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CAPÍTULO 2 

Los años iniciales (1 7 46-1 768) 

En 1 740 se in ició la l lamada Guerra de Sucesión Austriaca, en la que España 
peleó al lado de Francia, Prusia, Polon ia, Cerdeña y Sajonia, contra I nglaterra, 

Austria y Hungría. Si bien el virreinato peruano no fue directamente afectado 
por este conflicto, en 1 7 45 se tuvo noticia de que cuatro navíos al mando del 
comodoro Curtís Barnet habían zarpado de las is las británicas y que posible

mente se dir igieran a host i lizar las costas del Pacífico, como cuatro años antes 

lo había hecho el comodoro George Anson. Ante esto, el virrey Manso de Ve
lasco al istó a l a  fragata de la Real Armada Esperanza y a la de igual clase de l a  
Armada d e  l a  Mar del Sur San Fermín, y armó el navío de registro Héctor, des

tinando esas naves y otras menores a vigi lar las costas entre Panamá y Chi le. 1 

Si bien esta amenaza se dis ipó al conocerse que la escuadra de Barnet 
había tomado la ruta del cabo de Buena Esperanza para di rigirse a la India, 

el v irrey consideró conveniente rea l izar profundos cambios en el s istema de 

defensa marítimo en el Pacífico. De acuerdo a la propuesta que en tal sentido 

envió a fines de ju l io  de 1 74 6  al  marqués de la Ensenada, debían suprimirse 
tanto el  min isterio y la maestranza de marina, así como la Armada de la Mar 

del Sur, que al mando del jefe de escuadra Francisco José de Ovando y Sol ís, 
marqués de Ovando,2 contaba tan sólo con la fragata San Fermín. También 

proponía e l  retorno de la fragata real Esperanza .3 

1 José Antonio Manso de Velasco, "Relación que escribe el conde de Superunda, virrey del Perú, 
de los principales sucesos de su gobierno, de Real orden de S.M. comunicada por el Excmo. Sr. 
marqués de la Ensenada, su secretario del Despacho Universal, con fecha 2 3  de Ágosto de 1 75 1 ,  

y comprende los años desde 9 de Julio de 1 745 hasta fin del mismo mes e n  e l  1 756", en adelante 
Velasco, Memoria de gobierno, pp. 263-264. Arnat, Memoria de gobierno . . .  , p. 768 .. 

2 Ovando había sustituido a Pizarro en el mando de las naves estacionadas en el Pacífico, y 
desde junio de 1 745 hasta marzo siguiente ejerció interinamente el gobierno de Chile. 

3 AGS-Marina, legajo 400-1 , docs. 1 86 y 1 87, Velasco a Ensenada, L ima 3 1 /7/1 746. 
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lo. J O R G E O R T I Z  S O T E L O 

Esta organización naval era fruto de siglo y medio de funcionamiento, 
y en torno a el la se habían generado numerosos intereses locales, los que 
habían permitido impedi r  con éxito su desaparición e i ncorporación a la 
Real Armada. Velasco proponía que la defensa maríti ma del Pacífico Sur 
fuera asum ida por dos navíos que se relevaran cada dos años, trayendo carga 
de España para ser vend ida en el Cal lao y a l iviar de esa manera el costo de 

su mantenimiento. Su propuesta fue apoyada por el  teniente general José 
Alfonso Pizarra, pero también suscitó a lgu nas objeciones, entre el las la de 
suprimir  el min isterio de marina del Cal lao, pues sus principales funciona
rios ejercían sus cargos por j u ro de heredad.4 

El tema pudo haber segu ido debatiéndose varios años más en las altas 
esferas de la admi n istración española, pero el maremoto que barrió el Ca
l lao el 28 de octubre de 1 7  46 puso fin a buena parte de las dudas, pues 
l a  fragata San Fermín se perdió, la maestranza quedó destru i da y varios 
de los oficiales del m in i sterio fal lecieron .  Con grandes esfuerzos se logró 
rescatar de las ru inas del puerto 5 1 2  cañones -1 1 8  de el los de bronce-, 1 8  

anclas y la mayor parte de la fus i lería de la  sa la de armas del Cal lao -rota e 
i nservible-,5 pero sólo se podía d isponer de la fragata Esperanza para aten
der a l a  defensa marítima del vi rreinato. Esta nave había l legado al Perú en 
1 7  42 al mando del capitán de navío Pedro de Mendinueta, como parte de la 
escuadra del ten iente general José Pizarra, 6 y se había salvado del maremoto 
por haber estado carenándose en Guayaqui l . 7  

Ante la  total destrucción de la población y de las  defensas del puerto, 
Manso de Velasco dispuso que una nueva población se levantara en Bella
v ista y que una j u nta eva luara las medidas para construi r  defensas apropiadas 
para la bahía.  Ovando preparó u n  proyecto para esto ú ltimo, pero el m ismo 
fue desechado por la j u nta en su reunión del 2 0  de d iciembre de 1 746 por 
no cubrir total mente la bahía y, en consecuencia, no estar en condiciones 
de detener un h ipotético desembarco enemigo. Poco después, Ovando fue 
nombrado capitán general de F i l ipinas y dejó el Cal lao en la primera mitad de 

4 Ídem, legajo 400- 1 ,  doc. 1 86, Velasco a Ensenada, Lima 3 1/7/1 7 46. 

5 Velasco, Memoria de gobierno . . .  , p. 269. 

6 Lohmann, Siglos XVII y XVII/ . . .  , p. 1 74. 
7 Velasco, Memoria de gobierno . . .  , p. 267. 
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L O S  A Ñ O S  I N I C I A L E S  ( 1 7 4 6 - 1 7 6 8 )  ..11 

1 747,8 mientras que la obra defensiva del puerto se i n ició sobre la base de la 

propuesta del  cosmógrafo Luis Godin .  

A principios de ese mismo año se supo en L ima que otra escuadra bri

tán ica había zarpado de Portsmouth y que era probable que se dir igiera a 

América. Poco podía hacer el vi rrey Velasco con los medios navales con l os 

que contaba, por l o  que i nsistió con Madrid para que se enviaran buques 

al Pacífico. En respuesta a el lo, en agosto de 1 74 7  se dispuso que zarparan 

del Ferro! los navíos Castilla y Europa, de 60 cañones cada uno, a órdenes del 

capitán de navío Francisco de Orozco, con el grado de jefe de escuadra desde 

el momento en que i ngresaran a la Mar del Sur. I ncorporando a la Esperanza 

a su división, Orozco debía ponerse a órdenes del virrey para '1asegurar 
aquellas costas de i nvasiones enemigas y l impiar los mares de cosarios, 

piratas y contrabandistas".9 La admin istración de l os fondos para l a  escuadra 

estaría a cargo del comisario ordenador de marina Manuel Diego Escobedo, 

debiendo actuar en estrecha coordinación con Orozco para el mejor cum

p l imiento de la tarea encomendada. 
Tomando como base el  derrotero formado por Jorge Juan y Antonio de 

U l loa, l l egados poco antes a España l uego de más de una década en América, 
a fines de agosto Orozco emitió detal ladas instrucciones para la navega

ción, así como señales de reconocimiento y de combate.10 F inalmente, a 

mediados de septiembre ambos navíos zarparon del Ferro! cargados con 

tabaco, hierro, artículos de ferretería y otros pertrechos, además de 2 500 

fus i les con sus bayonetas y 600 pares de pistolas para l a  sala de armas de 

L ima. 1 1 

La primera parte del viaje concluyó en Maldonado, a donde los navíos 

arribaron a fines de noviembre. A bordo del Castilla, en el que Orozco izaba 
su ins ignia, habían fal lecido 1 0  de sus 45 1 tripu lantes; mientras que en el 
Europa, al mando del capitán de fragata Ventura Ortuño de Aguirre, sólo ha-

8 "Don Francisco José de Ovando y Salís: marino, inventor, gobernador de Chile y Fil ipinas", 
Revista General de Marina t. 232 (enero-junio 1 997), pp. 2 1 1  -2 1 3 .  

9 AGS..Marina, legajo 400-1, doc. 1 85, Ensenada a Orozco, instrucciones, Aran juez, 1 618/1 747. 
10 Ídem, legajo 400- 1 ,  doc. 2 79, Orozco a Ensenada, Ferrol 29/8/1 747, remite instrucciones 
de navegación, derrotero y señales (ver docs. 280-284). 

