuerzas o’higginistas contra el gobierno de Ramón Freire, así como el intento de captura del archipié-
lago de 1836 liderado por el mismo Freire, esta vez en contra del gobierno conservador de José Joaquín 
Prieto. Cfr.: Barrientos, Pedro, Historia de Chiloé, Ancud, 2012, pp. 151-172.

4  Paredes, Pablo, «Chiloé en la Guerra hispano-sudamericana: memoria hispánica y nacionalidad 
en el sur de Chile 1864-1866», Temas Americanistas, N° 46, 2021, (pp. 279-294).
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Mientras en Chiloé se avanzaba hacia una consolidación de la idea nacio-
nal chilena, en España la muerte de Fernando VII en 1833 daba inicio a un 
largo proceso de transformaciones políticas, que incluyó un creciente recono-
cimiento de las independencias americanas, a la vez que una expectativa de 
recuperar espacios de influencias en lo que habían sido sus antiguos territorios 
coloniales. Este último proceso cuenta con su mayor nivel de despliegue du-
rante el primer gobierno de la Unión Liberal (1858-1863), donde se desarro-
llan episodios como la conquista de Santo Domingo en 1860,5 y el zarpe de la 
Comisión Científica del Pacífico en 1862,6 que si bien fue declarada formal-
mente de intenciones científicas, iba acompañada, además, de una importante 
capacidad militar durante su paso por numerosos países americanos, incluyen-
do Chile y Perú. 

Durante su paso por Chile, la Comisión Científica tiene, en general, una 
recepción amable por parte de la población local, fenómeno que se repite en 
una primera detención de las naves españolas en Perú. Sin embargo, este ánimo 
sufre un cambio significativo a partir de agosto de 1863, momento en que esta-
lla en Perú un conflicto entre un hacendado peruano y un grupo de trabajado-
res de origen vasco, conocido posteriormente como Incidente de Talambo. La 
defensa de los intereses de sus connacionales, sumada a diferencias históricas 
del aún inconcluso proceso de reconocimiento de la independencia del Perú 
por parte de España, llevó a un rápido deterioro de las relaciones entre ambas 
naciones, finalizando en  la captura de las Islas Chincha por parte de las naves 
españoles de la Comisión Científica en abril de 1864. En Chile las acciones 
navales españolas fueron recibidas con un amplio rechazo, dando lugar a un 
fuerte movimiento panamericano, y finalmente a una declaración de guerra a 
España en septiembre de 1865. Pocos meses después Perú se sumó a esta po-
sición.7

La guerra con España, sin embargo, tenía complejidades en términos ope-
rativos. En efecto, a inicios de este conflicto, las capacidades militares de ambos 

5  Martínez, Daniel, Entre el asimilismo y la independencia. El autonomismo puertorriqueño, Dykin-
son, Madrid, 2018, pp. 97-98.

6  López-Ocón, Leoncio, «La Comisión Científica del Pacífico: de la ciencia imperial a la ciencia 
federativa», Bulletin de l’Institut français d’études andines, N° 32 (3), 2003, (pp. 479-515).

7  Novo y Colson, Pedro, Historia de la guerra de España en el Pacífico. Imprenta de Fortanet. Ma-
drid, 1882, pp. 179-181.
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países sudamericanos eran notoriamente inferiores a las España, especialmen-
te luego del refuerzo de la Comisión Científica con los buques de guerra Nu-
mancia, Blanca y Villa de Madrid. Del lado americano sólo Perú contaba con la 
expectativa de un refuerzo equivalente, ante la próxima llegada de los buques 
Huáscar e Independencia. Es por ello que, ante este escenario, se toma la deci-
sión de enviar la Armada combinada chileno-peruana a aguas del archipiélago 
de Chiloé, un territorio conocido por sus difíciles condiciones de navegación y, 
por lo tanto, seguro para las fuerzas sudamericanas conocedoras del territorio. 
En comparación, España no tenía cartas nacionales actualizadas ni experiencia 
de navegación reciente por sus canales interiores.

En respuesta, entre enero y febrero de 1866 la Armada Española envió 
dos expediciones para descubrir el escondite de la Armada combinada, en una 
campaña prevista para «restaurar el honor de España».8 En este contexto, infor-
mantes locales inesperados fueron clave para los resultados de estas misiones.

2. Flujos de información costera

El 20 de enero Casto Méndez Núñez, como comandante de la flota y al 
mando del blindado Numancia, ordenó a Juan Bautista Topete, al mando de la 
fragata Blanca, y a Claudio Alvargonzález, al mando de la fragata Villa de Ma-
drid, que se dirijan  al archipiélago de Juan Fernández, y que luego de descar-
tar la presencia del enemigo en esas latitudes, investiguen el Golfo de Ancud, 
Puerto Oscuro, Puerto Montt y el puerto de San Carlos (Ancud).9 Es impor-
tante notar que en la comunicación de la flota hay constantes mensajes sobre 
los riesgos de la misión, incluyendo el problema de los suministros, dada la asu-
mida inviabilidad de abastecerse con locales.10 A ello se suma que, desde el 4 de 
noviembre de 1865 las provincias de Chiloé y Llanquihue se encontraban en 
estado de asamblea, por lo que cualquier intento de colaboración con buques 
españoles, por parte de la población local, sería considerado traición a la patria 
y por tanto estaría sujeto a la ley marcial.11

8 Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (AGH), Vol.  7: Corres-
pondencia recibida de España, f. 463v-467r:

9  Museo Naval de Madrid, Documentos Relativos a la Campaña del Pacífico, Vol.  N° 1, 1966, pp. 
320-321.

10 Ibidem, Vol.  N° 2, 1966, p. 187.
11  Archivo Nacional Histórico de Chile (ANH), Gobernación de Quinchao, Vol.  11, N° 360.
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En los días siguientes las dos fragatas se dirigieron hacia Juan Fernández, 
desde donde al no encontrar las naves americanas, se dirigieron hacia Chiloé, 
avistando la costa norte de la Isla Grande el 4 de febrero. Sin embargo, debido 
a las adversas condiciones climáticas continuaron su marcha hasta refugiarse 
en la bahía de Puerto Low en la isla Gran Guaiteca al sur de Chiloé, la cual en-
contraron deshabitada. Es importante señalar que en Juan Fernández las fuer-
zas españolas recibieron información y suministros por parte de los habitantes 
locales, lo que se explica debido a que, en su aislamiento, carecían de noticias 
sobre el estallido de la guerra.12

Desde Puerto Low la flota española retomó la marcha durante el mismo 
día por las aguas del mar interior de Chiloé. Como se mencionó anteriormen-
te, el objetivo de su misión era reconocer las costas del golfo de Ancud y el 
seno de Reloncaví, para luego pasar por el puerto de San Carlos (Ancud) y 
Puerto Montt, antes de salir por el canal de Chacao y regresar a la norte. Sin 
embargo, en medio de este itinerario, se detuvieron en la tarde del 6 de febrero 
en Puerto Oscuro, también conocido como bahía Huite, lugar que al igual que 
la isla Guaiteca, se reportó oficialmente como deshabitado.13 (Hay que revisar 
esto).

El carácter «deshabitado» de este lugar es, sin embargo, dudoso. Según 
cuenta el guardiamarina Enrique Godínez, en una carta a su padre publicada el 
8 de abril de 1866 por «La Correspondencia de España» en Madrid, en Puerto 
Oscuro se pusieron en contacto con trabajadores locales, quienes les vendie-
ron diversos víveres. Entre ellos se menciona también a un «extranjero» que 
incluso les vendió el secreto del escondite de la escuadra aliada en los canales 
del cercano archipiélago de Calbuco.14 Según información oficial de la flota, el 
extranjero es reportado como un colono alemán,15 posiblemente asociado al 
proceso de colonización de la vecina provincia de Llanquihue. En este contex-
to, la presencia de un comerciante alemán en Huite podría estar relacionada 
con actividades económicas de explotación maderera,16 y por tanto, es poco 

12  Museo Naval de Madrid, Documentos Relativos… op.cit., Vol.  N° 1, 1966, p. 271.
13  Novo y Colson, Pedro, Historia de la guerra… op.cit., p. 377.
14  La Correspondencia de España, Año XIX, N° 2.988, (8/4/1866).
15  Novo y Colson, Pedro, Historia de la guerra… op.cit., p. 377.
16  Martín, M. E., Parcero, C. Sagarra, A., Metodología y nuevas líneas de investigación de la historia de 

América. Universidad de Burgos, Burgos, 2001, p. 321
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probable que el lugar estuviera «deshabitado» como decían los informes ofi-
ciales españoles.

Teniendo en cuenta la información recibida de los lugareños, durante la 
tarde del mismo día la flota española reanudó su marcha hacia el norte, pero en 
lugar de seguir la ruta original por el Seno de Reloncaví hacia Puerto Montt, 
Alvargonzález decidió reconocer los canales de Calbuco como un posible es-
condite. En este contexto, la información obtenida del colono alemán no era 
del todo precisa, pero sí suficiente para descubrir a la deriva la fragata «Ama-
zonas», siendo por tanto una pista clave para reconocer el escondite de la flota 
combinada.

Al avistamiento de la fragata Amazonas le siguió poco después un curioso 
contacto con un pescador local de la isla Tabón, quien informó que la flota 
chileno-peruana estaba escondida en la bahía de Abtao, e incluso ofreció sus 
servicios como piloto.17 Según los informes oficiales, esta información se ob-
tuvo porque el local, de nombre Vicente Pincol, confundió a la flota española 
con peruana. Godínez complementa esto diciendo que Pincol fue engañado 
por Alvargonzalez, quien dijo que la flota en realidad era peruana. 18La efec-
tividad de este truco, sin embargo, puede ser engañosa, considerando el com-
portamiento de otros lugareños del mismo territorio antes y después de este 
encuentro.

Aprovechando la información proporcionada por el pescador, las naves 
españolas pusieron rumbo a la bahía de Abtao, encontrando en ese lugar a la 
marina combinada chileno-peruana. Este encuentro dio lugar, en la madrugada 
del 7 de septiembre, al Combate de Abtao, donde durante varias horas hubo 
un intercambio de artillería entre ambos bandos, finalizando sin un vencedor 
evidente.19

Después de Abtao, la armada combinada cambió su ubicación dos veces. 
En un primer momento se trasladó a la ciudad de Ancud, y luego al interior 
del Estero Huito en Calbuco, lugar bien defendido no lejos del primer empla-
zamiento en Abtao.20 Por otro lado, la flota española regresó a Valparaíso para 

17  Museo Naval de Madrid, Documentos relativos… op. cit., Vol.  N° 3. 1994, p. 184
18  La Correspondencia de España… op. cit.
19  Ortiz Sotelo, Jorge, «El combate y los combatientes en Abtao», Revista de Marina, N°1, 2014, 

(pp. 117-126).
20  Sotomayor, Rafael, «Viaje de los barcos peruanos a Chiloé». Revista Chilena de Historia y Geogra-
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informar sobre los resultados de este primer intento de destrucción de las fuer-
zas sudamericanas.21

El 17 de febrero Méndez Núñez, al mando del Numancia, y Juan Bautis-
ta Topete al mando del Blanco, navegan hacia Chiloé para una segunda expe-
dición. La misión era la misma que antes, destruir la marina combinada para 
restaurar el honor de España, pero también había diferencias. La fragata blin-
dada Numancia era el buque más poderoso de la armada, pero también era más 
grande y pesada para la navegación en aguas peligrosas. Por otro lado, producto 
de la primera expedición, se contaba con mayor información con respecto a 
la geografía y a las condiciones de la navegación por la zona. Finalmente, es 
importante señalar que, a pesar de la ayuda de los lugareños en Huite y Tabon 
durante el primer reconocimiento al Golfo de Ancud, en las comunicaciones 
internas de la flota la colaboración local sigue sin aparecer como una variable 
de relevancia.22

La segunda expedición, liderada esta vez por Méndez Núñez y Topete, si-
guió la misma ruta que la primera, avistando punta Alhuac el 26 de febrero y 
fondeando en Puerto Low dos días después. Desde este punto continuaron 
hasta Puerto Oscuro o Huite, adonde arribaron la tarde del 1 de marzo, luego 
de una navegación dificultosa entre la niebla cerca de las Islas Desertores.23

Huite había sido el primer punto de encuentro de la flota española con 
población local chilota el 6 de febrero, por lo que podía esperarse que fuese 
nuevamente un refugio seguro, al menos en términos de las condiciones para 
la navegación. Sin embargo, tras dicho episodio, las autoridades chilenas deci-
dieron asegurar la bahía con tropas y artillería. Esta información, desconocida 
en un principio por Méndez Núñez, les es proporcionada por indígena llamado 
Mateo Lectuma,24 quien se puso en contacto con la tripulación de la Numan-
cia durante la noche. Este contacto resulta relevante en términos etnográficos, 
ya que se trata de un  hombre de más de 60 años que aún se presenta como 
un fiel partidario de Fernando VII (quien había muerto 30 años antes),25 pero 

fía, N° 71, 1930, p. 36.
21  Museo Naval de Madrid, op. cit., Vol.  N° 3, 1994, pp. 183-187.
22  Museo Naval de Madrid, op. cit., Vol.  N° 1, 1966, p. 370.
23  Novo y Colson, Pedro, Historia de la guerra… op. cit., p. 392.
24  El apellido Lectuma no es un apellido que exista hoy en la zona, por lo que podría ser una 

corrupción del apellido huilliche Lebtun, de cierta frecuencia en la zona de atraco de las naves españolas.
25  Cfr. Paredes, Pablo (2021). «Chiloé en la Guerra hispano-sudamericana: memoria hispánica y 
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también en términos militares, ya que a través de este contacto reportó la ubi-
cación de fuerzas chilenas escondidas alrededor de la bahía de Huite, evitando 
posibles pérdidas en el preludio de la batalla conocida como combate de Huite, 
o de Tubildad, durante la mañana del 2 de marzo, que al igual que el anterior 
Combate de Abtao, terminó sin resultados concluyentes.26

Luego de la batalla, la flota española zarpó nuevamente en dirección la 
bahía de Abtao, lugar anteriormente utilizado como escondite por la Armada 
combinada, pero que en esta segunda oportunidad encontraron abandonado y 
sin la presencia de las naves chileno-peruanas. Este hecho, sumado a la caren-
cia de nuevos antecedentes con respecto al nuevo escondite de la flota, llevó a 
Méndez Núñez a fondear en la bahía segura más cercana, en las proximidades 
de la Isla Tabón.

A diferencia del episodio del 7 de febrero, en esta ocasión los marineros 
españoles desembarcaron en la isla, estableciendo contacto con los habitantes 
locales. Según Eduardo Iriondo, los marineros fueron «bien recibidos» por los 
chilotes, quienes les proporcionaron víveres, pero también les brindaron infor-
mación sobre las mareas de la isla, sugiriéndoles mover sus barcos para evitar 
el riesgo de encallar.27 Además, un segundo contacto en la noche les informó 
sobre los daños causados por los españoles a la marina combinada durante la 
batalla de Abtao, e incluso les reveló el nuevo escondite en el cercano Estero 
Huito.28 A diferencia de la anterior comunicación con Vicente Pincol, en esta 
oportunidad los habitantes locales aparecen como sujetos conscientes de la na-
cionalidad de sus huéspedes, lo que lleva al teniente Emilio Pardo de Figueroa 
a señalar que estos «aún se creen súbditos de España»29.

