
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONDMA DE MEXICO. 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN. 

:,; .. -;. 

RELACIONES COMERCIALES DE LA NUEVA ESPAÑA CON EL PACIFICO ASIATICO. 

tE~IS Cütl 
FAU.A • QllGllt 

ANDRES DEL CASTILLO SANCHEZ 

ASESOR: MERCEDES PEREÑA GILI 

OCTUBRE 1994 

Lorenap
Texto escrito a máquina
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Lorenap
Texto escrito a máquina

Lorenap
Texto escrito a máquina

Lorenap
Texto escrito a máquina



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1. 

2. 

Introducción. 

Antecedentes 

INDICE GENERAL 

1.1. División del mundo en bloques de Influencia. 

8 

16 

18 

1.1.1. Situación de la Península Ibérica en el siglo 'XN. 18 

1.1.2. El Inicio de la era de los descubrimientos híspano-portugúeses. 22 

1.1.3. Base jurídica de la división del mundo en 1493. 31 

1.2. Primeras expediciones españolas al Océano Pacífico. 

1.2.1. Descubrimiento del Océano Pacífico y primeras expediciones. 

1.2.2. Expediciones desde la Nueva España al Pacílico. 

Situación jurídico.económica deí Imperio Español entorno al comercio 
transpacífico. 

33 

34 

42 

56 

2.1 Instituciones político-administrativas del Imperio Español que 56 
influyer~n en el comercio transpacífico. 

2.2. 

2.1.1. Instituciones políticas. 58 

2.1.1.1. El Consejo Real y Supremo de Indias. 

2.1.1.2. La Casa de Contratación. 

2.1.2. Instituciones regionales ubicadas en la Nueva España. 

2.1.2.1. El Virreinato. 

2.1.2.2. La Real Hacienda. 

2.1.2.3. El Consulado. 

2.1.3. Instituciones ubicadas en Filipinas. 

2.1.3.1. La Audiencia. 

2.1.3.2. El Gobernador. 

2.1.3.3. La Caprtanía General. 

2.1.3.4. El Consulado de Manila. 

2.1.3.5. Instituciones menores, el Alcalde Mayor. 

2.1.3.6. Las Intendencias. 

Panorama económico del Imperio Español frente al comercio 
transpacífico. 

60 

61 

61 

63 

65 

67 

66 

69 

70 

72 

73 

74 

75 

77 



3. 

2.2.1. España: sistema polltico-económico. 

2.2.2. Nueva España: economía e industria. 

2.2.2.1 . Mineria 

2.2.2.2. El desarrollo Industrial en la Nueva España. 

2.2.3. Filipinas: economía y recursos. 

2.2.3.1. El Real SHuado. 

2.2.3.2. Desarrollo de Manila. 

2.2.3.3. Poblamiento hispanoamericano en et archipiélago. 

2.3. Comunicaciones y transportes en el Imperio Español. 

2.3.1. España, legislación de puertos y flotas. 

2.3. U • El puerto de Cádiz. 

2.3.1.2. Sevilla, capital del Imperio Español. 

2.3.2. Caminos y puertos en la Nueva España 

. 2.3.2.1. Caminos. 

2.3.2.2. Puertos. 

2.3.3. Comunicaciones en Filipinas. 

2.3.3.1. Manila. 

2.3.3.2. Cavile. 

2.3.3.3. Otros puertos de las islas. 

Descripción y análisis del comercio transpaclflco. 

3.1. 

3.2. 

Relaciones comerciales de la Nueva España con Filipinas. 

3.1. t. Establecimiento de la ruta comercial Acaputco-Manlla. 

3.1.2. La ruta. 

3.1.3. Las mercancías. 

3.1.4. Los impuestos. 

3.1.5. El contrabando. 

Relaciones comerciales con Japón. 

3.2.1. Primeros contactos. 

3.2.2. Et papel de los misioneros. 

3.2.3. Misiones diplomáticas. 

77 

79 

79 

81 

83 

64 

85 

88 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

93 

99 

100 

101 

101 

102 

103 

103 

104 

105 

115 

117 

118 

119 

120 

121 



3.2.4. La ruta comercial. 127 

3.3. Relaciones comerciales con China. 128 

3.3.1. Relaciones chino-filipinas en el periodo prehispánico. 128 

3.3.2. Establecimiento de la ruta comercial. 129 

3.3.3. La ruta, los puertos. 132 

3.3.4. Las mercanclas 132 

3.4. Relaciones comerciales con Camboya y S/am. 133 

3.4.1. Primeros contactos. 133 

3.4.2. Expediciones y misiones diplomáticas y religiosas. 134 

3.4.3. Comercio 139 

3.5. Relaciones comerciales con las Islas de Micronesia. 140 

3.5.1. Guam. 141 

3.5.2. Islas Marianas. 142 

3.5.3. Islas Carolinas y Pa/aos. 143 

3.6. Relaciones comerciales con las colonias portuguesas en Asia. 145 

3.6.1. Macao. 147 

3.6.2. Goa y /os establecimientos portugueses en la India. 150 

3.6.3. Malaca y Timor. 151 

3.7. Relaciones comerciales con otras partes de Asia. 152 

3. 7.1. Islas musulmanas del sudeste asiático. 153 

3.7.2. Establee/mientas daneses en la India. 154 

3.7.3. Colon/as francesas en la India. 155 

3.7.4. Establecimientos holandeses en Oceanía. 155 

3. 7.5. Misiones religiosas. 156 

4. Final, Importancia y trascendencia de la ruta comercial 157 

4.1. Limitaciones en las relaciones comerciales. 158 

4.1.1. Rivalidades coloniales. 158 

4.1.1.1. Conflictos con Holanda. 162 

4.1.1.2. Conflictos con el Imperio Británico. 164 

4.1 .2. Deficiencias en la administración del Imperio. 165 



4.2. 

4.3. 

4.4 

4.1.2.1. 

4.1.2.2. 

4.1.2.3. 

La corrupción administrativa. 

Posición de los comerciantes y casas comerciales. 

Las reformas borbónicas, el libre comercio. 

El final de la ruta comercial. 

166 

167 

167 

169 

4.2.1. La Real Compañia de Filipinas. 169 

4.2.2. Supresión de la Nao de Acapulco y la Instauración de naves de 172 
registro. 

4.2.3. Final del comercio y de la relación jurídica Filipinas- México. 173 

4.2.4. La aparición de otros paises en el Pacífico. 175 

4.2.5. Ultimes contactos. 177 

Importancia y trascendencia de la ruta hoy en día. 

4.3.1 . Importancia geográfica. 

4.3.2. Impacto cultural. 

4.3.3. Trascendencia lingülstlca. 

El presente. 

Conclusiones 

Anexos 

Blbllografla. 

178 

179 

182 

190 

195 

198 

203 

246 



1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

INDICE DE ANEXOS. 

Bula lnter Caetera Cine Maleatatls Beneplaclta Opera et lnfra. 

Acerca del Tralado de Tordeslllas. 

Palabras dichas por el Gobernador y Capitán Vasco Núñez de Balboa al 
tomar posesión en nombre del Rey, de la Mar del Sur. 

Aspectos fundamentales del Tratado de Zaragoza 

Primer documento Impreso de la historia de las Islas FlllplnlS. Carta que 
relata la expedición de Legazpl que llegó a Cebú en 1565. 

Monarcas que rigieron el Imperio Español durante el perlado colonlal. 

Relación de virreyes de la Nueva España. 

Ejemplo de las Instrucciones y memorias de los virreyes novohlspanos 
referentes a las Islas Flllplnas y el comercio transpacífico. 

Relación de gobernadores de Fiiipinas. 

Bulas relacionadas con las constituciones de las diócesis y arquidiócesis 
en Filipinas. 

Relación de galeones del comercio tranapacíflco. 

Bulas referentes a las órdenes rellglosas en Japón. 

Cuadros estadlstlcoa del comercio de México can el Pacífico asiático en 
épocas recientes. 

204 

207 

208 

210 

211 

215 

216 

219 

224 

227 

231 

241 

243 



. INDICE DE MAPAS. 

1. Deecubrlmlantoa Portugune1. 

2. La división del mundo entre España y Portug11I de 1479. 

3. La división del inundo entra Españs y Portugal por medio de las Bula• 

Alejandrinas y el Tratado de Tordealllaa. 

4. Rutas de las expediciones españolas v novohlapanaa al Pacitlco del siglo 

XVI. 

s. ·Mar Pacifico Eapañol. 

6. Virreinato de la Nueva España. 

7. Islas Filipinas, siglo XVII. 

B. Rutas comerclales del Imperio Español, siglo XVII •. 

9. Puertos en le costa del Pacifico novohlspano. 

1 o. Puerto de Acapulco, siglo XVIII. 

11. Bahía de Manila. 
• .~. t ·" 

12. Ruta de los galeones. 



13. lelaa de Mleronealll con Influencia hlapane. 

14. Colonlueuropeuenl•lndblquepartlctp.1ronenelc:ornerctotrllMp8Cilk:o. 

15. Colonlu y ~eclmlentoe europeoe en la - norte del Paclllco 

8111ericano, llglo XVIII. 

16. Europa Prima para TerrH In Firma Vlrglnbl. 

17. Imperio Eepellol como Virgen. 



... Y LOS DE MEXICO ESTAN MUY UFANOS CON SU DESCUBRIMIENTO, 
QUE TIENEN ENTENDIDO QUE SERAN ELLOS EL CORAZON DEL MUNDO. 

Primer documento Impreso de la historia de Fiiipinas. 
Barcelona 1566. 



Introducción. 

Los siglos XVI y XVII han recibido el apelativo de "siglos españoles del Pacífico", nombre que no 
resulta exagerado si" se ve que durante este periodo se lnstltuclonalizó la presencia 

hispanoamericana en aquel océano por medio de la ~reaclón del primer servicio marítimo regular 

transpacífico de la historia mundial. Nos referimos concretamente a la Nao de la _China, que 

fomentó durante 250 años un intercambio comercia/ Ininterrumpido entre nuestro país, el Pacífico 
asiático y luego continuaba con el sistema de flotas a través del Atlántico hasta España. Esta 

relación es el tema de esta investigación. 

El presente trabajo, pretende sintetizar en forma clara y sencilla los hechos más Importantes de 
la relación comercial transpacífica y además dar un bosquejo de Interpretación y análisis de una 
de las más Importantes etapas del devenir de la humanidad, retomando este pasaje histórico 

como herramle[11a que enriquezca la capacidad de comprensión y crítica y fortalezca el estudio 

actual de las relaciones Internacionales. 

El objetivo de este trabajo es rescatar un período de la historia de nuestro país y reflexionar acerca 

de la Importancia de México en la apertura comercial del Pacifico, con énfasis e!' el desarrollo 

de las relaciones internacionales y con miras a retomar algunos aspectos de la experiencia 

pasada. Se exponen los elementos que a juicio nuestro son los más importantes del tema. 

Algunos puntos han sido profundizados, por varios autores en estudios específicos, no se 

pretende agotar la discusión. 

El estudio de este pasaje histórico adquiere vigencia al presentarse, no como un relato de hechos 

cronológicos, sino como una empresa razonada de análisis que pretende darle vigencia a un 

período olvidado, rescatando sus principales aportaciones y proyectándolo al tuturo como forma 

de rescatar experiencias. 

Para algunos historiadores la presencia novohlspana en el Pacífico ha representado un tema de 

estudio. sin embargo pocos Internacionalistas han visto este período como un objeto de análisis. 

Este Interés tiene plena justificación porque dicho período significa un cambio radical en las ideas 
y en la concepción del mundo y para los Internacionalistas implica una de las primeras grandes 

diversificaciones de las relaciones humanas. 



Los estudios históricos a la luz de otra disciplina, como en este caso las relaciones Internacionales, 

nos permiten retomar un hecho, analizarlo desde una óptica diferente, extraer las experiencias 

en el campo de esta disciplina y aprovechar las enseñanzas desprendidas. 

La justa evaluación del pasado nos lleva a una proyección Imaginativa hacia el fUturo, a partir 
de un presente rico y variado, donde México y Filipinas, se perfilan como nuevos protagonistas 
del orden Internacional. Por este motivo es vital conocer los aspectos más relevantes del 

desarrollo de estos pueblos y particularmente su unión que, por espacio de 250 años, permitió 

un constante Intercambio no sólo comercial sino también cultural y que abrió la Cuenca del 
Pacifico al comercio. 

Es justamente en nombre de ese futuro que la reflexión sobre el pasado debe Identificar en primer 

término los aspectos más trascendentes, de nada sirve hacer un juicio retrospectivo, lamentarse 

por el tiempo Ido, por lo sucedido, porque la historia es lo que fue y no puede ser rehecha. La 
historia debe ser aceptada en su conjunto, de modo que se cierren heridas, se rescaten los 

valores y se entienda el desarrollo actual. 

El pasado está presente en nuestros paises en cosas tan cotidianas como el mango de Manila 

o las más de 5,000 palabras hispánicas Incorporadas al tagalo, en el patrimonio arquitectónico 

y artlstlco de ambos paises, en los diseños de aplicación artlstlca o textil, en los ritmos, las 

tradiciones, las costumbres y los modos culinarios. Un legado que finalmente, no sólo nos une 

con Filipinas e Integra la Identidad y ser nacional de ambos pueblos, sino que forma parte de la 

diversidad cultural del mundo. La Influencia cultural de esta relación comercial tiene un valor 

extraordinario; el periodo de Intercambio Nueva España con el Pacífico Asiático fue un ciclo en 

el cual las relaciones humanas se globalizaron y comenzó una concepción más universal del 

hombre. 

Al presentar estos acontecimientos se pretendió mostrar un desarrollo del hombre en relación 

con la comunidad de que forma parte y Ja evolución de ésta, yendo más allá de una simple 

descripción al profundizar, Indagar el porqué de los fenómenos, en sus relaciones mutuas. Esta 

metodología proporciona una comprensión más precisa y ajustada a la realidad y permite 

Intervenir conclentemente en nuestro propio desarrollo. 

Para esta Investigación, se debe considerar un número de factores cuya Importancia explicativa 

es primordial: la situación social y la evolución económica y financiera del pals metropolitano, 
Nueva España y Filipinas la sucesión de etapas coyunturales, el poderlo militar y naval, las 

Instituciones políticas Involucradas, la posición social y poiltlca de la burguesla mercantil, los 
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factores determinantes de las polltlcas coloniales etc. Estos y otros elementos definen las 

relaciones de fuerza que Interesan a la evolución del comercio, los conflictos comerciales y 

condicionan la historia Interna de las colonias. 

En el primer capitulo comenzamos por seguir la gestación de la Idea medieval de llegar a China 

y Clpango. Las primeras tentativas portuguesas y espanolas que llevaron a descubrir todo el 

mundo para ellos desconocido, y que finalmente los colocó frente a frente del otro lado del 
planeta. Desde el final de la Edad Media, Asia constituyó un atractivo para los europeos. Un 
sentimiento de fascinación y exotismo en el que se mezclaban leyendas y fantasías envolvió a 
los viajes y mercanclas venidos de los tierras del "Gran Kan". 

Con la calda de Constantinopla en 1453 y el cierre de las rutas comerciales con Oriente por los 

musulmanes, los pueblos europeos se ven imposibilitados de continuar su comercio con Asia. 

Los portugueses inician expediciones en torno al continente africano con el fin de encontrar una 

nueva ruta que enlazara Europa con Asia. Este afán expedicionario, motivado por razones 

económicas, fue seguido por los españoles quienes en la figura de Cristóbal Colón descubren 
un nuevo continente al que confunden con la costa oriental de Asia. 

Analizamos el documento que dio origen a la partición del mundo recién descubierto en dos 

esferas de Influencia: las "bulas alejandrinas", que configuraron la estructura del planeta y cuya 

Influencia aún hoy en dla se ve reflejada en la cultura de numerosos pueblos. 

América, como fue bautizado el nuevo continente, comenzó a ser explorada y al tiempo 

conquistada. Las expediciones llevaron a estos hombres a descubrir no sólo una nueva tierra 

sino también un nuevo océano, el "Mar del Sur" como bautizó Balboa en tierras de Panamá al 

océano que se presentaba frente a si. 

Este mar sería el que llevaría a los Intrépidos navegantes a descubrir ahora si el camino a China. 

Sin embargo el establecimiento de una ruta entre estas dos tierras tardó varias décadas en las 

cuales numerosas expediciones se aventuraron en el Mar del Sur y fracasaron en su Intento de 

encontrar un camino de retorno a América. Gran cantidad de vidas se perdieron en el afán de 

establecer una ruta de Ida y vuelta entre América y Asia. 

Seguimos con las vicisitudes que implicó el establecimiento español en Filipinas tan íntimamente 

enlazado con la evolución del México colonial y su vida polltlca y económica, procurando situar 

la historia en el marco de la relación transpaclflca. 
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Después dedicamos el segundo capitulo a las Instituciones poiftlcas y los hombres que desde 

sus puestos de Virreyes, Gobernadores, Capitanes Generales, Miembros del Consulado y las 

Audiencias dirigieron sus operaciones para llevar a cabo el Intercambio comercial transpaclfico. 

entrando luego en el estudio de las operaciones mercantiles entre Asia y América. 

Capítulo aparte merece la dlversHicaclón de estas relaciones comerciales, cuando Manila, se 

convfrtló en el centro comercial del Pacífico asiático y se enlazó con China, Japón, Siam, Indochina, 

India y las Islas de la reglón, sirviendo como puente hacia México. Un análisis objetivo nos permite 
llegar a la conclusión de que estas relaciones contribuyeron eficazmente a la globallzaclón del 

mundo. La economla llevó consigo una gran carga cultural que se reflejó en todo el mundo. 

Para México, significó una proyección mundial. El puerto de Acapulco se convirtió Junto con 

Manila en uno de los más activos del Pac/lico durante todo el periodo colonial. El desarrollo de 

California y otras zonas del Pacífico mexicano estuvo lntlmamente ligado a este comercio. 

La plata mexicana y américana en general sirvió para reactivar la economla mundial y circuló por 

todo el orbe. En México y América se recibieron productos y mercanc/as asiáticas que con el 

tiempo se aseniaron en estas tierras y hoy en dla forman parte de nuestra vida cotidiana 

Sin embargo, como se anal/za en el cuarto capitulo, las malas administraciones, las guerras y 

conflictos lntercolonlales, las revoluciones de Independencia en América y la libertad de comercio 

ocasionaron que esta relación se deteriorara y antes de la primera mitad del siglo XIX casi todo 

habla terminado. 

Las relaciones México-Filipinas durante el siglo XIX han sido poco estudiadas, sin embargo existen 

documentos que señalan que la relación no se Interrumpió totalmente al existir familias e Intereses 

a ambos extremos del Pacifico. Serla Interesante en futuras Investigaciones abordar el desarrollo 

que tuvieron estas relaciones hasta su total desaparición, si es que la hubo. 

Después de que la última nao salió de Acapulco con destino a Fiiipinas las relaciones se 

desvanecieron lentamente. Las circunstancias obligaron al archipiélago a ver hacia España. 

primero, y luego hacia Estados Unidos y se olvidó de México. Durante el siglo XIX nosotros nos 

Involucramos en una serie de conflictos Internos y las condiciones políticas y económicas del 

pals nos obligaron a voltear a Estados Unidos y Europa olvidándonos de las lejanas Islas .. Es 

hoy 180 años después cuando nuestro pals se acuerda del Océano Pacífico. El comercio en 

la Cuenca del Pacifico, que nosotros vimos nacer y que dejamos perdido, hoy constituye uno 

de los más Intensos del mundo y queremos volver a participar. 
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Sin embargo, el viaje de la última nao, que parecerla un viaje sin retomo, no lo fue, la trascendencia 
de la ruta llega hasta nuestros dlas: el conocimiento de las corrientes marltlmes, los nombres 

de Islas, ciudades, paises, los Idiomas y religiones, las tradiciones, los productos, la dieta y las 

costumbres aún hoy llevan el sello Impuesto en el transcurso de 250 años de relación transpaclflca 

y que nQs une con aquella reglón del mundo. Estas y otras acciones detalladas en las páginas 

siguientes dan Idea de la magnitud de la empresa que estudiamos. 

Cerramos este trabajo con un apéndice en el que Incluimos los documentos que estimamos de 

mayor Interés, que permiten apreciar el desarrollo del comercio transpaclflco y que respaldan el 

desarrollo de este estudio. 

Para la realización de esta Investigación hemos revisado fuentes directas, que son aquellos 

documentos elaborados en la época de estudio, que brindan información acerca de determinados 

hechos o acontecimientos, además de objetos, monumentos, construcciones, etc. en los cuales 

ha quedado reflejada la relación transpaclfica. Y las fuentes Indirectas que son los estudios 

especializados que sobre ciertos temas han realizado Investigadores recientemente. 

Los criterios utilizados para· evaluar estas fuentes se basan en los objetivos de la Investigación. 

El grado de profundización pretendido en cada tema se ha determinado por la Importancia que 

tiene éste en ol tema general de la Investigación, particularmente su vinculación con las relaciones 

Internacionales. 

Una vez ubicadas las fuentes, se trató de rescatar los elementos más representativos de cada 

periodo, analizarlos a la luz del desarrollo de las relaciones internacionales y presentarlos 

destacando sus aspectos fundamentales. Posteriormente, explicarlos, hallar su concatenación 

y sus mecanismos internos de causa-efecto, de esta manera mediante una actividad dialéctica, 

se pretendió encontrar relaciones causales y percibir la evolución histórica de este periodo. Todo 

ello, siguiendo el hilo conductor que nos lleve a destacar la Importancia de estas relaciones 

comerciales, su trascendencia para México, el Pacifico asiático y la humanidad, destacando los 

aspectos rescatables para el fUturo de nuestros paises. 

Este ejercicio nos ha llevado a analizar e Interpretar hasta llegar a una comprensión lo más amplia 

posible de las relaciones comerciales transpacfficas durante el periodo colonial y se ha pretendido 
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presentar de una forma objetiva el desarrollo de este pasado y sus repercusiones. Los datos 

presentados y su combinación nos permite visualizar la evolución de las relaciones 
Internacionales. 

Los materiales utilizados para la elaboración de este trabajo son en su mayorla documentos 

Impresos en la época, facsimilares, fuentes actuales y ocasionalmente algunos documentos 

manuscritos. Creemos útil dar una visión de conjunto: 

En primer lugar, mencionaremos la Biblioteca Nacional donde existe un núcleo Importante de 

libros antiguos contemporaneos al periodo de estudio, facsímiles y fotocopias de impresos de 
la época que nos atañe y que constituyen ta base fundamental de este estudio, destaca 
concretamente el Fondo Miranda que contiene numerosas obras de Interés para el tema. 

La Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un acervo Importante 

de libros del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla sobre diversas investigaciones 

relativas a este tema, así como publicaciones del Instituto de Historia de la UNAM, y algún material 

de procedencia filipina. 

La Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México también cuenta entre 

sus colecciones materiales Impresos de los siglos XVIII y XIX, además de los valiosos fondos 
provenientes de algunos de los conventos de la ciudad de México. 

El Archivo General de la Nación guarda Importantísimos documentos en el ramo de las Filipinas, 

donde se conservan en su mayorla documentos de los siglos XVIII y XIX, los de épocas anteriores 

a esta fecha se localizan principalmente en el Archivo General de Indias de Sevilla y el Archivo 

General de Slmancas, en España. Cabe señalar que para esta Investigación se utilizó 

principalmente material Impreso. 

Es Importante mencionar el material de reciente publicación. Algunos investigadores actuales 

mexicanos y españoles principalmente han realizado Importantes estudios entorno a diversos 
aspectos del comercio transpacífico, concretamente cabría mencionar los libros de Lothar Knauth, 
Vera Valdés Lakowsky, Pierre Chaunu, Rafael Berna!, Ma. de Lourdes Trechuelo, Carlos Prieto, 

que sobresalen por la profundidad con que abordan el tema. En este aspecto también cabría 

mencionar el material hemerográfico proveniente de publicaciones periódicas como las revistas 

Estudios de Asia y A/rica e Historia Mexicana del Colegio de México y Buenavlsta de Indias. 
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Asimismo en las librerías "de viejo" del centro de la Ciudad de México se encontraron numerosos 
libros de poco tiraje y rara publicación que sirvieron para la elaboración de este trabajo, entre 
ellos destaca el libro "Una Embajada Espa~ola en Slam en el Siglo XVIII' la cual es un facsimilar 
de la relación de este viaje y fue editado con un tlraja muy reducido, an Madrid an 1952 por et 
Centro da Estudios Montaneses. 

Para la parte referente a los descubrimientos portugueses, la participación de ase país en el 
comercio del Pacifico asiático y las relaciones entra Manila y los aatableclmlentos lusos en Asia, 
se consultaron diversas fuentes da Investigadores portuguesas Impresas en Lisboa. 

Para efectos prácticos en esta tesis se utilizan como sinónimos los términos México y Nueva 
España, que aluden a una misma reglón geográfica, designaciones que Inclusive en la época 
colonial fueron sinónimos. Por Paclflco asiático denominamos toda la costa este del continente 
asiático desde la península coreana y China hasta Ja península Malaya y les Islas y archipiélagos 
adyacentes: Japón, Filipinas, Formosa, Borneo, Molucas, Nueva Guinea, Sumatra, Java, 
Marianas, Carolinas etc. Aunque no pertenece a esta área geográfica, en este estudio se 
consideran las posesiones portuguesas, francesas, danesas e Inglesas en la India. 

Manejamos como sinónimos los términos: Galeón de Manila, Galeón del Pacífico, Galeón de 
Acapulco, Nao de China, Nao de Filipinas, Nao de Acapulco, o simplemente 'el galeón", 'la nao•, 
para aludir los navíos que realizaban la ruta transpaclflca. En cuestión de ortografía muchos de 
los nombres propios y geográficos utilizados están escritos de Ja manera como se encontró en 
las fuentes consultadas. 

Tal as, en síntesis, el trabajo que ofrecemos en el cual queremos destacar la Importancia del 
estudio de las relaciones Internacionales del pasado para poder comprender la actualidad y tomar 
experiencia para el futuro. 

Por último, agradecemos las valiosas Indica clonas y correcciones de la maestra Marcadas Perana 
Glll, quien ha asesorado la realización de asta lnvasUgaclón desde su Inicio. 

15 



QUANDO O DESCOBRIDOR CHEGOU A PRIMEIRA ILHA 
NEM HOMEN NUS 
NEM MULHERES NUAS 
ESPREITANDO 
/NOCENTES E MEDROSOS 
DETRAS DA VEGETACAO 

NESSA HORA ENTAO 
NESSA HORA INICIAL 
COMECOU A CUMPRIR-SE 
ESTE DESTINO AINDA DE TODOS NOS. 

Poema anónimo caboverdlano. 
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1. ANTECEDENTES. 

En un mundo que gravita entorno a las relaciones comercia/es, en el cual /a formación de grandes 

bloques económicos constituye una necesidad, la zona conocida como "Cuenca del Pacfflco" 

cobra vital/dad. Esta zona, donde en la actualidad se realiza uno de /os mayores Intercambios 
comerciales del mundo, es producto de una evolución. 

El Océano Pacíflco como vla de Intercambio comercial, se fue conformando a lo largo de los 

siglos, teniendo nuestro país un papel protagón/co en este desarrollo. No debemos de olvidar 

que el Pacífico fue surcado por vez primera en naves españolas y que el primer comercio 

lnterhemisfér/co se realizó a través de puertos mexicanos. Desde el año de 1565 en que Miguel 

López de Legazpi salló de Barra de Navidad, se Inició una de las rutas comercia/es más largas 

de la historia, más de 16,000,000 kilómetros de recorr/do, 1 que se mantuvo por más de 250 años 

casi ininterrumpida. 

El Inicio de este comercio responde a una serle de factores históricos, económicos, políticos y 

sociales que motivaron que en aquel momento los navegantes Ibéricos se lanzaran a /a epopeya 

del dominio de los mares. 

En la Europa del siglo XV se vive el cuest/onam/ento inherente al Renacimiento. Se buscan 

respuestas claras y lógicas sobre los fenómenos natura/es y geográficos. El hombre comienza 

a preocuparse por los aspectos cuantitativos y mesurab/es del mundo que lo rodea, Insistiéndose 

en la Importancia de la experiencia para comprobar los hechos. La sociedad europea 

experimentaba una rápida transformación de las costumbres, las estructuras sociales y el modo 

de pensar. 

Con el fln de terminar con e/ misterio que envolvía todo lo desconocido, y buscando soluciones, 

/os navegantes europeos se lanzaron a surcar los mares y "descubr/~' aquel/as tierras allende 

el mar. Estas expediciones que contribuyeron tanto en la experiencia como en la teoría a 

establecer Ja /gua/dad natura/ de los hombres, colocaron al hombre europeo frente a otros 

hombres con /gua/ naturaleza física, pero diferentes a él en cuestión racial y cultural. 

Gracias al anhelo expedicionario de estos hombres y motivado por las Ideas del renacimiento, 

se logró un conocimiento sin precedentes de nuestro planeta. Para finales del siglo XV, el 
conoclm/ento que el hombre europeo tenla del planeta, equivalía a una cuarta parte de su 

1 s.gún Nlt/onal O.Ographlc Socitty aon 9,000 mfllu; N1Uonal Geographlc, TM Hl•toryol tM Phl//pplnu Map, Ju/y 1986. 
W 9.000 mmu a 1 852 metros por mnr1 da un• dfllanc/1 rotal de 18,668.000 Km. 
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dimensión real2, bastaron 100 años (siglo XVI) para que él conociera de manera más exacta la 
forma y dimensiones del planeta que habita. Siendo los protagonistas de esta expansión del 
saber geográfico los pueblos ibéricos. 

Slmultaneamente a estos acontecimientos, da Inicio un proceso de expansión de la cultura 
occidental. "Prácticamente todas las culturas al llegar a un cierto grado de desarrollo buscan su 

expansión, hacen la guerra a otros pueblos vecinos, los desplazan y ocupan sus terrltorlos"3. 

En este sentido, la expansión de los pueblos europeos en Jos siglos XV y XVI, afectó no a una 

reglón específica, sino tuvo repercusiones a nivel mundial; Inclusive aquellos pueblos que no 
fueron conquistados por los europeos, vieron reflejada de alguna forma la Influencia de la cultura 
occidental por medio del establecimiento de lazos ya sea políticos, religiosos, culturales o 
comerciales. En este sentido, el comercio en el Paclflco adquiere Importancia, ya que se 

transforma en un medio que vincula continentes y contribuye a la expansión económica europea; 
marcando el fin del medioevo. 

1.1. División del mundo en bloques de Influencia. 

Durante el siglo XV se dieron los elementos necesarios tanto políticos como económicos y 
técnicos, que Impulsaron a los navegantes Ibéricos a descubrir nuevas rutas, vlas de 
comunicación y continentes antes desconocidos; esto ocasionó que a principios del siglo XVI el 

mundo estuviera dividido entre las dos potencias marítimas de la época España y Portugal. 

A cada nación le correspondía una zona de Influencia en la cual podía ejercer su soberanía; 

división que fue avalada por el Sumo Pontífice Romano, quien era la máxima autoridad de la 
época. Este hecho no fue visto favorablemente por los otros países europeos, especialmente 

por Francia e Inglaterra. Sin embargo, esta "partición" del mundo fue respetada por casi un siglo 
y su Influencia perduró aún más. 

1.1.1. Sttuaclón de la Península Ibérica en el siglo XV. 

Al momento de Iniciarse la epopeya de los descubrimientos, en Europa comenzaba el 

Renacimiento. Desde Ita/la se difundían a Europa los valores del humanismo clásico, apoyados 

por la creciente consolidación teórica y práctica del poder central. El sentido del progreso y la 

2 B1rrelo Luis Felipe, La aventura planetaria de los d•scubrimfentos, El Correo de la UNESCO, abril 1989, p.4 

3 Bernar Rafael, M9xico en Flliplnas, p.1 
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concepción del hombre como transformador de la tierra Impulsó los cambios materiales y las 
transformaciones económicas, sociales y políticas. La naciente clase burguesa se constituye 
en motor del desarrollo comercial y del Estado moderno. 

España recientemente se había constituido en Estado nacional, con la unión de Castilla y Aragón, 
por medio del matrimonio de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Sin embargo, aún no 

lograban su consolidación territorial ya que los árabes segulan ocupando el sur de la Penlnsula. 

"España vivió el proceso de unificación nacional y de la formación del Estado moderno, sin 

atravesar por la transformación social y cultural basada en el ascenso de una burguesia 
comerclaf"4. 

La naciente y escasa clase mercantil y burguesa española estuvo Integrada por fudlos y árabes, 
quienes fueron expulsados del pals en 1492. En esa época el Estado mantenla una política de 

control sobre el comercio y la economla, etapa conocida como mercantilismo, donde se 

promovlan los Intereses tanto de la burguesla como los del gobierno. 

En España al no existir una burguesla nacional, el Estado reforzó su alianza con el poder 

eclesiástico, en tanto que los Intereses capitalistas se localizaban en otras partes del continente, 
concretamente 'en Holanda e Inglaterra, los cuales se dedicaron a "colonizar" económicamente 

a la penlnsula Ibérica. 

"Las corrientes del Renacimiento no pudieron penetrar de lleno en ella (España), en lo esencial 
conservándose la visión medieval del hombre y del universo, con su dogmatismo católico 

reforzado por el hecho de que el catolicismo era expresión de Identidad nacional frente a los 

antiguos amos musulmanes''.5 

Portugal habla expulsado a los últimos moros desde el siglo XiV6y habla establecido sus fronteras 

(las cuales se mantienen casi Inalterables hasta la actualidad) obteniendo la unidad territorial 
necesaria para desarrollarse como Estado. El gobierno era dirigido por la dinastía de la Casa 
de Avlz. Al constituirse como estado casi un siglo antes que España, en Portugal si fue posible 
la formación de una clase comerciante con estructuras burguesas y la acumulación del capital 

monetario. 

Sin embargo, ambas naciones necesitaban un respaldo económico para consolidarse. Eran 

necesarios metales preciosos y especias, que representaban riqueza por si mismos, y además 

constitulan una forma de poder económico. 

4 Boersner Oemetrlo, R•l11clonss Internacionales de América Latina, Breve Historia, p.59 

Slbldem. 
· 8 Con la reconqut1t1 de Lisboa y Algarve. 
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Los comerciantes y la naciente burguesía europea también buscaban con urgencia una mayor 
provisión de metales que reactivara el comercio internacional; de Igual modo procuraban nuevos 
mercados para la Incipiente Industria europea. 

La exploración y descubrimiento de nuevas rutas marítimas, comenzó a ser una forma de fortalecer 

su economía. Pero estos, no podrían haberse realizado, si no se hubieran contado con los 

conocimientos náuticos, cartográficos y cosmográficos necesarios. Y precisamente son España 

y Portugal las comunidades marítimas de Europa que tenían los elementos necesarios para llevar 

a cabo esta empresa. Contaban tanto con los hombres de mar, como los conocimientos, muchos 

de ellos heredados de los árabes, que habían permanecido siglos en su territorio, y aún ocupaban 

el sur de España. 7 

Los musulmanes aportan los conocimientos de álgebra y matemáticas necesarios para la 
navegación, los mapas y libros geográficos y cosmográficos, el astrolabio y las tablas 

astronómicas; inclusive, la brújula, Inventada por los chinos llegó a Europa transmitida por los 

árabes. 

Como resultado de su lucha contra los musulmanes, los pueblos ibéricos aún mantenían vigente 

el espíritu de las cruzadas, es decir el deseo de conquistar y convertir al cristianismo "la verdadera 

le", a aquellos pueblos infieles. Y es esta tendencia, Inspirada en la religión la que coadyuva a 

llevar a cabo los descubrimientos. El europeo cristiano, vivía convencido de que su religión era 
la verdadera y única. El cristianismo como religión, se mostraba expanslonlsta y militante, 

afirmando que sus creencias y modo de vida eran superiores a cualquier otro sistema social. Los 

navegantes ibéricos tenían esta Ideología fuertemente cimentada, inherente al hombre europeo. 

Este pensamiento influyó e Incluso motivó la epopeya de los descubrimientos. Ya que los pueblos 

Ibéricos se sentían con el deber moral y religioso de convertir al catolicismo a todos los Infieles 

que encontraran en otras tierras. La propagación de la le entendida no sólo como Ideal de 

cruzada, síno también como principio de difusión de una cultura europea y del comercio 

organizado a escala mundial. 

Las expediciones fueron aprobadas por las autoridades eclesiásticas, con el respaldo de la Iglesia, 

los gobiernos financiaron empresas a gran escala, buscando rutas y nuevos mercados, con la 

certeza de que los encontrarían. 

7 El último reducto ¡rabeen la penlnaula, lo constituis el Aelno de Granada, el cual cayó ante las tuerzas de los Reyes Cató11coa 
el 2 de enero de 1492. 
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Con esta justificación moral, los monarcas de España y Portugal velan en los viajes una forma 

de obtener "su salvación", además de los beneficios económicos, "llevaban una Biblia en una 
mano y la codicia del oro en la otra"B, conciliando sus Intereses mercantiles con un sentido 
naclonal-crlstlano. 

En la peninsula ibérica, se reunieron las condiciones necesarias para llevar a cabo esta gran 

empresa y asegurar su éxito. La situación geográfica de estos paises, en la conjunción del Mar 

Mediterráneo y el Océano Atlántico, permitió que los navegantes se beneficiaran de los vientos, 

que durante la primavera ayudaban a los barcos a dirigirse al suroeste, y en otoño, en sentido 

Inverso regresándolos. 

En este momento nace en Portugal el Princlpe Enrique (1394-1460), hijo del Rey Juan 1, quien 

con el tiempo recibirla el sobrenombre de "El Navegante", figura controvertida de la historia, 

catalogado por muchos como el Impulsor de la primera fase de los descubrimientos portugueses. 

El, al Igual que sus contemporáneos, habrá oido las fabulosas historias, que sobre Asia, se 

con ocian a través de los viajes de Marco Polo, quien en el siglo XIII habla visitado este continente. 

Leyendas de lugares y ciudades lncreibles que se apoderaron de la Imaginación europea. Hecho 

que se vela fortalecido al ver como los comerciantes venecianos se enrlquecian con el comercio 

de oriente. Enrique "El Navegante", contemplaba el horizonte Infinito del océano que se abrla 

frente a Portugal, pais que rodeado de otra nación cristiana no tenía grandes posibilidades de 
expansión territorial y menos comercial. · 

El prlnclpe decide reunir en Sagres9 a todos los sabios, cosmógrafos y marineros más 

experimentados del país, a fin de Intercambiar conocimientos, y funda la Escuela de Navegación 

de Sagres, en donde se generan muchos de los conocimientos que permltleron realizar las 

exploraciones posteriores. Se estaban forjando los hombres necesarios para llevar a cabo los 

descubrimientos. 

En Sagres, los cartógrafos vuelven a la concepción clásica del mundo, propuesta por Ptolomeo, 

la cual se acercaba más a la realidad, que la heredada de la Edad Media, en la que se 

representaba a Jerusalén como centro del mundo, teoria meramente religiosa, que colocaba 
monstruos y seres Increíbles en todas aquellas partes desconocidas. Estas creencias se 

mantuvieron vlgenles durante casi todo el siglo XVI, e Incluso afectaron negativamente algunas 

de las expediciones. 

1 Hale John R., La edad de la exploración. p.17 
g En el extremo audoccldental de Portugal. 
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La cartografía se Implanta en Portugal y gracias a la Influencia árabe e Italiana se va 

perfeccionando. Los conceptos geográficos de Ptolomeo, se van modificando con las 

Informaciones producto de las expediciones. La observación de los vientos y las corrientes 

marítimas, comenzó a ser un elemento necesario en la evolución de la ciencia náutica. Los 

cartógrafos portugueses Implantaron nuevas técnicas de elaboración de mapas que permitieron 

dar a conocer una visión más real de la configuración de la tierra, de este modo se convierte 

Portugal en centro del saber geográfico y cartográfico de la época. 

Slmultaneamente, se perfeccionan los navíos, y surge la carabela como principal aportación 

portuguesa en materia de construcción naval. La carabela (del árabe garlb), fue la nave en la 

cual se realizaron los grandes descubrimientos del siglo XVI. La carabela era más fácil de 

maniobrar, e Incluso se podía navegar contra el viento, lo cual les permitla establecer enlaces 
rápidos. Este navío perfeccionado servía para realizar viajes largos y alejados del litoral. 

La Invención del timón central en sustitución de los timones laterales, la brújula venida de China, 

y el uso del portulano o carta de navegación con sus características rosas de los vientos, fueron 

avances decisivos en el arte de la navegación, que permitieron que los Ibéricos se lanzaran a la 

exploración de los mares. 

Las primeras exploraciones se realizan al norte de Afrlca (Cauta en 1415), y posteriormente van 

avanzando siguiendo la costa africana hacia el sur. El problema principal lo representaban los 

mitos medievales que aseguraban la Imposibilidad de continuar navegando al sur debido a 

fenómenos sobrenaturales. Es decir, al contar con los medios técnicos para realizar la 

navegación, el problema resultaba más psicológico que práctico. Durante este período de 

desarrollo surge una estructura técnica y social orientada a la expansión del poder nacional, 

en este caso hacia el Allántlco y Africa. 

1.1.2. El Inicio de le era de Jos descubrimientos hispano-portugueses. 

A principios del siglo XV, los portugueses ya hablan comenzado su expansión ultramarina, siendo 

sus primeros objetivos los grupos Insulares del Atlántico: las Islas Azores, Ci:anarias y Madeira; 

que servirían de base para la exploración de la Costa Africana. 

Fue la tenacidad de los marinos lo que ayudó a que después de 15 Intentos, fuera doblado el 

Cabo Bajador, en la Costa Occidental de Afrlca, realizado por el navegante portugués Gil Eanes 

en 1434, hecho que se consideró un reto y permitió continuar la expansión portuguesa (ver 

mapa 1). 
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MAPANo.1 
Mmp11del0e~~ 

Fuente: Cla Ollvelra Mlrqllff, H/stOrla da Prittuge/, p. 229 



En 144f, Nuno Trlstao, captura dos lndfgenas en la costa del Rlo de Oro 10 con la finalidad de 

obtener Información de quiénes y como era la población de aquella región. Sin· embargo fueron 

hechos prisioneros, con esta captura da inicio el tráfico de esclavos del Africa. Paralelamente 

se establecen Jos primeros lazos comerciales con la reglón, poco a poco los viajes comienzan 
a tener propósitos más específicos de Indo/e comercia/ y no simplemente el deseo de recorrer y 
descubrir el mundo. 

El motivo que Impulsa las nuevas expediciones es encontrar fuentes de riqueza y nuevos 

mercados que explotar. Los marineros buscando riqueza y los capitanes la gloria personal 

lograron que estas navegaciones continuaran por más de un siglo. 

Al descubrir las posibilidades de enriquecimiento económico, el Infante Enrique el Navegante. 

se fijó dos metas "remontar e/ comercio de oro, marlil, esclavos y pimienta hasta llegar a su 

fuente, y ponerse de acuerdo con el Preste Juan, 11 con cuya ayuda esperaba lanzar una cruzada 
que para siempre limpiara de musulmanes el norte .de Afrfca y la Tierra Santa.12 Esta afianza 
con el Preste Juan, era necesaria en el marco de un proyecto expanslonlsta, en el que la avidez 
del oro se confundía con la pretensión de reconquistar Jerusalén y ta difusión del cristianismo. 

La empresa va adquiriendo matices mesiánicos, y poco a poco parece estar inspirada y 
auspiciada por Dios. El comercio y /a trata de esclavos se justifican con ta conversión de Infieles. 

Cabe señalar que entre sus objetivos, el Principe Enrique señala la necesidad de ir a la "fuente 

de ta pimienta y el marlil", refiriéndose de forma inconsciente a la India y /as islas de la Especiería. 

El explorador portugués Nuno Trlstao continua con su reconocimiento de la costas hasta el 
llamado Cabo Blanco.13 Y dos años después penetra en el Golfo de Arguim, desde ese momento 

et ritmo de /os descubrimientos se acelera. En 1456, el portugués O/nis Olas llega a Cabo Verde. 

Aún en tos últimos años de vida del Prlnclpe Don Enrique, Pedro de Sintra prolonga el 

descubrimiento de la costa africana hasta Sierra Leona, que constituye el último de /os 

descubrimientos enriqu/nos. El Pr/nclpe muere en 1460, pero las expediciones no se Interrumpen. 

La frontera de /os descubrimientos se extendía cada vez más hacia el sur. 

La Información sobre algunas de estas expediciones se perdieron en el tiempo, debido al celo 

portugués con el que se manejaban los datos obtenidos. Pero entre las que se conocen, destaca 
la de Diego de Telve, quien busca una ruta al oriente· navegando por e/ occidente, anticipándose 

a Colón casi 40 años. Es el primer viaje occidental portugués. Sale de Lisboa en 1452, y descubre 

10 Hoy Ghana. 
11 A partir del sfglo XII floreció en Europa la leyenda del Preste Juan, gobernanle cristiano de rlquexafabulosa y gran poder. 
qua primero " creyó habilaba en Asia y luego en Afrlca. Con el tiempo se le relacionó con el Rey de Etiopía. 
12 Hale John, op, cit., p.32 
13 Slluado en la costa occldentat africana. en Ja frontera de Jos actuales Marruecos y Maurilanla. 
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en su navegación las Islas occidentales de las Azores: Corvo y Flores, después de algún tiempo 

en alta mar, rumbo al oeste, sin haber encontrado nada, emprendió hacia el norte llegando a las 

costas de Irlanda. de donde regresó a Portugal. 

Esta expedición demuestra el temprano Interés de los ibéricos por llegar al oriente navegando 

hacia occidente. El arribar a la Isla de Clpango y la costa de Catay comienza a convertirse en 
una obsesión para Jos hombres de la época. 

Las expediciones económicas se vuelven comunes, y llega el momento que resulta Imposible 

para Portugal mantener en secreto sus descubrimientos y rutas, ya que eran numerosas las naves 

que regresaban a Lisboa cargadas de oro, marfil y esclavos. Al ver los comerciante españoles 

estas riquezas comienzan a aventurarse en el mar, siguiendo el ejemplo portugués. 

A mediados del siglo XV. España ya representa una fuerte competencia para Portugal. Por este 

motivo, la monarquía lusitana se apresura a "legalizar" la posesión da sus tierras recién 

descubiertas, y siendo la Iglesia la autoridad suprema a nivel europeo, y el Papa fungiendo como 
árbitro en las disputas entre naciones, acuden a él a sollcHar que avale su posesión de las tierras 

recién descubiertas. 

El B de enero de 1455, el Papa Nicolás V expide la Bula "Romanus Pontlfex" que otorga a la 

corona portuguesa el "derecho de conquista de las playas meridionales", además afirma "que 

cualesquiera sarracenos y paganos y otros enemigos de Cristo, donde quiera que estén 

establecidos y sus reinos, ducados, principados, dominios, posesiones y bienes muebles e 

Inmuebles pueden los portugueses Jnvadlrlos".14 

Cabe señalar que en 1453 cae la ciudad de Constantinopla en poder de los turcos y el comercio 

que ejercían los venecianos con Asia es Interrumpido. En ese momento la cristiandad se 
encontraba cercada por el mundo musulmán, y las expediciones realizadas por los portugueses 

podrían ayudar a romper este cerco. 

Las bulas papales se van otorgando conforme se van realizando los descubrimientos. En 1456, 

se expide otra que otorga a Portugal las "playas meridionales hasta los Indios, las que estén 

adquiridas y las que se vayan a adqulrlr".15 En esta bula ya se hace mención al derecho de 

propiedad de "los Indios", es decir aquellas reglones más allá de la India, que en este caso 

recaen en la corona lusitana. 

14 Nicolás V. clt.pos., Zavala Sllvlo, La partición del mundo en 1493, p. 24 
15/bldem 
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Debido a esta situación, en agosto de 1475, Isabel de Castilla reivindica en un documento oficial 

el derecho que tienen sus súbditos de comerciar en tierras africanas, violando las bulas pontificias 

que otorgaban este derecho tan sólo a los portugueses. De esta manera el comercio de España 

con Afrlca, es legalizado unilateralmente por la Reina de Castilla, Intercambio que hesta ese 

momento era realizado por cuenta y riesgo de los mercaderes andaluces. A cambio de este 

reconocimiento oficial, se Instituye el "quinto real'', es decir los comerciantes pagan una quinta 

parte del valor de las mercancías Importadas, la cual pasa al erario real. 

Ante esta confusión sobre los derechos de una y otra parte, los representantes diplomáticos de 

ambas naciones, negociaron el acuerdo luso-castellano del 4 de septiembre de 1479 16, en el 

cual se repartlan a la altura del Cabo Bojador sus respectivas zonas de acción (ver mapa 2). Al 

norte, Portugal conservaría los archipiélagos de las Azores y Madeira, y deslslirla de cualquier 

pretensión respecto a las Canarias. En contra parte, los Reyes Católicos reconocían el derecho 

de la Corona Portuguesa de posesión de todas las tierras descubiertas y por descubrir al sur 

de esta línea, así como de tener en esa zona derecho exclusivo de comercio y navegación, 

considerándose "piratas" todos aquellos Individuos que la violasen. 

El 21 de junio de 1481 .• el Papa emite la Bula "Aeternl Regls" que confirma este acuerdo. Una vez 

asegurados sus derechos sobre la zona, el Rey D. Juan 11 de Portugal, quien recientemente había 

ascendido al trono, manda construir una factoría y fortaleza de defensa en Mina, punto neurálgico 

en la exploreclón del Golfo de Guinea. Este acuerdo es Importante ya que se considera el primer 

tratado de tipo diplomático luso-castellano sobre las zonas de acción uttramarlna. Las 

exploraciones apoyadas en este tratado, comienzan a suscitar cambios en la economía europea. 

Nace una economía mercantil a escala mundial, cuyo centro serán Lisboa y Sevilla. 

Juan 11 da Impulso a las exploraciones, nombra a Diego Cao, capttán da una flota de carabelas 
con la finalidad de seguir la costa de Afrlca hasta donde fuese pasible. Se estaba contorneando 
el continente africano con et fin de llegar a las Indias. La flota de Cae zarpa de Lisboa, en la 

primavera de 1482, llevando en su carga "padroes" que eran bloques de piedra soportados por 

un capitel, que en una de sus caras ostentaban un escudo portugués y en otras leyendas alusivas 

al viaje y al descubrimiento de tierras, Inscritos en latín, portugués y 6rabe.17 Estos "padroes" 

serían Implantados como sel\al de dominio, es decir como mojoneras sellalando el dominio 

portugués en la zona. 

t• Rlltfieado por loa Aey11 C.tóllcot el e cr. marzo de 1.aD. 
17 PMfrón en npm'lol. 



MAPANo.2 
La divlll6n del mundo entre e.p.ña y Portuca-1 de 14711. 



En 1483, llegó este navegante a la desembocadura del Rlo Congo 18, donde colocó el primer 

padrón y a unos 150 Km al sur de Benguela el segundo 19, Por más al sur que se viajara parecía 

no tener fin el continente y por lo tanto no tener conexión con las Indias. El esperado comercio 

con oriente parecfa cada vez más lejano e Imposible. Para ese momento el comercio con Africa 

habfa perdido Interés, se descubrió que las tierras no eran tan .r.lcas como originalmente se 

pensa!Ja. Por esta razón se fortalecía el objetivo de encontrar Ja ruta a las Indias "ricas en oro, 

especias y piedras preciosas" 

Con este planteamiento, envió el Rey O. Juan a un navegante portugués, Bartolomeu Olas 
(?-1500)20 con la finalidad expresa de que circunnavegara el continente africano. Salió su flota 

en agosto de 1467. El 4 de diciembre había llegado al límite de las zonas exploradas por los 

portugueses, y continuó viajando al sur. Debido a que un viento allslo se tornó tempestuoso, 

Bartolomeu Olas, ordenó virar hacia el sudoeste. 

Se mantuvieron en esa dirección algunos días hasta que en una latitud bastante austral 

encontraron vientos, favorables para navegar hacia el este, dirección que los debía regresar a la 

costa africana, pero al cabo de algún tiempo, como esta no aparecfa, enfilaron al norte, siendo 

avistadas por vez primera la costa sudafrlcana.21 La orientación de ella, al este anunciaba el 

sensacloñal descubrimiento del pasaje índico. Era la primera expedición europea que llegaba 

el Océano Indico. 

Bartolomé Días bautizó el gigantesco promontorio que se alzaba frente a ellos y que señalaba 

el fin de Afrlca, como "Cabo de las Tormentas", debido a la situación climática que había 

ocasionado este descubrimiento. El cansancio de la tripulación y el mal estado de las naves 

obligaron a Días a volver, no sin antes haber colocado su padrón 22, En diciembre de 1466 sus 

naves entraban en el Puerto de Lisboa. Cuaiido el Rey O. Juan 11 escuchó su historia, consideró 

que este peñón significaba una nueva etapa para Portugal y decidió llamarlo "Cabo de Buena 

Esperanza" como se le conoce hasta hoy en día. 

18 También conocido como rio Zalre 

19 Eslos padrees fueron recogidos en el slglo pasado y rrevad.Js a la Sociedad de Geografía de lisboa, donde se encuentran 
eua restos, hasla la lecha. Or!iclas a loa que sobrevivieron se ha podido estudiar con mayor fldellded Ja ruta seguida por los 
navegantes. 
20 En español es conocido como Ber!olomé Olas. 

21 Pares Damiao, Historia dos descobrlmantos portugueses, p.86 

22 Los reslos mutilados de este padrón se e1ehlben en Cd. del Cabo. 
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El viaje de oras, .realizado cuatro años antes que el de Colón, Iniciaba una nueva concepción 
planetaria y contribuyó a transformar la historia universal. Con este descubrimiento, los mitos 

acerca de la existencia de peligros sobrenaturales en la costa africana, se desvaneclan.23 

El Viaje de Cristóbal Colón. 

Cristóbal Colón vivió en Portugal, ocupado de las tareas mercantiles de una firma ttaliana. Durante 

su estancia en este pals viajó constanlemente, inclusive llegó a visitar la Fortaleza de Mina en la 

costa africana. Conoció las Islas del Atlántico, ya que vivió en Madelra después de casarse en 
1479 con la hermana del Gobernador de Porto Santo; tuvo contacto con los grandes navegantes 

portugueses. 

Colón estuvo influenciado por el cosmógrafo florentino Paolo del Pozzo Toscanelll, quien a su 

vez se basaba en las teorías clásicas de Posldonlo y Ptolomeo, quiénes atribulan a la esfera 

terrestre una longitud un tercio menor a la real. Hecho que se evidenciaba en el mapa de 

Toscanelll de 1474. De acuerdo a este mapa la distancia entre el extremo occidental de Europa 

y Clpango, navegando hacia el occidente era de aproximadamente 1200 leguas, distancia que 

en circunstancias normales se recorrerla en cinco semanas. 

Con estos argumentos Cristóbal Colón se presentó ante el Rey D. Juan 11, en 1484, proponiéndole 
la realización de esta empresa. Ese momento coincide con el regreso de Dlogo Cao, de Afrlca, 

lo cual hizo dudar al Rey que ya estaba concentrado en la aventura del Indico. 

Además los cosmógrafos portugueses no coincidían con el pensamiento geográfico de Colón, 

quien afirmaba que "el mundo tenla forma de pera y en la cima se localizaba el paralso terrenal", 

pensamiento totalmente medieval. Los geógrafos portugueses tenían una Idea más clara de la 

longitud del Ecuador y por fo tanto se daban cuenta de la gran distancia que separarla la costa 

europea de las islas orientales de Cipango citadas por Marco Polo en su libro. 

~: ~~'re~~~l~io~~~~cii~:~ª~,::is~::e:b:C~~~l:sPcºo~~~~r~~=~~~:~=/~~º~~~~i~ró~~ ~~ ~~,~~~~= ~'b~af~nP1!~~~ 
de Monlarrolo partieron en 1486 con la misión de llegar a Jerusalén y establecer conlec:to con loa peregrinos etiopes que 
llegaban al Santo Sepulcro, acompañarlos de vuelta a su pals y entrevistarse con su emperador, pero debido a su 
desconocimiento de las lenguas autóctonas no lograron reatfzar su misión. 
Petes Oam/ao, op. cit. pp. 88·91 

S~ª~~:!g1~~i~tTav~i:~~~~ 17:v~~~n,~ac~~~º~•'~:: :S~~~· ~~~~aess gg,m¿~~e:g fi1 ti"P~sYe1j~1:~. ªt1:~1rh:~¡~~f~n~~~~~~ 
recoger lnlormaclón referente al comercio y le navegación en el Indico, cruzó el GoHo P'raJco y llegó a la costa africana, 
descubrió que el JndJco se unía con el Atlántlco, lo qua hacia pos!ble los viajes desde Europa, luego conllnuó hasta Calicul. 
En 1490 regresó a El carro, donde se enteró que su compañero Palva, habfa muet1o antes de cumplir au misión. Covilha 
envió a Portugal la Información acerca del comercio y les rutas da navegación, e'1a 11rvló al monarca para Impulsar las 
expediciones de Vasco da Gama. Entonces Covllha se hizo cargo de la misión de Palva. Ll!'Qá a la corte de Etfopla y nta 
se negó a dejarlo regresar a Portugal. En 1520 cuando otra misión lusa llegó a la corte etlope, recibió la 1orprna de la 
bienvenida de un CovUha ya anciano y asimilado e la vida etiope. 
Hale. op. cit. p.35 
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Ante el rechazo del Rey de Portugal acudió a la Corte de los Reyes Católicos, quiénes después 

de un año de deliberaciones acordaron financiar la empresa; que además contó con el visto 
bueno del encargado del presupuesto de los gastos personales del Rey, Luis de Santangel. Con 

el apoyo real partió Colón del Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, comandando las tres 

fam.osas carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Debido a los vientos imperantes en aquella 

época del año, la navegación fue fácil, y se avanzó más rápido de lo que se había previsto. Para 

el 12 de octubre de 1492 llegaron a las costas de la Isla que Colón bautizó como San Saivador.24 

Colón llevaba una carta de presentación de los Reyes Católicos con el nombre del destinatario 

en blanco, a quien trataban de "amigo caríslmo", y deseaban salud y prosperidad.25 De este 

modo se da a entender un respeto a la soberanía de aquel supuesto rey oriental. 

Cuando llegan a la Isla de Cuba, Colón creyó estar en el legendario Cipango, por lo que envió 

una comisión, con sus mejores galas, que buscara al rey, a quien le enviaban ciertos presentes 
y la carta. Sin embargo recorrieron exhaustivamente la isla, y lo único que encontraron fueron 
las aldeas de los indígenas tainas. Continuó el viaje, llegaron a la isla que bautizó como La 

Española, donde dejó una guarnición de 40 hombres, después de tres meses de exploración 

emprendió el regreso a España. 

El día que Cristóbal Colón y sus naves entraron en la desembocadura del Rlo Tajo, en Lisboa, 

un 4 de marzo de 1493, causó gran escándalo entre los cosmógrafos y marinos portugueses, ya 
que Colón regresaba asegurando que se podla llegar a China en 40 dlas de navegación. Al cirio, 

el Rey D. Juan 11 declaró que la tierra y las rutas descubiertas pertenecían a la corona portuguesa, 

de acuerdo al tratado luso-castellano de 1479. Conflicto que se solucionaría con la promulgación 

de las Bulas Alejandrinas yel Tratado de Tordesillas.26 Colón llevó consigo un grupo de indlgenas 

como prueba de su descubrimiento y con ellos algunas piezas de joyerla indígena, de oro; y que 

demostraban que sí eran Clpango y Catay las tierras descubiertas.27 

En 1493 se imprimió en Barcelona la carta de Cristóbal Colón en la cual anuncia el descubrimiento 

del Nuevo Mundo, el cual es el primer documento impreso referente a la historia de América, 

24 Hoy llamada Isla Walllng, en el archípl9lago de las Bahamas, también conocida como Guanahanl. 
25 de la Torre Vlllar Ernesto, La expansfón hfspanoamericana en Asfa Slgfos XVI y XVfl, p.43 
21 vid, supra, punto 1.1.3. Base /uridJca de la división del mundo en 1493. 
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puesto que se refiere a su propio descubrlmlento.28 Es Importante además, por que constituye 

la versión del propio Colón del descubrimiento de América. En este documento el descubridor 

llama "indios" a los pobladores de las Islas que visitó. 

Colón comienza su relación del descubrimiento de la siguiente manera: "Señor por que se que 
avrels plazer dela gran vttorla que nuestro señor me ha dado en mi viaje vos escrlvo este perla 

que sabrels como en veinte dlas pase a las Islas con la armada que los llustrlslmos Rey y Reynas 

mios señores me dieron, donde yo halle muchas Islas pobladas con gente sin numero y de ellas 

todas e tomado poseslon por sus altezas ••• a la primera que yo falle puse nombre Sansalvador 

a conmemoraclon de su alta magestat e cual los Indios llaman Guanaban .•• •29 

En agradecimiento, los Reyes de España otorgaron ª·Colón, el título de "Almirante de la Mar 

Océano, Virrey y Gobernador de las Islas que había descubierto en las Indias''. Con este titulo, 
los monarcas españoles demuestran su Interés de Imponer su soberanfa en los territorios 
descubiertos. Al asegurar que había llegado a Oriente, ebria a España las posibilidades de 

explotar el tan codiciado comercio con la Especiería. Poco a poco fueron descubriendo que en 

realidad, las tierras a las que hablan llegado, representaban una gran barrera que los separaba 

de Asia. 

El viaje de Vasco da Gama. 

Ante los descubrimientos españoles, el rey portugués D. Manuel 1 30, se apresta a enviar una 
nueva expedición al Africa, con la finalidad de llegar a las Indias y establecer la ruta comercial a 

Lisboa. Para esta empresa es nombrado capilán, Vasco da Gama (1468?-1524), quien asesorado 

por Bartolomeu Dlas prepara la expedición. 

El 8 de julio de 1497 salieron del estuario del Tajo los navíos de Vasco da Gama. Navegaron 

alejados de la costa africana rumbo al sur, y después de tres meses llegaron a la Bahía de Santa 

Helena, cruzaron el Cabo de Buena Esperanza, y se enfrentaron a la corriente de Mozambique. 

El 25 de diciembre llegó a la zona que bautizó como Terrado Natai,31 aún hoy en día se le 

conoce con este nombre. Posteriormente fue navegando hacia el norte, recorriendo toda la costa 

africana y fondeando en los bulliciosos puertos comerciales de Sofalá, Quellmane, Mozambique, 

Mombasa y finalmente Mellnde. En este lugar el .Jefe local los recibió amistosamente y les 

proporcionó a un gran piloto árabe, Ahmed ben Madjin, conocedor de la zona, quien los guió en 

28 Sanz Carlos. Mapss antiguos del mundo, S.XV·XVI, p . .:15 
21 Colón Cristóbal, Carla anunciando el descubrfm/ento •• • , copla facslmllar aparecida en Sanz Carlos, op. cit. p. 45·52 

30 El Rey Con Juan 11 de Portugal fallece y es sucedido por su primo Don Manuel 1 de Portug~I. 

31 Natal, palabra portuguesa que significa Navidad. 

29 



la travesía de Afrlca a la India. El 20 de mayo la Ilota portuguesa anclaba en el Puerto de Callcut 

en la costa de la India 32. Desde ese momento los portugueses Impidieron el acceso al mar 

Rojo y a la zona en general. a los barcos y mercaderes egipcios. Y Portugal Irrumpió en la 

economía árabe dominando el tráfico con la lndlil, 

Difícilmente los lusitanos consiguieron vender su,;- mercancías, dado el poco .Interés que los 

comerciantes locales mostraron. Vasco de Gama traía.una carta del rey portugués Manuel I, en 

la que le proponía al monarca local, la firma de un tratado c';;'ii\ei'clal y una alianza. Este documento 

fua entregado al Samorin o Rajá de Callcut. Posterlormente:los portugueses tuvler~rl problemas 

con las autoridades locales, lo cual los Impulsó a iniciar el retorno. Volvieron a cru~ar el Indico, 

difícil travesía en la que gran número de los hombres fueron atacados por la enferme.dad de los 

navegantes: el escorbuto.33 

En el verano de 1499 entraban en el Puerto de Lisboa, después de haber recorrido 44 soo 
kll6metros. De este modo quedaba abiertas la ruta a la Especiería y las Indias. Los portugueses 
habían triunfado y llegado antes que los españoles. El viaje de Gama permitió establecer la 

conexión sistemática y continua entre el Atlántico y el Indico, la llamada "carrera de la lndla".34 

Se terminó con la Idea de que el Indico era un mar cerrado y se logró por primera vez en la 

historia de la humanidad un Intercambio permanente entre Europa Occidental y Asia. Se dd una 

transición entre una era de mundos cerrados a otra de un espacio planetario abierto .. _ 

Américo Vespuccl y los cosmógrafos Juan de la Cosa y Martln Cortés, con sus lnvestlg;Ciones 

y exploraciones, demostraron que las tierras descubiertas por Colón, no perteneclan a la costa 
oriental de Asia, sino constitufan un continente, un nuevo mundo "Mundus Novus", que se 

Interponía entre Europa y Asia, es decir que la tierra, descubierta por casualidad, significaba un 
obstáculo en su camino a oriente. Sin embargo, España mantiene el Interés de llegar a la India. 

En los años que siguieron, los españoles se dieron a la tarea de explorar y poblar las tierras 

recién descubiertas, mientras los portugueses se dedican a explotar su ruta y el comercio con 

oriente. Lisboa se convierte en centro mercantil, ya que ahl arribaban las naves cargadas de oro, 

especias y sedas. 

32 No se debe de confundir con la actual ciudad de Calcula. que se encuenlra en la costa oriental de la India. Callcut. se 
localiza en la costa occldental. 
:s3 Escorbulo: enfermedad producida por la carencia de vitamina e en la allmentaclón, que se manifiesta por medio de 
hemorragias. calda de dientes y alteraciones en las artlculaclones. La padecen principalmente los marinos y gente que se 
alimenta casi exclusivamente de conservas y alimentos no frescos. Se combate mediante la administración de ecido ascorbico 
o vitamina C. 
Pequeño Larousse llust.rado, MélC!co, 1970, peg.422, 

34 Carrera da India, en portugués. 
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1.1.3. Baee jurldlca de I• dlvlalón del mundo en 1493. 

Poco tiempo después de la llegada de Cristóbal Colón, y ante las presiones del Rey D. Juan 11 

de Portugal, quien decía que las tierras descubiertas por Colón calan en la zona portuguesa, los 

Reyes Católicos procedieron a solicitar al Papa Alejandro VI (Borgla) que le otorgase • España 

el derecho exclusivo de navegación, comercio y posesión de las tlerres recién descublertes. 

El Papa, de origen espal\ol, y quien le debla Importantes favores a la corona espal\ola, 
Inmediatamente accedió a su petición; y el 9 de mayo de 1493 expide la bula "/nflJr Caatera Dina 
Ma/astat/s Benep/ac/ta Opera et lnfra". 35 En la cual le concedla a España todos los derechos 

sobre los descubrimientos que de tierras, Islas, océanos, hicieran al occidente de una línea vertical, 

la cual correrla a 100 leguas al occidente de las Islas Azores y Cabo Verde, y qua para la navidad 

de 1492 no fuesen de ningún prlnclpe cristiano. Se señalaba además, la obllgaclón que tendrían 

los españoles de convertir al catolicismo a todos los Infieles que en ellas hubiere. Con esta bula 

España aseguraba jurídicamente su derecho da posesión de las tierras recién descubiertas. 

El Rey Don Juan 11 de Portugal, se negó a aceptar esta bula y presionó a los Reyes Católicos a 

fin de negociar de manera bilateral una división más justa para ellos. Se llevaron a cabo 
negociaciones conjuntas, teniendo los portugueses que desistir de su Intención de dividir al 

mundo por medio de un paralelo. Después de llegar a un acuerdo diplomático, se firmó el 7 de 

junio de 1494, el Tratado de Tordeslllas, en el cual se estipulaba la división del mundo en dos 

zonas de Influencia, señaladas por un meridiano que corrla de polo a polo trazado a "360 leguas 

de la Isla de San Antón, la más occidental de las del Archlplélago de Cabo Verde".36 Otorgando 

a España la reglón occidental y a Portugal la oriental (var tnllflll 3). 