1 1  Ídem, legajo 400-2, doc. 3 1 1 ,  Velasco a Ensenada, Lima 6/5/1 748. Velasco, Memoria de 
gobierno . . . , p. 270. 
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bían muerto tres de sus 447 hombres.1 2  La estada en ese puerto se prolongó 

más de lo  debido por no haber l legado los avisos que se habían despachado 
de España para que se acopiaran víveres, zarpando a finales de año con des
tino a Concepción, sigu iente punto de recalada.1 3 Bajando hasta los 59º 54' 

Sur, y enfrentando "terribles balances", los navíos lograron doblar el cabo de 
Hornos y arribar a su destino a principios de marzo de 1 748 con 26 enfermos 
de escorbuto a bordo de la capitana y 84 en su consorte.14 Tal como había 
sucedido en Maldonado, los avisos enviados a Concepción tampoco habían 
arribado a tiempo, por lo que hubo que esperar casi un mes para reabastecer 
a las naves y para que los enfermos pudieran recuperarse en el hospital de 
San Juan de Dios. 1 5 

Finalmente, el 22 de abri l el Castilla y el Europa fondearon en el Cal lao, 
i niciando poco después la descarga de los efectos que venían consignados 
a la Real Hacienda, así como la pólvora, que quedó depositada en las for
tificaciones en tierra. 1 6  Pocos días después, el 1 º  de mayo, el virrey Velasco 
visitó los navíos y la fragata Esperanza, l legada días antes de Guayaqui l ,  "así 
para reconocerlos y celebrar que sin novedad particular hubiesen hecho su 
navegación, como para manifestar a los oficiales y guarn ición el gusto de 
verlos en tan buena disposición" . 1 7 

A resultas de aquel la visita, que inc luyó cena a bordo del Castilla, el 
vi rrey d ispuso que los navíos se preparasen para invernar en puerto y que 
se despachara la Esperanza a Guayaqu i l  para traer maderas. E l  comandante 
de esta ú lt ima, capitán de fragata Agustín de Aldumín, había fal lecido du
rante la navegación de Guayaqu i l  al Cal lao, por lo que el virrey Velasco 

12 AGS-Marina, legajo 400- 1 ,  doc. 2 96, estado en que salen los navíos; doc. 303, Es
cobedo a Ensenada, Maldonado 1 7/1 2/1 747; doc. 304, Orozco a Ensenada, Castilla, 
Maldonado 1 7/1 2/1 747. 
1 3 Ídem, legajo 400- 1 ,  doc. 302, Escobedo a Ensenada, Maldonado 1 7/1 2/1 747 .  
14 Ídem, legajo 400-1 , doc. 325,  Escobedo a Ensenada, Talcahuano 1 0/3/1 748; legajo 400-2, 
doc. 3 1 0, Orozco, diario de navegación. 
1 5 Ídem, legajo 400-1 , doc. 325, Escobedo a Ensenada, Talcahuano 1 0/3/1 748; doc. 325 bis. 
Orozco a Ensenada, Concepción 1 0/3/1 748. Archivo Nacional de Chile (en adelante ANCh), 
Capitanía General, vol. 362, doc. 4 1 ,  ff. 453-456, Gómez de Vidaurre al  capitán general, Con
cepción 9/7 /1 7 48, informa que gastó 1 4,444 pesos del situado en los v íveres para estos navíos. 
1 6  AGS-Marina, legajo 400- 1 ,  doc. 3 1 4, Orozco a Ensenada, Lima 3 1 /7/1 748. MNM, ms. 
3 1 5, doc. 8; y ms. 2507, doc 35.  
1 7  AGS-Marina, legajo 400-2, doc. 3 1 1 ,  Velasco a Ensenada, Lima 6/5/1 748. 
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L O S  A Ñ O S  I N I C I A L E S  ( 1 7 4 6 - 1 7 6 8 )  ..oil 

le había dado el mando a l  de igual grado Juan Bautista Bonet Arn iaud. 1 8  

S i  b ien l a  Esperanza había s ido recorrida e n  Guayaqu i l ,  l e  fa ltaba parte 
del aparejo, siendo necesario recorrerle los costados, darle 2 masteleros, 
cables, estayes mayores, j arc ia y hasta p ipería. Dotada con 1 43 p lazas, y 
habiéndosel e  pagado a la dotación 1 2  de Jos 1 6  meses que se le debía, l a  
fragata zarpó a fines d e  junio. A bordo i b a  también el constructor Diego 
Claudia de Herrera, con órdenes de reconocer los montes, cortar l a  madera 
para navíos y aver iguar  los costos de la construcción naval en ese puerto. 
La madera que no uti l izara la división sería vendida para al iviar los gastos de su 
estada en el Cal lao. Para contar con más espacio para carga hubo que desem
barcar las cureñas y poner l a  arti l lería en bodega para que s i rv iera como 
l astre. 1 9 

Por su parte, mientras que en e l  Castilla y en e l  Europa se bajaba la ar
t i l lería a bodegas para evitar mayor quebranto durante la i nvernada,2° l a  
insalubre condición e n  que había quedado e l  Cal lao l uego del maremoto 
l levó a q ue en menos de u n  mes más de 2 00 de sus tripulantes tuvieran que 
ser evacuados a hospitales en Lima, elevando así e l  s iempre presente pel i 
gro de deserciones. 21 

S i n  conocer que en octubre de 1 748 se había firmado la Paz de Aquis

grán, pon iendo fin a la Guerra de Sucesión Austriaca, en diciembre de ese 
año el v irrey Velasco d ispuso que Orozco zarpara con los navíos y la fragata, 
que había retornado de su comisión en Guayaqui l ,  para l levar e l  situado 
a Va ldivia y reconocer Juan Fernández, tocando tanto en Valparaíso como 

en Concepción .22 El zarpe se produjo a fines de mes y l uego de cump l i r  
s u  comisión en J u a n  Fernández y Vald ivia, l a  divi s ión arribó a Val para íso a 

18  Ídem, legajo 400-1 , doc. 332, Velasco a Ensenada, Lima 1 6/7 /1 7 48. Nacido en Malta en 
1 707, Bonet habría de permanecer al mando de la Real Armada en el Pa.cífico por casi veinte 
años, siendo ascendido a capitán de navío en 1 755, a jefe de escuadra en 1 772 y a teniente 
general siete años más tarde Uosé María Martínez H idalgo, Enciclopedia General del Mar, 
entrada Juan Bautista Bonet. AGN, Comisaría de Guerra y Marina. Ramo Plaza del Callao, 
caja 2, cuaderno 1 ,  nº 1 34. AGMAB, expediente personal del teniente general Juan Bautista 
Bonet, legajo 620/1 59.] 
1 9  AGS-Marina, legajo 400-1 , doc. 335, Orozco a Ensenada, Lima 8/811 748. 
20 Ídem, legajo 400- 1 ,  doc. 3 1 4, Orozco a Ensenada, L ima 3 1/7/1 748. 
21 Ídem, legajo 400-1 , doc. 333, Orozco a Ensenada, Lima 3 1/7/1 748. 
22 Ídem, legajo 401 -1 ,  doc. 488, Velasco a Orozco, Lima 1 4/1 2/1 7 48. 
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lo. J O R G E  O R T I Z  S O T E L O 

principios de febrero de 1 749, con la ún ica novedad de haber rendido el 

mastelero y una verga mayor en el Castilla y perdido 7 de los 946 hombres 

con que había sal ido del Cal lao.23 

Tras proveer a la Esperanza con jarcia local, elaborada en el obraje del 

marqués de la Pica y mejorada por i nstrucciones del teniente de navío J uan 

de las L lanas, las tres naves zarparon de regreso al  Ca l lao, a donde arribaron 

en mayo. Para entonces ya habían l legado i nstrucciones de Madrid para que 

retornaran los navíos, por lo que la Esperanza volvió a dirigirse a Guaya

qui l  para traer tanto la madera que había sido cortada por Herrera como 
maqui naria para la Casa de Moneda de L ima.24 Cumpl ida esta comisión, 

los navíos abrieron registro y a mediados de noviembre de 1 7  49 zarparon 

hacia Concepción, punto de recalada en su tornaviaje, l levando carga de 
oro, p lata, cacao y frutos, y algo más de 3 00 hombres cada uno.25 