Haciendo uso de la nueva información recibida de los lugareños, Méndez 
Núñez condujo la flota hasta el nuevo escondite, aunque sin éxito en su misión 
de causarles daños de relevancia. De acuerdo a las fuentes españolas, esta nueva 

nacionalidad en el sur de Chile, 1864-1866». Temas Americanistas, N° 46, (pp. 279-294); Catepillán, Tomás, 
«La República de la Raza. Política indígena y brujería en el Chile del siglo XIX». Trashumante: Revista Ameri-
cana de Historia Social, N° 13, (pp. 84-107).

26  Novo y Colson, Pedro, Historia de la guerra… op.cit., p. 392.
27  Iriondo, Eduado, Impresiones del viaje de circunnavegación de la Fragata Blindada Numancia. 

Imprenta de los señores Gasset, Loma y Compañía, Madrid, 1867, p. 182.
28  Ibidem., p. 183.
29  Pardo de Figueroa, Emilio, Algunos escritos del teniente de navío D. José Emilio Pardo de Figueroa, 

ordenados y anotados por el doctor Thebussem. Impresión en casa de M. Rivadeneyra. Madrid, 1873, p. 141.
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aproximación se limitó a realizar observaciones de las nuevas posiciones defen-
sivas, y al percibir la dificultad del terreno, se decidió evitar el enfrentamiento.30 
Sin embargo, las fuentes chilenas describen un movimiento más agresivo, don-
de la flota española se alejó luego de ser repelida por ataques de artillería desde 
las orillas del Estero Huito.31 En cualquiera de ambos escenarios, la flota espa-
ñola abandonó el sur de Chile, regresando a Valparaíso y decidiendo finalmen-
te «recuperar el honor» de España con la última de sus opciones: el bombardeo 
de Valparaíso de marzo de 1866.32

Discusión

Desde una perspectiva de teoría de redes,33 se puede señalar que las autori-
dades chilenas -incluidas las autoridades chilotas- y oficiales peruanos trabaja-
ron como parte de una misma red, compartiendo información e incluso tropas 
durante las campañas de 1865-1866. Por el contrario, la flota española era una 
fuerza aislada en un continente hostil. En este contexto, los grupos indígenas 
periféricos de Chiloé actuaron como intermediarios34 entre ambos mundos, 
brindando información crítica a las arriesgadas expediciones españolas. Tam-
bién es importante notar que esta conexión surgió de contactos inesperados. 
De hecho, los españoles no esperaban ayuda de los locales, debido a la falta de 
información tras cuarenta años de desconexión entre ambos mundos.

Las fuentes chilenas, sin embargo muestran un punto de vista diferente 
de parte de las autoridades locales: como actores del paisaje social local, ellas 
sí temían algún nivel de colaboración en caso de conflicto. Esto motivado por 
razones históricas ancladas al fidelismo provincial, pero también a causas más 
contemporáneas: se trataba de una época de creciente desconfianza hacia la 
población indígena, como un componente no del todo integrado a la comu-
nidad nacional.35 A diferencia del territorio de Arauco, Chiloé no era una pro-

30  Iriondo, Eduardo, Impresiones del viaje de circunnavegación… op. cit ., p.183.
31  «Carta del teniente 2° Arturo Prat desde el Vapor Covadonga», 14 de marzo de 1866. En Vicuña 

Mackenna, Benjamín, Biografía completa de Arturo Prat. Imprenta del Mercurio, Valparaíso, 1879, pp. 17-18
32  Museo Naval de Madrid, op.cit., Vol.  N° 2. 1966, p. 24
33  Freeman, Linton, El desarrollo del análisis de redes sociales: Un estudio de Sociología de la Ciencia, 

Palibrio, Bloomington, 2012, p. 3.
34  Freeman, Linton, «Un conjunto de medidas de centralidad basadas en la intermediación» So-

ciometría, N° 40 (1), 1977, (pp. 35-41).
35  AHN, Gobernación de Quinchao, Vol.  13, Ibídem, N° 40, f. 7r-8ª.
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vincia indígena, pero para parte de la elite nacional, era igualmente motivo de 
suspicacia producto de su pobreza y aislamiento. Esta perspectiva también apa-
rece en algunas fuentes conservadoras españolas, que describen a Chiloé como 
una provincia pobre y totalmente indígena.36 Por el contrario, las autoridades 
locales contaban con una distinción muy clara entre población indígena y no 
indígena, todavía entonces conocida como «castellanos» en el contexto local, 
producto de la larga existencia del orden estamental hispánico en las islas, don-
de la distinción entre españoles e indígenas subsistió hasta bien entrada la dé-
cada de 1820. 

Este conocimiento sobre la situación social de Chiloé llevó al desarrollo 
de tareas de espionaje, por parte de las autoridades locales, al interior de es-
pacios indígenas de la provincia de Chiloé, y en último término al desarrollo 
de acciones como el apostamiento de fuerzas armadas en un sitio conocido 
como espacio de colaboración, como había sido Huite a inicios de febrero de 
1866. 

En contraposición a la situación chilena, las fuerzas españolas carecían de 
conocimiento actualizado con respecto a la cuestión identitaria de la pobla-
ción de Chiloé, lo que les impidió incorporar esta variable en sus estrategias 
de guerra de manera sistemática. De esta forma, el reconocimiento de hechos 
históricos de la provincia, como su antigua adscripción realista, aparece como 
algo anecdótico, y en principio irrelevante para ser usado en un conflicto arma-
do cuarenta años después. Sin embargo, los pocos contactos hispano-chilotes 
que se desarrollaron en Huite y Tabon resultaron ser notablemente influyentes 
para el desenlace del conflicto. 

Conclusiones

Este trabajo tuvo como objetivo explicar las relaciones y los flujos de in-
formación entre los diferentes actores sociales de la Guerra Hispano-Sudame-
ricana en el teatro de operaciones de Chiloé. Como conclusión preliminar es 
importante señalar que los contactos entre españoles y chilotes tuvieron una 
transcendencia mayor, en términos de sus consecuencias militares, que el ca-
rácter anecdótico que tradicionalmente se le atribuye en diarios y comunica-
ciones de la época.

36  La Correspondencia de España, Año XVII, N° 2.372, (12 de noviembre de 1864).
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En primer lugar, el descubrimiento del escondite de Abtao, con la consi-
guiente batalla en una bahía aislada, impidió acciones militares en ciudades 
pobladas como Ancud o Puerto Montt. Esto es relevante para notar, conside-
rando que el único barco que defendía Ancud era el Esmeralda, un barco de 
importancia crítica para el Ejército de Chile unos años más tarde durante la 
Guerra del Pacífico. Por otro lado, los informantes locales impidieron que la 
Numancia y la Blanca encallasen en los arenales de Isla Tabón, lo que de haber 
ocurrido, hubiese cambiado completamente el curso de la guerra. Finalmen-
te, tanto los informantes de la primera como de la segunda expedición con-
tribuyeron a evitar largos y exhaustivos recorridos de búsqueda por medio de 
un mar interior repleto de peligros para la navegación. Esto resulta relevante 
no sólo en términos de la seguridad de las naves españolas, sino también de 
la acotada disponibilidad de combustible y suministros, donde el éxito de las 

Figura 1: Mapas de las expediciones españolas a Chiloé.

Notas: A: Puerto Bajo; B: Puerto Oscuro (Huite); C: Isla Tabón.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2: Mapa de la posible expedición española sin informantes locales.

Notas: A: Puerto Bajo; B: Puerto Oscuro (Huite); C: Puerto Montt; D: Ancud.
Fuente: Elaboración propia.

campañas dependía en gran medida de campañas breves capaces de retornar 
rápidamente a la zona central de Chile.

Desde esta perspectiva, algunos habitantes de la periferia de Chiloé resul-
taron ser intermediarios claves, en términos de contribuir al bando español con 
información relevante del bando chileno, espacio al que jurídicamente pertene-
cían, pero cuya identificación nacional aún resultaba feble, tanto por las carac-
terísticas históricas de la provincia, como también por la creciente complejidad 
en las relaciones entre indígenas y autoridades nacionales. Es importante notar, 
además, que esta posición como potenciales intermediarios era conocida, o a 
lo menos sospechada, por las autoridades chilenas, quienes trataron de impedir 
los contactos entre españoles y civiles desde los primeros tiempos de la guerra. 
Sin embargo, ni siquiera el estado de asamblea y la amenaza de la ley marcial 
lograron evitar contactos esporádicos, que resultaron ser de más trascendencia 
de lo que tradicionalmente se ha asumido.
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EL INCIDENTE DEL BALTIMORE CONDUCE A UNA GRAVE 
CRISIS INTERNACIONAL ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS

Carlos Tromben Corbalán, MS AE, PhD, Museo Marítimo Nacional y 
Centro de Estudios Estratégicos de la Armada de Chile (Chile)

Introducción1

A consecuencia de la victoria chilena sobre Perú y Bolivia (los aliados en la 
guerra que se extendió entre 1879 y 1883), el país vencedor obtuvo como com-
pensación territorios ricos en minerales y en salitre. Estos fueron la provincia 
de Tarapacá (que había pertenecido a Perú) y la provincia de Antofagasta (que 
había pertenecido a Bolivia entre1866 y 1879). Durante este conflicto, las sim-
patías de Gran Bretaña estuvieron cercanas a Chile, debido a sus inversiones y 
a la expropiación de sus salitreras en Perú. Estados Unidos las tenía por Perú, 
país que tenía una situación geopolítica más interesante para esta potencia que 
aspiraba a tener una presencia mundial.

Terminada la llamada Guerra del Pacífico en Sudamérica, la política del 
gobierno chileno respecto de los yacimientos salitreros fue devolverlos a los 
tenedores de los bonos con que el estado peruano había pagado a sus antiguos 
dueños al expropiarlos a partir de 1873. Chile mantuvo la propiedad privada de 
los yacimientos que se ubicaban en Antofagasta y más al sur aún. Como conse-
cuencia, inversionistas europeos y algunos chilenos acrecentaron sus inversio-
nes, mientras el Estado chileno percibía un impuesto basado en la cantidad de 
nitrato exportado, independientemente de su precio.2

1  En la preparación de esta sección se han empleado como fuentes iniciales: Vial Correa, Gonza-
lo, Historia de Chile (1891-1973) v. II, Triunfo y Decadencia de la Oligarquía (1891-1920), Zig-Zag, Santiago, 
1996, pp. 53-68 y 158-171; Sater, William, Chile and United States, Empires in Conflict, The University of Geor-
gia Press, Athens, Georgia, USA ,1990; Barros van Buren, Mario, Historia Diplomática de Chile. 1541-1938, 
Andrés Bello, Santiago, 1970, pp. 528-532.

2  Tromben Corbalán, Carlos, La Armada de Chile, Una historia de dos siglos, v. 2, RIL Editores, San-
tiago, 2019, p. 28.
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Los propietarios extranjeros de las salitreras eran mayoritariamente britá-
nicos, país con que Chile había tenido una cercanía política, económica y naval 
desde el período de la Independencia a comienzos del siglo XIX, pero también 
había propietarios alemanes y de otras naciones. Las relaciones con Estados 
Unidos de América no habían sido igualmente cercanas, a pesar de un breve 
período positivo, a comienzos de dicho período.

La victoria de Chile en la aludida guerra dejó a este país no solo en pose-
sión de territorios ricos en salitre y otros minerales, sino también con fuerzas 
navales aguerridas e incrementadas con la captura de buques peruanos y con 
adquisiciones, a lo que se sumó la modernización de sus dos acorazados en 
astilleros británicos.3 

La prosperidad económica por los ingresos del salitre y el ego chileno in-
crementado por los éxitos bélicos postergaron por un tiempo un grave con-
flicto político interno, que resurgió terminada la Guerra del Pacífico. La Cons-
titución vigente desde 1833 establecía un fuerte presidencialismo que se fue 
atenuando mediante algunas modificaciones parciales y por un cambio en la 
relación consuetudinaria entre el Gobierno y el Congreso.4 En el período pre-
sidencial de José Manuel Balmaceda-Fernández de 1886 a1891, las diferencias 
de interpretación de la constitución entre presidencialistas y parlamentaristas 
se agudizaron hasta tal punto que dieron origen a una guerra civil.5 Algunos 
historiadores señalan otra causa. La política de Balmaceda sobre el salitre lo 
habría antagonizado con intereses británicos y estos habrían incentivado a la 
oposición hasta llevarla a la declaración de que dicho presidente se había con-
vertido en un dictador y que era legítimo que el Congreso lo destituyera. Exis-
ten, entonces, dos corrientes historiográficas sobre el origen de la Guerra Civil 
de 1891: causas políticas y causas económicas y sociales.6

3  Ibidem, pp. 38-42.
4  Sobre este tema, ver: Heise González, Julio, 150 años de evolución institucional, Andrés Bello, 

Santiago, 1977.
5  San Francisco, Alejandro, La Guerra Civil de 1891. La irrupción política de los militares en Chile, v.1, 

Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2007. Un tratamiento más resumido en: Collier, Simon y F. Sater, 
William, A History of Chile, 1808-2002, Cambridge University Press New York, 2004, pp. 149-154.

6  El principal exponente de esta causa de la guerra civil chilena es: Ramírez Necochea, Hernán, 
Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, Editorial Universitaria, Santiago, 1958. Su contradictor más im-
portante hasta ahora es: Blakemore, Harold, British Nitrates and Chilean Politics. 1886-1896: Balmaceda and 
North, The Athlone Press, Londres, 1974.
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El Congreso Nacional no aprobó la Ley de presupuesto ni la que fijaba las 
fuerzas de mar y tierra para 1891. Ante esta situación, que paralizaría el país a 
contar del 1 de enero de este año y que dejaría a las fuerzas armadas sin un susten-
to legal, el Presidente resolvió aprobar la primera, mediante un decreto supremo 
con lo cual incumplía la Constitución. Los miembros del Congreso Nacional que 
eran opositores a Balmaceda suscribieron un documento denominado Acta de 
Deposición donde declaran que el mandatario está absolutamente imposibilita-
do para continuar en el ejercicio de su cargo y que, en consecuencia, designan al 
capitán de navío Jorge Montt Álvarez para que coadyuve a la acción del Congreso 
con el fin de restablecer el imperio de la Constitución. Al día siguiente, 6 de enero 
de 1891, los líderes de ambas cámaras del Congreso amplían dicha acta creando 
una división naval al mando de Montt para forzar al Presidente a dar cumpli-
miento a la Constitución, cargo y misión que es aceptada por este oficial naval.7 
Como Balmaceda no aceptara los planteamientos de la mayoría del Congreso, tal 
fuerza naval zarpó desde Valparaíso en demanda de Iquique llevando a bordo al 
vicepresidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados.8

Con la acción anterior comenzó una cruenta guerra civil que se extendería 
por ocho meses en que se enfrentaron las fuerzas de Congreso, inicialmente 
compuestas por la mayoría de la Armada, con las fuerzas de Gobierno forma-
das por la mayor parte del Ejército. La División Naval (Escuadra) se apoderó 
de la provincia de Tarapacá para percibir los impuestos por la exportación de 
salitre y negárselos al Gobierno. También comenzó a organizar una fuerza mi-
litar la que pudo, finalmente, ser proyectada hacia tierra en las proximidades de 
Valparaíso donde derrotó al Ejército del Gobierno en sendas batallas, ponien-
do fin a la guerra a fines de agosto.9

Balmaceda se asiló en la Legación de Argentina en Santiago y se suicidó 
en ella el día que terminaba su mandato constitucional.10 Jorge Montt asumió 
como presidente provisional y más tarde fue elegido presidente de la República 
para el período 1891-1896.

7  Tromben Corbalán, Carlos, op. cit. pp. 46-47. Tema tratado más ampliamente en: San Francisco, 
Alejandro, op. cit., pp. 57-63.