El campo de acción portugués se centraba en el extremo oriente, ya que Brasil aún no había 

sido descubierto y este caerle en la zona de jurlsdlcelón portuguesa. En tanto que Espal\a se 
dedicaría a la exploración de sus territorios americanos. Posteriormente, por medio de una bula, 

el papado ratificarla este tratado. 37 

El acuerdo estableció un statu quo entre ambas naciones, eliminando la poslbllldad de guerra, 

pazquesemantuvoporcasl100al\os. Sonpocoslostratadosmodemosquehansldorespetados 

tan a fondo por las partes contratantes. Sin embargo et trazado de la linea siempre constituyó 

un conflicto ante la falta de loa medios técnicos para establ8C8fla. 

•Wd.-.~.-·No.• •do T-. "-'<llo8ui.tfolndlco, p.13 

UWd.-~-oNo.2 
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Lfnoa do demarcación establecida por 
el Tratado de Tordesillas (7 de Junio de 
1494) modificando la que se flJó en /a 
Segunda Bula del Papa AfeJ1ndro VI 
(mayo de 1494). 

MAPANo.3 
La división del mundo entre Eap~~!tlfoºC:'~~r.~1=-10 de laa Bulaa AlejandrlnH y el 

Fuente: Prieto Carlos, é/ Oceáno Pacifico: navegantes españoles del siglo XVI. 



Cabe en este espacio hacer un breve análisis de lo que Implicó la emisión de estas bulas pontificias 
y el Tratado de Tordeslllas, ya que estos suponen la partición del mundo en dos esferas de 

Influencia (fenómeno muy común en el siglo XX). Esta decisión afectó de manera rotunda el 

futuro de amplias reglones geográficas del planeta; y provocó que aún, hoy en dfa, esa Influencia 

se vea reflejada en muchos pueblos. La partición marcó de manera muy profunda el desarrollo, 

no sólo en el pasado, sino actual en cuestiones culturales, económicas y polltlcas de amplias 

zonas de la tierra. Por lo tanto este acto adquiere gran Importancia por su trascendencia y 
consecuencias históricas. 

Es Importante senalar que la negociación de Tordeslllas presenta características muy peculiares 

que se adelantan a lo que serian los acuerdos diplomáticos y tratados de este siglo. Esta 

negociación fue preparada concienzudamente por los monarcas espanoles y portugueses. 

Inclusive se solicitó la presencia de "un astrólogo, dos pilotos y dos marineros que habían de 

lnte'rvanlr en la forma como se faga la raya y partición entre nos y el Rey de Portugal".ªª Como 

señala Sllvlo Zavala, esto equivaldrla a lo que hoy en derecho diplomático se llama Intervención 

de expertos o técnicos de la negociación. 39 

Nos atreverlamos Incluso a llegar a considerar al Tratado de Tordeslllas y la posterior Bula de 
Alejandro VI, como un fallo arbitral, en el que el Pontlfice da la resolución por común acuerdo de 
las partes litigantes señalando al papado como autoridad supranacional rectora del derecho 

Internacional, ya que las Bulas y Breves40 que expedla el romano pontífice eran en realidad 

normas de validez universal con eficacia no circunscrita a personas o territorios determinados, 

con estos tratados se estaba generando derecho positivo. En esta época la única fuente operante 

de derecho universal fueron las disposiciones de los pontlfices. 

31 Zavala Sllvlo, op. cit. p.33 
39/bfdem. 
40 La diferencia principal entre las bulas y los breves, es que las primeras se reservaban para cuestiones de mayor 
lrucendencia, mientras que los breves se desllnaban para asuntos de menor Importancia. Las bulas se expedían sobre 

:':,~~~°Jn~:fi~· d~ ~~º ª6~~~~1~1~~ i~~~~f/ ~!'~:~rp:;;~~=~~~tr~~~·:r!~:S~; :: ~~~g~: ~:\ ~~~~íf~~~: nu:;¡~~~ 
en el revarao pendla de la bula. Las bulas ae dividían de acuerdo a la 1olemnldad, garantl11 y oficina que lnteNanf::en su 
expedición en : grandn o conslstorlaln y paquarias o no conalltor/alea y e1tu a au vez en ch•ncUlerla. aacreles, camereles 

r;,u~~!:·s :1:x~:f.':aª!~Ó~~~~,:t~l!::·y dtlgado, esÍllC) ~cll/o, Iniciados por el nombra del pontifica con IU número 

~= T~C:,.~ ~=~~~;,:;~~: 8~,:~·indlco. . , . 
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El resto de las naciones de Europa occidental reconoclan en ese momento la autoridad papal y 

se sometieron a lo establecido por las bulas. Además aún no se tenla una Idea clara de lo que 

representaban los descubrimientos y la navegación tampoco estaban tan desarrollada como en 

los pueblos Ibéricos. Estos hechos motivaron que tanto Ingleses, franceses, holandeses41 y 

alemanes no se opusieran a lo establecido en las bulas. 

De este modo la naturaleza de las bulas otorgó derechos a España y Portugal, principalmente 

el privilegio de colonizar, explotar y poseer las tierras descubiertas, exigiéndoles a cambio la 

conversión de los Infieles que ahl habitaran. 

El problema Inmediato que surgió fue que en aquella época no exlstlan los métodos para calcular 

por donde correría esta línea divisoria. Los cosmógrafos portugueses y españoles no se ponfan 
de acuerdo sobre la forma para determinar la longitud, problema que durante todo el siglo XVI 

se mantuvo sin resolver. 

La situación se complicaba ante la necesidad de determinar la línea de demarcación en el oriente, 

la cual equivaldría a la anti poda de la línea de occidente. El anti meridiano o línea de demarcación 

an oriente, que limitaba los hemisferios entre las naciones en pugna, ofrecla a los cosmógrafos 

mayor dificultad. Las ambiciones políticas motivadas por las riquezas de las Islas de oriente, y 
las deficiencias en los métodos de cálculo de longitudes, entraron una vez más en juego para 

que tanto lusitanos como españoles no llegaran a ningún acuerdo sobre la posesión de la zona 

oriental de Asia, donde el dominio de tas Islas Filipinas representarla una serla controversia.42 

Y fue finalmente la posesión de facto de las islas la que determinó el derecho de posesión de 

cada una de las coronas. 

1.2. Primeras expediciones españolas al Océano Pacifico. 

A principios del siglo XVI ta configuración del mapa terrestre comienza a ser más precisa, se 
conocen ya los contornos de Afrlca y Asia, y siguiendo esta ruta se ha llegado por vla marftima 
a las mltlcas Islas de la Especiería. América ha sido descubierta y los navegantes españoles se 

dedican a recorrer sus costas, colonizar y poblar el territorio, sin embargo no se han olvidado de 

su viejo anhelo de llegar a las Islas de oriente. Deseo que se vela fortalecido al ver las enormes 

riquezas que obtenían los mercaderes portugueses por el comercio con esta zona, además 

exlstla la posibilidad de que la Especlerla estuviese ubicada en tierras españolas, de acuerdo 

con el Tratado de Tordesillas. Por otro lado, el avance del Islam y las fantásticas narraciones de 

los marinos, fortalecían el deseo español de llegar a esta zona. 

41 Loa holandeses se encontraban ba/o domino español. 
42 Santiago Cruz, L11 nao de China, p. 14 
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Las dos rutas existentes representaban grandes dificultades para España, una era la utilizada 

por los comerciantes venecianos, a través del Mediterráneo, Egipto y Siria; la otra descubierta 

por Portugal doblando el Cabo de Buena Esperanza y cruzando el Indico, ambas muy diliclles 

para España. Esto obligaba a España a buscar una ruta por el occidente. 

En Europa aún se Ignoraba la existencia del Océano Pacifico, seguia vigente la Idea de Ptolomeo, 

que aseguraba que después del Océano Indico exlstia una tlerra a la que nombró "Terra Australls 

lncognlta". Gracias a las caravanas que atravesaban Asia, siguiendo la Ruta de la Seda, se llegó 

a conocer que después de China exlstla un mar, en el cual habla una serle de Islas tributarlas 

del Imperio Chino y de ahl surge el mito de Clpango, como tierra de ensueños, maravillas y 
riquezas. Sin embargo al Igual que en el caso de la costa africana exlstlan muchos mitos, pero 

principalmente se temía que estos mares no fuesen navegables debido a ras altas temperaturas 

de sus aguas. 

1.2.1.Deacubrlmlento del Océano Pacifico y primeras expedlclonea. 

El descubrímlento de Vasco Núñez de Balboa. 

Cristóbal Colón, quien siempre creyó que las tierras que había descubierto pertenecían al oriente 

de Asía, en su cuarto viaje (1502) fondeó las costas de América Central, porción del continente 

americano más estrecha y por lo tanto estuvo cerca de conocer la existencia del Océano Pacífico. 

Desde el ínlcío de la exploración de la costa americana, los navegantes españoíes procuraron 

buscar aígún pasaje que íos comunicara con Catay y Cipango. Fue precisamente en Centro 

América, en lo que hoy es ra República de Panamá, eí 1 de septíembre de 1513, cuando el 

navegante español Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo y descubrió el vasto océano al que 

bautizó como "mar del Sur", debido a que Balboa lo vio en esa dlrección.43 

El descubrimiento de este mar, abría a España las posibilidades de llegar a Asia y ampliar sus 

dominios hasta la Especiería, Catay y las islas de la pimienta, la canela y el clavo. En el Golfo 

de San Miguel, Balboa tomó posesión del océano recién descubierto en nombre de los Reyes 

de Castilla, León y Aragón. 44 

Desde ese momento surge la Inquietud de encontrar un paso que comunique ambos océanos, 

y los navegantes Inician una exploración exhaustiva de .las costas americanas, hecho que Iría 

definiendo el mapa del continente recién descubierto. El estrecho Interoceánico y la ruta a través 

43 Esta denominación perduró algún tiempo hasta que fue sustituida por la de Océano Pacifico, también designada por los 
eepat'\otea. 

44 vid, infra, Apéndice, documtnlo No.3 
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del Pacifico obsesionaron desde ese momento a los navegantes Ibéricos. •_La Intensidad de la 

corriente geopolltica que desde el establecimiento de España en el Caribe se concentró en la 

costa del Golfo del Darién (Colón 1502) condujo al descubrimiento del mar del Sur y al 
reconocimiento del papel Importantísimo que desempenará el Istmo de Panamá en fa vida de 
Amérlca•.45 

En este sentido, comienza a verse la poslbllldad de abrir un canal Interoceánico en esta zona 

" ... han platicado algunos de romper este camino de siete leguas, y.Juntar el un mar con el otro, 

para hacer cómodo el pasaje al Plrú, en el cual dan más costa y trabajo diez y ocho leguas de 

tierra que hay entre Nombre de Dios y Panamá, que dos mil trescientas que hay de mar ... •.46 

Sin embargo, el hecho de haber descubierto el istmo permitla a España abrir una ruta con el 

oriente, sin necesidad de atravesar el hemisferio portugués. 

Descubrimiento del Estrecho de Magalhines y las Islas Filipinas 

Al inicio_ de la segunda década del siglo XVI, los portugueses ya se han establecido en forma 

definitiva en Goa y Cochin en la India, han conquistado Malaca y poseen la codiciada zona de 

las especias, encabezando un floreciente negocio· que da resultados inmediatos. Esto se ve 
rell_ejado en cada flota que llega a Lisboa cargada con las más Increíbles mercancías de oriente. 

Los monarcas españoles tenían conocimiento por marinos portugueses, de que las especias 

provenían de unas Islas situadas al oriente llamadas "Maluco" o "Malucas" Identificadas con las 
míticas Islas de la especiería. Estas probablemente caerían en la jurisdicción espanola de acuerdo 

con el Tratado de i:ordeslllas. La dificultad que Implicaba llegar a ellas motivó que fas denominaran 

"Maluco", palabra portuguesa que significa loco. 

La corte española ante la lentitud con que se desarrollaba la conquista del Nuevo Mundo y los 

enormes gastos que esta Implicaba comienza a desesperarse al no obtener resultados similares 

a los de Portugal y los fondos del erario real a agotarse. En estas circunstancias se presenta 

ante el Consejo de Indias en Sevilla un marino portugués llamado Fernao Magalhaes, 47 quien 

en compañía del cosmógrafo Rui Falelro, también portugués, asegura la existencia de un estrecho 
que une al Atlántico con el mar del Sur, el mar visto por Balboa. 

45 de Jarmy, Martha: La expanaf6n española hacia América y el Océano Pacifico, p.100 

46 de AcostaJoseph; Hfstoria natural y moral de las Indias. p.108 
47 El hldalgo por1ugués Fernao Megalhaes, habia participado en la expedición de Almalda a la India. eolobor6 en las balallas 
de Cananor. Goa y Maraca, pero un conmcto con Alburquerque lo hizo regresar. Participó en la campaña contra Azamor en 
Marrueco1, donde au estrategia fracasó. Conoce en L11boa al coamógr.to Rul Falalro quien le propone realizar el vlaJe al 
Moluco. 
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Falelro calcula el océano más estrecho de lo que en realidad es y asegura que las Islas del 

Maluco, donde se producen las especias, importante fuente de riqueza para Portugal, caen en 

Ja zona de jurisdicción española de acuerdo con el Tratado de Tordeslllas y por lo tanto era 

posible llegar a ellas navegando por el occidente sin penetrar el hemisferio portugués. El Rey 

Fernando acepta Ja propuesta de Magallanes y decide apoya~o. Esta empresa llene fines 
principalmente comerciales y ya no de conquista. . 

Carlos J, rey de España, en las capitulaciones firmadas el 22 de marzo de 1516 autoriza Ja 

construcción de cinco navíos y su aprovisionamiento a expensas del fisco. Después de un año 

de preparativos la armada estuvo lista, ésta se conformaba por cinco naves: "Trinidad", la nave 

capitana; "San Antonio"; "Concepción"; 'Victoria" y "Santiago''. 

El rey envió desde Barcelona, las instrucciones que Magallanes, como Capitán General de la 

flota, debía seguir. En éstas se ponla especial énfasis en no violar las tierras que estuvieran bajo 
la jurisdicción de Portugal. Se debían realizar cartas geográficas de las costas que recorriesen 

y señalar Jos derroteros que seguirían para llegar a aquellas reglones. El rey ordenaba también, 

que ros jefes y el Capitán de la Armada " ... no salten a tierra alll donde puedan recibir daño y en 

su lugar manden otras personas ... ".46 

En septiembre de 1519 salió Magallanes y su flota del Puerto de Sanlúcar de Barrameda, llevando 

con ellos víveres por un tiempo de aproximadamente dos años. Cruza el Atlántico y llega a las 

costas de Sudamérica. En enero de 1520 explora Ja desembocadura del Rlode la Plata y continua 

hacia el sur. En marzo debido a la proximidad del invierno se refugia en la ensenada de San 
Jullán (49" 15' latitud sur), donde pasan el Invierno. Durante su permanencia en esta zona, 
aparecen constantemente en /a nieve huellas de unos ples enormes por Jo que Magal/anes supone 
que pertenecen a unos "patagoes", ples grandes en portugués, de donde deriva el nombre de 

Patagonla.49 

Después de casi siete meses de permanecer en el sur del continente, buscando infructuosamente 

el paso que comunicara Jos océanos, el 21 de octubre de 1520 observaron por vez primera el 

estrecho, pero mucho más al sur de lo que había calculado. El cruce del estrecho resultó 

demasiado compllcado. Desde las naves se observan hogueras permanentes que encienden 

Jos Indígenas del lugar, desde ese momento se le conocerá a esta zona como "Tierra del Fuego''. 

48 Prielo. Carlos; Navagmntos Españoles del slgfoXVJ, p.41 
41it de Jarmy, Mar1ha, op. cit .. p.106 
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Pór fin, el 28 de noviembre se encontraban navegando en un océano desconocido donde la falta 

de vientos y la calma de sus aguas, en comparación con los estrechos que hablan cruzado, 

motivó que lo bautizarán como "Pacífico", nombre que fue usado por primera vez por Antonio 

Pigafetta, cronista del viaje. 

Bordean la costa de Chlle y se enfilan hacia el noroeste, atraviesa el Pacifico, en un largo y difícil 

recorrido que duró cerca de 100 dlas. En marzo de 1521 llegan en muy malas condiciones a la 

isla de Guam, sin alimentos, agua y gravemente enfermos de escorbuto. Ahl permanecen unos 

dlas mientras se recuperan, en esta Isla deserta Gonzalo de Vigo, uno de los marinos de la 

"Santiago", posteriormente reanudan el viaje. 

El 16 de marzo arriban a la isla de Samaren el archipiélago que ellos denominaron "San Lázaro". 

Al llegar a Samar, en las proximidades de Mlndanao, el esclavo de Magallanes, Enrique el Malayo, 

natural de Sumatra, entiende el Idioma que se habla, así se cierra por vez primera la 

circunnavegación del globo. Hablan descubierto las islas Filipinas, se habla establecido el primer 

contacto entre España y el lejano archipiélago asiático. Fernando de Magalianes, era el primer 

navegante europeo que cruzaba el Pacifico, desde ese momento denominado Hlspanls Mare 

Paclficum, ya que pertenecla casi en su totalidad al hemisferio hispano, de acuerdo con la linea 

de demarcación establecida en el Tratado de Tordeslilas. 

Comenzaron a recorrer las islas, de Samar se trasladaron a la isla de Cebú donde Juan Serrano 

le obsequió a la madre del cacique local una Imagen de la Virgen con el Niño Jesús, que hoy es 

una de las imágenes más veneradas en Filipinas. De ahl partieron a Mactán en donde el 27 de 

abril de 1521, violando las ordenes reales, Magalianes desciende del navlo y encuentra la muerte 

al ser atacado por un grupo de nativos. El sucesor de Magallanes, Cuarte Barbosa comete el 

mismo error, desciende de la nave para acudir a una Invitación que le hace el cacique de Cebú, 

y es asesinado. 

El descubrimiento y exploración del archipiélago, adquiere su verdadero sentido trascendental, 

enel marco de la expansión de la civilización occidental por todos los confines del globo terráqueo. 

Posteriormente, es nombrado Juan Sebastlán Elcano como Jefe de la Flota, a fin de continuar 

el viaje. En este momento la tripulación se ha visto considerablemente disminuida, la falla de 

personal obliga a Elcano a tomar la decisión de quemar una de sus naves, la Concepción y la 

flota queda reducida a las naves Trinidad y Victoria. 

El B de noviembre de 1521 arriban a la isla de Tidore, en las Moiucas, el objetivo final de esta 

expedición, se habla cumplido hablan llegado a las Malucas, navegando siempre hacia occidente. 

En Ti dore, el Sultán Almanzor reconoció la sumisión al Rey de España y se comprometió a realizar 
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tratos comerciales únicamente con este pals. En ese mismo año, en México, se da la calda de 

la Gran Tenochtitlan en poder de los Españoles, estos hechos determinarán la historia del Pacifico 

en los siguientes 250 años. 

Cargaron las naves con clavo. pero debido al exceso de peso, la Trinidad comenzó a hacer agua 

y se determinó que ésta y su tripulación permanecieran en Tidore y al mando de Gonzalo Gomas 

de Esplnoza Intentaran el regreso a España navegando al este vla América. Durante su 

permanencia en Tldore, firmó pactos de paz y vasallaje al Rey de España con los caciques locales 
y de las Islas vecinas sentado las bases para la colonización hispana en la reglón. 

En 1522 por vez primera un marino hispano, Gomes de Esplnoza, pretende surcar el Océano 

Pacífico de oeste a este, llegó hasta los 42" latitud norte, pero fracasó en su intento, debido a la 

existencia de corrientes y vientos contrarios en su ruta propuesta.SO 

La "Victoria" regresa a España, llegando el 6 de septiembre de 1522 (1084 dlas después de haber 

partido) en un momento en el cuál ha llegado la noticia a la corte española, de las enormes 

riquezas que oculta América, oro, plata etc. El nuevo continente deja de ser, una barrera que 

impida el paso entre España y la Especlerla, convirtiéndose en una fuente real de riquezas. 

Las especias que trala la "Victoria" fueron vendidas en Amberes. A Juan Sebastián Elcano, el 

Capitán a cuyo mando estuvo la parte final de la expedición, el emperador Carlos V le otorgó un 

escudo de armas en el que aparece un globo terráqueo y una leyenda en latln "prlmus circumdistl 

me", que quiere decir "fuiste el primero que me diste la vuelta". 

Después del viaje de Magallanes-Elcano. el mundo ya no sería el mismo. Esta gran empresa 

aportó nuevos y muy importantes datos a la humanidad, que permitieron al hombre del siglo XVI 

un conocimiento más amplio del planeta que habita. Se comprobó la existencia de un estrecho 

que comunicaba ambos océanos, el cual fue denominado Estrecho de Magallanes, en honor a 
la osadía y constancia de este caballero portugués. 

Además demostró la posibllldad de arribar al oriente navegando siempre hacia el occidente, y 

con esto la esfericidad del mundo, ya que el destino de la flota era el punto del que habían 

~~b)!~~~~:~º ~~~r~z: ;:~:::~ºªal~! ~~~66'!,ª ~~! ~!~ra~~~!t~~~!~j~ r,~~~t:;/¿'ii!1Kn:~;~~¡~~~~~~0:u"~~~~~1~~ 
Sufrió un largo cautiverio por parte de /os portugueses, después da alguno• años lo Uevaron a Lisboa y regresó a España sólo 
y por tierra. Juan Sebasllán Elcano, en la Victoria, llegó a Timor y luego enfiló hacia al Océano Indico, a fin da evitar encuenlros 
con loa portugueses qua dominaban aquella zona, En julio de 1522 llagó a Cabo Verde donde anta al cuestlonamlanto 
portugués afirmó venir del Bra1ll. en realidad ven/ande una navegación lnlnlerrumplda de más de 150 dlas. Al llegar aqul el 
dfa consignado en el diario de navegación de Plgalella no correspondía • la fecha que era en realidad, de ese modo se 
descubre el fenómeno que Implica que el dar la vuel1a al mundo de este a oeste se "pierde un dla", 
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·partido, el cual sólo Jo alcanzarlan alejándose de él. Descubrió Jos archipiélagos de Los Ladrones 

(Marianas) y San Lázaro (Filipinas). Cruzó por vez primera el Pacifico, zona que no figuraba en 

los mapas de Ja época, que nadie nunca habla atravesado. 

Para el año de 1522, España conocla ya dos nuevas rutas que la comunicaban con el mar del 

Sur, una a través del Istmo de Panamá y la otra por el Estrecho de Magallanes. Sin embargo 

dada la dificultad que implicaba atravesar el estrecho debido a lo Insalubre de la zona y complicado 

de su orografía, no facilitaban su necesidad de llegar a las Indias, era necesaria una ruta más 

corta y menos complicada. Estos hechos frian conformando el mapa geopolítico de la zona, 

mismo que imperarfa en los siglos siguientes. 

Expedición de García Jolre de Loaysa. 

Con el regreso de la "Victoria" de Elcano y el fructlfero negocio que se realizó con la carga de 

especias que traía la nave, aumentó el Interés de la corte por promover viajes al Pacifico. En 

1524se determinó el establecimiento de una Casa de Contratación dedicada únicamente al tráfico 

de especias, la cual estarla ubicada en La Coruña. 

Al poco tiempo, se ordenó una nueva expedición que siguiera la ruta establecida por_ 

Magallanes-Elcano. La cual estarla al mando de Frey Garcla Jofre de Loaysa , comendador de 

la orden de Santiago y Juan Sebastlán Elcano serla el segundo jefe, piloto mayor y gula de la 

expedición. 

Esta flota , una de las más grandes de J~ época, ya que constaba de siete naves, tenla como 

finalidad reafirmar Ja presencia hispana en el área y oe ser posible establecer factorías y puntos 

de apoyo y abastecimiento a Jo largo de la ruta, emulando el "camlnho da India" de Jos portugueses. 

Zarparon de La Coruña el 24 de julio de 1525, al llegar al famoso estrecho que comunica ambos 

mares la situación climatológica era tan adversa que, al Igual que la expedición de Magallanes 

se vieron obligados a tomar tierra y permanecer en ella hasta que el clima fuera más favorable a 

la navegación. Cuando el tiempo mejoró el 26 de mayo de 1526, la nao capitana Santa Maria de. 

la Victoria (llamada asl en honor de Ja nave que habla dado la vuelta al mundo), se enfilaba a 

cruzar el Océano Pacifico con rumbo a las Islas de los Ladrones (Islas Marianas). 

Al momento de iniciar Ja travesla, Ja flota de siete navíos se habla desmembrado totalmente: la 

"Anunciada" naufragó en el Atlántico, la "San Gabriel" desertó para regresar a Espai'la, lo cual 

no logró; Ja "Sanctl Splritus" zozobró al cruzar el estrecho; Ja "San Lesmes" se perdió en el Pacifico 
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al Intentar surcarlo;51 la "Santa Maria del Parral' navegó según las Instrucciones y llegó sola a 

Mlndanao, después de motines de latrlpulación y numerosas muertes, sólo tres hombres llegaron 

a Tldore, en las Malucas. El caso del "patache Santiago", reviste Importancia para nuestro tema 
que merece ser tratado aparte en el Inciso siguiente. 

En la nao capitana en el trayecto a través del Pacifico fallece el Capitán de la Armada Frey Garcia 

Jorre de Loaysa, lo sucede Juan Sebastlán Elcano, quien también muere a los pocos días, 

terminaba su vida en el Pacifico, el mar de su hazaña. Ocupa su lugarTorlblo Alonso de Salazar, 

quien no logrará sobrevivir y es sólo el cuarto Capitán de la armada, Martln lñlguez de 

Zarqulzano,52 quien logra llevar a la Santa Maria de la Victoria a su destino final. 

En el camino fondean en las Islas de los Ladrones, donde encuentran a Gonzalo de Vigo miembro 
de la tripulación de la flota de Magallanes, quien había quedado en las Islas. Su conocimiento 
de los Idiomas locales fue de gran ayuda para la expedición. Le flota perdió su último navío en 

las Flllpinas, archipiélago al que llegan en 1526. 

En esos momentos, la posesión de las Malucas se dlsculla en la penlnsula Ibérica, en las Juntas 

de Elvas y Badajoz, donde se reunieron en 1524 una serle de prestigiados cosmógrafos y 

navegantes de España y Portugal, a fin de delermlnar en que zona de Influencia caían las Islas 

de la Especíerla. 

Andrés de Urdaneta, personaje Importantísimo en el establecimiento de la ruta comercial 
Méxlco-Flllplnas, con tan sólo 17 años, participa en la expedición de Loaysa. Et, un joven de la 
Provincia dé Gulpúzcoa se dedica a escribir la relación de la travesía en su Diario de Navegación. 

Durante su estancia en Mlndanao, Urdaneta se dedicó a indagar el modo de vida de la población 

de las Islas, su religión y costumbres y de este modo se enteró de que "cada año Iban a Mindanao 

dos juncos de la China que eran unas naos en que ellos navegaban a comprar oro y perlas''. 53 

Con la llegada de la Santa María de la Victoria a las Malucas en 1527 comienza un periodo de 

continuas confrontaciones bélicas entre portugueses y españoles por la posesión de este 

archipiélago. Ambas naciones evitaban enfrentarse en Europa y las islas del Pacifico se 

51 "La carabela Sen Leames desapareció para siempre. Poslbtemenle fue a acabar sus dilll en el atolón de Tepujoe, del 
~upo de laa Marquesas donde en 1772. el capitán Domingo de Boerrachea enconlró una viaja cruz da madera ... M Bernal. 

E~=j~,~~nc/¡~i.~~. d• la Polinesia Francesa ae enconlró un viejo cañón español, lo cu•l ha dado origen a varias leorias, 
sobre la poafble llegada de esta nave y la sobrevivencia de los marino&, aai como su aslmllaclón a tas culturas !ocalea y su 
aporte t1cnológlco y cultural • estas. 
!52 Seglin la fuenle que ae ulllice el nombre ha sido transcrito de diversas formas; Garqulzano, Carqulzano. 
53 Cabrero Leonclo, Andrés de Urdaneta, p.35 
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convirtieron.en su campo de batalla. Este episodio de la historia se ha llamado la "Guerra de 

las Molucas", la cual duró casi 1 O años.54 Era un conflicto en el que "no se defendla una religión. 

una ideologfa, una cultura, se defendla una economla: las especlas".55 

Era una guerra tan Imprecisa y tan lejana de las metrópolis, que una y otra parte Ignoraban quien 
avanzaba más, quien tenla la razón. Las batallas se reduclan a escaramuzas esporádicas. 

Mientras en Europa, españoles y portugueses dlscutlan el dominio de las lejanas Islas. 

Los españoles tenlan el mandato de construir una fortaleza en las islas, en tanto que los 

portugueses ya estaban establecidos en Ternate. En estas Islas falleció el Capitán Martln lñlguez 

de Zarqulzano, cuarto capitán de la armada, lo sucede Hernando de la Torre. Los españoles se 

establecieron en Tidore donde el Rey local los apoyó, ya que él también luchaba contra los 

portugueses, encontraron apoyo similar en Gllolo, lo cual los fortaleció. 

En el débil enclave español en las Malucas permaneció en espera de noticias. Hasta que en 
febrero de 1528, vieron aparecer en el horizonte las velas hinchadas al viento de una armada 

que venia del este. 

Eran naves que tralan ayuda para la lejana colonia, sin embargo su procedencia, no era España 

sino México. Esta expedición era la de Saavedra Cerón. La armada de Loaysa fue la última 

expedición que partiera directamente de costas españolas. Desde ese momento las expediciones 

españolas al Pacifico tuvieron como punto de partida las costas novohlspanas. 

El Patache Santiago. 

Una de las naves de la expedición de Loaysa, el Patache Santlago56, navegó con la fiota hasta 

el Estrecho de Magallanes, lo logró cruzar, sin embargo, dada su fragllldad ya que era un patache 

de 50 toneladas, una de las naves más pequeñas de la escuadra, decidió su capitán, tomar un 

rumbo aparte y más sencillo, según su concepción, y no cruzar el Pacifico con el resto de la flota. 

El 1 de junio de 1526 enfiló la pequeña nave hacia el norte para remontar el litoral americano y 

buscar las costas de la Nueva España. Ellos calculaban que se localizaba a una distancia más 

54 Según otros autores tuvo una duración de eels años, de 1526·1532. 
SSlbldem. 

!MI Patache: palabra de origen francés que se utlUza para designar a las embarcaciones que reconocfan las costas y guaídaban 
lu enlradas de los puertos, posteriormente se utHlzó en la marina niercante. Enclcfopadi• Sopena, 1omo 2. 
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corta que las lejanas Islas Molucas. Navegaron més de 7500 kilómetros desde los 51 ºde latitud 

sur hasta los 16' de latitud norte, navegando ininterrumpidamente hasta llegar a las costas de 

Tehuantepec.57 

Demostraron de este modo, que el mar surcado por Magallanes y el descubierto por Balboa era 

el mismo. Pero lo más Importante fue el comprobar que de las costas mexicanas era posible 

navegar a las Islas Molucas. Los datos recabados por esta expedición permllleron a los 
cosmógrafos realizar el contorno de América en sus mapas. Se descubrió que no exlstfan grandes 

salientes terrestres, como en la costa atléntlca y permitió conocer la configuración del 

conlinente.58 

El arribo de esta nave a costas mexicanas sucedió en un momento en el cual Hernán Cortés 

preparaba la expedición de Alvaro de Saavedra, lo cual les dio nuevos datos sobre la situación 

del Pacifico e inclusive se aprovecharon los pertrechos de la nave y se motivó el aceleramiento 

de los preparativos de la nueva flota. 

1.2.2. Expediciones desde la Nueva Eapañ• al Pecfllco. 

Con la llegada del Patache Santiago a las costas de lo que hoy es Oaxaca, se pone de manifiesto 

la Importancia que tendrla la Nueva España en la realización de futuras expediciones al Pacífico 

Asiático. Se estaban dando los elementos necesarios para lo que después se conocerla como 

el Hlspanls Mara Paclficum, el mar Pacifico Español, con sus posesiones a ambos márgenes del 

océano y el fructllero comercio transpaclfico (ver mapa 4). El mundo se enfrentaba a un nuevo 

ordenamiento mundial motivado por la búsqueda de especias y mercancfas exóticas producidas 
en oriente y la plata explotada en América. Los actores existían y poco a poco se Iba conformando 

el mapa. 

Los conquistadores hispanos en América no se cqnformaron con descubrir el Pacifico y sus 

litorales americanos, sino que mantenían la idea de dominarlo y poseer sus riquezas. Cortés y 

Alvarado, desde un Inicio mostraron Interés por construir puertos en el Pacifico. Las tierras de 
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MAPA No,4 
Rutas de las expediciones españolas y novohlspanas al Pacífico del siglo XVI. 

Fuente: Vincens Vives, Atlas de Historia Universal 



la Nueva España, constituyen la zona más propicia de las nuevas colonias americanas para Iniciar 

esta expansión. Su clima era menos tórrido que otras partes del continente, existía una 

comunicación permanente entre las costas del Pacifico y el Atlántico, en este caso el Golfo de 

México, trayecto a cuya mitad se encuentra la Ciudad de México, capital de la colonia. 

Existían además las materias primas y la mano de obra necesaria que posibilitaba la construcción 

de navíos. En fin, aqul se conjugaron los elementos necesarios para llevar a cabo la expansión 

hispana en el Pacifico. Por otro lado, los viajes a oriente que partfan de Espa"ª· hablan 
demostrado su lnoperatlvldad "de doce navíos que hablan zarpado de costas espa"olas, sólo 

uno, el Victoria de Magallanes habla regresado a Espa"ª· lo cual también representaba grandes 
pérdidas para la metrópoli. Desde la expedición de Magallanes hasta el viaje de Loaysa hablan 

pasado 17 años (1519·1536) y no hablan logrado realizar ningún establecimiento permanente 

en la zona, la ruta de retorno parecía Imposible, no hablan sido muy fructlferos los resultados y 

las costas americanas ofrecían nuevas perspectivas en la realización de próximos viajes. 

Al Igual que la expansión española en América, los núcleos para el Pacifico fueron México y Perú, 

lugares de donde partieron las expediciones que durante el siglo XVI descubrieron las Filipinas, 

las Marianas, las Salomón, Australia, Nueva Guinea, etc .. es decir casi todo el Pacifico Sur. 
Constituyéndose en un punto de apoyo en el camino de Asia a Europa. 

De hecho "las naves de la aventura y cruzada salieron de México y los artífices novohlspanos 

lacllitaron todos los Instrumentos. El dinero de la Nueva España sostuvo más allá del Pacifico 

las banderas del Imperio español y la fe se propagó bajo el amparo de la Virgen Mestiza de 

Guadalupe". 59 

Expediciones de Cortés al Pacifico. 

Al poco tiempo de haber conquistado la Ciudad de México-Tenochlitlan, Cortés oyó a los 

Indígenas hablar de un "gran océano" más allá, al oeste de la ciudad recién conquistada. No 

satisfecho con los tesoros obtenidos en México, existían aún en su mente las mltlcas tierras de 

la Especiería y sus riquezas. Las primeras expediciones hispanas, después de la conquista 

tuvieron como fin descubrir las costas de este mar y establecer su comunicación con la Ciudad 

de México. 

El interés de Hernán Cortés por esta zona se pone de manifiesto con las numerosas expediciones 
que organiza en las costas de Nueva España, el conquistador obtiene por gracia real el 

Marquesado del Valle de Oaxaca, cuyos llmltes llegaban al Pacifico. Desde 1523 es explorada 

59 D• Jarmv, op. cit. p. 149 
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la ·zona del Istmo de Tehuantepec por Pedro de Alvarado y se localizan bahías favorables para 
er estableclmlento de astilleros. Por ordenes de Cortés se construyen las primeras naves en 

''Teguantepeque" y Zacatula. 

Una vez que los primeros españoles avistaron las costas mexicanas del Pacifico, se determinó 

establecer astllleros en ella, los cuales fueron las bases de los futuros puertos, algunos de los 

cuales aún hoy en día subsisten como tales, Zihuatanejo, Huatutco, Tehuantepec, Acapulco. 

Ante lo estrecho del territorio, surgió la posibilidad de que en alguna parte de aquella zona existiera 

un paso que comunicara a ambos océanos. Tanto Cortés como Pedro de Alvarado en sus viajes 
a lo que hoy se conoce Como América Central, enviaron expediciones en busca de la 'vía de 
comunicación entre los dos océanos. En España, al enterarse las cortes de que· en la Nueva 
España se construían navíos en los astilleros de la mar del Sur, se mandó una orden indicando 

que estas fueran destinadas para futuras expediciones al Maluco. 

En 1527, en la Quinta Carta de Relación, Cortés Informa al monarca que no se ha encontrado 

el paso que comunica ambos océanos, por lo cual sollclta autorización para Iniciar expediciones 

que· salgan de las costas novohispanas a fin de encontrar una ruta más corta a las Islas de la 

Especiería. De este modo Nueva España se convertirla en el centro de las expediciones al 
Pacífico. 

Alvaro de Saavedra. 

El Emperador envió una comunicación a Cortés en la cual se le indicaba que los barcos que 

construía en la costa del Pacífico se destinasen a una expedición que surcara el océano en 

busca de los navíos y hombres de las anteriores expediciones de los cuales no se había obtenido 

noticia. 

Los principales objetivos de esta expedición eran : Investigar lo sucedido con La Trinidad, nave 

capitana· de la flota de Magallanes, y a Gonzalo Gomas de Esplnoza y la trtpulaclón que habla 

permanecido en las Molucas . 

. - Obtener Información sobre el destino de las expediciones de Loaysa y Cabotto.60 

- SI Loaysa y Cabello habían descubierto nuevas tierras, ubicar su localización, descripción y 
productos comerciables. 

80 La corona npaflola envió a Sebaatián Cabotto en una nueva e>Cpediclón a la zona da las Molucas, 'ra cual salió en abril de 
1526 del puerto de La Coruña, su ob/elivo era seguir la ruta de MeQaUanes. Sin embargo Cabotto se dedicó tres años a 
~~r.~:.~:~:,!~ :

7
1t Plata y nocumplló su objetivo. A su regresoaEspanalueprocHadoy declarado culpable p~r lnobedlencr.a 

En el mom1nlo de la expedición de Saavedra aUn no aa conocía el paradero de la expedición de Cabotto. 
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• Ir a la Isla de Cebú e Investigar si el Piloto Serrano y el resto de los hombres de las anteriores 

expediciones aún vlvlan y en este caso liberarlos. 

• Localizar el lugar propicio para realizar un asentamiento con el fin de Iniciar la soberanía 

espal\ola en la zona. Enviar un navio cargado de especias en busca de la ruta de regreso. 

Se nombró como capttán de la flota a Alvaro de Saavedra y Cerón, primo de Hernán Cortés. 

Estando en los últimos preparativos de la expedición llegó a las costas de la Nueva España el 

patache 'Santiago• de la armada del comendador Loaysa, que dieron datos muy Importantes 

para el viaje lo cual aceleró Jos preparativos. 

Antes de partir, Cortés entregó dos cartas al capitán de la flota, una destinada al Rey de Tídore 

agradeciéndole Ja buena recepción que habla dado a la tripulación de Magallanes y la otra dirigida 

al Rey de Cebó, pidiéndole la libertad de los españoles cautivos. 

El 31 de octubre de 1527 zarpó del puerto de Zlhuatanejo la flota, compuesta por dos navios y 

un bergantin (La Florida, El Santiago y El Espiritu Santo). Durante la travesia se pierden en la 

Inmensidad del Pacifico dos de sus naves. A la Isla de Mlndanao sólo llegó La Florida, nave de 

Saavedra Cerón. De ahi se trasladan a Sarragan y en Gllolo encuentran a algunos de los 

sobrevivientes de la expedición de Loaysa. 

En la Isla de Vlsaya encontraron a uno de los tres españoles de la expedición de Loaysa,61 

quien relató que los ocho miembros de la tripulación de Magallanes hablan sido vendidos como 

esclavos a mercaderes chinos, que frecuentemente venlan a comerciar a las Islas, también 
mencionaron algunos de los productos que comerciaban con las Islas mencionando sedas, oro 

y porcelana de China, canela, perlas, madera de Cebú. Esta es una de las primeras Informaciones 

que se tuvieron del comercio que mantenian las Islas Filipinas con China, que a la larga serían 

parte de la cadena comercial transpacifica.62 

El 27 de marzo de 1529 la nave de Saavedra llegó a Tidore donde Hernando de la Torre (sucesor 

de lñlguez de Zarqulzano) reslstla a los portugueses, en una ya angustiosa situación. El arribo 

de la nave Florida constituyó un apoyo muy importante tanto psicológica como materialmente 

para el Incipiente enclave espMol en el Pacifico. 

81 Fue uno de toa varios n•utragoa españoles que al quedar en las Islas del Pacifico, conoció el Idioma y las costumbres y 
fueron de gran uUtldad para las e)Cpedlclones subsecuentes. 
12 •s. calcula con áegurldad que habla vlaltas anuales de los comercian!es chinos a Mindanao y Cebú, más de 40 años 
antes de la llegada de Leglllpi", Ch/nese Knowfedge, p.27 . 
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Una vez recuperada la tripulación de la travesfa, decidieron emprender el regreso a la Nueva 

España. con el fin de encontrarla ruta del "tornaviaje",63 dar noticias a Hernán Cortés del resultado 

de la expedición y enviar refuerzos y ayuda a los españoles de Tidore. 

Salieron en junio de 1528, Saavedra designó como pi/oto a Macias del Poyo. Después de 
numerosos contratiempos y adversidades que les Impidieron alcanzar las costas de la_ Nueva 
España regresaron a su punto de partida. Las corrientes marinas eran adversas, al Igual que los 

vientos. La situación climática tampoco era favorable, los víveres se agotaron, y la tripulación se 

fue mermando. En este frustrado Intento de retornar descubrieron la Isla de Nueva Guinea. Tal 

parecfa que la Inmensidad del océano era Infranqueable. 

En T/dore deciden construir una nueva nave e Intentar una segunda vez el regreso, zarpan el 3 

de mayo de 1529. En esta ocasión siguen una ruta diferente, por el norte, en el camino descubren 

las Islas Carolinas a las que bautizan en honor de Carlos l. Llegan al occidente del archipiélago 
de Hawall donde muere Alvaro de Saavedra. Debido al mal estado de la nave y al descontento 

generalizado de la tripulación, deciden regresar a Tidore. · Saavedra y sus hombres Intentaron el 

regreso por el sur y por el norte, sin embargo no lo consiguen. Como tampoco logran establecer 

una base permanente de expedición colonizadora. 

Es la primera flota que partiendo de costas mexicanas arriba a las Islas del Pacifico Sur, logrando 

determinar la' ruta de ida. Saavedra encontró y estableció el derrotero correcto de las costas 

mexicanas a las Islas Malucas y Filipinas, el mismo, aproximadamente, que se utilizarla en la ruta 

comercial. Con esta expedición quedaba demostrada la poslbll/dad de construir barcos, 
equiparlos y enviar/os desde México y ya no desde la lejana metrópoli, como antes. 

Juntas de Elvas, Tratado de Zaragoza. 

A su regreso de Tidore, reciben la noticia de que el Emperador Carlos habla vendido los derechos 

de posesión del Maluco a la corona portuguesa por 350,000 ducados. Era más necesario el 

dinero para la corona, que el derecho sobre aquellas lejanas Islas, a pesar de los.españoles que 

en el Pacífico defendlan con sus vidas el derecho de posesión de la corona española, Asf termina 

la guerra Luso-Hispana en las Malucas. y también finaliza temporalmente el conflicto por la 
posesión de estas lslas.64 

13 Tornaviaje: vh1:/e de regreso. En el caso del Pacifico el uao de e11~ término ae generalizó para designar el viaje de FilfpJnas 
aAcapulco. 
M Posteriormente se Incorporará Holanda como tercera potencia en connlclo por el dominio de eatu lslu. Vid. infra, Capitulo 
4, lnclso4.1.1.1. Conflictos con Holanda. · · · 



De la Torre duda de que su Emperador pudiera traicionarlos de aquel modo y envia a Pedro de 

Montemayor a pedirle pruebas al Virrey de la India Portuguesa. Dos años después regresó con 

las pruebas necesarias. Mediante el Tratado de Zaragoza de 1529, Carlos 1 cedía a Portugal 

todos los derechos sobre las Molucas y fijaban en los 17 grados al oriente de ras Islas, la linea 

de demarcación (143 03'E). Al enterarse de que el emperador había vendido sus derechos sobre 
las Islas, los sobrevivientes hispanos en las Molucas, fueron repatriados, lo cual hicieron en 
barcos portugueses por la ruta del Cabo. 

En el Tratado de Zaragoza no se hace ninguna mención a las Islas de San Lázaro (Filipinas). Los 

portugueses pensaban que esta ausencia se debla a que las Islas se localizaban al este de las 

Moiucas y claramente caían en la zona portuguesa, y por lo tanto no era necesario mencionarlo.65 

En tanto los españoles determinaron que, al no ser mencionadas las Islas, el tratado les daba la 

libertad de actuar en ellas. En febrero de 1534, los últímos sobrevivientes españoles de las 

armadas de Loaysa y Saavedra regresan repatriados a España por la ruta del Cabo de Buena 

Esperanza. 

Uno de ellos, el joven Andrés de Urdaneta, quien con los años se convertiría en fraile de la orden 

de San Agustín, sería uno de los artlflces del establecimiento de la linea comercial, permaneció 

con et Piloto Macias del Poyo en Ternate, posteriormente pasó a Banda, Java, Malaca y de ahí 

a la India, donde se reunió con sus compañeros. En enero de 1536 se embarcaron con destino 

a Lisboa. 

Durante su estancia en Asia, Urdaneta conoció la reglón, aprendió algunos de los idiomas locales 

y trazó mapas. Todo esto le dio bases muy firmes para conocer la zona, en la cual vivió varios 

años. Sus conocimientos serían utilizados posteriormente para cerrar la linea comercial Méxlco

Manlla. 

En 1536 después de un largo viaje, Urdaneta y el resto de tos sobrevivientes llegaron a Lisboa 

donde fueron despojados de sus mapas y toda la Información que habían recabado durante su 

larga estancia en el oriente. Su viaje había durado 11 años. Era la segunda expedición española 

que daba la vuelta al mundo. 

Después de la expedición de Saavedra, Cortés nombró a Hernando de Grljalva (1536-1537), 

quien emprendió una nueva expedición al Pacifico, descubrió las Islas de Revillaglgedo y 

posteriormente continuó al Perú, donde resolvió emprender el camino hacia la Especiería. 

Llegaron a Ternate, en las Malucas, donde fueron capturados por los portugueses. 

IS vid. lnfr•, Apéndice, documento No. 4. 
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Ruy López de Vlllaloboe. 

En la Nueva España, el Virrey Antonio de Mendoza comenzó a organizar una nueva expedición 
a cargo de Pedro de Alvarado, él acepta gustoso, pero el destino no estarla a su favor. Tratando 
de sofocar una revuetta lndlgena en la Provincia de Nueva Gallcla, sufre un accidente que le 
ocasionarla la muerte. Ante este suceso, se Invita a Andrés de Urdaneta a encabezar la flota·srn 
embargo se niega y flnalmente la dirección se le otorga a Ruy López de Vlllalobos. 

Vlllatobos es nombrado Capitán General de la Flota, la cual estaba compuasta por dos naos, una 
galera y dos pataches. Su destino serla recorrer la ruta abierta por Saavedra y buscar el camino 
de regreso o tornaviaje de Asia a América. También debían explorar las Islas de San Lázaro 
(Filipinas) y de ser posible establecer un asentamiento que les permitiera una tutura conquista. 
De acuerdo con sus Informes, estas Islas calan en la zona de demarcación portuguesa. 

Partieron del Puerto de La Navidad el 1 de noviembre de 1542. Surcaron el Pacifico y el 2 de 
febrero de 1543 llegaron a las costas de Mlndanao. A la isla de Leyte la denominaron "Filipina" 
en honor del entonces Prlnclpe Felipe, futuro Felipe 11. En cartografía la primera vez que se utiliza 
el término "Filipina" es en el mapa de J,B. Aamuslo publicado en Venecia en 1554, donde se 
utiliza esta palabra para designar a una de las Islas del Archipiélago de San Lázaro.66 

"Cuando Vlllalobos llegó a las Fiiipinas, ios musulmanes eran también recién llegados. Es probable 
que el desastre sufrido por ellos en Malaca, a manos de los portugueses los haya arrojado hacia 
Bomeo y las Filipinas. Hay que recordar que tanto en India como en Maraca, los portugueses . 
. . pasaban a cuchillo a todo mahometano. Huyendo de ello, destruida la gran riqueza y el centro 
cultural de Malaca, empezaban a establecerse, fundando pequeñas fortalezas, su Influencia era 
total en las Islas del sur, como Mlndanao, Sulu y Jalo, casi no se percibe en las Bisayas (sic) y 
muy poco en Luzón."67 

En el área comerciaban japonesas y chinos, también los portugueses navegaban constantemente 
·por el mar de China. De hecho Jos españoles se encontraron al otro lado del mundo a sus 
acérrimos enemigos: los portugueses y los musulmanes. "Los españoles se encuentran en una 
situación que nunca hablan visto en América ... se trataba de conquistar pueblos de reciente 
Inmigración que sostenían contactos más o menos fuertes c'on las grandes culturas 
euroasiáticas". 68 

M Sanz Carlos, op. cit., p.144 
87 Berna/, op.clt., p.38 
Mlbldem. 



En 1544 VII/alobes llegó a las Islas Malucas y se establecieron en Gllolo donde comenzaron a 
construir un fuerte. Con este acto violaban el Tratado de Zaragoza. En la zona tuvieron dificultades 
con los portugueses, quiénes pensaron que la armada venía a disputar el dominio de las Islas. 

Al ígual que en las expediciones anteriores buscaron la ruta de regreso a la Nueva España. El 

navío San Juan capitaneado por Bernardo de la Torre, salió en agosto de 1544, después de una 

larga navegación, alcanzó a llegar cerca de los 30 grados de latitud norte, sin embargo las 

condiciones en que se encontraba la nave y el sentimiento de descontento generalizado entre 

la tripulación los obligaron a regresar a Isla de Tldore. En este viaje se descubrieron los estrechos 

de San Bernard/no y San Juanlco y fueron los primeros europeos en dar la vuelta completa a la 

Isla de Mindanao 

El 16 de mayo de 1545, lñlgo Ortlz de Retes Intentó buscar ta ruta de retorno a México, pero esta 

expedición fracasó sumándose a las varias que hablan Intentado el viaje de retorno. En esta 

expedición se exploraron las costas de Nueva Guinea, que había sido descubierta por Saavedra, 

y se bautizó a la Isla con este nombre, ya que esta habitada por gente racialmente negra, lo cual 

les recordó Guinea en Afrlca. 

Aunque la expedición tenla ordenes muy estrictas de no violar el espacio de soberanía portuguesa, 

la expedición de Villalobos se estableció en esta zona. Siempre buscaron la poslbl//dad de 

establecer una base para Iniciar el comercio I' la colonización. Al ver Imposibles sus posibilidades 
de encontrar el tornaviaje, pactaron con los portugueses su repatriación. Al Igual que en anteriores 

ocasiones los 143 sobrevivientes retornaron en naves portuguesas vía el Cabo de Buena 

Esperanza, llegaron a Lisboa en 1549.69 

En 1546, antes de concretarse el retorno, murió Ruy López de VII/alobes, en la Isla de Ambolna, 

en brazos de un misionero de la Compañía de Jesús, Francisco Javier, quien posteriomente sería 

santificado. Eran ya tantos los fracasos en las expediciones españolas destinados a oriente que 

Francisco Javier escribió al padre Simón Rodríguez la siguiente carta : 

"Hermano mio, Maestro Simón; dlgaís al Rey nuestro señor y la Reina (de Portugal) que por 

descargo de sus conciencias deberán dar aviso al Emperador o a los Reyes de Castilla que no 
manden más armadas por la vía de Nueva España a descubrir Islas Platáreas, porque tantas 

cuantas fueren, todas se han de perder •.. son tan grandes las tempestades en gran manera 

que los navíos no tienen ninguna salvación •.. es piedad olr decir que parten muchas armadas 

de la Nueva España en busca de esas Islas Platare~s y que se pierden en el camlno".70 

159 García de Eacalante Alvarado, uno de los sobrevivientes d8 la expedición escribió la relación de eete gran vlaJe. 

70 Berna!, op.cit., p.39 
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El fracaso de esla expedición detuvo las expediciones al Pacttlco por un espacio de 20 aflos. 

Sin embargo, se habían establecido ya tres rutas para atravesar este océano: 

La de Magallanes partiendo del sur de América, cruzando el Ecuador hacia las Marianas y 

las Filipinas. 

La de Saavedra de costas mexicanas hacia Guam y las Fiiipinas por el paralelo 12 al norte 
del Ecuador. 

La de Hernando de Grljalva del Perú a las Molucas. 

No obstante para cerrar el clrcultc faltaba encontrar la ruta para regresar de Asia a costas 

americanas, el llamado lornavlafe, el cual parecla ser Imposible de realizar. 

En resumen, la ruta de regreso había sido lntenlada por : 

- Gonzalo Gómez de Espinoza, durante la expedlción de Magallanes. 

- En el Viaje de Loaysa. 
- Alvaro de Saavedra Cerón en 1528 y nuevamente en 1529, abordo de la Florida. 

- Bernardo de la Torre en 1543 

- Ortiz de Retes en 1545, ambos de la expedición de Villalobos. 

Cuando el Prlnclpe Felipe ascendió al trono de Castilla, decidió llevar a cabo la conquista de las 

Islas que llevaban su nombre, propagar la religión católica y concretar la ''formula del Imperio 

donde el sol no se ponía jamés•.71 

Migue! López da Legazpl y Andr6a de Urdanata. 

Durante casi 20 años estuvieron abandonadas las expediciones hlspilnlcas a través del Pacifico, 
período en el cual se dedicaron a reconocer las costas americanas, de ese océano. Para mediados 

del siglo XVI ya hablan explorado lodo el litoral americano desde el estrecho de Magallanes hasta 

los 44 grados de latitud norte. Hasta esa latitud quedaba demostrada la Inexistencia del famoso 

estrecho que comunicaba ambos océanos. De esta manera aumentó la posibilidad de que el 

estrecho se localizara al norte, Ingleses, franceses y españoles Incansables buscaron, sin éxito 

el mitológico estrecho llamado en aquella época "Anlan". 

En 1564 el virrey Luis de Velasco promueve una nueva expedición, aprobada por el emperador 
Felipe 11. El emperador, deseoso de ensanchar sus dominios apoya la propuesta del virrey Velasco 
y escribe dos cartas con lecha 24 de septiembre de 1559, una dirigida al Virrey, en la que le senala 

su aprobación y le ordena Inicie la construcción de los barcos. 

71 Ama/er, Historia Unlverul de laa &ploraclones, Tomo 11, p.324 
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La otra carta dirigida a fray Andrés de Urdaneta, quien había participado en la expedición de 
Loaysa, y tenía bastante experiencia en las navegaciones en el Pacifico. Urdaneta t011ía una 

teoría que le permitiría la constitución del famoso tornaviaje: "sí las corrientes de vientos cerca 

del Ecuador Iban de este a oeste, en el norte y en el sur debla haber otras que fueran en sentido 

contrario. Las situaba arriba de los cuarenta grados latitud norte".72 

Esta tesis es planteada en España, sin embargo las circunstancias del momento hacen que 
Urdaneta no sea escuchado. No obstante tiempo después, a raíz de la decisión de enviar la flota 
el emperador solicita a fray Andrés su participación en esta empresa, quien en esos momentos 
se encontraba recluido.en el monasterio de San Agustín de la Cd. de México. 

El Padre Urdaneta accedió a participar en la expedición y el virrey le encomendó dirigir la 

construcción de la armada. Entre los propósitos de la expedición figuraban fines colonizadores 

y principalmente encontrar la ruta de regreso o tornaviaje. Se pretendla dejar un grupo de hombres 

armados en las Islas y que uno o dos de los navíos emprendieran el camino de regreso. Como 

Capitán General de la Flota se nombró a Miguel López de Legazpl, caballero español nacido en 
Zumárraga, Guipúzcoa, quien había fungido como escribano y alcalde de la Ciudad de México. 

En las costas novohlspanas del Pacifico exlstla ya toda la Infraestructura marinera para realizar 
una expedición de este tipo: puertos, astilleros, marineros, cosmógrafos y pllotos.73 En el Archivo 

de Indias en Sevilla existe una carta fechada en México el 11 de septiembre de 1564, en la que 

se Informa al rey de .•• "la armada que se había construido en el puerto de La Navidad para ir a 

descubrir las islas del poniente, de que con la muerte del Virrey Luis de Velasco, la audiencia 

mandaba desbaratar el astillero luego que partiera la armada, y de que convenla que hubiera 

un astillero poblado en Teguantepeque oen Acapulco".74 La sugerencia fue aprobada y de hecho 

hubo astilleros y puertos, primero en Tehuantepec, Zacatula, Huatulco, Zihuatanejo, 
posteriormente en Acapulco y La Navidad. 

72 Bernal, op. cit., p. 49. 

73 Era lan evolucionado el arte de la navegación en la Nueva España que en 1587 se publica en la Cd. de México el libro 
•/nslrucclón nihrtlca para el buen uso y reglmlenl~ de les naos, su traza y gobierno conforme a la altura de Mthdco.~ Es1e 
libro escrito por Diego García constituye el primer hbro da navegación y arquitectura naval del mundo. 

74 Secretaría de Relaciones Elderlores, Indice de Documentos de Nueva España existentes en e/ Archfvo de Indias de Sevilla. 
Tomo IV. 
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Estos dos últimos puertos constituyeron una pieza fundamental en el establecimiento de la ruta 
comercial y posteriormente durante los 250 años qae duró la línea comercial. Pero finalmente 

Acapulco, debido a su cercanla con la Cd. de México y sus condiciones geográficas lo colocan 
como el más importante puerto durante este período. 

En junio de 1564 murió el virrey Luis de Velasco y el gobierno de ta Nueva España recae en la 

Real Audiencia quiénes dan la autorización para que la expedición zarpe de la Nueva España. 

El 21 de noviembre de 1564 del puerto de la Navidad, zarpa la flota a mando de Miguel López 
de Legazpl y como piloto Andrés de Urdaneta. La tripulación estaba conformada por mexicanos: 
mestizos y criollos principalmente y algunos Indígenas. En total eran 1SOmarlneros,200 soldados 

a mando del maestre de campo Mateo del Saz y Martín Goltl, y cinco religiosos agustinos. 

La flota estaba compuesta por cuatro naves, la nave capitana San Pedro de 500 toneladas, la 

almiranta San Pablo de 300, dos pataches el San Juan y el San Lucas y un pequer.o bergantín. 

Tenían ordenes de no abrir el pliego con las Instrucciones oficiales hasta que se encontraran a 

100 leguas de la costa, ya que habla una gran controversia sobre el destino que debia tomar 

la expedición. Urdaneta estaba seguro de que las islas Filipinas caían en la zona de jurisdicción 

portuguesa, sin embargo la Isla de Nueva Guinea no, y el se Inclinaba más por dirigir la expedición 
a esta isla. 

De hecho fray Andrés había preparado tres rutas posibles para la expedición: Ir a las Filipinas, ir 

a Japón o Ir a Nueva Guinea, su opción preferida. No obstante lo anterior, ya en altamar se abrió 

el pliego de Instrucciones. Se Indicaba tajantemente que el objetivo de la flota eran las islas 

Filipinas y la ruta precisa del tornaviaje. 

El 1 de diciembre de 1564, en la obscuridad de la noche, una de las naves, el patache San Lucas 

se perdió con sus veinte tripulantes, quiénes serían los protagonistas del primer tornaviaje. 

En enero de 1565, las naves de Legazpl y Urdaneta llegaron a las Islas Marianas de las cuales 
tomaron posesión a nombre del Rey de España. El 13 do febrero había llegado a lbabao en las 
Islas Filipinas donde Urdaneta reconoció palabras de origen malayo. En este lugar Legazpi "dijo 

que en nombre de su majestad tomaba e tomó, aprehendía e aprehendió la tenencia y posesión 

real y actual de dicha tierra, del todo lo a ella sujeto y comarcano y en señal de verdadera 

posesión se paseó de un cabo a otro e cortó ramas de árboles y arrancó yerbas y tiró piedras 

en serial de verdadera posesión".75 

75 Legazpl, cit. pos. Santiago Cruz. La nao de la Chfna p.61. 
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Recorrieron Samar y Leyte y otras Islas. En Bohol, Legazpl selló un pacto de amistad a la manera 
malaya con el cacique local, de nombre Slcatuna.76 Visitaron el archipiélago y el 6 de mayo de 

1565 en la Isla de Cebú fundaron la Villa de San Miguel, primera fundación hispánica en el 

archipiélago. 

Capturan un enorme junco con 45 moros 77 que llevaba mercanclas y objetos de China para 

Borneo .. Urdaneta conocla bien el malayo y les sirvió de Interprete. Les Informaron sobre los 

objetos que tralan y como se comerciaban. La tripulación les mostró las cosas que tralan de 

la Nueva España, que no les Interesaron mucho, sin embargo las monedas de cuatro reales de 

plata, acuñadas en México, les llamaron la atención. Es el momento en el cual la plata mexicana 
Irrumpe en el mercado oriental, donde clrculó por casi 300 años. 

Este contacto sirvió también para descubrir que la Isla principal del archipiélago era Luzón situada 

al norte de donde estaban y que los mejores sitios para comerciar se encontraban en Borneo, 
Slam y Malaca. Todas estas Informaciones fueron básicas para el establecimiento de la colonia 

española. En Mactán donde habla muerto Magallanes, después de un breve combate, el Rajá 

Tupas se rindió y admitió el vasallaje del Rey de España. 

El tornaviaje 

Posteriormente Legazpi envió a Urdaneta en el navío San Pedro en busca de la ruta del tornaviaje, 
Felipe de Salcedo, nieto de Legazpl nacido en México participó como Capitán, como piloto mayor 

fue fray Andrés de Urdaneta y Rodrigo de Espinosa como segundo piloto. Salcedo trala consigo 

una carta fechada en Cebú, en la cual Legazpl escribla al emperador el éxito del viaje. De esta 

expedición dependla el futuro del Incipiente enclave español en Asia y de la ruta comercial objeto 

de este estudio. 

Partieron de la Isla de Cebú el 1 de junio de 1565, dándose Inicio una de las más grandes proezas 

en la historia de la navegación, salieron al Océano Pacífico por el estrecho de San Bernardina76 
y pusieron su dirección rumbo al nordeste, hasta alcanzar los 44 grados, la latitud de Japón. 

Después de una larga travesla de 130 dlas aproximadamente, el 26 de septiembre de 1565 

avistaron las Costas de California. En el Diario de Espinosa se registra: "Lunes cuando amaneció 

a primero de octubre, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1565, amanecimos 
sobre el Puerto de La Navidad y a esta hora mire a mi carta y vide que habla andado 1892 leguas, 

78 A la manera malaya consistía en juntar la sangre de los dos caciques en una copa de vino y baberla. 

n Moro en aquella época y reglón se llamaba a los malayos de rellglón musulmana 

78 Llamado luego Embocadero de Acapu1co y hoy Estrecho de San Bemardino otra vez. 
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desde el puerto de Cebú fasta el Puerto de La Navidad. Y a esta hora me ful al Capitén y le dijo 
que a dónde mandaba que llevase el navío y él me mandó que lo llevase al Puerto de Acapulco 
y obedecí a su mando, aunque en la nao al presente no habla més que 1 e hombres que pudieran 

trabajar porque los demás estaban enfermos y otros 16 se nos murieron. Llegamos a este puerto 
de Acapulco, lunes B de este presente mes de octubre".79 

El B de octubre de 1565 Ja nave atracó en el Puerto de Acapulco completando la navegación, 

estableciendo el tornaviaje e lnagurando la ruta comercial que unirla Asia con México por espacio 

de más de 250 años. 

La ruta a lo largo del paralelo 42 aprovechaba la corriente del Kuro Shivo y evitaba la zona del 
alisio. Con el triunfo de esta expedición quedaba abierta ta ruta del Pacífico para España y México. 
Urdaneta había descubierto y establecido ta ruta de regreso y con ello se cerraba el círculo en 
el Pacifico. 

Existe un documento Impreso en 1566 en el cual se narra el viaje de Urdaneta, en esla carta se 

habla del "Venturoso descubrimiento qua los mexicanos han hacho", por primara vez el gentilicio 

mexicano es utilizado para calificar un acontecimiento de tal envergadura. La empresa de Legazpi 

y Urdaneta se le califica desde el siglo XVI como una empresa "Mexicana" distinguiendo entre 

español y mexicano. Más adelante en la misma carta se menciona "ello es cosa grande y de 

mucha Importancia: los de México están muy ufanos con su descubrimiento, que tienen entendido 
que ellos serán el corazón del mundo."ªº 

Alonso de Arellano. 

El 1 de diciembre de 1564 el patache San Lucas se separó del resto de la armada capitaneada 

por Legazpl. De acuerdo al diario de navegación escrito por el piloto Lope Martln, el 6 de enero 

de 1565 llegaron a un grupo de islas que se cree son las Marianas. Continuaron la navegación 

y arri.baron a las Filipinas el dla e de enero, recorrieron algunas da las islas y el 29 de enero 
llagaron a Mlndanao. En la relación del viaja se narra que recorrieron la zona en busca de la 
armada da Legazpl, sin obtener éxito alguno. Ante las presionas y el descontento da la tripulación. 
decidieron buscar el regreso a la Nueva España. 

79 E'spfnoza. cit. pos., San!Jego Cruz la nao ... p. 67. 

IO vid. lnfra, Apéndice, documento No.5. 
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Cabe señalar que la tripulación, compuesta por tan sólo 20 hombres no contaba más que con 

una rudimentaria carta de navegación, un astrolabio y muy escasas provisiones. El 27 de abril 

de 1565 partieron en busca de las costas novohlspanas. Navegaron con rumbo norte, llegando 
hasta los 43º latitud norte, la tripulación sufrió todas las penalidades producto del hambre, las 

enfermedades, el frie y el temor permanente. 

Es Interesante destacar la mexlcanidad de la tripulación, quiénes ante el temor se encomendaban 

a· •nuestra Señora de la Consolación de Guadalupe de México, la cual traíamos siempre por 

nuestra ab'ogada ..• ".El 16 de julio dieron con las costas novohlspanas " .•• cuando las tormentas, 

los sufrimientos, las enfermedades condenaban a los marinos a la muerte, surgió la Idea de llÓvar 

el trinquete de la nave, la última de las velas que les quedaba a la casa de Guadalupe de México 

en acción de gracias por haber salvado sus vidas de tantos y continuos peligros". 81 

Llegaron a La Navidad el 9 de agosto de 1565 habiendo completado por primera vez el tornaviaje, 

dos meses antes del arribo de Andrés de Urdaneta. El hecho constifuye una proeza, aún más 

si se contempla que fue realizada en una nave de muy pequeñas dimensiones con una escasa 

e Inexperta tripulación. 

Esta fue le primera navegación transpacífica de oeste a este, sin embargo, al no haber descrito 

la ruta y llegado por casualidad, el mérito de descubridor de esta, se le da a Andrés de Urdaneta. 

Los navegantes Legazpl y Urdaneta, constituyen los herederos y ejecutores del deseo colombino 

de llegar al oriente navegando por occidente. Después de más de 50 años de expediciones, 
quedaba abierta para España, y por consiguiente a sus colon.las con costas en el Pacifico, la 

navegación transpacífica. 

En este capítulo se ha narrado la hazaña de grandes y tenaces hombres que en un afán de 

aventura y en pos de la riqueza se lanzaron a surcar los mares, ellos fueron los artlfices de la 

línea comercial que nos ocupa y gracias a ellos se pudo establecer. 

Este descubrimiento se podría considerar como el último de los grandes descubrimientos 

españoles y las Filipinas se constituyen como el "auténtico fin del mundo de la expansión 

occidental cristiana por el Atlántico",82 

Todas las rutas de la época terminan en sus puertos, concretamente en Manila, principal puerto 

de la colonia, y el camino de regreso será el mismo. Con esta serle de descubrimientos la Idea 

del "Imperio donde nunca se oculta el sol" se concretiza y el comercio asiático se torna realidad 

(ver mapa 5). 

11 Santiago Cruz. La nao de ... p. 59 

12 Chaunu Pierre. Las Fl/lpfnss y el Pacifico de loa fb4rlcos, p.25 
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MAPANo.s 
Mar Pacífico Eaf>añol 

Fuente: Valdés Lakowsky Vera, De las minas al mar. 