Luego de reconocer n uevamente Juan Fernández, el Castilla y el Europa 

arribaron a Concepción a fines de d iciembre, donde se reaprovisionaron con 

los 6 meses de víveres que demandaba el viaje d i recto a Cádiz. Durante su 

permanencia en ese puerto Orozco se entrevistó con el gobernador de Chi le, 
Domingo Ortiz de Rozas, quien le proporcionó a lguna i nformación sobre la 
zona de Chi loé.26 Ambos navíos prosiguieron a España l levando estaño de 

particulares, que fue considerado de mejor cal idad que el inglés para fundir 

artil lería. A raíz de el lo, e l  vi rrey Amat remiti ría entre, 1 761 y 1 775, 1 1  2 3 8  

qu intal�s y 6 . 5  l ibras d e  estaño.27 

A fin ales de enero de 1 750 los navíos rein iciaron s� travesía, arribando a 

Cádiz  a principios de j unio. La comisión había tomado casi 30 meses, l apso 
durante el cual habían perdido 2 64 hombres, entre muertos y desertores, 
y había generado un gasto a l a  Real Hacienda del v irreinato ascendente 
a 658 861 pesos para cubrir los haberes de las tripulaciones, provisiones, 

23 Ídem, legajo 401 -1 , doc. 489, Orozco a Ensenada, Valparaíso 2 5/2/1 750; doc. 490, Valparaíso 
7/2/1 749, estado de los buques al arribo; y doc. 484, Orozco a Ensenada, Valparaíso 20/1/1 749. 

24 Ídem, legajo 401 - 1 ,  doc. 486, Escobedo a Ensenada, Valparaíso 2 3/2/1 749. 

25 Ídem, legajo 401 -2, docs. 676 y 678, revista y pago en Concepción, 1 7/1/1 750; doc. 674, 

Aguirre a Ensenada, Cádiz 9/6/1 750. 

26 Ídem, legajo 401 -2, doc. 680, diario del jefe de escuadra Francisco de Orozco. Vásquez 
de Acuña, Historia Naval del Reino . . . , pp. 876-877. 

27 Amat, Memoria de gobierno . . . ,  pp. 269-270. 
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L O S  A Ñ O S  I N I C I A L E S  ( 1 7 4 6  1 7 6 8 )  � 

pertrechos y otros elementos.28 Por otro lado, por orden del v irrey Velasco 
habían dejado en el Callao 1 8  cañones de 1 8  l ibras, así como pólvora y 
munición para la defensa del puerto.29 

Bonet de la Esperanza al Peruano30 

Al partir Orozco y los dos navíos, en el Pacífico volvía a quedar solamente la 
fragata Esperanza, la misma que volvió a hacerse a la mar a mediados de enero 
de 1 750 para apoyar el esfuerzo de poblamiento de la isla Más a Tierra y 
reconocer luego el archipiélago de l as Chonos.31 Ambas acciones obedecían 
al creciente temor de que los britán icos se asentaran en esa zona, tal como 
el comodoro Anson y algunos otros antes que él habían sugerido. Punto 
principal en ese esquema era el control del arch ipiélago Juan Fernández, 
por lo que en marzo de ese año zarpó de Concepción la fragata las Caldas 

l levando 62 soldados, 1 71 colonos y 2 2  presid iarios para asentarse en la isla 
Más a Tierra.32 

No está claro el itinerario seguido por la Esperanza, pero sabemos que 
dejó en esa isla el  armamento y la pólvora que se necesitaba para la nueva 
guarnición, así como 1 6  cañones para el fuerte que se construi ría. Luego de 

recalar en Concepción arribó a Puerto Inglés (Guapi lacuy) con la verga mayor 
rend ida y otras averías en la arboladura. En ese lugar supo que en Cucao se 
habían avistado los días 9 y 1 4  de marzo tres velas que suponían británicas, 
por lo que zarpó en su búsqueda, l legando nuevamente a Juan Fernández. Se 

28 Manso deVelasco, Memoria de gobierno . . .  , pp. 2 70-2 71 . AGS-Marina, legajo 401 ·2, doc. 
683, Escobedo a Ensenada, Cádiz 1 0/6/1 750. 

29 Ídem, legajo 401 -2, doc. 681 ,  Aranjuez 1 3/6/1 750. 

30 Parte de la documentación que sobre el final de la Esperanza y la construcción del San 
/oseph el Peruano se conserva en el AGN, fue publ ícada por Jul io J. E l ías en La Marina 1780-
1822, I, pp. 5-1 25, CDIP, VII. 

3 1  AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Navíos 3, l ib ro 1 .  

32 Woodbine Parish, "Extracts from a Spanish MS. giving an account of certain  expeditions 
undertaken by order of the King of Spain, between the years 1 749 and 1 776, and of the estab
l ishment of a colony on the island of Juan Fernandez", vol. 4, pp. 1 82-1 85. Manso de Velasco, 
Memoria de gobierno . . . , pp. 2 78-279. Diego Barros Arana, Historia jeneraf de Chile, VI, pp. 
1 72-1 73. 
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11. J O R G E  O R T I Z  S O T E  L O  

trataba, a l  parecer, de las naves de registro Soberbio, Pilar y San Juan Bautista, 
que se d i rigían al Cal lao desde España.33 

La Esperanza continuó su viaje a las Chonos en busca de la isla lnche, 
mencionada por Anson como el lugar aparente para un establecimiento britá
n ico, a la que identificó como la isla Tenquenhuen, pero sufrió mucho durante 

esa travesía, embarcando creciente cantidad de agua a través de las junturas 
de su casco.34 E l lo ! levó a que a su arribo al Callao, el  6 de diciembre de 
1 750, la fragata fuera sometida a varias reparaciones, pero muy pronto Bonet 
se percató de que requería de obras mayores. Planteado el tema al virrey Ve
lasen, decidió despacharla a Guayaqui l, hacia donde zarpó el 1 5  de mayo de 
1 75 1 .35 En el Cal lao quedó parte de la  tripulación, siendo l icenciados varios 
de ellos y otros empleados en los trabajos de construcción del Real Fel ipe.36 

La m is ión de Bonet i nc luía la construcción de una embarcación para que 
estableciera un tráfico regular entre Chi le y J uan Fernández, pues si bien el 
v irrey había d ispuesto que las naves del comercio recalaran con frecuencia 
en esa flamante colonia, era probable que muy pocas lo h icieran.  Al l legar a 
Guayaqui l ,  Bonet informó al virrey que se iba a rematar el paquebote Nues
tra Señora de la Concepción, al ias El Triunfo, una nave recién constru ida con 
capacidad de cargar 5 000 quintales. Autorizado para adquiri rla, pagó por él 
2 0 349 pesos y la  despachó al Cal lao, pero a su arribo, producido a media
dos de mayo de 1 752, se le consideró inapropiada para las nuevas tareas que 
debía cumpl i r, que incluían apoyar la reconstrucción de Concepción y de 
la colonia  en Juan Fernández, destruidas por un violento terremoto en mayo 
de 1 751 . Por el lo se optó por venderlo y comprar la fragata Jesús Nazareno, 
que en septiembre zarpó con el situado para Valdivia y con instrucciones 
de pasar luego a Juan Fernández. Habría de permanecer en esa zona hasta 
principios de 1 755, cuando retornó al Cal lao para ser devuelta a su dueño.37 

33  Manso de Velasco, Memoria de gobierno . . . , pp. 277-279. Vásquez de Acuña, Historia 
Naval del Reíno de Chile . . . , pp. 876 y 882 . 
34 Manso de Velasco, Memoria de gobierno . . .  , p. 285. AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y 
Marina, Navíos 3, cuaderno 7 .  
35 AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Navíos 3, l ibro 2 .  
36  Ídem, Ramo Plaza del Cal lao, caja 2 ,  cuaderno 1 ,  aprestos de  sueldos del 2 2/1 /1 755. 
37 AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Ramo Plaza del Callao, caja 2, cuaderno 
1 ,  nº 1 34¡ y Navíos, caja 3, l i bro 3. AGMAB, Cuerpo de Pi lotos, legajo 3389/23 .  Manso de 
Ve lasco, Memoria de gobierno . . .  , pp. 2 80-281 . 
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Mientras tanto, los maestros del astil lero de Guayaqui l  habían encon
trado que la mayor parte de los fondos de la Esperanza estaban podridos, 
por lo que recomendaron no carenarla sino l levar a cabo una nueva fábrica. 