8  Tromben Corbalán, Carlos, op. cit., p .64.
9  Los pormenores de la guerra están resumidos en Tromben Corbalán, Carlos, op.cit. 64-81. Un 

tratamiento más extenso en: San Francisco, Alejandro, op. cit., capítulos V y VI.
10  Vial Correa, Gonzalo, op. cit., pp. 19-21.
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1. El contexto naval previo al incidente

La Guerra Civil de 1891 fue observada de cerca por buques de guerra de 
potencias extranjeras como era la costumbre en la época y como había sucedi-
do durante la Guerra del Pacífico. Otra razón de esta presencia era proteger sus 
súbditos o ciudadanos y sus intereses.

Estados Unidos fue el país con mayor presencia naval en este conflicto. 
Su Estación Naval del Pacífico Sur contaba con los buques que se señalan en 
el siguiente cuadro. Los indicados con asterisco son los que estuvieron más 
presentes durante dicho año.

Buque Clase Comandante
USS San Francisco* 2ª Capitán de Navío William T. Sampson

USS Pensacola 2ª Capitán de Navío Albert Kautz
USS Charleston* 2ª Capitan de Navío Charles Remey

USS Boston 2ª Capitán de Navío Gilbert C. Wiltse
USS Baltimore* 2ª Capitán de Navío Winfield S. Schley
USS Mohican 3ª Capitán de Fragata Charles S. Cotton
USS Iroquois 3ª Capitán de Fragata John J. Read

USS Yorktown* 3ª Capitán de Fragata Robley D. Evans

Fuente: Forces Afloat, Major Stations, 1 January, 1892. http://www.fleetorganization.com/1892stations.html. Acceso: 
1 AGO 1891.

Dicha estación estadounidense estuvo bajo el mando del contralmirante 
William Penn Mc Cann hasta agosto de 189111 en que fue relevado por el como-
doro George Brown.12 Mc Cann participó en intentos de mediación realizados 
por la diplomacia de su país a través de su ministro en Chile, pero no tuvo éxito.13

11  «William P. McCann Papers,  1848-1906», Nimitz Library. En: https://www.usna.edu/Library/sca/
man-findingaids/view.php?f=MS_350. Acceso: 15 de agosto de 2021.

https://www.usna.edu/Library/sca/man-findingaids/view.php?f=MS_350. Consulta 1 de agosto de 
2021

12  «George Brown (admiral)», Wikipedia. En: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Brown_(admi-
ral). Acceso: 2 de agosto de 2021. Según esta fuente, Brown era comodoro en 1891, ascendiendo a contral-
mirante el 27 de septiembre de 1893. Por esta razón será mencionado a lo largo de esta monografía con 
tal grado.

13  El libro chileno más completo sobre el tema y particularmente respecto de los temas diplomá-
ticos es: Barros Franco, José Miguel, Apuntes para la historia diplomática de Chile. El caso del Baltimore, José 
Miguel Barros, Santiago, 1950, pp. 26-29.
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Gran Bretaña en la época contaba con la Estación del Pacífico con sede en 
Esquimalt, Canadá, hasta donde se había trasladado desde Valparaíso en 1865. 
En la época de la guerra civil chilena su comandante en jefe era el contralmi-
rante Charles Frederick Hotham cuyo buque insignia era el crucero acorazado 
HMS Warspite. Ejerciendo este cargo intentó intervenir en dicho conflicto en 
febrero de 1891, procurando un acuerdo de paz entre las fuerzas enfrentadas, 
pero fracasó.14 La presencia de buques de la Real Armada durante el conflicto 
fue menor que la estadounidense. Uno de los buques presentes en Valparaíso al 
final de la guerra fue la corbeta HMS Champion al mando del capitán de fragata 
Frederick St Clair.

El Imperio Alemán ordenó al comandante en jefe del Escuadrón del Este 
de Asia concurrir desde San Francisco de California a Chile para proteger sus 
intereses en el conflicto. Esta fuerza naval, al mando del contralmirante Anton 
Friederich Valois, estaba formada por el buque insignia SMS Leipzig, que era 
una corbeta a vapor y por los SMS Sophie, SMS Arcona y SMS Alexandrine.15 
No está claro en las fuentes consultadas cuántos de estos buques arribaron a Chile, 
excepto que el buque insignia recaló en Valparaíso por primera vez el 9 de julio de 
1891. Por la República de Francia estuvo presente el aviso première classe a hélice 
Volta.16

Chile había terminado la Guerra del Pacífico como un país navalmente 
hegemónico en el océano Pacífico americano, especialmente con la incorpo-
ración del crucero protegido Esmeralda. En 1885 había enviado a este buque 
para velar por sus intereses en Panamá donde había estallado una revolución 
que amenazaba el tránsito de mercaderías a través del istmo. Con el mismo 
propósito concurrieron buques de guerra de diferentes países, ente ellos de 
Estados Unidos. Siendo el buque chileno el de mayor poder, se ha especulado 
por parte de ciertos autores sobre hechos que no están comprobados referentes 
a la presencia naval de ambos países.17

14  «Charles Frederick Hotham», Wikipedia. En: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Frederick_
Hotham. Acceso 2 de agosto de 2021

15  «SMS Leipzig (1875)», Wikiland. En: https://www.wikiwand.com/en/SMS_Leipzig_(1875). «Vic-
tor Valois», Wikipedia, En: https://en.wikipedia.org/wiki/Victor Valois. Accesos: 2 de agosto de 2021.

16  El único antecedente encontrado en la web es: «Le Volta (1867-1892)», Wikimedia. En: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Volta_(1867-1892).jpg. Acceso: 2 AGO 2021.

17  Tromben Corbalán, Carlos, op. cit. p. 64; «Naval Presence, The Cruiser Esmeralda in Panama». 
International Journal of Naval History. Issue 1. 2002. En: www.ijnhonline.org.https://www.ijnhonline.org/
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La incorporación de la Isla de Pascua (Rapa Nui) a la soberanía chilena 
en 188818 y el episodio de Panamá, fueron vistos por Estados Unidos como 
actos de disputa de su influencia en el área. En Chile se pensaba que dicho país 
tenía una política hegemónica que incluía establecer una base naval en Chim-
bote, Perú.19 El reforzamiento de sus fuerzas navales en el Pacífico con unida-
des importantes, como las mencionadas en la tabla anterior, era un síntoma de 
su expansiva política. Hacia fines del siglo XIX, se había iniciado en Estados 
Unidos una poderosa corriente de pensamiento que postulaba la necesidad de 
un Poder Naval contundente, siguiendo las teorías del capitán de navío Alfred 
Thayer Mahan (1840-1914).20 

Otro motivo de desencuentro era la percepción de que el país norteame-
ricano tuvo simpatías por Perú y Bolivia en el conflicto con Chile. En el de 
1891, se mostró favorable al bando del presidente Balmaceda21 lo que provocó 
diversos incidentes con el bando contrario dentro del período bélico. Además, 
cuando éste finalizó, acogió asilados en la legación en Santiago y en sus buques, 
lo que irritó aún más al bando vencedor. Como telón de fondo, estaba el deseo 
estadounidense de sustituir a Gran Bretaña en influencia política y comercial 
en América del Sur y el Caribe, lo que en Chile era muy notorio.

Dentro del contexto señalado, sucedió el llamado Incidente del Baltimore, 
que estuvo a punto de escalar a una guerra.

2. Incidentes previos entre Estados Unidos y Chile

A lo largo de la Guerra Civil de 1891, se produjeron varios incidentes que 
antecedieron al que es el tema principal de esta monografía, todos los cuales 
fueron creando una gran animadversión en el gobierno instaurado por el Con-
greso en Iquique y en sus partidarios.

wp-content/uploads/2012/01/pdf_tromben_english.pdf. Acceso: 3 de agosto de 2021.
18  Tromben Corbalán, op cit., pp. 37-38.
19  Barros Franco, José Miguel, op. cit., p. 17; Seward W. Livermore, «American Strategy Diplomacy 

in the South Pacific 1890-1914», Pacific Historical Review, Vol.  12, N° 1 (March 1943), pp. 33-51. University 
of California Press.

20  Su publicación más importante es: Mahan, Alfred Thayer, The Influence of Sea Power upon Histo-
ry, Little, Brown and Co., Boston, 1890.

21  Barros Franco, José Miguel, op. cit. p. 18.
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La representación diplomática de Estados Unidos en Santiago estaba a 
cargo de Patrick Egan (1841-1919), un nacionalista irlandés que participó en 
la lucha por independizar su país de Gran Bretaña y que debió refugiarse en 
Estados Unidos hasta convertirse en político. En esta condición, apoyó la elec-
ción de Benjamín Harrison como presidente de Estados Unidos y fue compen-
sado con su cargo en Chile. Por su nacionalidad de origen y su participación en 
las luchas por independizar de Irlanda, detestaba a Gran Bretaña y su influencia 
económica y política en diversas partes del mundo y particularmente en Chile. 
Egan fue un entusiasta partidario del bando del presidente Balmaceda,22 po-
siblemente por la política salitrera del mandatario que afectaba los intereses 
británicos.

Iniciada la Guerra Civil, intercedió en favor de partidarios del Congreso 
que eran perseguidos por el gobierno de Balmaceda o que estaban refugiados 
en representaciones diplomáticas en Santiago. Su accionar permitió aminorar 
los sufrimientos de estas personas o en algunos casos, obtener salvoconductos 
para salir hacia el norte que era controlado por el bando opositor. La conduc-
ta del ministro Estados Unidos en Santiago tuvo un sentido humanitario ac-
tuando incluso en contra de sus simpatías por el presidente Balmaceda. Una 
conducta similar tuvo una vez terminada la Guerra Civil cuando muchos par-
tidarios del presidente Balmaceda se refugiaron en la Legación y en buques 
de guerra estadounidenses. Egan sostenía en este período que el otorgamiento 
de salvoconductos debía ser automático. El gobierno instaurado en Santiago, a 
partir de septiembre de 1891, los demoraba aduciendo que los asilados conspi-
raban en su contra. Estos episodios tensionaron la relación entre la representa-
ción diplomática estadounidense y el gobierno.

Pero, el más grave de todos los incidentes fue el del Itata. A pesar de que 
la Escuadra al servicio del Congreso había logrado embarcar voluntarios para 
formar una fuerza terrestre y había obtenido armas en sus incursiones en los 
puertos del sur y del norte, estas eran insuficientes para enfrentar al ejército leal 
al presidente Balmaceda. Por tal motivo, se organizó la obtención de fusiles y 
municiones en Estados Unidos, país donde la representación diplomática del 
gobierno chileno había hecho presente la existencia de un decreto supremo 
que prohibía la importación de armas y pertrechos de guerra. También había 

22  Sater, William, op. cit., p. 69.
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solicitado que se comunicase a la aduana esta prohibición. En un comienzo el 
gobierno estadounidense rehusó intervenir, pero más tarde cambió de opinión 
debido a los argumentos de los abogados contratados por la Legación de Chile 
en Washington. Entretanto, los agentes del Congreso chileno habían logrado 
embarcar el cargamento en un vapor costero llamado Robert and Minnie que 
zarpó de San Diego, California, hacia aguas territoriales mexicanas. A ese mis-
mo puerto, el 3 de mayo, había arribado el transporte Itata que estaba al servi-
cio del Junta de Iquique. Las autoridades embarcaron en este buque un alguacil 
para hacer cumplir un mandato judicial y se prepararon para requisar el Robert 
and Minnie. Pero, ambos buques lograron reunirse frente a la isla San Clemente 
(que está un poco al norte de Los Ángeles), donde se realizó el trasbordo del 
cargamento y desde donde el Itata zarpó hacia Chile, desembarcando el algua-
cil que tenía abordo mediante el bote del práctico.

El gobierno de Estados Unidos, contrariado por lo sucedido, ordenó la 
persecución del Itata por el crucero USS Charleston. El primero arribó a Iqui-
que el 3 de junio y el segundo, al día siguiente. Previamente, el gobierno esta-
blecido por el Congreso en dicho puerto se había impuesto por la prensa de los 
sucesos narrados, resolviendo que lo mejor para sus intereses era no enemistar-
se con Estados Unidos, ordenando devolver el cargamento mediante el propio 
Itata, operación que se concretó rápidamente. Posteriormente, la justicia esta-
dounidense dejó sin efecto el embargo y el Itata regresó a Chile el 6 de octubre 
cuando la Guerra Civil había terminado.23

El incidente del Itata produjo un profundo desagrado en el bando del 
Congreso porque había retrasado el apertrechamiento de su ejército que debía 
iniciar la ofensiva contra el gobierno de Balmaceda.

Otro incidente comenzó cuando una compañía de cable estadounidense 
quiso hacer una ampliación de sus servicios en Chile. Para autorizarla, el Go-
bierno de Balmaceda le exigió restituyera la comunicación entre Valparaíso y 
Callao por intermedio de una línea directa entre ambos puertos. La que existía 
antes del conflicto había sido cortada por buques al servicio del Congreso. La 
compañía aceptó e inició los trabajos mediante un buque de su propiedad, que 
actuó en el norte de Chile escoltado por el crucero USS Baltimore. Además, 

23  Ibidem, pp. 56-58; Tromben Corbalán, Carlos, op. cit., pp. 70-71. La narración y análisis más 
completos de este incidente en: Barros Franco, José Miguel, op. cit. pp. 33-39.
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interrumpió la línea de comunicación desde Iquique al exterior. Ambas accio-
nes causaron un enorme resentimiento en los partidarios del Congreso cuyo 
gobierno y cuartel general estaba ubicado en dicho puerto.24

Adicionalmente, un hecho que irritó profundamente a los miembros de la 
Junta de Iquique y a sus partidarios fue protagonizado por el comodoro Brown, 
comandante en jefe de la fuerza naval estadounidense que operaba frente a Chile. 
Estando en Valparaíso, a bordo del USS San Francisco, tuvo noticias que la Escua-
dra al servicio del Congreso estaba proyectando fuerzas militares hacia tierra un 
poco más al norte desde las primeras horas del 20 de agosto de 1891. Antes de 
zarpar invitó a oficiales británicos y alemanes de los buques que se encontraban 
en la bahía. El comandante británico declinó la invitación y el alemán respondió 
que: «no consideraba conveniente ir al punto donde se estaba ejecutando el des-
embarco, pues podría prestarse para falsas interpretaciones…»25 agregando que 
la presencia en Valparaíso sería más útil, probablemente pensando en proteger 
los intereses de su país. Sin embargo, designó a uno de sus oficiales para viajar en 
el buque estadounidense que zarpó de inmediato, pudiendo comprobar que el 
desembarco se estaba produciendo en Quintero, una bahía ubicada a 17 millas 
náuticas (31,5 kilómetros) de Valparaíso. El USS San Francisco se mantuvo sobre 
las máquinas cerca de los buques chilenos, cuando aún las tropas no abando-
naban los transportes. Pero era evidente que lo harían pronto. El crucero esta-
dounidense regresó de inmediato a Valparaíso desde donde Brown despachó un 
mensaje codificado a la Secretaría de Marina en Washington reportando lo ob-
servado. Esa misma tarde, uno de los oficiales del USS San Francisco, el teniente 
George Leland Dyer,26 sin conocimiento de su comandante en jefe, despachó un 
cablegrama al diario The Herald de Nueva York, dando detalles del desembarco 
que había presenciado horas antes. Esta comunicación debió ser visada para su 
despacho por el Intendente de Valparaíso, contralmirante Óscar Viel Toro que 
pudo comprobar por intermedio de una fuente naval presencial, las noticias reci-
bidas por otros medios sobre lo que estaba sucediendo en Quintero.