PORQUE SIENDO DE UNA CORONA LOS REYNOS DE CASTILLA Y DE /AS INDIAS 
LAS LEYES)'. ORDEN DE GOBIERNO DE LOS UNOS Y DE LOS OTROS 
DEBEN SER LO MAS SEMEJANTES Y CONFORMES • .. 

Recopilación de las Leyes de Indias. 
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2. SITUACION JURIDICO·ECONOMICA DEL IMPERIO ESPAÑOL ENTORNO AL COMERCIO 
TRANSPACIFICO. 

2.1; IMtltuclonee polltlco-1dmlnlatratlvas del Imperio Es!)llñol que Influyeron en el 
comercio trim1!)11cfflco. 

Con el descubrimiento de América fue necesario crear lnstfluclones que rigieran la vida polltlca 

y administraran las colonias. Originalmente éstas se establecieron a Imagen de las existentes en 

la península. Se impuso fa Idea de que las leyes e Instituciones españolas fueran transplantadas 

lntegramente al nuevo continente. 

De hecho en la ley 13 de la Recopllaclón de Leyes de Indias, se dice lo siguiente: "Porque siendo 

de una Corona los Reynos de Castilla y de las Indias las leyes y orden de gobierno de los unos 

y de los otros deben ser lo más semefantes y conformes que ser pueda, los de nuestro Consejo 

en las leyes y estableclmlentos que para aquellos estados ordenaren procuren reducir la forma 
y manera del gobierno dellos al estilo y orden con que son regidos y gobernados los Reynos de 
Castlfla y León, en cuanto hubiere lugar, y permitiere la diversidad y diferencia de las tierras y 
naclones".1 

Sin embargo debido a las particularidades de cada reglón colonizada fue necesario establecer 

nuevas Instituciones y adaptar las ya existentes a las necesidades locales siempre garantizando 

los prlvlleglos de la metrópoll. 

Al descubrirse el archlplélago filipino y luego la ruta de retorno en 1565, comienza la conquista 

de este territorio, el cual se constlturía en la más lejana colonia del Imperio español y por lo mismo 
fa más tardía en dominarse. La colonlzaclón de Flllplnas tiene como ejemplo lo sucedido en el 

Nuevo Mundo y en ella se aplican las técnicas de colonizaclón más depuradas que las utilizadas 

en América. De Igual modo las instituciones polltlcas creadas para el Imperio español en América 

serán trasladadas a la colonia asiática, donde se adaptarán a las circunstancias locales. 

En Fiiipinas la base de la economía será el comercio transpacífico por medio del galeón o nao 

de Manila, el cual estará regulado desde España por algunas Instituciones, otras más dictarán 

sus disposiciones desde México y flnalmente de forma directa las autoridades en el archipiélago 

también Influirán en el desarrollo de este comercio .. 

t Alcopll11c:lón de Leyn de India, c/t.poa, Kone1zke Richard, América Latin• 11 La ipoc• colon/el, p. 104. 
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2.1.1. lnetHuclones polftlce•. 

Las obligaciones del Imperio español con las colonias motivó la creación de nuevas lnstltuclones 
centrales para administrar y gobernar los amplios territorios conqulstlldoll. La admlnlstreClón de 

los territorios se organizó teniendo en la cúpula al emperador quien tenla el poder absoluto, 

Inmediatamente abajo de él una serle de Instituciones cuya sede por lo general se localizó en 

Sevilla, ciudad desde la cual se gobernarla el vasto Imperio. 

Las Instituciones polftlcas del Imperio español distinguen dos etapas muy diferenciadas entre si: 

el gobierno de los Habsburgos que comprende el periodo de 1521 a 1700 y el gobierno de los 

Barbones de 1700 a 1821.2 

Bajo el Gobierno de los Habsburgos las Instituciones polftlcas estaban organizadas de acuerdo 

al siguiente esquema: 

1. 

2. 

Instituciones metropolitanas. 

El Rey. 

La Casa de la Contratación. 

El Real y Supremo Consejo de las Indias. 

Instituciones virreinales. 

a) Centrales: 

El Virrey. 

Las Audiencias. 

Consulados. 

b) Regionales: 

Gobernadores. 

Alcaldes Mayores y Corregidores 

Ayun1amlentos.3 

2 vid. lnfra, Ap4nd/ce, documento No.6 

3 Bravo Ugarte JoM, Las Instituciones Políticas de la N~v. España, pp. S.7. 
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Bajo el gobierno de los Barbones (1700-1821), la administración se simplificó y quedó constituida 
de la siguiente manera: · 

1. Metropolitanas 

El Rey. 

Secretarla del Despacho Universal. 

2. Virreinales 

a) Centrales: 

El Virrey; 

La Acordada 

El Ejército 

b) Regionales: 

Comandantes de Provincias Internas. 

Intendentes, Delegados y Subdelegados. 

•,"'.·. 

No obstante el esquema antes mencionado, es Importante destacar que en el sistema politice 

prevaleéiente en el Imperio español observa encada caso diferentes soluciones políticas; siempre 

sujetas a un continuo cambio, por la lejanla y el desconocimiento de los problemas de las tierras 

dominadas. 

De hecho esta situación, poslblllta la flexibilidad de las Instituciones de gobierno en las colonias, 

y además dificulta Ja distinción de la jerarqulade las dHerentes autoridades. En caso de Filipinas, 

Ja más lejana colonia del Imperio todos estos problemas se vieron ampliados. 

Es necesario tener en cuenta los puntos antes senalados e Integrarlos al momento histórico para 
poder comprender las numerosas Imprecisiones suigldas en la administración colonial, ya que 

en muchos casos el régimen de gobierno establecido en las Indias fue !atto de uniformidad. 

De toda esta estructura, para electos de esta tesis explicaremos algunas de estas Instituciones 

que tuvieron directa relación con Ja regulación del comercio transpaclflco 



2.1.1.1. El Consejo Real y Supremo de 111• lndlu. 

El Consejo tiene su origen en el Consejo Real de Castilla estructurado en 1480 como órgano 

central de gobierno de los reinos y senorlos de la corona castellana. Más tarde con el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, algunos miembros de este Consejo se comenzaron a ocupar 

de los asuntos americanos, a quiénes a partir de 1517 se les llamó 'Consejo de Indias". 

El 1 de agosto de 1524, fue fonnalmente creado el Consejo Real y Supremo de Indias como el 

órgano supremo del Soberano para el gobierno de América, con tres ramos: legislación, 

administración y justicia. "Como cuerpo legislativo, expedla Ordenanzas, Provisiones y Reales 

Cédulas. En cuanto a lo administrativo le correspondía velar por .. .la fundación de Audiencias, 

Obispados, Conventos, Consulados, Universidades, el Comercio y la Real Hacienda, la defensa 

militar de las costas, el nombramiento de funcionarios de alta categoría -Virreyes, Gobernadores, 

Obispos, Oidores".4 

Como Tribunal Supremo se encargaba de los juicios más graves civiles y penales de los territorios 

de uttramar, por lo general como última Instancia. La sede del Consejo se estableció en Madrid. 

El número de miembros del Consejo vartó en el transcurso del tiempo, desde los cuatro originales, 

llegando hasta 29, los nombraba el rey y por lo general eran personas que habían ocupado 

puestos en las Audiencias de América y Filipinas. 

La importancia del Consejo fue en aumento, en 1597 se creó la Junta de Guerra de Indias, 

encargada de la planeaclón de las medidas defensivas de los territorios españoles. Ante la 
proliferación de los ataques piratas y et casi permanente conflicto anglo-espanol, las funciones 

de esta Junta aumentaron. En el caso de Filipinas, la ciudad de Manila fue Invadida por los 

Ingleses en 1762 y el galeón fue atacado y apresado por corsarios más de una vez, esto motivó 

que la Junta creara toda una serle de líneas y planes defensivos. 

En 1644 se creó al interior del Consejo, la Cámara de Indias, que era el órgano encargado de 

proponer personas para ocupar los cargos públicos y eclesiásticos en las colonias. Los · 

funcionarios de la ádmlnistraclón hispánica en Filipinas eran nombrados por esta Cámara, pero. 

dada la lejanía de las Islas, estos tardaban en llegar a ocupar su puesto Incluso hasta años, hubo 
casos en que fallecieron en el camino al archipiélago. 

Del estudio de las actas del Consejo de Indias se puede desprender que éste '1rabajó con 

seriedad y objetividad y que procuró ajustarse a firmes normas jurídicas y étlcas•.5 Con las 

•Bravo Ug•r1e José, op. cit., p. 14. 
5 Ko11etzke,op.c/t. p, 109. 
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reformas borbónicas se creó la figura de Secretarlo del Consejo de Estado, que era quien . 

asesoraba directamente al emperador, el Consejo de _Indias fue perdiendo Importancia 

paulatinamente, hasta que en 1812 con la Constitución de Cádlz desapareció. 

2.1.1.2. La Cesa de Contratación. 

La Casa de Contratación fue creada por cédula real de Isabel La Católica en 1503, como la primera 

Institución política comisionada del gobierno para cuestiones administrativas de las tierras recién 

descubiertas. Su sede se estableció en Ja ciudad de Sevilla, hasta que en 1717 fue trasladada 

a Cádlz. 

Esta Institución se encargaba de todo lo relacionado al comercio con las Indias, Incluido el lejano 

comercio transpacllico, Jos problemas de índole mercantil, las exploraciones geográlicas, la 
jurisdicción criminal sobre los barcos y navíos hispanos, la emigración de españoles peninsulares 

a las colonias, además de asegurar los Ingresos de la corona por los anteriores conceptos. 

Estaba conformada en un Inicio por un tesorero, un contador y un factor, con el paso de los años 

fue aumentando su personal hasta constituirse en una inmensa masa burocrática.6 En 1596 
obtuvo la categoría de Real Audiencia. 

Respecto al comercio ejerció un aferrado monopolio que perjudicó eí cabal desarrollo de las 

colonias, provocando alzas en los precios de los productos y motivando la creciente actividad 

contrabandístlca. En 1790 durante el reinado de Carlos IV fue suprimida, como parte de las 
reformas borbónicas. 

2.1.2. lne!Huclonea reglonalea ubicadas en Ja Nueva España. 

Con el establecimiento de Jos primeros astilleros en las costas del Pacífico novohíspano y las 

subsecuentes expediciones que partieron de ahí, se comenzó a vislumbrar Ja Influencia _que 

tendría esta ventaja geográfica en el desarrollo de Ja coíonia. El hecho de ser el punto Intermedio 

entre ía metrópoli y su territorio más alejado: Filipinas, motivó que Ja Nueva España se constituyera 
en el centro del Imperio. Las comuníceclones, el comercio, Ja economía, la cultura y la sociedad 

se vieron beneficiadas por el Influjo de gentes, costumbres y cosas de oriente y occidente. 

e En 1887 lenla mU de 110 empteados. 



Ya Berna;do de Balbuena señaló en su lamoso poema "Grandeza Mexicana• como ya en esa · 

época se tenía la noción de que México era el centro del Imperio y poco a poco se constituía en 

centro del mundo7: 

De España lo mejor, de Fiiipinas 
la nata, de Macon lo más precioso 
de ambas Javas riquezas peregrinas; ... 

y continúa más adelante ... 

y termina ... 

de la gran China seda de colores, 

· piedra bezar de los Incultos Andes, 

de Roma estampas, de Milán primores, ... 

al fin del mundo lo mejor, Ja nata 
de cuanto se conoce y se practica, 
aqul se bulle, vende y se barata.8 

La sociedad novohlspana se vio favorecida por esta privilegiada posición geográfica, Influencia 

que llegó a casi todos los ámbitos de su vida social, política, económica y cultural. 

Para los monarcas españoles, la Nueva España constituía una parte Integrante del reino, como 

to podría haber sido Canarias o Gaíícla y por ío tanto era necesario trasladar y establecer las 

Instituciones de Ja metrópoli. De este modo se fueron formando las instituciones y la 
administración novohlspana a Imagen de la peninsular. Concretamente fueron Carlos 1 y Felipe 

11 tos reyes que fomentaron esta traslación. 

Del mismo modo, la relación entre México y Filipinas y la metrópoli lmpíícó la formulación de toda 

una estructura administrativa, Instituciones políticas y comerciales se tuvieron que crear y las 

existentes adaptar para permitir la relación de esta dos colonias. Las comunicaciones terrestres 

y marítimas se acondicionaron para poder reaíízar el Intercambio y los sectores de producción 

de ambas zonas dirigieron buena parte de ésta al c~merclo transpacíflco. 

~:b':i~!. ~~j{,~~ t~~,~~m~IÍ~i:~1~· ~~~u~:rri~ :~~:~~~~ ~tf~~odJ.'~~u:'b1~~P,~Z~~ ~~~c:=:-::~.~c1a1d::fc~u~~~~ 
Jmpreslonanlea, clt• de manera amplla loa producto• qua llegaban aquf y 101 lugares de dónde provenían. 
1 Balbuena Bamardo, Grandeza Mexicana. 



2.1.2.1. El Virreinato 

La· idea que motiva la creación de la Institución denominada "virreinato'' y su agente "el virrey" 

surge de la necesidad de contar con una autoridad, en una amplia región que el monarca no 

podía controíar principalmente por su lejanía. Esta zona requería de un funcionario que tuviese 

la autoridad y el poder de disponer y gobernar. Esta persona, "el virrey" era nombrado por el 

emperador constituyéndose en la méxlma autoridad del virreinato. 

La figura de "virrey' tenía cinco atribuciones: gobernador (administrador de la provincia capital), 
capitán general (defensa, mando militar supremo), presidente de la audiencia (poder judicial, 

organización y · superintendencia de la judicatura), superintendente de la real hacienda 

(administración del erario público) y vlcepatrono de la Iglesia (proponer autoridades eclesiásticas). 

Respecto al pals en general le Incumbía la supervisión de los servicios administrativos de las 

gobernaciones, provincias y capltanlas generales que conformaban el virreinato, en este caso 

Nueva España, virreinato y Fiiipinas, capitanía general. Los virreyes y su corte, constituían Ja 

representación del emperador y su figura contribuía a mantener las convicciones monárquicas 
en el Nuevo Mundo. · 

Al ser nombrado un nuevo virrey los representantes de Ja monarquía le otorgaban "las 
disposiciones, ordenes o Instrucciones" que debía seguir en la administración de la colonia .. De 

Igual modo el virrey al dejar el cargo tenía el encargo de hacer un informe y una relación de los 

hechos sucedidos durante su mandato, así como dándole consejos a su sucesor en materia de 

aquellos asuntos claves para la administración del virreinato, estos documentos se conocieron 

como relaciones, memorias, advertimientos o informes generales. 

El Virreinato de la Nueva Eaplllla 

En el caso de la Nueva España, tras la caída de la ciudad deTenochlillan en manos de las fuerzas 

españolas, Hernán Cortés asume el poder del territorio recién conquistado, con los ·títulos de 

Gobernador y Capitán General. Durante sus ausencias el poder recayó en varios de sus allegados. 

En 1528 se funda la Primera Audiencia, que tuvo una duración de dos anos. En 1530 se establece 

la Segunda Audiencia, sin embargo era necesario crear un gobierno unipersonal, no colegiado, 

ya que la audiencia al estar conformada por varios Individuos no había funcionado correctamente 

ya que exlstfan rencillas entre los miembros. 

En el ano de 1535, el emperador Carlos ¡9 decide Implantar la figura del Virreinato en las tierras 

americanas. En una carta escrita en Barcelona el e,mperador dicta lo siguiente: 

1 C.rfoe V de Alemanla. que reinó dt 1518 • 1558. 
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", .. viendo ser cumplidero a nuestro servicio, bien y ennoblecimiento de la providencia de la 

Nueva Espalla y. provincias de ella, hemos acordado nombrar persona que en nuestro nombre 

y como nuestro Vlsorrey la gobierne y haga y provea todas las cosas concernientes al servicio 

de Dios Nuestro Sel\or y aumento de Nuestra Santa Fe Católica y a la Instrucción y conversión 

de loa Indios . . . y asl mismo haga y provea las cosas que convengan a la sustenta_clón y 

perpetuidad de la población y ennoblecimiento de dicha Nueva Eapalla•, 1 O 

Poco a poco el Virreinato de la Nueva España va tomando forma, al constituirse la Ciudad de 
M6xlco como centro de expansión hacia el norte, sur y oeste. Santo Domingo y La Habana, 

basas de la colonización de la América continental pierden Importancia y México se va 

convirtiendo en centro del Virreinato. Hecho que se refuerza al encontrarse las ricas vetas de 

oro y plata en el altiplano mexicano. 

La dirección de la empresa de colonización e Incorporación de las Filipinas al Imperio Español 

se encomienda al Virrey de la Nueva Espal\a quien promociona las.expediciones al Pacifico, y 

colabora con su apoyo al descubrimiento de las rutas transpaclficas desde costas mexicanas. 
De este modo el archipiélago queda vinculado al Virreinato de la Nueva Espal\a. 

Desde ese momento gran parte de las polltlcas aplicadas en las Islas Filipinas son generadas 

por el virrey desde México. El Virreinato será la Institución polillca que regirá el archipiélago 

filipino durante casi 250 áños y que lo Incorpora a la corona española.11 

En las Instrucciones que el emperador le dio a cada Virrey de la Nueva Espal\a al nombrarlo, se 

Incluía un apartado sobre la pollllca que tendrla que llevar y las medld_as que debía aplicar tanto 

en la administración de las Islas, como respecto al tráfico asiático. En estos documentos se hace 

patente la Importancia que tanto el monarca como el virrey, otorgaban a Filipinas y al comercio 
transpaclflco.12 Respecto al comercio, el virrey de la Nueva España en las Instrucciones que se 
le daban al tomar su cargo se ponla demasiado énfasis en el mantenimiento y vigilancia del 

co;recto funcionamiento de la ruta comerciaf.13 

Además es Importante señalar que en el caso de los virreinatos de la Nueva España y d_el P~rú, 

los· virreyes eran las autoridades rectoras de las funciones gubernativas y militares,. y 

slmultaneamente eran presidentes de las audiencias de México y Urna, respectivamente .. 

' '; ! ·~· 

. '·•: 

10 Carlos/, cit. pos. de la Torre Vlllar, Erneslo, lástruccfones y memorias dtt /Os Virre'Yes Novohfspanos, Tomo 1 p. xxx·. '·,-.~ 

11 vid. fnfra, Apéndice, documento No.7 
121bldem. 
13 vid. fnfra, Apéndice. documento No.e 
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A finales del siglo XVI, el Virreinato ya se ha configurado, su centro es la Ciudad de México, se 

extiende hacia el oeste hasta Cuba y Yucatán, hacia el sur hasta las misiones de Costa Rica, al 

norte hasta el actual estado de Kansas, a donde llegaron las expediciones de Juan de Oñate en 

1598, y hacia el oeste las Filipinas, quiénes son Incorporadas al virreinato, como su más lejano 

territorio (ver mapa 6). 

El hecho que motiva que el archipiélago sea Incorporado al Virreinato de la Nueva España es su 

situación geográfica, ya que el terrttorlo español m6s cercano es México. DeSde este momento 

la relación de la colonia (Fiiipinas) con la lejana metrópoli se realizará a través de ra Nueva España. 
Políticamente dependerán de las disposiciones y ordenes que se dicten en la ciudad de México. 

El archipiélago de las Filipinas, es el único lugar de Asia en el cual Jos españoles emprenden 

una colonización similar a la llevaba a cabo en América. Sin embargo con la particularidad de 

que serán la única colonia española en no tener contacto directo con España. 

Las Filipinas estaban gobernadas por las autoridades metropolitanas radicadas en Madrid y 

Sevllla, por las Instituciones virreinales cuya sede era la ciudad de México y por las regionales 

ubicadas en Manila. 

2.1.2.2. La Real Hacienda. 

La Real Hacienda era la Institución encargada de la recolección de los ingresos en el Imperio. 

Su organización era relativamente más sencilla que el resto de las Instituciones que regían a las 

colonias. Los encargados de la Hacienda eran los llamados "oficiales reales de hacienda", que 

originalmente eran cuatro en cada colonia: tesorero, contralor, administrador e lnspector.-14 

El tesorero estaba encargado de la custodia de lo recaudado, ar contralor da llevar la contabilidad 

da la caja, el administrador realizaba las compras para las autoridades y atendía todas las 
transacciones realizadas con dinero del erario p!Jbllco, y el Inspector vlgffaba Jos Intereses de la 

corona en minas y casa de monada. 

Con al tiempo los cargos de administrador e Inspector deleparecieron, en tanto que Jos puestos 

de tesorero y contralor siempre existieron en Ju Clpli.Jel provinciales en la mayoría da Jos 

pu1trtos donde se llevaba a cabo Ju principelas actividades comerciales. En Manila existieron 

estoapuastos,antantoquaanAcspulco,conlallegadadelgaleón,satrasladabanlosluncionarlos 

desde la ciudad da M6xlco cuando sa celebraba la feria con.cial 
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Existían una serle de disposiciones reales que Indicaban la manera en que debían realizarse los 
registros y cuentas de la hacienda, y para garantizar la legalidad de cada depósHo en las cajas 
reales era necesaria la presencia de los oficiales de la Real Hacienda. Sin embargo dada la 

amplitud del Imperio, los sistemas de contabilidad empleados variaron significativamente de 
reglón en reglón. 

Los reglamentos disponían medidas muy severas para el personal que laboraba en la Real 

Hacienda, quienes no podían ausentarse de la ciudad en la cual ejerclan su función, ni participar 

en operaciones comerciales en algunos sectores tales como minería, navegación, Ingenios o 
pesca de perlas. También tenían prohibido casarse con familiares, hasta en cuarto grado de 
otros funcionarios relacionados con la tesorería. 

En las provincias se estableció una "junta superior de la real hacienda" en la cual se trataban los 
problemas que afectaban el correcto funcionamiento de la hacienda. En esta junta participaban 

el virrey o gobernador (según el caso), los oficiales reales, el juez principal yel fiscal dela audiencia. 

Las decisiones se tomaban por mayoría y se enviaba un reporte al emperador. 

Para regular el correcto funcionamiento de la Real Hacienda, se llevaban a cabo auditorias. sin 

embargo estas no siempre fueron honestas y no eran muy constantes. La Casa de Contratación 
era la Institución encargada de realizarlas. A finales de cada año los oficiales de la real hacienda 
debían hacer un Informe el cual era enviado a la Casa de Contratación y al Consejo de Indias, 

en este se debla especificar los Ingresos por rubro y su destino. 

En 1605 se crearon los tribunales de contabilidad, que fueron tres, uno en Lima, el otro en Santa 

Fe de Bogotá y el tercero en México, este último tenla jurisdicción sobre las Islas Filipinas. Los 

tribunales eran Independientes de cualquier autoridad local y tenían la autoridad de realizar 

auditorias en las cuentas públicas, sus decisiones eran Inapelables. Al estar tan alejado el territorio 

de las Filipinas, pocas veces se podlan realizar auditorias, por este motivo se permitió en 1653 

que la Audiencia de Manila llevara a cabo las auditorias y enviara los resultados a México. 

La Real Hacienda jugó un papel Importantísimo en el comercio transpaclflco, ya que la principal 
utilidad que obtenla el Imperio de las Islas eran los Impuestos al comercio. Se cobraban derechos 

a los productos que llegaban de otras partes de Asia a Manila, a los que sallan a Nueva España 

y a los que venlan de este pals. Además por aportar y anclar en el puerto, ciertos productos 

tenían Impuestos especiales. La Hacienda de Manila tenla una actividad constante que la convertía 

en una de las mas importantes del imperio colonial español.15 

15 vid. lnfra. Capitulo 3. punto 3.1.4. Los Impuestos. 
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2.1.2.3. El Conaul•do. 

Los consulados fueron instituciones de carácter comercial, cuya finalidad era establecer las 

normas del comercio local e Intervenir en las controversias mercantiles. Su origen se remonta 

al medioevo y en el caso de España se establecieron para la rápida resolución de Jos conflictos 
mercantiles, los primeros fueron el de Barcelona (1212) y el de Valencla (1283). 

El Consulado de México. 

Como airas lnstlJuclones esJa también resultó necesario trasladarla al Nuevo Mundo. En 1592 

se dicta una real cédula, en la que se autoriza la creación de un consulado en Méxlco.16 En 

1603 comienza a funcionar con el nombre de "Universidad de los mercaderes de esta Ciudad de 
México y Nueva España y sus provincias del Nuevo Reino de Gallcla, Yucatán y Soconusco y 
de los que tratan en Jos Reinos de Castilla y Perú, Islas Filipinas y China". 

El Consulado de México se alojó en un edificio de los que circundan la Plaza de Santo Domingo 

en la Ciudad de Méxlco.17 En el Consulado, Jos comerciantes exportadores asentados en la 

capital del virre[nato establecieron las bases de las negociaciones mercantiles, se estableció el 

Intercambio de productos de demanda externa como plata y colorantes a cambio de medios de 

producción y artículos básicos 

El Consulado de México tenía jurisdicción sobre toda la Nueva España y su comercio exterior, 
en este sentido el comercio transpacífico estaba Incluido y sus controversias se dlrlmian en el 

consulado de México, hasta que fueron creados olros consulados, el de Guadalajara y el de 

Manfla, los cuales también tuvieron Injerencia sobre este comercio. 

Los comerciantes de la Ciudad de México señalaban 30 electores que eran quienes constituían 

el Consulado. Sus funciones Incluían vigilar "el contrabando entre mercader y mercader, 

compañías y factores,18 vigilaban la llegada de las flotas y galeones a Veracruz y del galeón de 

Manila a Acapulco; controlaban las Importaciones y exportaciones; y fijaban el pago de los 

derechos de venida y de lda".19 

18 aura del Archivo H/alórlco de Hacienda, 1592. ramo consulado. 
17 Onpués edificio de la R9el Aduana y hoy oliclnaa la Secretarla de Educación PUblJca. 
11 Fectorn de las ventee, cambios, aeguros marillmos y terrestres. cuenlas, pagos y todas aquellas operaciones tocantes al 
tfllo y comercio de mercaderfaa y ane1eos. 
11 Gulce C. Norma, The Con.ulado In New Spaln. p.32 
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"El Consulado se mantenla con el producto de un derecho de avería del dos.al nímar sobre todos 
los efectos del comercio exterlor".20 Con sus Ingresos el Consulado contribuía a la construoclón 
de obras de beneficencia y obras públicas, entre las que sobre sale el camino Méxlco-Veracruz 
vía Orlzaba.21 

El consulado apoyaba al Igual que enfrentaba a las autoridades virreinales, de acuerdo 
fundamentalmente con un principio equivalente a tOdos Jos comerciantes: la buena marcha da 
sus negocios e Intereses y el respeto a la autonomía absoluta y plena da su Jnslltuclonalldad.22 

Otroe Consuladoe en la Nueva Eepaila. 

Al Interior del país se establecieron los de Guadalajara y Veracruz en 1795 y el de Puebla en 1821. 
El de Guadalajara tenla jurisdicción sobre·'ª Nueva Gallera al cual pertenecía el puerto de San 
Bias lugar donde aportó el galeón en sus últimos viajes. 

Uegaron a existir controversias sobre la jurisdicción del Consulado de México y el de Guadalsjara 
sobre el comercio transpacífico, ya que de llegar la nao a San Bias correspondía al Conaulado 
de Guadalajara atender los asuntos del galeón; y el Consulado de México protestaba y sucedía 
Jo centrarlo si el galeón llegaba a Acapulco. 

Existe en el Archivo Histórico de Hacienda un expediente de 1815 en el cual ·se expone esta 
controversia y en ese momento el conflicto era ·si "el Consulado de Guadalajara ·debe cobrar 
el uno por ciento de Jos caudales que los compromisarios de la nao de Flllplnas Rey Fernando . 
. ,",23 . 

2.1.3. Instituciones ubicadas en Flllplnn. 

Al archipiélago, al Igual que el resto de las colonias españolas, se trasladaron una serie de 
Instituciones para su administración. Estas fueron directamente responsables de regular el 
comercio transpacífico y las actividades comerciales, portuarias y de navegación de la ciudad 
de Manila y del archipiélago en general. Les Instituciones ubicadas en Filipinas tenían jurisdicción 
sobre las Islas Marianas, Guam, Carolinas y Palaos, aunque estas dos últimas nunca fueron 
colonizadas (ver mapa 7). 

20/bldem. 
21 Uimado •camino de Maria Lulta• 8n honor a la Reina Maria Luisa, "pon de Carlo1 fV, 
22 Yuate, Carmen. Comerciantes Mexicanos en el Siglo XVIII, p. 13. 
23 Guía del Archivo Hlat6rlco de Hacienda, Ramo Con1utadoa, ~•ria, 1915, Leg 394-2 (5 foJal). 
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MAPANo.7 
M•,,_ de 1• llla FUlplnu, ~o XVII. 
Fuente: Chesnoff Rlehard, Ph//1pplnes. 



2.1.3.1. La Audiencia. 

La estructura polltico-adminlstrativa en las colonias del imperio español se puede catalogar como 

un "sistema mixto", en el cual la autoridad ejecutiva recae en el Gobernador General y el Virrey, 

sin embargo existía un cuerpo colegiado de magisirados al cual funcionaba como contrapeso 

al poder ejecutivo quien tenla la obligación de consultarle los asuntos y sollcltarle su opinión. A 

su vez este cuerpo controlaba Jurídicamente y fiscallzaba al Gobernador. Este grupo de 
magistrados recibía el nombre de Real Audiencia, que servia como medio de controlar al gobierno 

y evitar abusos de las autoridades. 

Las audiencias del virreinato fueron creadas a Imagen de las Reales Audiencias y cancillerías 

existentes en la península. su función era prlnclpalmente de índole judicial, tanto en lo civil como 

en lo criminal, generalmente se componía de un presidente, oidores, alcaldes del crimen, un flscal 

de lo criminal y otro de lo civil. 

En el Virreinato de la Nueva España, el Virrey era el presidente de la audiencia de México, sin 
embargo exlsUan otras audiencias "subordinadas", cuyos distritos caían en el ámbito del gobierno 

del virreinato, este es el caso de la audiencia de Manfla. 

Esta Institución tuvo mucha influencia en la aplicación de las leyes y verificación de las 

disposiciones reales respecto al comercio transpacífico, ya que Jos acuerdos acordados en las 

sesiones de la audiencia tenían como "autos acordados" fuerza de ley. 

Loa oidores. 

El funcionario llamado 'oidor" surge como el sujeto encargado de olr las sentencias de los Jueces 

y después resolver en nombre y representación del monarca las apelaciones y amparos en dichos 
casos. Es decir se conslltuyen en los "administradores de la justicia real". 

Los oidores eran el grupo de magistrados que formaban la Real Audiencia, compartían el poder 

superior, en el caso de Fiiipinas con el Gobernador. Los oidores conslllulan además el Real 

Acuerdo, el cual tenla la facultad de anular decretos del Gobernador y podía dfriglrse directamente 

a la corte y el monarca para denunciar cualquier Irregularidad en la admlnlstraclón del ejecutivo. 

El Gobernador tenla la obligación de consultar a los oidores en Jos casos más trascendentes e 

Importantes. 

Como miembros de los tribunales tenlan jurisdicción regla es decir que los asuntos Jurídicos más 
delicados no tenían que enviarse a la metrópoll para ser solucionados, desempenaban el papel 

de representantes directos y personales del soberano en estas tierras. 
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En el caso del comercio transpacífico, los oidores de la Audiencia de Manila eran, junto con el 

gobernador, las autoridades con mayor poder en Filipinas, podlan detener o adelantar la salida 

de una nave, tenlan poder sobre los mercanclas, los Impuestos, los pasajeros y casi en su totalidad 

sobre todo el Galeón en Filipinas, ya que en Acapulco la autoridad máximo la representaba el 

Virrey. 

Le Audlencl• de Manila. 

En el virreinato se establecieron cinco audiencias: Santo Domingo, México, Guatemala, 
Guadalajara y Manila, esta se fundó en 1583, y fue '1a última dependiente de la Nueva España, 

en crearse. 

El primer presidente de la Audiencia de Manila es el doctor Santiago de Vera, quien en 1583 

recibe el nombramiento de gobernador y capitán general de todo su distrito, es decir el 

archipiélago. 

Durante su administración tiene tantos conflictos con los oidores que en 1589 manda suprimir la 
Audiencia para que no Interfiera con su administración. Pero en 1595 por órdenes reales se 

restablece la Audiencia y se reitera al Gobernador (en ese momento Francisco Tallo) su tltulo de 

presidente de la Audiencia. 

Desde ese momento el Gobernador en compañia de los oidores de la Real Audiencia serán los 

encargados de regir sobre la colonia y disponer todos Jos asuntos relativos al comercio y las 

actividades comerciales en estas islas. 

2.1.3.2. El Gobernador. 

En el caso de las Fiiipinas, se Instaura un gobierno unipersonal que recae en el presidente de la 

audiencia, quien además es gobernador de Ja provincia y detenta el poder militar sobre ésta. 

Una real provisión otorga el titulo de "Gobernador y Capitán General" al presidente de la audiencia 

de Manila. 

El territorio donde el presidente de la audiencia-gobernador-capitán general de Filipinas ejerce 

sus atribuciones de gobierno es todo el distrito audienclal (y no sólo sobre la provincia sede de 

Ja audiencia como sucede en algunas de las colonias americanas, ej. Santo Domingo), ya que 

en este caso el distrito audiencia! esta formado por una sola gobernación; por este motivo las 
atribuciones de gobierno Incluyen el titulo de gobernador y capitán general. Este nombramiento 

queda constatado por el rey en Ja siguiente disposición dada en Aranjuez el 5 de mayo de 1583. 
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" .. ·, por quanto avemos proveido por nuestro presidente de la nuestra Audiencia Real, que avemos 

mandado fundar en la ciudad de Manila de la Ysla de Luzón ... y nuestra boluntad nos es que 

juntamente con el dicho cargo, nos slrvals en los de nuestro governador ... de la dicha Ysla de 

Luzón y de las demas llamadas Phllipillas que es el Archipiélago de la C::hlna, en todo lo que fuere 

y es jurisdicción de la dicha mi Audiencia .. .''(slc).24 

Debido a la lejanla del territorio filipino y a fas disposiciones del monarca los 

presidentes-gobernadores permanecen fuera de la Influencia directa del Virrey (como si sucede. 

en otras audiencias como en el Perú con las audiencias de Charcas y Quito). En consecuencia,. 
en la administración del archipiélago se presentan situaciones de autonomla, aunque por derecho 

el gobierno estuviera sometido al virreinato. 

Cabe mencionar que este sistema polltlco tuvo muchas Imperfecciones debido a la dificultad de 

distinguir entre las atribuciones virreinales y las del gobernador, así como entre los asuntos de 

gobierno y justicia y la competencia entre los gobernadores-presidentes y los oidores. Se 

dificultaba la distinción entre el gobierno general que corresponde a los virreyes como 

representantes personales del monarca y el gobierno ordinario patrimonio exclusivo de los 

presldentes-gobernadores.25 

El Gobierno Interino. 

Debido a la lejanla de las Islas y a la lentitud de las comunicaciones cuando el Gobernador 

fallecla en el cargo no era posible esperar el nombramiento de un nuevo Gobernador desde 

España, ya que esto significarla una ausencia de autoridad por espacio de varios años. Por 

este motivo se creo la figura de Gobernador Interino, quien en caso de muerte del Gobernador 

se ocuparla del gobierno de las Islas mientras era nombrado en España el nuevo titular. 

Se establece que cuando falte el presidente-gobernador corresponde a los oidores la dirección 

Interinas del gobierno, concretamente el oidor más antiguo, sino existe otra disposición 

claramente especlflcada, como sucedió en algunas ocasiones en que por orden real el gobernador 

Interino serla algún miembro de la jerarquía eclesiástica, como sucedió en el caso del gobernador 

Arechederra. 

24 Muro Rome10, ús pre1fdenciu-gobemaclone1 an Indita, p.32 
21 vid. lnfra, Apéndice, documento No. 9 
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Por lo general se nombraba al decano de los oidores de la Real Audiencia de Manila, en otros 
casos recaía el poder en las autoridades eclesiásticas. En algunas ocasiones la corte de Madrid 

dispuso al nombrar un nuevo Gobernador quienes serían sus sustitutos (hasta en Sto. grado) 

en caso de que este falleciese. 

En las Filipinas hubo numerosos gobiernos Interinos algunos de ros cuales llegaron a durarvaríos 

años. En el caso del Gobernador Gaspar Antonio de la Torre y Ayala en 1745, de acuerdo con 

las reales cédulas se disponía que en caso de su muerte sus sucesores aeñan en orden: el 

Arzobispo Metropolitano de Manila, el Obispo de Nueva Segovla o el Obispo Auxiliar de Cebú (a 
quien cita por su nombre), en este caso los tres hombres hablan fallecido. En ese entonces el 

recién electo Obispo de Nueva Segovla se encontraba en Manila rumbo a su diócesis y fue 
nombrado Gobernador-Capitán General y Presidente de la Audiencia con carácter de Interino 

cargo que ocupo por espacio de varios años. 

2.1.3.3. La Capttanía General. 

Dentro de la organización polítlco-mllllar existía la figura conocida como 'Capttanía General", esta 

constituía un distrito o región mllltar donde el oficial mayor llevaba el titulo de "Capitán General". 

La autoridad de éste, se ejercía en toda la porción de tierra designada. El Capitán General tenía 
el mando superior militar en la provincia. 

Posteriormente la forma de Capitanía General se aplicó principalmente en aquellas provincias 

limítrofes más vulnerables a ser atacadas, este es el caso de la Capllanía General de Filipinas. 

La Capitanía General en el sistema español duró hasta 1821, cuando cambió el nombre de 

Capitanía General, por el de "Distrito Miiitar'', sin embargo en 1824 se restauró la antigua 

denominación, que se mantuvo durante casi todo el S.XIX. 

La Capttanía General Fiiipinas. 

Las Capltanlas dependientes del Virreinato de la Nueva España fueron cuatro: 

- Capitanía General de Cuba 

- Capitanía General de Yucatán 

- Capitanía General de Guatemala 

- Capitanía General de Filipinas. 

72 



La ciudad de Manfla fue sede de la audiencia y al frente de su. gobierno estuvo un mandatario, 
que además de ostentar el titulo de gobernador, fue designado capllán general de la provincia. 
En este caso el presidente-gobernador tiene atribuciones militares sobre el terrllorlo donde ejerce 

su gobierno, al Igual que en casos de Guatemala, Nueva Granada, Chile y La Espar'iola. 

El Capitán General de Flllplnas tenla a su cargo la defensa del archipiélago, del puerto de Manfla 

y del Galeón durante su estancia en las Islas, las baterfas y fuertes asf como fas armadas 

acantonadas en Manila, Cavite y el resto del pafs, Incluyendo una pequeña guardia en Guam, 

dependfan del Capitán General. 

Con la guerra de Independencia en México, se envió un comunicado a las cuatro capttanfas 

dependientes de la Nueva España, en el cual se les Invitaba a unirse al movimiento Insurgente y 
al nuevo pals. Las Capllanlas de Yucatán y Guatemala aceptaron la propuesta y se unieron a 

México, en tanto que las de Filipinas y Cuba prefirieron permanecer con España.26 Esta situación 

de permanencia del dominio español se mantendrían hasta 1898, con la guerra 

hlspano·americana, en la cual pasaron a formar parte de Estados Unidos. 

2.1.3.4. El Consulado de Manfla. 

El Consulado en Fllfplnas se estableció el 6 de diciembre de 1769, funcionó hasta 1832 cuando 

fue sustituido por el Tribunal de Comercio. Este Consulado fue el que directamente estuvo 
relacionado con los conflictos o controversias que surgfan en el comercio transpacífico. 

Concretamente lo relacionado con la distribución del espacio para mercanclas en el galeón y el 

pago derechos e Impuestos. 

El Consulado estaba formado por cuatro diputados, "uno, obligado a promover lo relativo al 

fomento de la navegación y comercio exterior con Asia, otro el Interior de las Islas, otro el de la 

marina, otro el de cuanto tenga relación al comercio con ambas Españas" ,27 

En su lista de obllgacioroes se menciona "promover el tráfico permitida entre aquellas Islas y la 

Asfa•.28 De este modo el Consulado se convertla en la Institución no sólo reguladora del comercio, 
sino promotora de este. 

=~:S'".~ =~~: :~~~~·~c:,r:~;:1~~/t,ng=~~~~=1~':~~= ~~~:i~::~:rc:.~~1~9.~rc'~~ 
cit. /loa., G11Jalee Gloria. Gul• de docu1Mntoa para I• hl•toM de Máico en an:hlvoa lngl11N. 
27 Lope v Vergara. Fellx; Dlcclon•rlo elfabétlco leglalativo del comercio de Filipina y Nwvu E1,,.,;. p.15 
291bld9m. 
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Otra de las obligaciones del consulado fue la distribución de las boletas para la carga del galeón 

(originalmente esta actividad la realizó el Ayuntamiento de Manila). Las boletas se repartlan entre 

'1odos los naturales y vecinos antiguos de Filipinas", y conslstlan en un espacio de carga en la 

nao, esta era la base del comercio transpacífico y el origen de muchos conflictos, ya que todo 

el mundo deseaba un espacio mayor para transportar el mayor número de mercancías posible. 

En provincia, en los puertos y ciudades principales se autorizó la formación de Juntas de 

Comerplantes, nombraban uno o dos representantes que acudieran a la capital a Informar su 

situación. Las juntas eran dependientes del Consulado de Manila 

Como tribunal de cuestiones comerciales, todos los comerciantes de las Islas podían acudir al 

Consulado de Manila para promover quejas y pago de Indemnizaciones. Cuando asunto fuera 

muy complicado se remitía fa discusión a una Junta General y Extraordinaria a la cual se Invitaba 

a todas los comerciantes de Manila y de las provincias, que en ese momento se encontraran en 
la ciudad. Las únicas condiciones para poder participar en esa ¡unta era ser comerciante, cabeza 

de familia mayor de 25 años y haber vivido mínimo 1 o años en las Islas. 

Como era costumbre con los consulados, el de Manila también contribuyó con obras de tipo 

social en las Fiiipinas, a Instancias de él se fundó en 1791 la escuela náutica de Manila. 

2.1.3.5. lnatltuclones menores, el Alcalde Mayor. 

Asimismo al Interior de las colonias existieron otros funcionarios menores que en algunos casos 
estuvieron vinculados con la organización y administración del comercio transpacífico, destacan 

las alcaldías mayores, los corregimientos, y los ayuntamientos, estas tres categorías tenían 

jurisdicciones definidas sobre ciudades o reglones muy dellmlladas. 

Para la administración de las provincias internas se nombraban alcaldes mayores, cuya 

jurisdicción por lo general abarcaba grandes extensiones de tierra a veces en Islas diferentes fo 

cual dificultaba el control total de su provincia. Los alcaldes mayores eran la autoridad local que 

como Intermediaria manejaba el comercio del Interior del país a Manila, para enlazarlo con el 

galeón. 

Los habitantes del Interior tenían derecho a un espacio en el galeón, para transportar marcancfas, 

en este sentido el alcalde mayor jugaba un papel múy importante en la distribución y asignación 

de dicho espacio. 
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Asimismo, una vez que el Galeón zarpaba de Cavile en su recorrido hasta salir al Océano Pacifico 

bordeaba algunas de las islas del archipiélago, en este trayecto se aprovechaba par~ subir 

contrabando ala nave. Estas acciones muchas veces fueron dirigidas y apoyadas por los alcaldes 

mayores. 

El Ayuntamiento de Manila tenla encomendado el repartimiento de las boletas para la carga en 

el galeón. Cabe señalar que en esta distribución no se podla Incluir ni a los religiosos ni a los 

extranjeros. Posteriormente con la real cédula del 18 de dlclsmbre de 1769 esta función fue 

transmitida al Consulado. 

2.1.3.6. Laa Intendencias. 

Bajo la administración borbónica, en el siglo XVIII son modificadas las Instituciones virreinales, 
algunas son eliminadas y en su lugar surgen otras. Es el caso de las Intendencias las cuales 

surgen como "una super estructura administrativa, sobrepuesta al organismo del gobierno ya 

existente en la metrópoli y en sus reinos de ultramar".29 Las Intendencias en el Imperio español, 

son una copla del modelo desarrollado en Francia. 

La primera se estableció en 1764 en Cuba, posteriormente el modelo se fue extendiendo a todo 

el Imperio y para 1790 todo el imperio estaba ordenado administrativamente en Intendencias. 

Para lo cual se creó la " Real ordenanza para el establecimiento e Instrucción de intendentes", 

reglamentación que constal>a en 306 capltulos que señalaban como debla funcionar el sistema 

de Intendencias. 

Las "Intendencias" eran dirigidas por un "Intendente" o gobernador el cual tenla las siguientes 

facultades: administración de la justicia, de las rentas, mando militar y pollcla o fomento de las 

fuentes rentlsticas, estaba Investido de facultades judiciales y militares. 

Las Intendencias surgieron con la Idea de hacer más ágil y funcional el sistema polltlco español. 

En el cargo de intendente se eligieron personas con estudios, quienes emprendieron medidas 

reformistas con el fin de sanear el añejo sistema, basados en las progresistas Ideas de la 

Ilustración. Se pretendla un orden social más justo, sin embargo esto provocó descontentos 

entre las clases acomodadas y la aristocracia de las colonias. Al poco tiempo surgieron los 

movimientos Insurgentes en casi todo el Imperio, yla penlnsulafue Invadida por Francia. El escaso 

perlado que funcionó este sistema no permite evaluar su eficacia. 

21 Bravo Ugllte, op. clf. p. 67. 
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En el Imperio español se crearon 43 intendencias, de las cuales se erigieron cinco Intendencias 

en Fiiipinas a finales del XVIII. 

lnatHuclonn Rellgloua. 

La Iglesia también organiza la administración ecleslésllca de las Islas desde México. Las Fiiipinas 

formaran parte de las provincias mexicanas de las ordenes rellglosas.30 Los provinciales dlctarén 

sus disposiciones hacia el archipiélago desde México, y los religiosos que deseen Ir a las Islas 

pasarán primero a esta ciudad. Inclusive, algunas ordenes religiosas tenlan en México casas 

de preparación para aquellos que Iban a Manlla.31 

Poco a poco se Irá constituyendo toda una jerarquía ecleslésllca en las Islas a Imagen de la 

existente en España y Nueva España. Manila es ereglda obispado y posteriormente arzobispado. 

Con el tiempo en el resto de las Islas se establecerán nuevos obispados. 32 

En el reglamento del e de abril de 1734 se pone énfasis en la prohibición a los religiosos de 

participar tanto en comercio Interior como en el exterior. Tampoco tenían derecho a tener espacios 

en el cargamento de la nave. Sin embargo se llenen evidencias de su participación en este, en 
muchas ocasiones como medio de obtener fondos adicionales para su sostenimiento y el de sus 

misiones. 

De hecho los religiosos a pesar de que no tenían derecho a participar en el comercio, 33 tenlan 

mucha Influencia sobre el tráfico comercial y las disposiciones entorno a él, lo cual en numerosos 

casos motivó controversias y enfrentamientos entre las autoridades civiles y las religiosas. 

Inclusive el poder civil y el ecleslásllco muchas veces recayó en la misma persona ya que existieron 

casos en que el arzobispo o alguno de las obispos del pals ocupara slmultaneamente a su 

cargo eclesiástico, el puesto de Gobernador-Capitán General- Presidente de·la Audiencia de 

Manila, como en los casos del Arzobispo Rojo y de Juan de Arechederra. 

Uno de los casos más representativos del poder que tenía la iglesia en las Islas, lo representa Ja 

calda del gobernador Bustamante en 1719, quien no logra controlar y someter a los religiosos 

al gobierno civil y estos organizan un levantamiento popular que culmina con el asesinato del 

gobernador. 

30 vfd, lnfra, Apéndice, documento No.10 
31 La Ho1pederia de Santo Tomás de VUlanueva, edificio &ituado en la e.quina de Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la 
~Jw:i~~9d: .~:::g·d~ºA,f:nocldo como "Hotel Cortés•, albergaba a los mlalonaroe qua venlan da España con destino a ras 
32 S!elnberg, David, Tha Phlllppfnes. p.80 

33 A lo• actaaláatlcoe v rellglosos no se 1&1 daban boletas para tener un eapaclo en la carga del galeón. 
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Además, es Importante señalar que la Inquisición de México tenía jurlsdicefón sobre esa zona. 

De este modo las Islas quedaron ligadas políticamente a nuestro país por espacio de casi 250 

años, permitiendo un amplio Intercambio en todos los campas del saber humano. 

2.2. Panorama económico de Imperio Español frente al comercio tranapacfflco. 

2.2.1. España: slatema polltlco-económlco. 

Al momento del Inicio de la era de los descubrimientos, España se comenzaba a consolidar como 

estado-nación. El año del viaje de Colón son expulsados los árabes de la península. España se 

encuentra aún Inmersa en un sistema económico con características feudales y esto Influirá 

notablemente en el sistema económica-comercial aplicada en el Nuevo Mundo. 

La política española hacia sus colonias será fundamentalmente extractlva, lo cual tendrá grandes 

consecuencias en el resto de Europa y provocará un Inesperado fenómeno financiero. España 

pasa de la feria comercial medieval al comercio al por mayar de proporciones mundiales. La 

poiltlca del imperio español hacia las Indias estuvo basada en dos principios: el exclusivismo 

colonial y la teoría de extracción y explotación de los metales preciosos. 

Desde el punto de vista etimológico, "mercantilismo" es la doctrina que exalta el desarrollo de los 

mercados y del comercio. El mercantilismo constituye una doctrina económica pragmática, 

orientada a la adquisición de la riqueza; paco preocupada con la ciencia y la moral, rigurosamente 

nacionalista en sus aspiraciones y realista en sus métodos.34 

Las bases fundamentales del mercantlllsmo son el crecimiento de la economía monetaria y 

capitalista, y el surgimiento de los estados nacionales. Entre las características del sistema 
mercantilista destacan: la tendencia a la adquisición de oro y plata como factor de poder y riqueza, 

el papel del Estado como regulador y controlador de la economía, la explotacfón de la minería 

en manos del Estado, el colonialismo como fuente de adquisición de materias primas y metales, 

así como un mercado cautivo para los productos de la metrópoli. 

Podría decirse que Espalla aplicó un tipo de mercantlllsmo muy primitivo basado en la simple 

acumulación y el lujo. Desde el punto de vista comercial, España establecfó en sus colonias un 

sistema de monopolio cerrado y sumamente restrictivo, que duró hasta fines de la segunda mitad 

del siglo XVIII. Este sistema se sustentó en varios puntos: 

34 Bitar L.e1ayf, Mar celo, Los economl•ta• npañoles del siglo XVIII y .w /cHu 1obre el comercio con lu India, p.28. 
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- Las actividades comerciales fueron reservadas exclusivamente para peninsulares, 
españoles residentes en las colonias y criollos, quienes funglan como comerciantes, 

encomenderos, navegantes etc. Es decir las colonias se convirtieron en espacio cerrado 

vedado oficialmente a los extranjeros. 

- Se estableció un régimen de puerto único, lo cual implica que las actividades comerciales 

estaban reservadas para sólo algunos puertos muy determinados tanto en la penlnsula 
como en las colonias. 

- La navegación se realizó por un sistema de flotas anuales. Es decir se controló y limitó 
el flujo de navlos para las colonias. 

"El Intervencionismo económico del estado español en los territorios coloniales se acusó con un 

proteccionismo manifiesto hacia las actividades mineras para fomentar el envio a la Metrópoli de 

los meta.les preciosos, con menoscabo evidente de las explotaciones agr!colas e Industriales". 35 

Este restrictivo sistema comercial dictado desde España Influyó y determinó las relaciones 

comerciales del basto Imperio colonial español. En este sentido, el comercio transpaclfico tuvo 
que adecuarse a las medidas, que limitaron el buen desarrollo de esta línea comercial. 

Las actividades comerciales en el Imperio colonial fueron un Importante mercado complementarlo 

de la economla de la España peninsular. Los comerciantes sevillanos tenlan el monopolio del 

comercio, surt!an a las colonias de todas aquellas mercancías producidas en la metrópoli. En 

consecuencia las colonias deblan orientarse a la producción de todo aquello de lo que carecía 

España, es decir metales preciosos y materias primas. 

De hecho la forma en que se aplicó la hegemonla española en los territorios conquistados fue 
orientada más al orden político que económico, a díferencia de los Imperios coloniales Inglés y 

holandés; estos últimos se apoyaron en la burguesla y en las Ideas mercantilistas, mientras que 

España se basó más en una política aristocrática con fuertes resabios feudales. España se 

Incorporó a la nueva polltica económica Impulsada por Inglaterra y Holanda, a fines del siglo XIX. 

La dinastía, el poder de la aristocracia, la hegemonla poiltica y militar de las clases altas serán 

ras características de la polltica hispana en las Indias. Los matrimonios, las alianzas dinásticas 

y los pactos serán las características de la política exterior española. 

35 Ota Capdequl. El estado español en las lndfas, p. 42 :.,•; 
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SALIR 
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DE LA 

NO DEBE 
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España se dedicó a absorber todo el oro y la plata provenientes de América, sin embargo debido 
a/a rudimentaria Industria y economla de la penlnsula, que no bastaban para satisfacer el mercado 

Interno, se comenzó a acudir a otros polos Industriales de Europa, concretamente los Paises 

Bajos, Inglaterra y Francia, quienes fueron los verdaderos beneficiados del oro de las Indias. 

, 2.2.2. Nueva Eepeñe: economl• e lnduetrle. 

La ap/JcaCión de medidas de monopo/Jo cerrado afectó el cabal desarrollo de la econom/a 

novoh/spana, frenando su crecimiento. Se limitó /a expansión de Industrias locales, la producción 
de manufacturas e /ne/uso algunas áreas fueron vetadas para los habitantes de la colon/a. El 

apoyo oficia/ se brindó casi en su totalidad a la explotación de las minas de metales preciosos 
principalmente plata, los cuales eran enviados a la metrópoli. 

La búsqueda de oro y plata creció paralela a /a necesidad de cubrir el déficit en la balanza 

comercia/ de la economla española, producto del consumo de mercancías orientales y artículos 

de lujo. 

Pocos sectores de la econom/a, salvo la minería, tenlan libertad de desarrollarse y diversificarse 

por lo que la colonia vivió dependiente de la metrópoli. Lo cual provocó que la economlaestuviese 

constituida por pequeñas economías /ocales y regionales deflclentemente conectadas entre si 

y nu·nca llegó a consolidar un verdadero mercado nacional. La escasa Integración económica 

lue apoyada por las deficiencias en las vías de comunicación. 

Ya el virrey de Rev/liag/gedo dacia" .•. una colonia debe depender de su matriz España y debe 

corresponder a ella con algunas utilidades, por los beneficios que recibe su protección, y asl se 

necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y reciproco el Interés, 

lo cual cesarla en el momento que no se necesitase aquí de las manufacturas europeas".36 

En este sentido, la economía de la Nueva España tuvo que orientarse a producir sólo aquellos 

bienes que no exportaba la metrópoli, y cuya producción no estaba limitada para las colonias. 

2.2.2.1. Minería. 

La minería novohispana fue el sector económico clave para el desarrollo de la Nueva España y 

un elemento vital para el florecimiento del comercio transpacílico, ya que la plata novohlspana 

31 Revltl•glgtdo, ch. pos., López Ao .. do, Historia del penHmlenro económico de México, p. 155 
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fue el principal producto americano Intercambiado en el comercio con Asia y Europa. Por este 

motivo adquiere especial interés para el estudio de las relaciones comerciales de la Nueva Espana . 

con Asía el análisis del sector minero en México y su desarrollo. 

En Ja época posterior a los primeros descubrimientos, los metales preciosos procedían de 

saqueos a las poblaciones Indígenas. Los cronistas narran las maravillas auríferas que 

encontraron en Tenochtltlan, las costas de Panamá y Costa Rica y en el Interior de Colombia. 

Con el Inicio de la exploración del territorio van descubriendo las vetas del mineral y las 

perspectivas de ganancia son aún mayores. 

La producción de plata pronto superó a la de oro, ya en 1530 en Nueva España, la extracción 

de plata era más Importante. De hecho, durante todo el período colonial el valor del oro extraído 

fue menor al de la plata. 37 

En la Europa del siglo XVI era necesaria la posesión de metales preciosos para poder participar 

del floreciente mercado de productos y mercaderías exóticas de Asía, comercio dominado por 

mercaderes venecianos a través de la ruta de la seda, y de esclavos del Afrlca y especias de las 

Malucas traídos por los portugueses. España no podía alejarse de este circuito comercial, y son 

las colonias americanas quienes otorgarán los metales necesarios para poder participar en este 

comercio. Los metales preciosos provenientes del nuevo continente sirvieron de estímulo al 

comercio Internacional exterior de España y tuvieron repercusiones en la economía mundial, dada 

su abundancia. 

A raíz del descubrimiento de las minas de plata empezó a circular una corriente del metal precioso 

en todas direcciones, provocando un fenómeno económico de dimensiones mundiales, muy 
pocas regiones eludieron la Influencia de los nujos del oro y la plata americanos. En este sentido, 

el Pacífico fue un gran receptor de los flujos de plata a través de la ruta comercial del Galeón. 

Al Interior de las colonias americanas la plata fomentó la exploración, la conquista y el poblamiento 

del territorio, y contribuyó al ordenamiento económico de éstas. Su Jnnuencla se reflejó en todos 

los ámbitos, en las Instituciones polltlcas y administrativas, en la estructura social y la movilidad 

de grandes masas poblacionales, de hecho determinó el futuro desarrollo de las reglones del 
continente. 

Paralelamenle la minería estimula el surgimiento de actividades e Industrias para satisfacer las 

necesidades de las personas que en ella trabajan. La liebre de la plata atrae nujos de Inmigración, 

creando núcleos que serán el origen de fuluras ciudades. 

37 López Oal/o, Economla y polídca en la hlitorla de México p.32 

so 



La corona era la propietaria universal de los yacimientos de metales preciosos, es decir todas 

las minas americanas eran propiedad real. Sin embargo, la explotación de éstas constituía una 

empresa demasiado ambiciosa para la administración real. En consecuencia se concedió libertad 

de prospección y exploración de los yacimientos a todos los súbditos españoles, a cambio de 
un derecho sobre la producción. 

No obstante la.corona mantuvo tres poderes legales sobre la minería: control de los derechos 

reales, control de la distribución del mercurio y de su precio, y poder de conceder o denegar los 

reclutamientos de mano de obra. Estos poderes le permitían controlar la minarla emerlcana.38 

El porcentaje del derecho de producción cobrado por la corona varió a lo largo del período 

colonial, desde el lamoso "quinto real" hasta una veinteava parte sobre la producción. Estas. 

recaudaciones daban al erario real los metales preciosos necesarios para el sostenimiento del 

aparato burocrático y las Instituciones eclesiásticas en todo el Imperio Español. 

2:2.2.2. El desarrollo lnduetrlal da Nueva España. 

Al poco tiempo de consumada la conquista de la ciudad de México, comenzó una Incipiente 

Industrialización del país que consistía en la producción de algunas manulact1Jras y bienes. Esla 

producción fue en continuo crecimiento. Las mercancías producidas eran de un precio 

significativamente menor a las Importadas de Europa, que además tenían que pagar una cantidad 

de derechos e Impuestos que elevaban sus costos. 

Ante este crecimiento las autoridades españolas c9menzaron a aplicar una serle de políticas 
restrictivas que no sólo limitaban la expansión Industrial, sino que además prohibían Incursionar 

en algunos sectores, los cuales quedaban reservados para los españoles habitantes de la 

península. Esta prohibición favoreció el intercambio comercial de Nueva España con Asia, de 

donde se surtían de manufacturas a mejores precios que los productos peninsulares. 

El desarrollo de las Industrias de transformación en las colonias hispanas fue limitado y lento 

debido e las disposiciones oficiales, sin embargo algunas ramas se desarrollaron ya que eran 

Indispensables para la población, y la metrópoli no podía atender todas las necesidades de las 
colonias. Concretamente destacan la Industria textil, azúcar, tabaco, aguardiente, no obstante 

no se puede hablar de un desarrollo Industrial durante el período colonial, ni de grandes 

concentraciones de trabajadores, salvo en las minas. 

31 L6ptoz Gallo, op. cit. p.32 
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La primera Industria establecida en el país fue la lnstalacl6n de trapiches e Ingenios para la 

transformación de la caña. Fue el conquistador Hernán Cortés quien promovió esta actMdad. 

Así mismo en esta época se trajeron telares doble-anchos y comenzó la Industria de la seda. Se 

crearon Ingenios en diversas reglones del país, puede decirse que después de la mlnerla y la 

ganaderla tue el sector más Importante de la economía novohlspana. 

La Industria del tabaco también se difundió por el país, y poaterlormante, al Igual que la del azúcar 

tueron exportadas a las Islas Flllplnas, donde aún hoy en dla representan un Ingreso Importante 

para la economla de esa nación. 

La llmltante del desarrollo de la Industria Impuesta por la metrópoli en Nueva España motivó que 

el comercio transpaclflco se convirtiera en la tuente de mercanclas y productos elaborados para 

la Nueva España. 

La Industria textil. 

En un Inicio esta Industria fue una de las que más rápido crecimiento alcanzó en México debido 

a que aqul se contaba con la mano de obra lndlgena, los tintes naturales como la cochinilla, el 

caracol de las costas de Oaxaca, el añil etc., tintes que la experiencia lndlgena habla descubierto 

y conocía desde mucho tiempo atrás, todo esto facilitaba la producción de telas a bajo costo. 

Sin embargo, el crecimiento fue frenado cuando la industria textil novohispana representó una 

competencia para las telas provenientes de Europa. 

Ya en 1612 el virrey Diego Fernández de Córdoba en las Instrucciones que le habla dado el 

emperador, le pedla que limitara el desarrollo de la Industria textil en la ciudad de Puebla, ya que 
"compete y daña a la España",39 El mismo virrey de Revlllaglgedo dacia "el único medio de 

destruir las fábricas del Reino de la Nueva España es el que vengan a precios más cómodos de 

Europa los mismos efectos u otros equlvalentes".40 

Los tejidos mexicanos no se exportaron, pues no se fomentó su producción y su calidad fue 

disminuyendo, asimismo la Importación de esta clase de artículos, ocupaba el primer puesto, 

concretamente del renglón de ropas, telas de hilo, de algodón, paños y sederías.41 Esta falta 

del desarrollo de la Industria textil en Nueva España motivó que los productos con mayor demanda 

en el comercio transpacllico fueran las telas de diversas calidades, provenientes en su mayor 

parte de China. 

H O. la Torre Villar, Instrucciones y Memorias de los Virreyes ••• , Tomo 1 p. LXIX, 

COlbldtm. 
•1 Dela Torre, tnstrucclonas y memorias .... p. 169. 
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Sin embargo, la regulación existente en este sector restringía la entrada a Nueva Espalla de 

ciertos. productos textiles asiáticos, ya que afectaba al comercio con la métrópoli. Esta rest;icclón 

en ocasiones se relajaba, ose permitía el contrabando. Fue hasta 1728con la libertad deco111e;c10 

que se alza formalmente "la prohibición de los hilos extranjeros medias, calcetas y cintas de hilo 

y permisos de que se embarquen como géneros de licito comercio".42 

t.aaeda. 

La Introducción de la Industria de la seda en México fue ordenada por el mismo Cortés, quien 

trajo el cultivo de la morara al país. Esta actividad pronto se propagó y sus niveles fueron muy 

aceptables, la zona donde mejor se desarrolló fue la Mlxteca. Sin embargo, debido a/ daño 

causado a la producción española, los comerciantes Ibéricos comenzaron a presionar con el fin 

de frenar el desarrollo de ésta en la colonia. 

Pero el golpe final no lo dio España, sino el comercio transpacífico, por medio del cual comenzaron 

a llegar a México grandes cantidades de sedas chinas, a precios sumamente atractivos para el 

consumidor novohlspano. 

Es decir la Industria novohlspana se vio limitada por dos factores: las disposiciones oficiales y 
el comercio transpacífico, el cual se convirtió en el surtidor de seda y productos manufacturados 

de lndole suntuario para la Nueva España a precios muy bajos. 

2.2.3 .. Flllplnaa: economía y recursos. 

La colonización española del archipiélago Inició con la fundación de la primera villa en la Isla de 

Cebú por Miguel López de Legazpl. Posteriormente con el descubrimiento de la Bahía de Manila 
se desplazó parte de la población de la recién fundada VIiia de Cebú a la nueva ciudad. 

Como se mencionó, Manila fue el centro de la colonización española en las Islas y por lo mismo 

la zona más hispanizada del país. La conquista Irradió de esta ciudad y entre más cercano se 

estaba de ella más patente era la Influencia espallola. Es un hecho que las Islas del sur del país, 

las más alejadas de Manila, fueron el lugar que menos Influencia occidental tuvieron, realmente 

algunas de ellas nunca fueron totalmente conquistadas. 

Parte de este desinterés espallol por la total conquista e Incorporación del país se debe al hecho 

de la Inexistencia de yacimientos de minerales preciosos o algún otro recurso económico que 

pudiera haber atraído a los colonos hispanos. 

a Guiá de/Archivo Histórico de Hacienda. ramo Consuladot. 1789. 1 fofa, Leg.442·7 
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Además la lejanla del territorio y los riesgos que Involucraba llegar al archipiélago, fo hacia poco 
atractivo, ya que los colonos de Ja penlnsula preferlan establecerse en cualquiera de los paises 

americanos, donde las condiciones de vida eran mejores y los riesgos menores. 

En el Interior del pals no existían ricas minas de metales preciosos como en fas colonias 

americanas, y las selvas, montañas y el mar impedían las comunicaciones entre todo el país, en 

consecuencia el proceso de aculturación de los pueblos autóctonos fue más lento y resistieron 

al embate hispano. 

El Interés hispano de conquistar un territorio sin mÚchas riquezas evidentes ni minerales ni en 

especias, se explica por Ja posición estratégica que tienen las Islas como cruce de caminos en 
el comercio asiático. Resultaba importante para los españoles mantener un enclave en esta zona 

que surtía de muchos productos al mundo ya que de este modo los recibía de primera fuente y 
si no, tendría que adquirirlos por medio de los intermediarios portugueses, holandeses o Ingleses. 

2.2.3. 1. El Real SHuado. 

Para el mantenimiento de la administración española en Flllpinas, la Real Hacienda de la Nueva 

España destinaba una asignación anual llamada "Real Situado" que se enviaba desde México 
cada año en el Galeón. Estas cantidades de pesos tenlan como destino las Cajas Reales de 

Manlla. 

Los situados tienen un papel muy Importante en el comercio transpacífico ya que fue una de las 

vlas por medio de la cual llegó la plata mexicana al Pacifico asiático. Con plata mexicana, 

proveniente de los situados, se financió 1a· colonización española en Filipinas. Los funcionarios 

administrativos coloniales al r&ciblr sus sueldos en plata la Intercambiaban por mercancías a los 

comerciantes chinos y de otras partes de Asia que acudían a Manila. 

Los situados representaban un desembolso a la Real Hacienda de México tan fuerte que llegó 

a cuestionarse la utilidad de mantener en el Imperio a la lejana colonia. Los situados estaban 

destinados a la Caja de Manila y al Gobierno de las Marianas, junto con ellos venia las limosnas 

para las congregaciones religiosas y las misiones en Asia. 

El erario real se vio afectado por este flujo anual de grandes sumas de pesos a Fiiipinas. Según 

el autor filipino L. Bauzon, el situado era de 250 000 pesos de plata en promedio, y su envío 

continuó oficialmente hasta 1604.43 Sh embargo se llegó a remitir desde México hasla 400 

millones de pesos de plata para suplir el déficit del pals. 

43 Valdtis Lakow1ky Vera, De fu minas al mar. p.97. 
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El situado llegaba a las cajas de Manila y de ahf se distribuis entre los diversos sectores e 

Instituciones del país, los funcionarios en Manila, los militares en Manila y en todos Jos presidios 

distribuidos a lo largo del pals, los funcionarios locales y provinciales etc. 

Junto con el situado se enviaban los despachos reales y las disposiciones adoptadas por el 

Consejo Supremo de Indias, para el Gobernador. El Gobierno de las Flllplnas dependía 

ampllamente de los viajes del galeón y por lo tanto era necesario mantener su continuidad para 

el mantenimiento del régimen económico y jurídico filipino. 

Cuando por diversos motivos el Galeón no podía partir de México, o naufragaba en el camino, 

la situación económica de las Islas se vela muy afectada. Las Cajas Reales al quedar vacias 

ponían en quiebra a la administración públlca. El personal administrativo, los m111tares y hasta 

los religiosos no recibían sus sueldos, el comercio se paralizaba y no se generaban Impuestos 
por concepto de éste. Se disminuis en conjunto la actividad económica de manera alarmante. 