Informado el vi rrey Velasco, convocó a la Junta de Real Hacienda, acor

dando constru i r  otra nave con las mismas medidas. En un examen posterior 
se determinó que era posible constru i r  una nave de mayor calado, capaz de 
recibir 1 O cañones más, propuesta que fue aprobada por la referida junta. 
Para economizar en la nueva fábrica se adqu i rieron 500 quintales de hierro 
en Panamá, a un menor precio que en Lima, pero debido a los retrasos en 
la provisión de madera la construcción sólo pudo ser terminada a mediados 
de 1 756. Su arribo al Cal lao se produjo el 2 1  de enero del siguiente año, 
siendo referido como el Gran Joseph o San José, al ias el Peruano, nombre 
este ú ltimo que uti l izaremos en adelante. La Gaceta de Lima describ ió de la 
sigu iente manera a este flamante navío:38 

es una de las más s ingulares piezas que hasta aquí  se han fabricado de la clase 

de su bordo, componese de 30 cañones en cada una de sus dos baterías, que con 

los de las portas del timón y las miras de proa, hacen 64, correspondiendo a sus 

gál ibos y buena vela la docil idad de buen gobierno, escora y excesiva fortaleza 

para el combate. 

El día 3 de febrero el flamante navío fue inspeccionado por el vi rrey Ve
lasco. Al mando del m ismo se encontraba el recién ascendió capitán de navío 

Juan Bautista Bonet, siendo sus oficiales el ten iente de navío Juan Antonio de 
Céliz, el alférez de navío, Andrés de Jonegra y el alférez de fragata, Juan García 
Romero. Además, el teniente de fragata Luis de Hercel les estaba al mando de 
la guarnición, compuesta por la Compañía de Infantería de Marina del Cal lao, 
que con la que se encontraba de guardia en el Palacio del Vi rrey, eran las úni
cas de las cinco del presidio del Callao que se habían salvado de ser destruidas 
por el maremoto de 1 746, contando con una larga historia pues había sido 
establecida a principios del siglo xv11. Después de dicho maremoto se formaron 
otras compañías destinadas exclusivamente a la defensa del puerto, por lo que 
la guarnición del Peruano pasó a ser conocida como la Compañía de Marina, 

38 Caceta de Lima nº 1 ( 1  /1 a 28/2/1 757), p. 59. 
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a l  menos desde 1 750. A su arribo de Guayaqui l, dicha unidad contaba con 2 

sargentos, 3 cabos, 1 tambor y 42 soldados.39 
La dotación del Peruano quedó sujeta al nuevo Reglamento para las do

taciones de los navíos de la Real Armada que internaren; y sirvieren en la 

Mar del Sur,40 que habiendo sido propuesto por Velasco en cumplimiento a 
u na real orden del 22 de mayo de 1 7  48, y que entró en vigencia el 1 º de 
j unio de 1 753. El reglamento fijaba el número de cargos y los sueldos tanto 
para el comandante de la Mar del Sur como para los oficiales, guarniciones 
y tripulaciones. Los sueldos eran mayores de los que percibían en España, 
computándose a partir del momento en que doblaban el cabo de Hornos.41 
Este hecho, que respondía a la necesidad de atender el mayor costo de vida 
local y la separación por largos periodos de sus l ugares de residencia habitual, 
daría l ugar a algunos problemas discipl inarios. 

El Peruano permaneció en el Cal lao en los meses siguiente, siendo care
nado entre enero y marzo de 1 75 8.42 En septiembre de ese mismo año seguía 
en el puerto, tomando parte en la despedida del arzobispo de Lima, Pedro 
Antonio de Barroeta y Ángel, cuando se embarcó en l a  Santa Bárbara, fragata 
de propiedad de su hermano Joseph de Barroeta. 43 

las d ificu l tades que Bonet había tenido durante l a  construcción del Pe

ruano lo l levaron a escribi r un  extenso informe en 1 75 5, dirigido a l  nuevo 
secretario de Marina e Ind ias J u l ián de Arriaga, acusando d irectamente al 
v irrey Velasco de haber cortado sus facu ltades para favorecer a "los parti
cu lares fines de sus fam i l iares".44 También pedía el envío de oficia les para 
poder atender de mejor manera las funciones que le correspond ían, l o  que 
finalmente se logró en 1 760, cuando se dispuso el embarque de cuatro ofi
c iales subalternos en la fragata Hermiona. 

39 AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Navíos 3,  cuadernos 8 y 9; Ramo Plaza del 
Cal lao, caja 2, cuaderno 1 ,  nº 1 32 y 1 3 3. Manso de Velasco, Memoria de gobierno . . .  , p. 286. 

Véase además mí trabajo Acción y Valor. Historia de la Infantería de Marina del Perú. 

40 Publicado en Lima por Francísco Sobrino, en 1 753, en Toribio Medina, La Imprenta en 
Lima, 1 1, p. 479. 

41 Manso de Velasco, Memoria de gobierno . . .  , pp. 2 7 1 -272. 

42 AGN, G uerra, Comisaría de Guerra y Marina, Ramo Plaza del Callao, caja 2, cuaderno 
1 ,  n" 1 39 .  

43  Gaceta de lima de 1756 a 1 762, p. 1 SS. 

44 AGS-Marina, legajo 403, doc. 508, Bonet a Arriaga, Guayaquil 2 8/8/1 755. 
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El viaje de la Hermiona 

Si bien el archipiélago de Juan Fernández era un punto estratégico en el Pa

cífico Sur, el puerto de Valdivia resultaba particularmente sensible desde que 

a mediados del siglo xvn u n  grupo de holandeses intentara asentarse en esa 

zona. Para evitar una nueva aventura de ese tipo se había construido un con

junto de fuertes y baterías, y cuando en 1 755 el mariscal Manuel de Amat y 

Juniet asumió la presidencia de l a  Audiencia de Chi le se determinó a ponerlas 

en mejor pie. Para e l lo rea l izó varias obras civiles y pidió a España que se le 

remitiera arti l lería, armamento y pertrechos. 

Atendiendo ese pedido, respaldado por el vi rrey peruano, se habi l itó en 

Cádiz  a la fragata Hermiona, retirándole buena parte de su arti l lería para que 

pudiese transportar la mayor carga posible. Al mando del teniente de navío 
Juan de Zabaleta, l a  Hermiona zarpó con destino a Concepción a fines de 

noviembre de 1 760, l l evando a bordo casi 200 al mas, 1 76 de la dotación, 

1 6  pasajeros, entre el los el teniente coronel Fél ix de Berroeta y Torres, nuevo 

gobernador de Vald ivia, y a lgunos polizontes. La carga, destinada tanto a 

Val divia como al Cal l ao, consistía en 20 cañones de 24 l ibras, 2 0  de 4, 8 

de 1 6; 3 000 balas de 24 l ibras, 49 de 1 8, 1 70 de 1 6, 224 de 1 O, 3 000 de 8, 

61 6 de 6, 5 057 de 4 y 800 de 3;  340 carabinas, 702 bayonetas, 71 2 pistolas, 

1 50 espadas de cabal lería, 86000 piedras para fus i les, carabi nas y pistolas, 4 
chuzos, 58 azadas y 80 palas.45 

L uego de 1 36 días de navegación, 40 de el los empleados en doblar el cabo 

de Hornos, la Hermíona arribó a Concepción a principios de abril de 1 76 1  . 