24  Barros Franco, José Miguel, op. cit. p. 22; Sater, William, op. cit., p. 69. En estas y en otras fuentes 
consultadas no hay referencias cronológicas concretas de estos hechos.

25  Barros Franco, op. cit. p. 30: Carta del contralmirante Valois a su superior directo del 20 de agos-
to de 1891 publicada en «Los Acontecimientos de Chile, documentos de la Cancillería Imperial Alemana» 
(sin ciudad, editor y fecha).

26  «George Leland Dyer Papers», Biographical/Historical Information. Library East Carolina Univer-
sity, En: http://digital.lib.ecu.edu/special/ead/findingaids/0340/. Acceso: 5 de agosto de 2021.
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Con posterioridad a estos hechos, el bando del Congreso adujo que las ac-
ciones del comodoro Brown habían permitido que el bando adicto al presiden-
te Balmaceda conociera la magnitud y punto de desembarco y con esta valiosa 
información montar una defensa que provocó más bajas de las esperadas en la 
Batalla de Concón ocurrida un poco más al sur de Quintero al día siguiente del 
desembarco. Estas críticas iniciadas a través de la prensa continuaron a partir 
de cuando el bando del Congreso asumió el control total del Gobierno de Chi-
le el 1 de septiembre y hasta el año siguiente y llevó a un intercambio de notas 
diplomáticas con la Legación de Estados Unidos que defendía al comodoro.27 

La crítica a la conducta del comodoro Brown tiene poco sustento, ya que 
el gobierno de Balmaceda supo del desembarco por observadores ubicados 
en Quintero varias horas antes que el USS San Francisco arribara a Valparaíso 
a despachar lo observado hacia Washington D.C. Lo que es censurable sobre 
su conducta es que se aproximó imprudentemente a la fuerza que estaba eje-
cutando el desembarco y no controló a uno de sus oficiales que ejercía como 
corresponsal de un diario.

3. El incidente del Baltimore28

Seis semanas después de terminado el conflicto interno chileno, el 16 de 
octubre de 1891, el comandante del USS Baltimore, capitán de navío Winfield 
Scott Schley (1839-1911), decidió dar franco a su dotación después de un lar-
go período sin bajar a tierra. Lo hizo pese al clima de inestabilidad causado por 
los saqueos producidos en Santiago y Valparaíso en los días previos a que toma-
ra el control el bando triunfante y la dura persecución contra los vencidos que 
se extendió por varios meses.29 Aumentó el ambiente desfavorable a la presen-
cia de marinos estadounidenses en las calles del principal puerto de Chile las 
divergencias creadas por los incidentes con ambos bandos en la Guerra Civil 
recién terminada y en particular con aquel que había resultado vencedor y que 
a la fecha detentaba el poder en Chile, según se explicó más atrás.

Una vez en tierra, parte de los 117 marinos estadounidenses se dieron a 
la bebida en los numerosos locales en el barrio El Puerto, en las cercanías de 

27  Barros Franco, op. cit. pp. 30-32.
28  Tromben Corbalán, Carlos, op.cit., pp. 84-86.
29  Ibidem, pp. 80-81; Sater, William, op.cit., p. 60.
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la Plaza Echaurren. Al atardecer comenzaron los desórdenes que llevaron a la 
muerte de uno de los tripulantes y las heridas de varios más. La narración que 
sigue está basada en un par de fuentes primarias30 y las fuentes secundarias que 
nos han parecido más adecuadas.31 Se consignarán las diferencias que no han 
podido ser dilucidadas en la preparación de esta monografía.

Los hechos de violencia comenzaron en el bar True Blue cuando el cabo de 
maniobra Charles William Riggin y el marinero John W, Talbot se reunieron 
con otros amigos y, después de un rato, decidieron salir para ir a otro lugar. Ri-
ggin salió primero y Talbot lo siguió, viendo que su compañero discutía con un 
marinero chileno en medio de la calle. Enseguida trató de intervenir, aparen-
temente para separarlos, pero recibió un escupitajo que lo hizo reaccionar con 
un golpe de puño que derribó al chileno. Casi de inmediato la calle se llenó de 
iracundos porteños. La reacción de los dos estadounidenses fue huir y subirse 
a un tranvía que, al ser apedreado, los obligó a reanudar su fuga, pero fueron 
rodeados. Riggin cayó y Talbot sintió que lo apuñalaban, pero logró arrancar. 
Riggin fue dejado boca abajo en medio de la calle y fue visto desde una casa 
cercana por el cabo armero James M. Johnson que observó que tres policías y 
una turba rodeaban y seguían apuñalando a su connacional. Este testigo bajó a 
la calle y comenzó a arrastrar al herido para alejarlo. Dice que en una esquina 
una patrulla de policías se les aproximó y uno de ellos disparó a una distancia 
tan corta que ennegreció su cara y el tiro, pasando a través de su blusa y prenda 
de cuello, dio en la garganta de Riggin matándolo instantáneamente.

Hechos similares ocurrieron en el mismo sector, resultandos heridos de 
gravedad por arma blanca una media docena de marinos estadounidenses en-
tre ellos el carbonero William Trumbull que moriría días después a bordo del 
USS Baltimore a consecuencias de una infección contraída en el hospital donde 
le prestaron la primera atención. Otro grupo de tripulantes recibió heridas me-
nores. La policía detuvo a algunos estadounidenses y civiles y marinos chilenos 

30  Informe de comandante del USS Baltimore (Capt. W. Schley) al ministro de EE UU en Chile (Mr. P. 
Egan) de 22 de octubre de 1891 (Informe Schley). En: The Executive Documents of the House of Represen-
tatives for the First Session of the Fifty-Second Congress (1891-1992) (Washington, Government Printing 
Office, 1892) pp, 204-205, El Mercurio de Valparaíso, 17 de octubre de 1891, en: Barros Franco, José Miguel, 
op. cit. pp 40-41.

31  Barros Franco, José Miguel, op. cit., pp. 40-46; Sater, William, op cit., pp. 61-68, Goldberg, Joyce, 
«The Heroic Image of a Pennsylvania Sailor», The Pennsylvania Magazine of History and Biography, Vol.  104, 
N° 1, (Jan 1980), pp. 74-75, The University of Pennsylvania Press.
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participantes en los desórdenes, enviando a los hospitales a los heridos. En los 
días siguientes fueron siendo liberados después de las primeras indagaciones.

El comandante Schley señala que algunas heridas habrían sido causadas en 
unos pocos casos por las bayonetas de la policía, pero añade: «me satisface poder 
decir que hubo algunas instancias en las cuales los policías actuaron con coraje 
para proteger a nuestros hombres de la turba».32 Su interpretación de los hechos 
es que fueron provocados por marineros chilenos licenciados o exonerados re-
cientemente de los transportes y por estibadores y que fueron hechos premedita-
dos, porque ocurrieron simultáneamente en lugares distantes dentro de la ciudad. 
Agrega: «No se cree que marinos de la Escuadra chilena participaran en estos 
brutales actos porque hubo instancias en que algunos de ellos ayudaron genero-
samente a nuestros hombres frente a la turba y los llevaron a lugares seguros…».33 
El Informe Schley citado anteriormente es un resumen de un Comité de Inves-
tigación instituido a bordo que ejerció sus funciones en los días siguientes a los 
hechos por un lapso aproximado de cuatro días. Sus conclusiones están basadas 
en los testimonios de miembros de la dotación del USS Baltimore. Más adelante 
la representación diplomática estadounidense tendría acceso al proceso judicial 
chileno conteniendo testimonios de participantes de ambas nacionalidades.

A continuación, se expondrán los aspectos más discrepantes con respecto 
a la versión anterior de los hechos que se pueden apreciar en las fuentes chile-
nas ya citadas.

En la disputa verbal inicial entre Riggin y un marinero chileno, fue el pri-
mero y Talbot quienes comenzaron a apedrear al chileno lanzándolo al suelo y 
fueron policías chilenos quienes levantaron a Riggin desde el suelo una vez he-
rido con el fin de llevarlo a una farmacia a recibir los primeros auxilios. Mien-
tras lo llevaban, se sintió un disparo y el herido cayó al suelo con la garganta 
atravesada por una bala.34

Una comunicación oficial del Intendente de Valparaíso amplía lo anterior 
explicando que, en cuanto supo que estaban ocurriendo desórdenes en las ca-
lles de la ciudad, ordenó restablecer el orden mediante los recursos con los que 
contaba en ese momento y explica:

32  Informe Schley, op. cit., p. 205.
33  Idem.
34  El Mercurio de Valparaíso, 17 de octubre de 1891. En: Barros Franco, José Miguel, op. cit., p. 40.
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Cuando llegó la fuerza de policía, a espaldas del capitán que la mandaba, sonó 
un disparo de arma de fuego. El capitán se volvió inmediatamente y vio caer a 
un marinero del Baltimore herido en el cuello. El tiro había partido, evidente-
mente, de un grupo considerable de pueblo que allí había. Fue imposible descu-
brir al que lo había disparado o al que se encontraba armado……El oficial a 
cargo se desmontó, atendió al herido, lo hizo conducir a la botica de un señor 
Guzmán para su primera curación y, en seguida, lo remitió al hospital. Desgra-
ciadamente en el trayecto falleció.35

4. El juicio en Chile

El juicio criminal por los hechos del 16 de octubre se inició al día siguiente 
y fue instruido por el Primer Juzgado del Crimen de Valparaíso cuyo titular era 
Enrique Foster Recabarren (1856-1928) quien era hijo del estadounidense Ju-
lius Mulford Foster. Formado en la Universidad de Chile como abogado, había 
realizado estudios de postgrado en la Universidad de Leipzig36 y, después de 
abandonar la judicatura, fue ministro en varias carteras y parlamentario por el 
Partido Conservador. Era, entonces, un juez extraordinariamente competente 
y bilingüe que podría haber sido imparcial por su ancestro.

Los procesos judiciales chilenos en esa época se realizaban en dos etapas. 
La primera consistía en una la indagación de los hechos por un juez del cri-
men quien, entre otras diligencias, interrogaba a los inculpados, determinado 
medidas cautelares, citaba testigos y recababa informes de la policía, peritos y 
autoridades. Esta primera etapa era reservada. Solamente el juez y las cortes su-
periores tenían acceso al expediente que se llevaba completamente por escrito. 
En la segunda etapa, el Juez formulaba cargos o cerraba la investigación y ponía 
el expediente a disposición de las partes intervinientes para que se plantearan 
defensas y nuevas acusaciones. Al final de este proceso emitía su sentencia. Las 
resoluciones adoptadas por el juez en ambas etapas y su sentencia podían ser 
objeto de recursos ante las cortes superiores. A esta forma de impartir justicia 

35  Nota del ministro de Relaciones Exteriores de Chile al ministro plenipotenciario de Estados 
Unidos del 9 de noviembre de 1891. En: Barros Franco, José Miguel, op. cit., pp. 127-128.

36  «Manuel Foster Recabarren», Reseñas Biográficas Parlamentarias de la Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile. En: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Manuel_Foster_
Recabarren. Acceso: 11 de julio de 2021.
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en lo criminal se le criticaba su excesiva lentitud y las pocas garantías procesales 
para los indagados y víctimas, en particular en la primera etapa.

Después de las primeras indagaciones, dicho juez solicitó al Cónsul de Es-
tados Unidos en Valparaíso y al comandante Schley que entregaran las infor-
maciones que tenía sobre los hechos del 16 de octubre, pero estos se excusaron 
aduciendo que los había elevado al jefe de la representación diplomática de su 
país en Santiago. En vista de esto, el Juez elevó su solicitud al ministro de Rela-
ciones Exteriores de Chile Manuel Antonio Matta-Goyenechea (1826-1892) 
para que, por su intermedio, recabara los antecedentes al ministro Egan. Esto se 
cumplió el 9 de noviembre, pero Egan no cooperó.37

La etapa investigativa del juicio a cargo del juez Foster-Recabarren terminó 
el 19 de diciembre de 1891 con una resolución en que señala que hasta la fecha 
no se han podido obtener los antecedentes que el ministro Egan decía tener y 
que habrían permitido identificar al homicida de Riggin y los autores del resto 
de los delitos.38 Con esto, el juicio ahora entraba en la etapa pública.39 A contar 
de esta fecha estuvo disponible el informe del juez sobre las conclusiones de la 
investigación practicada. Poco después, este documento fue enviado resumi-
damente en la primera semana de 1892 a la Legación de Chile en Washington 
para ser entregado al gobierno estadounidense.40

Desafortunadamente para Chile, el informe del juez Foster Recabarren 
fue concluido dos meses después del reporte del comandante del USS Balti-
more (informe Schley del 22 de octubre) que consolidó las indagaciones del 
Comité de Investigación que funcionó a bordo y que fue citado profusamente 
más atrás. Este último documento es el que llevó a Egan y a sus superiores en 
Washington a formarse una opinión muy desfavorable sobre los sucesos del 16 
de octubre y a adoptar las resoluciones que se examinará a continuación.

37  Nota del ministro de Relaciones Exteriores al ministro plenipotenciario de Estados Unidos del 
9 de noviembre de 1891. En: Barros Franco, José Miguel, op. cit., Anexo II, documento 4, pp. 127-128.

38  Telegrama del ministro de Relaciones Exteriores de Chile al ministro plenipotenciario de Chile 
en Washington del 11 de diciembre de 1891. En: Barros Franco, José Miguel, op. cit., pp. 50-51. Nota del 
ministro de Relaciones Exteriores de Chile al ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Santiago del 
9 de noviembre de 1891. En: Barros Franco, José Miguel, op. cit., pp. 127-128.

39  Parte de la resolución del juez fue publicada en el diario El Ferrocarril de Santiago el 24 de 
diciembre de 1891.

40  Barros Franco, José Miguel, op. cit., p. 60.
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5. Nuevos incidentes diplomáticos en Santiago

El gobierno estadounidense, informado de los sucesos del 16 de octubre 
pocos días después por el Informe Schley, dio instrucciones a su representante 
en Santiago para que requiriera del gobierno chileno una explicación e hiciera 
ver que los hechos reportados eran vistos como una expresión de aparente ene-
mistad con los Estados Unidos.41  Egan cumplió estas instrucciones tres días 
después, el 26 de octubre y el ministro Matta Goyenechea le contestó mediante 
una dura nota al día siguiente. Uno de los párrafos más fuertes es el que es aquel 
en que analiza la nota recibida destacando que: «emite apreciaciones, formula 
exigencias y avanza conminaciones que, si ser rechazadas con acrimonia, no son 
aceptadas ni pueden ser aceptables por esta Secretaría en el caso actual ni en 
ningún caso de la misma naturaleza». Más adelante agrega que mientras no se 
conociera el resultado de la investigación judicial, no podía aceptar que los des-
órdenes ocurridos en Valparaíso o el silencio de su ministerio aparecieran como 
«la expresión de una mala voluntad hacia el gobierno de los Estados Unidos 
que pueda poner en peligro la conservación de la amistad entre ambos países».42

Tres días más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores envió una nota 
complementaria a la recién analizada. En ella da a conocer un informe elabora-
do por el intendente de Valparaíso sobre los hechos del 16 de octubre.

Estas últimas notas no fueron respondidas por Estados Unidos. Las de-
mostraciones de tensión entre ambos gobiernos continuaron Más adelante 
el ministro Egan planteó reclamaciones sobre otras materias como las de una 
supuesta vigilancia de la policía sobre la sede diplomática o por el caso de un 
tripulante de un buque mercante que habría sido maltratado por la policía de 
Valparaíso y que resultó no ser ciudadano estadounidense sino súbdito britá-
nico por haber nacido en Irlanda. Estos casos no se detallarán en beneficio de 
la brevedad.