Durante el Gobierno en Fiiipinas de Fr. Juan de Arechederra la carrera de Acapulco se suspendió 

temporalmente por espacio de dos años, debido a los ataques de los piratas a los galeones. 

" ... quedó totalmente evacuada y necesitada la tierra y dichos comerciantes sin los fondos que 

precisamente necesitan para aviar sus envíos el año próximo".44 

Fue hasta el siglo XIX que la cuenta de la Hacienda de Manila tuvo un balance positivo. 

2.2.3.2. Dee11rrollo de M11nll11. 

Para realizar este comercio era necesario sólo un enclave bien establecido, con la Infraestructura 

adecuada, y en este sentido, Manila se convierte en el centro económico y comercial de la colonia. 

Cuando Andrés de Urdaneta Inició el tornaviaje, en las Islas permanecieron Legazpl y sus hombres, 

quienes se dedicaron a explorar el archipiélago. Se establece un año en la Isla de Cebú, antes 

de que llegue el primer navío procedente de México, con refuerzos: El Galeón San Jerónimo 

que sale de Acapulco en mayo de 1566, confirma a Legazpi y sus hombres el triunfo de la 

expedición de Urdaneta. 

Cuatro años estuvo la expedición de Legazpl en. espera de Instrucciones y apoyo para la 

colonización. La conquista real de las islas no se llevó a cabo sino hasta 1569 cuando Felipe y 

Juan de Salcedo llegan con hombres, armas y todos los elementos necesarios para la 

colonización, tralan además instrucciones más claras para Legazpl. El 1 o. de enero de 1571. 
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Legazpl funda la Villa del Santísimo Nombre de Jesús da Cebú, constituyéndose en la primera 

ciudad fundada por los españoles en Filipinas, hoy en dla constituye la segunda ciudad de 

Importancia del pals. 

En este periodo oyeron hablar de una "extraordinaria bahla, en una Isla, al norte de Cebú, donde 
hay dos poblados musulmanes". Este lugar era Manila. La ciudad ya existía desde tiempos 

prehispánicos, y desde el siglo VII acudían a ella regularmente comerciantes chinos a Intercambiar 
sus productos. 45 

El conquistador Martín Goiti sale rumbo al norte a explorar la Isla de Luzón, en busca de la 

mencionada bahía. Efectivamente la bah la existe y los poblados musulmanes se llaman Maynallan 

y Tondo, ambas a la orilla de un rlo llamado Paslg. Un grupo de espanores se traslada a esta 

zona y en 1571 López de Legazpl funda de manera oficial y siguiendo la tradición hispana, la 

ciudad de Manila, la que desde ese momento se constituye en la capital de la colonia, llamada 
por Legazpl "Reino de la Nueva Castilla". 

La conquista de Manila constituyó una pieza clave en el Inicio del comercio transpaclflco. La 

localización geográfica de la ciudad resultaba perfecta; ubicada en una amplia bahla, en la 

desembocadura del rlo Paslg lo cual garantizaba el suministro de agua dulce. La profundidad 

de la bahía permitía el acceso de barcos y navíos, asl mismo lo cerrado de la boca de la bahla 

y la Isla del Corregidor, garantizaban su seguridad. 

Esta ciudad servirá como base de la colonización española en el resto del archipiélago, aquí se 

establecerán la sede del gobierno, las congregaciones religiosas, los hospitales y la Universidad 

de Santo Tomás. 

En todo el Imperio español la unidad administrativa Inferior fueron las ciudades, a cuyo mando 

estaban los alcaldes mayores y corregidores. La ciudades fueron el sitio de residencia de los 

españoles, en el caso de las Filipinas, este fenómeno se dio aún más notorio que en otras 

colonias. En el campo y las islas del Interior no exlstla una población blanca asentada, tan sólo 

en algunas de las cabeceras provinciales existla una mínima colonia hispana, y en el Interior se 

reducía prácticamente a los misioneros. 

Manila constituía el centro neurálgico del país donde residían las autoridades civiles y religiosas, 
los comerciantes y la población española. Económicamente también constituía el núcleo de ras 

islas, ya que el situado que anualmente llegaba en el galeón se recibía en esta ciudad y de ahl 

se distribuía para el Interior del archipiélago. 

45 Sanz y Oiaz. 'López de Legazpl, Afea/de Mayor de México, Conqufstador de F//iplnas. p.18 

.. 



La capital de la colonia, Manila adquiere dos funciones básicas: sa transforma en el centro 
administrativo de Flllplnas marcando el dominio polttlco del archipiélago, y se establece como 
ceniro comercial y económico del país, el llnlco a través del cual se reallzarán transacciones· 
comerciales con América (de manera oficial). 

En el archipiélago la población española nunca fue numerosa y la adrnlnlstraclón y organización 

económlco-polttlca determinó que la mayoría de los españoles viviesen concentrados en Manila, 

nudo del comercio y punto de partida de la linea de navegación transpacífica. 

Debído a su locallzaclón en el centro del Pacífico Asiático, la mayoría de las rutas comerciales 

de la zona convergían en Manila, de este modo se desarrollaba un Intenso tráfico mercantil. A 

ella acudían comerciantes chinos, japoneses, Indochinos e Incluso de la India. Los 

conquistadores hispanos aprovecharon esta circunstancia y comenzaron a fomentarlo. 

Manila se constituye en el punto Intermedio en el comercio entre Asia y América y entre la 
producción local y el resto del lmp.erlo español. Es decir, sus características como centro de 

poder se orientan más a la actividad comercial, administrativa y de control, que a la Industrial o 

al fomento de una producción local. Esto propició una concentración de la riqueza y la población 

en Manila y sus pueblos circunvecinos (Tondo, Cavlte etc.), mientras que el resto del pals 

permaneció a la zaga de este crecimiento experimentado en la ciudad capital. De hecho la red 

urbana al Interior fue muy débil, lo cual debltó la penetración hispana en las Islas Visayas y 
concretamente en Mlndanao, Sulu y Joro. 

En tanto, la ciudad se desarrolló con características netamente europeas; de heclto Manila tenía 

un aspeéto más similar a La Habana o a Santo Domingo qua al resto da las ciudades asiáticas 

dela época. 

Durante los años 1680 y 163()46 la Importancia de Manila en el Pacífico asiático fue alln mayor 

ya que al unirse las coronas española y portuguesa, se suavizaron las rencillas entre esos dos 

paises, y se fortalecieron los lazos comerciales entre Manila, Maceo, Goa, Malaca y todos los 

estableclinlentos portugueses de Asia, constituyéndose la ciudad en el centro comercial de zona. 

El desarrollo de la ciudad esta ligado al comercio transpaclfico, su crecimiento, la formación de 
barrios, sus Instituciones y muchos de los elementos que alln hoy en dfa la caracterizan, tienen 

su origen en la ruta comercial. 
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2.2.3.3. Poblamiento hlapano1merlcano en el 1rchlp1611go. 

A dttarencla de otras colonias españolas da la época, las Filipinas no recibieron amplios ftujos 
da colonos. Los mayores grupos loa constituyeron rellgloaoa y autoridades, mayorltatlamenle 
peninsulares, en estos grupos pocos se establecieron definl1Jvamante en lu llla, y cuando su 
misión terminó regresaron a sus lugares de origen. 

Otro de los grupos Importantes en el poblamiento de laa lslu lueron los militares. Hlbla soldados 
qua aran enviados a las Islas en calidad de forzados y otros -loa manoa- eran voluntarios. Los 
forzados coriaspondlan a tres tipos: por delito grave tales como Ufflnato, sodomla robo; por 
haber Intentado desertar del ejército; y por "actitud sospechosa•, quienes por lo genere! eran 
denunciados por sus propias familias. En este grupo habla numerosos novohlspanos y en el 
caso de los forzados en su mayorla estableció su residencia permanente en Filiplnas.47 

También tuvieron presencia Importante en las Islas tos comerciantes y marinos. Algu11os de ellos 
llevaron a sus familias a radicar en el archipiélago y con el tiempo se Incorporaron a la cultura 
flilplna. En estos grupos figuran numerosos mexicanos, mestlzos e indlgenas. 

A petición del gobernador en cada nao se enviaba un grupo de colonos para refonar la presencia 
hispana en las Islas. Por medio de la ila'Tlada "Ley de vagos" las personas que Incurrieran en este 
delito -ser vago· eran enviadas al archipiélago. Sin embargo para el periodo 1 n&-79 sólo habla 
en la diócesis de Manila 348 europeos y 1436 españoles amerlcanos.48 

Los habitantes de origen español y novohlspano se ubicaron principalmente en Manila y sus 
alrededores. Esta situación provocó una baja penetración hispana en las islas y por lo tanto 
un desarrollo desigual en las islas. 

2.3. Comunlcaclonea y tranaportes en el Imperio E1pañol. 

La ruta comercial se Iniciaba en Manila, pasaba por Cavile, cruzaba el océano Pacifico hasta 
llégar al puerto de Acapulco donde se realizaba la famosa feria comercial, esta era la primera 
etapa del trayecto. Continuaba por el camino de la sierra pasando por Taxco, Cuernavaca y 

TI al pan hasta la ciudad de México. Posteriormente segula por el camino Méxlco-Veracruz pasando 
por Jalapa, de ahl las mercanclas eran embarcadas a La Habana, a donde llegaba la flota, cruzaban 

47 Garcla de los Arcos. Et traslado de novohfspanos a Filipinas en la segunda mitad del siglo XVllf. p.50 
41 o.tn01rtmcidn d&I nUmero de nac/onea, habitantes en las provlnclaa y pueblos que comp~e•r..aoblsp.do. cft pos." 
Garera de lo Arcos op. cit. p.68 
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el Atlántico hasta la costa española y ahí remontaban el río Guadalquivir hasta Sevllla, después 

de haber recorrido medio mundo. No todas ras mercancías hacían este recorrido, ya que en un 

gran porcentaje se Iban vendiendo en er trayecto. 

Esta ruta comercial fue poslble gracias ar desarrollo de ras comunicaciones, ar establecimiento 
de puertos y caminos en los paises y reglones Involucradas, así como al desarrollo de las técnicas 
de navegación. Por eate motivo resulte Importante en el eatudlo de I• ruta comercia! como fue el 

desarrollo de las comunicaciones que permitió que reglones tan distantes se vincularan entre sr. 

2.3.1. Eepaña, ~eglal8Clón de puertoa y flota. 

Una vez descubierta la ruta de España a América, fue necesario regular tas actividades 

trasatlánticas y mantener un control sobre el comercio ejercido en esta zona, para ro cual se tuvo 
que legislar en materia portuaria. 

En 1495 se dicta una ordenanza real en la cual se disponía que los súbditos de Castilla que 

desearan Ir a América, ya sea a comerciar o a establecerse, debían registrar sus naves en Cádlz 

y a su regreso recalar en este mismo puerto. De este modo comienza a formularse la política 

española de monopolizar el comercio con sus colonias a través de un sólo puerto. Lo cual 

obedeció ar Interés de la corona por controlar el pago de Impuestos, el derecho de aduana y 

concentrar en un sólo lugar el oro y la plata traídos de América y evitar su fuga. 

En un Inicio las trotas llegaron o partieron de dilerentes puertos: Vigo, La Coruña, Santander. 
Málaga etc. Sin embargo desde el punto de vista de su localización geopolltlca los puertos de 
la costa sur de España resultaban los mejores del país para el comercio americano. Los de las 

costas vizcaínas tenían que enlrentar a los piratas trancases, los de Gallcla estaban muy cercanos 

a Portugal y en ambas zonas las corrientes y condiciones cllmálfcas no eran muy favorables, 

además de que en estas zonas ya tenían toda una estructura económica orientada a Ja pesca y 

ar comercio con Europa del Norte (Flandes y los Paises Bajos). 

Los puertos de la costa del Mediterráneo resultaban más lejanos para ras naves provenientes de 

América. Por estos y otros motivos se decidió monopolizar er comercio con América a través de 

un sólo puerto y la zona más propicia para este serla la costa atlántica de Espar'la. 

Colón salló del puerto de Palos, localizado en esta zona y los viajes subsecuentes también se 
realizaron a través de esta zona. Cádiz resultó ser el puerto más adecuado autorizado para 

realizar el comercio coronrar y asr fue autorizado. 
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En 1529, Caries V Intentó romper este monopolio y dictó una cédula en la cual permltla que los 

navlos zarparan de La Corulla, Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao y San Sebastlén, en la costa de 

Vizcaya; Cartagena y M6laga en el Medllerréneo y Cédiz en el Atlántico. Pero el regreso siempre 

debla de ser a Sevilla, donde deblan pagar Impuestos y dar su porcentaje del comercio a la Casa 

de Contratael6n. 

Sin embargo en 1573 por un decreto de Felipe 11 se prohibe que los navíos salgan de los puertos 
de Vizcaya, Gallcia y el Medlterr6neo, concentr6ndose otra vez todo el comercio en Cádiz y 

Sevilla, los mayores puertos de Andalucla. El monopolio del comercio perteneció a estos dos 
puertos hasta la segunda mitad del s.xvm.49 
La legislación espal\ola determinó que el trasporte de las mercanclas y productos de Intercambio 

comercial entre España y las colonias y entre éstas, como es la ruta transpaclflca, debla realizarse 

exclusivamente en naves oficiales de nacionalidad española, no se permltla a los particulares 

participar en este servicio de comunicación. 

De esta forma, perlodlcamente sallan de Sevilla las flotas al nuevo mundo, una a La Habana y 
Veracruz y la otra a La Habana, Cartagena y Portobelo, en Panamá, donde llegaban tas mercanclas 

provenientes del Perú, que previamente hablan salido del Callao y Guayaquil hacia Panamá y a 

lomo de mula por el camino de las cruces cruzaban el Istmo hasta Portobelo. 

De Igual forma se legisló el galeón de Manila, llmiténdose a sólo un barco anual, partiendo de 

Acapulco, con escala en Guam y de ah! a Manila y de retorno a Acapulco. A esta forma se le 

llamó el "sistema de flotas". 

2.3.1.1. El puerto de Cádlz. 

Desde los Inicios de la colonización española en América. Cédlz fungió como, puerto de entrada 

y salida de España a sus colonias. Ya el segundo viaje de Colón a América en 1493 zarpó de 

Cádlz y de ahl en adelante serla junto con Sevilla el puerto más importante de España para el 

comercio americano. 

Con el establecimiento de la Casa de Contratación en Sevilla se Inició la rivalidad entre estas dos 

ciudades, la cual se volverla tradicional. Sin embargo, Sevilla al ser puerto fluvial lmpedla que 

los navlos más grandes o muy cargados se aventuraran a navegar por el rlo Guadalquivir, con 

49 Harlng Clarence, Comercio y navegación entre España y las Indias. p, 13 
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el riesgo de quedar varados en Jos bancos de arena. La natural alternativa a Sevilla, Ja constituía 

Cádlz, que cuenta con una profunda y amplia bahía y.su localización no esta tan alejada de Sevilla 

ni al acecho de los piratas Ingleses y franceses. 

En 1519 se otorgó autorización al puerto de Cádiz para que arribaran las naos y galeones de las 
Indias, donde podían descargar, salvo las naves que traían oro, las cuales deblan conlinuar a 
Sevilla. 

La rivalidad entre Sevilla y Cádlz siempre fue manifiesta, sin embargo dada la mejor ubicación de 

Cádiz fue necesario trasladar a este puerto, en 1535, un funcionario permanente de la Casa de 

Contratación. 

2.3.1.2. Sevllla, capital del Imperio Español. 

Situada en el corazón de Andalucía a 90 Km del mar, sobre el Rlo Guadalquivir. fue el centro de 

la colonización y el comercio con las Indias. La ciudad tenía todas las condiciones para propiciar 

que se desarrollara en ella el núcleo comercial de Espa~a. Las tierras de sus alrededores eran 

ricas en campos sembrados de granos, eran las propicias para avituallar a las naves. 

Las casas comerciales Italianas y la banca tenlan representación en esta ciudad. Comerciantes 

y mercaderes de todas partes la visitaban. En 1500 se calcula contaba con 70,000 habitantes, 

una ciudad muy poblada para su época. Los Inmigrantes se registraban y partlan del puerto de 

Sevilla. Andalucía, Castilla y Extremadura dieron Jos flujos poblaclonales necesarios para la 

colonización y poblamiento de América y Filipinas. 

La casa de contratación fue fundada en Sevilla en 1503 y desde 1543 se estableció alil el 

Consulado. En 1561 se fundó Ja "Universidad y Cofradla de los Maestres y Piiotos de la Carrera 

de Indias" que agrupaba en Sevilla a Jos armadores, capitanes y timoneles de las travesías al 

nuevo mundo.SO 

Sanlúcar de Barrameda.- Cuando se comprobó lo difícil que resultaba que las naves de alto 

bordo hicieran la travesía por el Guadalquivir hasta Sevilla, se decidió que un representante de 

la Casa de Contratación se trasladara a Sanlúcar. en la desembocadura del río Guadalquivir al 

mar para hacer los trámites de Jos barcos que llegaban y debido a su tamaño y peso les era 

Imposible remontar el rlo. 

50 Haring crarence. Comercio y navegacfón entre E$paña y las Indias pp. 3·25 
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2.3.2. Caminos y puertos en le Nueva Eapaña. 

Con el Inicio de la conquista española comenzaron a desarrollarse las primeras rutas y senderos 
que comunicaban una población con otra. De hecho el trayecto Veracruz-Méxlco muchas veces 

transitado por los conquistadores dio origen al cam!no. que posteriormente fue de herradura. 

La colonización Impulsó el desarrollo de las comunicaciones en todo México, ya que era un 

medio de controlar un territorio tan vasto y apoyar a los contingentes de avanzada. 

2.3.2.1. caminos. 

Los caminos en la Nueva España Irradiaron de la Ciudad de México, capital de la colonia, en este 

sentido se desarrollaron dos tipos de camino: 

Aquellos que se dirigían tanto al sur como al norte, caminos longitudinales, que 

comunicaban la Ciudad de México con los centros mineros: de Santa Fe a México y de ahí 

a Oaxaca y continuando hasta Guatemala (el camino de tierra adentro), y, 

los que comunicaban la Ciudad de México con las costas. a Veracruz en el Golfo y de ahl 

continuaba la ruta marltlma a Cádiz; y Acapulco en el Pacifico y de ahí se enlazaba la ruta 

transpaclfica hasta las Filipinas, es decir caminos transversales. El Intercambio con el 

exterior pasaba por estos caminos. 

Se ha calculado que durante el período virreinal se construyeron 26 107 kilómetros de caminos, 

de los cuales 1 B,600 eran de herradura (caminos angostos por donde transitaban bestias de 

carga) y 7,507 carreteros (aquellos que permltlan el paso de carretas y carrua)es).51 

El camino más Importante de las vias eslablecidas lo constituyó el Méxlco-Veracruz, que pasaba 

por Puebla y Jalapa donde se realizaba una Importante feria comercial, en 1536 se constituyó en 

el primer camino carretero del país. Desde tiempo de Cortés se mostró Interés por abrir caminos 

hacia el Pacífico, hecho que se concretó pocos años después. La Ciudad de México se constituyó 

en el centro del comercio Interior y exterior de la Nueva España. 

Esta red carretera cerró el circuito que colocaba a ia Ciudad de México en el centro del Imperio 

Español. Desde la metrópoli hasta la lejana colonia asiática y desde el Perú hasta Nuevo México 

y las Californias (ver mapa 8). 

51 López Rosado, Historia del Pensamiento . , .. p. 161. 
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Camino Méxlco-Acapulco. 

Para fines de este estudio resulla de suma Importancia el camino Méxlco-Acapulco. por el cual 

transitaban las mercancías con destino y procedentes de Asia. 

El camino Méxlco-Acapulco fue comenzado durante la administración del Virrey Mendoza y se 
Iniciaron otros a las costas del Pacífico: a Oaxaca, Huatulco y Tehuantepec. Posteriormente el 

Virrey Luis de Velasco ordenó se continuara con las obras de éste. El camino fue tan transitado 

que en 1717 se mando ampliar el trayecto de la Ciudad de México a Cuernavaca, parte Integral 

de la ruta Méxlco-Acapulco. 

Partla de la Ciudad de México, pasaba por San Agustln de los Cuevas,52 continuaba hacia 

Cuernavaca, posteriormente segula al Mineral de taxco, tocaba por los pequeños pueblos de 

Iguala y Chllpancingo hasta llegar finalmente al puerto de Acapulco.53 

Don José de La Borda, el famoso minero de Taxco que mandó construir la Iglesia de Santa Prlsca 

en aquella población (a la cual dotó de numeroso$ tesoros venidos de oriente, en la na~) 

contribuyó de su pecunlo en la construcción y mantenimiento del camino. 

Este camino fue transitado por todos aquellos que fueron o vinieron de las Islas Filipinas y algunos 

otros puntos de Asia. De hecho, los misioneros franciscanos permanecían en Cuernavaca, en 

el Convento de San Franclsco54 antes de continuar el viaje que los llevaría al Pacífico Asiático. 

La Importancia de este camino se debió en gran parte al flujo comercial que existía entre México 

y Acapulco, además de la producción minera de Taxco hacia la capital, asl como el Intercambio 

de productos tropicales entre la llamada tierra caliente y el altiplano central. 

2.3.2.2. Puertoa. 

El primer puerto durante el período colonial fue Veracruz, a través del cual se mantenía el contacto 

con Cuba, Santo Domingo y Espana. Sin embargo no tardaron mucho en establecerse puertos 

en la costa del Pacífico. En los primeros anos de la conquista, Cortés mandó explorar la cost'a 

del Pacffico y tempranamente ordenó establecer astilleros y puertos en Tehuantepec y Zacatula. 

52 Hoy Tlalpan. 

53 Ruta casi slmllar a 11 que actualmente tiene la autopista MéxJco·Acapuleo. 
s.t Hoy Catedral de Cuernavaca. 
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Veracruz. 

El primer puerto de México lo constituye Veracruz, fundado en 1519 por el conquistador Hernán 
Cortés, su localización fue cambiada en varias ocasiones, hasta que en 1598 se definió el lugar 
en el que hoy se localiza el puerto de Veracruz. 

Esta ciudad se convirtió en el puerto de embarque, no sólo de la riqueza mineral de Nueva España, 
sino también de las especias, sedas, porcelanas y articulas del Pacifico Asllitlco traldos por la 
nao de China, que anualmente realizaba el trayecto Manlla-Acapulco, de ahí eran transportados 
a lamo de mula vla la ciudad de México hasta Veracruz donde eran embarcadas para Sevilla. 

Oe Veracruz partían las naves a La Habana donde se concentraba la flota que transportaba todos 
los productos de las colonias americanas y asiáticas a la metrópoli. 

Puertas en el Pacifico. 

Los primeros puertos que se establecieron en la costa del Pacifico novohlspano fueron Zacatula, 
Tehuantepec, Huatulco y La Navidad, de estos partieron las primeras expediciones que exploraron 
las costas americanas, sin embargo por diversos motivos no prosperaron, principalmente por su 
lejanfa de la capital, las condiciones climáticas y la falta de mano de obra. 

Desde la primera mitad del siglo XVI Diego Ocampo, por ordenes de Cortés abrió el puerto de 
Tehuantepec, se estableció un astillero y se comenzó la construcción de navfos. Sin embargo 
por disposiciones oficiales éste tue cerrado al tráfico en 1596. Acapulco se constituyó en el 
único puerto americano permitido para los viajes transpacíficos (ver mapa 9), 

Fue hasta finales del siglo XVIII cuando en el Pacffico fueron autorizados otros puertos: 

La Paz 

San Bias 

Mazatlán 

55 Ló~z Rosado, HlstoritJ y Pensamiento ... , p. 30. 
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El puerto de La Navidad se localizó en los límites de los actuales estados de Jalisco y Colima, 

zona que aún hoy en día recibe el nombre de Barra de Navidad. Este lugar fue descubierto desde 

1535 por Juan Fernández de Hljar. A to largo de la historia ha tenido diversos nombres: Puerto 

Santo, Puerto de Clhuatlán, Puerto de Juan Gallego, Puerto de la Natividad y Puerto de Xallsco. 

Durante los primeros años de la colonia este puerto jugo un papel muy Importante ya que de él 

partieron las naves de Francisco de Ulloa en busca de Diego Hurtado de Mendoza. En 1540 
desembarcó en ese lugar Pedro de Alvarado procedente de Guatemala. El 25 de diciembre llegó 

al puerto el virrey de Mendoza y su armada, desde esa ocasión se le llamó puerto de la "Natividad". 

En 1542 zarpó de este puerto la expedición de Ruy López de Vlllalobos,57 y en 1543 las naves 

de Juan Rodríguez Cabrlllo que exploraron la costa norte del Pacífico. Debido a la Intensa actividad 

marítima, se construyeron astilleros, sin embargo a la muerte del virrey Luis de Velasco, la Real 

Audiencia de México mandó destruirlos. Los últimos barcos construidos fueron los utlllzados en 

la lamosa expedición de Legazpi y Urdaneta que partió del Puerto de LR Navidad en noviembre 

de 1564. 

Una vez destruido el astillero y elegido Acapulco como puerto terminal de la ruta transpaclflca 

se extinguió la vida de este histórico puerto. Aunque en algunas ocasiones el Galeón en su ruta 

de Manila a Acapulco aportó en La Navidad por razones de emergencias, este no pasó de ser 

un poblado de pescadores, como continua siendo hasta nuestros días, actualmente se levanta 

en este Jugar un monumento que conmemora el viaje de Legazpl y Urdaneta, eregldo durante 

las celebraciones del IV centenario de la hispanlzación de las Fiiipinas. 

Acapulco. 

Este puerto fue seleccionado por Fray Andrés de Urdaneta como la terminal de la ruta al Pacífico, 

debido a su cercanla a la Ciudad de México (416 Km aprox) y a sus caracterlstlcas geográficas 

(ver mapa 10). Además a él llegaban también las naves provenientes del Callao, Guayaquil y 

Sonsonete en América Central. De ahl partieron algunas de las expediciones a California y las 

costas del Paclllco norte. En promedio se calcula fondeaban diez barcos por año en este puerto, 

lo cual lo constltula en uno de los puertos más Importantes del Paclllco americano, junto con 

Panamá y El Callao. Felipe 11 dio a la Villa de Acapulco el titulo de ciudad, hecho que coniirmó 

Carlos IV en 1799. 

11 Hoy Barra d9 Nwldld y Mtlaque Elledo dt "-lilco. 

11 vid. •llP'•• Capllulo 1. 
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Según las crónicas la ciudad no era más que un caserío que renacía caeia ano con la llegada del 
galeón de Manila, con este motivo se realizaba una feria comercial a la que acudían los 

comerciantes de todo el país y de otras partes del continente, a comprar los bienes traldos de 

Asia. La feria duraba más de un mes, hasta que todos los artlculos hablan sido vendidos. 

Regularmente también llegaban naves del Perú pero estas no causaban tal conmoción. Una 

vez terminada la feria volvía la tranqullldad al pueblo. 

No hubo grandes construcciones civiles ni religiosas, una de las únicas ordenes religiosas que 

se estableció en Acapulco fueron los Dlegulnos quienes construyeron un hospital que subsistió 
hasta principios de este siglo, atendido por los frailes hlpólltos. La única edificación de Importancia 

que se construyó en et Puerto fue el Fuerte de San Diego, como defensa del puerto y protección 
de tos galeones que Iban o venían de Manila. La fortaleza consta de cinco baluartes tiene cabida 

para 2,000 hombres con viveros, municiones y agua potable para un año.58 

El 11 de octubre de 1615 los corsarios atacaron el puerto, saqueándolo y causando grandes 

destrozos, esto motivó que se decidiera fortificarlo. Se le encargo al holandés Adrián Boot59 el 

diseño del castillo. Este fue construido de 1615 a 1617. En agosto de 1624 los piratas volvieron 

a atacar. En 1742 el pirata Anson estuvo, cerca de Acapulco, en espera del Galeón, el gobierno 

virreinal decidió aplazar el viaje de la nao hasta el próximo año. 60 Ya en el siglo XVIII un terremoto 
destruyó parte del castillo y fue reconstruido y ampliado de 1 ne a 1783. El fuerte aún se mantiene 

como la única construcción colonial de Acapulco, mudo testigo del vertiginoso cambio que a lo 

largo de los siglos ha experimentado este puerto.61 

En resumen se puede decir que Acapulco tenla las siguientes funciones básicas: "abrigar en su 

bien resguardada bahla a los galeones españoles que llevaban a cabo el comercio reglamentado 

por la corona; celebrar la feria con los productos asiáticos; servir de centro de distribución a todo 

el Interior de la Nueva España y finalmente, ser puerto de embarque de los capitales y productos 

que se exportaban al Asla"62 y Sudamérica, ya que también tenla contacto con los puertos 

sudamericanos de la costa del Pacifico: El Callao, Guayaquil, Panamá y Sonsonate. 

Cabe señalar que algunas de las mercancías provenientes de Asia, en Acapulco eran compradas 

por comerciantes sudamericanos y enviadas al Perú, aunque en 1766 esta práctica fue limitada 

e Impuestas mayores prohibiciones. 

58 Gorbea Trueba, El fuerte dtt San Diego, p. 21 

59 Quien también participó en los proyectos da delensa de San Juan de Ulúa y en lea obras de deaagOa del Valle de Mékfco. 

80 GorbeaTrueba, op. cit. p. 15 
81 Actualmente el Fuerte da San Diego alberga el Mu1ea daAcapulco ded/C9dOa/anaodelaChlnay al comarclolranspacif/co. 

82 Sánchez Navarro de Pintado, Beatriz, Marfi/etJ CrlstianO!J del Oriente en México. pp.47·51 
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En 1811 durante la guerra de Independencia, José Maria Morales toma el Puerto de Acapulco 
y los Insurgentes se apoderan del galeón anclado en ese momento, esto ocasionará que el puerto 

final de la ruta sea trasladado de Acapulco a San Bias. El Fuerte cayó en manos de los Insurgentes 

hasta agosto de 1813, momento en el cual José Ma. Morelos dijo su famosa frase /Viva España 
hermana, no dominadora de América/ 63 

California. 

La nao de la China también Influyó en el desarrollo de California, tanto la Alta como la Baja. En 

el viaje de retorno el galeón llegaba a costas de California a la al/ura del Cabo Mendocino, de 

ahl bajaba contorneando la costa hasta llegar aAcapulco. Ellornaviajeera la ruta que presentaba 
mayores dificultades, el más largo, muchos pasajeros morían en el trayecto, producto de las 

enfermedades, el escorbuto era una de las más temidas. 

Por este motivo, en el siglo XVII, surgió la Idea de crear un puerto en la costa de California que 

sirviera de abastecimiento y descanso antes de concluir la travesía transpacífica. En este puerto 

los pasajeros se recuperarían para posteriormente continuar el viaje a Acapulco. Parafelo a esta 

Iniciativa los frailes jesuitas encabezados por el padre Klno habían comenzado la colonización y 
evangelización de la región. La primera misión estable fue la misión jesuita de la Virgen de Loreto 
de 1698.64 

En 1730, los jesuitas fundaron otra misión en el sur de la península, en San José del Cabo donde 
en varias ocasiones los galeones llegaron y recibieron auxlllo de los padres. Con la expulsión 

de los jesuitas del Imperio español, la orden franciscana se estableció en Alta California y fray 

Junlpero Serra fundó su famoso "rosario" de misiones a lo largo de la costa.65 

Ante esta situación el gobierno virreinal ordenó la habllitacl6n del puerto de Monterrey en la costa 

de Alta California como puerto de escara de la nao, en este lugar existía una misión. Se construyó 

un presidio para defender el lugar.66 Francisco Javier Clavijero en su Historia de la Antigua o 

Baja California, dice que el padre Basaldúa a principios del S. XVIII le pide al Virrey que 

83 OorbH Trueba, op. cit. p. 39 
84 Hoy la ciudad y comp1e/o turístico de Lorelo, Baja Callfomla Sur. Cabe señalar que la primera misión fundida en Callfornla 
fue la de San Juan Lond' en 1697, un año antes que la de Lortto, sin embargo no prosperó, Loreto H convirtió en la capttal 
de I• mlaionet. 

~~C::n:~~1~º:'~l~16: ~0:•Prt~=:1~~ ~~~1t~~r: ~~:~":9 Jn~d~ !::,C~~· ;,=~~~:, C: :: 
cuenca del Pacifico. 
vid. infra, C9pitulo r-1. 
11 Gu1rnlclón mllltar, sitio con tropas acanlonadas con el objetivo di def1nder a la población y uegur., el dominio ••pa"ol. 
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,'estableciese de acuerdo con Jos jesuitas un presidio de 30 soldados con su capitán en la costa 

del mar Pacífico, en el punto más septentrional que fueses posible tanto para la seguridad de 

aquel país, como para que sirviese de escala a los navíos de Filipinas". 67 

Debido a que muchos pasajeros venían con escorbuto los frailes fomentaron el cultlvo de cítricos 
en esta zona, frutas necesarias para la cura de esta enfermedad. El origen del floreciente cultivo 

de cltrlcos de California proviene de esta época. Posteriormente en 1716 los religiosos jesuitas 

solicitan al virrey "un nuevo presidio en el Cabo de San Lucas, donde pudiesen acogerse sin 

riesgos y tomar refresco las naves de Filipinas• .68 

Los religiosos utilizarán ante el gobierno virreinal el argumento de la escala de la nao de Manila 

para solicitar apoyo gubernamental, aunque en realidad el galeón pocas veces aportó en esta 

zona. En 1794 una balandra de la carrera de Acapulco, procedente de Cavile hace arribada en 

el puerto de Monterrey.69 Como este hecho se producleron numerosos más en los puertos de 
la costa de California, durante los 250 años que duró la ruta. 

A finales del siglo XVIII se decide fortmcar los puertos de California para garantizar su seguridad 

y la de las costas por las que transitaba el galeón, concretamente se mencionó la población de 

S~n Francisco; ya que era el puerto que avistaba el galeón después de la larga travesía 

transpacífica. En 1793 el gobernador de la península Informa que "con toda dlllgencla se ha 

hecho acoplo de materiales para la fábrica de la fortificación del puerto de San Fran.clsco, pero 

que a pesar de ello aún no se ha concluido la obra".7º y nunca se concluyó. 

Para 181 o exlstlan presidios en California en San Diego, Santa Bárbara, Monterrey y San Francisco, 

todas poblaciones ubicadas en la costa del Paclflco y que en varias ocasiones fueron visitadas 

por el famoso galeón. 

San Bias 

El puerto de San Bias en la costa de Nayarit comenzó también a servir de escala a la nao, en 

este lugar se tenían vigías en espera de la llegada del galeón, al verlo aparecer en el horizonte 

inmediatamente enviaban mensajeros a Guadalajara, México y Acapulco para preparar la llegada 

de la nao a este último puerto, comenzar a organizar la feria y llevar a cabo todos los trámites 

pertinentes. 

87 Clavlfaro, Historia de la Antigua o Baja California, p. 117 
88 Clavlfero, op.clt. p. 139 
80 Guía del Archivo Histórico de Hacienda, Ramo Marina, Monterrey, 1794, 2 fojas, Lag 4n·12 
70 Gula del Archivo Histórico de .•. Ramo Marina, /eg. 4n·82, 2 fojas . 
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El puerto fue abierto formalmente al comercio transpaclfico en 181 o, sin embargo desde tiempo 

atrás la nao hacia una pequeña escala en la cual se realizaban algunas transacciones comerciales 
con mercaderes de Guadalajara que acudían a este puerto para tener las primicias del comercio. 

Con la guerra de Independencia, Acapulco quedó Inhabilitado y San Bias fue en donde llegó el 

galeón de Manila en varias ocasiones. En 1815 con la supresión de la Nao de Manila, el gobierno 

habllttó a los comerciantes particulares "bajo el permiso de quinientos mil pesos y un millón de 
retorno•.71 Aún en la actualidad se alzan las ruinas de la contadurla, la aduana y algunos otros 

restos de edificios y cañones que nos recuerdan este pasaje de la historia de San Bias. 

2.3.3. Comunicaciones en Fiiipinas. 

Fiiipinas al constituir un archipiélago formado por más de 7,000 islas, las comunicaciones fueron 

principalmente de lndole marltimo. En cada una de las Islas existió una ciudad o poblado principal 

en la mayorla de los casos costeros y con facilidades portuarias. 

Sin embargo el hecho de ser un archipiélago afectó al dominio español sobre las Islas, ya que 

era muy dificil, por causas de las comunicaciones, mantener el control de éstas, concretamenle 

las más alejadas, al sur Mindanao, Sulu, Jolo, quienes además de tener población de religión 

Islámica, estaban localizadas cerca de las zonas musulmanas de Borneo y las Malucas, de donde 

reclblan apoyo para la resistencia. · 

Como se mencionó anteriormente las comunicaciones terrestres fueron escasas y deficientes, 

de hecho, hasla en la misma isla de Luzón, la más Importante del archipiélago, las poblaciones 

hispanas de ubicaron en los alrededores de Manila y en las costas. El Interior permaneció poco 

explorado hasta Inicios del S.XX. y con muy pocos caminos. 

Los puertos constituyeron la principal vla de comunicación de las Islas con Ja ciudad capital, 

Manila y de ahl con México. Por este motivo, fue necesario encontrar bahlas seguras y profundas 

donde establecer los poblados y puertos. En muchos de los casos estas poblaciones ya existlan 

desde la época prehispánica. 

Asimismo dada la Importancia que tenla mantener abiertos y seguros los puertos para garantizar 

la comunicación entre las Islas, fue necesario crear todo un complejo sistema defensivo. Se 

levantaron fuertes y baluartes en sitios estratégicos. La bahla de Manila fue la más protegida ya 

que además de Ja Importancia que tenla como capital de la colonia era la ciudad más rica del 

archipiélago y una de las Importantes de Asia. 

71 Gula del Archivo Histórico . , . Ramo Consulados, 1815, Leg. 426·20, 12 fojH. 
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2.3.3.1. Manila. 

La posición geoestratéglca de Manfla sirvió de nexo entre el Virreinato de Nueva España y la 

reglón del Pacífico asiático. La ciudad ubicada en la is.la de Luzón:a1 fondo de una bahía, constituía 

un puerto natural excelente, probablemente uno de los mejores del mundo (ver mapa 11 ). 

Por su excepcional situación y riqueza el puerto fue atacado numerosas veces por chinos, Ingleses 

y holandeses, quienes Intentaron Incorporarlo a sus dominios. Por este motivo se creo un sistema 
defensivo para proteger a la ciudad de los ataques. El casco urbano fue totalmente amurallado. 

Para fines del siglo XVII las fortificaciones del puerto de Manfla estaban Integradas por "cinco 

cortinas, seis baluartes y el Rebellín de la Puerta Real de Bagumbaya".72 El acceso a la ciudad 

fo facilitaban cinco puertas, además de un Postigo de la Fuerza de Santiago que era ciudadela 

y tenía la forma de llave en la barra del río, y la Tenaza Real. Extramuros de Manila exlstlan 

también una serie de defensas: en primer lugar el fortín del puente del Río Paslg; el reducto de 

tierras y fajinas para defensa de puentes y calzadas de Santiago y San Pedro; cuatro baterlas; 

una torre; y el rebellln de Bagumbayá. Finalmente la Luneta y los reductos en el frente de la 

Marlna".73 

Estas fortalezas, murallas y bastiones le daban a Manila un aire similar al de las ciudades caribeñas, 

La Habana, Santiago, Santo Domingo, Portobelo, Cartagena o Panamá, las cuales al Igual que 

la capital flllplna tenlan la amenaza constante de los ataques de corsarios y piratas. Las 

construcciones mllltares de Manfla fueron construidas con tal fortaleza que resistieron durante la 

segunda guerra mundial el bombardeo y el ataque japonés y aún hoy en día se alzan 

constituyéndose en digno monumento al pasado de la ciudad. 

El puerto de Manila era visitado anualmente por el Galoón que venía de Acapulco, lo cual no 

quiere decir que era el único navfo que recalaba en su puerto, sino al contrarío, Manila se convirtió 
en uno de los más bulllclosos puertos del Pacífico asiático, ahl llegaban navlos procedentes de 

China, Japón, Indochina, las colonias portuguesas en Asia, las Islas de Indonesia y hasta de la 

India. Esta condición de puerto cosmopolita la ha mantenido Manfla hasta nuestros días, sin 

embargo ya no como primer puerto de oriente, lugar que han pasado a ocupar Hong Kong y 

Singapur. 

72 Calderón Qui/ano José Antonio, Las fortificaciones en América durante Is edad moderna, Buenavlsta de Indias p.3 
73ib/dem 
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MAPANo.11 
Map.m de I• Bahla de M•nlla, elglo XVIII. 

fuente: Sénchez Navarro de Pintado, Beatriz, Marfiles Cristianos da Oriente en México. p.59 



2.3.3.2. Cavile. 

El segundo puerto en importancia del archlplélago· 10 constituyó Cavile, situado en la entrada 

de la bahía de Manila, que es de donde realmente partían los galeones con destino a Acapulco. 

Cavite se localiza sobre una lengua de tierra al suroeste no muy lejos de Manila. En si constituía 
el acceso de la ciudad. 

Debido a su importancia se constituyó en la segunda ciudad de la colonia y fue conocida como 

la "llave y defensa" de Manila, era ahl donde se ubicaban los astilleros y resguardos de los 

galeones, antes de salir en julio de cada año con destino a México. 

Al puerto de Cavile llegaban las naves y galeones de mayor tamaño y era ahí donde cargaban 
y descargaban las mercanclas, por lo tanto desde el punto de vista de la ruta transpaclfica su 

importancia era mayor. 

En este lugar, desde el siglo XVII se comenzó a construir un sistema defensivo. "Para 1765 el 

plano del puerto de Cavile da a conocer las siguientes defensas: El casilllo de San Felipe; los 

tres baluartes; dos torreones; y la puerta de Baga. En 1767 existla también la Plataforma de 

Guadalupe".74 

2.3.3.3. Otros puertos de las Islas. 

Los puertos que tuvieron contacto directamente con el exterior y fueron protagonistas de la ruta 

transpaclflca fueron Manila y Cavile, sin embargo en las Islas existieron otros los cuales, aunque 

de Importancia menor, también en alguna ocasión recibieron navíos extranjeros o Incluso hasta 

al mismo galeón. 

En este sentido sobresale Zamboanga, en la Isla de Mlndanao, que fue el puerto utilizado para 

controlar las islas del sur del archipiélago, su Importancia como puerto fue más de control político 

y de estrategia que comercia!. Por este motivo se levantó un castillo y una fortificación, para 

defender a esta población, la cual fue numerosas veces asediada. 

Debido a su cercan la con las Islas Malucas y Borneo, se comerciaba en este puerto con especias, 

las cuales posteriormente eran enviadas a Manila y de ahí a América y Europa. Curiosamente, 

las especias, que fue el producto que motivó toda la colonización europea en la zona, no se 

encontraban en las Filipinas, salvo un poco en las Isla del sur. 

Otros puertos menores también fueron dotados de fortalezas, castillos o bastiones: San Francisco 

en Nueva Segovia, Hlgán, Dapitán y Cagayán en Cebú etc. Todos estos do Importancia menor. 

H C•lder6n QulJ•no, Antonio, op. cfl. p.6 
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EN TI SE JUNTA ESPAÑA CON LA CHINA 
/TAL/A CON JAPON, Y FINALMENTE 
UN MUNDO ENTERO EN TRATO Y DISCIPLINA 

EN TI DE LOS TESOROS DEL PONIENTE 
SE GOZO\ LO MEJOR, EN TI LA NATA 
DE CUANTO ENTRE LUZ CR/A EL ORIENTE . .• 

Fragmento de "Grandeza Mexicana" de Bernardo de Balbuena 
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3. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL COMERCIO TRANSPACIFICO. 

3.1. Relaciones Comerciales de la Nueva España con Flllplnaa. 

Desde la llegada de Magallanes a las Islas y durante las siguientes expediciones que motivaron 

la conquista hispana de las Islas, siempre estuvo presente el Intercambio comercial. 

Sin embargo, no es sino hasta 1565 con el viaje de Andrés do Urdaneta cuando este tráfico 
comercial se regulariza. Los viajes transpacíficos comienzan a hacerse más frecuentes, motivados 

por la posibilidad, tan anhelada durante años, de llegar al mltico oriente, "generador de riqueza". 

Si bien las Filipinas no tenían las especias de las Malucas o los tesoros de la China y Cipango, 

si constilulan una entrada a estas riquezas. 

El archipiélago filipino, localizado entre Japón y las Malucas frente a las costas chinas, se localiza 

en una posición privilegiada para centralizar el tráfico comercial del Pacífico. Los colonizadores 

pensaron que el archipiélago podrla tener respecto a Asia, el papel que tuvieron las Antillas en 
la conquista de América. De hecho las Islas se constituyeron en la puerta americana de Asia y 

por ella se realizó el comercio con fa Nueva España. 

3.1.1. Establecimiento de la ruta comercial Acapulco-Manlla. 

Como ya se mencionó, el establecimiento de la ruta comercial transpacífica tiene su origen en la 

expedición de Legazpl y Urdan eta, en 1565. Una vez que Andrés de Urdan eta descubrió la forma 

de retornar de Asia a América, se cerró el circulo que posibilitaría el comercio por casi 250 años. 

Cuando Urdaneta retornó, en México se comenzó a preparar una nueva expedición de apoyo a 
Legazpl y a sus hombres que hablan permanecido en las Islas. Esta salló con hombres y 

herramientas necesarias para Iniciar la colonización del archipiélago. 

En un Inicio no se reguló el número de navíos que podían realizar el viaje, de hecho, en esa época 

se hacían varios viajes anuales para poder apoyar la tarea de conquista y colonización. En los 

de Ida se transportaban animales domésticos, hombres y materiales no existentes en el pals y 

en los viajes de retorno comenzaron a enviarse mercancías y productos comerciados con los 

chinos de Manila. Este fue el Inicio de la ruta con carácter comercial. 

El Intercambio fue aumentando hasta llegar a constituirse en la base de la economía del 
archipiélago. El comercio transpaclfico comenzó a representar una serla competencia para los 
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comerciantes sevillanos, quienes tenian el monopolio del comercio americano, ya que los 

novohlspanos comenzaron a tener otra fuente de productos manufacturados, en muchos de los 

casos de mejor calidad y más baratos. 

Las casas mercantilas da Savllla y Cádlz. ante las pérdidas qua para ellas raprasantabaal comercio 

de Nueva España con Asia, presionaron ante la corona para que se limitara al comercio 

transpacfflco. Da aste modo se dispuso que anualmente sólo se pennltlrfa un barco de Ida y 
uno de retomo. Esta prohibición ocasionó que el floreciente eomerclO transpacllieo, que an asa 

época realizaba hasta cinco o seis viajes anuales, ruera totalmente limitado 

Ali tenemos qua sólo sa realizó una carrera anual, an algunos ru'los excepcionalmente hubo 

algunas más.1 Los viajes estaban totalmente regulados por el gobierno, quien también determinó 

al tonelaje de los navíos que estaban autorizados a hacer Ja travesía. 

3.1.2. 1.11 ruta. 

Los galeones zarpaban da Cavite, costeaban las Islas hacia el sur pasando por al estrecho que 
forman Mlndaneo y Luzón y entraban al Pacifico por el estrecho de San Bemardlno que separa 
a las Islas de Camarlne y Samar; este trayecto tardaba "de dos a tres meses en los casos normales, 

pues Jos vientos contrarios detenían tanto el navío que pasada Ja época favorable para el viaje, 

habla da regresar da arrtbada a Cavite".2 

Da ahl el galeón continuaba hacia el noreste hasta pasar la isla más septentrtonal de las Marianas 

y da ahf segufa navegando hacia el norte hasta alcanzar los 37 grados aproximadamente, a la 

ahura de las costas de Japón, donde Iniciaban la navegación transpacfflca aproveehando Ja 

corrtente del Kuro - Shlvo. 3 

"Antes de llegar a la costa californiana se comenzaban a ver las famosas "senas•; prtmero aguas 
malas y Juego sucesivamente, Jos delfines o perritos; las porras, hierbas de targes ralees que 

flotaban, y las balsas, grandes manojos de hierbas flotantes".4 Estas senas Indicaban que el 

litoral americano se encontraba cerca. En este punto los pi/otos tenfan dos opciones virar en 

ese momento hecla et sur, hasta encontrar ras Islas de Cedros o Guadalupe y San Martín, o 

seguir hasta encontrar la costa e Ir bordeando hasta Cabo San Lueas, donde cruzaban el Golfo 

de Cal/fornía hasta ras costas de Jalisco y de ahf a Acapulco (ver mapa 12). 

1 Wd.fnfre, Ap6ndlce, documento No.11. 
a Ol.· Tr~ Mii. L Do. nu.voa chrTOterrn d•I Galeón de Manila (1730 y 1733), p.1. 
a S. utilizó un "*ten entre la. 31 'I 44 grtKJot par• cruzar el P.clflco. 
4 Bernabeu, ~.El Paciffco lfuatrado, p.66 
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MAPANo.12 

Fuente: NalionaJ Ge~;:'pC:c~~ithe Man/la Galleons 



Este viaje duraba 6 meses aproximadamente, como caso excepcional el San Jerónimo en 1598 
empleó 4 meses y el Galeón Fama en 1798 3 meses 21 días, sin embargo también los hubo que 
tardaron 1 o meses y más. 

En 1730 se presentó al gobernador Valdés Tamón un nuevo derrotero hacia el norte siguiendo 

la costa de la isla de Luzón por el Cabo Engaño, rumbo a las Marianas y de ahí por la ruta normal 

hacia Nueva España. Esta nueva ruta evitaría la navegación por las difíciles aguas interiores del 

archipiélago. Sin embargo la nueva ruta afectaba a Jos comerciantes quienes tenían ya montada 

una red de '1actorías" en las islas donde se realizaba el contrabando y Ja carga fuera de registro. 

Fueron tales las presiones, que la nueva ruta no fue aceptada y hasta el último galeón utilizó el 
derrotero del estrecho de San Bernardino. 

3.1.3. Las mercancías. 

El comercio transpacífico estuvo caracterizado por un intercambio comercial basado en productos 

específicos: de Acapulco a Manila se enviaba principalmente plata mexicana acuñada y en 

lingotes, en sentido Inverso mercancías y productos de lujo o suntuarios de procedencia china. 

Nueva España adquiría de Asia aquellas mercancías y productos elaborados, cuya fabricación 
estaba prohibida en México y tenían el monopolio los comerciantes de Sevilla y Cádlz, quienes 

tenían la exclusividad de surtir, a precios exhorbitantes, a los habitantes del Nuevo Mundo. 

Con Ja ruta comercial de Asia a América, Nueva España se constituía en el único establecimiento 

español con relaciones comerciales directas con Asia. Esta situación molestó a Jos comerciantes 

de Sevilla y Cádiz, quienes veían afectados sus intereses. 

En el análisis de las mercancías intercambiadas en el comercio con Asia, se pone de manifiesto 

el principal obstáculo en el desarrollo de la economía novohispana: el intercambio de metales 

preciosos por objetos de lujo. Es decir la descapitalización de las cajas reales, la Real Hacienda 
y"del'país en general. 

Mercancías de Asla a América. 

·El Intercambio comercial, llevó consigo un Intercambio cultural, el cual se refiejó en las mercancías 

comerciadas. Las artes orientales fueron adaptadas a Jos gustos occidentales y esto dió origen 

a la escuela artística denominada "ibero-oriental", que comprende las piezas y obras creadas en 

las colonias y establecimientos hispano-portugueses en Asia. Las mercancías transportadas por 

el galeón eran en su mayoría piezas con estas caracterfstlcas. 
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Como centro comercial del Pacifico, Manila estaba enlazada con China, Japón, Siam, Camboya, 

Tonkín, la India, Borneo, Java, las Malucas etc., las naves que haclan estas rutas llevaban a este 
puerto sus múltiples productos Los galeones de la carrera cargaban en Manila estas mercanclas 

procedentes de los paises asiáticos, mismas que siempre han maravittado a arneric:anos y 
europeos: marfiles, sedas, telas, penas, zafiros, jade, lacas, muebles, porcelanas, canela, clavo, 

pimienta. curry etc. 

Estos artlculos suntuanos constituían tos princlpaleS prOductos que se traslacllban desde Manila 

hasta Acapulco, algunos de las cuales continuarían el viaje a través del A11án!lco y termlnarlan 

en alguna iglesia o casa de España. 

Loe marfilaa •• Una de las principales mercancías Importadas de Asia para Acapulco fueron las 

piezas y esculluras hechas en marfil, famosas por su belleza. Estas esculluras consllluyen algunas 

de las obras más importantes del arte Ibero-oriental. 

Las características principales de estas piezas son las Siguientes: 

"·Se trata siempre de la producción de imágenes religiosas. 

• Están hechas lntegramente en marfil, o bien en marfil montado en madera. 

·Se siguen básicamente los cánones de la escultura religiosa predominante en ta península 
Ibérica y en ta Nueva España , aunque afectados por alguno de tos tres siguientes factores: 

+ Una tendencia arcaizante, manifestada en una Inclinación hacia ta Imaginería 

del gótico tardío. 

+ El estilo de los ejemplares derivados de la bien conocida escueta flamenca 

del siglo XVI. 

+ La Influencia de ta escuela andaluza de escultura de tos siglos XVI y XVII, 

la cual es asimilada por la Nueva España. 

-Se acepta la contribución hlbrldlzante de los artlfices y artesanos chinos o hindúes, quienes 
aportan caracteres autóctonos e Imprimen diferencias lnconfundlblea, por su genialidad, 

Ingenuidad o prlmltivlsmo, a los prototipos europeos y novohlspanos que les sirvieron de 

modelo".5 

1 S4nchez Nnarro de Plnt•do, S.mrlz, op. cit., p.63. 
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Según su origen se dividen en: piezas indo-portuguesas (colonias portuguesas en la India), 

hispano-chinas (de China, Macao y los chinos residentes en Manila), hlspano-flllplnas (de artistas 

flllplnos) e hispano-mexicanas (piezas de marfil oriental talladas en México). Cada una con 

características muy definidas. Cabe mencionar que uno de los principales lugares de procedencia 
del marfil es Slam, donde el marfil era de muy buena calidad. 

La Investigadora Margarita Estalla se ha dedicado a catalogar las piezas de marllí de procedencia 

oriental existentes en España, México y otros lugares de América y Europa. 6 Ha logrado encontrar 

y clasificar aproximadamente 600 obras de eborarla ibero-oriental, principalmente en Iglesias, 

conventos, museos y colecciones particulares de México y Espana. Uaman la atención las 

representaciones de la Virgen de Guadalupe, elaboradas principalmente durante el S XVIII, en 

éstas predominan rasgos orientales en la expresión del rostro.7 

En México destacan las colecciones del Museo Nacional del Virreinato, cuya colección procede 
en gran parte del antiguo Museo de la Catedral de México, del Museo Franz Mayar y del Museo 

Nacional de Historia en Chapultepec. Aunque la mayorla de las piezas se encuentran en 

colecciones particulares, además existen numerosas piezas en Iglesias y catedrales de todo el 

pals. 

Loa textiles y las sedas.· Los textiles y concretamente la seda fueron algunos de los productos 

chinos más preciados por los novohlspanos. La seda fue Introducida a México durante el siglo 

XVI desde España, sin embargo su producción, como la de otros textiles, fue muy restringida en 

la colonia. La producción de morera en el país tuvo éxHo en algunas zonas, concretamente en 

la Mixteca. Sin embargo las disposiciones oficiales limitaron fa producción textil en América y 

fomentaron la venta de seda española. Los comerciantes andaluces ganaban cuantiosas sumas 

con la venta de estos productos en las colonias americanas. 

Ef establecimiento del Intercambio comercial transpacífico permitió la.llegada de tefes orientales 

al mercado novohlspano. Las sedas y textiles chinos, de buena calidad y precios Inferiores a los 

españoles pronto Inundaron el mercado. Las telas llegaban a la Nueva España en forma de 

lienzos para ser trabajadas aquí o en prendas ya confeccionadas como chalecos, casacas, 

sobremesas, ropas rellgfosas y mantones. 

IS E&tella Marcos Margarita, La escultura barroca de marfil en España. 

Estella Marcos Margarita. Metfi/H Hispano-Filipinos en las colecciones patticulares. 

!aE~~ ~~':1 r: ~~¡~=~~¡~h~~ ~e~~~~e d;¡¡~eT~~r: eTr\~r ~~:.~08 e'r.8.1:1ljg~~e~~;;::::~~~,.~~=~ro:;.~¡;: 
Nue1tra Señora da Guadalupe, p, 195. 
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Una de las caracterlstlcas principales de las sedas chinas de esa época consiste en la 

Incorporación de hilos de oro o plata a la trama de la tela, asl como la apllcacl6n de lentejuelas 

y laminillas de oro. 

Debido a la dificultad que representa la conservación del material textil, hasta nuestros dlas han 

llegado pocos ejemplos de estos productos, que en su momento fueron muy populares y que 
constttulan el principal producto que trala el galeón de Manila. Los principales ejemplos que 

tenemos hoy en dla lo constituyen las vestimentas religiosas expuestas en el Museo Nacional de 

Historia en Chapullepec y en el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán. 

Existe además Ja creencia de que fue a través de la nao de Fiiipinas que se generalizó el uso en 

México de la prenda femenina denominada rebozo y que hoy en dla consllluye parte Integra de 

cualquier traje tlplco mexicano. Los rebozos más antiguos existentes en México son de 

manufactura oriental y en muchos de los casos con escenas chinescas. 

El mantón de M11nll11.- Aún en la actualidad sobrevive en el léxico mexicano la expresión "mantón 

de Manila" para referirse a un tipo de chal. Los "mantones de Manila" eran algunas de las 

prendas más populares que trala el galeón de Asia. No habla dama novohlspana que no tuviera 

una de estas prendas en su ajuar. El término se popularizó y trascendió, y se continua usando 

entre la gente mayor. Actualmente existen ejemplos de estas piezas en colecciones particulares 

y en el Museo del Virreinato en Tepotzotlán. En España el término también se popularizó y existen 

ejemplares muy notables en diversos museos de la penlnsula. 

El elgod6n.- En el siglo XVIII el algodón sustituye a la seda como principal producto textil del 

comercio. Las telas de algodón provenlan de la India y su comerclallzaclón estaba manejada 

por Jos Ingleses. Sus costos eran muy baratos de ahl su popularidad. 

La porcel11n11 y le cerámica.- La porcelana china es una de las artes asiáticas con mayor 

renombre en el mundo, y no podla escapar de participar en el comercio transpaclflco. En Europa 

fue Introducida desde tiempos de Marco Polo, e Inmediatamente trató de ser Igualada por los 

ceramistas alemanes y franceses tanto en calidad como en diseño y colores. 

La porcelana china ha sido estudiada conforme a las dlnastlas en que fueron realizadas las piezas, 

asl tenemos que la porcelana china comercializada por el galeón corresponde a dos periodos: 
la porcelana de la dlnastla Mlng (1344-1644) y la porcelana de la dlnastla Chlng (1644-1909). 
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Cabe señalar, que según los expertos la porcelana de la Dinastía Ming puede considerarse como 

la de mayor calidad que se produjo en China, tanto en diseños y colores como en texturas. La 

porcelana de la Dinastla Chlng es considerada como una Imitación de la anterior, slemp're de 

menor calidad y por lo mismo en decadencia. 

Existió un otro tipo de porcelana china, el denominado "porcelana china de exportación", 

diseñado, como su nombre lo indica para su exportación a América y Europa. Estas piezas de 
gusto más occidental constltulan en su mayoría vajillas que las familias nobles mandaban hacer 
con su escudo. 

Estas piezas eran realizadas en Manila por artesanos chinos y japoneses o en Cantón, Macao y 
los puertos chinos de la costa donde hubiere factorias occidentales. Una de las piezas más 

populares fueron los libores, los cuales durante la travesla transpacífica servían para almacenar 

alimentos y en la Nueva España eran utilizados como dulceros y chocolateros. 

Cabe destacar que la forma y decoración de estos libares fue imitada por los ceramistas 

mexicanos y hoy constituyen algunas de las piezas más típicas que se realizan en talavera de 

Puebla o mayólica de Guanajuato. 

Entre las piezas de gusto totalmente novohlspano destaca las llamadas "mancerinas" que son 

en realidad una taza pegada a un plato, esta pieza tiene su origen con el virrey de Mancera quien 

tenía "mal de parkinson'', y para que tomara su chocolate, Inventaron esta pieza, que luego fue 

producida en China, como una pieza fundamental de las vajillas hechas con porcelana de 

exportación. 

El Museo Franz Mayar posee una buena colección de piezas chinas traldas a México en el Galeón. 

Caba mencionar que el Museo de la Cerámica de Santo Domingo, en la República Dominicana, 

se encuentran varias piezas de la dinastía Ming, encontradas en el fondo del mar, producto del 
naufragio de un galeón. Estas piezas de procedencia chinas fueron embarcadas en Manila 

cruzaron el Pacífico llegaron a Acapulco por tierra fueron transportadas a Veracruz y de ahí 

embarcadas para España. La nave que los transportaba pasó por Santo Domingo y ahí naufragó. 

El ejemplo antes mencionado nos muestra la importancia de la universalidad que da el imperio 

español al mundo uniendo rincones de la tierra antes aislados entre sí. 

Loa muebles.· Las nobles familias novohlspanas y españolas mandaban traer de Manila: sillas, 
roperos, biombos, bargueños, escritorios, baúles y cajas que conformaban parte integra del 

mobiliario de la aristocracia. Por lo general estos muebles venían sobre pedido y engalanaban 

las residencias de la una vez llamada "ciudad de los palacios". 
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Los muebles eran realizados en Manila y en las costas de China, utilizaban maderas finas y 
existían· diversos tipos de trabajos: con incrustaciones de carey y concha nacar, madera 

taraceada, facas o tallado en madera. Por lo general eran piezas grandes, lo que hacía más difícil 

su transportación y aumentaba su valor, actualmente algunas de tas piezas que aún se conservan 

forman parte de los museos de artes decorativas tates como los Museos Bello en Puebla, las 

colecciones de BANAMEX y el Museo Franz Mayer entre otros. 

Cabe mencionar que en el Fuerte de San Diego en Acapulco se estableció un museo dedicado 

a la historia del puerto y al comercio transpacífico. A este se han trasladado algunas piezas de 
Importancia consíderable, provenientes de Manila y el Pacifico Asiático. 

Las especias.· Estos productos, que motivaron los viajes transpacíficos, consutuyeron una de 

las mercancías más preciadas en el comercio de la nao de Manila. Cabe mencionar que en fas 

Islas Fiiipinas no se encontraban en la cantidad y variedad como las había en las Islas Malucas, 

ricas en estos productos. 

En la Isla de Mlndanao en el sur del archlpíélago se producen algunas especias las cuales eran 
enviadas en el galeón a México. Existió un comercio más o menos regular con las colonias 

holandesas que enviaban especias a Filipinas, sin embargo debido a la tradicional rivalidad 

hispano-holandesa este comercio fue limitado por fas autoridades españolas. 

El contrabando jugó un papel muy Importante en su comercio, concretamente los piratas y pueblos 

musulmanes del sur del archipiélago se dedicaban a traficar estos productos con las colonias 

holandesas y íos Introducían de manera Ilegal al mercado filipino y concretamente al galeón. 

Asimismo se recibían vía Ceylán y fa India, a través de los comerciantes portugueses especias 

de estos países como: canela de Ceylán , té de la India etc. Las prlncípales especias comerciadas 

fueron: canela, pimienta y clavo. 

Las facas.· Los objetos laqueados que traía el galeón provenían de diversos países de Asia, 

prlnclpalmente de China y Japón, aunque también llegaron de algunas reglones del sudeste 

asiático. 

Las lacas venían en forma de muebles, roperos, biombos, bateas. jícaras, etc. tenían como 

principales consumidores al Igual que numerosos productos de la nao, las familias, tanto 

novohlspanas como españolas. Es por eso que muchas de las piezas que han sobrevivido hasta 
nuestros días pertenecen a colecciones privadas. El Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán 

y el Franz Mayar en la ciudad de México poseen unas ricas colecciones de éstas piezas. 
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Piezas Especiales. Algunas piezas muy importantes para el patrimonio artístico nacional 
proceden de Asia y fueron transportadas hasta Acapulco. Concretamente debemos resaltar las 

rejas del .coro de la Catedral de México, el facistol del mismo coro, las puertas de la casa de los 

Condes de Callmaya, hoy Museo de la ciudad de México entre otras piezas. Cada uno de los 

objetos antes mencionados constituye una verdadera obra de arte. 

Las rejas del coro de fa Catedral Primada de México. El coro de la Catedral Primada de México, 

esta localizado en la nave central de dicha Iglesia. Este espacio es un lugar donde los canónigos 

se reunían a entonar alabanzas a Dios, por este motivo era un espacio cerrado Independiente 
del resto de la Iglesia. El coro esta formado por una slllería en forma de herradura orientada hacia 

el altar mayor. La boca de la herradura esta cerrada por una reja. 

En 1721 el Cabildo de la Ciudad de México decidió colocar una nueva reja en el coro de la 

catedral. Con este fin se envió en el Galeón de Manila una solicitud para su construcción en la 

ciudad de Macao en China. Segón dice la tradición se basó en un diseño del famoso pintor 

Nicolás Aodrlguez Juárez y esta firmada por el Sr. Qulauló. El material que se utilizó fue una 

rara aleación de oro y cobre llamada lumbago y de calaln, aleación de oro, cobre y plata. 8 

La reja fue elaborada en Maceo trasladada a Manila, de ahí en Galeón a Acapulco donde fue 
transportada, desarmada en cajas, y llevada a lomo de mula hasta la Ciudad de México. En la 

capital, Gerónlmo de Balbás se encargo de armarla y colocarla en su sitio. El 1 o de marzo de 

1730 fue estrenada.9 Con el Incendio que sufrió el Coro de la catedral en 1967, la reja se ahumó 

y perdió su color original, sin embargo las llamas no alcanzaron a tan Importante monumento. 

El facistol del coro de la Catedral de México. El facistol (atril de proporciones mayores que 

se coloca en el coro de las Iglesias, suele tener cuatro caras) del coro de la Catedral de México 

fue hecho en Filipinas y regalado a la Catedral por Manuel Antonio Rojo del Rio, arzobispo de 

Manila. La pieza llegó a México en 1770, desarmada con su respectivo plano. 

Es de madera detlndalo y ébano, posee 1 o figuras de marfil y esta firmado porJosephus Nuñez.10 

El mueble fue severamente dañado, principalmente las piezas de marfil, por el Incendio de 1967, 

en el cual se consumió parte de la sillerla del coro. 

11 Zaldivar Guerra, et. al. Catedral de M8xlco, patrimonio artistlco y cultural. p.473 

1 Novo Salvador. Múleo, p.109 
10lbfdem 
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Después del Incendio no ha sido debidamente restaurado, como el resto del coro, aún hoy en 

día constituye una de las principales piezas del tesoro de la Catedral de México, esperemos que 

pronto le sea devuelto su antiguo esplendor. 

Lea puertas de la Casa de los Condes de Callmaya. La Casa de los Condes de Santiago 

Callmaya, hoy Museo de Ja Ciudad de México, ubicada en la calle de Pino Suárez esquina con 

la calle de República del Salvador, posee las puertas, que a según de los especialistas son "las 

más bellas de Ja ciudad de México". 

Los Condes de Calimaya, una de las familias nobles más importantes de Ja ciudad de México, 

eran clientes tradicionales de los productos de la nao de Fiiipinas. Estos personajes esperaban 

ansiosamente la llegada del galeón y la celebración de la feria comercial de Acapulco, a donde 

acudían para surtirse de todo este tipo de productos lujosos. 

Las puertas de esta residencia, son talladas en madera al parecer de procedencia filipina, 

constituyen un verdadero tesoro para la ciudad, conocida alguna vez como la ciudad de Jos 

palacios. 

Escultura del Arcángel San Miguel. Existe en México una escultura del arcángel San Miguel 

tallada en marfil durante el siglo XVII, considerada como la más grande escultura en marfil del 

mundo. Tiene una altura de un metro diez centímetros desde la base hasta la parte superior de 
la figura. Esta pieza forma parte de Ja Colección del Museo de la Baslllca de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

Púlpito de San Miguel del Miiagro. En la parroquia del pueblo de San Miguel del Milagro, en 

el Estado de Tlaxcala existe un púlpito construido con los paneles de un biombo japonés traído 

en Ja Nao de Manila. Esta pieza adquiere mayor Interés debido a lo raro que es encontrar 

biombos japoneses de esa época en México y a Ja maestría con lo cual fue adaptado como 

púlpito. 