Pese a haber perdido los masteleros de gavia y velacho, y reducido a la mitad 

las raciones de víveres y agua, la travesía concluyó con sólo 1 2  enfermos a 
bordo. Luego que desembarcaran pasajeros, enfermos y polizontes, se in ició 

la descarga, debiendo construi rse u na balsa grande para poder transportar 
los cañones de 24 l ibras. Reaprovisionada para 5 meses y reemplazados los 
masteleros con piezas local es, a fines de jun io  la Hermíona volvió a hacerse 
a l a  mar con destino al Callao, a donde i ngresó el 1 3  de ju l io. Además de 

45 ídem, legajo 405, doc. 3 1 ,  Ramírez a Arriaga, Cádiz 24/1 1 /1 760¡ doc. 33,  Cádiz 
24/1 1 /1 760, estado en que sale. Amat, Memoria de gobierno . . . •  p. 7 1 2. AGMAB, Listas de 
Cádiz 81 1 8/1 28, Hermíona. Biblioteca de Cataluña, Fondos de Manuel d'Amat i Junyent, 
virrei del Perú, ms. 400/58-11, listado de la carga de la Hermíona y la Liebre. 
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carga para este puerto, también traía la noticia de la  expu lsión de los jesuitas 
de las posesiones portuguesas.46 

Tres de los oficiales de la fragata fueron transbordados a l  Peruano, que 
zarpó el 1 º de agosto con destino a Valparaíso l levando la  real orden que as
cendía a Amat a teniente general y disponía que pase a Lima para reemplazar 
a Manso de Velasco como vi rrey del Perú.47 Su arribo al Cal lao se produjo 
a mediados de octubre y a finales de ese mismo mes el Peruano volvió a 
sal i r  para l levar a Panamá al virrey sal iente, flamante conde de Superunda.48 
Desde d icho puerto se trasladó a Paita al brigadier Antonio G u i l l  y Gonzaga, 
que dejaba el gobierno de Panamá para asumir  la presidencia de Chi le, y el 
navío i ngresó al Cal lao a principios de j u l io de 1 762 .49 

Mientras e l  Peruano estaba aún en Chi le, la  Hermiona fue sometida a 
a lgu nas reparaciones para su próximo retorno a España, abriendo en sep
tiembre de 1 761  registro de caudales, frutos y efectos. De ese modo, e l  1 6  

de enero siguiente se h izo a la mar con un cargamento que superaba los 
4 000000 de pesos, tanto de la  Real Hacienda como de particulares, que 
i nc l u ía oro y plata en d iversas formas, 5 060 arrobas de cacao de Guayaqu i l, 
1 1 94 q u intales de estaño de Oruro, 25 arrobas de lana de vicuña "y algunos 
otros efectos no de grande consideración".5º También l levaba 5 pasajeros y 

46 AGS-Marina, legajo 405, doc. 2 9 1 , Miguel Páez a Arriaga, Concepción 30/4/1 761 . AG
MAB, Listas de Cádiz 8 1 1 811 2 8, Hermiona, 1 ibro 1 1 ,  acaecimientos de la navegación. Gaceta 
de lima de 1 756 a 1 762, pp. 293, 307 y 3 1 6. José Toribio Medina, Diccionario biográfico 
colonial de Chile, pp. 1 30 y 1 33 .  

47 Gaceta de Lima de 1 756 a 1 762, pp. 1 97, 308 y 3 1 4. AGN,  Guerra, Comisaría de Guerra 
y Marina, Ramo Plaza del Callao, caja 2, cuaderno 1 ,  n" 1 5 1 .  Los oficiales transferidos fueron 
los tenientes de fragata Eduardo Linch y Antonio Ocarñal, y el alférez de fragata Francisco 
Delgado, todos ellos destinados a servir en la Mar del Sur. AGMAB, Listas de Cádiz 81 1 8/1 28, 

Hermiona, l ibro 1 1 .  

48 Gaceta de Lima de 1756 a 7 7621 pp. 321  y 323.  AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y 
Marina, Ramo Plaza del Cal lao, caja 2, cuaderno 1 ,  nº 1 52 .  

4 9  Gaceta de Lima de 1 756 a 1 762, pp. 346, 3 5 5  y 3 7 1  (esta última página indica que arribó 
el 7 de ju l io). AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Ramo Plaza del Cal lao, caja 2, 

cuaderno 1 , nº 1 53 y 1 54. 

50 AGMAB, Listas de Cádiz 81 1 811 2 8, Hermiona, l ibro 1 1 ,  acaecimientos de la navegación. 
Amat, Memoria de gobierno . . . ,  p. 228. AGS-Marina, legajo 63, Consejo de Guerra, Madrid 
1 7/7/1 763; legajo 406, doc. 542, estado del caudal, frutos y efectos. En el anexo 4 se da la 
l ísta del oro y plata embarcados. 
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2 criados de los m ismos, entre el los a lgunos extranjeros que "si n  las debidas 
1 icencias existen en estos reynos". 51 

Al haber sufrido un gran número de deserciones, primero en Chi le y 
l uego en el Cal lao, donde en los d ías previos a su sal ida abandonaron el 
buque 29 tripu lantes, el v irrey Amat dispuso q ue se embarcaran 25 hombres 
de las compañías del Cal lao, zarpando así con 1 72 hombres de dotación. 

Como parte de la  ofic ia l idad iban tres jóvenes l i meños en cal idad de 
aventureros, condición que no les otorgaba sueldo ni ración de armada. Se 
trataba de Juan Francisco de la Bodega y Quadra, Joseph de Morales de los 
Ríos y Juan Agustín Baquíjano y Carri l lo, cuyos padres habían sol i citado a l  
virrey que se les embarcara para pasar a España donde esperaban fuesen 
adm itidos en el cuerpo de marina. Los dos primeros habrían de d ist ingui rse 
en el servicio naval ,  mientras que el tercero l legó a ser el segundo conde de 
Vista F lorida y alcalde de L ima.52 

Como señala Amat en sus memorias, la Hermiona "sa l ió de regreso aun
que infel izmente para Cád iz, ignorando haverse declarado la guerra con los 
yngleses".53 En efecto, la notic ia  de que España había ingresado a la l lamada 
Guerra de l os Siete Años, que varias potencias europeas venían sosteniendo 
desde 1 75 6, l legó al Cal l ao después del zarpe de la fragata. M ientras tanto, 
tras doblar el cabo de Hornos, la Hermiona se dir ig ió confiadamente hacia 
Cádi z  hasta que el 3 1  de mayo e l  capitán de un q ueche danés le informó 
que España y Gran Bretaña se encontraban en guerra. Ante esto, Zabaleta 
a l teró su rumbo y se d i rigió en demanda de Ayamonte, donde esperaba ob
tener notic ias más fidedignas que las proporcionadas por el capitán danés.54 

Sin embargo, poco después de cambiar de rumbo y cuando se encontraba 
a unas seis leguas del cabo de Santa María, l a  Hermiona fue avistada por dos 
naves británicas, l a  fragata Active y la corbeta Favourite, al mando del capitán 

51 AGMAB, L istas de Cádiz 81 1 8/ 1 28, Hermiona, l ibro 1 1 , acaecimientos de la navegación. 
Gaceta de Lima de 1 756 a 1 762, pp. 338, 347. 

52 AGMAB, L istas de Cádiz 8 1 1 8/ 1 28, Hermiona. Sobre Bodega y Quadra se tratará en varias 
ocasiones a lo largo de este l ibro, existiendo una bibliografía relativamente abundante. Sobre 
él y Morales de los Ríos véanse sus entradas en Jorge Ortiz Sotelo y Alicia Castañeda Martos, 
Diccionario Biográfico Marítimo Peruano, pp. 42 y 1 78. 

53 Amat, Memoria de gobierno . . . , p. 768. 

54 AGS-Marina, legajo 63, Consejo de Guerra, Madrid 1 7/7/1 763. 
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de navío Herbert Sawyer y del capitán de fragata Phi lemon Powna l l, respecti
vamente.55 Tras varias horas de caza, al caer l a  noche la fragata española fue 
alcanzada por la Active y se vio forzada a combatir. La acción duró aproxima
damente una hora, en la que la sobrecargada nave española sólo pudo efectuar 

una veintena de d isparos que no contrarrestaban las cuatro o cinco andanadas 
que la fragata le efectuó por l as a letas. Como se señaló en el posterior consejo 
de guerra a Zabaleta y a sus oficiales:56 

nació la voz en la Hermiona de que cesase el fuego, y la novedad de que se 

viese arriada la bandera. El capitán negó a las vivas y eficaces reconvenciones 

de sus oficiales haber mandado uno, ni otro; y no obstante que les previno ba

jasen a la batería para continuar el fuego, pues iba a dar el costado a l  enemigo, 

y mandó también a sus i nstanc ias izar l a  bandera, lo cierto es que nada tuvo 

efecto. 