No es de extrañar entonces que, dentro de este ambiente, la nota del mi-
nistro Mata-Goyenechea a Egan del 9 de noviembre citada más atrás, en la que 
solicitaba la entrega de antecedentes para la investigación judicial, no recibiera 
respuesta.

41  Nota del secretario de Estado subrogante al ministro plenipotenciario en Santiago del 23 de 
octubre de 1891. En: Barros Franco José Miguel, op. cit., p.43.

42  Nota del ministro de Relaciones Exteriores al ministro plenipotenciario de Estados Unidos del 
27 de octubre de 1891. En: Barros Franco, José Miguel, op. cit., pp.125-126.
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Las comunicaciones estadounidenses revelan que lo que requerían era una 
disculpa por el incidente y una indemnización para tripulantes heridos y para 
los deudos de los muertos. Las chilenas señalan que había que esperar la inves-
tigación a cargo del juez Foster Recabarren antes de actuar. Este fue el origen 
del áspero intercambio entre Egan y Matta Goyenechea que se extendió hasta 
prácticamente el 31 de diciembre cuando asumió Luis Pereira Cotapos (1835-
1909) como ministro de Relaciones Exteriores dentro de un nuevo gabinete 
designado por Jorge Montt Álvarez que había jurado pocos días antes como 
presidente de la Republica para el período 1891-1896, habiendo sido elegido 
el 18 de octubre, dos días después del incidente en Valparaíso.

6. La crisis diplomática se traslada a Washington y desata reacciones en 
Santiago

En esta materia es muy relevante quien gobernaba a los Estados Unidos y 
quien se desempeñaba como secretario de Estado.

El presidente Benjamin Harrison (1833-1901), descrito a veces como un 
diácono presbiteriano frío y reservado, había sido elegido para el cargo en 1889 
junto con una elección parlamentaria que le otorgó mayoría en ambas cámaras 
a su partido Republicano. El nuevo mandatario tuvo un marcado interés por 
temas de política exterior. La suya demostró una tendencia progresiva a exten-
der la influencia de su país, poniendo los cimientos del futuro expansionismo 
territorial que los futuros presidentes William McKinley y Theodore Roosevelt 
se encargarían de llevar a cabo. 

En las elecciones al Congreso, celebradas en el año 1890, los republicanos, 
a pesar de mantener el control del Senado, perdieron la mayoría en la Cámara 
de Representantes lo que presagiaba dificultades para la reelección de Harri-
son. Esto llevó al mandatario a buscarla a través de temas de política exterior 
como fueron las difíciles negociaciones con Chile por los sucesos en torno a la 
Guerra Civil de 1891 y, particularmente, por incidente desatado por los hechos 
ocurridos en Valparaíso del 16 de octubre de ese año. Sus esfuerzos fueron va-
nos porque no fue reelegido.43

Su secretario de Estado, James G. Blaine (1830-1893) había desempeña-
do igual cargo durante la Guerra del Pacífico donde su país fue más cercano a 

43  «Benjamín Harrison», Biografías y Vidas. En:  https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/
harrison.htm. Acceso: 14 de agosto de 2021.
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los intereses de Perú, según se resumió en la introducción. Presidió la primera 
Conferencia Panamericana, celebrada en Washington, entre los años 1889-
1890, en la que los estados americanos acordaron establecer relaciones de co-
laboración en temas culturales y científicos, aunque nada se logró convenir en 
temas políticos y comerciales.44 Blaine estaba en este cargo cuando se suscitó 
el incidente del USS Baltimore siendo descrito como uno de los políticos más 
prominentes del siglo XIX estadounidense por su actuación en ambas cámaras 
del Congreso y en diversos cargos en el Gobierno Federal.45

Dentro contexto ya resumido, el presidente Harrison, en su tercer mensaje 
anual, que fue leído ante el Congreso el 9 de diciembre de 1891, se refirió a 
extensamente Chile entre otras materias de carácter internacional. Después de 
describir el incidente del Itata y los desencuentros con el gobierno instaurado 
por los revolucionarios chilenos que culminó con la elección de Montt Álvarez 
como presidente, pasó de lleno al tema del incidente del 16 de octubre. Lo 
describe según el Informe Schley sin emplear los antecedentes que habían sido 
proporcionados por el Gobierno de Chile. Estos no incluían los resultados de 
la investigación judicial de Valparaíso porque esta no se había terminado.

Harrison dijo que los hechos desatados a partir del 16 de octubre sugieren: 
«una hostilidad contra esos hombres por ser marineros de los Estados Unidos 
que llevaban el uniforme de su gobierno y no en un acto individual o de ani-
mosidad personal». Poco más adelante lamenta que la respuesta del ministro 
de Relaciones Exteriores chileno «esté formulada en un tono ofensivo» a la 
que no se le ha dado respuesta. Termina su mensaje informando que se espera 
una respuesta adecuada y satisfactoria del gobierno chileno «respecto de la 
nota con la cual se le llamó la atención…». Y agrega un inquietante final: «si 
estas justas expectativas resultaren defraudadas o sobrevinieren más demoras 
innecesarias, volveré a traer este asunto ante el Congreso mediante un mensaje 
especial para que se tomen las medidas que fueren menester».46

44  «James G. Blaine, American Politician». Britannica. En: https://www.britannica.com/biography/
James-G-Blaine. Acceso: 14 de agosto de 2021.

45  «James G. Blaine», University of Virginia Miller Center. En: https://millercenter.org/president/ar-
thur/essays/blaine-1881-james-g-secretary-of-state. Acceso: 14 agosto 2021.

46  «Presidential Speeches. Benjamin Harrison Presidency», University of Virginia, Miller Center. 
En: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-9-1891-third-annual-mes-
sage-0. Acceso: 14 de agosto de 2021.
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Las graves acusaciones vertidas por dicho presidente ante el Congreso 
dieron origen a una fuerte reacción de parte del ministro Matta Goyenechea 
que se puede leer en el telegrama que envió al ministro plenipotenciario de 
Chile en Washington, Pedro Montt Montt (1841-1910)47 el 11 de diciembre. 
En ella se rechaza todas las acusaciones vertidas en el mensaje al Congreso del 
presidente Harrison, se queja de la agresividad y virulencia de la nota del 26 de 
octubre del poco diplomático Egan. Agrega:

Jamás de parte de esta secretaria se ha aceptado ni iniciado una provocación, con-
servándose siempre en actitud que, si ha sido de firmeza y prudencia, nunca ha sido 
de agresión ni será de humillación, por más que los interesados en cohonestar su 
conducta u ofuscados por erróneos conceptos, hayan dicho o digan en Washington.

El telegrama finaliza instruyendo al plenipotenciario Montt Montt de que 
publique, debidamente traducidos este documento y todos los demás, tal como 
se hará en Chile y termina ordenando que: «desautorice, entre tanto, todo lo 
que sea contrario estas noticias, seguro de su exactitud, como lo estamos del 
derecho, del decoro y del éxito final de Chile, a pesar de las intrigas que van de 
tan abajo y de las amenazas que viene de tan alto, en la actualidad».48

El mismo 11 de diciembre el ministro Matta Goyeneche fue interpelado en 
el Senado sobre las relaciones con los Estados Unidos y el mensaje del presidente 
Harrison al Congreso de su país. La respuesta consistió en una larga intervención 
describiendo todos los sucesos relacionados con el Incidente del USS Baltimore y 
con otros problemas binacionales.  Al final de su intervención leyó el texto del te-
legrama resumido más atrás, dando cumplimiento a instrucciones del presidente 
Montt Álvarez que además incluían dar a la publicidad todas las comunicaciones 
intercambiadas sobre esta materia con el gobierno estadounidense.49

47  Pedro Montt-Montt era hijo del expresidente Manuel Montt-Torres, ocupando el mismo cargo 
a comienzos del siglo XX, después de haber sido ministro de varias carteras y miembro del Congreso Na-
cional. Ver: «Reseña Biográfica de Pedro Montt-Montt», Reseñas Bibliográficas Parlamentarias, Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile. 

En: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_biograficas/wiki/Pedro_Montt_Montt. Acceso: 14 
de agosto de 2021.

48  Matta Goyenechea, Manuel Antonio, Cuestiones recientes con la Legación y el Gobierno de Esta-
dos Unidos de Norteamérica, Imprenta Cervantes, Santiago, 1892, p. 119.

49  Matta Goyenechea, Manuel, op. cit., p. 121.
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Al enterarse el plenipotenciario Egan de lo sucedido en el Senado y pu-
blicado por la prensa dirigió una nota al Ministerio de Relaciones exteriores 
preguntando sobre la autenticidad del telegrama del 11 de diciembre dado a 
conocer. Como respuesta se le informó que el texto publicado era substancial-
mente correcto.

Egan transmitió las recientes informaciones a sus superiores en Washing-
ton incluido el mencionado telegrama estimando que éste constituía una res-
puesta oficial al mensaje del presidente Harrison. Al despacharlo, hizo notar 
que éste era «no solamente injurioso para los oficiales de la Marina de Estados 
Unidos y para la Legación sino ofensivo para el secretario de Marina y el pre-
sidente mismo» agregando que había resuelto evitar el intercambio de comu-
nicaciones con el Gobierno de Chile hasta que se retirasen los términos del 
telegrama o hasta recibir nuevas instrucciones.50 

El secretario de Marina Benjamín F. Tracy (1830-1915) que ejerció su 
cargo entre 1889 y 1993 se dedicó a la modernización de la Armada bajo la 
influencia intelectual de Mahan (ver 2.), emprendiendo un plan de construc-
ciones navales que incluía tres acorazados, precisamente en 1891.51 Esto, como 
parte de una política internacional expansiva. Su participación en la crisis di-
plomática con Chile, iniciada este año, es muy importante por las instrucciones 
que impartió al comandante Schley y al resto de los oficiales y su influencia 
sobre el presidente Harrison.

El ministro plenipotenciario de Chile en Washington tenía reuniones casi 
a diario con el secretario de Estado donde le iba dando a conocer las informa-
ciones oficiales que le llegaban de su gobierno, pero no lo hizo con el telegrama 
del 11 de diciembre. Sin embargo, este ya había sido remitido por Egan. Montt 
Montt entregó una versión atenuada de dicho documento en la misma fecha en 
la cual señala que el gobierno chileno estima que la memoria de la Secretaría de 
Marina y el Mensaje al Congreso del presidente Harrison contienen inexactitu-
des en partes substanciales y que entregará una versión completa en cuanto ter-
mine la investigación judicial. Si ésta evidenciara la culpabilidad de ciudadanos 

50  Nota del ministro plenipotenciario de Estados Unidos al secretario de Estado del 13 de diciem-
bre de 1891. En: Message of the President of United States respecting the Relations with Chile (Washing-
ton Printing Office. 1892) pp. 180-182. Acceso: 14 de agosto de 2021.

51  «Benjamin F. Tracy, United States Naval Secretary». Britannica. En: https://www.britannica.com/
biography/Benjamin-F-Tracy. Acceso: 14 de agosto de 2021.
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chilenos, estos serán castigados de acuerdo a la ley. Agregó que al Gobierno 
de Chile le asiste la seguridad que, si resultan culpables algunos tripulantes del 
USS Baltimore, las autoridades estadounidenses no los dejarán impunes.52

El 19 de diciembre Montt Montt entregó a Blaine nuevos antecedentes 
recibidos desde Chile acompañados de una nota redactada en términos claros 
y corteses en la que hace un relato basado en dichos documentos.53 Al parecer, 
el destinatario de la nota y de los documentos adjuntos se dio cuenta de la 
divergencia que existía entre ambos gobiernos respecto de los hechos del 16 
de octubre y de las responsabilidades que podrían generarse por los mismos. 
Tal vez por esto resolvió plantear al ministro Montt Montt un arbitraje en una 
entrevista realizada el 28 de diciembre. El diplomático chileno le pareció bien 
esta idea para ponerla en ejecución después de que se conociera la resolución 
de la justicia chilena y si aún persistían las divergencias.54

El gobierno de Santiago respondido positivamente a la gestión iniciada 
por Blaine en los términos comunicados por Montt Montt a través de un tele-
grama del 30 de diciembre. Este parece haber sido el último acto sobre esta ma-
teria del ministro Manuel Antonio Matta Goyenechea porque al día siguiente 
fue reemplazado por Luis Pereira Cotapos por las circunstancias relatadas más 
atrás. Terminaba la gestión de un político bastante poco hábil en materias di-
plomáticas que, impulsado por su profunda animadversión por el plenipoten-
ciario Egan y hacia Estados Unidos por lo sucedido durante la Guerra Civil que 
acababa de terminar, había llevado a Chile a una confrontación diplomática 
que muy pronto escalaría a una crisis mayor que alcanzaría a ver, recién electo 
como senador, antes de fallecer seis meses después.55 El ministro plenipoten-
ciario estadounidense al parecer abrigaba los mismos sentimientos negativos 
respecto del ahora exministro chileno por las razones explicadas en 3. y ello fue 

52  Memoria del ministro de Chile en Estados Unidos de América, 12 de abril de 1892. En: Barros 
Franco, José Miguel, op. cit., p.57.

53  Nota del ministro plenipotenciario de Chile al secretario de Estado del 19 de diciembre de 
1891. En: Message of the President of United States respecting the Relations with Chile (Washington Print-
ing Office. 1892) p. 210.

54  Memoria del ministro de Chile en Estados Unidos de América, 12 de abril de 1892. En: Barros 
Franco, José Miguel, op. cit., p. 58.

55  «Reseña Biográfica de Manuel Antonio Matta-Goyenechea», Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile. En: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Manuel_Antonio_Matta_
Goyenechea. Acceso: 15 de agosto de 2021.
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un factor importante en el nivel de antagonismo reinante entre ambos países al 
finalizar el año 1891.

7. Nuevo año, nuevas expectativas

El 1 de enero de 1892, la representación diplomática chilena en Washing-
ton comunicó a la Secretaría de Estado la aceptación de la mediación propues-
ta por ella. Pocos días después entregó un resumen de las conclusiones de la 
etapa investigativa del juicio penal seguido en Valparaíso, acompañado de ex-
presiones de condolencias por los heridos y fallecidos a consecuencias de los 
sucesos del 16 de octubre.56

En Santiago, Egan había hecho gestiones para obtener el retiro del telegra-
ma del 11 de diciembre suscrito por el ministro Matta Goyenechea. El nuevo 
ministro de Relaciones Exteriores habría respondido que no tenía objeciones 
para el retiro de todo cuanto pueda considerarse desagradable para el gobierno 
de los Estados Unidos en dicha comunicación.57

Había cambiado el tono de las notas chilenas a consecuencias de haber 
asumido e Luis Pereira Cotapos.

La buena relación que siempre existió entre Montt Montt y Blaine, refor-
zada por este nuevo tono, experimentaría un contratiempo por el deterioro en 
la salud de este último, lo que afectará más adelante. Pero en lo inmediato, el 
gobierno chileno aceptó el arbitraje e instruyó a su representante en la capital 
estadounidense para que lo formalizara. En sus conversaciones con el secretario 
Estado, éste hizo mención a que la prensa de su país comenzaban a hablar de 
guerra, ignorando el acuerdo que estaban alcanzando en esos primeros días de 
enero de 1892.