Mercancías de América a Aela. 

La diversidad de mercancías de origen americano comerciadas con Asia fue mucho menor que 

a la Inversa. La plata era el principal y casi único producto, además de algunas materias primas 

y otros metales. 
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En un principio no existió una regulación sobre las cantidades Intercambiadas en el comercio 
transpacífico. Sin embargo durante este periodo hubo un creciente flujo de plata americana al 

Pacifico asiático a cambio de una cantidad más o menos estable de productos. En esa etapa 

estaba también permitido el Intercambio con el Perú y los caudales de plata se velan fortalecidos 

no sólo por la plata de los centros mineros de México sino también por las de Potosi. 

LA plllla.- El principal producto exportado de México a Manfla lo constituía este metal, en barras 

y acuñado en monedas. De acuerdo a los registros de la Real Hacienda se ha calculado que 
entre 1570 y 1780 se exportó de México al Pacifico asiático entre 4,000 y 5,000 toneladas de 

plata.11 Era tal la cantidad del metal que se exportaba que en el galeón existía un cargo llamado 

"maestre de platas" quien era el funcionario encargado de su custodia. 

La moneda que mayor difusión tuvo en Asia fue el "real de a ocho" que era una moneda de plata 

que valía ocho reales de plata "vieja", sumamente apreciada en las naciones del Pacifico asiático 

por su pureza y alta calidad del metal. Esta tuvo diversos cuños las más famosas fueron la 

columnaria y la del busto que circularían desde el S.XVlll. En 1664 ya se comienza a popularizar 

en el Pacifico asiático el término "Spanlsh Defiar'' para llamar al real de ocho o peso duro 
mexlcano.12 

En 1593 las autoridades decidieron limitar esta fuga de la plata americana y regularon las 

cantidades permitidas en el comercio transpacífico. Se determinó que el valor de las mercancías 

de oriente no excediese los 250,000 pesos, en tanto que la plata de retorno no fuera de un monto 

superior a 500,000 pesos. Para Inicios del S.XIX esta cantidad habla llegado a medio mlllón de 

pesos de Ida y un millón de retorno. La finalidad de esta medida era aumentar los recursos de 

los comerciantes de Manfla para asegurar la continuidad del comercio transpacífico. 

Además para limitar la salida de sumas de plata excesivas en el galeón de Manila, por medio de 
una Real Cédula de 1721 se estableció que no podría salir de Acapulco cantidades mayores al 

doble del valor de las mercancías que traía la nao, aunque en la venta de estas mercancías las 

ganancias hubieran sido aún mayores; en este caso ras cantidades que sobrepasaran al duplo 

de lo Ingresado se enviarían en forma de productos y manufacturas elaborados en la Nueva 

España. El gobernador y los oficiales reales de Acapulco serian las autoridades encargadas de 

velar por el cumplimiento de esta disposición. 

11 Exlale una gran dlflcuttad en determinar las sumas exaclas de plata exportada ya que el empleo de lrueque y el contrabando 
obstaculizaba la contabllldad y las cuentes exls1anle1 en los archivos eat'n muy arteradeis. 
Ch•unu Pierre, op. cit. p.36 

12 Chaunu Pierre, op. cit. p.36 

113 



De Igual forma, para evitar que saliera dinero de las Filipinas con destino a otras partes de Asia 
se estableció el pago de un derecho del 3% sobre toda la plata exportada del archipiélago. 

Para mediados del siglo XVIII se pagaba un precio mayor por la plata antigua mexicana que por 

Ja nueva, esto se explica por que en 1771 se ordena que las nuevas monedas tengan sólo "1 o 

dineros 20 gramos" por moneda, a diferencia de Jos "t 1 dineros" que tenlan antes.13 

Desde el siglo XVII el galeón se convierte en el medio que permite el flujo de la plata novohlspana 

y la Incorpora al comercio mundial. Este producto fue sumamente apreciado por los chinos y 

europeos debido a su calidad, lo cual motivó que se Intensificaran los Intercambios de 

mercaderías por plata. 

Otros Productos. 

La grena-cochlnllla.· Este producto constituyó una de las principales exportaciones durante la 

época colonial "al grado que su exportación ocupó el tercer lugar. después del oro y la plata".14 

La grana cochinilla es un Insecto parasitario de algunos nopales de Oaxaca. Era apreciado como 

tintura para el teñido de telas, ya que desprende un bello color rojo. Se utilizó desde tiempos 

Prehispánicos para teñir prendas de vestir y decorar objetos. Los artesanos del textil en el Pacífico 

asiático adquirfan este tinte de América a través del galeón, el destino principal de este producto 

era China. Su producción se extendió por Guatemala, Chiapas, Perú y las Islas Canarias, sin 

embargo el principal productor. debido a las condiciones climáticas favorables, fue Oaxaca. 

El cacao y el café.· Se enviaba a Fiiipinas cacao y chocolate de la zona del Golfo de México. 

Además de Guayaquil y Caracas, este último Ingresaba a México por el puerto de Veracruz. En 

menor escala, pero también se exportó café americano a las lejanas colonias asiáticas. 

Pieles.· A mediados del siglo XVIII las expediciones españolas han llegado a la costa norte del 

Pacífico americano zona rica en pieles preciosas. La piel de nutria es sumamente codiciada por 
los burgueses chinos, esta sera una forma de regresar a América la plata mexicana. Sin embargo 

las pieles serán comerciadas principalmente por Ingleses y los recién Independizados 
norteamericanos y en menor escala por españoles y novohlspanos. 

Productos Españoles.· Ciertos productos de procedencia española y cuyo monopolio tenlan 

los penlnsulares se enviaban al archipiélago vla México, como son el vino y el aceite de oliva 

13 Valdéa Lakowsky Vera. de /as mfnas al Mar Historia ch la Plata mexicana en As/a, p. 193. 
14 Matu1 Macarlo, Pintura con Grana Cochinilla, El Eklho Suplemento CulturaJ de ExcélslOt", 
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principalmente. El vino era esencial para las ceremonias religiosas por lo cual era muy necesaria 

su Importación. También venían libros, artículos eclesiásticos, herramientas, Instrumentos de 

navegación para la población hispana que vivía en las Islas. 

3.1.4. Loa Impuestos. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los prlnclpales Ingresos que obtenía España 

de la colonia, lo constituía la recaudación de Impuestos producto del comercio transpaclflco. 

Existía una variedad de Impuestos y derechos, y entorno a ellos toda la estructura de la Real 

Hacienda. 

Con el paso del tiempo los colonos en Filipinas comenzaron a protestar solicitando que los 

Impuestos y derechos que por concepto del comercio transpacífico se cobraban retornasen a 
las Filipinas y no se fueran a España, la presión fue tal que se tuvo que permlUr que un porcentaje 

de estos Ingresos se devolviera a la Caja de Manila. 

Almojarlfazgo.· El almojarifazgo era un conjunto de derechos que, en el Imperio español, pagaban 

los Intercambios por mar. Se cobraba a la entrada de las mercancías Importadas por mar 

cualquiera que fuera la procedencia del navío. En el caso del tráfico con la Nueva España, en 

Manila pagaba a la entrada y a la salida.15 

Hubo dos tarifas que prevalecieron en Filipinas durante este período: la de 3% y la del 6%, que 

afecto desde 161 O al comercio chino, en tanto que la del 3% se aplicó al Japón y la India, 16 Este 

derecho se cobraba en Manfla a "cuantos efectos ahl se Introducían a razón de tres por ciento . 

. . Se exceptuaron los bastimentas, municiones y materiales ... no asl los efectos que allí se 

Introducen de la China, que se mandó pagasen portal razón de este derecho un seis por clento."17 

Hubo un periodo en el cual este derecho 1amblén se cobraba en el puerto de Acapulco sobre 

las mercancías y productos venidos en la nao. Las exportaciones de las Filipinas devengaban 

la tarifa más Importante de los derechos cobrados a la entrada de Acapulco. En 1704 mandó 

suprimirse el pago de este derecho en el puerto. 

15 Chaunu Pierre, op. cit. p. 41 
1Slbldem. 
17 tope y Vergara Félix, op. cit .• p. 15. 
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Al••ntugo.- El almirantazgo es un derecho que pagaban los comerciantes de Manila, con 
fondos del Consulado de Manila, consistía en 2,000 pesos de entrada a Acapulco y la misma 

cantidad de salida. 

En las Fil/pinas también se cobraba este derecho, en razón de "un real de plata por cada tonelada 

de Indias y dos reales de la misma moneda por las que entrasen en los puertos de ellas 

procedentes de colonias extranjeras•.18 

O..Cho9.- Se cobraba en Acapulco, a las mercancías que venían de Fil/pinas el 1 o por ciento 
"con respecto a los valúos que de ellas se hiciesen en Méxlco".19 Posteriormente se cobró una 

cantidad fija por peso de las mercancías. El pago por este concepto se debía realizar 

Inmediatamente después de la descarga de la nao. El dinero recabado por este concepto se 

remitía a Manila, descontando la cantidad que debía mandarse del "situado". 

A partir de 1796, las mercancías y productos cuyo origen fuera las Fiiipinas estaban exentos del 

pago de derechos tanto en Manila como en Acapulco, esto con la finalidad de difundir y propiciar 

la Industria y Ja producción en el archipiélago. Así mismo, los productos y sumas de dinero que 

se enviaban a las misiones en Asia también eran libres de pagar derechos. 

En 1605, por medio de una Real Orden, se estableció un nuevo derecho para que la plata que 

salla de Filipinas a otras parte de Asia, pagara el tres por ciento de derechos, con el fin de limitar 

un poco la fuga masiva de este producto. 

Comlaoa.- Los comlsos eran un tipo de multas que se cobraban por los siguientes motivos: 

-A los productos venidos de Filipinas que en Acapulco se desviaran para Perú. 

- A la plata que de México, sín autorización, se enviase de Acapulco a Filipinas 

- A los productos venidos de Filipinas a Acapulco, sin registro, es decir contrabando 

Fletes.- Los fletes consistían en los derechos que tenían que pagar los pasajeros por realizar la 

travesía de Manila a Acapulco o viceversa, el monto de los fletes estaba determinado por el virrey 

de la Nueva España y el gobernador de Fiiipinas. Para poder realizar el viaje era necesario una 

serle de permisos y requisitos que cumplir ante las autoridades. 

1e1bkHm. 
18 Lope y Vergara. op. cit. p. 27. 
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Trtbutoa.· Este tipo de Impuestos aparecen con anterioridad a 1588 y desaparecen de la 

contabllldad de la hacienda en 1620. El tributo era una forma de Impuesto directo a la población 

Indígena. La Interrupción de la serle en las cuentas no quiere decir su desaparición, sino que 

pasó de ser responsabilidad de la caja central a las cajas locales y por lo tanto existen menores 

formas de darle segulmlento.20 

3.1.!I. El contrabando. 

La politice monopolizadora y restrictiva del imperio español respecto a la actividad comercial 

motivó el surgimiento de "una fuerte corriente comercial de carácter cíandestlno''.21 Las 

principales zonas donde se desarrolló éste fueran: el Río de La Plata y las costas del Caribe, 
donde portugueses, españoles e ingleses comerciaban de manera Ilegal. 

Las Filipinas no se escaparon de este comercio, paralelo al comercio legal de la nao. Un activo 

contrabando se llevó a cabo, utilizando eí galeón como medio de transporte. El volumen de este 

comercio es aún más dificil de contabilizar. 

Eí auge del contrabando en el comercio transpacífico se debe principalmente a las grandes 

llmltacíones impuestas por la legislación española a tan fructífero Intercambio, ya que al limitarse 

el número de naos a una por año, al restringirse el volumen y tipo de las mercancías (para proteger 

a los comerciantes de Sevilla) y al aumentarse el número de Impuestos y derechos que se debían 

pagar, se fomentó una creciente actividad contrabandístlca. 

El galeón, anclado en el puerto de Cavile antes de partir a la Nueva España, era objeto de las 

más rigurosas revisiones y trámites, pero también el soborno a los funcionarios era una práctica 

usual. Posteriormente la nao zarpaba y en su ruta por el archipiélago antes de salir al Océano 

Pacífico, se detenía, de manera no autorizada en pequeñas puertos y factorlas donde Ilegalmente 

cargaban más mercancía. 

Después de la larga travesía transpacífica algunas mercancías (pocas por lo general) eran bajadas 

en los puertos de California, La Navidad y Zlhuatanejo, según las escelas que hubiese realizado 
la nao. Esta actividad tampoco era permitida y se realizaba sin el pago de los correspondientes 

derechos. 

20 Chaunu Pierre, op. cit. p. 44 
21 Ole Cllpdequl, Et .,fido eapañol en tas Indias. p . .O 
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En Acapulco no podía desembarcarse nada sin autorización oficial y antes de comenzar la feria 
se hacia un riguroso inventario y valuación de las mercanclas para pagar los respectivos derechos. 
Actividad en la cual también habla sobornos y fraudes. 

Para perseguir el contrabando se decidió recompensar a loa denunciantes de cargamentoa de 
contrabando en la nao, si era esclavo se le otorgaba su libertad y si no se le recompensaba en 
moneda. los cargamentos decomisados eran enviados a la Casa de Contratación en Sevilla. 

Uegó a ser tan escandaloso el contrabando de productos que ingresaban ilegalmente en la nao, 
que en 1787 por una Real Orden se indicó a los virreyes que nombrasen a una persona "de 
integridad" que realice una relación de los fardos y paquetes y IOS coteje con sus facturas. 

En 1769 se dicta una Real Cédula en la cual se encarga a los guardas ser muy estrictos en el 
control de las mercanclas que entren a la nao y se les pide especial cuidado en •no permitir que 
en el lastre ni en otro paraje se Introduzca dinero ni pleta•.22 

Existió contrabando de mercanclas orientales a las colonias de América del Sur, actividad que 
tampoco era permitida. En el título 45, libro 9 de la Recopilación de Indias se prohibió el comercio 
de Fiiipinas con otra colonia que no fuera Nueva Espalla, esta prohibición Iba dirigida 
concretamente a Perú y Guatemala. 

3.2. Relaciones comerciales con Japón. 

Japón, constlluyó, además de Filipinas y las Marianas, la única nación del Pacifico asiétlco con 
la que Nueva España tuvo contacto directo. El Japón, se localiza en la ruta trazada por Urdaneta, 
en el viaje de Manila a Acapulco, esto permitió que antes de cruzar el vasto océano las naves 
hicieran escala en los puertos japoneses, ocasionando el nacimiento de un creciente deseo de 
comerciar. 

La ruta de retorno colocaba al archipiélago japonés como punto intermedio en este camino y 
esto motivó que se despertará el interés de las autoridades novohispanas y japonesas de enlazar 
comercialmente ambos paises. 

México constituye el primer pals de América con el cual Japón realizó transacciones comerciales. 
Desde fines del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII la relación comercial fue relativamente 
consiente entre ambas naciones. 

La actividad comercial entre estas dos naciones se desarrolló durante este periodo, casi un siglo, 
hasta el dla en que el Japón se cerró al mundo occidental. 

22 Lope y V•rgara. op. cit. p. 41. . 
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Este deseo de comerciar con América permaneció latente en las conciencias japonesas y a 

mediados del siglo XIX con la apertura del país se refnlcfó la corriente comercial que hoy nos une 

con este país asiático. 

3.2.1. Primeros contactos. 

Los primeros contactos que hubo entre los pueblos Ibéricos y Japón, se dieron durante la primera 

mitad del sfglo XVI, fueron navegantes y religiosos portugueses quiénes por casualidad llegaron 
a costas japonesas. 

En 1542. tres viajeros portugueses que realizaban una travesía de Slam a China en un junco 

chino, encayaron en una Isla al sur del archipiélago japonés, este es el contacto más antiguo del 

que se tiene notfclas. Sin saberlo habían llegado a fas tierras del legendario Clpango, citadas 

en las narraciones de Marco Polo. Los nativos ayudaron a Jos náufragos y éstos, en 

agradecimiento, les regalaron un arcabuz. Desde este primer contacto Jos japoneses demostraron 

su capacidad de reproducir objetos Y.cinco años después el arcabuz era un arma de uso común 
en todo el país. 

Para 1543, varios comerciantes portugueses ya habían visitado Japón, con el fin de establecer 

un Intercambio comercial y abrir una ruta comercial entre el Archfpfélago y Jos establecimientos 

portugueses del sudeste asiático. 

Entre Jos primeros españoles en llegar al Japón, figura Francisco Javier, sacerdote jesuita quién 

predicó la doctrina católica en el país, de 1549 a 1551 y posteriormente sería sanlfficado. Con 

él da Inicio Ja etapa conocida como "el sfglo cristiano del Japón", período en el cual el catollcfsmo 

es difundido primeramente por misioneros jesuitas y posteriormente franciscanos y dominicos. 
Es tan amplia la penetración, que el catolicismo en esta época llega a consmuJrse en una de las 
principales rellglones del pals.23 

En 1565, con el descubrimiento de Ja ruta Manlla·AcapuJco, se había Iniciado el puente comercial 

entre Asia y América. La ruta del tornaviaje salía de Manila aprovechando las corrientes navegaba 

primeramente hacia el norte hasta los cuarenta grados, llegando cerca de las costas de Japón, 

antes de cruzar el océano, y es en ese momento cuando Jos españoles y me>dcanos tienen sus 

primeros contactos directos con Japón. 

23 Knaulh Lothar, Confrontación llanspacifica, p.92 
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De acuerdo con las crónicas, en 1573, cuando la dlnastla Ashlkaya llega a su lln, el número de 

misioneros y comerciantes hispano-portugueses en el archipiélago ha aumentado 

notablemento.24 

3.2.2. El papel de los misioneros. 

Los misioneros jesuitas portugueses y españoles fueron los primeros en llegar al archipiélago 

nipón. Establecieron la ciudad de Macao como base y de ahl se desplazaban hasta Japón, 
donde realizaron un Intensa labor de evangelizaclón. 

En un principio la evangelización del archipiélago se reservó exclusivamente a los jesuitas, sin 

embargo con el establecimiento de la colonia española en Manila y el Inicio de los contactos 

entre Japón y Manila, las otras ordenes religiosas comenzaron a mostrar Interés por desplazarse 

a estas Islas, concretamente los franciscanos. Los jesuitas protestaron, ya que el archipiélago 

se habla constituido en su territorio privado de evangelización en el cual tenlan mucho poder, 

además hablan tenido acercamientos con los nobles e Incluso ejerclan Influencia sobre algunos 

deellos.25 

Los superiores de la orden en Japón comenzaron a Instigar en la corte contra los misioneros 
católicos españoles de otras ordenes recién llegados de Manila. Esta actitud de los jesuitas 

contra sus hermanos de religión motivó desconfianza entre los nobles japoneses. Se comenzó 

a generar un movimiento anti-cristiano y se Iniciaron las persecuciones contra éstos. 

Cabe señalar que una de las llmltantes en el establecimiento de un Intercambio comercial 

constante y permanente entre el Japón y el nuevo mundo hispano, fue la cristianización, ya que 

ésta siempre fue el objetivo fundamental de la expansión Ibérica en el archipiélago, en tanto que 

el comercio y Ja explotación de riquezas jugó un papel secundarlo, y para los. Japoneses éste 

era su mayor Interés. 

Cuando en Japón se vlvla una de las etapas de mayor antlcristlanlsmo, encaya en el archipiélago 

una nave procedente de Manila con destino a Acapulco, cargada de frailes y religiosos 

franciscanos, entre ellos un joven de la ciudad de México, Felipe de Jesús. 

Este fraile desde su llegada a Japón comienza a predicar el evangelio, hecho que no es visto 

con buenos ojos por los jesuitas portuguesa~. Dada la creciente oposición de los nobles 

24 Kn•uth Lothar, U modem/dad del Japón, p.32 
25 vid fnfra, Apéndice, documento No.12. 
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japoneses, se desata una terrible persecución contra aquellos y son crucificados en Nagasaki. 

Felipe de Jesús, los misioneros franciscanos que lo acompañaban y un grupo de japoneses 

conversos.26 

El martirio llevarla a Felipe de Jesús a los altares, consagrándose como el primer santo mexicano 

y durante muchos anos símbolo de la mexlcanldad. 

La rivalidad de los religiosos jesuitas y franciscanos contribuyó a llmHar la ruta comercial que en 
un momento hubiera podido fortalecer la presencia hispana en la zona y con ello la religión. 

3.2.3. MlslonH dlplom6tlcas. 

En el caso de las relaciones con Japón, las misiones diplomáticas jugaron un papel Importante 

ya que fueron numerosas y son un testimonio del interés que existía por enlazar comercialmente 

éste pals con la Nueva España. 

Embajada• japon- a Fiiipinas. 

A fines del siglo XVI, las autoridades japonesas ya se hablan percatado de las riquezas que 

transportaban los gAleones que hacían la ruta Manila·Acapulco. Varias naves hablan encayado 

en costas japonesas y otras hablan sido atacadas por piratas nipones, lo cual ocasionó que 

conocieran el rico cargamento que éstos transportaban. 

Este conocimiento motivó que los japoneses desearan que los galeones hicieran escala en algún 

puerto japonés antes de iniciar la larga travesle a través del océano, con el fin de participar en 

tan fructffero comercio. Esto convenía a todos ya que significaba un descanso para los pasajeros 
y la tripulación en tan largo viaje,27 e incluía al Japón en la ruta comercial. 

En 1592 se dio la primera comunicación oficial entre las autoridades japonesas y los gobernantes 

españoles en Manila. Hldeyoshl, máxima autoridad del Japón, solicita en una carta al gobernador 

Gómez das Mariñas, el Inicio de un intercambio comercial formal. 

Posteriormente, Tokugawa ieyasu,26 Gran Señor, envió, en 1601, una embajada a Manila, con 

el fin de entrevistarse con el gobernador, Pedro Acuña, solicitándole relaciones comerciales y 

21 Canseco Manuel, San Felipe de Jesús, p.219 
27 Ls.;aba a durar de 8 a 10 mases la travesía. 
21 A fa muerte de Hldeyoshl, en 1598, asumió el poder Tokugawa leyasu. 
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constructores de buques y navegantes que les Indicaran el modo de llegar a la Nueva España. 
Finalmente, en esta ·carta, mencionaba que le permitirla enviar "algunos misioneros• católfcos al 

paf s. 

En respuesta el gobernador de Fii/pinas envió val/osos regalos al Shogun y une carta en la cual 

Je expresaba que tendrfa que estudiar su propuesta. Sin embargo, en el punto referente e los 

misioneros fue aceptado y de Inmediato se enviaron dominicos, agustinos y franciscanos. 

Al año siguiente, otra embajada japonesa llegó a Manila. La misión tenla como objetivo Insistir 
en el establee/miento de una ruta comercial. La carta dirigida al gobernador dacia lo siguiente: 

"Nada satisfarfa tanto mis deseos como ver bajeles mercantes poniendo en frecuente 

comunicación a mi pals con Nueva España .... para ello serla una considerable ventaja contar con 

un puerto en el Kwanto29 que diera abrigo a sus naves en /as borrascas, e Igualmente me han 

manllestado el gusto con que verían el viaje entre Kwanto y Nueva España .... • 

"SI me prestals este servicio a mi vez prohibiré severamente la plraterfa hasta en las más lejanas 

Islas del Japón y si lo deseals condenaré a muerte a todas las piratas". 30 

Sin embargo, aún estaba presente en las mentes de los españoles el martirio de Nagasakl, en 
el cual los japoneses habían crucificado a los misioneros españoles, victimas de un naufragio. 
Esto ocasionó desconfianza entre las autoridades en Manila, quiénes no accedieron a la solicitud 

japonesa de permttlr el comercio entre Japón y la Nueva España. El gobernador nuevamente 

contestó con un galeón cargado de presentes y más misioneros. 

En una nueva carta leyasu le Indica al gobernador 

"De aquf adelante, si una tempestad Inclina /os palos o rompe el timón de un ba/e/ vuestro 

cualquiera, que su gente no tema refugiarse en los puertos de mis estados, respecto a esto ya he 

enviado ordenes severas a todas partes". 31 

En esta misma carta, Jeyasu expide ocho licencias con las cuales ocho navíos españoles podrén 

llegar perlód/camenle a costas japonesas sin tener ningún problema. 

Para Jos japoneses también resultaba atractivo el comercio con Manila, ya que en ese momento 

Ja ciudad se habla convertido en un gran centro comercial de Asia, al que acudfen navegantes 

de muchas partes. De hecho, para 1608, en Manila vfvla ya una amplfa comunidad japonesa. 

21 Lu ocho prov/nclu contlguu • I• ciudad da Vedo, hoy Tokio. 
30 T~ugawa leyuu, cit. pos. Santiago Cruz, Francisco, Relaclon .. Dfplom'1Jca •ntr. I• Nu.vm E•/MM yJepdn, p. te. 

31 lbldem 
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En este año llega a Manila, Rodrigo de Vivero, sobrino del Virrey de la Nueva España, a ocupar 
el cargo de gobernador Interino de las Islas. A su arribo, la comunidad japonesa de Maniia32 
acude a él para solicitarle autorice que las naos que hacían el viaje a Acapulco aportaran en algún 
lugar del Japón antes de continuar a la Nueva España, y que permitiera el comercio entre Manila, 
Japón y Nueva España. 

Don Rodrigo envla una carta a leyasu y Hldetada en la cual autoriza que: 

"vuestros bajeles mercantes frecuenten las Fillplnas, sin pasar de cU81rO ctldll un aiio". 33 

El gobernador en esta carta autorizaba el comercio entre Manila y Japón y permitía que se realizara 
con el galeón que Iba a Acapulco. En tanto que los japoneses abrían el Puerto Uraga en Mlura, 
para los españoles. 

En el año de 1609 Don Rodrigo terminó su función como gobernador y fue sucedido por Juan 
de Silva. El ex-gobernador se embarcó a bordo del galeón San Francisco, el cual zarpa de Manila 
el 25 de julio, acompañado por otros dos galeones el Santa Ana y el San Antonio. 

Embajada de Rodrigo de Vivero. 

A los pocos dlas de haber salido, una terrible tormenta arrojó al galeón San Francisco, en el que 
viajaba Vivero contra las costas del Japón, sobreviviendo la mayoría de los pasajeros. Esta 
casualidad permitió un mayor acercamiento de Don Rodrigo con las autoridades japonesas. 

El ex-gobernador mandó Informar Inmediatamente al Shogún de su llegada ar pals. La relación 
de su estancia en el archipiélago fue escrita e Incluso publicada y hoy en dla constituye un escrito 
por demás curioso e Indispensable para el estudio histórico de las relaciones Japón-México. En 
esta se hace una descripción del Japón del Siglo XVII a los ojos de un mexlcano-españoi.34 

Don Rodrigo se entrevistó con los princlpes nipones, visitó en Sumpu a leyasu, posteriormente 
viajó a Vedo, 35 donde fue·reclbido por Hldetada. En su entrevista con el emperador solicitó tres 
gracias: 

·"Buen trato para los re/iglosas que por entonces estaban en su reino, la cual fue concedida. 

-Amistad de parte del emperador para el Rey de España y el soberano accedió a ello. 

32 Para ese año se calculan 15 000. 
33 Knauth Lolhar, Confrontación .•. p.195 
3' Raleelón pubUcada recientemente en el llbro de Núñez Ortega Noticia histórica de fas relacfon.a politlca y comercia/es 
entre MPlco y Japón. 

35 Actualmente corresponden a Shlzuoka y Tokio 
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-Expulsión de los holandeses del Japón, gracia que no fue concedida pues el emperador confesó 
haber prometido su protección'. 36 

El emperador nipón sollcltó a Don Rodrigo de Vivero, que enviase al Japón un grupo de 50 
mineros mexicanos, con el fin de enseñar las técnicas de explotación de las minas de oro y plata, 
ya que en ese momento la Nueva España poseía las técnicas más avanzadas de la época. 

El emperador dio a los sobrevivientes del naufragio del galeón San Francisco, una nave, el San 
Buenaventura, construida en el Japón por un Inglés, Willlam Adams, quién se había ganado la 
confianza de muchos nobles de la corte japonesa, este personaje sería fundamental en el deterioro 
de las relaciones Ibérico-japonesas. 

En la nave fueron embarcados un grupo de marinos japoneses cuya misión era conocer la ruta 
hacía la Nueva España. Zarparon el primero de agosto de 1610 y llegaron a Matanchén37 el 27 
de octubre de 161 o. 
Vivero constituye el primer embajador español que acepta y promueve el comercio entre Japón 
y Nueva España, valora la Importancia de crear una base de abastecimiento del galeón en costas 
japonesas, y vl_slumbra la Importancia que podría tener el establecimiento de un Intercambio 
comercial permanente. 

Embajada de Sabaati6n da Vizcaíno-. 

La llegada de Rodrigo de Vivero a la Nueva España y sus narraciones sobre el Japón, motivaron 
que el Virrey Luis de Vefasco, enviara una embajada al archipiélago, en agradecimiento a la ayuda 
y buen recibimiento que le fue otorgado a Don Rodrigo. En esta embajada se le res!ltuía a leyasu 
la ayuda monetaria que había brindado a Vivero. Enviaba además, cartas a los príncipes japoneses 
y regresaban ros marinos japoneses venidos en el San Buenaventura. 

El Virrey nombró a Sebastlán de Vlzcalno como embajador y portador de las cartas y presentes 
al emperador japonés. La embajada partió el 22 de marzo de 1611. Esta fue la primera misión. 
diplomática de la Nueva España a Japón. 

El 1 o de junio llegaron a costas japonesas, aportaron en 'uranga e Inmediatamente Sebastlán 
Vizcalno mando una carta al emperador Informándole sobre su llegada. La embajada novohlspana 
fue recibida en Shizuoka por leyasu y en Vedo por Hldetada. Entre los regalos que traían al 
emperador japonés figuraba un reloj que se menciona, dio lugar a la Industria relojera del Japón 

31 de Vivero, cit. poi. Santl•go Cruz Francl1co Re/ac/on•• Dlplomátlc•• , .. 
37 Hoy en Col1• del Estado de Nayarlt, en Mhlco. 
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y permaneció hasta fines del siglo pasado en el templo de Kuno, cerca de Shlzuoka. Como dato 

curioso puede citarse el hecho de que los nipones, al Imitar su fabricación, copiaron hasta Ja 

leyenda que Indicaba que fue hecho en Madrld,36 

AJ momento de Ja llegada de Ja embajada de Sebastlán de Vlzcalno, las relaciones con Jos 
misioneros católicos se encontraban muy tensas. 

En su respuesta al Virrey de la Nueva Espal'\a Jeyasu le Indica: 

"La doctrina seguida en vuestro pa/s difiere enteramente de fa nuestra: por eso estoy persuadido 

de que no nos conviene. En las escritures búdicas se dice que es dificil fa conversión de quien 

no está dispuesto a convertirse. Más vale, por consiguiente dar fin en nuestro suelo a la predicación 

de esa doctrina. En cambio, multipliquen sus viajes los bajeles de comercio, aumentando con 

ellos fas relaciones e Intereses. Vuestras naves pueden entrar en todos los puertos sin excepción. 

A este fin he dado ordenes estrictas". 39 

En esta carta queda patente el Interés japonés por comerciar con la Nueva Espal'\a, establecer 

una ruta comercial permanente y sel'\ala firmemente su oposición a que, paralelo al comercio, 

vayan misioneros y religiosos al Japón. 

Sebastién VlzcaJno solicitó a Jeyasu 

"Primero, tomar un puerto de sondeo con el fin de descubrir los puertos adecuados para la flota 

española y la compra a precio justo de barcos y provisiones necesarias para ese propósito. 

Segundo, obtener el permiso para fa construcción de un barco y carga de mercanc/as japonesas 

para México en el entendimiento de que el barco podrla regresar al año siguiente 

Tercero, obtener la autorización pare que los barcos españoles vendieran llbres de Impuestos sus 

mercanclas en el Japón". 40 

Vlzcalno exploró Jas costas japonesas y sondeó Jos puertos, trazó mapas cuyas coplas regaló a 

las autoridades niponas. 

La expedición de Vizcalno continuó con Ja búsqueda de las míticas Islas "Rica en oro y rica en 

plata" situadas supuestamente al oeste de Cipango. Las buscaron exhaustivamente, sin embargo 
las condiciones cilmétlcas y el mal estado de la nave lo hicieron volver al Japón. 

31 Armella de Aepe, et.al. El Galeón del Pacífico. p.146 

31/bfdem 
40 De la Torre Villu Erntsto, La expansión hispanoamericana en Asfa, p. 128. 
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Embajada Hasekura Taunenaga41-Fray Lula Sotelo • 

A su regreso al archipiélago las relaciones entre las autoridades y Jos misioneros eran aún más 

tonsas. El emperador se negó a recibirlo, las pugnas hispano-holandesas hablan llegado a Ja 

corte del Japón. Sin embargo, el Date Masamune, Princlpe deOsyúaccedlóaayudar al embajador 
Vlzcalno en su viaje de retorno. Le dotó de una nave que habla construido para enviar él una 

embajada a Nueva España. 

Fray Luis Sotelo, religioso español que se habla ganado Ja confianza del prlnclpe de Osyú logró 

que lo nombrara su representante ante la corte de Madrid. En Ja embajada venían además 

Rocuyemon Faxlcure su famllla y 150 Japoneses: sirvientes, comerciantes y tripulación. El 25 de 

enero de 1614 llegó a Zacatula Ja nave en que venia Vlzcalno, sus hombres y como embajador 

del Date Masamune. Rocuyemon Faxlcure y el Fralle Franciscano Luis Sotelo, como parte de la 

embajada japonesa. 

Fueron recibidos con todos Jos honores en Acapulco y en el camino del puerto a Ja ciudad de 

México se les brindaron las mayores atenciones. En Ja ciudad de México fueron hospedados en 

Ja "Casa de Jos Azulejos" y fueron recibidos por el Arzobispo, el Virrey Diego Fernández de 

Córdoba, los nobles, los maestros universitarios y Jos Inquisidores. 78 japoneses pidieron ser 

bautizados y Ja ceremonia se llevó a cabo en Ja Iglesia de San Francisco. 

El fraile Informó a las au.torldades novohlspanas que el hijo del emperador que gobierna el 

estado y los nobles del Japón piden al Papa y al Rey religiosos para Ja "conversión de aquel 

reyno". Lo cual se contrapone totalmente por Jo solicitado realmente por el emperador 

Rocuyemon partió con una comitiva menor al Puerto de Veracruz en donde se embarcó para La 

Habana y de ahí a España, llegando a Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre de 1614, fueron 

recibidos en Sevilla por el emperador y Rocuyemon fue bautizado en Ja Iglesia de San Lorenzo 

de el Escorial. 

De ahí fue a Roma donde fue recibido por el Papa. La embajada poco a poco fue tomando 

carácter religioso y menos comercial. Dos años permaneció en Europa. A su regreso a Nueva 

España ya había adoptado costumbres occidentales. Se embarcaron con el resto de Ja expedición 

que habla permanecido en México y retornó a Japón, donde llegó en abril de 1618. 

Sin embargo, a su llegada las condiciones hablan cambiado, se habla desatado una gran 

persecución contra Jos católicos. El Padre Sotelo que había sido consagrado como Obispo del 

Japón Septentrional, por el Papa, fue encarcelado y posteriormente quemado, Hasekura fue 

obligado a renegar del catolicismo, para poder ser aceptado en Ja corte nipona. 

41 Conocido como Rokeumon Faxlcure por roa e1pañoln. 
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En el año de 1620 la persecución aumentó, se prohibió el comercio con españoles, portugueses 

e Ingleses permltléndosele únicamente a los holandeses. A pesar de esto, algunos comerciantes 

japoneses se aventuraron y emprendieron viajes comerciales a Nueva España y Fiiipinas. Sin 

embargo, en 1636, el Shogún lemltsu prohibió la salida de japoneses del archipiélago, mandó 

destruir las naves de "alto bordo" y cerró el país a los extranjeros. 42 

Así terminó el siglo católico del Japón, en el cual además de la religión, se dio una Incipiente 
relación comercial entre Asia y nuestro pals apoyado por los Intercambios de misiones 

diplomáticas. 

3.2.4. La ruta comercial. 

De hecho no se concretó una ruta permanente y determinada entre el Japón y la Nueva España, 

como sucedió con las Islas Fiiipinas, aunque las condiciones estaban dadas, gracias a la 

localización geográfica del archipiélago . 

Las autoridades japonesas deseaban el Intercambio comercial con la Nueva España, prueba de 

ello son las constantes embajadas y misiones que enviaron tanto a Manila como a México 

solicitando el comercio. Sin embargo fue el afán misionero español y las Intrigas provocadas 

por los holandeses e Ingleses lo que interrumpió esta relación. 

La Incipiente ruta tocaba los puertos japoneses de su costa sur y sureste, entre los que destacan 

Kyushu, Kanto, Uranga, Tsuklnoura, Shlzuoka y Nagasakl. Además en estos puertos estaba 

permitido el intercambio con los extranjeros. El galeón continuaba hasta las costas novohlspanas, 

donde anclaba principalmente en Acapulco, aunque algunas veces lo hizo en La Navidad, 

Matanchén, y otras bahías de la costa del Pacífico. 

El regreso se realizó algunas veces directo, como en el caso de la expedición de Sebastlán de 

Vizcaíno. En aquella ocasión navegaron a las Marianas y de ahl enfilaron hacia el norte hasta 

llegar al Japón. Sin embargo la mayoría de las veces se realizó vía Manila con el Galeón y de 

ahí en su viaje de retorno a Ja Nueva España, el Galeón atracaba en puertos japoneses.43 

•2 Ota M!&hlma Ma. Elena, La mlsfón Hasekura, un Intento de firma de un convento de comercio con México en I• 4poca 
colon/al, pp. t95·204 , 

•3 Knauth Lothar, Confrontación ... p.205-211 
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Existió también el contacto directo Japón-Manila, el cual se realizaba con mayor frecuencia y 
permitía un amplio comercio.44 Gracias al cual de manera Indirecta se enviaban las mercancías 

japonesas a la Nueva España y viceversa de México a Manila, a donde llegaban los comerciantes 

japoneses y adquirían Jos productos novohlspanos. 

No obstante lo anterior, esta relación, que pudo haberse desarrollado ampliamente y permitir una 

mayor vinculación entre las dos naciones situadas a ambos extremos de Ja Cuenca del Pacífico, 

fue Interrumpida. Su duración fue del año de 1570 a 1640 cuando las últimas naves japonesas 

se aventuraron a salir de su país. 

3.3. Relaciones comerciales con China. 

Las costas chinas se localizan tan sólo a 630 Km de Ja parte noreste del archipiélago de Fiiipinas, 
esta cercanía geográfica motivó el Intercambio entre ambas naciones. Flujo humano, cultural y 
comercial Iniciado desde tiempos prehispánicos. 

Inclusive existen teorías que sugieren que el poblamiento del archipiélago se realizó por medio 

de varios flujos -migratorios, uno de ellos proveniente de China. Este hecho motivó que tanto 
cultural como racJalmente existieran amplios vlnculos entre China y Filipinas. 

3.3.1. Relaciones chino-filipinas en el período prehispánico. 

Las relaciones chino-filipinas se remontan al S. 111 a.c., cuando Jos primeros comerciantes y 
aventureros chinos decidieron lanzarse en sus barcazas a navegar. Debido a Ja cercanía, las 

Fiiipinas fueron el lugar del Pacífico con el cual más pronto establecieron contacto. El reporte 

escrito más antiguo que habla del archipiélago es el Sung Shlh del S. X D.C. 45, el cual menciona 

los contactos comerciales de la costa china con las Islas del Mar de China. Desde ese momento 
las crónicas y los anales chinos harán referencia del archipiélago, sus habitantes y sus 

costumbres. 

Al establecerse rutas comerciales, las Filipinas no eran destino final sino formaban parte de Ja 

ruta que enlazaba Borneo con China. Los productos que en esa época Intercambiaban los 

mercaderes chinos en este archipiélago eran principalmente: cera amarilla, algodón, perlas, carey 

y algunos tipos de plantas medicinales, a su vez los nativos adquirían porcelana, Implementos 

de hierro y metal, así como vidrios coloreados. 

44 vid, lnfra. Tabla de flujos comerciales. 
45 Loe anales de la Oinaslfa Sung. 
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MOVIMIENTO DE ENTRADAS DE BARCOS PROCEDENTES DE JAPON AL PUERTO DE 
MANILA 

DE ACUERDO CON LOS REGISTROS EXISTENTES.• 

AÑO FRECUENCIA 

15111 • 15115 1 

1596-1fl00 18 
1601 -1605 17 
1606· 1610b 12 
1611·1615 NO 

1616 • 1620C 3 

1621·1625 NO 

1626 -1630d 2 

1631·1635ª 6 

1636·1650 NO 
1651-1655, 1 

1658 1 
1664 1 

1666 1 
1667 1 

1669 2 

1672 1 
1683 2 
1684 2 
1697 1 

La ceja de Manila no registra la entrada de nlngtín navío procedente de Japón durante el siglo 
XVIII sino hasta mediados del siglo XIX. 

Fuente: Pierre Chaunu, Las Fiiipinas y el Pacifico de los Ibéricos. 

~~==-~~foi~~t~~c~~adr:~~j. ':l~O:;t!:S ~~~~~it r~"t:o':1>~~ 'b':~:u~~~~~o:\ =:: ~:'t!:i:! 
cMS.Vllla. 
b) O. to. aliot 1608 y 1810 no M tiene reglltros. 
e) S6&o M tiene el registro de 1620. 
d) Sólo H lltne reglllro de 1629 y 1830. 
e) Sófo H 11enen reglslro1 ele 1832 y 1634. 
f) Apartlr di 1652, llegan navíos ·e~ravlados por las tempnttdn, negando •.ccldentllmente a Manna•, la repetición Induce 
a aJgunu totptchu. Sólo H tlana regr.tro de 1652. 



Con el paso de los años algunos chinos comenzaron a establecerse en las Islas, asi es que, a 

la llegada de Legazpl a Manila, ya existfa una Incipiente colonia china en el poblado. 

3.3.2. Eatableclmlento de la ruta comercial. 

Al establecerse Jos españoles en las Islas comenzó el intercambio comercial entre chinos e 
hispanos, quiénes traian de México monedas de plata que resultaron muy preciadas para los 

chinos. 

El Intercambio se intensificó y los sampanescomenzaron a llegar a Manila con mayor regularidad, 

de igual modo no tardaron en aventurase expediciones españolas con fines comerciales a las 

costas chinas, costumbre que continuó hasta que fue regulada por las autoridades españolas y 
sólo permitió el envío de barcos oficiales. 

En 1593 mediante una Real Cédula se prohibió a los comerciantes de Manila enviar sus barcos 
a China, sólo permitiendo la llegada de sampanes chinos al puerto de Manila Este hecho 

constituia una. ventaja para los comerciantes chinos, quiénes vendian a precios mucho más altos 

sus articulos en Filipinas. Los comerciantes portugueses también aprovecharon esta situación 

y realizaron, como intermediarios un Intenso tráfico comercial entre las costas chinas y Manila. 

Sin embargo a pesar de esta cédula, se tienen registros de la constante presencia de naves 

españolas en puertos chinos durante todo el periodo colonial. 

Los sampanes chinos, cargados de mercancias, acudian periódicamente a Manila, donde sus 

productos eran vendidos a los españoles y posteriormente re .. mbarcados en el galeón con 
destino a América, y algunos contlnuarian el viaje hasta Europa. 

Desde el punto de vista de la legislación, de acuerdo con la Recopilación de Indias, se permitió 
el Intercambio comercial entre particulares chinos y los residentes en Filipinas. Se permitió a 

demás que los filipinos acudieran a vender su mercancia a China, siempre y cuando lo realizaran 

en las naves oficiales y pagaran los derechos correspondientes. En el sistema colonial español 

pocas veces permitió que una colonia realizara transacciones comerciales con un pais extranjero. 

Sin embargo, cuando las finanzas en Manila no andaban bien, debido a que no llegaba el Galeón 

con los respectivos "situados", los sampanes chinos dejaban de viajar a Manila, y los que lo 

hacian se aventuraban con productos de baja calidad, que al no existir competencia eran vendidos 

a altos precios. 

Durante la administración del Gobernador Arechederra (1745·1750), debido a los constantes 

naufragios de los galeones, el apresamiento de otro por los Ingleses, Ja carrera no se realizó 

durante tres años consecutivos. Las islas permanecieron este periodo sin recibir el real situado 
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y los comerciantes sus ganancias del viaje anterior, lo cual provocó una situación de crisis, que 

como primera reacción aleló a los comerciantes chinos y no se vieron ya sampanes en el puerto 

de Manfla hasta que se anunció la llegada de los tan esperados situados. En 1747, los 

comerciantes de Manfla, recogieron el producto de las ventas después de cuatro aJ'los de 
Inactividad 

Para el siglo XVIII el viajero francés Le Gentlle consignó que los barcos españoles no Iban a 

Cantón debido a las tarifas aduanales, que eran muy altas, por lo que sólo paraban en Macao 

donde eran menores.46 

Los Sangleyes. 

Los "sangleyes" tendrán un papel protagónlco en el comercio transpacífico. Se conocía por 

"sangleyes" a la colonia de chinos residentes en Manfla, cuya actividad principal será el comercio, 
"sangley" resulta una castellanlzaclón de la palabra china seng·ll, que significa comerciante. 

El origen de la colonia china en Manila también tiene su o~gen con el comercio, ya que los 

juncos y sampanes que regularmente llegaban a Manila además de dejar las mercancías en 

Filipinas muchas veces también dejaban personas, aunque esto estaba prohibido. La ley indicaba 

que tenían autorización de permanecer en Manila hasta que el clima fuera favorable para su 

retorno, sin embargo las leyes en este sentido eran muy flexibles. La colonia china en Filipinas 

fue creciendo. Según datos de la época, procedían principalmente de Macao, Chanchen, 

Nyngpo y Cantón. 47 

Los chinos en su mayoría se dedicaron al comercio y pusieron tiendas, eran los encargados del 

trállco de mercancías chinas a Fiiipinas. En Manfla las casas comerciales y los comerciantes 

Individuales de México y España adquirían estas mercancías. 

Paralelo a la riqueza que traía a los españoles el comercio con China, el crecimiento de la colonia 

de sangleyes en Manila también trajo algunos de los mayores problemas a la administración 

hispana, ya que la convivencia entre chinos e hispanos no siempre fue cordial y en más de una 

ocasión hubo revueltas y levantamientos chinos. 

41 Valdéa Lakowsky, De las mlnaa.,. p. 164 
47 Garcla Oonúlez, op. cit., p 109. 
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El Parl6n. 

La colonia china o de "sangleyes" habitaba extramuros de Manlla,48 al nordeste de la ciudad, a 

la orilla del rlo Paslg, en un barrio llamado "Parián", palabra de origen chino que significa calle o 

barrio comercial. La fundación de este barrio se debe al gobernador. Gonzalo Ronqulllo quien 

en 1590 expulsó a los chinos de la ciudad de Manila y los obligó a vivir en esta zona. 

Según el Obispo Salazar, en el año de 1590 el barrio contaba con 4,000 chinos en su mayoría 

comerciantes; para 1603 se calcula que la población ascendía a 20,000. En ese ano, durante 
el gobierno de Pedro Bravo de Acuña se alzaron en armas por vez primera y fueron reprimidos. 

En 1639 hubo un nuevo alzamiento y según el gobernador Hurtado de Corcuera eran "no menos 

de 50,000". Hubo matanzas y persecuciones. Nuevamente en 1662se realizó una nueva rebelión, 

que fue solocada.49 

En vano se trató de cristianizar a la población china, se les ofrecía prebendas y concesiones. A 

los chinos católicos se les permitía vivir en los barrios de Blondo y Tondo a ro largo del Paslg 

más cercanos a Intramuros. Esto permitió que muchos sangleyes se establecieran en las 
cercanías de la ciudad, lo cual hizo aún más vulnerable a Manila en los levantamientos chinos. 

Durante el Gobierno de Basca y Vargas (1778-1787) se mandó derrumbar el Parían chino, pero 

no con esto se terminó con la poderosa colonia china Cabe mencionar que este barrio aún hoy 

en día se llama de este modo en Manila. 

Esla palabra trascendió a México, donde el mercado que se establecía en la plaza mayor de 

México, y donde se vendían las mercancías procedentes de Asía era llamado también "el parián". 

Aún en la actualidad algunas personas en México utilizan esta palabra para denominar a un 

mercado. 

Los Misioneros 

La labor evangelizadora de ros misioneros en China tenía un trasfondo político ya que se pretendía 

hacer de los chinos cristianizados aliados politice-comerciales. De hecho los misioneros católicos 

que se establecieron en las costas chinas eran financiados por el gobierno filipino. Las misiones 

en China se consideraban una avanzada para la evangelización del continente asiático. Sin 

embargo íos gobernantes chinos no veían con buenos ojos esta penetración religiosa y los 

misioneros fueron objeto de numerosas persecuciones y martirios. 

48 lntramuro1 ae u~caban las autoridades y vivían los españoles. 

49 A.G.N. Ramo Fii/pina~ p. 5 
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En 1747 el gobernante de Fo·Klen encarceló y martirizó a todos los misioneros dominicos y.ª 
los chinos conversos que no renegaran de su nueva fe. Los religiosos no cesaron en su labor 

y pidieron a Nueva Espal'la más misioneros para sus Iglesias en China. En 1750 llegaron en el 

Galeón a Manila 120 religiosos de cuatro ordenes respondiendo a esta solicitud. De este constante 

flujo de misioneros de Nueva España al Pacifico asiático en el Galeón surgió el dicho popular 

que decfa que el galeón Iba "cargado de plata y sacerdotes para las Islas". 

3.3.3. La rute, IOlt puertoe. 

Dada la cercanía de las costas chinas a Fiiipinas, el comercio entre estas dos zonas se realizó 

desde varios puertos chinos, y a la Inversa, salvo raras excepciones, el destino fue Manila. Desde 

las costas extremas del NE de China a Fiiipinas hay 630 Km aproximadamente. 

De los puertos chinos que comerciaron con Filipinas destaca Amoy, puerto chino de la costa 

sudeste, slluado cerca de Fuchou. Esta ciudad portuaria tuvo una elevada actividad comercial 

con Manila, por medio de sampanes que enlazaban periódicamente estas dos ciudades. La 

provincia de Fo-Klen fue una de las que tuvieron mayor contacto con Fiiipinas, está localizada 

en la costa del mar de la China, frente a Formosa. 

Para mediados del siglo XVIII el comercio entre China y el exterior fue confinado a la ciudad de 

Cantón, puerto al cual acudían todos los extranjeros. El comercio estaba controlado por el 

"Cojong" que era una especie de organización de productores y comerciantes asociados con 

la finalidad de proteger sus Intereses, y a través de ella los extranjeros estaban obligados a realizar 

el Intercambio comercla1.so 

Durante el siglo XVIII en los puertos chinos, el peso de plata mexicano será la moneda más 

apreciada en las transacciones comerciales. Incluso los Ingleses, franceses y demás extranjeros 

utilizarán y atesorarán esta moneda. 

3.3.4. Les mercancl11&. 

Como se describió anteriormente los principales productos comerciados en la ruta transpacífica 

provenían de China, eran enviados a Manila donde se reunían las mercancías venidas de otras 

partes de Asia y da ahí se embarcaban todas en el galeón. 

De China destacan las sedas, las porcelanas, las lacas y los marfiles finamente trabajados por 

Jos hábiles artesanos chinos. Todo a cambio de las preciadas monedas de plata mexicana. 

IO VakfH Latcowsky Vera, de-. mlnu al mar . .. , p. 192. 
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El comercio con China lue el més fructlfero de los que se realizaron con Asia desde Fiiipinas y 
Nueva España, debido a la cercanía geográfica, apertura de sus puertos y sus mercancías que 

eran sumamente codiciadas en la Nueva España, en el resto de las colonias americanas y en 

la misma España. 

3.4. Relaciones comerclal1111 con Camboya y Slllm. 

El comercio a través del Pacifico también llegó a la Península de Indochina, a los reinos de Slam, 

Camboya, Cochlnchlna y Tonkín. Uní6 América con Asia contlnentaí, ya no de manera directa 
como en el caso de Fiiipinas y Japón, sino vía Manila. Las Islas Fiiipinas se consolidaron como 

el centro comercial del Pacifico asiático y a su vez como la entrada al comercio americano. 

Las rutas a esta zona, funcionaron en diferentes períodos durante los 250años que operó la línea 

comercial Manlla-Acapulco, motivando Indirectamente el flujo de productos americanos, como 

la plata, a esta zona de Asia, y de mercancías asiáticas como telas y artículos suntuarios a 

Amérlca.51 Sin embargo sus operaciones fueron muy Irregulares debido principalmente a la 

apatía de las autoridades hispanas. Los monarcas de Slam y Camboya mostraron mucho Interés 

por este Intercambio, y no escatimaron en enviar varias embajadas al Gobernador de Fiiipinas 

solicitando la apertura del flujo comercial. El caso que més Importancia reviste es el de Camboya, 
ya que en varias ocasiones solicitó relaciones comerciales e incluso apoyo militar para solucionar 

sus conflictos con Slam. 

Francisco Leandro de Vlana en 1765 escribía que el comercio con Camboya, había comenzado 

desde 1594, con Cochlnchlna en 1596 y con Slam en 1599. Es decir que a finales del siglo XVI 

ya existía un Intercambio comercial relativamente estable. 

Por la parte española, el establecimiento de estas líneas comerciales se debió principalmente a 

los gobernadores de Fiiipinas, Luis Pérez das Marlñas y Juan Tallo de Aguírre. Ambos mostraron 

Interés en fortalecer los lazos comerciales con esta reglón, e Incluso se llegó a mencionar la 
poslbllidad de realizar expediciones con fines de conquista a tierra firme. 

3.4.1. Primero• contactos. 

En el siglo XVI, Camboya constituía una monarquía de Importancia menor, ubicada lejos de las 

grandes rutas comerciales, y tenía poco que ofrecer a los comerciantes europeos. 

11 vid. lntr., T.,._ de Flujoe Comerci.a.t. 
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MOVIMIENTO DE ENTRADAS DE BARCOS PROCEDENTES DE INDOCHINA AL PUERTO 
DE 

MANILA.• 

TONKIN COCHINCHINA CAMBOYA SIAM INDOCHINA 

1120 ·1830 2 5 7 
1131 ·1840 5 7 12 
1841 ·1850 1 1 13 13 
1851 ·1880 7 3 5 7 8 

1661 1 7 2 9 17 
·1670 
1871 2 2 7 10 
·1880 
1881 1 1 7 9 
·1690 
1681 1 14 15 
·1700 
1701 3 1 4 
·1710 
1711 1 1 2 
·1720 
1752 1 1 

TONKIN COCHINCHINA CAMBOYA SIAM INDOCHINA 

Fuente: Chaunu Pierre, Las Fii/pinas y el Pacífico de los ibéricos. 

1) Cabe 1eñalar qua no•• tienen los reglslros compla!oa de todos los años, por lo tanto sólo ae coloca la Información exlslenle, 
lldemú de que numerosos barcos no se registraban. 



Los primeros contactos con europeos se realizaron vla los grupos de misioneros que llegaron 

al pa/s. El primer misionero cató/leo en predicar en esta zona fue el dominico portugués Gaspar 

da Cruz quién visitó el pa/s en 1555, sin embargo sólo estuvo pocci tiempo ya que se enfrentó al 
rechazo de los monjes budistas. 

En 1583 viajó al pals otro dominico portugués llamado Lopo Cardoso y en 1584 Joao Madelra, 

quienes tuvieron los mismos resullados que su antecesor, sin embargo, las misiones cató/leas 

continuaron. 

Gobernaba Camboya en aquella época, el Rey Satha, quien tenla sumo Interés en establecer 

contactos comercia/es con el Puerto de Malaca, en ese entonces una Ooreclente colon/a 

portuguesa, ubicada en la zona de los estrechos.52 

Uno de los misioneros portugueses el Dominico Sylvestre D'Acevedo, aprendió la lengua Khmer 
y se estableció en el pals donde estuvo a cargo de una pequeña comunidad católica compuesta 
por algunos japoneses, malayos, chams, y algunos comerciantes portugueses. 

Cabe señalar que las costas de Indochina se loca/Izan muy cercanas a Man/la, los geógrafos 

de la época señalan que "distan unas quinientas millas de Manna•.53 

3.4.2. Expad/clones y m/1/ones diplomáticas y rel/glossa. 

Al Igual que en el caso de Japón, los monarcas de las naciones del sudeste asiático mostraron 
sumo Interés por establecer una ruta comercial con Fiiipinas para obtener ros beneficios del 

comercio lranspaclflco. Por este motivo los reyes de Camboya, Slam y Tonkln en diversas 

ocasiones enviaron misiones a Manila sol/citando el establee/miento de una ruta comercial formal. 

Expediciones da Diego Belhoao y Blu Rulz.. En siglo XVI el aventurero portugués Diego 

Be/hoso fue Invitado a servir de consejero del monarca camboyano. Gracias a su Intervención 

el Rey de Camboya escribió a las autoridades portuguesas de Malaca solicitando el envío de 

misioneros al país, aunque su verdadero objetivo era sol/citar ayuda portuguesa contra el Rey 
Pra Naret de Siam, quien amenazaba con Invadir el país. Las autoridades de Maraca negaron la 

ayuda solicitada, ya que la Hacienda de la Colonia no tenían fondos y en cuestión de armas y 

hombres la situación era similar. 

52 Algunot kilómetro• al Norte de lo que hoy ea Singapur. 

S3 Díaz de VHlegu Joté, Una Em~• española a Slam a prlncfpfo1 d-11/glo XVIII, p 12. 

134 



Posteriormente, decidieron enviar una embajada a Manfla, ciudad que debido a la unión de las 

coronas española y portuguesa en 1580, se había convertido en el centro del poder en la reglón, 

pero ésta no tuvo éxito, 

En 1593 Bias Ruíz de Hernán González y Gregorlo Vargas Machuca, aventureros aspañoles, 
salieron de Manfla y llegaron a Camboya, en un momento en que en el pafs se libraban cruentas 
batallas contra los Invasores siameses. 

Estos viajeros conocieron al portugués Belhoso y aconsejaron al Rey de Camboya que solicitara 

ayuda al gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mari ñas. Envió una carta en la que se ofrecía 

la libertad de prédica en el pals y una serle de privilegios comerciales con los cuales se vería 

beneficiada la colonia española. 

El gobernador español no mostró interés y envió de regreso la embajada (en la cual participaba 

Belhoso) con numerosos presentes para el Rey y un grupo de misioneros, pero nada claro 

relativo a la ayuda solicitada. 54 

Cabe mencionar que la mayorfa de los frailes que participaron en esta misión y en otras en esta 

zona habían permanecido en México un largo tiempo antes de embarcarse para oriente, algunos 

Incluso eran mestizos o criollos, lo cual permitió que el Idioma, las costumbres y muchos de sus 

hábitos estuvieran Influenciados por lo que habían visto en América. 

El rey de Siam Invadió Camboya y envió a Bias Ruíz a Manila solicitando la apertura de relaciones 

comerciales, sin embargo en ese lapso el gobernador das Marlñas es asesinado y su hijo Luis 

nombrado gobernador. 

En Manfla, Diego Belhoso y Bias Rufz planearon una posible conquista española a Indochina. 
Presionaron al gobernador para que enviara una Ilota a Camboya, este hecho poslbllllarfa el 

establecimiento de un punto de abastecimiento en Asia continental que posteriormente podrfa 

ser utilizado para futuras expansiones. El gobernador Luis das Marlñas aceptó el proyecto. Se 

equipó una armada compuesta por una nave y dos juncos, 120 soldados españoles y un amplio 

grupo de japoneses y filipinos, salieron de Manfla en enero de 1596. 

Al llegar encontraron Camboya en un caos político. Los españoles se aprovecharon de la situación 

y cometieron algunos destrozos lo cual les ganó el repudio popular. En plena confusión Diego 

Belhoso y Bias Ruíz mataron al Rey. 

N Hall. A Hlstory ol South-East Asia, p.280 
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Algunos nobles camboyanos propusieron como Rey a uno de los navegantes españoles llamado 

Ga/llnato, quien se rehusó a ocupar el cargo después de muchas Insistencias y presiones por 

parte de la nobleza camboyana. Esta historia dló origen a numerosas leyendas en Europa que 

hablaban del 'famoso capitán español coronado en una lejana nación de Asia". 

No cabe duda que este hecho hubiera Incorporado Camboya al vasto Imperio español. Las 

condiciones estaban dadas para realizar una conquista del país: tenían las armas y los hombres 
y su centro de apoyo era Manila, no muy distante de esta zona. Pero el hecho que más poslbilltaría 

la conquista era el nombramiento de un español como Rey del país. 

De haber aceptado el trono, España hubiera fortalecído su presencia en Asia, con una colonia 

en Asia continental; hecho que fue realizado posteriormente por Francia, en la misma zona. 

Galllnato decidió regresar a Manila, Bias Ruíz y Diego Be/hoso permanecieron en la Península 

Indochina para buscar a su amigo el Rey de Camboya, Práuncar Langara. Llegaron a Laos, 

donde les Informaron que el Rey y parte de su famllla había muerto y el heredero, era demasiado 

joven para gobernar. 

En Camboya reinaba la anarquía, y un grupo de nobles camboyanos fue a Laos a ofrecer el 
trono del país al /oven Prauncar, quien aceptó y retornó al país. En su comitiva figuraban Bias 

Ruiz y Belhoso, quienes colaboraron en la restitución de Prauncar. En agradecimiento, fueron 

nombrados jefes militares y se /es otorgaron dos provincias como recompensa. 

Expedición das Marlñas·Fray AlonsoJlmenez •• Bias Rulzestaba convencido que para fortalecer 

y mantener su presencia en el país era necesario recibir ayuda de Fii/pinas. En 1596 escribió al 

Presidente de la Audiencia de Manila, Antonio de Morga, solicitándole apoyo. En esta carta le 
dice: "es muy Importante poseer una fortaleza en tierra nrme, la cual sen! el Inicio de grandes 
acontBcimlentos". 55 

En Manila, Luis das Mar/ñas ya no era gobernador, sin embargo él continuaba confiando en la 

pos/bllldad de ampliar los dominios españoles al Asia continental y financió una expedición del 

sacerdote dominico Fray Alonso Jlménez, que había participado en algunas de las .anteriores 

misiones a Camboya. 

La expedición estuvo compuesta por tres naves pequeñas, una tripulación conformada por 

japoneses y tagalos, así como 22 frailes Incluyendo al Padre Jiménez. Salieron de Manila 

11 Morgl Antonio. Suce•oa d• l•• l•l•s Filipínss. p."45 
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tardfamanta, cuando las condiciones climáticas para el mar de China, no son favorables, lo cual 
provocó qua dos de las tres embarcaciones naufragaran, y sólo una llegara a Indochina, donde 

se unieron a Bias Rulz y Belhoso. 

Mientras, en Manfla otro capitán español, consiguió que el gobernadorTello le otorgara el permiso 

para navegar con su barco hasta Slam, donde se unirla a la expedición española. En Camboya 

los nobles khmer comenzaban a disgustarse con la presencia española en el pals y con la 

Influencia que tenfan sobre el joven monarca camboyano. La presencia en las costas do Camboya 

de naves piratas tripuladas por japoneses y europeos molestó aún más a la población, quienes 
mostraron su Inconformidad. 56 

A pesar de su poderlo mllllar, la situación de los españoles en Camboya pronto se volvió critica. 

La población se elzó en armas contra ellos. En las luchas murieron Bias Rulz y Diego Belhoso. 

Los camboyanos pidieron ayuda al Rey de Siam, (su antiguo enemigo). Los siameses enviaron 

6000 hombres para apoyarlos. Los españoles fueron expulsados del pafs. Asf termina uno de 

los pasajes más lncrelbles y desconocidos de la presencia Ibérica en Asia. 

Expediciones de Juan Dfaz.- No obstante lo sucedido, el rey de Camboya mandó llamar a Juan 

Dfaz, uno de los sobrevivientes de la compañia de Bias Rulz, para ser enviado a Manfla al frente 

de una nueva embajada camboyana en fa cual se solicitaba una vez más la apertura da una lfnea 

comercial regular entre su pafs y Manila, que Incorporara Camboya a la ruta comercial 

transpaclfica. Además ofrecían amistad permanente y solicitaban lmás sacerdotes y misioneros! 

El gobernador de Filipinas, Pedro de Acuña, respondió a la solicitud del gobernante khmer 

enviando una pequeña nave con cuatro sacerdotes y cinco soldados, una pequeña tripulación 

en la que se encontraba Juan Díaz, la escueta expedición partió d~ Manila en 1603. Estos 

fueron los últlmos intentos de consolidar un establecimiento español en Camboya. 

Emb11j11d11 de Gregorlo de Buat11m11nte 11 Sl11m.- Algunos años más tarde, durante la 

administración del Gobernador de Fiiipinas, Don Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo 

(1717- 1719) envió al reino de Slam a un sobrino suyo Don Gregario Alejandro de Bustamante, 

con la finalidad de realizar un tratado comercial y establecer una lfnea marítima permanente entre 

Manila y Slam. 

58 Hall, op.clt. pp 280-83 
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La misión se compuso de dos naves que zarparon de Manila a principios de 171 e. La nave 

capitana venía al mando de Benito Carrasco Pan y Agua, quien realizó una descríptiva relación 

de la misión. El relato de Carrasco fue publicado en Manila. Es un escrito descriptivo e 
Interesante. 57 

Gregario de Bustamante fue Investido con el título de embajador y llevaba cartas para el Rey de 

Slam, el Primer Ministro, el Obispo y el Rector del Colegio Jesuita. Cabe mencionar que en esta 
época existía ya una amplia colonia católica en este país. 

Por casual/dad, el arribo de la embajada española coincidió con la llegada de las lluvias, el 

aumento del cauce de los ríos. Además, el Rey de Camboya, tradicional enemigo del de Siam, 

al ver la expedición hl~pana pensó que venían en ap_oyo de Slam y de Inmediato se rindieron a 

los siameses. Estos hechos motivaron que la corte de Slam viera con buenos ojos la llegada de 

la embajada española y estos hechos como presagios de un prometedor futuro. 

La embajada fue recibida con gran lujo y pompa, descrita minuciosamente por Carrasco. El 14 

de abril sube a una de las naves españolas un mandarín "con dos Interpretes portugueses, con 

ánimo de aclarar quién es el que envla la Embajada. Se le especifica que el Rey Católico Felipe 

V. y en su nombre, el Capitán General de Fiiipinas. Todo resulta parsimonioso y complejo".58 

La embajada se queda en Siam hasta agosto de ese año, cuando retornaron a Manfla. Como 

resultados de ésta se les otorgaba a los españoles un territorio, llamado desde ese momento 

"Nuestra Señora del Soto", en el cual se reservaba a los españoles para que "/e habitaran y 
poblaran y pudieran predicar la fe católica. Se les autorizaba a construir nav/os y reparar/os, sin 

más que pagar la teca, el hierro y los jornales al precio corriente en el Reino. Se establecían 

medidas comercia/es de Intercambio, pudiendo comprar /os españoles mercanclas en Slam, 

menos sal/tre y marfil, cueros de vaca y demás a ni culos que estaban otorgados a los holandeses. 

Se exceptuaba, por último, del pago de derechos a las naos que traficaran entre Filipinas y Slam•. 59 

Los miembros de la expedición tomaron posesión de la franja de tierra otorgada por el rey a los 

españoles, colocaron una cruz. Este sería el Inicio de una futura factoría española en Indochina. 

Al poco tiempo los siameses enviaron una nueva embajada a Manila sol/citando la formalización 

de la ruta comercial, sin embargo su llegada coincidió con Jos levantamientos populares que 

llevaron a la muerte al Gobernador Bustamante y Bust//lo,60 

57 CarrQco Pan y Agua. Benito, Relacl6n de la navegac!dn de estas Isla Phlllpln.s, par el Reyno de SIM, Embaxada y aua 
et.e tos, que pot3er tan de Gloriad• Dios, y aumenten do la Cathoflc• M.G. que Dios GuvrJa•. 
51 Ofaz de V/l/egaa, op. cit. p. 14. 
SI Ofaz de vmegaa, op. cit. p, 1e. 
80 Meada de Angulo Merced ea, Un g«i.mador de Tlaxcala en Filipina, pp.71-81 
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La embajada siamesa no fue recibida y tuvo que volver a su pala sin ningún logro. Este hecho 

les molestó y el rey de Siam decidió no Insistir en entablar lazos con España. Esta aventura 

hispana en indochina, probablemente hubiera sido el inicio de un enclave europeo tipo Maceo, 
Hong Kong y Singapur o probablemente una colonia mayor. 