Apresada l a  Hermiona s in  haber sufrido bajas, su tripu lación fue trans
bordada a las fragatas br itánicas y l as tres naves se d i ri gieron a Gibra l ta r, 
a donde i ngresaron el 5 de jun io. Dos d ías después se puso en l ibertad a 
la tripu lación, y Jos ofic i ales fueron igualmente l i berados el d ía 1 O, d i ri
g iéndose todos e l los a Cádiz. Sometido a consejo de guerra, Zabaleta fue 
degradado y recl uido en uno de los casti l los del puerto, donde fal leció 
a lgún tiempo después. S u  segu ndo, e l  ten iente d e  navío francisco Mora les, 
fue suspendido de su empleo por dos a ñ os, debiendo serv i r  en l os jabeques 
contra los moros, m ientras que el otro ofic ia l  p resente, e l  a lférez de n avío 
Lucas Gálvez, fue suspend ido por u n  año y destinado a prestar s i m i lar 
serv icio.57 

Por su parte, los 25 individuos de las compañías del Cal lao fueron l iberados 
junto con ocho marineros de la Hermiona y pasaron a Algeciras, desde donde 
el  día 1 2  de jun io contin uaron hacia Cádiz. Al mando del sargento Atanasio 
de Jos Reyes, los dos cabos y 21 soldados -en Algeciras quedó enfermo el 

55 Will iam Laird Clowes, The Royal Navy. A History from the Earliest Times to 1900, 1 1 1, p. 
308. The london Cazette nº 1 0,225, 1 0/7/1 762, p. 1 .  
56 AGS-Marina, legajo 63, Consejo de Guerra, Madrid 1 7/7/1 763. 

5 7  Ídem. 
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tambor- arribaron al puerto gaditano, quedando agregados a los batal lones 
hasta que fueron retornados al Cal lao en enero de 1 764.58 

Declarada buena presa, la carga de la Hermiona fue valorizada e n  
5 1 9 705 l i b ras esterl inas, constituyendo todo u n  récord para el  pago d e  
premios de presa. Cada mari nero británico recib ió 485 l ibras esterl i nas, 

equ ivalente a 35 a ños de salarios, y cada comandante rec ibió cerca de 
65 000 l ibras.59 

La guerra con Gran Bretaña 

Aun antes de la  firma del Tercer Pacto de Famil ia, que l levaría a España a una 
nueva guerra con Gran B retaña, se había d ispuesto que se a l istara la  fragata 
Liebre para pasar a l  Cal l ao conduciendo 20 cañones de 24 l ibras, 2 0  de 1 6, 6 
de 1 2, 9 de 8, 1 1  de 4, además de 2 000 balas de 24 l ibras, 2 000 de 1 6, 500 de 
1 2, 900 de 8 y 3 243 de 4. La fragata zarpó del Ferro! a principios de noviembre 
de 1 761 , y n o  tuvo mayores contratiempos hasta enfrentar el cabo de Hornos, 
cuando comenzaron a presentarse casos de escorbuto.60 En la medida en que 
trascurrieron los días la  situación fue empeorando y se registraron los prime
ros decesos. A principios de abr i l  e l  comandante convocó a junta de oficiales 
para determi nar el mejor curso de acción, y si bien sus instrucciones l e  permi
tían d irigirse a Concepción, optó por poner rumbo a Valparaíso donde podría 
obtener más auxi l i os para su nave y tripu l ación. F ina lmente, habiendo per
d ido 41 hombres de un total de 1 7  4 con que salió del Ferrol, y teniendo 1 1 7  
enfermos, fondeó e n  Valparaíso a med iados de m ayo de 1 762.61 

58 AGMAB, Expediciones a Indias, Apostaderos de América, legajo 480 (1 762-1 809), Lista 
del piquete de las Compañías del Callao de Lima, año de 1 762. Cesáreo Fernández Duro, 
Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, VII, p. 84. 
59 http://www.todoababor.es/datos_docum/hist_fr.htm. John Campbel l, Naval hístory of 
Great Britain, including history and lives of the British admirals, V, p. 86. 
60 AGS-Marina, legajo 405, doc. 2 76, estado al zarpe, 1 /1 0/1 761 . AG N, Guerra, Comisaría 
de Guerra y Marina, ramo Plaza del Cal lao, caja 2, cuaderno 1 ,  nº 1 65.  Bibl ioteca de Cata
luña, Fondos de Manuel d'Amat i Junyent, virrei del Perú, ms. 400/58-11. MNM, ms. 4, doc. 
5 1 . AGMAB, L istas de Cádi z  81 1 8/1 57, Liebre. 

61 AGS-Marina, legajo 406, doc. 537, Aróstegui a Arriaga, Valparaíso 1 6/5/1 762; doc. 538, 
Junta de Oficiales 8/4/1 762; doc. 539, extracto del diario de navegación. ANCh, Capitanía 
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Tras permanecer algo más de un mes en ese puerto, l a  Liebre arribó a l  
Ca l lao a mediados de j u l io, y luego de descargar se  preparó para l levar 
el s ituado a Valdivia. Tomando en cuenta la penosa experiencia de la Her
miona, Amat d ispuso la  c reación de una segunda compañía de i nfantería 
de marina, l a  m isma que compuesta por c incuenta hombres se embarcó en 
la Liebre al mando del ten iente de fragata Eduardo L inch.62 La fragata zarpó a 
mediados de octubre con rumbo a Valparaíso, desde donde se dirigió a Val di 

via y luego a Concepción, retornando a Valparaíso antes de arribar a l  Cal lao 
en jun io de 1 763 . 63 En el curso de estas navegaciones visitó la guarnición 
establecida en Más a Tierra, levantando un plano del puerto en el que se 
puede apreciar la casa del gobernador, el muelle y e l  fuerte con 1 4  cañones 
montados, así como a la fragata mercante San Joseph y a la propia Liebre.64 
También se levantó un p lano del puerto y del río de Valdivia.65 

Durante esta comisión se desató una epidemia a bordo que causó la 

muerte de 54 tripulantes, y otros 3 más fallecieron en e l  hospital de San 
Andrés, en L ima. Esto, unido a la deserción de algunos otros, l levó a que 
se requiriese hacer una recluta de gente local, echando mano además de 
1 2  prisioneros ingleses, cuya presencia en Lima no es aclarada por la docu
mentación disponible. Carenada entre octubre y enero siguiente, la Liebre 
zarpó con destino a Cádiz  a fines de febrero de 1 764. A bordo l levaba casi 
2 5 00 000 de pesos, además de frutos y efectos del país.66 

Mientras la liebre l levaba a cabo su comisión en las costas chi lenas, 
a principios de 1 763 el v irrey Amat había dispuesto que al Peruano se le 
efectuaran varios trabajos, que incluían que se le67 

General, vol. 373, doc. 3, sobre habil itación de la Liebre. Benjamín Vicuña Mackenna, His
toria de Va/paraíso, 1 1 ,  pp. 2 1 2-2 1 4. 
62 Amat, Memoria de gobierno . . . , p. 708. 
63 AGS-Marina, legajo 406, doc. 544, Aróstegui a Arriaga, Valparaíso 9/4/1 763. AGMAB, 
Listas de Cádiz 8 1 1 8/1 5 7, Liebre. 

64 B iblioteca de Cataluña, Fondos de Manuel d' Amat i Junyent, v irrei del Perú, ms. 400/1 3-1 . 
65 AGS-Marina, legajo 407, doc. 2 74, Marqués de la Victoria a Arriaga, Cádiz 6/7/1 764. 
66 Ídem, legajo 407, doc. 2 7 1 ,  Aróstegui a Arriaga, Cádiz 517/1 764; doc. 2 72, resumen del estado 
en que salió del Callao; doc. 2 73 ,  Rodríguez a Arriaga, lima 1 3/2/1 764. AGN, Guerra, Comisa
ría de Guerra y Marina, Navíos 3, cuadernos 1 1  y 1 3; Ramo Plaza del Callao, caja 2, cuaderno 
l ,  nº 1 65 y 1 69. Biblioteca de Cataluña, Fondos de Manuel d' Amat i Junyent, v irrei del Perú, ms. 
400/58-11. Gaceta de Lima de 1 762 a 1 765, p. 1 40. Amat, Memoria de gobierno . .. , p. 228. 
67 Amat, Memoria de gobierno .. . ,  p. 708. 
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carenara de firme hasta descubrirle la qui l la, se le mudó quasi todo el forro, bauprés, 

pañoles, jarcia y belamen [sic), montándole una batería baja que no tenía, como 

también se le h izo una nueva lancha, bote y serení, equipándolo de guarnición de 

artil lería, marineros y grumetes, y de dos compañías de marina con 1 08 hombres 

munícíonándolo hasta ponerlo en estado de combate. 