Otro contratiempo para el mejor clima que se observaba entre ambos paí-
ses ocurrió con motivo de la actitud de Egan y algunos oficiales de la Armada 
de los Estados Unidos por la evacuación de asilados en la representación diplo-
mática y en sus buques. Esto último llevó a la resolución del ministro Pereira de 

56  Notas del ministro plenipotenciario de Estados Unidos al secretario de Estado del 4 de enero 
de 1892. En: Message of the President of United States respecting the Relations with Chile (Washington 
Printing Office. 1892) pp. 226 y 228.

57   Telegrama del ministro plenipotenciario de Estados Unidos al secretario de Estado del 16 de 
enero de 1892. En: Message of the President of United States respecting the Relations with Chile (Wash-
ington Printing Office. 1892) p. 190.
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solicitar amistosamente la remoción de Egan a través de la Legación de Chile 
en Washington.

El plenipotenciario Montt Montt, antes de comunicar esta decisión a la Se-
cretaría de Estado, decidió entrevistarse con su titular Blaine, lo que hizo el 20 de 
enero de 1892. En esta reunión, de tono muy cordial, según el chileno, sus plan-
teamientos fueron escuchados y aceptados y, en el mismo acto, su interlocutor le 
sugirió redactar una nota, lo que hizo de inmediato. También estuvo de acuerdo 
en que podía informar a Santiago que el retiro de Egan estaba aceptado.58

El buen clima en las relaciones logrado por la gestión del ministro Pereira 
Cotapos, del plenipotenciario Montt Montt y del secretario de Estado Blaine 
había llegado a su fin y la etapa más dramática de Incidente del Baltimore estaba 
a punto de iniciarse.

8. Ultimátum y peligro de guerra

El peligroso giro que adquirían los acontecimientos se produjo en la ter-
cera semana de 1892 porque el presidente Harrison se impuso del detalle de 
las dificultades que se produjeron particularmente a fines de diciembre y, pre-
via consulta con el secretario de marina Tracy, ordenó a Blaine el envío de lo 
que se ha caracterizado como un ultimátum al Gobierno de Chile para lo cual 
se le impartieron instrucciones al plenipotenciario Egan mediante un extenso 
telegrama.59 Este último cumplió a través de una nota del 22 de enero que es 
conocida en Chile como el ultimátum del gobierno estadounidense,60 a pesar 
de que no se usó esta palabra en ninguna de las comunicaciones.

El extenso telegrama ultimátum de Blaine se resumirá a continuación. Al co-
mienzo y en otras partes, el secretario de Estado destaca que actúa por instruccio-
nes del presidente Harrison quien determinó este nuevo curso en las relaciones 
bilaterales. Enseguida, el documento establece tres consideraciones iniciales. En 
la primera destaca que no se han desvirtuado las primeras informaciones de que 
se trató de un ataque contra el uniforme de la Armada de los Estados Unidos mo-
tivado por un sentimiento hostil hacia el gobierno de este país que no fue provoca-

58  Memoria de Relaciones Exteriores de Chile de 1892, v. II, p.160.
59  Telegrama del secretario de Estado al ministro plenipotenciario de Estados Unidos del21 de 

enero de 1892. En: Message of the President of United States respecting the Relations with Chile (Wash-
ington Printing Office. 1892) p. 193.

60  Barros Franco, José Miguel, op. cit., p. 65.
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do por las acciones de los tripulantes del USS Baltimore. Enseguida, sostiene que 
las autoridades de Valparaíso no cumplieron con el deber de proteger a los tripu-
lantes estadounidenses y que algunos policías, soldados y marineros chilenos los 
agredieron, arribando a la conclusión que el cabo de maniobra Riggin fue muerto 
por la policía o los soldados. En el tercer punto, afirma que, consecuentemente, se 
retrotrae el caso a la situación descrita en la nota del secretario de Estado subro-
gante del 23 de octubre del año anterior (Ver 6.). En ella se pidió una satisfacción 
adecuada y una reparación correspondiente a la ofensa hecha a este gobierno. En-
seguida hace otros alcances como mencionar nuevamente el telegrama de Matta-
Goyenechea del 11 de diciembre. Ampliamente difundido por la prensa. Sobre 
este punto, se le ordena a Egan manifestar al gobierno de Chile lo siguiente. Las 
expresiones que imputan falsedad, descortesía y poca sinceridad al presidente de 
los Estados Unidos y al secretario de Marina son ofensivas en alto grado.

En la parte más resolutiva se le ordena a Egan que comunique que si no se 
retiran inmediatamente las partes ofensivas del telegrama del 11 de diciembre 
y si no se ofrece una satisfacción adecuada con la misma publicidad que se dio 
a las expresiones ofensivas, no queda otro camino que cortar las relaciones di-
plomáticas con el Gobierno de Chile.

En un último párrafo Blaine advierte a Egan que el gobierno de Chile lo 
considera persona non grata y que ha solicitado su retiro pero que el presidente 
ha resuelto no responder, por el momento, a este requerimiento chileno.

En cuanto Montt Montt conoció el ultimátum pidió una entrevista a Blai-
ne la que se concretó el 23 de enero. En ella le enrostró al secretario de Estado 
el incumplimiento de los acuerdos a que habían llegado en las semanas ante-
riores y la respuesta del jefe de la diplomacia estadounidense fue que era una 
resolución del presidente Harrison y que él no podía hacer más. Al final de la 
reunión, Blaine expresó que no creía que Chile iba a aceptar las exigencias de 
su gobierno y que en el mensaje que entregaría Harrison al Congreso, al día 
siguiente, se vería el propósito exacto de las instrucciones entregadas a Egan.61

Montt Montt quiso dejar constancia de las conversaciones y gestiones con 
Blaine mediante una extensa nota dirigida a éste el mismo día de la entrevista.62

61  Carta de Montt Montt a Pereira Cotapos del 24 de enero de 1892. En: Legación de Chile en 
Estados Unidos 1892. Archivo Nacional de Chile.

62  Nota de Montt Montt a Blaine del 23 de enero de 1821. En: Barros Franco, José Miguel, op. cit., 
p. 137 a 139.
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El lunes 25 de enero el presidente Harrison envió al Congreso un mensaje 
referente al estado de las relaciones con Chile. Es un documento extenso (14 
páginas más seiscientas sesenta conteniendo documentos sobre el tema). En 
él se hacen escasas menciones a las gestiones del ministro plenipotenciario de 
Chile y a las explicaciones referentes a estos asuntos dadas por el gobierno de 
Chile y entregadas por intermedio de su representación diplomática en Wash-
ington o a través del ministro plenipotenciario Egan. Uno de los párrafos más 
importantes dice: «Al someter estos documentos al Congreso, deseo expresar 
que es mi parecer que las exigencias hechas a Chile por esto gobierno deben ser 
apoyadas e impuestas». Aquí se aprecia una velada alusión a la guerra, porque 
es facultad del Congreso declarar esta forma de imponer una política. Y la idea 
es reforzada en el párrafo final del mensaje en que se expresa que, a pesar de 
que no se ha recibido respuesta a la nota del 21 de enero (el ultimátum), se es-
timó necesario no demorar «en llevar estos asuntos a la atención del Congreso 
para la acción que pueda estimarse apropiada».63

El gobierno de Santiago recibió el ultimátum del 21 de enero en la tarde del 
día siguiente que era un viernes. El sábado 23 el plenipotenciario Montt Montt 
entregó la nota comentada un poco más atrás donde daba amplias explicaciones 
a todas las cuestiones planteadas por los Estados Unidos. Al parecer, Harrison no 
fue informado de esta nota antes del mensaje al Congreso del lunes 25 de enero.

 Este presidente, desde la semana anterior, había conversado con el secre-
tario de Marina sobre una eventual guerra con Chile y este último le había in-
formado sobre los preparativos que se estaban realizando que incluían el des-
plazamiento de buques de guerra y medios logísticos (combustible, buques de 
transporte y maestranza) como asimismo la elaboración de la planificación con 
la asesoría del comandante Alfred T. Mahan.64

 El plenipotenciario Montt Montt informó al gobierno que estimaba que 
los preparativos que trascendían a la prensa estaban destinados a asustar a Chi-
le y confirmaban la mala disposición del presidente Harrison y su deseo de 
acumular capital político para su reelección.65

63  Mensaje del presidente al Congreso de los Estados Unidos del 25 de enero de 1892. En: Mes-
sage of the President of United States respecting the Relations with Chile (Washington Printing Office. 
1892) p. III a XIV.

64  Barros Franco, José Miguel, op. cit., p, 68.
65  Carta de Montt Montt a Pereira Cotapos del 24 de enero de 1892. En: Legación de Chile en 
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 Pese a la opinión de Montt Montt, el gobierno chileno apreciaba que Ha-
rrison no solamente quería amedrentar porque desde hacía meses la prensa 
nacional daba cuenta de movimientos de buques de guerra estadounidenses 
para incrementar su presencia en el Pacífico sudamericano. Se mencionaban 
la cañonera USS Yorktown y los cruceros USS Boston, USS San Francisco y USS 
Chicago.66

Otro tema que preocupaba al gobierno de Santiago eran los problemas de 
límites con Argentina, país que incluso llegó a ofrecer el uso de sus puertos a la 
Armada de Estados Unidos. También existían algunos asuntos pendientes des-
de el término de la guerra con Perú y Bolivia que podrían dar curso a un ataque 
oportunista y de revancha. Un sondeo a las principales potencias europeas con 
intereses económicos en Chile revelo escaso o ningún apoyo a la causa de este 
país. Entrar en un conflicto bélico con Estados Unidos en estas condiciones era 
insensato.67

A continuación, la nota explica la conducta de las autoridades de Valparaí-
so en el contexto de una Guerra Civil que había terminado unas semanas antes 
y cuando la policía estaba en proceso de reorganización. También hace presen-
te que, si el gobierno estadounidense no acepta las explicaciones dadas que se 
están dando, existe la posibilidad de someter el asunto a un arbitraje como lo 
sugirió el secretario de Estado en Washington en las semanas anteriores.

La nota aborda en sus últimos párrafos la cuestión del telegrama del mi-
nistro Matta Goyenechea del 11 de diciembre. Deplora que en esta comunica-
ción se usaran por error de concepto las expresiones que son ofensivas para el 
gobierno de los Estados Unidos. También se refiere a la solicitud de retirar al 
plenipotenciario Egan planteada por Chile y la deja sin efecto.

Estados Unidos 1892. Archivo Nacional de Chile.
66  Barros Franco, José Miguel, op. cit., p. 69.
67  Sobre estos temas ver: Barros Franco, José Miguel, op. cit., pp. 77-78 y Sater, William, op. cit., p 65.
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El término de las negociaciones comenzó cuando el secretario de Estado 
expresó que se daría por terminado el incidente con el pago de las indemniza-
ciones.

En esos días se dijo en Washington que el presidente Harrison exigiría un 
saludo a la bandera de su país, tal como debió hacer su país con España en un 
caso similar cuarenta años antes.

Esta última supuesta exigencia se transformó en la leyenda que tal saludo 
se llevó a cabo por parte de la corbeta Chacabuco de la Armada de Chile y que el 
oficial que arrió el pabellón nacional como saludo en un puerto estadouniden-
se se suicidó después, existiendo un busto en la Escuela Naval que lo recuerda. 
Esta leyenda fue originada en la prensa chilena a partir de 1941 y repetida en 
algunos libros.68

Harrison no persistió en su supuesta actitud. El Congreso de los Estados 
Unidos había tomado conocimiento de la respuesta chilena al ultimátum y la 
había estimado suficiente y esto llevó al presidente a enviar un nuevo mensaje a 
dicho parlamento señalando que el problema en las relaciones con Chile estaba 
en vías de solución.

A consecuencia del Incidente del Baltimore, las relaciones entre ambos paí-
ses fueron profundamente afectadas, pese a los esfuerzos por mejorarlas. Chile 
mantuvo una actitud de frialdad y desconfianza hacia los Estados Unidos que 
duró décadas.69

9. Las fuerzas navales en enero de 1892 y las razones del desenlace

En el período en que ambos países estuvieron próximos a una guerra, las 
fuerzas navales que podrían haberse enfrentado eran las que se resumen a con-
tinuación.

La flota chilena al terminar la Guerra Civil de 1891 había quedado redu-
cida a los siguientes buques, después del hundimiento del acorazado Blanco 
Encalada durante el conflicto:

68  Del director de la Escuela Naval de Chile a Barros-Franco en: Barros Franco, José Miguel, op. cit., 
Anexo VII

69  Vial Correa, Gonzalo, op. cit., pp. 174-175.
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Tipo Nombre Desplazamiento Armamento más significativo
Acorazado de batería 

central Cochrane 3.303 toneladas 6 cañones de 250 libras (Lbs) (9 
pulgadas (“)

Monitor Huáscar 1.100 toneladas 2 cañones de 300 Lbs (10”) 
Crucero ligero 

protegido Esmeralda 3.000 toneladas 2 cañones de 10”, 6 de 6” y 3 
tubos lanzatorpedos

Cazatorpedero Condell 790 toneladas 3 cañones de 76 mm (3”), 5 
tubos lanzatorpedos

Cazatorpedero Lynch 790 toneladas 3 cañones de 76 mm (3”) 5 
tubos lanzatorpedos

Corbeta Abtao 1.051 toneladas 1 cañón de 115 Lbs (7”)
Corbeta O’Higgins 1.101 toneladas 3 cañones de 115 Lbs (7”)

Cañonera Pilcomayo 690 toneladas 2 de 70 Lbs (6,4”)

Cañonera Magallanes 772 toneladas 1 cañón de 115 Lbs (7”) 1 de 64 
Lbs (6”)

Fuentes: Carlos Tromben, Corbalán, La Armada de Chile, Una historia de dos siglos, v. 1, RIL Editores, Santiago, 2017, 
p. 611; Carlos Tromben Corbalán, Carlos, La Armada de Chile, Una historia de dos siglos, v. 2, RIL Editores, Santiago, 
2019, pp. 38-39 y 42. 

A esta flota había que agregar las lanchas torpederas que se emplearon en 
la Guerra del Pacífico, algunas de las cuales se mantenían en servicio en 1892.70

Se encontraban próximos a ser incorporados los siguientes buques ordena-
dos construir en astilleros franceses por el gobierno del presidente Balmaceda:

Tipo Nombre Desplazamiento Armamento más significativo

Acorazado Prat 6.996 toneladas 4 cañones de 240 mm (9,4”), 8 
de 120 mm (4,7”)

Crucero protegido Presidente 
Pinto 2.097 toneladas

6 cañones de150 mm (6”), 2 
de120 mm (4,7”) y 3 tubos 

lanzatorpedos

Crucero protegido Presidente 
Errázuriz 2.097 toneladas

6 cañones de150 mm (6”), 2 
de 120 mm (4,7”) y 3 tubos 

lanzatorpedos
Fuente: Tromben Corbalán, Carlos, La Armada de Chile, Una historia de dos siglos, v. 2, RIL Editores, Santiago, 2019, 
pp. 86-88.

La llegada a Chile del crucero Errazuriz no ha sido determinada con pre-
cisión, pero podría haber ocurrido poco antes de enero de 1892, porque el mi-
nistro plenipotenciario de Estados Unidos en Buenos Aires informaba el 18 de 

70  La descripción de las lanchas puede leerse en: Tromben Corbalán, Carlos, op. cit., p. 667.
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noviembre de 1891 al secretario de Estado que estaba recibiendo la tripulación 
chilena,71 ya que el buque había salido de Europa con dotación extranjera y 
había llegado a dicha capital después de un azaroso viaje.72 El viaje a Valparaíso 
no podría haber tomado más de dos semanas. 