Mlalonea RellgloNs.· Desde los primeros contactos europeos en el sureste asi6Uco la presencia 

misionera fue latente, de hecho a pesar de las persecuciones se logró conformar una comunidad 

católica en Indochina atendidos por frailes provenientes de las colonias portuguesas y de 

Filipinas, religiosos españoles, criollos, mestizos e Incluso algunos lndlgenas americanos. La 

mayoría hablan vivido en el nuevo continente y llegaban Impregnados de sus costumbres y forma 

de vida. 

Los religiosos fomentaron el comercio y en muchas ocasiones fueron parte de él, en esta zona 

la labor misionera siempre fue paralela a la comercial. En este sentido, tesoros artlsticos de 

Indochina se pueden encontrar en algunas iglesias coloniales de América Latina, producto de 

este Intercambio. Las limosnas y donativos de la feligresla americana mantuvieron les misiones 

en estas remotas zonas. Los misioneros llevaron la plata mexicana al sureste asiático, donde 

fue muy apreciada. 

Sin embargo, las persecuciones religiosas motivadas muchas veces por expedicionarios 

holandeses o Ingleses que tenlan influencia en la corte de esos paises, fue minando la presencia 
católica en esa parte de Asia. 

A mediados de la década de 1740, el Vicario provincial de los dominicos en Tonkln Informa que 

en la provincia habla 34,000 cristianos dispersos en 250 poblados. Para 1746 se bautizaron 1915 

y se comenzaban a formar religiosos tonklneses para apoyar la labor de los misioneros europeos. 

3.4.3. Comercio 

El comercio con esta zona fue muy Irregular, fue Interrumpido por largos periodos debido a la 
persistencia de guerras y conflictos locales, asl como por la desconfianza que tenlan los 
comerciantes españoles, sin embargo el Intercambio perduró hasta finales del siglo XVIII. 

En 1622 por medio de un decreto real, se le ordenó al Gobernador de las Filipinas que prohibiera 

a particulares enviar barcos con fines comerciales a .Siam y Camboya. La cauea fue que debido 

11 las numerosas rutas comerciales que se tenlan con toda la reglón, la flota de navlos filipinos 
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se encontraba dispersa al momento que fueron atacados por los holandeses.61 Además dada 

la Infinidad de barcos piratas en la zona se tornaba sumamente peligrosa la navegación por esos 

mares. Manila era un presidio, un puesto comercial y una misión, y la defensa era la primera 

conslderación.62 

Durante el Gobierno de Tabora, en las Filipinas (1626-32) juncos Indochinos acudían a Manila 

con suma regularidad. El comercio fue revitalizado por el Gobernador Diego de Salcedo (1663-68) 

y posteriormente suspendido. Los Gobernadores Bustamante (1717-19) y Obando( 1750-54) lo 

reanudaron durante sus mandatos.63 

Durante el gobierno de Obando, se creo una Compañia cuyo objetivo era comerciar con Siam y 

construir galeones. De hecho algunos de los galeones de la rutaAcapufco-Manlla fueron armados 

en Indochina. Sobre la visita del embajador español, José Pasarfn, a Slam se conserva una 

Interesante crónica que narra los hechos y el ceremonial que hubo en aquella ocasión. Gracias 
a esta visita fue construido en tierras siamesas el Galeón Guadalupe. 

A pesar de todos los Intentos y buena voluntad de ambas partes la Idea de construir una factoría 

o puerto comercial español en las costas de Slam nunca prosperó. Inclusive la corte en Madrid 

declaró Ilegales los acuerdos suscritos entre el gobernador de Fiiipinas y el rey de Slam. 

De acuerdo a los escrllos Antonio de Morga,64 los productos que se comerciaban con esta zona 

eran pimienta, marfll, telas de algodón, rubles y zafiros, cuernos de rinocerontes y cuero entre 

otras mercancías. 

3.5. Relaclonea comerclalea con laa lalaa de Mlcronaala. 

Las Islas de Guam, Marianas, Carolinas, Pelaos y Marshall, constlluyen el conjunto de Islas 

conocido como Micronesia, palabra griega que significa Islas pequeñas. Las Islas de Micronesia 

están situadas en el Pacfflco, entre Indonesia y Filipinas (ver mapa 13). 

Estas Islas formaron parte del Imperio Español desde su descubrimiento por Magallanes, hasta 

finales del siglo XIX. Por este motivo participaron en el comercio transpacífico o tuvieron influencia 

de éste. Sin embargo, debido a su dispersión, el grado de penetración hispana fue diferente en 

cada grupo de islas, por lo cual las trataremos de forma Individual. 

81 vfd, lnfra, Capitulo IV 
12 Schurz Lytle wmiam, The Manila G.i/.an, p. 151. 
USchurtz,op.cif. p.151. 

=~ =,::,"~~r:~d::;; ~~~,;~1~1~~-cl1 de M1nl111, eecrlbló "Suenos de las l1laa Fillplnu•, libro e1cenclal para el 

de Morga Antonio, Suce•ot d• I•• l•lu Flflpfnas. . 
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UAPANo.13 
lalu de MlcronMlll con 1nnuenc:111 hlapMe. 

Fuente: Cuevas, Matlano, Monje y Malino. 



3.5.1. Guam. 

Geográficamente se considera a la Isla de Guam como parte del archipiélago de Las Marianas, 

sin embargo en la actualidad, polltlcamente constituye una entidad separada y para motivos de 

esta tesis, debido a su Importancia en el comercio transpacfflco se ha decidido estudiarla de 
manera Individual. 

Durante al primer viaja da circunnavegación Iniciado por Fernando de Magallanes, la expedición 

cruzó al Océano Paclllco navegando desde las costas del sur de Chile hasta la Isla de Guam, 

que fue la primera Isla habitada que encontraron después de 100 días de navegación 
transpaclfica. 65 

Según el diario de Pigafella, el marino Italiano que acompañaba a Magallanes, la Isla fue 

descubierta el 6 de marzo de 1521. Guam y las Islas que la rodean (Rota y Saipan) fueron 

bautizadas en aquella ocasión como "Islas de los Ladrones", debido a que "los hab/tanres asaltaron 
/os barcos desde sus canoas, provistas de velas, robando todo lo que encontraron, Incluso el 

bote del Trlnldarf'.66 

En 1565 Miguel López de Legazpl en su viaje de México a las Filipinas toma posesión de las 

Islas en nombre de la corona española, con este acto Guam y las Islas aledañas quedarían unidas 

a España, formando parte del Virreinato de la Nueva España, por espacio de casi 250 años. 

Desde mediados del siglo XVII se fe cambio el nombre al archipiélago por el de "Marianas", en 

honor a la reina Doña Maria de Austria, que en 1663 sufragó los gastos para el establecimiento 

de una misión jesuita en este lugar. 

La Isla de Guam se eligió como principal Isla del archipiélago y en ella se fundó Agana, el cual 
se convertiría en capital de la Isla y de la colonia. En esta ciudad se estableció el Gobernador y 
la administración civil, una pequeña guarnición mllttary los religiosos que acudieron a evangelizar 

las Islas. De hecho Guam fue la más "hispanizada' de todas las Islas que conforman Las 

Marianas. 

Respecto al comercio transpacífico, Guam, jugó un papel Importante en la ruta comercial, ya que 

constituía la única escala que realizaba la nao en su trayecto de América a Filipinas. Cuando 

se acercaba la época en la cual debían arribar los galeones de Acapulco con destino a Manila, 

colocaban hogueras en los puntos más altos da las Islas, para que a manera de faros guiaran al 

.galeón. 

Qvld. aupr-., Capitulo 1. 
11 Prieto C•tlot. op. cit. p. 145. 
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El barco permanecía en Guam unos días en los cuales la trlpuíaclón descansaba y se recuperaba 

del largo viaje. Se dejaba el "situado" de las Isla~ al Gobernador, en muchas ocasiones se 

quedaban religiosos, mlíllares, autoridades o algún corono, de los pocos que llegaron a las Islas; 

y cuando la sítuaclón lo amerítaba se reparaba la nave. 

Con el fin de reducir el situado destinado a las Islas, en 1727 se propuso a Ja Corte disminuir el 

contingente militar acantonado en las islas y suprimir el puesto de gobernador. Sin embargo en 

Ja corte no se pensó en abandonar aquellas Islas castellanas, bien por motivos estratégicos 

-porque se temiera seriamente su pérdida- o bien, por que se pensara en Ja necesidad de 
conservarlas y poblarlas en provecho de las Flllplnas.67 

Durante el periodo que permanecía la nao anclada en Guam, se reaílzaba un Intercambio entre 

los miembros de Ja tripulación y Jos aborlgenes, el cual permitió el contacto de estos con 

conocimientos, tradiciones y costumbres no sólo europeos, sino americanas. Es notable la 

asimilación de muchos aspectos de las costumbres Indígenas de México en la vida de los 

Indígenas "chamorros" de Guam.68 

También se realizaba un pequeño Intercambio comercial, motivado principalmente por Ja llegada 
del situado a las Islas, que consistía en monedas de plata mexicanas para pagar Jos sueldos de 
los empleados gubernamentales, las mlllclas y las 11?1osnas para Ja Iglesia. 

Las íslas no producían nada de gran Interés para el comercio transpacífico, salvo algunas, muy 
escasas perlas, además de víveres para que la nao continuara su viaje a Manila. Sin embargo, 

el dínero que circulaba en las Islas era de procedencia mexicana. 

3.5.2. Jsl• Marianas. 

El archlplélego de Las Marianas esta constituido por 16 Islas, de las cuales las más Importantes 

son: Salpan, Rota, Tlnlan, Aguijan, Farallón de Medlnlila, Anatahan, Sarlgan, Almagan, Pagan, 

Agrlhan, Asunción, Maug y Farallón de Pájaros. 

En el viaja de Magallanes fueron vistas desde la nave, las Islas de Saipán y Rota, y junto con 

Guam fueron bautizadas como 'Islas de Jos Ladrones", posteriormente también fueron llamadas 

"Velas Latinas•. En el slglo XVII fueron bautizadas como Islas Marianas en honor de Dona Marra 

de Austria. 

17 Garcí• Oonziilez Antonio, op, cit. p. 147. 
11 "Chamorro" significa en la lengua /oc.I amigo y de"'ª forma N dirigían a to. Ylaitantn que li.g.ban a .Uu. Lll palabra 
traaeendló y M generalizó coma al nomtn del grupo étnico y del Idioma local. 
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Durante el Intento de la nave Trinidad, de la expedición de Magallanes, por regresar a España 
vía Panamá, descubrieron las Islas Agrlhan y Maug, donde desertaron tres miembros de la 
trlpulaclón.69 Posteriormente, cuando Bernardo de la Torre Intentó encontrar el tornaviaje a 

América en 1543, descubrió otras Islas del archipiélago: Farallón de Medlnllla y Analhan y 

Sarlguan, que él bautizó como "las Dos Hermanas•. 

Estas Islas recibieron menos Influencia hispana que Guam, no hubo una colonización hispana 

como tal, sin embargo existió presencia de religiosos en ellas. Su principal contacto y medio de 

Influencia hispana fue a través de los Indígenas chamorros de fa Isla de Guam, més hispanizados 

que mantenían contactos con los pobladores del resto del archipiélago. Da hecho, el Idioma 

chamorro recibió tal Influencia del espanol, que actualmente se ha senalado que casi el 50% 
procede del español, tanto gramaticalmente como en vocabulario. 

Estas Islas fueron gobernadas desde su descubrimiento y hasta 1821 por personafes enviados 

desde México, algunos de origen mexicano, la nacionalidad de los religiosos y misioneros de 

las islas también incluyó un buen número de mexicanos y algunos de los colonos que llegaron 

al archipiélago fueron de esta nacionalidad. 

Otro medio de Influencia del comercio transpaclfico en estas Islas fueron los naulraglos, ya que 

debido a la abundancia de arrecifes en esta zona numerosos galeones encallaron en sus costas. 
En estos casos, los habitantes acudieron en el auxilio de los sobrevivientes, otras veces los 

atacaron. Hasta hoy en día se realizan expediciones en busca de íos tesoros transportados por 

estas naves. Este es el caso del galeón Concepción, que encalló en las costas de Salpan, en 

Las Marianas y recientemente fueron descubiertos sus restos y extraídos sus tesoros del fondo 
del mar.70 

3.5.3. fatas Carollnaa y Palaoa. 

Estas Islas fueron descubiertas por navegantes españoles del siglo XVI. El primer contacto se 

estableció en 1522 cuando la expedición de Gómez de Espinosa descubrió el Archipiélago de 
Palaos. En el viaje de Alvaro de Saavedra en 1528 se descubrió las Carolinas y tomó posesión 

de ellas con toda solemnidad. Las Islas fueron visitadas en 1542 y 43 por Vlllalobos y por Legazpl 

en 1565. 

ff vid. supn1, Caphulo l. 
70 Mathare, Wllllam. "Nueatra Señora da la Concepción•, National Geog~hlc, vol 178, No. 3. 
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En 1595 Pedro Fernández de Qulrós, capitán y piloto mayor del segundo viaje de Alvaro de 

Mendaña71 llegó a la Isla de Bonebey. Sin embargo no fue hasta 1686 cuando el archipiélago 

fue baullzado como Carolinas, nombre que dló el piloto español a la Isla de Yap, en honor de 

Carlos 111. En 1712 Bernardo de Egoy visitó y reconoció las Islas. Posteriormente en 1773 fueron 
visitadas oficialmente por Felipe Tompson. 

Juan Bautista Mourelle realizó un reconocimiento de Pelaos y las Islas vecinas. Otra expedición 

se llevó a cabo en 1795 por Fernando Qulnlano y en Jos años siguientes fueron visitadas por 

Juan de lbargoltla en 1800, Juan de Lafila en 1802, Luis de Torres en 1804, Juan Bautista 

Montaverde en 1806. Todos ellos bajo la bandera del Imperio Español y partiendo de las Marianas, 

la mayorla de veces y algunas de Manila. Como en todos los viajes españoles en el Pacífico, 

entre los marineros de los navíos siempre figuraron personas cuya lugar de nacimiento era la 

Nueva España, quienes contribuyeron a expander sus costumbres, plantas, y animales por el 
mundo y a su vez recibieron influencias de estas Islas. 

Diversos proyectos de evangelización se Intentaron.en las Islas, concretamente por Jos jesuitas 

de Filipinas. En 1696 llegaron a Ja Isla de Samar en Filipinas un grupo de nativos de Palaos, lo 

cual despertó el interés de los religiosos de enviar una misión a las Islas. 

En octubre de 1705 se dictó la real cédula que autorizaba una misión a estas islas, el gobierno 

de Filipinas y la Compañía de Jesús otorgaron 10,000 pesos cada uno para financiarla. La misión 

partió en 1708 con tres religiosos y 25 soldados. En 171 o se envió otra misión que fracasó en 

su Intento de fondear en las Islas. Al año siguiente otra misión corrió la misma suerte. 

El padre Juan Antonio Cantova, un Intrépido jesuita fue a Palaos en 1731 y fue él quien comenzó 

una obra evangelizadora y de colonización más estable en las Islas. Al principio tuvieron éxito. 

sin embargo una parte de la expedición fue a Informar a Manila y a su regreso encontraron que 

el padre Cantova había sido asesinado.72 Los jesuitas en sus cartas de relación describen de 

manera muy detallada las islas, la fauna y flora, sus habitantes y su forma de vida, etc. 

Respecto al comercio se puede decir que las islas no produclan cosas de Interés para los 

españoles, sin embargo desde el siglo XVIII el Rey de Wolea viajaba periódicamente a Guam 
donde se reaUzaba un Intercambio comercial muy sencillo. En las Islas no circulaban las monedas, 

sino era un sistema a base de trueque. Las monedas de plata mexicana que llegaron a obtener 

Jos Indígenas eran utilizadas como piezas de joyerla. 

71 Atiaro de Mendaña Hiió del Callao, en Perú en expedlcfón a través del Pacffieo, llegando a las Cerallna•. las Marianas v 
,_ Fillpfn-. tiempo detpuét lu npedJclonea Alld• dtl Perú fueron prohibidas por la corona. 
72 Montero y Vidal José, El archlpféfago filfplno y l.s /s1'a Marinas, C8t'Olinas y Pal•oa, p. ~. 
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En 1785 la Compañia de la India Inglesa regaló al Rey de Paraos un toro y una vaca. estos se 

muHipllcaron, ya que los indlgenas no acostumbraban comer carne y con el tiempo éste se 

convirtió en un producto de intercambio entre los Indígenas y los barcos que pasaban cercanos 

alas islas. 

En Guam también era apreciado el carey de las islas; pero siempre se comerció en menor escala. 
En el siglo XIX comenzó a Intercambiarse el coco seco73 por armas de fuego, telas y articulas 

de hierro. Los navegantes ingleses comenzaron a hacerse cargo de este comercio, marginado 

por los españoles. 

Las relaciones entre el archipiélago y el mundo hispano se reallzaron a través de Guam y las 

islas Marianas, con quienes mantenían un estrecho contacto. A principios del siglo XIX muchos 

de los habitantes de las Carollnas pidieron autorización para emigrar a las Marianas. 74 

Durante todo el periodo colonial se mantuvieron bajo dominio español, sin embargo la presencia 
hispánica fue casi slmbóllca y la relación con la Nueva España fue muy débil, no obstante este 

hecho, el comercio transpacífico incidió en las costumbres y forma de vida de los habitantes, 

llegó el malz y otros productos americanos. Las Islas se mantuvieron bajo la soberanla española 

hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando fueron tomadas por los alemanes. 

3.8. Relaciones comerciales con las colonlaa portuguesas en Asia. 

Portugal, tradicional rival comercial de España, lleg6 a las islas de la especierla, bordeando la 
costa africana, por el Cabo de Buena Esperanza.75 Al otro lado del mundo se encontraron ambas 

naciones rivales. Sin embargo a pesar de los problemas polltlcos existentes entre los dos paises 

ibéricos, se realizó un activo comercio entre los establecimientos portugueses de Asia: Goa, 

Malaca, Macao y las islas de la especierla con Filipinas. 

El modelo de colonización portugués se caracteriza por el establecimiento de factorlas en las 

costas. Las factorlas se desarrollaron como agencias del comercio exterior portugués, donde 

se intercambian los productos. Este sistema generará Ingresos para la metrópoli casi de manera 

73 Conoc:ldo en lengu• Indígena como coprah, palabra qua a trascendido al eapailol. 

74 En 1818, 1.000 carolinos. 

75 vfd. aupra, Capítulo 1. 
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Inmediata, y el costo de establecimiento será muy bajo.76 La factoría estaba encabezada por 

un Factor, quien era un funcionario público nombrado y pagado por el rey, representando los 

Intereses comerciales de su país y de su soberano.77 

Los portugueses para poder obtener el control de la ruta comercial aprovecharon la antiquísima 

red comercial musulmana y firmaron alianzas con los gobernantes musulmanes, religión 

predominante en toda la costa del Indico, hasta las Filipinas. 

Conscientes de la Imposibilidad física de conquistar territorios, y en verdad poco Interesados en 

construir Imperios políticos tan alejados de Europa, los portugueses -a diferencia de tos 

españoles- pretendían sólo un dominio eficaz de tos mares, unido a una hegemonía política en 

forma de zonas de Influencia. 76 

De hecho, los portugueses sostenían un intenso tráfico comercial en la zona, et cual se realizaba 

a través de la ruta de factorías del llamado "caminho da India" que incluía las costas de Guinea, 

Angola, Mozambique y Zanzlbar, en Afrlca; Adén y Omán, en Arabia; y de ahí Goa, Damao, Diu, 

en la costa de la India y continuaba a Malaca, Maceo, Timor y llegaba hasta Japón, a Nagasakl 

donde realizaba un floreciente Intercambio. Esto provocó que se convirtiera en el primer "Imperio 
global" del mundo con factorías comerciales en todo el planeta.79 

Este comercio se vio favorecido en 1580 con la unificación de las coronas española y portuguesa, 

lo cual facilitó el establecimiento de rutas comerciales que enlazaran los establecimientos antes 

citados. Manila se convirtió en centro del comercio asiático y capital de los establecimientos 

hispano-portugueses en Asia. 

Los productos más codiciados por los portugueses provenían de China. En este país la plata 

tiene un valor Incluso mayor que el del oro, por este motivo, los portugueses necesitaban plata 

para poder comerciar con este pals. En un principio se valieron de la plata japonesa, 
periódicamente enviaban de Macao a Japón una nava a comerciar, la cual fue llamada "nau de 

prata", sin embargo este metal en Japón no es de muy buena calidad y los yacimientos no son 

muy ricos. 

Con los primeros navegantes novohlspanos en el Pacífico, también llegaron las primeras monedas 

de plata acuñadas por la casa de moneda de México, desde ese momento fueron admiradas por 

los comerciantes chinos. Los portugueses vieron en el comercio con Nueva España, a través 

~~:,d:~;~:::~=:~~ 1:~:~=.~:b1~~Jr~'M~~=-~=:;,-~.:1-¡_1oXN) •• .. deF/andH, ftfablttckfa 

77 Lu factorías se desarrollaron como agencias del comercio exlerior portuguN. O. Ollv9ira Marquet, op. cft. p. 183. 
71 de OllveJra Marquet, op. cit. ¡p. 242 
71 Sevary Merla, Portugal $H road to rhe Mal, Natfonal Geographlc nov. 1982 

148 



de Manila, la poslbllldad de adquirir la plata necesaria para el comercio con China. De hecho 
fueron navegantes lusos quienes sirvieron como Intermediarios en el comercio de Filipinas con 

China. Cuando el Japón se cerró al comercio occidental, los portugueses se dirigieron al comercio 

con Fiiipinas como única fuente para obtener este metal. 

En el siglo XVI la estructura monetaria portuguesa dependía en primer lugar del oro proveniente 

de Afrlca, y en segundo lugar de la plata llegada de Alemania. Sin embargo después de los 

descubrimientos de los grandes yacimientos de este metal en México y Perú cambió radicalmente 

el panorama mundial. La plata española fue transformándose en vital para la vida económica 
de Portugal. Se obtenía por dos vías: Sevilla y Manila, de forma legal e ilegal. En el caso del 

comercio transpacífico dada las distancias y lo dificil de controlarlo, se dieron fuertes casos de 

contrabando. 

Otro de los productos preciados por los españoles en el comercio con las colonias lusas eran 

las especias que eran comercializadas principalmente por los portugueses. Las seis especias 

más importantes provenientes del Asia portuguesa eran la pimienta, el jengibre, la canela, el clavo, 

las mazas y la nuez moscada, cuya procedencia era principalmente la costa de Malabar en el 

sur de la India, Ceilán, la costa noroeste de Sumatra, las Comeres y las Malucas, lugares donde 

los portugueses ejercían el control. Durante todo el periodo que ocupa esta Investigación el 

comercio de especias no dejó de Incrementarse. 

Desde el punto de vista jurídico existieron periodos muy tensos entre estas dos naciones, en los 

cuales Incluso llegó a prohibirse a los portugueses habitantes en Asia el comercio con Filipinas, 

como prueba de su ancestral rivalidad. Así mismo en un periodo, durante la unión de las coronas 

portuguesa y española, se prohibió "a la nación castellana y portuguesa mezclarse en sus 
posesiones".ªº Sin embargo a pesar de las disposiciones legales el comercio entre las colonias 

portuguesas, Macao principalmente y Manila, nunca se suspendió. 

3,6.1. Macao. 

La toma de la ciudad de Malaca en 1511 por los portugueses comandados por Alburquerque, 

marca el Inicio de la expansión lusa en el Pacifico asiático. Posteriormente comienzan las 

expediciones que los llevarían a China. En 1516 y 1517 se realizan viajes de reconocimiento en 

las costas chinas, en esta ocasión Fernao Peras de Andrade llega a Cantón y logra que le 

autoricen la ullllzaclón del Puerto de Ta-Mau para sus transacciones comerciales, concesión que 

IO Tebceira, Manuel. Macau• travéa dos dcu/01, p.11 
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estuvo vigente hasta 1521 cuando se trasladaron a Uang-Pó, donde comenzaron los intercambios 

comerciales con Japón. En este puerto estuvieron hasta 1584, cuando se cambiaron a 

Lam·Pacau, cerca de la actual Macao, constituyéndose en la primera ciudad europea en China.B1 

De acuerdo con la tradición el territorio de Macao fue otorgado a los portugueses por el Mandarin 

de Cantón como agradecimiento a los marinos lusos que combatieron a los piratas que atacaban 

las costas chinas.B2 Sin embargo, fue la perseverancia de los portugueses lo que logró que en 

1557 obtuvieran Macao en una especie de arrendamiento perpetuo. Este es el único caso donde 

los portugueses se establecieron en un terrHorlo por medios no militares. 

Inmediatamente llegaron a Macao, entonces un pequeño poblado, grupos de marineros, 

religiosos y comerciantes, que con el paso de los años fueron aumentando y haciendo de éste 
una de los puertos más activos de la época. 

La ciudad se localiza en una pequeña penlnsula en la desembocadura del río de las Perlas, en 

la costa sur de China no alejada de la cíudad de Cantón.63 También forman parte del territorio 

dos íslas aledañas, Talpa y Coioane. 

Macao se estat¡lecíó como intermediaria entre China y Japón, entre China, Manila y América. En 

1598-1599 el viajero Italiano Francisco Carletti decía del comercio de Maceo:" ... a nau para ir, 

ao Japeo trasportando as mercader/as que os habitantes da cldade de Cantao onde se fazen as 

ferias. Estas marcador/as sao trasportadas á India Orienta/ no mes de Setembro e Outubro, e ao 

Japao no mes de Abril e Malo"64 

Los comerciantes portugueses de Macao, establecieron casas comerciales en Manila, donde 

los novohispanos se surtían de productos chinos. El pago lo realizaban en pesos de plata que 

eran muy codiciados en China. 

Respecto a las mercancías describe Carlettl que eran principalmente: • ... seda crua da qua/ se 

transportam em cada vlagem setenta e o/tanta mi/ llbras de vinta ancas cada uma. Tambem 

transportam para /á grande quantldade de drapefamentos diversos e multo chumbo, va/endo tres 

escudos cada cem libras; e a/nda prata pura e zarcao e grande quantidade de almlscar com as 

suas véslcu/as tudo o que se consome nestas partes entre astes pavos. Além d/sso mandam /á 
ln"n/tas outras espéc/es de marcador/as, como drogas e pratos de porcelana de todos os tipos, 

sobretudo ta ma/s grossa, e com frequencla transportan para /á tambem o uro, na qua/ tem sucedido 

ganharem setenta e o/tanta por canto, especia/mente em tempo de guerra, pots nessa altura 

11 Agencla Geral do Ultramar, Provincias U/1ramarinas Portuguesas 2, p.85 
112 Tlbcelra. Manuel. op. cit. p.6 
P Hoy Guangzhou. 
14 Carlettl, Francl1co. "Arronmento da minha vlagem 'vona do mundo", cit. poa. Tebcera, Mauel, op. cit. p. 15 
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aqueles senhores e régulos do Japao compram-no com avidez para me/hor remover os seus 

bens, em caso de necessldade, e trasportá-/os de um lugar para outro, segundo os caprichos 

da guerra que fazem entre si. Em traca do ouro dao barras de boa prata, que al/ abunda, por 
haver naque/e pals multas minas de pratas."65 

Como se ve en esta descripción, a fines del siglo XVI, la plata era básica para come•clar con los 

chinos, en ésta época el italiano Carlettl calculó entre "250 a 300 mil escudos em barras de prata, 

que wim do Japao e da Manita• para el Incipiente comercio de Macao. 

En Cantón se realizaba una feria a la cual los portugueses de Macao se surtfan de mercancfas, 

y para que no subieran los precios ante la demanda portuguesa "sao e/elfos e nomeados quatro 

ou cinco marcadores dos cidadaos de Macau, para Ir iá comprar em noma de todos os outros, 

para que nao haja aiferacao dos precos das mercadorias". 66 

En 1608 las autoridades españolas permitieron que periódicamente un barco zarpase de las 
Filipinas con destino a Maceo para realizar transacciones comerciales directamente. Sin embargo 

este hecho fue boicoteado por las autoridades lusas ya que velan afectados sus Intereses. 

"no conviene que /os españoles vengan a Macao porque ta moneda de plata de que traen altera 

el precio de /as'mercanclas notabtemente".67 

Para 1766 los españoles ya hablan establecido una factorfa en Macao encargada de realizar 

directamente las gestiones del comercio China-Filipinas. Con la fundación de fa Real Compañia 

de Flllplnas68 esta tactorfa facllltarfa el establecimiento de una similar en Cantón a cargo de la 
Real Compa~la. 89 

Este fue el puerto en la costa china, más activo en el comercio transpaclfico, y un gran porcentaje 

de las mercanclas que llevaba la nao en su viaje de Manila a Acapulco provenlan del comercio 

con Macao. Destacan las rejas del coro de la catedral de México. 

Con la Independencias de las naciones iberoamericanas y el fln de la ruta comercial se vio afectado 

Macao, sin embargo el golpe de gracia lo vino a dar el establecimiento Inglés en Hong Kong, 

85 Carltnf, cit. poa. Telxelra, op. cit. p. 10 
11 Carlettl, cit. poa. Tefxefra, op. cit. p. 13 

17 Paredes Pero, Lembranca 1623, cit. pos. Valdés Lakowskl dt1 las minas .... p. 123. 
U vid. lnfr•, Capftulo IV 

11 Schurz Lytle, op. cit. 
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ciudad muy cercana al enclave portugués, misma que fue poco a poco tomando el papel que 

tuvo Macao en el Pacífico Asiático. Hoy en día, esta colonia constituye el último reducto colonial 

del vasto Imperio colonial portugués.SO 

3.6.2. Goa y loe eetableclmíentoa portug- en la India. 

Entre 1498 y 1505 los portugueses comenzaron a recorrer las costas de la India, iniciando una 
incipiente ruta comercial, que con el paso de los anos se convertirla en una de las más fructfferas 

de la época. Estas expediciones consiguieron ra autorización de algunos monarcas locales para 

establecer factorías en la costa de la India, las primeras fueron en Cochlm, Cananor y Couiao 

(ver mapa 14). 

El primer Virrey91 portugués en la India fue Francisco de Almeida quien llegó a esta reglón en 

1505. El tenla la Instrucción de crear una serle de fortalezas en las costas del Indico para asegurar 

el monopolio portugués en la zona. En esta época se estableció un régimen de llcencias92 que 

deberían pagar todos los navíos mercantes que no fueran portugueses y navegaran por esta 
zona.93 

El Idioma portugués se convirtió en lengua franca en todo el Indico y el Pacifico Asiático, todas 

las transacciones comerciales se realizaban en este Idioma. Lo cual ayudó a los comerciantes 

hispanos de Manfla que establecieron contactos con otras partes de Asia, ya qua muchos de 

ellos conoclan el Idioma portugués y si no, dada sú slmllHud con el espallol les resultaba más 

fácil comunicarse. Lo mismo se aplica para los comerciantes asiáticos que llegaban a Manfla a 

comerciar sus productos. 

La ciudad de Goa fue conquistada por Alonso de Alburquerque en 151 o y pronto se convirll6 en 

base para la exploración portuguesa en Asia y enclave comercial en la India. En 1518 conquistaron 
Colombo, en la Isla Ceilán, que constituyó uno de los lugares clave para al sistema comercial 

portugués.94 Esta Isla fue un fuerte provedor de especias para el comercio transpacífico, 

concretamente de canela y té. 

IO El gobierno portugués ha negociado con el gobierno chino una retomo del territorio a la soberant. china a partir de 1999. 
11 El representante de la corona en los ntableclmlentos portugueMt en Asia era et gobernlldor gener81, nombrado por el 

~lr:!t;:rft~~: :i·g~=r~~~~¡. g~~~~:1ºp1::.~~":!~~~ey ~:\r~:1v':=:... 9JQll~~ .~=~~e= 
gobemadorH, pero sólo cuatro vlrreyn. 
12 Uamadoa en portuguff c111at1. 
U dll Otlvelra M11qun, op. cit., p. 241. 
M de OUvelra Marques, op. cft., p. 243. 
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El puerto de Goa se constituyó en una verdadera ciudad portuguesa en el corazón de Asia, no 

faltaron las Iglesias y colegios con altares barrocos, ni las calles y édlflclos civiles como cualquier 

poblado portugués peninsular. Fue tal su poderío y riqueza que llegó a rivalizar con Lisboa. 

Se estableció una ruta comercial permanente entre Goa y Lisboa, que posteriormente se enlazarla 

con Maraca, Macao y Manila y de ahí a la Nueva Espana a través del Galeón deAcapulcocerrando 

el circuito. 

Esta ruta comercial permitió el Intercambio de productos desde América hasta los 

establecimientos portugueses en la India. Entre los productos comerciados en esta ruta 
sobresalen ros marfiles, las telas y los esclavos. Al respecto el sacerdote jesuita Pedro Chirlno 

escribió sobre el comercio de esclavos de los establecimientos portugueses en la India, lo 

siguiente: 

"De la India, de Malaca, y de Maluco le vienen a Manila los esclavos y esclavas, blancos y negros, 

niños y de mayor edad, muchos Industriosos y servlclales y además y buenos múslcos".95 La 
mítica china poblana, Catarlna de Sanjuan, llegó a México como parte de este comercio de 

esclavos hindúes. Los marfiles lndo·portugueses también fue uno de los principales productos 

comerciados en esta ruta y de /os cuales aún hoy en día se conservan numerosos exponentes. 

Sin embargo uno de los prlncip.ales productos comerciados con Goa y los establecimientos 

portugueses en la India fueron las telas y mantas que dado sus bajos costos y belleza eran muy 
apreciados en la Nueva España. Las telas llamada "cambayas" que eran usadas por la gente 

de escasos recursos de México. Parte de este comercio trajo a México dos prendas que se 

Incorporaron directamente a la Indumentaria nacional: los chales y los pallacates, cuyo origen 

de acuerdo con Investigaciones proviene de la India. 

3.8.3. Maraca y Timor 

El cronista portugués Tomé Pires dijo en el S.XVI, "El que sea señor de Ma/aca tendrá en sus 

manos la garganta de Venecia". 96 Este Iras e se convirtió en realidad a los pocos anos cuando 

en 1511 la Ciudad de Maraca, centro del comercio de especias, cayó en manos de Alburquerque 

el intrépido con~ulstador portugués, la posesión portuguesa de est(\ estratégico puerto motivó 

el alza de los precios de las especias en Venecia. 

95 Chlrlno Pedro. clt pOI. Valdff lakowaky Vera. op. r::it., p.119. 
81 Severy Merle, op, cit. p. 66. 
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Una vez establecidos en Malaca, utilizaron esta ciudad como base para otras expediciones en 
la zona. De aquí salieron Serrao y Magalhaes97 para descubrir la fuente de las esp~clas, las 
Malucas o Islas de la Especieria. 

Por un tiempo Malaca se constiluyó en la capital oriental del Imperio portugués, su Importancia 

se relacionaba con su estratégica locallzaclón política en la zona de los estrechos, era el paso 

obligado de muchos navíos en su trayecto del Indico al Pacifico asiático y por lo mismo un puesto 

comercial muy concurrido. En Malaca se lnlercamblaban productos de India, China y especias, 

los comerciantes de Manila y Japón también acudían a este concurrido puerto. 

3.7. Relaciones comerciales con otras partea de Aala. 

Manila llegó a constituirse en el centro comercial de Asia, desde donde fluían los caudales de 

plata mexicana y a donde llegaban las mercancías de los países de la reglón. Esto ocasionó que 

los mercaderes asiáticos estuvieran siempre en contacto con lo que sucedía en esta ciudad y 

periódicamente viajaran a ella. 

A Manila llegaban periódicamente barcos de Japón, China, Slam, Tonkln, Camboya y las Islas 

de Micronesia. Además esporádicamente llegaban de lugares tan remotos como las colonias 

francesas y danesas en la India, de Ceylán y Batavla, y de las Isla musulmanas más cercanas al 

archipiélago filipino como Borneo y las Molucas. 

Esta diversidad de procedencias de los navlos que anclaban en el puerto de Manila, se hace 

patente en la siguiente cédula real fechada en San lldelfonso en 1743, en la cual se señalan los 

tributos e Impuestos que se cobrarán a los barcos extranjeros que lleguen al puerto de Manila: 

- Do los pataches que /legasen de tos puertos de Bengala, Zurate y Madrasta, se cobrará 
por la mencionada visita a 100 pesos cada uno. 

- De tas chalupas que /legasen de esos mismos puertos, 50 pesos por cada una. 
-De los pataches que /legasen de Macao, Cantón, Pondlchery y la costa de Java se cobrarán 

tos mismos so pesos.•98 

Esta cédula se~ala las nacionalidades de los navíos que en esa época solían tocar el puerto de 

Manila, demostrando la Importancia que éste llegó a tener como centro comercfal. 

17 Femando de M•gallann el mismo navegante qua potferiormant• propondría el primer~ de circunnavegación, 
• Ptd•nt• cft. po•. Garcr. Gondlez op. cit. p.188. 
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. 3.7.1. l•laa muaulm•nH del sudeste aal6tlco. 

A la llegada de los españoles a Filipinas se encontraron que vía Africa y Asía los musulmanes 

habían llegado también a estas Islas del Pacífico Asiático. Esta situación dificultó la total 
c:Olonlzacl6n española del archipiélago, concretamente Mlndanao y Sulu99 Islas de mayoría 

musulmana. 

Las Islas más Importantes de este grupo con las que Manila tuvo contacto son Mlndanao y Sulu. 

que forman parte del archipiélago flllplno. Asimismo con Borneo y las Malucas también se tuvieron 

relaciones más o menos constantes. 

Estas reglones se opusieron a la colonlzacíón española durante casi todo el tiempo que duró la 

dominación. Aún hoy en día estas zonas no se han Integrado totalmente a la nación filipina y 

mantienen movimientos armados de resistencia. 
En el Archivo General de la Nación existe una relación de las "Irrupciones que han hecho los 
moros en las Provincias e Islas de este continente, desde junio del año pasado de 1756, hasta el 

Inmediato del presente da 1757''.100 En este documento se mencionan confrontaciones en 

Zamboanga, Panay, Cebú, Mariveles, Camarines, e Inclusive sitios a pueblos enteros (Bua y 

Lavago); que ejemplifican como en un período tan corto se dieron numerosos enfrentamientos, 

aún cuando la presencia española en las Islas tenla ya casi 200 años. 

Sin embargo no solo hubo confiíctos, síno que también se realizó un continuo tráfico comercial 

entre estas Islas y Manila. Cabe señalar que de acuerdo con el derecho occidental Imperante 
en aquella época algunas de estas Islas pertenecían a España, sin embargo, de hecho nunca 

fueron colonizadas y se mantuvieron en una cierta autonomía. 

Estas Islas, productoras de las tan buscadas especias, periódicamente enviaban barcos a Manila 

o recibían barcos comerciantes hispanos en sus puertos. Además formaron una Importante red 

de contrabando entre las colonras holandesas e Inglesas y Manila. · 

Mlndanao. En la Islas de Mindanao, los españoles establecieron un presidio en 1634, en 

Zamboanga cuya finalidad sería servir de base para la colonización española en estas Islas y en 

las islas meridionales del archipiélago. 

Jotó o Sulú. Es el archipiélago que se localiza entre Mlndanao y Borneo, la ciudad principal es 

Sulú. Tradícíonalmente sus habitantes fueron considerados como los más agresivos .de la zona. 

Sin embargo, en 1756el SuitándeJolóenvlóuna misión a Manila a entrevistarse con el gobernador 

99 El archlpiélago de Su tu se loc111iza entre Mlndanao V Borneo, y se le conoee también como Jolo, que es el nombre de su 
capital. . 

100 A.G.N. Ramo FllipfnH p. 9 
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español, para fortalecer los lazos comerciales entre ambas reglones.101 Cabe señalar que las 

autoridades de Joló nunca aceptaron la dominación española y se consideraban un estado 

independiente, hecho que nunca fue reconocido por los españoles, lo cual dlfilcultó el Intercambio 

comercial de forma legal con Manila, sin embargo, vla el contrabando el comerclol fue abundante. 

Islas Moluc&1. Las famosas Islas de la Especiería, productoras de clavo, pimienta y otras 

especias, caracterizadas por la eterna rivalidad de los suttanes de las dos lslae principales: Ternate 

y Tidore. Disputadas por los portugueses, españoles y holandeses, quienes finalmente ras 

ocuparon y utilizaron como base de ataques a las posesiones portuguesas y españolas. Esta 

Inestabilidad casi permanente en las Malucas afectó la actividad comercial. 

Durante el dominio español y portugués en las islas se realizó un comercio fructífero entre ellas 

y Manila. Las especias eran enviadas a México y Europa por el Galeón del Pacífico. Sin embargo 

cuando cayeron en poder holandés el comercio declinó manteniéndose en menor escala y por 

medio del contrabando. 

3.7.2. Eatableclmlentoa daneses en la India. 

Costa de Coromendel. Zona localizada en el sureste de la India, en la costa oriental en el Golfo 

de Bengala, en la cual Dinamarca, tenía factorías, su capital se estableció en Serampur, cerca 

de Calcula, sin embargo la ciudad principal era Franqulbar, 102 famosa por sus fábricas de 

algodón103 (ver mapa 14). 

En un despacho de 1742 se autorizaba al Gobernador de Filipinas a comerciar con aquella colonia 
danesa. Por este motivo, el Gobernador de Filipinas Arechederra mandó Informar al Gobernador 

de aquella colonia danesa que tenía permiso de enviar naves mercantes al archipiélago. En 1747 

llega a Manila la primera nave procedente de ese lugar a comerciar. 

Aunque en realidad lo que sucedió fue una confusión, ya que al Gobernador de Filipinas se le 

había autorizado recibir en sus puertos naves, más nunca se menciona con que finalidad. 

De hecho el Gobierno español deseaba mejorar y fortalecer sus lazos con Dinamarca y pensó 

que una de las estrategias sería fomentar esta línea marítima, sin embargo al aclararse la contusión 

y señalar que España permttla la llegada de barcos daneses a Manila, pero no el Intercambio 

comercial, perdió Interés para los daneses. 

101 Rlleclón del modo con que fu• recibido •I enviado de Mahom .. Miuruddln Batllan, sultán y gobernador de las lalu del 
FWno de Joló en la ciudad de Manila. 1756, A.G.N. Ramo FJJlplnu p. 10 
102 La eludid tambl'n fue conocida como -Tranquabar". 
103 Anon. Nueva Jeograll«, p.295 



3.7.3. Colonlaa lrancesas en la India 

Pondlchery.- Los establecimientos franceses en la· costa de Coromandel en la India tuvieron 

como capital la ciudad de Pondlchery, puerto y centro comercial francés en esta zona (ver mapa 

14). Los comerciantes de la ciudad llegaron a enviar navlos a Manila, los registros señalan viajes 

en esta ruta con alguna regularldad.104 

Entre los viajes destaca el enviado por el Gobernador francés de Pondlchery, el Gobernador de 
Fiiipinas, en el cual le Informaba que la paz habla sido firmada en Europa. 

Desde el punto de vista comercial los navlos procedentes de Pondlchery y Bengala tralan tejidos 

gruesos que usaban los indlgenas pa,mpangos de Fiiipinas, dada su demanda en el archipiélago 

los comerciantes de Manila se mostraban interesados en comprar esta mercancía. Pondicherry 

también era famosa por sus fábricas de algodón. 

Cabe mencionar que desde los establecimientos franceses y daneses en la India, se llevaban a 

Manila mercanclas elaboradas en otras partes de este pals: vidrio y telas de algodón de Madrás 
puerto comercial en el Golfo de Bengala; sedas, muselinas y telas pintadas de Dacca localizada 

sobre el Gangas; telas "cambayas" de Cambaya ubicada en el golfo del mismo nombre; y otras 
ciudades de donde se traían a Manila: almizcle, "sal de piedra", brocados. terciopelos y piedras 

preclosas.105 

3.7.4. Eatableclmfentoa holandeses en Oceania. 

Java.- La colonia holandesa en lo que hoy es la República de Indonesia, realizó frecuentes viajes 

con fines comerciales a Manila, desde su capital Batavla. Esta ciudad fue el centro comercial 

holandés en Asia. Sin embargo muchos de los viajes entre esta ciudad y Fiiipinas no fueron 
comerciales, sino para apoyar y dar armas a los musulmanes de las Islas del sur del archipiélago 

flllplno. 

Asimismo otras veces el comercio con la Batavla se desarrolló de manera Ilegal, fomentando el 

contrabando, concretamente de especias por plata mexicana, comercio que al no ser regulado 

se desconocen cifras o datos que nos puedan dar una Idea de su magnitud. 

104Anon. NuevaJ.agralia. p.295 
105 Anon. Hu.v. Jeog1afía, p. 295. 
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Poenlonn Portuguesai 

FRANOUIBAR 

Pose1lonea Daneaas 



3. 7.5. Mlalon1111 rellglOeea. 

Las ordenes religiosas asentadas en Filipinas hicieron de estas Islas su base de expansión al 

Asia continental, abriendo nuevas rutas y contribuyendo al Intercambio cultura! y económico 

entre los pueblos de esta reglón. 

En 1745 entre los despachos que se remiten de España al Gobernador de Filipinas se le pide 

que informe sobre la situación de las misiones en et Tibe! y solicita que se •concedan a las 
misiones de Thibet dos mil pesos al año por tiempo de dlez"106, estos eran pesos de plata 

mexicana de Zacatecas o Guanajuato cuyo destino serla ya no et Paclllco asláUco, tema de esta 
tesis, sino el corazón de Asia. De este flujo resultante del Intercambio transpaclflco la plata 

mexicana sería difundida en todos los rincones del mundo. 

IOI A.G.N., Romo FH/plnu, p.3 
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CUANDO LLEGUE LA NOCHE DEL OLVIDO 
NADIE TENDRA NOCION DE LO PASADO, 
Y AL ENCONTRARLO TRANSFORMADO 
ALGUIEN CREERA QUE NADA SE HA PERDIDO. 

DE URDANETA Y LEGAZPI EL APELLIDO 
SERA, A CASO, DE TODOS OLVIDADO, 
Y DE MI PATRIA EL NOMBRE VENERADO 
NI EVOCADO SERA ENALTECIDO. 

1918, Felipe Cámara, poela filipino. 
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4. FINAL, IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE LA RUTA COMERCIAL 

4.1. Llmtt11clanes en las relaciones comerciales. 

La ruta comercial Acapulca·Manlla encontró numerosos obstéculos que frenaran su cabal 
desarrollo y que finalmente la llevaron al fracaso. Cabe señalar que los principales llmltantes 

fueron precisamente las políticas Impuestas por el Estado español que reslrlngleron la capacidad 

del comercio, sumadas al conlrabando y la mala admlnlslración. 

El entorno externo también tuvo un papel lmportanle en el deterioro de esta relación: las rivalidades 

coloniales con Francia, Holanda, Inglaterra y Portugal por el dominio de las rutas marltlmas y 

comercio transpa~lfico. Las guerras de Independencia en América y la Inestabilidad política en 

la Nueva España. La Invasión francesa a España y la desarticulación del Imperio al no haber un 

gobierno legitimo en la penlnsula. Eslos faclores minaron la ruta comercial. 

En 1767 la corona española expulsa de todos sus lerrllorlos a la orden jesulla, quienes lanto en 

Filipinas como en lodo el Pacifico asiático tenlan misiones y en muchos lados represenlaban la 

única presencia hispana en la zona. En Nueva España los jesullaseslaban a cargo de las misiones 
de la Baja California. Al abandonar eslas reglones muchos de los puntos de abastecimiento de 

la nao fueron abandonados en detrlmenlo de la ruta y el comerclo.1 

Flnalmenle con la aplicación de las reformas borbónicas, duranle el siglo XVIII, se Instauró la 

libertad de comercio, que con el tiempo ocasionarla la supresión de la nao. 

4.1.1. Rivalidades coloniales. 

España contaba con sus amplias colonias en América y Filipinas, ricas en materias primas 

principalmente plata y en menor escala oro, piedras preciosas, perlas, especias etc. este hecho 

la colocaba en una posición venlajosa respecto a sus rivales: Jnglalerra, Holanda y Francia. 

En la concepción mercantilista la política de atesoramiento de los melales preciosos era 

considerada vital para el fortalecimiento del Estado. Para Holanda, Inglaterra y Francia en cuyas 

colonias no exlstlan los grandes yaclmlentoa de metales preciosos, la forma de adquirir éstos 

fue por airas vlas como: 

+ La venia de mercanclas a España y sus colonias de manera legal e Ilegal, a cambio 

de monedas y plata; 
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+ la piratería; y, 

+ el apoderamiento de colonias de otras naciones. 

Esta necesidad provocó una continua rivalidad entre Espana y las naciones que no tenían manera 

de proveerse de estos productos, conflicto que al extenderse a lo largo del tiempo debllltó las 

defensas y las arcas del imperio espanol, el cual no se podía dar abasto financiera, ni militarmente 

para defender su gren territorio. 

El contr•bando.- Espal\a controla ta mayor producción de metales preciosos de la época, sin 
embargo, Inglaterra, Francia y Holanda controlan la producción de mercancías, mecanismo que 

permite el flujo de metales hacia sus arcas a cambio de mercanclas, esta venta es su medio de 

adquirir oro y plata. 

El intercambio comercial ilegal entre Inglaterra y España y sus colonias fomentó una continua 

fuga de metales a Gran Bretaña. El contrabando se dio principalmente en la zona del Caribe 

donde los ingleses tenían puntos de abastecimiento en las islas que se habían apropiado. 

En el Pacífico se realizaba ampliamente a través de Flllpinss donde comerciaban principalmente 
con los musulmanes productos chinos y 'europeos a cambio de plata mexicana. Inclusive en la 

península ibérica se dio esta forma de contrabando. 

De acuerdo con las cajas y las contabllldades de Veracruz y Cádlz les cantidades de plata 

registrada que salieron de un puerto y llegaron al otro no coinciden. La disparidad aumenta 

cuando se estudia el mercado libre de Amberes donde llegaban monedas y lingotes de plata 

americana, no registrada por la Real Hacienda, que habían sido extraídos de manera ilegal. 

En la teoría mercantlllsta el mayor delito lo constituye el contrabando, ya que afecta la flscailzacÍón 

y va contra la adquisición de fondos para el Estado y por consiguiente lo debilita. 

La plraterla.- Otro medio de obtener metales fue el asaHo a los galeones cargados de plata 

provenientes de colonias americanas. Esta actividad fue totalmente permitida por los gobiernos 

de las potencias enemigas de Espal\a, inclusive algunos de los bucaneros llegaron a recibir 

cargos honoríficos y títulos por las autoridades de la época.2 

2 Corurlo.· barco privado con •patente de coreo• para pelear contra tu n.vM del pa11 enemigo. 
Al~~~~~·~e~~~~~~ ~i~: C:rn~ !~:~e~~,~~~ebooter" " decir que no estaban patroclntldot por nlngun• nack5n v 
~nero.· 1u nombre proviene de "bucana' que era la manera nativa de pr1parar la carne en lu lstu del Cmlbl. 
Martlnez del Alo de Redo, Marlla. La pf,..teria en el Pacífico, El OU.6n de Acapulco p.98 
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SI el Estado mercantilista deseaba la adquisición de metales preciosos para fortalecerse, no 

Importaba mucho el medio como consiguiera estos. Y si Water Ralelgh hundía y tomaba algunos 

barcos espanores y regresaba a Inglaterra cargado de tesoros, la acción era aprobada por fa 

corona británica. 

La situación provocada por los piratas ha quedado plasmada en un soneto de Quevedo, llamado 

"Al mal gobierno de Felipe IV' que dice lo siguiente: 

"Los Ingleses, Senor, y los persianos 

han conquistado a Ormuz; las Fiiipinas 

del holandés padecen grandes ruinas; 

Uma esté con las armas en las manos; 

el Brasil en poder de luteranos: 

temerosas, las Islas sus vecinas; 
3 

El galeón de Manila era uno de los trofeos más codiciados por los piratas ya que la fama de su 
riqueza ya era legendaria. A pesar de esto, el galeón fue apresado pocas veces, sin embargo el 

constante temor de que fuera atacado motivó que en numerosas ocasiones fuera retrasada su 
salida, e Incluso suspendida ante la poslbllldad de ser blanco de un convoy pirata. El gasto para 

dota~os de armas era exorbitante, sin embargo las dimensiones de los galeones y su peso los 

hacia Inoperantes y lentos al librarse batallas. 

L8 toma di colonia•.· Esta prácllca fue seguida principalmente por Holanda e Inglaterra, 

tradicionales enemigos de España y en menor escala por Francia. De hecho fue més tlplca en 

ras posesiones espanolas en América y el Caribe donde Espana perdió la Isla de Jamaica para 
los Ingleses, el extremo occidental de la Isla de La Española para los franceses, el territorio 

sudamericano de las Guayanas en la frontera entre las colonias españolas y portuguesas, que 

fue ocupado por holandeses, Ingleses y franceses. 4 

Las provincias menos pobladas y más alejadas del Imperio fueron atacadas y ocupadas algunas, 

también fueron codiciadas las reglones famosas por sus riquezas. En el caso de las posesiones 

españolas en el Pacifico se conjugaron estos dos elementos: la lejanía y la riqueza; aumentando 

su valor la situación geográfica y estratégica de éstas. 

3 Quevedo, cit. pos. Calderón JoH Antonio, Las fottmcaclones en América durantfl /a ed•d moderna, Buenavlsle de Indias. 

:;~-r_1~rf~~ur;~~~o~1';~d:.'(!:1!t~ t~:S!:vhe~ª:~·=~~n9~':C·=•fu:~::==~~:3~~~c~~~t!ª :0~~~~"1~~ 
ltJanoe como Dinamarca y Suecia. 
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Al unirse los Imperios español y portugués, las Islas Malucas o de la Especlerfa, al sur de Filipinas 

hasta ese momento en manos portuguesas, pasaron al dominio español, pero esta situación no 

durarla mucho ya que los holandeses se establecieron en ellas y poco a poco comenzaron a 
conquistarlas una a una hasta constituirlas en colonia holandesa, llbréndose continuas batallas 
que llegaron hasta el siglo xvm.5 
La ciudad de Manila fue tomada por los Ingleses por un ailo de 1762 a 1763.6 Período en el cual 

el galeón no salló del archlplélagoy por el procedente de México llegó sólo en una ocasión y no 

aportó en Manila sino en una zona bajo el dominio espailol, donde se habían refugiado el 

Gobernador y los principales funcionarios de la colonia. 

La captura de Manila por los Ingleses Interrumpió el trafico con Asia. Este hecho coincide con 

la toma de La Habana, centro de las comunicaciones en América, que cayó en manos Inglesas 

y permaneció bajo su dominio de agosto de 1762 a julio de 1763. Con estas acciones los Ingleses 
neutralizaron el comercio hispano. La toma de Manila Interrumpió el comercio con Asia y la de 

La Habana, el comercio americano. 

En diversas ocasiones la ciudad de Manila fue atacada por los piratas holandeses, sin embargo 

se logró mantener española hasta fines del siglo XIX, no obstante que siempre existió una amenaza 

constante. 

Esta polltica de despojo de colonias continuó durante el siglo XIX. En 1899 Alemania se apoderó 

. de las Islas Carolinas y Palaos, hasta entonces bajo la soberanla española. En 1896 se Inició 
una rebelión Interna contra el dominio español en Fiiipinas, el cual culminó con la proclamación 

de Independencia del archipiélago, hecha por Aguinaldo el 12 de junio de 1898y la proclamación 

de la Repllbilca de Filipinas, el 21 de enero de 1899. Sin embargo la ciudad de Manila alln 

permanecía en manos españolas. 

15 Blumentrltt, Fernando, Fllfplnas, ataques de los holandeses en los afgfos XVI, XVII, XVf/J, p.9 

~;11.~ ~~ ª,ªf~:~~~ey dc8e~~~.d~:~8h~~~~r~1° ~~~·:~·.!.~:i,~~~rc=~~·: ~~rb8~:~b~~~:1~:'! ~~·o:~~=~~ 
supiese siquiera que ae habla declarado la guerra. Guarnecían la plaza unos 600 soldados. LO• lngluea, superiores en 

~~1n'á~· ,:·~~~:3~:::~~:~l.~~ ~!~i:1~~~T.~1L~ª~iu9!':l~~:t tn"~~~~~ ?~;:::0 a~t~~0~·1~.· .': !~~~"~1~~fla°~i 
armisticio formallzado entre España, Franela e Inglaterra, la ciudad volvió a manos españolas. 
Encfaloped/a Unlveraa/ Ilustrada, Tomo 32 
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Durante este período hubo alzamientos similares en Cuba, estos heehos fueron aprovechados 

por Jos Estados Unidos de América y declararon Ja guerra a España. En 1898 Ja flota española 

fue destruida en el puerto de Cavile por Jos norteamericanos y las Islas ocupadas.? Con el 

Tratado de París, Espana pierde Cuba, Puerto Rico, sus últimas posesiones americanas y cede 
las Fiiipinas y las Marianas a Jos Estados Unidos. B 

lncorporllCl6n de nuevo• productos al Intercambio comercial. En el siglo XVIII se Incorporan 
núevos productos al Intercambio comercial transpacífico, medida que también provocó un cambio 

en las tradicionales relaciones. El algodón de Ja India comienza a ser un producto codiciado por 

Jos americanos, dejando a un lado las sedas. El algodón hindú resultaba muy barato, era 

Intercambiado por plata mexicana, misma que al final Iba a dar a las arcas de la Compañía Inglesa 

de Indias, que era quien dominaba este comercio. Los textiles de este material se exportaban a 
América donde eran vendidos en Nueva España y Perú. 

Con las expediciones al Paclllco norte Jos Ingleses Introducen las transacciones con pieles finas, 

especialmente de nutria, muy codiciada por Jos nobles chinos, este producto es Intercambiado 

por plata de Jos chinos, misma que obtenían de Flllplnas a cambio de mercancías. Finalmente 

Jos Ingleses introducen también otro producto para comerciar con China, el opio, que se constituye 

como un medio para obtener Ja preciada plata mexicana. 

Esta Incorporación de nuevos productos ocasiona un cambio en las relaciones comerciales en 

las cuales China pierde su Jugar como receptor de Ja plata americana pasando a ser transmisor 
a Inglaterra, quien a cambio de pieles y opio la adquiere, o bien directamente Intercambiándola 

por el algodón de Ja India. España se ve debllltada por las constantes fugas de plata cuyo final 

destinatario es Inglaterra. 

4.1.1.1. Conltlctoa con Holanda. 

La rivalidad hispano-holandesa data del período en el cual Jos Países Bajos estuvieron sometidos 

a Ja dominación espanoJa, por conducto de la Casa de Austria. En tiempos de Felipe JI estas 

provincias se rebelaron contra los espanoJes, y finalmente, después de un largo periodo de 

~':!'9nteAguln•ldolnlcJó la re1l1tencJaflflplna contra loa norteamericanos, hala que fue ctipluradoen 1901 .• y la guenllle 

a Corpuz Onoh, The Phlllppfn ... p.64 
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conflictos, obtuvieron su Independencia en 1648 mediante el Tratado de Aqulsgrán. En este 

periodo Holanda se habla Ido convirtiendo gradualmente en una potencia marítima y comercial, 

y comenzó a establecer un Imperio colonial. 

Los holandeses se surtían de productos orientales en Lisboa. Con la unión de España y Portugal 
les fue vetado este mercado y se lanzaron por cuenta propia a Ir a la India. Desde 1595 los 

primeros navegantes holandeses, siguiendo la ruta del Cabo, llegaron al Océano Indico. En 
1598 el almirante holandés, Jacobo Cornello Neck, zarpó con ocho naves y llegó por vez 

primera a aguas de la India Oriental. 

En 1600 Olivar van Noort llegó a las islas Marianas. Posteriormente se dirigieron hacia la bahla 

de Manila para esperar el navío de Acapulco, cargado de plata. De acuerdo a las crónicas el 

14 de diciembre se Inició una cruenta batalla entre la armada holandesa y las fuerzas hispanas. 

Esta serla el primer enfrentamiento real, entre holandeses y españoles en aguas del Pacilico 
aslático,9 

Los enfrentamientos más fuertes entre estas dos naciones se realizaron en las Islas Malucas 1 O, 

donde el Sultán de Ternate se unió con los holandeses, "esperando escapar as/ a las molestias 

que le ocasionaba la pol/tlca comercia/ portuguesa"11 mientras que su tradicional enemigo, el 

Sultán de Tidore buscó apoyo con el Virrey de Goa y el Gober.1ador de las Filipinas. 

Los portugueses na tuvieron la capacidad de auxiliar al lejano archipiélago y los holandeses 

ocuparon casi todas las Islas. El Gobernador de Filipinas Pedro de Acuña, recibió la orden del 

emperador de "recuperar las Malucas sirviéndose para este efecto sólo de tropas españolas''. 12 

De esta forma las Molucas fueron recuperadas para los españoles. Desde ese momento la defensa 
de les Islas aunque hlspano·portuguesas recayó directamente en el Gobernador español de 
Flllplnes. Sin embargo los holandeses poco a poco las reconquistaron y establecieron su 

soberanía sobre ellas Incorporándolas a las Indias Orientales Holandesas.13 

El tradicional odio hlspano·neerlandés se exacerbó y se Inició un periodo que durarla hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII, en el cual los enfrentamientos entre ambas naciones en el Pacifico 

asiático fueron frecuentes. En más de una ocasión los holandeses desde sus bases en las Islas 

Molucas Intentaron conquistar Manila. 

8 Blumentritt, op. cit, p. 9. 

~~;.0n"6?~~~;~~~;1~" e8~;:r~~1~~nª¡!ª~n\~~ªJ~f!~~~:'c~~:~a;g~ñ~8~o::~i~"!ª fp°o~~~ur:~~~~~1~·~¡~:rffo~~~~1; 
poaterlormtinte lu volvió a ocupar. 

11 Blumentrtn, op. cit. p 11 
12 Blumentritt, op. cit.,p.13 
13 Lo que hoy en día consllluyo la República de Indonesia. 
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Esta situación de constante Inestabilidad generaba mucha fuga de dinero en cuestiones de 

defensa, afectando directamente al erario de las Cajas de Manila y a la economla de la colonia, 

e Indirectamente al comercio transpaclfico, siempre vulnerable al ataque holandés. 

4.1.1.2. Conflictos con al Imperio Brtt6nlco. 

La rivalidad hispano-Inglesa aumentó con el surgimiento de ta piratería, en 1568 cuando Sir John 

Hawklns ataca el puerto de Veracruz. Sir Francls Orake realiza diversas expediciones al Caribe 

donde ataca a las naves españolas y en 1576 John Oxenham llega al Oarlén. Todas estas 

Incursiones Inglesas desestabilizan al Imperio español. Las autoridades españolas gastaron 

fuertes sumas en fortificar sus puertos, en establecer puestos de apoyo a lo largo de las rutas y 

en armar sus naves. 

Las primeras expediciones Inglesas en el área del Pacifico fueron ras de Sir Francls Orake en 

1577, quien es el primer navegante Inglés que cruza el estrecho de Magallanes. Drake realiza 
su viaje de circunnavegación patrocinado por la Reina Isabel l. Sin embargo a pesar de éstas 
pocas Incursiones en el Pacífico, la zona permaneció libre de Ingleses durante los siglos XVI y 

XVII, periodo en el que se conoce a este océano como el Hispanls Mare Pacff/cum, es decir el 

Mar Pacifico Español, que era surcado casi sólo por naves de este Imperio (ver mapa 14) 

Años más tarde, la exclusividad española en el Pacífico comienza a perderse deflnttlvamonte con 

el viaje de George Anson en 1739, quien cruza el océano y en 1742 Intercepta, en aguas filipinas, 

al Galeón Covadonga que venía de Nueva España con el situado y la plata de los comerciantes 

de Manila. A partir de este momento otros navegantes Ingleses siguieron esta ruta y fueron 

estableciendo zonas de Influencia en el Pacifico. Concretamente en Fldjl, Tasmanla, Nueva 
Zelanda y Australia. Los comerciantes Ingleses poco a poco comenzaron a expandirse y a 

acaparar el comercio de esta reglón. Existen evidencias de que en el siglo XVIII en Manila se 

establecieron comerciantes Ingleses con licencia de la corona española, cuando el monopolio 

español en el Pacifico comenzaba ya a perderse y España estaba en crlsls.14 

Durante la segunda mitad del S. XVIII las relaciones entre España e Inglaterra se deterioraron 

llegando Incluso a la confrontación bélica, la fuerza española ya no era la misma. La Habana y 

Manila, vitales para el comercio hispano caen en manos Inglesas obstaculizando el flujo comercial 

con la metrópoH.15 

1ol V-1cU1 lakOWtky Vera, op. cit. p. 190. 
15 vfd. su,,,., Punto 4.1.1. Rlv•lldades coloniales, La toma de cofoniM. 
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Con la toma de Manila los Ingleses pretendían obtener fondos para el financiamiento de su factoría 

de Madrás en la India. Sin embargo no obtuvieron la plata que pensaban ya que la nao suspendió 

sus viajes y el galeón "el filipino" que estaba próximo a llegar fue avisado a tiempo de ta calda de 

Manila y se refugió en Palapag. En esta época la economía del archipiélago filipino se encontraba 

en crisis, ya que la Invasión Inglesa no permitió ni la entrada ni salida de mercancías y no se 

recibió el situado necesario para activar la economía del país. 

La ciudad es liberada y vuelve la paz, el comercio se restablece paulatinamente, sin embargo las 
relaciones entre España-Inglaterra se ponen tensas una vez más y en 1779 estalla la guerra, la 
cual afecta durante este periodo principalmente a los comerciantes Ingleses quienes pierden 

temporalmente los medios para adquirir plata mexicana. 

Por otro lado, la Compañia Inglesa de las Indias Orientales comienza a acaparar el comercio en 

el Pacífico. Con la instauración del régimen de llbre comercio en Fiiipinas, a fines del S. XVIII, 

Manila recibió numerosos comerciantes Ingleses y sus productos, 16 quienes Intercambiaban 

sus mercancías directamente por plata mexicana. 

Las colonias británicas en el Pacifico se fueron multlpllcando y adquiriendo fuerza y 
paulatinamente quitándole a Fiiipinas su papel protagónlco en et comercio del Pacífico asiático. 
En 1841, ya cuando el comercio transpacff/co a través de México habla daca/do y la ciudad de 

Manila habla perdido importancia, el gobierno chino otorga a la corona Inglesa una Isla en la 

bahía de Cantón, no muy lejana de la ya decadente ciudad portuguesa de Macao. En este lugar 

se funda el puerto de Hong Kong, Importantísimo punto de Intercambio comercial hasta hoy en 

día. Esta Isla retomarla en el Pacifico asiático el papel comercial dejado por Macao y Manila. 

4.1.2. OeficlenclH en la administración del Imperio. 

A pesar de los grandes yacimientos de metales y las riquezas del Imperio español, la legislación 

proteccionista de Castilla no logra nivelar su balanza comercial que para el siglo XVIII es deficitaria. 

La política comercial española, estaba dirigida a Impedir la salida de los metales como parte de 
las políticas mercantlllstas que seiíalan que la fuerza y el poder del Estado consisten en la 

acumulación de los metales preciosos como elemento central de su polltlca económica. 

Sin embargo, la fuga de metales, los constantes ataques piratas y una baja en la producción 

provoca una crisis en el Estado español. Para adquirir fondos y nivelar las balanzas, el gobierno 

1e Cabe señalar que desde 1660 ros comerciantes Inglesas solfcltaban libertad de comercio en Fii/pinas. al negáraeles se 
uUl!zó la Intermediación musulmana para accesar a este mercado. 
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se ve obligado a poner medidas tan e><tremas como vender los puestos públicos, el arrendamiento 
de la recaudación de las .alcabalas 17 al mejor postor etc., to cual ocasiona que la administración 
sea más Ineficiente y haya descenso en las recaudaciones. 