Conclu idos los trabajos, la mañana del 4 de abri l de 1 763 el  v irrey 
Amat pasó a bordo para inspeccionar la nave, en el marco de la revista 
general que pasaba a las tropas del v i rreinato. "Po r  la tarde fue en una lan
cha a fondear en la costa abajo todos aquel los lugares donde el  enemigo 
pudiera hacer desembarco".68 

Los esfuerzos por poner en pie de guerra al Peruano resultaron extem
poráneos, pues el confl icto había conclu ido en febrero de ese año. Por tal 
motivo, y m ientras la Liebre era recorrida para su viaje de regreso a España, 
en noviembre de 1 763 Amat d ispuso el desarme del navío y la reducción de 
su dotación a tan sólo el contramaestre, el guard ián, el patrón de lancha, el 
patrón de bote, el p i loto y trece art i l leros para su custodia y l impieza, todos 
e l los a medio sueldo; y en enero siguiente, que se l icenciara a la segunda 
compañía de marina.69 

Durante los siguientes tres años el personal de marina en el Cal lao se re
dujo a los oficiales del navío, la escasa tripulación que ya hemos mencionado, 
45 hombres de la compañía de infantería de marina, 7 más que dotaban la  
galeota de l  resguardo San Rafael, a l ias El Real, y otros 6 que cumplían labo

res de vigi lancia de playa.70 La referida galeota l levó a cabo diversos trabajos 
en la bahía y algunas comisiones a Huarmey, Pisco, Paracas e islas Chincha.71 

En ese l apso, tanto Amat como Bonet h icieron algunas propuestas a l  
secretario de Marina para reorganizar e l  servicio naval en el Cal lao, evi
denciando sus diferentes percepciones sobre este tema, asunto que sería 
recurrente en los años posteriores. 

68 Gaceta de Lima de 1 762 a 1 765, p. 61 . 
69 AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Ramo Plaza del Callao, caja 2, cuaderno 1 ,  
nº 1 63 y 1 69.  
70 Ídem, caja 2 ,  cuaderno 1 ,  nº 1 63 a 1 81 .  
71 Ídem, caja 1 ,  cuaderno 5; Reales Almacenes, caja 1 ,  cuaderno 2,  nº 1 38 y 1 74. 
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E l  vi rrey planteó reemplazar el navío por dos fragatas de porte proporcio
nado a los fondos de los puertos americanos, 

que por escasos no pueden admitir navío de la magnitud del Peruano, s ino en 

d istancia a que no alcanza el abrigo de la artil lería que guarnece las fortificacio

nes de tierra, que es uno de los desconsuelos que en tiempos de guerra se padece 

con el San Joseph. 

Añadía que las fragatas también podían ser úti les en tiempo de paz para 
conduci r  los situados anuales que con gran costo l levaban los mercantes.72 

Por su parte, repl icando una propuesta que había despachado en 1 7 61 , 

Bonet recomendó que reforzara a l  Peruano con dos fragatas, que con una 
tripulación de 80 hombres podían transportar el situado y entrenar gente de 
mar, además de traer el tabaco de Panamá, y brea y alquitrán de Sonsonate o 

Realejo. E l  navío estaría desarmado, con 2 5  hombres de mar a medio sueldo 
e igual número de soldados de marina. E l  fundamento de su propuesta era la 
gran extensión de los domin ios españoles en la zona y la escasa o nula pro
tección existente en tierra, puntual izando que en todo el vi rreinato había un 
sólo ingen iero, que estaba destinado a d i rigir l as obras en Valdivia. Asimismo, 
propuso fomentar el cultivo del cáñamo s i lvestre existente en Concepción 
y formar un tal ler para el tej ido de lonas, bonetas y jarcias para navíos, 
alquitranándolas, pues las fabricadas en blanco en Qu i l lota se corrompían 
al no penetrarlas el alquitrán. Para mejorar la fabricación sugir ió traer dos 
expertos artesanos europeos para enseñar a los indígenas y moradores de 
esa zona, cuya habi l idad como tejedores de ponchos y bayetas reconocía, 
todo lo cual redundaría en producir nuevos recursos para la recientemente 
refundada ciudad de Concepción.73 

Ambas propuestas fueron tomadas en consideración por la Secretaría de 
Marina, d i latándose tomar una decis ión a l  respecto hasta fines de octubre 
de 1 767, cuando el Peruano partió hacia  España l levando a los jesuitas 
expulsados. E l  extrañamiento de los m iembros de la influyente Compañía 

72 AGS-Marina, legajo 4 1 0-2, doc. 688, Amat a Arriaga, L ima 1 /1 0/1 767. 
73 Ídem, legajo 4 1 1 -2 ,  doc. 6591 propuesta de Bonet, sin fecha. Vásquez de Acuña, Historia 
Naval del Reino de Chile, p. 1 1 48. 
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de Jesús fue manejado con suma cautela por parte de Amat, instruyendo a 

Bonet para que al istara su buque aparentando que saldría hacia Acapulco.74 

Tras efectuar diversos trabajos a bordo y reun i r  u na dotación m ín i ma para 

su porte, el Peruano zarpó hacia Val paraíso con 497 personas a bordo -1 O 

oficiales de marina y 8 de arti l lería, 23 oficiales de mar, 2 2 4  marineros, 2 

sargentos, 2 cabos, 3 tambores y 43 soldados, más 1 82 jesu itas-;75 y más de 

2 00 000 pesos, así como frutos y efectos del país.76 

la navegación hasta el puerto chi leno demandó 30 días, permaneciendo 

en dicho l ugar hasta finales de año, lapso durante el  cual fal leció un jesu ita 

y tres más tuvieron q ue desembarcar por encontrarse enfermos, recibiéndose 

a otros vei nticuatro expulsados de Chi le. F inalmente, el Peruano se hizo a la 
mar el  1 °  de enero de 1 768 arribando a Cádiz a finales de abri l, habiendo 

fa l lecido sol o  un jesuita durante la travesía.77 

La guarnición del Peruano, compuesta por los dos oficiales y 50 hombres de 
tropa, que conformaban la Compañía de I nfantería de Marina del Perú, pasó a 
los c uarteles de Cádiz a la espera de una nave que los transportara de regreso.78 

En el Cal lao quedaron sólo el ten iente de navío Pedro de Mora y el alférez 

de navío Rafael F luxa, ambos por razones de salud, además de la ya men

cionada dotación de la galeota y los vigi lantes de playa.79 En esencia, la  Real 

Armada había desaparecido del Perú, pero no por mucho tiempo, pues en 
octubre de ese mismo año se dispuso que zarparan hacia el Cal lao los navíos 

Septentrión y San Lorenzo, a los que luego se sumarían la fragata Águila y la 

urca afragatada Nuestra Señora de Monserrat.80 

74 Amat, Memoria de gobierno .. .  , p. 1 30. 

75 AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Navíos 4, cuaderno 4. 

76 Amat, Memoria de gobierno . . . , p. 228. 

77 Rubén Vargas Ugarte, Jesuitas peruanos desterrados a Italia, pp. 40-44; y Manuscritos 
peruanos en las bibliotecas de América, p. 1 1 8. Biblioteca de Cataluña, Fondos de Manuel 
d'Amat i Junyent, virrei del Perú, ms. 400/60. AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, 
Navíos 4, cuaderno 4, Callao, 28/1 0/1 767, estado de fuerza del San Joseph al  zarpe. Barros, 
Historia jeneral de Chile . . .  , VI, pp. 284-285. AGS-Marina, legajo 41 0-2, doc. 929, Cádiz 
3/6/1 768, estado al arribo del buque. 
78 AGS-Marina, legajo 4 1 0-2, doc. 934, Marqués de la Victoria a Arriaga, Cádiz 1 7/2/1 768. 