El Pinto y el Prat llegaron en septiembre de 1892 y junio de 1893, respec-
tivamente. Por lo tanto, solo uno de ellos podría haber participado en un even-
tual conflicto a comienzos de 1892. Sin embargo, la Armada de Estados Unidos 
estuvo preocupada por los otros dos y, particularmente, por el acorazado Prat y 
por eso quiso forzar los eventos.

Estados Unidos, que mantuvo algunas de las unidades que observaron la 
Guerra Civil de 1891 señaladas en la tabla de la sección 2, logró concentrar los si-
guientes buques para enfrentar una eventual guerra con Chile en enero de 1892:

Tipo Nombre Desplazamiento Armamentomás 
significativo

crucero protegido San Francisco 4.088 toneladas 12 cañones de 6 
(pulgadas (“)

Crucero protegido Chicago 4.050 toneladas 4 cañones de 8”,8 de 6”, 
2 de 5”

Crucero protegido Baltimore 4.400 toneladas 4 cañones de 203 mm 
(8”),6 de 152 mm (6”)

Crucero protegido Boston 3.189 toneladas 2 cañones de 203 mm 
(8”),6 de 152 mm (6”)

Crucero Atlanta 3.189 toneladas 2 cañones de 203 mm 
(8”),6 de 152 mm (6”)

Crucero Charleston 4.400 toneladas 4 cañones de 203 mm 
(8”),6 de 152 mm (6”)

Cañonera Yorktown 1.700 toneladas 6 cañones de 6”
Cañonera Bennington 1.700 toneladas 6 cañones de 6”

Fuentes: Meneses Ciuffardi, Emilio, El Factor Naval en las Relaciones entre Chile y Estados Unidos (1818-1951), 
Ediciones Pedagógicas Chile S.A., Santiago, 1989, p.72. Forces Afloat, Major Stations, 1 January, 1892. http://www.
fleetorganization.com/1892stations.html. Acceso: 1 AGO 1891.

71  Mensaje del ministro plenipotenciario en Buenos Aires (Pirkin) al secretario de Estado (Blaine) 
18 de noviembre de 1891. En: National Archives, Records and Administration RG-39, Citado por: Meneses 
Ciuffardi, Emilio, El Factor Naval en las Relaciones entre Chile y Estados Unidos (1818-1951), Ediciones Peda-
gógicas Chile S.A., Santiago, 1989, p. 74.

72  Tromben Corbalán, Carlos, op. cit, p. 86.
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Los buques de la flota sintetizada en la tabla anterior eran del Escuadrón 
del Pacífico, excepto el USS Chicago, USS Atlanta y USS Bennington que eran 
de la Escuadrón de Evoluciones. Esto evidencia el interés por reforzar la fuerza 
naval que debía a enfrentar a la chilena.

Observando las tablas anteriores se deduce que la fuerza estadounidense 
era más poderosa que la chilena y que esta superioridad podría haberse ate-
nuado con la incorporación de los cruceros Pinto y Errázuriz y, sobre todo, 
con el acorazado Prat. Pero una cosa es contar con una unidad nueva, con los 
últimos adelantos de la tecnología, y otra es tenerla en condiciones de comba-
tir, habiendo entrenado a su dotación debidamente. Las tripulaciones del resto 
de los buques habían tenido una intensa participación en el conflicto interno 
terminado cuatro meses antes y algunos miembros eran veteranos de la Guerra 
del Pacífico. Los buques habían sido empleados profusamente en acciones de 
guerra durante 1891 pero al desatarse la crisis con Estados Unidos comenzaron 
intensas actividades para recuperar sus capacidades operativas, empleando las 
capacidades de Valparaíso y del nuevo Apostadero Naval de Talcahuano, cerca-
no a las minas de carbón. La proximidad de los recursos logísticos era una de 
las fortalezas de la flota chilena.

La fuerza estadounidense no contaba con bases cercanas al área donde su 
planificación establecía que debía actuar (los puertos chilenos que esperaba 
bloquear para detener el comercio y los puntos para eventuales desembarcos). 
Pero esta debilidad podía ser contrarrestada mediante buques de apoyo logísti-
co que fueron debidamente obtenidos y empleando puertos peruanos y argen-
tinos, como se señaló en 9.

En lo político, Chile no podía contar con el apoyo de alguna potencia eu-
ropea con intereses locales ni del resto de los países americanos, mientras Es-
tados Unidos ya era respetado como una potencia ascendente que mostraba su 
poder naval en todos los océanos mediante su Escuadra de Evoluciones.

Lo descrito hasta aquí llevó a que el gobierno chileno capitulara en la for-
ma ya explicada.

Conclusiones

Todo lo anterior permite arribar a algunas conclusiones. En el incidente 
del USS Baltimore concurrieron las personalidades de varios actores. 

Por el lado chileno, la particular vehemencia del ministro de Relaciones 
Exteriores Manuel Antonio Matta Goyenechea que el presidente Jorge Montt-
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Álvarez no controló debidamente, tal vez por haber prevalecido las ideas de 
un sistema parlamentarista en la revolución que acababa de terminar. En la 
modalidad que se aplicó en Chile, los ministros eran más responsables ante el 
Congreso que ante el Ejecutivo. Al entregar Montt Álvarez el manejo de la cri-
sis al ministro de Relaciones exteriores dejaba de cumplir las disposiciones de 
la Constitución vigente. En ella, el presidente de la República era el conductor 
de la política exterior. Tampoco el ministro plenipotenciario en Washington 
Pedro Montt Montt pudo moderar la conducta de Matta Goyenechea, a pesar 
de que lo intentó, al menos respecto del telegrama del 11 de diciembre. 

 Por el lado estadounidense, está la personalidad del presidente Benjamin 
Harrison, político que ejerció como militar en la Guerra Civil de su país, no 
siendo apreciado por sus soldados por la frialdad de la que se quejarían más 
tarde muchos contemporáneos.73 Escuchó más a su secretario de Marina Ben-
jamin F. Tracy que a su secretario de Estado James B. Blaine. Asimismo, no 
tomó en consideración las informaciones que le fue entregando el gobierno 
de Chile, particularmente cuando el ministro Luis Pereira-Cotapos reemplazó 
a Matta Goyeneche. Indudablemente, su irritación contra Chile fue crecien-
do a lo largo de la crisis hasta culminar con el ultimátum desencadenado, en 
buena parte, por lo que estimó que era un ataque personal su contra, vertido 
en el telegrama de Matta Goyenechea del 11 de diciembre. En el trasfondo 
de su conducta, el deseo de ser reelegido influía en su manejo de los asuntos 
externos.

A lo anterior, habría que agregar la personalidad de Patrick Egan, ya co-
mentada en 3. Una sintética descripción periodística lo retrata como: «un mu-
chacho muy pícaro…que trata de provocar una guerra entre Estados Unidos y 
Chile». Esto lo hace en el pie de ilustración de una caricatura que lo muestra 
como un soldado furioso.74

Sin embargo, aunque los individuos y sus personalidades pueden haber 
influido en el curso de los acontecimientos y en el desenlace de la crisis, los 
procesos que estaban viviendo ambos países pueden haber sido factores aún 
más decisivos.

73  «Benjamin Harrison», Your Dictionary. En: https://biography.yourdictionary.com/benjamin-har-
rison. Acceso: 18 de agosto de 2021.

74  «A very mischievous boy», Harpers Weekly, 14 November 1891. En: https://en.wikipedia.org/
wiki/Patrick_Egan_(activist)#/media/File:Amischievousboy.jpg. Acceso : 18 de Agosto de 2021.
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El incidente del 16 de octubre en Valparaíso ocurrió solo seis semanas des-
pués de terminar la cruenta guerra civil chilena. En ella murieron diez mil per-
sonas, entre militares y civiles cuando la población era de tres millones. Nue-
vas autoridades habían asumido cargos ministeriales y a nivel local en dicho 
puerto, donde la policía estaba en un proceso de reorganización. Las fuerzas 
armadas estaban en algo similar, siendo licenciados los miembros que sirvieron 
en las fuerzas del gobierno depuesto y a aquellos que ya no eran necesarios. 
Ahora debían buscar otra forma de sustentar sus vidas y muchos estaban pro-
fundamente irritados.

Los políticos del bando triunfante, al asumir la conducción del país, tenían 
una profunda animadversión contra Estados Unidos. Estimaban que este país 
había ayudado al gobierno de Balmaceda durante el conflicto, prolongándolo e 
incrementando las víctimas entre sus fuerzas y partidarios.

A esto podría agregarse un cierto estado de euforia prevaleciente en los 
revolucionarios exitosos. Esto ocurre, por lo general en el primer período del 
ejercicio del poder conquistado (como en el último cuatrimestre chileno de 
1891). Este ambiente terminó cuando se asentó el cambio político mediante 
una elección presidencial y parlamentaria y las nuevas autoridades asumieron 
sus cargos, a fines de diciembre de 1891, Entonces Chile reaccionó, buscando 
corregir sus errores en el manejo de la crisis y esto permitió llegar a un acuerdo 
cuatro semanas después.

 Estados Unidos estaba evolucionando rápidamente para convertirse en 
una potencia. Su flota había crecido enormemente, siendo desplegada por los 
océanos, siguiendo las ideas de Mahan. El incidente fue una excelente ocasión 
para comprobar estas ideas, dejando atrás el breve período en que Chile le ha-
bía disputado la hegemonía en el Pacífico americano.

 La crisis desencadenada por el Incidente del USS Baltimore fue resulta me-
diante la sensata resolución del gobierno de Montt Álvarez, permitiendo con-
centrar los esfuerzos en afrontar la difícil situación con los países limítrofes.

 Chile iniciaba entonces lo que Sater llama «su largo descenso»75 después 
de haber afrontado el punto máximo de tensiones en su relación con los Esta-
dos Unidos.

75  Sater, William, op. cit., capítulo 4.
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MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN OPERACIONES DE PAZ

Mario Sánchez Debernardi, Contralmirante (R), Escuela Conjunta de las 
Fuerzas Armadas (Perú)

Las Naciones Unidas son una organización internacional que busca preservar a 
la humanidad del flagelo de la guerra y reafirmar los derechos humanos funda-
mentales.  La Carta de las Naciones Unidas es la constitución de esta Organi-
zación y fue firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, tras ser ratificada 
por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: la República 
de China, Francia, la ex Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos 
de América, así como un gran número de otros signatarios. La ONU tenía ini-
cialmente 51 estados miembros; contando hoy son 193. Perú es miembro des-
de el 24 de octubre de 1945. Como Carta, es un tratado constitutivo, y todos 
los signatarios están sujetos a sus artículos.

El secretario general es la máxima autoridad de las Naciones Unidas y es 
quien pone a disposición del Consejo de Seguridad cualquier asunto que pueda 
constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Es el Consejo 
de Seguridad el que es responsable de las cuestiones relativas al mantenimiento 
de la paz y la seguridad.1 La autorización, supervisión, seguimiento y análisis 
de las operaciones de mantenimiento de la paz es una de las funciones más 
importantes del Consejo de Seguridad.  Los Artículos 33 a 38 del Capítulo VI 
de la Carta de las Naciones Unidas autorizan al Consejo de Seguridad a instar 
a las naciones en conflicto a que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos. 
Cuando el Consejo de Seguridad determina que una controversia plantea una 
amenaza para la paz, puede tener repercusiones, ya sea por medios no militares, 
como las sanciones económicas y diplomáticas, o por el uso de fuerzas milita-
res. Esta es la única ocasión en que la Carta autoriza la acción coercitiva. Esta 
acción está sujeta al voto unánime de los 5 miembros permanentes del Conse-
jo, cada uno de los cuales tiene derecho de veto.2

1 Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas.
2 Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
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El mantenimiento de la paz es el principal instrumento de las Operacio-
nes de Paz de las Naciones Unidas. Comprende operaciones de carácter mili-
tar que normalmente incluyen personal civil y policial de las Naciones Unidas. 
Implica el despliegue de fuerzas neutrales con el consentimiento de las partes 
en el conflicto. Ejecutan órdenes y disposiciones relacionadas con el control 
de conflictos, al tiempo que apoyan los esfuerzos diplomáticos para garantizar 
soluciones pacíficas.

La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas fue 
aprobada en 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de 
observadores militares de las Naciones Unidas en el Oriente Medio para verifi-
car el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Desde entonces, 
se han desplegado 71 operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas en diferentes partes del mundo. Las operaciones de mantenimiento de 
la paz han evolucionado con el tiempo, adaptándose a los diferentes tipos de 
conflicto y al cambio constante en la política y el contexto internacionales; este 
proceso comenzó con el fin de la guerra fría. El concepto estratégico de es-
tas operaciones es actualmente multidimensional, con tareas y desafíos cada 
vez más complejos y peligrosos y con suficiente apoyo logístico para mantener 
las operaciones durante el tiempo que lo disponga el mandato del Consejo de 
Seguridad. «Hoy en día, el personal de mantenimiento de la paz realiza una 
amplia gama de tareas complejas, desde ayudar a establecer instituciones de 
gobernanza sostenibles, hasta supervisar la situación de los derechos humanos 
y la reforma del sector de la seguridad, hasta el desarme, la desmovilización y la 
reintegración de los excombatientes.»3

El Perú siempre ha sido sensible a los esfuerzos de las Naciones Unidas 
por contribuir al logro y fortalecimiento de los objetivos de paz y convivencia 
pacífica a los que aspiran todos los pueblos del mundo como condición indis-
pensable para promover su desarrollo económico y social. Con ese fin, nuestro 
país ha contribuido, a través de sus Fuerzas Armadas, al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales.

La primera misión en la que participaría personal de las Fuerzas Armadas 
del Perú sería en el Grupo de Observación de las Naciones Unidas en el Líbano 
(UNOGIL) (1958). Más tarde llegó la primera misión donde el Perú partici-

3 Organización de las Naciones Unidas, Página web sobre el mantenimiento de la paz.
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paría como contingente en la Emergencia de las Naciones Unidas del Medio 
Oriente con el «Batallón Perú» o «Batallón Peruano» (1973-1974). Luego, 
habría un período de casi 15 años en el que el Perú se alejaría de las misiones de 
paz, particularmente a principios de los años 80 cuando comenzó el fenómeno 
terrorista en el país. Entre 1988 y 1992, con el Embajador Javier Pérez de Cué-
llar del Perú como Secretario General de las Naciones Unidas, el Perú participó 
en las misiones del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas 
en Irán-Iraq (1988-1989), el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para 
la Transición para Namibia (1989-1990) y la misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sáhara Occidental (1991-1992). 

Aquí quisiera hacer un paréntesis para rendir un homenaje póstumo al 
Embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien se desempeñó como Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas. El embajador Pérez de Cuéllar era peruano de 
nacimiento. Fue político, abogado y diplomático y el 5º Secretario General de 
las Naciones Unidas entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991, 
siendo, hasta la fecha, el único político de origen latinoamericano en desempe-
ñarse como Secretario General de la ONU.

Desde el año 2000, el Perú ha enviado oficiales a las misiones de las Nacio-
nes Unidas en la República Democrática del Congo, la Misión de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona y la Misión de las Naciones Unidas en Eritrea-Etiopía. 
Sin embargo, hasta ese año no se había establecido una política clara con res-
pecto a la participación en las operaciones de paz. Es a partir del año 2003 que 
la Política de Estado peruana, el «Acuerdo Nacional», la ley del Ministerio de 
Defensa, las regulaciones de organización y las funciones del Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas, entre otros, establecieron la disposición del Perú 
para participar en Operaciones de Paz. 