Paralelamente, Francia, Holanda e Inglaterra se aprovechan de esta situación y como dijo el 
economista español Campillo y Casio en 1789, "por una conducta toda contraria, muy diferente 

de la nuestra, supieron sacar partido de nuestros desaciertos, levantar sus fábricas sobre la ruina 

de España y hacerse dueños de nuestro comercio y de los tesoros de nuesll'lls lndlas".18 

4.1.2.1. Le corrupción edmlnlatratlve. 

Durante el reinado de los Habsburgos el comercio entre España y las colonias y Nueva España 
y Fiiipinas se realizaba por medio del llamado sistema de flotas, es decir un grupo de navíos 
mercantes y una armada de guerra para protegerlos, que sallan y llegaban de puertos 
determinados, durante una época fija del año y limitada su periodicidad, en el caso del galeón 
de Manila uno anual. Asu llegada a Nueva España se realizaban tas llamadas ferias comercia/es, 

una en Acapulco y otra en Jalapa, donde se vendlan las mercancías. 

Este sistema fue señalado como una de las causas del debilitamiento económico del Imperio 
debido al monopolio estatal que se eJercía y la corrupción que había en la administración de la 
Real Hacienda, en las recaudaciones y pagos de derechos. 

En 1776 la corrupción es tan alta que los mismos oficiales de la Real Hacienda envian una 
comunicación al virrey Bucarell en la cual le piden dicte órdenes para "que se evite el fraude del 

real derecho de alcabala en tos giros de comercio del puerto de Acapulco"19 provenientes del 

comercio transpaclfico. 

La pérdida económica que Implica el fraude, el cohecho y la corrupción en Filipinas y el comercio 
transpaclfico a finales del siglo XVIII es tal, que para 1787 las autoridades virreinales envían a 
Manila una comisión de 18 personas para realizar auditorias y " desempeñar Ja cuenta y razón 

de varios ramos de la Real Hacienda de aquel/as Islas". 20 La mala administración del Imparto y 
tas condiciones externas adversas ocasionaron un fuerte debilitamiento de todas sus estructuras, 

que finalmente lo llevaron a la ruina. 

17 Alcaba>H! derecho qua cobraba el flac:o aobre IH ventas y permutas. 
TICarnp(llo yCotío, cit. pos. V.idé1 Lakowsky, Vara, op. cit., p. 159. 
11A.G.N."-1noFl/lpiMa p.2t 
:IOA.Q.N. lümoFlllp/nup.Yl 
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4.1.2.2. Paalclón de loa comerciantes y casas comerciales •• 

e-comercl•ln de Sevllls y C6dlz.· Los comerciantes de la Península Ibérica, principalmente 

los asentados en Sevilla y Cádiz, los únicos puertos permitidos para el comercio con las colonias 

hasta ese momento, permanecían ajenos a las ganancias y bonanza del comercio transpacífico 
realizado a través de Nueva España y Filipfnas. Esto generó protestas y motivó que muchos de 

ellos presionaran a las autoridades con el fin de que se levantara el monopolio a la nao y se 

permftlera la participación de los particulares en este comercio, apoyando totalmente al libre 

comercio y ra ellmfnaclón del sistema de flotas. 

Promovieron la Idea de un comercio directo desde Es pana, a través del Cabo de Buena Esperanza, 
hasta Fillplnas para así poder participar directamente de los beneficios del comercio con Asia y 
quitar er forzoso lntermedlarismo que les Imponían los mercaderes novohispanos. Esta presión 

continuó a ro largo del s. xvm hasta que se vio cristalizada al permitirse la ruta directa por medio 

de la Real Compañía de Filipinas. 

Comercl•ntea de M•nlla y México.. Una vez establecido el libre comercio en Nueva España y 
el archipiélago; los consulados de Manila y México quienes se beneficiaban por el comercio 

monopólico de la nao solicitaron la vuetta al sistema de flotas y los de México pugnaron por que 
no se permitiese la extracción ilimitada de plata sino sólo determinada cantidad anual. 

El Virrey de Reviliaglgedo envió en 1793 un comunicado a la corte en la cual manifestaba el sentir 

de los consulados de Manila y México contra el libre comercio, en respuesta el monarca dio una 

severa reprimenda por "haber recomendado el citado memorial, conrrar/o a fa libertad, sin fa cual 

no se puede prosperaf".21 

4.1.2.3. Reformas borbónicas, el libre comercio.-

En 1700 sube ar trono Felipe V, con quien se Inicia ei,reinado de la Casa de Barbón. La situación 

económica era caótica tanto en las colonias como en la metrópoli, lo cual obliga a instaurar un 

nuevo sistema económico "tendlenfe al creclmiertfo y al desarrollo del Imperio". Las ideas 

mercantilistas se mantendrán, sin embargo comenzarán a Instaurarse medidas de corte liberal 

como son el fomento al comercio inlerprovlncial y la liberalización del pago de derechos, que 

hasta ese momento eran exorbitanles.22 

21 Revlllaglgedo, cit. pos. Arcila, op.cit. p. 151 

22 vid. fUp,., Capitulo 3. 

167 



De todas las medidas adoptadas durante este período, conocidas como "reformas borbónicas", 

una de las más importantes fue la Instauración del libre comercio en todo el Imperio Español, 

tomando en cuenta las condiciones rígidas y cerradas que tenla el sistema comercial anterior. 

La libertad de comercio consistió fundamentalmente en dar libertad a fas provincias americanas 
para ejercer el comercio reciproco; abrir Jos puertos de España al comercio con las Indias, de 

esta forma se elimina el monopolio de Sevilla y Cádiz; y libararlanavegaclón de América a España. 

La libertad de comercio se decretó en la Nueva España en 1788. Este hecho llevó al Consulado 

de Manila a solicitar a Ja corona esta libertad para el archipiélago. El 15 de agosto de 1789 se 

decretó el libre comercio para Flllplnas, el cual entró en vigor el 1 de noviembre de 1790. · 

El puerto de Manila se declara libre para ras naves de los países asiáticos, por un período de tres 

años, que posteriormente se amplió a siete. Esta apertura se extendió a las naves europeas con 
la sola condición de que comercien productos asiáticos. Se establecieron severas penas a 
quienes se les sorprendiera en la compra-venta de productos europeos, aunque en Ja realidad 

estos Intercambios se realizaron vía el contrabando. 

En 1814 el puerto de Manila se abrió a todas las naciones. Sin embargo esta apertura afectó fa 

producción local y Ja Incipiente producción de manufacturas en el archipiélago, ya que no podían 

competir en precio, calidad y variedad con ras mercancías extranjeras. 

Como producto del establecimiento del libre comercio se formó una nueva clase de comerciantes, 

que desplazó a ra antigua que se distinguía por las ganancias excesivas y el poco riesgo, esta 
clase al ver perdidas fas ventajas que hallaba en el sistema de flotas prefirió retirar sus capitales 

· del comercio y dedicarlos a otras actividades, más seguras a su parecer, como la agrlcultura.23 

La nueva clase prefirió no arriesgarse en aventuras transpacfllcas y se dirigió a mercados más 

cercanos y seguros, lo cual contribuyó al fin de ta ruta transpacífica. 

El enclclopedlsmo y los adelantos clentíllcoa y tecnológlcoa. El libre comercio va unido al 

enciclopedismo y a los adelantos tecnológlcós. Es en esta época cuando las naciones europeas 

comienzan ha realizar expediciones clentlflcas y viajes de exploración por el mundo. El explorador 
español Alejandro Malasplna realiza su viaje a través del Pacifico siguiendo la ruta de la nao para 

estudiar los pueblos, animales, plantas y costumbres de las reglones ribereñas. 

Esta expedición dio la vuelta al mundo, partió de España con la anuencia de Cadas 111, en 1788. 

La nave "atrevida" llegó al puerto da Acapulco en lebrero de 179t y posteriormente salió para 

San Bias y continuaron hacia el norte en busca del famoso estrecho que "comunicaba et Atlántico 

21 Arclla Edu•rdo, R•form .. econOmicH del aiglo XVIII •n Nuev. Eaplñe. p. 153 
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con el Pacifica". Confirmaron su inexistencia y posteriormente cruzaron el Pacifico, siguiendo la 

ruta de la nao. Llegaron a las Marianas y Filipinas donde estudiaron las plantas, animales y 
costumbres de la población. En su estudio hacen muchas referencias al comercio de la nao 

como base económica de las lslas.24 

En esta época, adelantándose a su tiempo, Francisco Leandro de Vlana llegó a proponer la 
apertura de un canal Interoceánico en Panamá, que permlUera la comunicación directa desde 

Sevilla hasta Manila vía transpacífica. De este modo los adslantos clenlfflcos y tecnológicos se 

unían a la libertad de comercio en beneficio del Imperio. 

4.2. El final de la ruta comercial. 

Con la apertura comercial motivada por las reformas borbónicas, los problemas económicos del 

Imperio y las guerras de Independencia en las colonias americanas, la ruta comercial del Galeón 
comenzó a decaer. Otros sitios del Pacifico ashltlco retomaron el puesto dejado por Manila como 

centro comercial de Asia, las colonias Inglesas se apresuraron a dominar la escena comercial de 

la época. Finalmente, las fuertes presiones de los llberallstas llevaron a la supresión total de la 
nao. 

4.2.1. La Real Compañía de Filipinas. 

Las fallas en la administración económica española provocaron el desabasto de mercancías en 
las colonias americanas, la fuga de la plata a otros mercados, principalmente el asiático y de ahl 

hacia las arcas británicas. 

El advenimiento del libre comercl.o en el siglo XVIII, provocó el surgimiento de Ideas entorno a la 

Incorporación de los empresarios y comerciantes privados en el comercio con Filipinas, a través 

de la creación de compañfas comerciales similares a las que tenían Holanda e Inglaterra. El éxito 

del sistema de compañías ocasionó que el gobierno español se Interesara en establecer un 

modelo similar. 

24 Femández Justlno, Tomas de Sur/a y su vfa/e con Ma/aspfna pp, 9·21 • 
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Desde 1733 surge la Idea de crear una compañia de este tipo que opere en el comercio con 

Filipinas, sin embargo, la oposición de los comerciantes de Manila y México es tan fuerte que 

Imposibilita su formación. En 1748 y 176s25 surgieron otras propuestas que no prosperaron, por 

la misma razón, la presión poiltlca de los comerciantes de Manila era muy poderosa. La idea de 

la formación de una compañia comercial tampoco era compartida por los consulados de Cádiz 
y Mélllco, quienes desde un Inicio mostraron oposición al establecimiento del libre comercio y la 

Implantación de una compal\la. 

La primera compañia en el Imperio español fue la de Honduras, establecida en 1714, y tuvo una 

corta duración, ya que fue cerrada en 1717. Posteriormente se creo la "Compañia de Caracas 

o Compañia Guipuzcoana" que tuvo un mejor desarrollo que su antecesora y mantuvo el 

monopolio comercial en la reglón de Caracas hasta 1781.26 Esta Compañia sirvió de ejemplo 

para la formación de otras compañlas similares que poco a poco fueron recibiendo autorización 

para su.funcionamiento por parte de las autoridades españolas: las compañlas de La Habana, 

San Fernando, Sevilla, Galicia etc. 

En 1784 Carlos lll funda la Real Compañia de Filipinas. De este modo pretende ampliar las redes 

comerciales del Imperio y desarrollar un amplio Intercambio lntercolonlal. La Real Compañia de 

Flllplnas .tenla un campo de acción muy amplio e lnclula, de acuerdo a su constitución, "México, 
Perú, Filipinas y Moscovia".27 El momento del nacimiento de la Compañia de Filipinas coincide 

con la disolución de la Real Compañia de Caracas cuyos fondos sirvieron en parte para la 

creación de la nueva compañia que comerclarfa con el Pacifico. 

La Real Compañia de Fiiipinas constituyó la empresa comercial más Importante y poderosa que 

se conformó en el Imperio español. Su fondo Inicial fue de ocho mlllones de pesos28 y se 
constituyó como una empresa mixta con capital del Estado y de los particulares, lo cual le dio 

privilegios gubernamentales. 

25 lncluslve en 1765 se envio el navlo "Buen Consejo", de España a Flllplnaa via el Cabo de Buena Esperanza, a au llegada 
1 ManHa aufrló un boicot de loa comerciantes. quienes Irónicamente lo apodaron "Mal Consejo". 
Schurz Lytle Wllliam, op. cit. p.411. 

28 Valdéa Lakowaky Ver•. op. cit. p. 160 
27 Olaz Trechuelo, Ma. de Lourd11, U RHI Comparila de Fllfplnas p.43. 
21 Mltmbrot da fu clase adinerada da la Nueva España fueron accionistas de la Compañia. sin embargo también hubo 
accionistas reclutadoe como •ru comunidades lndfgenu que, por disposición real, esteban obHgedas a Invertir sus fondos. 
,, lucomunidadnlndlgenasobtuvieron513 acciones porvalorde98261 pesoa•. Deslacankttcomunkfadn deTeposco1u1a 
con 115 M:Clonea, Zlmatlin y ChlchJcapa con 87 y TeotitlAn del Valle con 59. 
ArcHa. op. cit., p.50 
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Lá creación de la Compar'lla de Filipinas Implicó la apertura del comercio directo entre España y 

Filipinas, vfa la ruta del Cabo de Buena Esperanza, sin pasar por tierras americanas.29 Se 

estableció que debla siempre zarpar de Cédlz, sin seguir la ruta transpacífica.30 De este modo 

se recibirla directamente en España los productos asiáticos y se vincularla a la metrópoli con su 

lejana colonia. 

Con el establecimiento de la compañia se pretendfa que Jos beneficios del comercio transpacíllco 

se dirigieran e Espel\a y no a su colonia americana, como hasta entonces venia siendo. Sin 
embargo en su mismo estatuto se plantea la coexistencia del galeón y Ja Compañia. Es decir, 
no se suspenden los viajes de la nao, sólo se les quita la exclusividad. La sede de la Compañia 

se localizarla en Madrid, su Junta de Gobierno estarla compuesta por tras directores de la disuelta 

compañia de Caracas y los restantes serian: dos directores del Banco de San Carlos, dos del 

Banco de La Habana, dos del Banco de los Gremios y uno del Banco de Sevllla.31 

Sin embargo, la plata mexicana seguiré teniendo un Importante papel, ya que en cada viaje de 

la Compañia a las Islas se autoriza el traslado de 500 000 pesos de plata, de procedencia 

principalmente mexicana, ya que son las monedas más preciadas por tos comerciantes aslétlcos. 

A estas se les Impondrá un Impuesto por la extracción de la plata de 2.5% El traslado de plata 
mexicana para la Compañia se hizo principalmente vfa Veracruz- España. Algunas veces se surtió 

a la Compañia de plata mexicana directamente por medio de naves que salieron de San Bias o 

Acapulco con destino a Filipinas cargadas de plata para las oficinas de la Compañia en Manila. 

En otras ocasiones hasta la misma nao transportó a Manila la plata de fa Compañia. Este hecho 

demuestra la Importancia de la plata en el comercio transpaclflco y refuerza el papel protagónlco 

de nuestro pafs en la realización de este. 

La Companfa establece factorfas en Manila, Cantón, Calcula, Veracruz, Caracas, Maracaibo, 

Lima, Buenos Aires, San Sebastlén, Madrid y la Costa de Coromandel (India). No estableció 
factorlas en ningún puerto mexicano del Pacifico y sus naves en muy pocas ocasiones tocaron 
los puertos de esta zona. 32 

21 Eata ruta la habían evitado los navegantes españoles desda la época de los descubrimientos debido a la Bula Papal que 

==~~:,!~~;ii!ª!~~~~.~=~~~~ª•"ñ~r.~~:ra~ñ!~iu~~r~:~~~~~~·m":ir~·~6: ::i:-sT~ :~~:,~~ ~~~ F.ª,\!=~~: 
de la llbtirtad comercial y las propuestas (ptlnclpalmente holandHal) de Ubf!rtad de marea ya que esta ruta era utilizada por 
dan ..... franceses, Ingleses y holandesH ademas de loa portugueses. 
30 Había una excepción que permltla la navegación transpaciflca de la Compañia, en casos de guerra o situación de 
conflegreción bélJca. 
31 Schurz. op. cit. p 415 · 

32 Oiaz Trechuelo, op.cit. p. 56 
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Con el tiempo, el establecimlento de la Real Compañia de Flllplnas con sus viajes directos entre 
España y el Archlplélago afectó a la nao ya que perdió excluslvldad, sin embargo, en 10 referente 

al comercio transpaclfico de Asia a América el galeón continuó siendo el único medio. 

Los comerciantes de Filipinas, agrupados en el Consulado de Manila mostraron siempre su 

Inconformidad con la Compañia por los perjuicios que ésta les ocasionaba al perder el monopolio 

comercial que tenían con la nao. A pesar de sus protestas y quejas, la Compañía continuó. La 

Corona se mantuvo Imparcial permitiendo el funcionamiento de ambas sin hacer caso a las quejas 

de los funcionarios de las dos partes. 

En 1803 se reforma la Compañia y se Je amplía su permiso de duración hasta 1825, asimismo se 
le permite que la nao conduzca, Ubre de derechos, la plale que tenga en Nueva España. Este 

hecho garantiza el suministro de plata mexicana pero desvincula a nuestro país de los beneficios 

del comercio. 

Después del período de prosperidad que registró la Compañía en sus inicios, vino una etapa de 

creclenles pérdidas, sin embargo logró sobrevivir hasta 1834 cuando fue disuelta por una cédula 

real. 

4.2.2. Supresión de la Nao de Acapulco y la Instauración de navea de registro. 

La Real Compañia de Filipinas y el régimen de libre comercio afectaron el comercio de la nao, 

ya que representaron una fuerte competencia para el galeón, a pesar de las prevendas reales 

que aún tenla la ruta, mismas que fueron eliminándose paulatinamente. 

En 181 O, en las Cortes de Cádlz, se pone en tela de juicio la utilidad de la nao y comienza a 

discutirse su posible supresión. En 1813 el diputado Ventura de los Reyes, representante de las 

Filipinas en las Cortes sugiere un plan de reformas.para el archipiélago en el cual propone la 

supresión de la nao y la habilitación del comercio transpacfflco en buques particulares, con el 
mismo permiso de la nao de transportar 500,000 pesos y un millón de retorno.33 

El tamaño y gran peso de las naos, su lentitud y la burocracia hacfan Inoperante este sistema, 

además de fa gran corrupción que se habla Ido asentando a su alrededor. 

En 1813 la Comisión Especial de Comercio de las Cortes examinó la propuesta de Reyes y 
dictaminó la publicación de la orden de supresión de la nao de Fii/pinas y la libertad de comercio 

y navegación de los ciudadanos de las Islas hacia puertos americanos en naves particulares. 

33 Vale"• Lakowsky, op . .cit., p. 217. 
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" ..• propone Ja Comisión: primero. Que se publique Ja supresión acordada de Ja Nao de Fii/pinas 
y los habitantes de aquel/as Islas puedan hacer comercio de géneros de Ja China y demás del· 
continente asiático con los puertos del Mar del Sur de nuestras Américas en buques nacionales 
por su cuenta hasta en la cantidad total de un millón de pesos duros a su entrada en América y 
extrayendo el duplo en numerarlo . .. ,,34 

Además se afirmó: " •.. el Estado no se halla actualmente en disposición de suministrar la Nao; 
y que será necesario Instituir por cuenta de ellos (se refiere a los habHantes de Manila) hagan en 
buques particulares este comercio. •35 

A ralz de estas declaraciones fue claro que la Ineficiencia de la nao era muy gravosa para el 

Estado, era obsoleta por ser sólo una anual y porque requería del envío del sHuado. La última 

nao Rey Fernando, alias La Maga/lanas, salló de Manila en 1811 y retornó en 1815. 

Se motivó a los particulares a retomar el papel dejado por la nao, para revitalizar el comercio y 

hacerlo más dinámico. Se mantuvo la disposición de sólo atracar en San Bias y Acapulco y en 

casos extremos debido a la guerra de Independencia podrlan llegar a Sonsonete. 

La Instauración de los navíos de registro coincide con el periodo de lucha Insurgente en México, 

esto provocó confusión en la llegada de estas naves, ya que el puerto de Acapulco fue tomado 

varias veces, las autoridades cambiaban y las disposiciones también. En algunas ocasiones la 

nao llegó al puerto de San Bias y los trámites de Internación de las mercancías recayeron en el 

Consulado de Guadala/ara, en otras 'leces fueron Sonsonete y Reale/o en América Central. 

La falta de Información y la confusión Imperante en la Nueva España provocó que no se tengan 

registros exactos de las naves particulares procedentes de Filipinas que llegaron en este periodo. 

Sin embargo hay constancia de que en algunos años llegaron más de uno (1815, 1816y1818). 
Al parecer el comerch:> con navíos particulares continuo siendo !Imitado, y a partir de la 

Independencia de México estos viajes se fueron espaciando. En enero de 1824 el diplomático 

Inglés Herey informa que "han llegado a Acapulco únicamente 8 barcos en los últimos 6 años•.36 

4.2.3. Fínal del comercio y de Ja relación jurldica Filipinas-México. 

La lentitud de la nao, la burocracia de los trámites, la competencia de la Real Compañia, los 

constantes conflictos de España con las otras potencias europeas que agotaban 

34 Diario de Sesiones y Acles de las Cortes, cit. pos. V11ldés L11kowaky, op. cit. p.217 
35/bldem. 
38 Grajales Olorla, Gula de documentos para /a h/Wrfa de México en archivos tngfesH (sfg/o XJX), p.132 
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económicamente al erario y que exponlan a las naves a ataques enemigos y las Ideas de libertad 

da comercio que Inundaban las mentes en todas las colonias españolas, ocasionaron que la ruta 

comercial transpaclflca se debilitara y perdiera importancia. 

Anle la crisis, el propio Consulado de Manila y la Compañia de Flllplnas37 solicitaron la libertad 
comercial total para el archlplélago, hecho que afectó directamente a la nao, quien al perder el 

monopolio en ef comercio de Manila con México, pierde también poder e Importancia. 

La guerra de independencia de México, Influyó negativamente en el desarrollo de la ruta comercial. 

El puerto de Acapulco fue lomado por los insurgentes y toda la ruta de la Ciudad de México hacia 

este puerto del Pacifico se vio envuelta en la guerra y constantes batallas se libraron en esta 

zona. En consecuencia se determinó el puerto de San Bias como destino provisional de la nao. 

Sin embargo, éste se encontraba mas distante de la Ciudad de México y los tramites se entorpeclan 

dada la distancia. 

Con la proclamación de Independencia de México, se lnvtta a las zonas dspendlentes del antiguo 

Virreinato a unirse a la nueva nación. Al gobernador de Filipinas se le envla un comunicado en 

este sentido. Esta propuesta es rechazada y Fiiipinas, al Igual que Cuba prefieren mantenerse 

unidas a España. 

Todavla en 1825 existen algunos conatos de unir a Filipinas con México. Existe en el Public 

Record Offlce de Londres un documento de 1825 en el que se Informa "de una conspiración 

descubierta en Manila que tenla por fin el de unir esa colonia a México"3B pero este movimiento 
fue reprimido y disuelto. De este modo, la relación furldlca que mantenla a Fiiipinas y a la Nueva 
España unidas desaparece. Este hecho marcó el fin de la relación transpacifica al no existir ya 

una causa polltlcs que mantuviese este vinculo. 

Paralelo al fin de la unión política se terminó la relación comercial entre ambas naciones. Filipinas 

se orientó a comerciar con el resto de las naciones asiáticas y europeas establecidas en la zona 

y su relación con la metrópoli se dio siguiendo la ruta del Cabo de Buena Esperanza. 

A los puertos mexicanos comenzaron a llegar naves Inglesas, francesas y estadounidenses. El 

comercio exterior del naciente pals se limitó al Intercambio con estas naves y las mercanclas 

asiáticas las traferon los comerciantes de otras naciones europeas. Et trafico transpaclfico fue 

abandonado. 

37 Por vez. primera unidos en pro de un oblellvo común. 
31 a,., .... Glorl•. op,cit. p.30 
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4.2.4. Lll ap.rlcl6n de otros países en el Pacífico. 

Elltlldoa Unidos.· Las trece colonias Inglesas en América del norte se Independizan en 1776. e 

Inmediatamente se Incorporan al comercio mundial y comienzan a buscar nuevos mercados. En 

1784 llegó a Cantón el primer barco norteamericano, sin embargo carecían de mercancías 

atractivas para los asiáticos. Este hecho les llevó a buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento 
de productos. En la costa norte del Pacifico se Incorporaron activamente en el comercio de pieles 
de nutria, las cuales eran sumamente codiciadas por los chinos. 

Para finales del siglo XVIII ros estadounldeses Introducen su moneda de plata llamado 'dólar 

americano" a lmttaclón del "dolar mexlcano"39 en el comercio del Pacifico, no obstante este no 

es aceptado de igual manera por los comerciantes asiáticos, ya que su pureza y calidad es Inferior 

a la moneda me>cicana. 

Riala.· Los rusos comenzaron su expansión hacia oriente durante el reinado de Pedro 1 el Grande 

(1672-1725) llegando hasta las costas del Pacifico. Para mediados del siglo XVIII ya habían 

fundado establ~clmlentos en Alaska y durante el gobierno de Catalina li de 1762 a 1796 

participaban activamente en el comercio de pieles que se realizaba en el Pacífico norteamericano. 

Los rusos comenzaron a bajar por la costa americana en busca de pieles y mejores climas. Su 

situación les permitió Incorporarse activamente al comercio transpacífico. 

Lll criara de Nutka.- Desde el siglo XVI se creyó qua existía otro paso transoceánico además 

dal Estrecho de Magalianes este mltlco paso se localizaría en el norte del continente americano 
y durante mucho tiempo fue conocido como "el estrecho de Anlan" o "Paso del Noroeste•.40 

Desde los viajes de Cortés al Pacifico se realizaron sucesivas expediciones hacia el norte, siempre 

partiendo de la Nueva España, sin embargo esta región no mostró mucho Interés para ros 

españoles quienes centraron la colonización en las ricas regiones plateras del centro de México. 

H La palabra dólar se deriva da la locaHdad de Joachimsthal en Bohemia, donde se acunaron en el S XV grandes piezas de 

~=-"1E~J:t1f,ºd:C:!9q~ :"d!':i~ó':i1r~J=~~~~d~~~·; y0 J>:~h~í~:~b~~~1r:~. "~i"n~~~:' 3!ºu~~~~ ~~· B~~.~:ab~j~ 
origen al nombre de la unidad monetaria. El dóler americano fua lnatltufdo en 1792 (ley 2 de abril) tanlando como modelo 
al peso duro upañol o dólar me1dcano. aunque el de E11adoa Unidos en principio tue de un peso menor al legal. 
Enciclopedia Un/venal Ilustrada Eu1opeo Americana, Tomo XVIII . 

.O En viaje de Francia Oraka a través del Pacifico, en 1577, hizo creer a muchos que habla encontrado esta estrecho. El 

Pe8:~·~~r:~·~r~~nH!~~C::~~~~!~~to~!~1~l:~n.~:1d~;:~ corsario Orake, y que aal lo elgnificó él cuando pasó la c?sla , 
de Nueva E1pana por la Mar del Sur ••• • . 
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Los establecimientos españoles en la costa de Callf?rnla llegaron hasta San francisco fundada 

en 1776, sin embargo no pasaban de ser misiones aisladas rodeadas de pobres caseríos y en 

algunas ocasiones un presidio. 

El XVIII marca la última etapa de exploración y colonizac/ón del continente americano y el 

comienzo del retroceso español frente a las otras potencias europeas. Este momento se puede 

señalar como el fin del sentido hispánico del Pacífico. La presencia de otras potencias en la zona 

es tan fuerte que incluso han comenzado a establecerse y a fundar colonias. 

Durante este siglo se rea/Izaron diversas expediciones hacia la costa norte del Pacifico americano 
desde Nueva España, con la finalidad de garantizar el dominio hispano en esa zona. En 1774 

salió del puerto de Monterrey la expedición de Juan Pérez. que llegaron a la Isla de Nutka41 en 

la costa de la actual Columbia Británica. En 1788 un comerciante inglés de Macao estableció una 

pequeña factorla de pieles en Nutka. Los españoles en 1789 se establecieron en este lugar para 

asegurar su presencia e impedir que los rusos se establecieran en é/,42 

Los rusos presentes en Alaska desde 1728 comenzaron a emigrar al noroeste de América hasta 

la actual isla de Vancouver, y en este lugar se encontraron con marinos novohispanos. Este 

encuentro apresuró a las autoridades novohlspanas a fundar un establee/miento en esta reglón 
para garantizar su posesión. 43 

Hasta esta reglón también llegaron los expedicionarios Ingleses que desde el Canadá venlan 

en busca de las pieles de nutria tan preciadas en China. Este hecho colocó a Ingleses, rusos, 

novohlspanos, estadounidenses y hasta franceses, que hablan llegado por tierra desde sus 

establecimientos en la costa este de Canadá, en la costa norte del Pacífico americano (ver mapa 
15). 

Esta situación creó un conflicto Internacional cuando Ingleses, rusos y españoles se enfrentaron 

declarando su legftlmo derecho a la posesión de la Isla. La crisis provocada por este conflicto 
dio ple a un problema diplomático cuya resolución Implicó para España el ocaso de las Bulas 

Alejandrinas al reconocer formalmente, el derecho de otras naciones a ocupar territorios en 

América y el Pacífico hispánico. Este episodio marca el fin de la hegemonla colonizadora de 

España. 

•1 Hoy conocld• como 111a Vancouver. 
ita Orte;• Soto, En bu1c• de fo1 ru1oa: expedfclonet novohf1,,.,_.i noroe1te d•I Pacifico 117•1188.p. 125·138. 
Q Santiago Cruz. Fronr.ra con Ru1fa, p.34 
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MAPA No.15 
Colonlas y establecimientos europeos en Ja costa norte del Pacffico americano, siglo 

XVIII. 
Fuenle; Atlas de los descubrimientos. 



Por medio del Tratado del Escorial España cede a Inglaterra su costa norte del Pacifico, hecho 
que le permite a esta última tener bases en ambos extremos del Pacifico y realizar viajes 

transpaclficos al igual que España. Cabe señalar que desde 1770 los ingleses habían establecido 

colonias en Australia, y su presencia en otras partes del Pacífico se intensifica desde los viajes 

del Capitán James Cook (17211-1779) por este océano. 

4.2.5. Ultimoe contactos. 

La guerra de independencia en la Nueva España sumergió a la nación en una serie de conflictos 
internos e inestabilidades que ocasionaron que la política nacional se centrará en solucionarlos 
olvidándose de sus vínculos con la lejana colonia asiática. 

Existieron algunos casos aislados de particulares que Intentaron establecar rutas comerciales 

con Filipinas a Imagen de la extinta nao, sin embargo estos no fructificaron, a pesar de que 

muchos comerciantes novohispanos tenían negocios y familiares en el archipiélago. Este periodo 

(siglo XIX) de las relaciones transpacíficas ha sido poco estudiado, sería Interesante tema para 

alguna futura investigación. 

En 1846, cuando México perdió California, los estadounidenses, que ya venían participando en 

el comercio asiático comenzaron a explotar los puertos del Pacífico (San Francisco, San Diego 
etc.) y será la California estadounidense quien retome en el Pacífico americano el papel dejado 

por México. 

La plata mexicana seguirá fluyendo a Asia vía California, Inclusive hasta finales del Siglo XIX, 

cuando el "dolar mexicano" seguirá siendo muy apreciado por los comerciantes asiáticos. El 

peso mexicano de plata (de 27 gr, ley 902 milésimas) aún circulaba en 1915 en Hong Kong, 

Malaca, China y varias posesiones europeas en el Pacífico asiático. 

No será sino hasta la administración del Presidente Díaz, a finales del siglo XIX cuando México 

tuvo un ligero acercamiento con el Pacífico asiático, al establecerse rolaciones diplomáticas con 
China y Japón. Sin embargo éstas se reducirán al Intercambio de embajadores con algunos 
presentes. 44 

En diciembre de 1888 México y Japón firmaron el primer Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación. Este documento refleja una nueva postura de Japón, después de más de dos siglos 

de aislamiento, y representa para México un reacercamíento con sus antiguos socios asiáticos. 

'4Aún en el Museo del Castillo de Chapullepec se puede ver la sala china que la Emperatriz de aquel pala regaló al Presidente 
Olaz. 



Para 1910 China y Japón participaron ampliamente en los festejos del centenario de Ja 

Independencia. Japón envió una exposición que se exhibió en el "pabellón japonés" hoy conocido 

como Museo del Chopo. En esa ocasión la colonia china regaló el reloj que hasta la actualidad 
se mantiene en la calle de Bucareli. 

Uegaron a México algunos grupos de emigrantes chinos, japoneses y en menor escala coreanos 

que venían huyendo de la crtsls económica de sus respectivos países. La colonia china se 

estableció prtnclpalmente en Jos estados de Ja costa del Pacífico desde Chiapas hasta Sonora 

y en la Ciudad de México en la Calle de Dolores, en la que un tiempo constituyó eJ llamado barrio 

chino de México. 45 Sin embargo la bonanza de estas colonias de lnmlgranles generó númerosos 

conflictos y ocasionó una terrible persecución en su contra. 

Con Fiiipinas, antigua dependencia de México, y principal socio comercial en el Pacífico durante 

más de 250 años, las relaciones diplomáticas se formalizarán hasta la década de los 50. 

Actualmente existe una embajada mexicana en Manfla y Ja embajada filipina en la Ciudad de 

México, además de consulados en Guadalajara y Monterrey. Cabe mencionar que la presencia 

diplomática filipina en México es más numerosa, ya que 1/enen mayor personal adscrito y tienen 

consulados en ·1as ciudades más Importantes del país. 

4.3.· lmportancl11 y trucendencl11 d11 l11 ruta hoy en df11. 

Han pasado casi 180 años desde que la última nao partiera de Acapulco, y sin embargo, la 
Influencia de esta rula comercial aún se deja sentir a ambos extremos del Pacifico. La ruta ha 

trascendido hasta nuestros dlas en muchos aspectos de Ja vida diaria de los pueblos que por 

espacio de 250 años protagonizaron el comercio transpacífico. 

La nao resulló ser muy fecunda en Intercambios de muchas clases. España y México dejaron 

su huella cullural, religiosa, y llngOlstlca en aquella zona. En tanJo que los productos asiáticos 

pronto se asimilaron en la cultura hlspano·mexlcana. Desde el punto de vista geográfico y 
científico, durante el periodo que duró la ruta comercial se realizaron una serle de expediciones 
que descubrteron Islas, territorios, corrientes marltlmas etc. hasta entonces desconocidas para 

el hombre europeo. 

a Est• zona ha decal'do notablemenle y el golpe mortal se lo dio el terremoto de 1sas. Sin embargo aún se mantienen 
alguno9 rettauranln y cafóa de comida china. E>cl11e un proyecto de remodllacldn de la zona y para tr1er capitales de 
Taiwan y HOf)g Kong f*'• rehabilitar ftte btirrfo. 
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La ruta comercial tuvo una Impacto tal en ámbitos tan dislmbolos como el Idioma, fa allmentaclón, 

las costumbres o la geografla, y trascendió hasta nuestros dlas, y sin saberlo también ha marcado 

el desarrollo posterior de México y Fiiipinas. 

4.3.1. Importancia geogr6flca. 

La ruta transpaclllca permitió una serle de descubrimientos geográficos que contribuyeron al 

conocimiento humano de la totalidad del planeta que habita. Los marinos españoles, criollos, 

mestizos e lndfgenas americanos, versados en el arte de la navegación y hábiles en el mane)o 

de los Instrumentos de navegación de la época: el astrolabio, el sextante y el compás, anotaban 

cuidadosamente en sus bitácoras y manuscritos, sus rutas de navegación, y recorridos. Lo cual 

fue conformando las primeras visiones geográficas del Océano Pacifico. 

Durante estos viajes se descubrieron y bautizaron casi todas fas islas de Pacifico, se siguieron 

las costas y trazaron los primeros mapas de la zona, y con esta práctica se contribuyó 

notablemente al desarrollo de la ciencia cartográfica. 

Entre las Islas descubiertas por navegantes hlspano·amerlcanos destacan: las Marianas, Guam 

y Filipinas (Magallanes 1521), Palaos (Gómez de Espinosa 1522), Marshall ( Loaysa 1526), 

Carolinas Orientales, Ponape y Truk (Alvaro de Saavedra 1526-29), Yap y otras islas de las Marshall 

y Carolinas (Ruy López de Vlllalobos 1524-1543), Marianas del Norte (Bernardo de la Torre 1543), 

otras Islas del archipiélago filipino y la corriente del Kuro-Shlvo (López de Legazpl-Andrés de 

Urdaneta 1565) etc. 

Toponimia.· Uno de los principales Impactos que tuvo la ruta transpacífica y las expediciones y 

vla)es en torno a ella, se dio en fa toponimia de la región. Se debe considerar a esta ciencia 

como elemento esencial dentro de cualquier Intento de explicar la realidad geográfica, tomando 

en cuenta, además que la toponimia también significa una tradición secular en el uso y fa 

costumbre populares, traducida en un fenómeno de prolundo arraigo social y en un patrimonio 

cultural heredado de generación en generaclón.46 

En este punto queremos resaltar la importancia que tuvo la presencia hispánica en esta zona, 

no sólo en sus aspectos lingüfstlcos de los nombres, sino fundamentalmente en su realidad viva 

y tradicional, como elemento geohlstórico presente y activo en las relaciones geográficas de 

ayer, hoy y mañana.47 

46 INEGI, Dfccfonar/o de Nombres Geográficos, p.1 

•7fbldem. 
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Muchas de las Islas del Pacífico conservan los nombres que les fueron Impuestos por los 

españoles durante el período que duró la ruta comercial, destacan Filipinas, Marranas, Carolinas, 

Salomón4B, Marquesas, Flores, Nueva Guinea, Austrana49 etc. en la zona occidental del Pacífico. 

En la zona oriental del Pacifico los nombres hispánicos de las Islas abundan debido a la cercanía 

de las costas americanas, sin embargo el número de islas es menor: Revlllaglgedo, Santa Catalina, 

Marías, Pascua etc. 

Respecto a las Islas Filipinas aún hoy en día un gran número de pueblos, reglones, accidentes 
geográficos mantienen nombres hispánicos que les fueron colocados durante el período de la 

ruta comercial: Puerto Princesa, la Isla de Negros, Isabela, Aurora, Laguna, reglones en Isla de 

Luzón, la más hispanizada del archipiélago. Los puritos cardlnaíes aún se dicen español: norte, 

sur, occidente, oriente, para llamar regiones, ejemplo: Zamboanga del Norte, Davao del Sur, 

Misamis Oriental, Negros Occidental. 

Los nombres religiosos abundan en las Islas, son numerosos los pueblos que tienen nombres 

de santos católicos y que se mantuvieron en español ejemplo: Santa Rosa, Angeles, San 

Fernando, San Pablo en Luzón, Santo Niño, San Isidro y San Jullén en Samar. Asimismo los 
nombres de reglones y ciudades de España están presentes en todo el archipiélago, ejemplo: 
Toledo y Asturias en Cebú, Cádlz, Pamplona y Toboso en la Isla de Negros, Nueva Vizcaya y 

Nueva Eclja en Luzón, Valencia en Bohol, Málaga en Samar etc. 

Los nombres hispánicos de accidentes geográficos perduran, muchos de ellos fueron bautizados 

durante los primeros viajes del galeón y su uso se popularizó: el estrecho de San Bernardlno, 

Estrecho Polilla, Bahía de San Miguel, Cabo Engaño, Cabo Encanto, Punta Escarpada, Pasaje 

de Isla Verde. Algunos hasta tan mexicanos como las Islas "Camotes" entre Leyte y Cebú, en 

el mar del mismo nombre, o las colinas "Chocolate" en Bohol. 

De este período del poderío Ibérico datan el nombre portugués de Formosa para designar a 

Taiwan y que en portugués significa hermosa, y China, nombre que popularizaron los portugueses 

derivado del nombre de la dinastía china que en ese momento gobernaba el país, la dinastía 

Tsing. 

41 En este archfpiélago destacan con nombres hispanos las /alas Isabela, San Crlat6bal, S.nta Cruz~ Guadalcanal. Es!u 

~.~=:~ ~~:cnu:.':~::.'d1~1~~r~~1ó:l1~~~~~~.'!:~~r~dem~:~~.~:n 1:~nt~ ~~Ün%:9~~~ 
~~:~·b::~~:!:i!~~~:ta::~=~~.d1.~!~:'ct.~c=t•~ot:'9CO:O ~~!'4vª!'id:~~':~~~~~~ 
como Adtlanlada, CHO único en la historia de Es pana. Sin embargo el et!ab'ecimlanto no prosperó y decidieron truladarae 
a FJIJpinu, da ahl a Acepulco en al Oaleón y ll~aron al Callado OO. añoe delpuéa. 
Prieto Carlos, op. cit.; Buse, Los PMUanos en Ocaanla, Geogrñ y Crónica del Paclico. 
49 U amada en honor de 101 rr¡ea npañolea de la Casa de Austria. O. I• Serna Alfonso La tvta del Pacifico, El Correo de la 
UNESCO. 
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Algunos otros accidentes geográficos del Pacifico conservan alln los ncmbres ce loca dos durante 
el periodo que nos ocupa, como son el Estrecho de Torres llamado asl en honor del navegante 
español Vaez de Torres que visitó ese estrecho entre Australia y Nueva Guinea en 1606 ca. 

Actualmente, alln se le conoce a las Islas del Pacifico sur como 'Islas del mar del sur", o "mares 
del sur", término que hace alusión al nombre primigenio que tuvo el Océano y ccn el que mucho 
tiempo fue designado. Y finalmente el propio nombre de Océano Pacfflcc que fue cclocado por 
Magallanes durante su viaja da clrcunavegaclón. 

Cartografla .• El auge de las expediciones españolas y portuguesas durante los siglos XV y XVI 
motivó un desarrollo de la ciencia cartográfica. 50 Las técnicas se fueron depurando y 
obteniéndose mapas de gran precisión. Por lo que respecta al Océano Pacifico, los primeros 
mapas fueron realizados a ralz de los viajes de Magallanes, Alvaro de Saavedra, Loaysa, Legazpl 
y Urdaneta. Sin embargo fue el desarrollo de la ruta de navegación transpaclflca el que ayudó 
a perfeccionar los mapas de esta reglón. 

E1 ccnoclmlento de las corrientes, arrecifes, Islotes etc. era necesario para la navegación 
transpacffica y poco a poco fueron siendo registrados en los mapas. En este sentido sobresale 
el mapa de las rutas de la nao de China, encontrado en la Biblioteca de Uma.51 Los primeros 
mapas de Filipinas, Marianas, las costas del Pacifico americano sur y norte fueron realizados 
durante este periodo. Asl como los mapas de los puertos y sus alrededores. 

Ya en el mapa de Mercator Gerdodo de 1538 aparece el Océano Pacifico, al cual nombra Oceanus 

/nd/cus Meridlonalis, y aparecen las /nsu/ae Latronum, es decir las Islas de los Ladrones o Islas 
Marianas, con la anotación de que fueron descubiertas por los españoles en 152t .52 

En el mapa de América y el Mar del Sur de Hernando de Solis publicado en Valladolid en 1598 
figura la representación de la Nueva Guinea que forma parte de un extenso territorio (¿Australia?) 
que se extiende hasta el Polo Antértlcoy en cuyo espacio en blanccse lee la siguiente Inscripción: 
" ... esta costa austral fue descubierta por un piloto castellano, región comúnmente llamada de 

~ee~!3d~b/~~~::iii;r~!~g,¡~~loªn::P,:7:~~o~'ts1dióc:~~ª~e~~~¿ffcºe~ªJ:~~~ns~ :=~1~":J:s u<Jt~:~:~~b~hÍªie'~!~1~~ab~ 
claramenle la oblliJación de los cosmógrafos de efaborar "un libro de Hidrografía Universal, en el cual deberfan aparecer los 

~~;~~1~~ª~1Pa!~~~~;~~: :fe~ w~~1J~~ ~~~2~ 1%~~~~: rcorrldos por los navegante& españole&. 

~1:..U:. ~~~~~¡g:doº~~1 r':~~~~c~:a; ~,~~¡:~it~~t~ ~~hºo ~:~: :e~~.:S~,~~r=.1~~" qi~·1:9B1t1To~~9:1~~ -.1~ºá ;~rir'~~ 
lnc•ndlo en los año9 lr•lnta de este alglo, y el mapa fue consumido por 1 .. 11amaa. 
l!l2 Sanz Carfos, Mapaa Antiguo• del Mundo (S. X'l-JM), p.137. 
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Maga/lanas que asta agora aun no esta bien conocida ..• ".53 ·Estos y otros numerosos ejemplos 

nos van mostrando como poco a poco, gracias a los descubrimientos y viajes de expedición se 
va conformando en los mapas el Pacífico tal como es. 

Durante el siglo XVI la cartografía adquirió tintes religiosos y se adoptó la costumbre de realizar 

mapas en forma de santos, vírgenes etc. de esta época datan los mapas, "la virgen Europa" de 

la colección "lfinerar/um sacrae scr/pturae" en el cual representan a Europa como una virgen cuya 

cabeza es España,54 Los cartógrafos españoles refoman estas representaciones simbólicas en 

sus mapas y realizan mapas similares del Imperio español, donde la virgen España se va haciendo 

mayor en las representaciones simbólicas y se vuelve menos virgen y más reína majestuosa. La 

cabeza será la península Ibérica, el cuerpo las colonias de América y los ples las Islas Filipinas. 

Uno de los primeros y más exactos mapas de las islas Flllplnas datan de esta época y representan 

a San Ignacio y Jesucristo, protegiendo al archipiélago (ver mapas 16 y 17). 

4.3.2. Impacto cultural. 

El aspecto cultural es probablemente donde la nao dejó mayor Impacto, ya que son numerosos 

íos casos que tanto en Flllpínas como en México nos recuerdan la ruta comercia! transpacífica. 

Elementos tan comunes para los mexicanos como el atole y los chllaqulles, también lo son para 

los filipinos, la canela de Ceylán y los mangos de Manila se venden en cualquier mercado 

mexicano. A través de estos productos y numerosos aspectos culturales más veremos como 
la nao trascendió más allá de la plata que llevaba y llegó a nuestra cotidianidad, 1 BOañosdespués. 

Nuestro patrimonio histórico cultural nos une con Fiiipinas y en nuestros archivos, monumentos 

y hasta edificios históricos es muy probable que sí buscamos encontremos algo relacionado con 

Fiiipinas y el comercio transpacífico. La slmílltud es tal que hay quien ha llegado a decir que "/os 

pueblos en fa provincia filipina parecen mexicanos" y no en vano esta comparación, ya que tienen 

orígenes muy parecidos, producto de 250 años de contacto constante. 

Arquitectura.· Como puerto clave del comercio español ultramarino, la arquitectura mllltar tiene 

en Manila un importante capítulo, destacando las fortificaciones y obras ejecutadas para la 

defensa de la ciudad y de la nao que atracaba cada año en el puerto. Las fortificaciones de 

a Sanz Carlot, op. cit., pp.147·148 
51 l<o'eglum pro poclporu nu8vlslé vedy, Europa Prl,,,. pan TtnH In FI~ Vltginl•. 
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Cavile y Manila continúan siendo unas de las más Impresionantes del mundo español dada su 

magnitud. Estas obras arquitectónicas resistieron el embate de tifones, terremotos, Incendios, 

cambios de gobierno. 

Sin embargo victima de la 11 Guerra Mundial muchos de los edificios construidos por los sucesores 
de Legazpl, con manos de trabajadores y arquHectos mexicanos y con planos novohlspanos y 
npafloles, fueron totalmente arruinados y hoy en dla Manila se desarrolla como una moderna 

urbe donde los pocos edificios hispánicos sobrevivientes aún asombran al viajero por su magnitud 

y beHeza y constituyen uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. 

En el puerto de Acapulco, al Igual que las fortlflcaclones de Manila se construyó un fuerte para 

proteger al galeón con sus tesoros de Asia, este edificio, el Fuerte de San Diego, se levanta como 

la última construcción colonial de Acapulco y alberga el Museo de la Nao de China. En San Bias, 

Cebú, Z8mboanga y otros puertos de la ruta aún hoy sobreviven vestigios arquitectónicos 
producto de la ruta comercial. 

Archivos.. Manila, al Igual que las otras ciudades fundadas por los españoles se pueden 

enorgullecer dé poseer "acta de nacimiento" expedida con todas las formalidades legales, asl 

como una serle de planos y documentos sucesivos que van mostrando su proceso de 

crecimiento. 

En el caso de las Filipinas los archivos locales fueron muy dañados en la 11 Guerra Mundial, sin 

embargo en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México y en otros archivos mexicanos, 

asr como en el Archivo General de Indias en Sevilla y en el de Slmancas se encuentra empila 
documentación al respecto, no sólo del comercio transpaclflco sino de toda la vida colonial en 

general, lo cual permHe al estudioso actual conocer con fuentes de primera mano la historia 

flllplna. Este legado de documentos y mapas da a los paises hispánicos una base histórica que 

pocos pueblos en el mundo pueden gozar. 

Los planos de Manila y los mapas de la ruta se conservan principalmente en el Archivo General 

de Indias en Sevllla.55 Cabe señalar que uno de los mapas más antiguos de la ruta de la nao 

fue encontrado en la Biblioteca de Uma, Perú por e'r Padre Mariano Cuevas, lo cual demuestra 

la universalidad que tuvo la relación transpacífica. 

55 Not llegan a Mé1deo at revés del espléndido libro de la Investigadora española Maria de Lo urdes Díaz· TrechueloArquftectura 
Española en Ff//plnas (1585-1800). 
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Indumentaria •• Uno de los aspectos más curiosos de la Influencia asiática en México, lo constituye 

la Indumentaria, ya que en los trajes típicos nacionales, algunos de los elementos más 

tradicionales y caracterfstlcos mexicanos son de procedencia aslétlca, y llegaron a México con 

la nao. 

Esta situación no es en vano, ya que algunos de los productos de Intercambio que venlan a 

México, son las telas, lentejuelas, chaqulras y las prendas de vestir, estas poco a poco se 

Incorporaron al gusto nacional. Hoy en dla pocos conocen el origen asiático del pallacate, de 

los rebozos, y hasta del traje nacional femenino, que no en vano se conoce como "china poblana". 

La Investigadora mexicana Virginia Armella de Aspe ha realizado varias Investigaciones al 

respecto de la influencia oriental, a través de la nao, en la ropa tradicional mexlcana.56 

El rebozo, prenda tan mexicana que su uso abarca casi todo el pals y que posee numerosas 

utllldades colaterales como mecapal, cargador de niño etc. Esta prenda se cree vino de oriente 

en la nao y fue popularizada en México. Los rebozos más antiguos san de seda y llenen bordadas 

diversas escenas de la vida cotidiana o motivos chinescos. En la colección de la Sr. Ma. Esther 
Zuno de Echeverría se encuentran algunos de los más antiguos existentes en el país y que tienen 

bordado escenas de la Alameda; otro más reciente con bordados que representan la Jnaguraclón 
de la estatua del "caballito". 

La técnica de elaboración de estas prendas !amblé~ es oriental destacando el famoso "lkat"57, 

que consiste en anudar el rebozo y después tenlrlo provocando grecas, que son características 

de los rebozos tradicionales, mismos que aún hoy en día usan las mujeres de muchas partes del 

país y que se elaboran principalmente en Santa María del Rlo, en San Luis Potosi y en Tenancingo, 

Estado de México. 

El pallacate que es usado principalmente en las costas del pals, tienen su origen en el puerto 
de Callcut en la India de donde proviene el nombre. Estas prendas eran traídas de los 

estableclmlenlos europeos en la India y pronto se popularizaron en México. 

Las lentejuelas y la chaqulra provenlan de China e India eran traldos a Nueva España como 

parte de las mercancías del comercio transpacífico. •cambiábamos plata por lentejuelas" dijo 

algún historiador mexicano, y es cierto. Estos materiales se Incorporaron pronto al folklore 

nacional y los vemos en faldas, blusas, sombreros y máscaras de carnaval. 

58 Armella de Aspe Virginia, La lnnuene/a Asl•t1ca •n l• lndument.tfa NollOhi•,,.na, p. 54~ 
57 Palabra de origen malayo que quiera decir nudo. 
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La china poblana.- El traje nacional por excelencia, la china poblana, es un derivado de la 
Indumentaria que algún día vistió la esclava hindú, llamada Mirra y que fue comprada por un 

rico comerciante poblano y que una vez cristianizada recibió el nombre de Catarina de San Juan. 

Esta mujer dio origen a una serle de leyendas que casi la llevan a los altares, antes de ser 

condenada por la Santa Inquisición como impostora.58 

La Maria Clara.- El traje nacional de Fiiipinas conocido como el traje de "Maria Clara", es una 

muestre de la Influencia hlspanomexicana en las Islas. Este traje, con mayor parecido al de 

jarocha que al de cualquier país aslétlco, fue difundido por el mundo por la ex-primera dama de 
Fiiipinas lmelda Romualdez de Marcos. 

El terno y la flllplna.- Estos dos términos para designar prendas de vestir nos remiten a. dos 

reglones del mundo muy distantes una de la otra: Filipinas y Yucatán. El '1erno" es la forma de 
denominar en Yucatán al traje de mestiza. La mestiza filipina llama también '1erno" a su traje. En 

Mérida, Yucatán los hombres visten guayaberas y flllplnas. Estas últimas son camisas de lino 

generalmente blanco y sin cuello, Iguales a las utilizadas por los hombres en el archipiélago 

asiático. · 

Las artesanías Las artesanías mexicanas recibieron una gran Influencia de los productos 
transportados en la nao. Primeramente podríamos mencionar las lacas, que en técnicas y diseños 

fueron fuertemente Influenciadas por las lacas chinas, destacan actualmente como herederas 

de esta tradición las realizadas en Chiapa de Corzo, Chiapas; Ollnalé, Guerrero y Uruapan. 

Mlchoacán, no en vano todos estos lugares están cercanos a la costa del Pacifico mexicano. La 

cerámica, mayólica y talavera, aunque las técnicas de elaboración de estas artesanlas son 

fundamentalmente europeas, los diseños del decorado, los colores utilizados y las formas de 

las piezas tienen una notable Influencia oriental, concretamente los tlbores. Estas artesanías 
actualmente se realizan en Guanajuato y Puebla. ·Loa biombos, el uso de este mueble fue 

popularizado en México por los que traía la nao. Los decorados y la disposición de los paneles 

son similares a los asiáticos. Actualmente se realizan biombos en México con diferente técnicas, 

sobresalen los de laca de Olinalá, Guerrero y los de madera tallada de Mlchoacán. 

La Imprenta y los primeros libros. Junto con la plata y los misioneros, la nao llevó a Manila los 

primeros libros que llegaron a Filipinas y los elementos para la construcción de la primera Imprenta 

58 dt la Maza Francisco, Catalina de San Juan, p.115 
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de tipo occidental en las Islas y una de las más antiguas de Asia (sin tomaren cuenta los Imprentas 

chinas). Algunos de los primeros artesanos e Impresores venían también de México y enseñaron 

a los habitantes del archipiélago el oficio de la Impresión. 

Gracias a la llegada de este aparato se publicaron los primeros libros en las Islas. El primer 

Impreso en Manila parece ser que fue en 1593,59 Con la Imprenta se publicaron también las 

primeras Investigaciones de los misioneros sobre las lenguas y costumbres lndfgenas. 

La referencia más antigua de un libro filipino la da Fray Alonso Fernández, 60 quien dice "e/ P. 
Fr. Francisco Blancas ha Impreso en lengua y letra tagala en Filipinas un libro de Nuestra Señora 
del Rosario e/ año de mil y seiscientos das, que fue el primero que de esta ni de otra materia allá 
(Manfla) se ha impreso" 

El P. Francisco Blancas, era un misionero dominico que organiza un taller en Manila. Los 

elementos para aquella imprenta vinieron de México. El chino Juan Vera, instruido por el P. 

Blancas, es considerado el primer Impresor en Manila. Los primeros Impresores tagalos a quienes 

el P. Blancas enseñó el nuevo arte, fueron dos naturales de Batean llamados Diego Talaghay y 

Tomás Plnpln, este ultimo autor del primer libro para que los tagalos aprendieran castellano y 

que se Imprimió en 161o.61 

A la muerte de P. Blancas, se trasladaron de Batean a Pila donde publicaron el primer diccionario 

tagalo del P. San Buenaventura. Luego se trasladaron a Manila Instalándose en el Colegio de 

Santo Tomás de los dominicos, pasándose luego al colegio Jesuita. Para 1700, franciscanos, 
Jesuitas y dominicos tenlan ya sus Imprentas, los agustinos también pero la vida de su Imprenta 

fue muy corta. 

"De las tres lmprentas62 proceden /os libros mas raros, historias, crónicas, gramáticas, 
vocabularios formados por /os fraf/es en las diferentes lenguas del pals, libros de religión en /os 

mismos dialectos y otra Infinidad más salieron de aquellas prensas".63 

Entre los libros más Interesantes publicados en Manila durante el periodo de la ruta comercial 

sobresalen los de temas Indígenas y llgülsticos destacando: "El arte de la lengua tagala" de Fray 

Sebastián Totanes (Manila 1745 y Sampaloc 1796), 'Vocabulario en lengua tagala" del Padre 

11 Ubrary of the CongreH, BibUography of the Phfllppfne /s/ands. 
IO F""'1ldez Alonao, Hfstorl• Eclea1'stlca de nueatros tiempos. p.23 
11 Ubrwy ot tM Congre11, op. cit. 
U Lu lmprent• de loa lrancf1c1nos. jesultu y dominicos. 
13 Ubfll'Y of lhe Congrn1, op. cit. 
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Ju~n de Noeda (Manila 1754),, "Compendio de la arte de la lengua tagala' del Padre Gaspar de 

San Agustln (Manila 1789), entre otros. Estos libros llegaron a México a través del galeón y eran 

destinados a aquellos religiosos que se trasladarlan a las Islas a realizar su misión evangelizadora. 

El galeón llevó y trajo además de mercancías a religiosos Interesados en Investigar asuntos de 

las Islas, trabajos, que fueron publicados posteriormente tanto en Manlla como en México, Madrid 

o Roma. El libro más antiguo que se imprimió tratando exclusivamente el tema de las Islas 

Fiiipinas, es el del jesuHa Chíríno, que apareció en Roma en 1604, posteriormente el de Morga: 

'Sucesos da /as Islas Filipinas', Impreso en MéxícO en t 609, luego en Madrid la 'Historia del 

archipiélago" del P. jesuHa Colín en 1663. La historia escrita por el domínico Fr. Aduarte se publicó 

en Manila en 1646.64 

Las Bibliotecas de los Colegios y Seminarios se líenaron de material blbllográflco procedente de 

México, en su momento fueron las bibliotecas más ricas de Asia, sín embargo durante la Segunda 
Guerra Mundial, la ciudad colonial de Manila fue arrasada y con ella se perdieron archivos y 

bibliotecas. No obstante aún hoy se conservan en las Islas valiosos ejemplares bibliográficos. 

Colegloa, universidades e ínstltucíones da educación. El galeón llevó también a Fiiipinas Ja 

educación de tipo occidental, con sus Instituciones, escuelas y universidades. Durante el período 

que Fiiipinas perteneció al Imperio Español y estuvo jurldlcamente unida a México, se fundaron 

en Manila y en todo el país. las primeras Instituciones de educación. 

A Imagen de los colegios y seminarios de México, -de donde venlan los religiosos. se creó la 

primera Universidad de tipo occidental en Asia. El Colegio de Santo Tomás, posteriormente 

Universidad de Santo Tomás se mantiene hasta hoy en día como una de las Instituciones de 

educación superior con mayor prestigio en Asla.65 

Las coatumbres.· Es importante señalar que además de plata, misioneros y objetos, también 

hubo Intercambio humano y cada hombre trae consigo una carga cultural. En el caso de la nao, 
los pasajeros llevaron a las Islas costumbres muy mexicanas que pronto se establecieron en la 

vida social de las Islas. 

M Ubrary of the Congr"ª· op. cit. 
115 La Unlver&ldad d• Santo Tom•• en Manlla. a cargo de la Orden Dominica, fue fundada en 1611 con /u c•tedrH da teologla, 
derecho, medicina y farmacia. · 
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Est.as costumbres que se arraigaron en el archipiélago, acuñadas en México, aún hoy Influyen 

en la vida social del país. En este sentido destaca la costumbre del "compadrazgo" al estilo 

mexicano, en el cual los padres de un niño eligen a alguien Importante para que bautice a su 

hijo y de este modo se "hagan compadres". Esta relación Implicará favores del compadre rico a 

su contraparte. Los políticos son sumamente solicitados en compadrazgo. 

En el folklore mexicano destaca como uno de los bailes más típicos en varios astados, la danza 

de moros y cristianos, que tiene su origen en España. Esta pasó a Filipinas procedente de México, 

con la música y los trajes mexicanos. En el archipiélago adquirió validez al encontrarse el país 

en constante amenaza de ataques musulmanes provenientes de las Islas del sur del país, y hoy 

en día es una de las danzas más típicas de Filipinas. 

Las celebraciones de Semana Santa se realizan Sn Filipinas de manera similar a como se 

conmemoran en Taxco y en lztapalapa, con la representación de la pasión de Cristo y los grupos 
de penitentes que se auto flagelan. Las festividades de navidad y las demás fiestas religiosas 

se celebran a semejanza de México. 

Aún hoy en día una de las principales fiestas religiosas del archipiélago es la de Nuestra Señora 

de Porta Vaga, "Patrona de los Galeones", que es sacada a pasear en la bahía de Manfla durante 

el mes de novlembre.66 

Hasta el siglo pasado una de las danzas principales de las islas Marianas era la Danza del 

Emperador Moctezuma, descrita por numerosos viajeros de la época y consignada en el grabado 

del francés Jacques Arango de 1843. En la actualidad a las bodas en las Marianas se llaman 
fandango al Igual que en Oaxaca.67 

Loa alimentos y productos.· Uno de las principales adquisiciones que obtuvo México del 

comercio con el Paclllco asiático, en cuestión de productos fue el famoso •mango de Manila", 

fruta que en México se adaptó perfectamente a las cuestiones climáticas y hoy en día Inclusive 

se exporta. Las demás variedades de mango también proceden de Asia. 

A México llegaron las especias de las Islas Malucas -o de la Especiería- entre ellas el clavo y la 

pimienta, la canela de Ceylán, que pronto fueron Incorporadas a la cultura culinaria del país. 

11 Lyon Eugene. Th• Track ol the Manila Galleon•, N•tiona/ Geographlc, p.5 
e7AodrfguezPonga, Lengu.yculturaenla•l•IHM.,.,.,,.•. RugOlnovohi•pamn, p. 31 
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Algunos otros productos como el papel de china y la tinta china llegaron a nuestro pala en aquellos 

cargamentos de productos asiáticos y fueron muy bien acogidos por et pueblo mexicano y hasta 

hoy en día han mantenido su nombre original que surgió con el comercio transpaclflco. A Filipinas 

llegó la papa, el frijol y principalmente el maíz que pronto se adaptó a la cocina filipina. 

Al Igual que en Fiiipinas, en las Marianas la Influencia fue notable en este aspecto. En Guam, 

como en México, el malz se muele en el metate, con una pieza de piedra llamada mano. Se 
bebe atolfHltull y chokolate. 68 

Existen numerosos productos más en este punto sólo hemos ejempllflcedo algunos de ellos, los 

más representativos, para demostrar su permanencia en ambas partes del Pacffico. 

La religión.· Fiiipinas constituye el único país católico de Asia, este es uno de los principales 

legados de la presencia hispánica en las Islas y de la ruta transpaclfica, ya que el galeón siempre 

viajó "cargado de plata y misioneros". 

Desde el viaje de Legazpl y Urdaneta comienza la evangellzeclón del país, encabezada por el 

propio Urdaneta, sacardote agustino. En 1578 mediante una bula dsl Papa Gregario XIII Filipinas 

es ereglda en Obispado y la ciudad de Manila en su sede: ..• erige en Csthedral la Yglesla de 
la Ciudad de Manila en la Ysla de Luzon de las Phlllplnas con la advocación de la Limpia 
Concepción. D.R. An. 1578".69 Desde ese momento, los obispos, arzobispos y cardenales de 

las Filipinas han tenido un papel muy Importante en la vida política del país. 

Durante el período colonial muchos de los obispos fueron slmultaneamente gobernadores del 

archipiélago. Aún actualmente el Cardenal de Manila es una figura polltlca Importante y durante 

la caída del régimen de Ferdlnando Marcos jugó un papel Importante. 

En las Islas Marianas, alrededor del 90% de los lndlgenas son católicos. Al Igual que en el período 

colonial, la presencia de religiosos de España y México es muy importante. Concretamente dos 

de las principales comunidades de religiosos presentes en las Islas proceden de estos países: 

las misioneras mercedarias de México y los agustinos recoletos de España. 

En México la ruta a través del Pacífico nos legó al primer santo mexicano: San Felipe de Jesús, 

quíen nació en México, se educó en Puebla, se embarcó en Acapuíco en un galeón y terminó 

sus estudios religiosos en Manila. Su barco encayó en Japón y fue crucificado en Nagasakl. 

18 Rodrrguez·Ponga. op, cit. p.26 
U De Tobar Balthasar, Compendio Bulario Indico, p. 431 

... :.. .. · 
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Este Santo llegó a convertirse en la Imagen del naciente nacionalismo mexicano. Debido a su 

origen cr.lollo se constituyó en uno de los símbolos de la Identidad nacional junto con la Virgen 

de Guadalupe. 

En 1629fue reconocido como Patrón de ra Ciudad de México, en 1638 se le concedió una capilla 

en la é:atedral de México, misma que aún conserva la pila bautismal donde fue bautizado. Desde 

ese momento se Inicia un manejo político de la Imagen del Santo como símbolo de los criollos 
que velan en él una figura necesaria para unirlos y enfrentar a los peninsulares advenedizos. 

La Importancia polltlca de San Felipe de Jesús se mantuvo durante casi lodo el siglo XIX. En la 
guerra de Independencia fue enarbolado como símbolo por los Insurgentes. En 1626, cuando 

el país ya era Independiente su fiesta (5 de lebrero) fue declarada "día festivo naclonal".70 En 

1636 los restos de Agustín de llurblde, unificador de las fuerzas Insurgentes, fueron trasladados 

a la capilla de San Felipe en la Catedral, donde aún hoy en día se encuentran.71 

Sin embargo en 1857 desaparece el día festivo nacional en honor del Santo y desde ese momento 

su Importancia comienza a declinar. Lo cual no impide que en 1885, se Inicie la construcción del 

templo en honor de San Felipe, en terrenos de lo que fuera el Convento de San Francisco hoy 

en la calle de Madero en el Centro Hlslórlco de la Ciudad de México. 

En 1962 se lnaguró en Nagasakl Japón, un monumento en honor a San Felipe de Jesús y los 26 

mártires que murieron con él. El sacerdote jesuita Javier Escalada ha Iniciado una serle de 

celebraciones motivadas por el IV centenario de su crucifixión (1597-1997). 

Estos son algunos de los ejemplos que muestran como la ruta transpacífica ha trascendido hasta 

nuestros días tanto en Filipinas como en México. No son todos los aspectos que existen, sin 

embargo son algunos de los más representativos. 

4.3.3. Trascendencia lingüística. 

Dada su importancia este rubro merece ser tratado Individualmente. La población española nunca 

fue muy numerosa en Filipinas y buena parte de los colonos que llegaron a las Islas en el galeón, 

eran mexicanos de nacimiento, de origen ó de residencia lo que provocó que llevaran consigo 

el Idioma con el acento y el vocabulario mexicano. 

70 l.I virgen de Guadalupe obtuvo ne reconocimiento con dos 1ño1 d• anterioridad. 
7t Klwata Reiko, U eme,. politic• del s.nro criollo, p.168 
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La n~o fue sumamente Importante desde el punto de vista llngOlstlco pues el Intercambio comercial 

provocó también el Intercambio llngülstlco. De la misma forma que desde Asia llegaron a México 

los mangos, los abanicos, los marfiles y los biombos, en Manila se esperaba durante meses la 

llegada del galeón en el que además de misioneros y funcionarios administrativos llegaban 

costumbres y nuevas formas de vida con su respectivo léxico. 

Con estas costumbres y productos de la Nueva España, se transmltla también la forma de 

designarlos y de prepararlos, es decir todo un sistema de vida. 'El préstamo cu/lural llevó consigo 
el préstamo llngúlsllco". 72 

La Iglesia entró en la disyuntiva de predicar al lndlgena en su propia lengua o enseñarle el español, 

y decidió aprender las lenguas Indígenas por considerarlo más Importante por extensión. 73 

Aunque este Interés fue utilizado más como táctica para tener el control de zonas como 

Intermediarios entre los nativos y las autoridades. 