79 AGN, Guerra, Comisaría de Guerra y Marina, Ramo Plaza del Callao, caja 5, cuaderno 2, 
revista del 3/1 1 /1 767. 

80 Amat, Memoria de gobierno . .. , p. 775. 
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Cabe señalar que en los años que cubre este capítulo estuvo en el Perú 
el capitán de navío Anton io  de U l loa y de la Torre-Gi ra l  como gobernador y 
superintendente de las m inas de azogue de Huancavel ica. U l l oa, que había 
estado en el Perú entre 1 7  40 y 1 7  44 como parte de la  expedición de la  
medición del arco ecuatoria l, permaneció esta vez desde 1 75 8  hasta 1 765.  

Más al lá de su amistad con Bonet, a quien nombra su apoderado al  sal i r  del 
Perú,81 no hemos encontrado evidencia alguna que lo v incule con las activi
dades de la Armada, pero creemos pertinente no dejar de señalar que l levó a 

cabo una destacada labor en esa agreste y rica zona de los Andes peruanos. 
Los casi veinte años que hemos anal i zado muestran una l i mitada actividad 

naval, atendiendo a la relativa ausencia de pel igros, con una sola nave esta
c ionada de manera permanente en el Pacífico Sur, y con la presencia eventual 
de dos navíos y dos fragatas. 

No obstante esto, se evidencian varios temas que habrían de ser recurrentes 
en los años posteriores, siendo quizá el primero de el los el referido a las difi
cultades vinculadas a las comunicaciones con la metrópol i ,  cuya consecuencia 
más notoria fue la pérdida de la Hermiona. 

Otro problema recurrente fue el de la salud de las tripulaciones, espe
cia lmente durante las navegaciones prolongadas, en las que un elevado 
porcentaje de la gente era víctima del temible escorbuto, cosa que sucedió 
en los navíos Europa y Castilla, así como con la  fragata Liebre. Sólo se lograría 
controlar esto hacia finales de s iglo, cuando la dieta a bordo incluyó una 
creciente proporción de verduras y cítricos, por lo que durante este periodo 
los comandantes debieron optar por arribar de urgencia a puerto para que sus 
hombres se recuperasen en tierra, como fue el caso de la Liebre. Esto ú lt imo 
a lentó otro de los problemas recurrentes, la deserción. 

Las condiciones de vida a bordo eran bastante duras, pues además de la 
d iscipl ina, el hacinamiento y una d ieta poco balanceada y en ocasiones i nsu
ficiente, los tripulantes sólo bajaban a tierra cuando tenían que cumpl i r  a lguna 
comisión. A el lo se sumaba que s i  bien la  paga en la Mar del Sur era mayor que 
la usual en la Armada, la que ofrecía la marina mercante o las posibi l idades 

81 Jorge Ortiz Sotelo, uAntonio de U l loa y de la Torre-Gira!. Un marino español en el Perú 
virreinal", pp. 62-70. Miguel Molina Martínez, Antonio de U/loa en Huancavelica, p.  220. 
Kendal l  W. Brown, "The curious i nsanity of Juan de Alasta and Antonio de Ul loa's governor
ship of Huancavelica", p. 206. 
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que se abrían en los siempre atrayentes puertos americanos resultaban bastante 
tentadoras. Todos los buques que arribaron en este periodo se vieron afectados 

por este problema, debiendo completar sus dotaciones con gente local . 

Algo que también se aprecia en esta etapa, aunque de forma incipiente, 
es l a  d ificu l tad para obtener determinados repuestos. En este caso particular 

se trata del cáñamo empleado para reemplazar la jarcia. Este tema se i ría 

compl icando en los años posteriores, a l  asignarse más naves a l  Pacífico Sur 

y a l  permanecer algunas de el las por prolongados periodos fuera del Cal lao, 
donde podían recib i r  un adecuado apoyo por parte de la maestranza. 

Por otro lado, en esta etapa es evidente que los vi rreyes mantienen un 
control bastante firme sobre las actividades navales, sea por la vía econó
mica como por la imposición de su autoridad como representantes casi 
absolutos del monarca español .  Como veremos, esto ú lt imo i ría variando en 
los a ños posteriores, tanto por el recorte de su poder como por la creciente 
autonomía que fue adquiriendo la Real Armada. 

Apéndice 

Piquete de las compañías del Callao embarcado en la Hermiona en 1 76282 

Sargento: 
• Atanasia de los Reyes, h ijo de Baltasar, natural de lea, arzobispado 

de L ima, de la compañía suelta de Antonio López, 2 6  años. 

Cabos: 
• Bartolomé Valenzuela, natural de Sevi l la, lampiño, ojos pardos, de la  

compañía de Miguel de  Manterola, 24 años. 
• Cabo Manuel Francisco, de Ferror en Portugal, moreno, de l a  compa

ñ ía de Joseph Vi l legas, 33 años. 
Soldados: 

• Joseph Escobar, hijo de Tomás, natural de Pativi lca, barba rubia, com
pañía coronela, 27 años. 

82 AGMAB, Expediciones a Indias, Apostaderos de América, legajo 480 (1 762-1 809), Lista 
del piquete de las Compañías del Callao de Lima, año de 1 762. 
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• Teodoro Pérez, h ijo de Miguel, de Concepción, l abios gruesos, com

pañía coronela, 24 años. 
• Joseph Guzmán, hospital de Cádiz 1 9/6/1 762 . 
• Joseph de Rueda, h ijo  de Lorenzo, de L ima, cerrado de barba, com

pañía coronela, 30 años. 
• Manuel Acosta, h ijo de Leonardo, de Veche en Portugal ,  ojos pardos, 

compañía de Juan Ju f  io de Arrarte, 28 años. 
• Pedro Yáñez, h ijo  de Diego, de L ima, rubio, compañía de Juan J u l io 

de Arrarte, 20 años. 
• Gregario de Sierra, hijo de Juan, de Truji l lo del Perú, trigueño, compa

ñía de Juan Jul io de Arrarte, 2 1  años.Antonio Tufiño, hijo de Jul io, de 
Piura, moreno, poca barba, compañía de Juan Jul io de Arrarte, 20 años. 

• N icolás Bermúdez, hospita l  de Cádiz  1 9/6/1 762 . 
• Manuel O laeta, hijo de Manuel, de L ima, trigueño y lampiño, com

pañía de J uan Francisco Centeno, 1 9  años. 
• Juan de Santa María, h ijo de Jorge, de Santiago de Chi le, l abios 

gruesos, compañía de Juan Francisco Centeno, 1 8  años.Antonio Mar
dones, hijo de Manuel, de Concepción, cerrado de barba, compañía 
de Juan Francisco Centeno, 28 años. 

• Joseph González, h ijo de Pedro, de Saña, compañía suelta de Anto
n io  López, 2 3  años. 

• Esteban lr iba, hijo de J u l io, de lea, trigueño, compañía suelta de 
Antonio López, 1 9  años. 

• Joseph Coronel, h ijo de Francisco, prov inc ia de Pataz, mala contex
tura, moreno, cerrado de barba, compañía suelta de Antonio López, 
2 8  años. 

• Domingo Ego-Agu irre, h ijo de Cas imiro, de L ima, lunar en el lado 
i zquierdo de la cara, compañía suelta de Antonio  López, 20 años. 

• Rafael Benzaquen, hijo de J uan, provincia de Pataz, mala contextura, 
barba rubia, compañía suelta de Antoni o  López, 2 4  años. 

• Joseph Ramos, h i jo de Pablo, de L ima, moreno, compañía de Miguel 

de Manterola, 1 9  años. 
• J u l io de Soto, h i jo de Gabriel, de Huaraz, mala contextura, boca 

pequeña, moreno, compañía de Joseph V i l legas, 24 años. 
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• Manuel Casanova, h ijo de Antonio, de Santiago de Chi le, rubio, 
compañía de Joseph Vi  l l egas, 22 años. 

• Matheo Agu i lar, h ijo  de Bernardo, de H uamanga, ojos azu les, com

pañía de Joseph Vi l  legas, 26 años. 
• Joseph Aróstegui, h ijo de J u l io, de Lima, mala contextura, moreno, 

poca barba, compañía de Joseph Vi l  legas, 2 1  años. 

Tambor: 
• Eusebio Erazabal Farfán, quedó en Algec i ras. 
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