En 2003, el Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas encargó al suscrito la organización del nuevo Departamento de Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. Como primera acción, dimos los primeros pasos para el estableci-
miento del Sistema de Operaciones de Paz de las Fuerzas Armadas (SOPAZ), 
que regularía fundamentalmente la participación de las fuerzas armadas pe-
ruanas en las misiones de mantenimiento de la paz. Los objetivos principales 
fueron la creación del Comité de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
integrado por oficiales en representación de las TRES (03) Instituciones de las 
Fuerzas Armadas (Marina, Ejército, Fuerza Aérea), y el Comité Intersectorial 
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de Operaciones de Paz con representantes de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa e Interior (Fuerza Policial). Otro 
objetivo importante fue aumentar sustancialmente la participación de las Fuer-
zas Armadas peruanas en las operaciones de paz. 

Así, a partir de 2003, desplegamos personal en la Fuerza de las Naciones 
Unidas en Chipre como parte de la fuerza de tarea argentino; Oficiales de Esta-
do Mayor y Observadores Militares en la Misión de las Naciones Unidas en Li-
beria; Observadores militares en la Misión de las Naciones Unidas en Costa de 
Marfíl; Oficiales de Estado Mayor y de Contingentes (Compañía Aerotrans-
portada) de la Misión de las Naciones Unidas en Haití; Observadores militares 
en la Misión de las Naciones Unidas en Burundi y Observadores militares en la 
Misión de las Naciones Unidas en el Sudán. 

Cabe señalar que la Compañía Peruana en Haití fue la mayor participación 
del Perú en una operación de paz desde 1974 cuando se envió el «Batallón 
Perú» para monitorear la tregua entre Israel y Palestina. Este contingente sir-
vió en Haití desde 2004 hasta 2017, cuando las Naciones Unidas dispone el 
regreso de todos los contingentes del componente militar. 

Otros objetivos establecidos fueron ser parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas como Miembro No Permanente, lo que se logró en enero 
de 2006 y posteriormente en 2018; la creación del Centro de Entrenamiento 
y Capacitación para Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CECOPAZ), 
que entró en funcionamiento en 2004 y, por último, pero no por ello menos 
importante, participar activamente en operaciones de mantenimiento de la 
paz. 

Uno de los logros más importantes fue la firma en Lima en noviembre de 
2003 del Memorando de Entendimiento entre el Secretario General Koffi An-
nan y el Presidente del Perú Alejandro Toledo, en el que el Perú ingresó al nivel 
III del Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas, con 
el cual el Estado peruano se compromete a participar en operaciones de man-
tenimiento de la paz, ofreciendo personal y material para futuras operaciones.

La participación de las mujeres peruanas en las operaciones de manteni-
miento de la paz también ha marcado un hito importante en la historia de nues-
tras Fuerzas Armadas. En 2003, el Centro de Entrenamiento y Capacitación 
para Operaciones de Mantenimiento de la Paz estableció el primer curso para 
mujeres observadoras militares. En enero de 2004, la mayor Elke Brennecke 
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Negreiros, del Ejército del Perú, fue la primera mujer oficial enviada a una ope-
ración de paz en la Misión de las Naciones Unidas en la República Democráti-
ca del Congo (MONUC). 

Antes de hablar de la participación de la Marina en Operaciones de Paz, 
es importante saber que la Fuerza de Infantería de Marina del Perú es parte de 
la Marina de Guerra y no una rama de servicio como en otros países como los 
Estados Unidos de América. Dicho esto, los dos primeros oficiales de la Marina 
(infantes de marina) desplegados en una misión de mantenimiento de la paz 
serían enviados al4 Grupo de Observadores Militares Irán-Iraq de las Naciones 
Unidas (UNIIMOG), una misión internacional de mantenimiento de la paz 
desplegada entre 1988 y 1991 para «verificar, confirmar y supervisar la cesa-
ción del fuego y la retirada de las fuerzas» tras la guerra entre los dos países. 

Posteriormente, entre abril de 1989 y marzo de 1990, el mayor número 
de oficiales peruanos en la historia de las Fuerzas Armadas del Perú sería des-
plegado en una misión de paz a Namibia, África (UNTAG), con un total de 
veinte oficiales, de los cuales cinco eran de la Marina peruana (cuatro infantes 
de marina y un operador especial («Seal»). Esta sería una de las misiones más 
exitosas de las Naciones Unidas, ya que su mandato establecía un periodo de 
un año para su cumplimiento, y de hecho lo fue.

Como ya se mencionó, en los años 90 hubo una incipiente participación 
en operaciones de mantenimiento de la paz, particularmente debido al fenó-
meno terrorista en el Perú. 

Sin embargo, en 1991, se desplegaron cinco oficiales de la Marina en la 
5Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
(MINURSO) en el norte de África, tres infantes de marina y un operador es-
pecial («Seal»).

Llega el año 2003 y después de una reestructuración del Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas, se crea el Departamento de Operaciones de Paz, 
siendo el suscrito quien supervisó la organización de este departamento, esta-
bleciendo nuevas directrices y disposiciones para la participación de las Fuer-
zas Armadas en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas.

4  Capitanes de corbeta Aldo Schwarz Cossú y Mario Gonzales Marsano.
5  Capitán de fragata Eduardo Bucher Umlauff, capitanes de corbeta Carlos Cassana Figueroa y 

Juan Bertarelli Rodríguez, y teniente primero Mario Martínez Pérez.
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Una de las primeras acciones fue firmar un Memorando de Entendimiento 
(MoU) con la República Argentina para enviar una Sección de Infantería como 
parte del contingente argentino desplegado en Chipre (UNFICYP); inicial-
mente se desplegaron 26 tropas, diez de las cuales eran de la Marina (Infantes e 
Marina). Para 2004, el Perú desplegó una compañía de infantería con un total 
de doscientos cuatro soldados a la misión de Haití (MINUSTAH), cumpliendo 
importantes misiones operativas asignadas por el Comandante de la Fuerza. Al-
rededor de 50 miembros de la compañía eran de la Marina (Infantes de Marina 
y Operadores Especiales), incluidos los vehículos blindados asignados para la 
seguridad y el movimiento de la compañía en el área de la misión.  Entre 2004 
y 2015 estas tropas formaron parte de la Compañía Peruana, y de 2015 a 2017 
formaron parte del Batallón URUPERBAT (Uruguay-Perú), desplegado en el 
marco del Memorándum de Entendimiento (MoU), firmado con Uruguay.

Otro hito importante a destacar es el establecimiento del Centro de Entre-
namiento y Capacitación de Operaciones de Paz (CECOPAZ) en las instala-
ciones de la Fuerza de Infantería de Marina, donde operó de 2005 a 2019, año 
en que fue trasladado a otras instalaciones en el distrito de Chorrillos, Lima.

En 2008, después de un riguroso proceso de selección, el suscrito fue nom-
brado por el Secretario General de las Naciones Unidas como Comandante de 
la Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre - UNFICYP, cargo que ocupé hasta 
diciembre de 2010. Cabe señalar que el suscrito ha sido hasta la fecha, el único 
Oficial de una Marina del mundo que ha ocupado el cargo de Comandante 
de la Fuerza en la historia de las operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas (normalmente este cargo es ejercido por Oficiales de los 
Ejércitos del mundo, no de Marina o Fuerza Aérea).

Además, en los últimos 10 años se ha desplegado personal naval en las 
misiones de la MONUSCO (Congo), la UNMIL (Liberia), la ONUCI (Costa 
de Marfil), la MINUSTAH (Haití), la UNMIS (Sudán), la MINURSO (Sáhara 
Occidental), la UNMISS (Sudán del Sur), la UNAMID (Darfur), la UNISFA 
(Abyei), la MINUSCA (República Centroafricana), la FPNUL (Líbano) y la 
UNMHA (Yemen), para llevar a cabo misiones como  Observadores militares 
y miembros del Estado Mayor de los componentes militares de las misiones, 
incluidos oficiales y personal subalterno femenino.

En 2016, la Compañía de Ingeniería peruana fue desplegada en la MINUS-
CA en la República Centroafricana, con un total de 205 efectivos, de los cuales 
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41 son miembros de la Marina, incluidos los vehículos blindados de la Fuerza 
de Infantería de Marina requeridos para la seguridad y eventuales patrullajes 
realizados por esta Compañía. La Compañía está compuesta básicamente por 
ingenieros militares con la misión principal de mantener o construir aeródro-
mos y vías de comunicación que contribuyan al cumplimiento del mandato de 
las Naciones Unidas. En 2019, como parte de la Estrategia de Igualdad de Gé-
nero establecida por las Naciones Unidas, se despliegan 20 mujeres como parte 
de este Contingente Militar, de las cuales 6 pertenecen a la Marina. Actualmen-
te, se está buscando un aumento en los efectivos y capacidades de la Compañía 
a 219, incluida una Sección de Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD).

En el futuro inmediato, la Marina forma parte del compromiso de una 
Compañía de Fuerzas de Reacción Rápida que el país ha comprometido con 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, participando con Infantes de 
Marina y personal administrativo; así como, con equipos mayores (vehículos 
blindados). 

Como podemos ver, desde 1958 el Perú ha venido contribuyendo a la paz 
mundial a través de sus Fuerzas Armadas, y la Marina de Guerra ha estado pre-
sente en este esfuerzo desde 1988, con el despliegue de personal y material 
en contingentes peruanos en Haití y la República Centroafricana, así como 
observadores militares y miembros del personal de los componentes milita-
res (incluido un Comandante de Fuerza) en diversas misiones de las Naciones 
Unidas.
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FUENTES DE HISTORIA MARÍTIMA 
Y NAVAL IBEROAMERICANA

Jorge Ortiz Sotelo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) con 
la colaboración de Pablo Guerrero Oñate, Universidad de Alcalá (España)

En 1994, al publicar el 2° número de la revista Derrotero de la Mar del Sur, in-
cluimos una sección destinada a difundir las publicaciones sobre temas de his-
toria marítima y naval iberoamericana, en su más amplio sentido, incluyendo 
algunas otras que si bien tocaban temas extracomunitarios podían brindar in-
formación referencial.

Con el correr del tiempo, consideramos conveniente reunir lo que hasta 
entonces se había publicado de modo de brindar una ayuda a los investigado-
res interesados en esta temática, siendo así que emprendimos esta labor, con 
el invalorable apoyo de Pablo Guerrero. El resultado reúne numerosos títulos, 
tanto de libros como de contribuciones a libros y artículos publicados en muy 
variados lugares y en diversos idiomas. 

Si bien estamos muy satisfechos con lo que acá presentado, somos cons-
cientes que debe haber muchos otros trabajos que no hemos podido ubicar 
y que, con toda justicia, merecerían figurar acá. Lo nuestro es un aporte que, 
estamos seguros, será de alguna utilidad para los investigadores, y que será per-
feccionado por alguno de ellos en el futuro.

Dado que las instituciones y revistas especializadas en nuestra temática 
son relativamente pocas, hemos optado por mantener el esquema de siglas que 
se usó desde un inicio.

Siglas utilizadas

AEEP  Asociación Española de Estudios del Pacífico, Madrid, España.
AHNC Boletín de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, Acade-

mia de Historia Naval y Marítima de Chile, Valparaíso, Chile.
AN The American Neptune, The Peabody Museum of Salem and Essex In-

stitute, Salem, EE.UU. de A.
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ARI Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y 
Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

BACh Boletín Antártico Chileno, Instituto Antártico Chileno, Santiago, 
Chile.

BACH Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Academia Chilena de la 
Historia, Santiago, Chile.

BCN Boletín del Centro Naval, Centro Naval, Buenos Aires, Argentina.
BL British Library, Londres, Inglaterra.
CCM Cuadernos del Centro di Studi Malaspiniani «Alessandro Malaspi-

na», Mu lazzo, Italia.
CD Cuadernos Dieciochistas, editores: Sociedad Española de Estudios 

del siglo XVIII y Universidad de Salamanca, España.
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España.
DA Diálogo Andino. Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, Uni-

versidad de Tarapacá, Arica, Chile.
DM Revista «Del Mar», Instituto Browniano, Buenos Aires, Argentina.
DMS Derroteros de la Mar del Sur, Lima-Madrid-Mulazzo-París-Santo Do-

mingo, publicación anual.
GC The Great Circle, Revista de la Asociación Australiana de Historia 

Marí tima, publica ción semestral (abril y octu bre).
HAHR Hispanic American Historical Review, Duke University Press, Dur-

kham, EE.UU. de A. 
HC Historia y Cultura, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú, Lima, Perú.
HM Historia Mexicana, El Colegio de México, México D.F. publicación 

trimestral.
IEHMP Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú.
IHME Instituto de Historia Marítima, Guayaquil, Ecuador.
IJMH International Journal of Maritime History, International Maritime His-

tory Association. 
IJNA International Journal of Nautical Archaeology, Nautical Archaeology 

Society, Lon dres, Inglaterra.
MM The Mariner’s Mirror, The Society for Nautical Research, Lon dres, In-

glaterra.
Mi Militaria. Revista de Cultura Militar, Asociación de Amigos de los Mu-

seos Militares, Editorial Complutense, Madrid, España.
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MNM Museo Naval, Madrid, España.
Ne Neptunia, Association des Amis du Musée de la Marine, París, Fran-

cia.
NH Naval History, United States Naval Institute, Annapolis, EE.UU. de A.
NSNR Newsletter of the Society for Nautical Research, suplemento a The Mari-

ner’s Mirror.
Ol Oleaje, Marina de Guerra Dominicana, Santo Domingo, República 

Domi nicana.
PRO Public Records Office, actualmente The National Archives, Londres, 

Inglaterra.
PT Pull Together, Naval Historical Foundation and the Naval Historical 

Cen ter, Washington D.C., EE.UU. de A.
RAEA Revista Anuario de Estudios Americanos, Consejo Superior de Investi-

gaciones Científica, Sevilla-Madrid, España.
RAM Rumbo al Mar, Liga Marítima Uruguaya, Montevideo, Uruguay.
RAME Revista Secretaría de Marina-Armada de México, Unidad de Comuni-

cación Social de la Secretaría de Marina, Ciudad de México, México.
RAV Revista de la Armada, Caracas, Venezuela.
RBERI Austral: Revista brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, Río 

Grande do Sul, Brasil.
REEP Revista Española de Estudios del Pacífico, Asociación Española de Es-

tudios del Pacífico, Madrid, España.
RGM Revista General de Marina, Armada Española, Madrid, España.
RHMP Revista del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, Lima, 

Perú.
RHN Revista de Historia Naval, Instituto de Historia y Cultura Naval, Ma-

drid, España
RI Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científica, Se-

villa-Madrid, España.
RIC Revista de Investigación y Ciencia, Valencia-Barcelona, España.
RIHM Revista del Instituto de Historia Marítima, IHME, Guayaquil, Ecuador. 
RMB Revista Marítima Brasileira, Servicio de Documentación de Marina, 

Río de Janeiro, Brasil.
RMCh Revista de Marina, Armada de Chile, Valparaíso, Chile.
RME Revista de Marina, Armada del Ecuador, Guayaquil, Ecuador. 
RMP Revista de Marina, Dirección de Información, Lima, Perú.
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RNU Revista Naval, Club Naval, Montevideo, Uruguay.
Ru Rumbos, Revista de la Armada Cubana pre-Castro, Miami, EE.UU. de 

A.
U. Universidad o University
SH Sea History, National Maritime Historical Society, Peekskill, New 

York, EE.UU. de A.
Shi Signos Históricos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa, México.
WSR World Ship Review, World Ship Trust, Londres, Inglaterra.
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