La poca población hispana, el hecho de que los sacerdotes y religiosos aprendieran los Idiomas 

locales, la Invasión norteamericana y su campaña para "culturizar" al pals alejándolo de sus 

ralees hispánicas, provocaron que al momento de la Independencia en 1945, sólo una mlnorla 
de la poblaclón'hablara el Idioma español, Imponiéndose el Inglés y rescatando al tagalo como 
lengua naclonai,74 

El 1915 se decla al respecto:"Los idiomas oficiales son por ahora el Inglés y el castellano, pero 

existe una tendencia a considerar como oficia/es las lenguas vernáculas, habiéndose ya empleado 

tagalo en alguna sesión de la Junta Municipal o Ayuntamiento de Manfla. El gobierno americano 

ha fomentado el Idioma Inglés por todos los medios posibles pero la población ha reaccionado 

y existe un movimiento Intelectual para la conservación de la lengua españo/a'',75 

En 1952 se logró un Importante paso cuando se acordó la Ley Magalona, promovida por el 

senador del mismo nombre. Esta ley declaraba obligatoria la enseñanza del Idioma español en 
todas las universidades y colegios públicos y privados del pais.76 

72 Albalá Carmen-Paloma, NahuaUismos en las islas del Pacffleo pp 37-47 
73 Albal8, Carmen Paloma; op. cit. p.39 
74 Tagalo, lengua da la famllla matayo·polinésica, de la rama lndonéslca. Altamente relacionado con los Idiomas: blkol, visayo. 
cebuano, y Htnar. El grupo '1nlcotagato se localiza en la parte cenlral de la Isla de Luzón y en algunas reglones de Mlndanao. 
~~r::·~~ifz:~ ª!!t~~~f~~.~ como lengua nacional es obllgatorla su enseñanza y Jos medios de comunlceclón y documentos 

75 Etpasa Calpe, Encfcfopedia Universal /lustr11da, Tomo XVIII, 2a. po.r1e. 
71 Plñar López eras Fllfpin•s. pafs hlspanrco, p. 11 
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Durante el régimen del Presidente Marcos el esparlol aún era consid<Kado idioma olieial, aunque 
sólo una minoría lo hablara, concretamente las d8ses altas y los estratoS m6s bajos de la 
población, así como algunas zonas rurales. En lasescuelas también era obligatoria la enseñanza 

de este Idioma. El argumento oficial para justificar la pennanencia del español como Idioma 

oficial era que "mientras fuera necesario el caslel/ano para estudiar la hiSlolia del país, ef Idioma 

seguiría siendo catalogado como oficiar. Sin embargo, con la llegada de Corazón Aquino al 

poder, el castellano fue eliminado de la lista de idiomas oficiales del pals pennanecíendo 

solamente el tagalo y el Inglés. 

Actualmente el tagalo es hablado por el n'l'o de la población filipinas, el inglés es el idioma 

comercial hablado por el 64% y el castellano por poco más del 3%.77 

No obstante estas medidas la influencia del idioma español en las Filipinas y en las islas de 

Micronesia continúa siendo uno de los legados del comercio transpaclfico, que durante2so años 

trajo y llevó genle, colonos, palabras y construcciones gramaUcales que aún hoy en día a pesar 

de todas las controversias se mantienen vigentes en tos Idiomas locales. 

José Villa Panganiban, Director del lnstiluto de Lengua Nacional del Departamento de Educación 

en Filipinas escribfa en 1961, que cerca de 5,000 palabras clave, básicas del idioma tagalo eran 

de origen hispánico, y añade que además de estas· palabras básicas, en particular en el léxico 

de algunos oficios y sectores de la sociedad el número de palabras de origen español es aún 
mayor, sobresaliendo los términos en los oficios manualeS como carpinteña, joyerfa, etc. para 
nombrar herramientas y acciones. Asimismo, en el ámbito religioso las palabras españolas son 
mayoría, suele decirse que en Filipinas aún •se mza en españor. 

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Filipinas78 las palabras españolas que 

Ingresaron al tagalo se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Palabras que permanecieron sin cambios en significado, acentuación y ortografía 

como: abrigo, adorno, arte, delegado, gabinete, padrino, representante, ele. 

2. Palabras que permanecieron inalteradas en significado pero cambió la acentuación. 

la cual se adecuó a la pronunciación general de las lenguas locales: libró, santó, 

puntó, pulsó, tablá, pulgás, etc. 

3. Palabras que permanecieron inalteradas en significado pero su ortografla se adecuó 

a las reglas y pronunciación tagala: aleta, alkalde, slrko, Pillplno, helatlna, gitara. 

eredero, hamón, kabalyero, etc. 

71 Difusora Internacional, Anuario Est.df•tico UnNeruJ, p.464 
78 Villa Panganlban Jo.é, Spanl•h Loan Word1 In lhe Tafllllog ~· p.20 
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4. Palabras que cambiaron su escritura como: aspllé (alfiler), kumpll (cumplir), etc. 

5. Dos palabras españolas que fueron tomadas como una en los Idiomas focales como: 

kumusta (como está), lmp~s (en paz), etc. 

6. Palabras que cambiaron de significado como: barril, que en tagalo significa rifle o 

arma. 

Producto de la ruta de navegación, de su largo uso entre la población y por consecuencia de su 

Importancia permanecieron en el tagalo palabras como: plata, platero, abanlko, akla, 

administrador, aduana, almirante, aransel, bálsamo, baluarte, barko, batel, baúl, bergantln, 
bodega, bote, kapltán, komersiyó (comercio), kontrabando, dlskargo, etc. 

Cabe destacar que la mayoría de estas palabras españolas que persisten en el tagalo también 

llegaron y están activas en los otros idiomas nativos de la República de Filipinas: el cebuano, 

llokano, bikol, hlllgaynon, waray, pampangan y pangaslnan, cuya penetración depende de la 

profundidad y fuerza de la Influencia española en el área donde se hablan estos Idiomas. Lo 

mismo sucede con los otros Idiomas de las islas de Micronesia (reglón que estuvo en su totalidad 

bajo soberanía española), como el chamorro de las Islas Marianas, el palauano (de Palaos), el 

yapés (da Yap), el trukes (de Truk) y el ponapeño de Ponape. 

Respecto al idioma chamorro de las islas Marianas79 el 50% de su vocabulario proviene del 

español, respecto a la gramática, preposiciones, artículos y conjunciones son mayoritariamente 

de origen castellano. Todo el sistema numeral es español: unu, dos, tres, kuatro, sinko, sals, 

siete, ocho, nuebi, dies, onse, dese etc.SO 

En 1985 el Investigador español Rafael Rodríguez Ponga realizó una Investigación sobre la 

permanencia del castellano en las Marianas y su Influencia en el idioma local, para Jo cual escogió 

un sector especifico -la porcicultura- Industria muy Importante de las Islas y evaluó la presencia 

de palabras españolas llegando a la conclusión de que el castellano constituye aún hoy en día 

el principal idioma que ha aportado construcciones y vocabulario al chamorro, concretamente 
el español de Méxlco.81 

La presencia de México en los Idiomas de Micronesia y las Fiiipinas también se hizo presente, 

ya que en aquellas 5 mil palabras de origen español Incorporadas al tagalo hay numerosas de 

origen prehispánico, conocidas como "nahuatllsmos" transmitidas a través de aquellos Indígenas 

mexicanos que llegaron a las Islas en la nao y del español criollo o mestizo de México que ya las 

78 Hablado por el 34% de la poblaclón de Guam y por el 60% da los habllan1e& de las Marianaa del Norte. 
80 Rodríguez Ponga, op, cit. p.31 

11 Rodríguez Ponga, De la Nueva España a /as fs/as M.tanas: len cerdos yel vocabu/arlo porcino. p.145-156. 
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habían Incorporado asu léxico. En este caso de acuerdo con la lingüista española Carmen Albalá 

se debe considerar al náhuatl y a las lenguas prehispánicas como emisoras, al español como 

transmisor y los idiomas filipinos y asiáticos como receptores. 

La Influencia prehispánica fue patente en todos los Idiomas del archipiélago filipino y en los de 

las Islas de Micronesia. Sin embargo donde más se dejó sentir su Influencia fue en el tagalo de 
Filipinas y en el chamorro de las Islas Marianas. 

Destacan algunas palabras netamente mexicanas que son de uso cotidiano en esta reglón como: 

adobo, adobado, atole, asolea, adobe, ahenho (té de ajenjo), kasike, kamote, petaka, tsutserias 

(chucherías), sampurado (champurrado), etc. en tagalo; metate, mano, papalote, atole etc. en 

chamorro. 

Finalmente, en los nombres propios de los ciudadanos de las Filipinas y las Marianas, la Influencia 

es notable no sólo en el primer nombre que por lo general son cristianos si no también en los 

apellldos. Por ejemplo ponemos los nombres de los últimos presidentes de Filipinas: Samuel 
Ramos, Corazón Aquino, Ferdlnando Marcos y su esposa lmelda Romualdez de Marcos etc. En 

las Marianas: Remedios Castro, Isabel Tenorio, José Cruz etc. 

Actualmente en Filipinas aún existe la Academia Filipina de la Lengua Española, que fue fundada 

en 1924, en Manila. Hoy en día el Director es Angel Hldalgo,82 Durante el pasado encuentro de 

los representantes de las academias de la lengua española (España, mayo 1994), la Academia 

Filipina estuvo representada y uno de los temas a tratar en la reunión fue la situación actual del 

Idioma español en Filipinas, Guam y las Marianas. 

El pasado 6 de mayo fue lnagurado en Manila el Instituto Cervantes, mediante el cual se intenta 
fomentar la difusión y enseñanza del castellano en el archlpiélago.83 

Sin embargo no se puede negar que "en español están escritas la mayar/a de /os documentas 
de la historia de Fii/pinas, algunas de sus abras /iterarlas más relevantes y hay muchas personas 
/o hablan en este pa/s"84 Por lo tanto aún hoy en día el español deja sentir su presencia en las 

Islas como uno de los legados de la ruta transpacífica. 

12 Ae•I Acadenila Española, Diccionario de /a bngu. E$pañala, tomo l. 
U LA; lnf Elena de Barbón prqldló hoy la lnaguraclón de la nueva seda dal ln1tltuto C.rvantn en la capital flllplna. que 
fomenttir dlfullón y enMl'\anza del Idioma •paftol. 
La reyn da E1paña dealacó an un breve discurso loa frutoa da la especia! relaclón qua une a Fiiipinas Y 

mU de trn alglot. 
"Nueetru culturQ a1tán ligada., pero da todos loa lazos qua noa unan tal vez ua el de la lengua el que ha permanecido más 
firme", Hñalo dofla Elena. 
EFE. Nueva Seda en Manila del Instituto Cervantes, Excétaior7 de mayo 1993. 
M Palabru de la Infanta Elena de Borbón, durante le lnaguraclón del ln.tltuto Cervanles en MAnlla. 
EFE. Nueva Sed• en Man/la del Instituto Cervante•. Excels!or, 7 de mayo 1993. 
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Hoy la lengua española ya no es sinónimo de Imperio, sino es portadora de la cooperación y Ja 
solidaridad internacional y nos acerca no sólo a los países Iberoamericanos sino también a 

Fiiipinas. 

4.4. El prnente. 

Desda al fin da la nao, las relaciones da México con los paises da la costa del Pacífico fueron 

reducidas a algunos hachos aislados como los ínmígrantes, y el íntarcambío da embajadores, 

y las relaciones comercíalas fueron prácticamente nulas, perdiendo México su papel protagónico 
en la zona. 

En 1965 se cumplieron 400 años del viaje de Legazpl-Urdanela a Fiiipinas, en esa ocasión se 

conmemoró con una visita del Presidente López-Mateos al archipiélago. Esta ha sido la única 

ocasión que un mandatario mexicano visita el país. Se realizaron además una serle de 

Intercambios académicos y culturales. Fue un año. en el cual se publicaron numerosos libros 

sobre el tema y se hicieron varios proyectos conjuntos. En Barra de Navidad, Jalisco se Inauguró 

un monumento que conmemora la hazaña de Legazpl y Urdaneta y en Paseo de la Reforma en 

la Ciudad de México se levantó un monumento en honor a José Rizal el héroe de la Independencia 

filipina. Este hecho adquiere relevancia por que en esta avenida además de monumentos a 
héroes nacionales se levanta a diversos próceres de la Independencia latinoamericana, Igualando 

a Rizal con Bollvar y San Martín. 

Han pasado casi 30 años desde entonces, pocos saben a quien honra el monumento del Paseo 

de la Reforma; al monumento de Barra de Navidad le han robado las letras de la placa y poco 

se puede leer de aquello que pretende homenajear la proeza mexicana de hace 430 años. Las 

relaciones con Filipinas se han enfriado. Sin embargo aún mantenemos una representación 

diplomática en aquellas islas, mudo testimonio de las relaciones que algún día fueron las primeras 

transpacíficas. El Gobierno de la República de Filipinas también se niega a cerrar su 
representación en la ciudad de México, aunque ésta sólo atienda a algún turista que va a solicitar 

visa para visitar aquel país. Ambas están en espera de retomar el ritmo comercial polltlco que 

algún día tuvieron estas relaciones y que nos unen en un pasado común. 

En 1988 se celebró el primer centenario del tratado de amistad firmado por el México 

Independiente con Japón, en esa ocasión se realizó una exposición itinerante llamada "El Galeón 

da Acapulco", en la cual se rememoraba la epopeya del galeón y el contacto que fomentó entre 

Asia y América. Esla exposición se presentó en dos museos japoneses y en el Castillo de 

Chapultepec. 
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Asl mismo en 1969 y 1990 la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Embajada de España en México realizaron las Jornadas lnlernaclonales de "presencia 

novohlspana en el Pacifico Insular", las cuales reunieron a numerosos Investigadores del tema y 
permitieron su retroalimentación, lamentablemente no se volvieron a reaflzar. Estos ejemplos 

muestran como tanto en los medios polltlcos, económicos y académicos los viajes de la nao 

siguen estando latentes en nuestro pals, y su Importancia no ha sido olvidada. 

En Filipinas también esta presente el recuerdo de esta relación. En 1990 en una entrevista que 

reaflzó el Director del periódico Excélslor al Presidente Samuel Ramos y a fa ex-Presidente Corazón 

Aquino, ambos mencionan fa Importancia que tuvo la relación Filipinas-México y hacen votos 

porque esta relación resurja fortalecida. 65 

En junio de 1990, con motivo de la viste del Presidente Salinas de Gorteri a Japón, Singapur y 
Australia, el Gobierno de México Inicio una ofensiva diplomática en el Pacifico asiático, con el fin 
de reinsertar a nuestro pals comercialmente en esta zona. En aquella ocasión el Presidente 

señaló que su visita tenla como objetivo histórico " ... la recuperación de una vieja tradición 

económico-comercial con Oriente que durante 250 años de su pasado colonial se denominó la 

Nao de la China y que ahora, bajo la nueva dinámica económica Internacional, obedece a fas 

necesidades urgentes de México por romper su aislamiento y ampliar sus expectativas 

económicas hacia los cuatro puntos cardinales .... ".66 

El comercio transpaclflco de México poco a poco comienza a recobrar fuerza y se va diversificado. 
Se ha creado la Comisión Mexicana de la Cuenca del Paclflco para fomentar los Intercambios 

con esta reglón. Se abrieron embajadas en Malasia y Singapur. Actualmente se esta en 

negociaciones para el Ingreso de México al Banco Asiático de Desarrollo, lo cual permitirla a 

México participar en las licitaciones de proyectos financiados por este Banco en la reglón y darla 

mayor presencia a nuestro pals en la zona. 

Los llamados '11gres asiáticos" se han Interesado en Invertir en México y empilar sus relaciones 

comerciales con nuestro pals motivados por la firma del Tratado de Ubre Comercio y nuestro 

Ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económlco.87 

La Influencia de la ruta transpaclflca sigue latente en fas mentes de muchas personas a ambos 

extremos del Pacifico, y fas expectativas parecen presentarnos un futuro prometedor en el que 

15 Ramos Samuel cit. pos. Dlaz Redondo Reglno, Excelslor, 
11 S.linas Carlos, cit. pos. Trejo Angel, Sa/fnas en Oriente, Múleo tras la Nao do China, El Ole 25-Vl.QO. 
17 vfd lnfra, Apjndic•, documento No. 13 
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las relaciones entre México y el Pacifico asiático se fortalezcan, ya no impuestas por un poder 

superior como España sino entre países independientes que en su pasado aprendieron a 

conocerse y convivir. 
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Conclulllone•. 

Los países hispánicos Iniciaron una de sus contribuciones mas decisivas para el progreso de la 

humanidad hace 500 años, con la empresa de las navegaciones, expediciones y viajes de Jos 

siglos XV y XVI, éstos poco a poco se fueron perfeccionando y sistematizando. El viaje de Colón 

limitó la era moderna, ya que lanzó Jos fundamentos de una nueva etapa de profundos cambios 

en la historia universal. La expedición de Legazpl y Urdaneta fue una proeza semejante que 

contribuyó a cerrar el circulo de la comunicación mundial. 

A partir de los viajes transoceánlcos a través del Atlántico primero y poslerlormente del Pacfflco, 

se crearon las bases de un amplio conocimiento del mundo, la concepción de la unidad de la 

especie humana se volvió realidad y con el paso de los años el encuentro de los pueblos, 

civilizaciones y culturas a una escala planetaria se ha convertido en una constante que constituye 

la aportación perenne de ésta época, en la cual México participó activamente en el Pacfflco. 

Estos grandes viajes transoceánlcos contribuyeron a acelerar el paso de la edad media a la era 

moderna. Con enormes repercusiones en el desarrollo del comercio lnlernaclonal, y 

contribuyendo en la creación de las condiciones necesarias para hacer posible la revolución 
industrial. Su aporte es visible en el desarrollo tecnológico y clentfflco que caracteriza al mundo 

contemporáneo. 

Sin embargo, la más Importante dimensión de este períOdo fue la construcción de una nueva 

concepción del mundo en la que se pudo colocar, en Interacción critica y fecunda, los valores 

de la antigüedad clásica y la revolución del conocimiento geográfico, antropológico y clentftico 

derivada de los viajes y descubrimientos Incorporando los conocimientos y culturas no sólo 

europeos sino también americanos y asiáticos. Desde entonces la historia fragmentada de la 

humanidad será universal dando paso al surgimiento de las Relaciones Internacionales. 

Se ha demostrado que desde los tiempos prehistóricos los pueblos asiáticos hablan Ido poblando 

el actual territorio americano, descendiendo a través del estrecho de Berlng o llegando a las 

costas sudamericanas. procedentes de las islas de Ja Polinesia. Sin embargo fue la expedición 

de Legazpl-Urdaneta y los viajes del Galeón quiénes realmente 'abrieron" las puertas americanas 

a los pueblos de Asia. 

•• 



Por 250 años (1565-1815) los galeones de la ruta Manl/a-Acapu/co fueron /os más ricos de los 

mares y /os más codiciados. Su travesía no sólo unía Asia, con América sino que de manera 

sincronizada y a través de México se enlazaba con /as flotas espal\olas que cruzaban el Atlántico 

y llegaban a Europa, llevando y trayendo conocimientos, Innovaciones tecnológicas, además 

de las mencionadas mercancías orienta/es y plata mexicana. 

En este sentido, es Importante estar conclentes que desde el siglo XVI la moneda mexicana se 

convirtió en la primer moneda universa/, aceptación que se mantuvo hasta el Inicio del siglo XX. 

Han pasado muchos años desde que el primer peso de plata mexicano llegó al Pacífico asiático. 

Actualmente la situación ha cambiado, nuestro peso ya no es tan fuerte, pero en la historia 

permanecerá que la primer divisa mundial que circuló por lo cinco continentes fue mexicana. 

Por medio de modestos navíos, pequeños barcos con gran des//no, As/a, América y Europa se 
comunicaban a lo /argo de /os dos grandes océanos: el comienzo de la g/oba//zaclón mundial. 
Aquel gran sueño global/zador, motivado por rutas como la transpacífica, hoy vuelve a estar 

vigente con la creación de espacios de libre comercio, mercados comunes subrag/ona/es y la 

cooperación en campos diplomáticos y polftlcos. 

Sin embargo, América ha padecido una "confusión", al heredar el concepto de "lejano oriente" 

de mentalidad europea, cuando en realidad este "oriente" se encuentra a nuestro occidente y 

no tan lejano como se nos plantea. Esta "asimilación" de conceptos geográficos y culturales 

europeos nos ha Impedido comprender que el Asia que se consideraba "distante" y "oriental" 
está en real/dad en otro sitio y se puede llegar ella desde nuestras costas en el Pacífico, como 
se hizo durante el periodo que duró la nao. Entre Asia y América, la nao creó un nuevo sistema 

de relaciones lntercon//nenta/es. 

México debe de tomar conciencia de su localización entre /os dos grandes océanos: el Atlántico 

y el Pacífico, a la mitad del camino entre Asia y Europa, hecho que lo convierte en "puente" entre 

occidente y oriente, estos dos entes conceptuales que durante mucho tiempo han constituido 

los extremos opuestos de un mapamundi, cuando en realidad pertenecen a un globo. 

Nuestro país retomando su papel en el Pacífico as/ético y continuando con su mirada al Atléntlco 

podrá estar en condiciones de real/zar /a síntesis de ambos para dar al mundo la realidad de que 
vivimos en una esfera unitaria. Y Asia esta ahí, llamando de nuevo a las costas americanas con 

modernas tecnologías, modos de producción y poder económico, es el momento de retomar 

nuestro papel en el Pacífico olvidado por casi 1 BO ellos. 
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No puede ni debe Ignorarse que todo esto surge de situaciones portadoras de grandezas y 

miserias, como toda formación del conocimiento histórico de la evolución de las sociedades. En 
este sentido, no se deben permitir triunfalismos desajustados ni complejos de negación o 

acusación con relación al pasado. Lo que debe existir es objetividad en el análisis, y capacidad 

crftlca para la Interpretación de su significado cultural. Asl mismo se deben rescatar los valores 

generados de la Interdependencia y la solidaridad que existió, para que de ese pasado se 

extraigan nuevas propuestas para el progreso de la humanidad. 

Es Importante en este punto mencionar la llamada "Leyenda Negra" percepción surgida desde 

el siglo XVI, por la rivalidad anglo-hispana y en muchos casos con connotaciones religiosas, en 

la cual se ha tratado de desvirtuar la historia de los pueblos Iberoamericanos, minimizar sus 

aportaciones a ta humanidad y menospreciar sus logros. El caso del Pacifico asiático es muy 
Ilustrativo al respecto, pocos saben que fueron naves mexicanas que partieron de Acapulco las 

que realizaron el primer comercio transpaclfico, sin embargo, los viajes de los navegantes 

Ingleses: Francis Orake y James Cook, han sido ampliamente dWundldos, coloclmdolos en 

ocasiones como los descubridores de Islas, tierras, mares, que en realidad fueron descubiertos, 

explorados y bautizados por españoles, mexicanos y peruanos. 

En este trabajo se han tratado de presentar los hechos de la manera más Imparcial posible, sin 

embargo en la Investigación se encontró numerosa literatura de conocidos Investigadores del 

siglo XX que ven Influido su trabajo por la famosa "Leyenda negra" anti hispanoamericana. La 

utilización constante de adjetivos peyorativos es común en este tipo de estudios, lo más grave 
de esto ha sido que en Filipinas esta tendencia parcial de analizar la historia es común. 

Por eso esta tesis hace hincapié en la trascendencia actual de esta relación, que esta constituida 

por valores de la cultura, el Idioma, la cooperación y la comunicación, que hacen a esta relación 

permanente. Estos puntos derivan directamente de un lado del pasado de la ruta de la nao, por 

otro de las lecciones que sabemos extraer de la historia, de la determinación con que estamos 

construyendo el presente. La dinámica del México actual es una dinámica de contacto por 

excelencia que retoma, reasume y reorganiza en la actualidad una herencia tan rica y tan plural 
como la que esperamos haber puesto en evidencia en este pasaje histórico que constituyó la 

Nao de Fiiipinas. 

En este sentido podemos también rescatar una evidencia Importante, la Identidad nacional 

mexicana es producto de numerosas experiencias recogidas en la historia en que participamos 

aquí, repito, nos limitamos a dar una serle de pistas sobre un pasaje histórico poco conocido 
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para los mexicanos, que nos unió con Asia, esperamos que este estudio promueva el interés de 

descubrirnos, estudiar nuestra evolución y de ahf profundizar el conocimiento de nuestra realidad 

actual. 

Después de haba; presentado sucintamente el desarrollo de las relaciones comerciales 

transpacíficas en el periodo colonial, podemos afirmar que fueron muy importantes en diversos 

aspectos y dejaron un fuerte Impacto en los pueblo·s asiáticos que en ella tomaron parte. Hoy 

en dfa se podrfa acuñar el término "Asia lberomerlcana", el cual harfa referencia a una reglón 

geográfica y periodo de tiempo en el cual México, España y Portugal tuvieron un papel 

preponderante en el Pacifico asiático. 

Respecto al aspecto geográfico, "Asia iberoamericana" comprenderla el archipiélago filipino, las 

Marianas, las Carolinas, las Malucas, Timor, Macao, Malaca, Goa. Es decir una gran porcentaje 
de la zona Insular del Pacifico asiático, además de Macao en China y Goa en la India; zona 

donde los paises Iberoamericanos dejaron profundas huellas. 

A diferencia del .término "lberoamérlca" el cual todavfa es vigente, ya que los paises que conlorman 

esa reglón mantienen profundas rafees Ibéricas. Este término perderla vigencia hoy en dfa, ya 

que la Influencia Iberoamericana en la zona cada vez se pierde más, por lo tanto este término 

se utilizarla para designar la zona geográfica antes mencionada durante un periodo de tiempo, 

el cual podrfa abarcar desde el viaje de Magallanes, todo el tiempo que duró la ruta transpacífica 

y extenderse hasta la guerra hispano-norteamericana cuando España pierde las Fiiipinas. 

Con la ruta de la nao dos mitades de la tierra se juntaron y comenzó un proceso de conocimiento 

y posteriormente de Interdependencia de los pueblos que habitan estas reglones, este fenómeno 

fue Irreversible y hoy las relaciones entre las naciones se estrechan más hasta llegar a una 

globallzaclón casi total, el libre comercio y mercados comunes es un Imperativo, y el Pacifico no 

se escapa de este movimiento. 

Para realkar estos Intrépidos viajes fue necesaria la Imaginación y audacia de muchos hombres 

y la eoncrec16n de ruta comercial requirió la de otros más. Hoy en dfa es Imprescindible esta 
Imaginación para crear "nuevos modelos de desarrollo", donde a partir de la realidad cultural 

actual, en la cual se entrelazan imágenes de un pasado emprendedor y un dinámico presente, 

se proyecten hacia un futuro 
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Han pasado casi 180 desde que la última nao partiera de Acapulco, y sin embargo, la Influencia 
de esta ruta comercial aún se deja sentir a ambos extremos del Pacifico. La Ma ha trascendido 
hasta nuestros dlas en muchos aspectos pero su Importancia radica al haber permitido aproximar 
las civilizaciones y creencias de América, Asia y Europa. Para finalizar retomamos un fragmento 
de un poema de Fernando Pessoa: 

.. . Dios ha querido que la tierra fuese una, que el mar reuniese en wu d6 SflP/lnJr . •• 

''• ·' 

.,.;.I '.,,,_,,. -1·: 
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ANEXOS 



DOCUMENTO 1 

INTER CAETERA DINE. MAIESTATIS BENEPLACITA OPERA. ET INFRA.1 

CONCEDE A S. M. EL DOMINIO DE LAS YNDIAS CON CARGO, Y OBLIGACION DE LA 

CONVERSION DE LOS YNFIELES, Y EMBIAR PARA ELLA Y SU APROVECHAMIENTO EN LA FÉE 
CATHOLICA VARONES DOCTOS, PERITOS Y EXPERTOS. 

Concede á S.M. el dominio de las Yndias con carga, y obllgaclon de la converslon de los 

Ynfieles, y amblar para ella y su aprovechamiento en la lee Cathollca varones Doctos, peritos, 

yexpertos como por parte de S. M. se havla ofrezldo. 

Refiere las alabanzas de los Cathollcos Reyes de Castilla D. Fernando y Da. Ysavel, por 

havar incorporado el Reyno~e Granada de poder con los Moros, y que sus hazañas mereclan 

ser favorezldas, para que tan en honra del nombre de Dios, se proslgulessen: Que concluyda 
gloriosamente la dcha. Guerra amblaran con Navlos, y ¡ente de Chrlstoval Colon, varen digno de 

tan general obra, que ayudado del auxilio Divino, por el Occeano, nunca navegado havia 

descubierto Sendas, Yslas, y tierra firme remollsslmas, que hasta entonzes no havian sido por 

otros descubiertas; en que havla hallado muchas )entes, que creían havar un Dios Criador en los 

Cielos y pareclan actas para recibir la fée Cathollca; con que se tenla esperanza, que siendo 

enseñada se extenderla en ellos el nombre de nro. Salvador Jesu-Chrlsto, y que abundavan de 

oro, aromas y otras cosas preciosas, por el qual, y prlnclpalmenle por la exaltazlon de la Fée de 

los dchos. Reyes Cathollcos hablan tenido proposlto de reduzlrlas de sus Yslas, y tierras a su 

Señorio, y los havitadores a la tée por to quat. 

l. Aprovado el loable, y santo proposito de tos Reyes Catholicos y deseando que llegassen 

á devldo fin; y que el Santo nombre de Jesu-Christo fuese llevado a aquellas partes le axorta 

mucho, y requiere que prosiguiendo la conquista de las dchas. Ystas, y tierras procuren que los 

Pueblos sean persuadidos á recibir la teé Cathollca. 

lt. Que no las hagan desistir de este Intento en tiempo ninguno los trabajos, y peligros, 

antes tengan firme esperanza, que Dios ayudará, y favorecerá dichosamente sus deseos. 

t de Tobar, com,,.ndio Bulario Indico. 



111. Que para malor libertad, y animo de tan granda empeilo, motu proprio, no 6 Instancia· 
de los dchos. Reyes, ni de otra persona por ellos; sino de su mera liberalidad, cierta ciencia, 

plena, y Apostollca potestad, por Autoridad de Omnipotente Dios, que en San Pedro le fue . 

concedida, y de Vicario de Jesu·Christo, de que en la tierra usa. 

IV. Conzede, señala, y dá a los dchos. Reyes Cathollcos, y a sus Herederos, y subsesores; 

en los Reynos de Castilla, y Leon para siempre jamas, todas las VIilas, y tierras firmes halladas, 

y descubiertas, y que se hallaren, y decubrleren hazla el Occidente, y medio dla. 

V. Que esto se entienda hachando una línea desde el Polo Artlco, que es el Septentrional 

hasta el Atantlrco, que es el de medio dla. 

VI. O las tierras halladas, 6 las tales Yslas, y que se hallaren sean hazla la Yndla, 6 hazla 

otra qualqulera parte. 

VII. Que la dcha. linea diste de las Yslas, que vulgarmente llaman de los Azores ó Cabo 

verde, cien leguas hazla el Occidente, y medio dfa. 

VIII. Que todas las Yslas, y tierras que descubrieren, ó estublesen descubiertas á el Ocidente, 

y medio dla, de la dcha. linea, con sus Señorlos, Ciudades, Pueblos, Villas y lugares derechos, 

y Jurisdicciones, y todo lo que á ellas perteneciere, la dá y concede en la forma dicha. 

IX. SI por algun Rey ó Prlnclpe Chrlstiano no fueren las dchas. Yslas, ó tierras ae1ualmente 
pose Idas hasta el dla de la Navidad de Señor, de donde comenzó á correr el año de esta concesión 

de 1493, quando por los Capitanes de los dchos. Reyes Cathollcos fueron descubiertas algunas 

de las dchas. Yslas. 

X. Que á los dchos. Reyes Catholicos, y á sus herederos, y subsesores en los Reinos de 

Castilla, y Leon, los haza, constituye, y señala por Señores de las dhas. Yslas, y tierras, con plena, 

libre y omnlmoda potestad authorldad, y Jurisdlcclon 

XI. Determinando que por esta donaclon, conceslon, y aslgnaclon no es visto qullar el dro. 

adquirido, ni se deve quitar en las dhas. Yslas, y narras á nlngun Prlnclpe Chrlstlano, que 

actualmente las haya poseido, hasta el dho. dla. 

XII. Y manda á los dhos. Reyes Cathollcos en virtud de Santa Obediencia que como lo 

prometieron, y se espera de su devoclon grande, y regla magnanimidad, amblen á las dhas. 

Yslas, y tierras varones virtuosos, y temerosos de Dios, Doctos, prudentes, y expertos para que 

Instruyan a sus havltadores en la feé Cathoilca, y Doctrinas, en buenas costumbres, poniendo 

en ello la dlllgencla devlda. 
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· XIII. Próhive é todas, y qualesquler pesonas de qualesquler dignidad, aunque sea Imperial 
6 Real, y de qualesquler estado, grado, orden, 6 condlclon, que no pasen é las dhas. Yslas, y 
tierrasdecublertás, 6 que sa descubrieren é el Occidente, y medio die de Ja dha. linea, sin especial 
Uzencla de Jos dhos. Reyes Cathollcos 6 sus herederos, y Subsesores;aunque sea por Comercio 
6 por otra qualesquler causa. 

· ·xJV. Que a Jos traslados de esta Bulla firmados en Notarlo publico, y Sellado de persona 
contitulda en Dignidad Ecleslastlca se Je de Ja leé que al original. Datur'n Romae. A. S. P. Anno 
Jncamationls Del M.CCCCXCIJI. 4 Nonas Mali P. S. A 1 . 

. -,.~· . 

••• t,. 

('.I • ;.:•', ·.'.e·:.. 



DOCUMENT02 

ACERCA DEL TRATADO DE TORDESIUAS.1 

" ... no se satisfizo Juan 11 con los prMleglos otorgados a sus rivales que arruinaban su exclusiva 
y la magnifica posición conquistada, y siguió la tensión; para evitar la ruptura los reyes entablaron 
nuevas negociaciones llevadas a cabo en Tordeslllas, donde se reunieron los representantes 
portugueses Rul de Sousa, Joao de Sousa y Aires de Almada, y los castellanos Enrique Enrlquez, 
Gutlerre de Cárdenas y el doctor Rodrigo Maldonado que Intervino en el examen de los planos 
de Colón; se prescindió en el fondo y parcialmente de la decisión pontificia y se acordó una 
nueva línea por el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, confirmado en Arévalo el 2 de 
julio por los Reyes Católicos, y en Setúbal por Juan 11, el 5 de septiembre, y por el Papa Julio 11, 

en 1506: 

A petición del rey Manuel lnlslstló Juan 11 que condujó astutamente las negociaciones, en que se 
corriera la Linea de Demarcación més al Oeste, y se situó a 370 leguas al Occidente de las Islas 
de Cabo Verde; el motivo de ello era, según han sostenido tenazmente los historiadores 
portugueses que ya poselan noticia del Brasil, por una expedición secreta, y qulzo Incluirlo en 
sus dominios; también se ha explicado por el deseo de dejar desembarazada la ruta a la India 
por la costa africana, que quedaba muy comprimida por la primera llnea. 

Los portugueses han considerado el Tratado de Tordeslllas una obra maestra de la diplomacia 
de Juan 11, en la que habla obtenido toda clase de ventajas; para Espa~a, si limitó su futuro campo 
de acción, ratificaba su nueva postura de potencia marltlma y colonial y rompla definitivamente 
para ella el mam clausuro lusitano, sustttuyéndolo por dos ámbitos cerrados al resto del mundo; 
equlvalla al reparto del Globo entre España y Portugal con exclusión de las demés naciones." 

1 Revllta de Occldenle, Historie de España, p.251-55 
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DOCUMENTO 3 

PALABRAS DICHAS POR EL GOBERNADOR Y CAPITAN VASCO NUAEZ DE BALBOA AL 
TOMAR POSESIONEN NOMBRE DEL REY, DE LA MAR DEL SUR.1 

" Y á los veynte é nueve de aquel mes, dia de Sane! Miguel, tomó Vasco Nuñez veynte é seys 
hombres con sus armas, los que le paresclo que estaban mas dispuestos, é dexó alli en Chape 
los restantes, é fuése derecho á la costa del mar Austral al golpho qué! avis nombrado de Sane! 

Miguel, que podia eslar media legua de de allf. Yen unos grandes ancones y llenos de arboledas, 

dcindé el agua de fa mar crescfa é menguaba en grand cantidad, llegó á fa ribera á hora de 

vlsperas, é ei agua era menguante; y senláronse él y los que con él fueron.y estuvieron esperando 

q~el agua crésclesse, porque de b8l<a mar avis mueha lama é mala entrada; y estando assi 

cresció la mar á vista de todos mucho y con grande fmpetu. Y como el agua llegó, el capitán 

Vasco Nuñez, en el nombre del Serenfsslmo é muy Cathóllco Rey don Femando, quinto de tal 

n~mbre, é de la Reyna Serenfsslma é Cathólica doña Johana, su hija, é por Ja corona é ceptro 
real de Castilla, tomó en la mano una bandera y penden real da Sus Attecas, en que estaba 

pintada una imágen de la Virgen Sancta Maria, Nuestra Sel\ora, con su prescloso Hijo, Nuestro 

Redemptor Jesu·Chripsto, en bracos y al pié de la lmágen estaban las armas rafes de Castilla é 
da Lean pintadas; y con una espada desnuda y una rodela en las manos entró en el agua de la 

mar salado, hasta que les dló á las rodillas 6 comencóse á passear, diciendo : 

" Vivan los muy afies é muy poderosos Reyes don Fernando é dol\a Johana, Reyes de Castilla 

é de Leen é de Aragon, en cuyo nombre é por la corona real da Castilla toma é aprehendo la 

possaslon real é corporal é actualme destas mares é tierras é costas é puertos é lsles australes, 
con todos sus anexos é reynos é provincias que les pertenescen, 6 perteneacer pueden en 

qualquler manera é por qualquler racon é Ululo que sea 6 pueda, antiguo 6 moderno, é del tiempo 

passado é presente 6 por venir, sin contradlCCfón. E si alguno otro príncipe 6 capflan, chrlpsllano 

ó infiel, ó de qualqufer ley 6 secla 6 condlcion que sea, pretende algun derecho á estas tierras 

é mares, yo estoy presto é aparexado de ser lo contradeciré defender en nombre de los Reyes 

de Castilla, pressentes 6 por venir, cuyo es aqueste Imperio é sel\orlo de aquestas Indias, Islas 

é Tierra-Firme septentrional é austral con sus mares, assl en el polo ártico como en el antártico, 

en una y en la otro parte de fa linfa equlnoclal, dentro 6 fuera de los trópicos de Canear é 

1 Tomando de Prieto Cerio., El Oc#no Pacl'flco: tMWtgan,., ~ "-/ &19/o XVI, Ed. Allann_ Medrld, 1875, ••u vez 
lomado dt Gonzalo Fem'"dez- d• Ovftdo, HlltotM Genet# y N.iinJ de._ ltttlfaa, 



Capricornio, segund que mas cumplidamente á Sus Magestades 6 subceuores todo ello é cada 
cosa é parte dello compete é pertenesce, é como mas largamente por escrlpto protesto que se 
dirá 6 se pueda decir é alegar en favor de su real patrimonio, é agora é eri lodo tiempo en tanto 
quel mundo turare hasta el universal final juicio de los mortales. " 

E assl hice sus autos de posseslon sin contradlclon alguna y en forma de derecho; y como no 
ovo ni paresclo contraclclon alguna, lo pidió por testimonio, aceptando al poSSHlon é sellorlo 
e jurlsdlclon real 6 corporal é autoral con su mero é mixto Imperio é absoluto poderlo real, en 
nombre de Sus Magestades, libremente, sin recnosclmlento alguno en lo temporal, de I~ mar 
austral é golpho de Sane! Miguel, é en aquella parte, por si é por todo lo restante expresado 6 
por expresar en las dichas Indias, Islas é Tierra·Flrme é sus mares, assl en lo descubierto como 
en lo por descubrir. Y hechos sus autos é protestaciones convlnlentes, obligándose á lo defender, 
en el dicho nombre, con la espada en la mano, assl en la mar como en la tlerrá, contra todas é 
qualesquler personas, pldlólo por te~monio. E todos los que allí se hallaron respondieron al 
espitan Vasco Nuñez de Balboa, quellos eran, como él. servidores de los Reyes de Castilla é 
Lean y eran sus naturales vasallos, y estaban prestos é aparexados para defender lo mismo que 
su capltan decla, é morir si convlnlesse sobrello, contra todos los reyes é prlnclpes é personas 
del mundo, é pldléronlo por testimonio". 

• • l ', •) .~.\ t; ·~~, ¡ 



DOCUMENTO 4 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRATADO DE ZARAOOZA.1 

Venta de Espana a Portugal de todo derecho, acción, dominio, propiedad, posesión o casi 
posesión de todo derecho a navegar, contratar y comerciar en el Maluco por 350 000 ducados 

de oro, de 375 maravedises cada uno. Con la condición, por parte del Rey de Espana de anularla 

cuando quisiera con tal de devolver Integra la cantidad pagada por el de Portugal. 

El Maluco se consideraba situado al Occidente de la nueva linea de demarcación, que 

pasaba por las Velas y Santo Tomé (las Marianas), a 17 grados en el Ecuador, a 297 leguas y 

media de Oriente de las Molucas. 

Queda abierta la posibilidad de que el rey de Portugal renovase la cuestión de propiedad 

sobre el Moluco. En este caso, una junta mixta de tres astrologlas y tres marinos, por cada parte, 

estudiarla el asunto. 

Todo cargamento de especias no traldo por súbditos y naturales de Portugal, quedada 

embargado en depósito hasta averiguar su procedencia 

El rey de Espana quedaba obligado a no despachar naves para la Especlerra e Impedir las 

acciones de sus súbdHos que lo pretendiesen. 

El rey de Portugal se obligaba a no construir fortaleza nueva alguna en .el Maluco, ni en 

lugar alguno situado en la nueva demarcación acordada . 

1 Cobmo~, AndrN do Urd- p.52 
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DOCUMENTOS 

Primer docL•mcnto impreso de lo· Historio de los Islas Filipinos 
Relato le Expedición de Legczpi~ que llegó a Cebú en 1565 

Estampado en Barcelona el año 1566 

COMEHfAOO Y PUIUCADO POI 

CARLOS SANZ 

·Copia devna carta venida de Se-
~'llaaMiguc1s.1oadordc V alcna1.t.a i¡bal nun et yentll' 
tofo dcícubrimicnto qut los Moxicanoshan hcdio ,naae-

¡ando con la annadiqac C.. Mag<:lbd mando haztt en 
Mcxico.ConottaScofas marauilloíu,y degr.i¡ . 

prouechoP2fllrodalaChriltiandail:fiiA 
dignas de rcrrilbs yJeyda1 • . 

{F•l&rccfau.1crPaaComr. ''''• 

'ERO&bChi~avdós'rC~aci~~e~·.ycS~quesloS 
dc2ificte dcNou1cinb1<:cféi aiiodé in1tyqiim1~ 

~ tosyfcllénra y qualro,j>cirmaiidado di: fu Mago, 
fc hizo vna •nnad• en ti pucito de taN,~11wd.d á 

la mar d.c'Sur,cientlcgu~sd~ Mexico,dc.dos~~cs,ydo~ 
patayfos,para dc(cubli( 10! yslas. dela c(pca.cria, quc las lla
'~" l'hilippinas,por nucllro R.ey ,coR1ro11 mas de íei'fac11 
tos mil pcfos:dc Atipuíquc hechas a la vela. 
'rPatticton el dicho dia del puerto, ynoucgaron ícys días 

·;untas.7 a los fiel e "les doo vna bamifca.quc fe apano dellas 
el Pata7-,<Juc era.de ancucnta ioncladas, y llcu.aua vcñy.lc 
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hoinbrcs:dqua1 n2ucgo ?ncucntadi.zr,yft.11in~c1los,. vio 
c1crra .• quecranmuch::i.s 1íle.s cncr_c l2squ2lct ~1ovna. ma: 
grandc.y:alli íurgio. ,-Acudlcron :ala cofia gente dela i0.3. 
bqualcsmas bl:l._nc.aquc los Indro~ 11:ucílros:ylasmugc· 
rcsmuymasblancasqucloShombrcs. Vcman vcfhdos,aC!i 
losho11_1~~c~1como l~s mugCrcs de cofas de p.alm_a t~adas, 
y 1~.r~~as ca~.~ ~O:n Cedas~!= c~l~r~s.~or gala,cratica los 
dicn.~cs~t~ridos,y horad1dOSiy ~nlosGgu·1crosvnos~l2: 
uicos ~ooro_.Ylos~ombicsC!on Cat~s de lié(:~dc afgo~o 
confeno~lesdcll:da,conmnchaspi<91Sdc oro. "[Enu:e 
dios ••D? vno ijporcfcia de mas ealuhd,o:eílidotodo de fe 
da.e~~ •nalfangc.I~ cmpuñadun,y gu~rru~oru:s de oro,y 
piecltu •. '1!.Qsnucllros lupidicronman1eoi"1ien1os, Y 
d1er9felosauiiec¡11e de bugerias: pi:roeUospid1eróhu:r· 
:o Y. 4i~~S: y i¡iWldo vieron.los clauo~ ¡,' rio qu.erian oa:o 
~n0.c~u!"!Y ~l\os pagauancon ~ro cn'pol.\l;".Trayan. al,GU 
!'9•~n~!li~.dcazcr'! IDªYFlanaS•r·~~fcrl!enre 
pc¡.liiíé:l)'.~!ll~~razo. VWidcp~foymi¡_~~.:dlcr'°"!º' 
n~~~.~~~il~rcos,gaUi'!Ai~?J.dU."J'Je•.~oZ,IIltfº·· 
J~d~,~~crodoc!loay gt;ncf!'~i(~d"':Efiuuo 

. alhcl fata~ Cafi tttyntad1u, crpcrando.fas.ottaS oá,ues, y 
_cp~~n,q ,i.~.iCConadctcrminci dC ~<!,~Cl'.·a ~exic:o: Y.al. cié
l'P c¡ue ~oc!cla i~ , eoconuo v11 )tlii!'o~ quc.~s uau10 de 
,<:'6<:ri:~! tóáCl¡d:U,enla qual YC:nian fclfen.ra1'1>dios , Y.co
·~º •.ietoo el ~arl7s. to4os (e cch2t01~ a p:tdO. y féJucron a 
bíi.ena,.ci.11eel!iu.acerca.Eim'aron.deniroalg.<nos(olda
dos,por man.dado del cae1tao. y hallirim quc.yua e.argado 
de potallauas,. y manw, v ljcD)OSpitirados, y otm cofas 
dera.tieriir; y •lgutios caiiuÍillo~·de oro molido, delos qua• 
lc~.~o ~?.i!i~Ori mas que vno.y ~1g9~2S por~cllaaas, y ali:,u
nasmahtas:y_ delo dcmas,dc to~o·po~o,P,~ra tra~·c~_IC! pot 

. mucflra;. }Ol!)lu0.el!e Pa.taysca yr y en bolucr,dozlcntos,y 
treyn<a diu. Haweron de mrncficr !úbir m;..dcqu:ltcni:a 
gt~d?r.~iil1;a e~ R?~~-· ~U.i'io ~cfde~l p~~~O do p~rti~~n, 

. hall• ~fb .•1Ja,t¡J1I y (ctcoent•s lcgu~s • . "JI.as otras tr~s 
11.aacs ~oiliro de áncucnca días ha!liiron muclt~s illu ;y·~ 

.· DESTé> DE LA CHINA; ad cor.iie 1u d autor de b Cuta, que entendía 
.coma todos aus ccxatcmporár.e<>!. que J:a acción de EsJU1ñ:a ca aquellos 1p;r. 
tlda imzu del &u, ~o f,C Jin1il•ha • la ro~i6n de unas ut. .. por. ricas 
'I dilaladu q..:: fueraa, aino que D'IÍ.S bien 1tcndi1 a la c.cJnqulsta de uaa 
poddóll ttl"CIU al taafor imperio de la Tierra, d Rdno Je la Cliinil, dd 
que loa·~· mr .. 1101icl11 cicr1u. por las rclacionC$o qu: desde lSSS 
-ciréailahudrilPrcsn;._ · ···- .;·. · · •. 

F'illpin.11 ·reprCKlltá en el ap.11110 es.1r:a1.:¡;ico combinado ror Esp:añ1, lo 
qUc nle tuto Como decir por Occ:.iik111c. el Lila ·•dd1n11do de un afán 
U.ststeaiftncatc fr:anq.icadu; la uniJ<f4 110/(fica del miindo. prnia la Cris· 
cio!'fl:oció~ ~c·;fsi'4. · 

212 



ponaró en.Jgunu dellas, y palbroni:n cada Yn• dcUu mu 
chas coti.s,quc e¡ tan gr~ndc l:a.relad~n,quc ocupa vcyntc 
plicgo•dcpapcl EnlJD aportuona vnai!lagrandcque(c 
JI ama lubu,y allihizicronamtfbd coodccy della. que le hi 
zo dcll.amancra.Saco fe elrcy úngredclpecho, y el"'1pt-

~·'tan affi mc(mo .. y echada la úngrc de ~nuabqs en vn~ copa 
de vino bparl1crópormcdio,y el YRC'.I bcu1ola vnam1tad,y 
elottolaotramitad: yaqucUodi;r;cn.¡IJuelaamifhdmui 
olable.Có todo e Ro tuuic<o Cl_Cttas pailioacs. y •obaro VD 

lúgarcjo:y Cll vnaclala. pobrc_balla<c>n .a niño lclu•,dtllo• 
c¡oc 1ncndcfbndes,conf11 velo. y-pomocnlamano, tan 
Cicícocorao li fcaabaradchue~ cmonccs.En ac¡ucllz llla 
c¡uiGcron poblarJporcjcsmuy 2bundite de ro dos IOs man . 
tcnimieoros,y comcnsaw~•-bueno fu cm.y hlzlcioJue 
ra de~ woa y¡:lclia,do puficron el Diiiolcfus,y ~llamara del 

. nombrc de lcfus:y la lllala llaman j¡ntMiguel, eorqucfe 
Cl\m)caellacl dia de fu Apancion, Tdc alll alosMal_ucas 
dócle~la clpee1ctf1,ay Ci~~t y_ ~ticiiéc& leguas, y al• Cbi 
nacfo21~11W;y_aMalachqu1n1co~. lcguas .,rhallaro.aalli 
canela finiffima.. que lz_h•wan losdclusla rl2hydo dc 10$ 
Malucas y gcagibrc, y cofas dCÍEda galap~ ~ Y d,c alli cm· 

'biaron cfciast!Cs naacs la capnana_dc Mc_Xl_CO,do llego de( 
·· pue~q~chama Uegadocll'auys. Y.c:lbu•a~dcre9'nd~o. 
~ras dos na u es para fo cono. Hay muchas orras u las por al U . 
:muy grandes, y fonddm1fmomodo'dcfla. E ar.re las oms 
hay vria tierra tan rica cié oro, c¡uc D!> lo cll.iman·cn nada: y 
li•y cita <:atidadde candi que la quemi en lugar d.c lc_ñ:i;u 
de un luz1dagcnrc,<j b ygualan coa Elj,.iU.Hay alli .vo rey 
<j den~ ali contiouamtl hóbrcs de gu•rda:y clli!na (e unto 
que nmgunodefusvaffiilloslevcc lacara!ino vna vc2:cncl 
:uio:ylilclian de hablar para mrarconcl algo,lc bablipor 
tna. zebrar~~a:y quida de año a año Ce dcx1: v·cr, le d~ muy" 
~.ndcs n'1ucz:is.Songc~rc muy prima, hazco brocado,, 
J'ÍCda.ncx1das de muchas mancrU. Ticac:n en un poco cJ 
oro,q dto dlc rey por vn prcraldc.cafca.uc1cs, ttes barch1-
.l!asdcoroenpoluo:por~ alli10.do <¡U:llltO OIO ay e5CD poi 

Gajo b éi;id.a Je 1.:1 mc1nipoll pcnn.:incciú l.:i rcrb: Jcl Oric111e l1u1a 
que el Uhi~o dominio de Amérfr .. ruó • rc~inc wn indr.pcndcnd~ de la 
Madre P.a1n:s. l>.:1pllé:s, ha rrunlc:nido tunLiéo b liMuJ Jcl c:u1illo int\· 
pugn:iblc que ~icm11rc le Ji.a 1;.1uc1cri1.Jdo. como 11irm:1L1 rcdcn1cmtnlt 
el general f.bc-~nltur 1n1c la Cimu.i ·•le l{"fl~nl~nl<:$, rc11nid4'! en 
Congrno ~n b c1ud.11d de WMl1inc1un: Una nnricin criHiatu:, FilipiM.J Jr 
al:.a c.oma poJ.:10Jo ta!u<Ult J,. lo C1is1inn1luJ en rl f."ztrcma Orif'llft', ; su 

•Capar1Jml ¡1111a una afta Ji1rrriún mo1al tn A•in no. 1ie11r. limitt1. 
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uo.Carguoo clí<s tres maet quindo lomaron rmta. c•nli 
da~dcorocnaqucUa.isla,qu.c mói:od quinrocjdan al rey 
vn ~iUon y_doucnco.s mil ducados. 'f Aadan por a U a Mo
r~s ~ontratando COD 11:2UC:S, y trocádocof.ls aC: ÍU ric:rra pOC' 

~ro, y mantas, ycfpccicna,y pordauos y orcas cofas Ea .. 
. conreo laarrnadaconvm.!iaucdcllos.ylomob, aunq11e ló 

dcfcndi'! de;~' m~ca~ q mato vno dcll~s y h1ric~on mU 
. de vcyn1c.Y lrabitn mudus cofas dcoco y manras,'y o trae 
eípcacrian¡ue bauiaó rclcarádo. Hay tantas isluc¡11c d1z~ 
que (onfc:réca cin_co milyochoacnw. E o ella 10a de lubu 
. do ~zen p~blaeion,csdo mawonaMagallacs. \' dizcn, 
c¡1&e los Po11ugucli:s coa ciertas Car.auelu apoctaron por
aU.,l¡;¡ur,adosamiJ,llamidoíc.EtjJo&olcs •. y •allillc1.dW.., 

. d.cCalldla,yroboion nilachasislu,y bsfac¡ncaron,y llcua· 
ronmu~• gen1ecpd11a,pqrque co111owcyanij áuctlra~l" 
:1n~d&Cel1.:z1•. cnlaii!Jeaa Eli>an:i, tomafl"cn 101 naclltoscó 
los_dclalie~mal~ir~Yamquiirilolosnucfttosllcga
rciD,p.•lllÍlldo qoe_i:r.lndJo.s ,huyan110,,:~ii1C1can(us jo 
7ts,7mzicnd:is.YG:.m '111<!el'gcaCril en lwtorr.abaió 

. p4>r2j>Ui~"lcis~7-darlcsaentciidcrque(~n~llos, p ciCl"
. t0dC~eCC.rfiu!Dbil:Cai~~o;pon¡uc por la reladó re Yci:lia 

· · · ucrcenido inudio Cuiiaúc:a10,porno roparcan.cllos,y lor: 
·ha ll~uadócón·maého~inor,lin hizeragrau!o•oadic.Ello: 
esl:olagrádC,ydcmuchalmpórtic:ia:ylosde~ClllCOcff 
muy •finos con (u cicCcubMiicnrC> , .¡ .~ertcn~dido ij ~ 
ra~ elli>S el coa~9ndcl.m~nd':'. Trahc~n1ui9deaur 
(oq es Tenido agora aca1gcgi'brc:,canela,oro ch. ~lllo,,,.,_ •. 
arroua de conchas ñqiúllimudc 9ro,y l>laocas~711 deo. 
r0;ccra, yoliascoCüp~dar~uc11raddo quc~n·:aq11clla 
dcrraay;ymuchu !>ugcñas, 7~mscol~"iluyg4lanas. Y 
:aunque no las.traxcran,lwto trahi>u en hauctdcícub1erto 
. J hallado li naucg•cion por •quclbsp~es, que cs't:o!&~c 

. mucha calidad. Con lalloi:a tábrca:ios mas, delo que Cup1e 
·-reaai!Arca.V,M&c..- · 

R~ptod~cdón lacsimilu del W.ico ejemplar coooc:ido, 1 K¡IÍD DOddu 
fidcdlpu. probabJcmmtc rerdido durante l.1 ül1ilm eonO•¡nclóll ual'l'a'ML 
Cracl.u • la 11rni1ÍÓQ de la Ubrró• de don Vicl!JfÍ&D<1 Suircz. que ca l?lS 
m.ndó atunpar qqinoe c.opiu en facsimil. a.e b. conKTYado b r~nJC!aocióa 
del bill6rico impruo. AcndettlOOI a Ja rirm. Edi1orial J Ubrui'a Vicio. 
riano Sulttz,, la .,mtiku de hlbetn• facílil1do d cjcmplu, que 009 laa 
tenido de mo:dclo. 
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DOCUMENTO 1 

MONARCAS ESPAÑOLES QUE RIGIERON EL IMPERIO ESPAÑOL DURANTE EL PERIODO 

COLONIAL 

·_¡;, 

:.;· .. »r·· 

REYES DE LA CASA DE HABSBURGO. 

CARLOS 1 (y DE ALEMANIA) 

FELIPE 11 

FELIPE 111 

FELIPE IV 

CARLOSll 

REYES DE LA CASA DE BORBON. 

FELIPE V 

LUIS 11 

FELIPE V 

FERNANDO VI 

CARLOSlll 

CARLOS IV 

FERNANDO VII 

151EH556 

1556·1598 

1598-1621 

1621-1665 

1665-1700 

1700-1724 

1724 

1724-1746 

1746-1759 

1759-1788 

1788-1806 

1606, 1614-1821. 

1 Fellpe V renunció en 172• • f1Yor cH su hijo Luis qul•n murió poco tiempo dupu'a y Fellpe V recob~ó el lrono. 
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DOCUMENTO 7 

RELACION DE VIRRrlYES DE LA NUEVA ESPAÑA. ·. 

Antonio de Mendoza. 

Luis de Velasco 

OH!ón de Peralta 

Martln Enríquez de Almanza 

Lorenzo Suárez de Mendoza 

Pedro Moya de Contreras 

Alvaro Manrlque de Zúñlga 

Lula de Velasco (hijo) 

Oaapar de Zúñlga y Acevedo 

Juan de Mendoza y Luna 

Lula de Veluco 11 (hijo) 

Fr. García Guerra 

Diego Fernández de Córdoba 

Diego Carrillo de Mendoza y Plmentel 

Rodrigo Pacheco y Osario 

L0pe Díez de Arrnendiflrlz 

Diego López Pachaco Cabrera y Boblldllla 

Juan de Palafox y Mendoza 

García Sarmiento de Sotomayor 

Marcos Torrea y Rueda 

Lula Enríquez da Ouzm6n 

Franclaco Fern6ndaz de la Cueva 

Juan de Leyva y de la Cerda 

Diego Oaorlo de Eacabar y Uernea 

Antonio SebHtlán de Toledo 

218 

1535-1550 

1550-1584 

1586-15111 

15111-1580 

1580-1583 

1584-1585 

1585-1590 

1590-1595 

1585-1803 

1803-1807 

1607-1611 

1611-1612 

1612·1821 

1621-1624 

1624-1635 

1635-1840 

1640-11142 

1642 

11142·1848 

1848-16411 

1650-1853 

1653-1860 

1680-1664 

1M4 

1664-1673 



Pedro Nuño Colón de Portugal y Cutro 

Fray Payo Enríquez de Rivera 

Antonio de la Cerda y Aragón 

Melchor de Portocarraro y Lauo de la Vega 

Qaepar de la Cerda Sandoval SUva y MendoD 

Juan de Ortega y Montañ6a 

Joe6 Sarmiento de Velladara 

Juan Ortega y Montañú 

Francisco Fernández de la Cueva Enrlquez 

Fernando de Alenc1atre Noroña y Silva 

Baltuar de Zúñlga Guzmán 

Juan de Acuña y Manrlque 

Juan Antonio de Vlzarrón y Egularreta 

Pedro de Caatro y Flgueroa 

Padro Cebrlán y Aguatln 

Francisco de Gllemea y Horca1Haa, primer conde 
de Revlllaglgado 

Agustín de Ahumada y Vlllalón 

Francisco Cajiga! de la Vega 

Joaquín de Monaerret 

Carios Francisco de la Croh: 

Antonio Marre de Bucarell y Ursúa 

Martín de Mayorga 

Metíaa de Gálvez 

Bernardo de Gálvez 

Alonso Nuñez de Haro y Peralta 

Manuel Antonio Floraa 

Juan Vicente de Ollemes Pachaco de Padilla y HorcssHaa 
segundo conde de Revlllaglgedo. 
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1173 

1173-111111 

1'80-1111 

1111-1111 

1 ... 1118 

1 ... 

1111-1701. 

1701-1702 

1702-1711 

1711-1711 

1718-1722 

1722-1734 

1734-1740 

1740-1741 

1742-1741 

1748-1755 

1755-1780 

1780 

1780-1786 

1781-1771 

1771-1779 

17711-1783 

1783-1784 

1785-1788 

1787 

1787-1789 

17811-17114 



Miguel de I• Grúll Tal•m•nc• y Br•ncllort• 

MJs¡\Íml Jo96 de Annza 

Flllx Berenguer de M•rquln• 

JoM de llllrri!l•••Y y Aróategul 

PedrO' a.rtblly 

Feo. Javlmr de Uzane y Baeumont 

Feo, X11111iir Venegu 

F•llx M•rlÍI Celleja del Rey 

JU1n Rulz d. Apadllcm 

Ju1n Íle O'DonoJú 
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_,·,. 

'•1794-1798. ·. 

17118-1800 

1800-1803 

1803-1808 

11CMl-11!19. · · 

1809-1810 ·, 

1810.1813 

1813-1818 

1818-1821 

. 1821 

; ' ' ~.'. ; ; ; :, ".¡'. "' ~·. " : .. 

····.i:: . 
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DOCUMENTO 8 

EJEMPLO DE LAS INSTRUCCIONES Y MEMORIAS DE LOS VIRREYES NOVOHISPANOS 

REFERENTES A LAS ISLAS FILIPINAS Y EL COMERCIO TRANSPACIFIC0.1 

Al ser nombrado un nuevo Virrey los representantes de la monarqufa la otorgaban "las 

disposiciones, órdenes o Instrucciones• qua debfa seguir en la administración de la colonia. De 

Igual modo el Virrey al dejar su puesto tenla el encargo de hacer un Informe y una relación de 
los hechos sucedidos durante su mandato, asf como dándole consejos a su sucesor en materia 

de aquellos asuntos claves para la administración del Virreinato. Estos documentos se 

conocieron como relaciones, memorias, advertimientos o Informes generales. 

Casi siempre en las Instrucciones que el emperador le dio a cada Virrey al nombrarlo, se lnclula 

un apartado sobre la polttlca que tendrla que llevar y las medidas que debfa aplicar tanto en la 

administración de las Islas, como respecto al tráfico asiático. Estos documentos resultan básicos 

para nuestro es.ludio. 

Antonio de Mandoza. 1535-1550 

Este Virrey fomentó la minerla, estableció la casa de moneda abrió rutas comerciales y de 

comunicación hacia el Mar del Sur, fomentó las exploraciones a California y a las Islas del Pacifico. 

Alvaro M•nrlque da Zúñlga 1585-1590 

En la relación o advertimiento que este virrey dejó a su sucesor menciona por vez primera el 

asunto de las Islas Filipinas y las relaciones con éstas. 
En el advertimiento dice : "El trato con las Flllplnas con esta tierra aunque en alguna manera es 

útl/, trae muy grandes Inconvenientes para e/ bien de ella, por que la disfruten cada año de más 
de cuatrocientos mil pesos de plata y vuelven a ella drogas y /uguetllS que no Importan nada; y 
como la ganancia es tan crecida, todos se dan a este traro. Yo ordené que todos los que llevasen 
dineros a las Fii/pinas fuesen obl/gados a traer de allá empleado e/ tercio de e/lo en oro por lo 

1 Este documento se h• extraldo da la compilación da las "lnstrucclonei y memorlH de los llirreyes novohl•panoa• h•ch• 
por Emetto dt la Torre Vi11ar. De ettt documento u extrajeron loa punto• '91erentea a Allplnu y al comercio transpaciflco, 
1ln embargo dado lo extenso que significa esta lnvettlgaclón, no se lermlnó de realizar. Lo que aqul prnantamos es un 
e}emplo de algunae de eatu Instrucciones. 
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menos para compensar el daño de la tierra en disfrutar/a de la plata so pena que se tomase por 
perdido lo que de otra manera viniese. Mucho importa a la tierrá que vuestra señorfa mande 
ejecutar .esto con gran rigor. "2 

Gaapar de Zúñlga y Acevedo 1595-1603 

En las Instrucciones del 20 de marzo de 1596, que le da el emperador al conde al ser nombrado 
virrey, en el segundo punto le señala: " .•• es de advertir que he entendido que cuando se piden 
religiosos para Nueva Gal/e/a, frontera de chichimecas, Nuevo México e Islas Fiiipinas, u otras de 
/as provincias de guerra .. • ·y se envfan como se hace siempre que se entiende haber necesidad 
con tanta costa de mi hacienda, como /o tendrels entendido, luego que llegan a la Nueva España 
fingen algunas causas y se quedan ali! o van a otras partes donde les parece. · De manera que 
por maravilla llega ninguno a fa parte donde va consignad~· . .. '3 En esta Instrucción se hace 
mención del grave problema de la deserción de los religiosos destinados a lejanos lugares, entre 
ellos, las Fiiipinas. 

Juan de Mendoza y Luna 1803-1607 

En el advertimiento general que el virrey conde de Monterrey dejó al marqués de Montesclaros 
hay una Instrucción muy clara en la cual señala la Importancia de un camino carretero translsmlco 
que éom.;nlque las co'stas del Gotto de México con las del Océano Pacfflco: 

" Como se cónslgu/ó con efecto el deseo de algunos virreyes pasados de abrir camino carretero 
a Tehuantepec, costa del Mar del Sur desde el rlo de Coatzacoalcos y de la utilidad que es . 

. • . abrir camino carretero entre Tehuantepec (costa del Mar del Sur) y el rlo de Coatzacoa/cos, 
que discurriendo muchas /eguas por esta Nueva España, desagua en la Mar del Norte. Era este 
designio enderezado a que se pudieses pasar a fa Mar del Sur con este traza lo que por agua se 
quisiese /levar desde San Juan de Ulúa, navegándo/o en barcas por/~ mar hasta Coatzacoa/cos 
y subiéndose desde ali! en canoas por el ria . • • e/ pasaje de géneros tan necesarios en las naos 
de Filipinas y en fa misma Man/la, pues astil falta de artll/erla, parece que podrla Importar algún 
dla para más breve viaje de algún socorro de gente que por fa Mar del Norte proveyera su majestad 

2 inltrucclon" y memorl111 de loe Virrey• NovohllplnOI, Tomo 1, PIO 231 
3 di la Tone, op. cit. p.248 
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para esta otra mar, y también para lo que el virrey apuntó de ahorrar "ªtes costoslsimos de teeuas 
y grandes a verlas del malo y largo camino en lo que de Castilla /es viena para enviar a diferentes 
provine/as de la Mar del Sur . • :•4 

En los mismos advertimientos se señala en el punto 13, respecto a la fundición de artillería y la 

fabrica de pólvora de México, se señala que la Importancia de éstas radica en surtir a todo el 

virreinato, hasta las Islas Filipinas, quiénes dependen del suministro de pólvora que viene de 

México. 

Además se señala la Importancia de crear una fundición en Acapulco que provea de armas a las 

naos que cruzan el Pacífico. 

" Y también me movl a mandar que hiciesen en Acapulco una o dos fundiciones por la desnudez 

con que andaban las naos de la carrera de Filipinas en lo tocante a éste género y no se tes poder 

llevar la artillería de México por ser imposible ir a lomo de mulas y no ser carretero el camino que 

hay de México a Acapulco ni estare acabado de descubrir el que va de desde el río de 

Coatzacoa/cos a Tehuantepec para poderse encaminar a/// por San Juan de Ulúa y desde aquel 

puerto por la mar y por dicho río. Y por no sobramos entonces cobre de Mlchoaclln en el almacén 

y haberle de China en Acapu/co a la sazón fundiéronse a/// otras 17 piezas y se pusieron a punto 

los moldes para otras 14. Y por haber cesado de traer cobres las naos y por haber cesado de 
traer cobres tas naos y por falta de él se quedaron en aquel estado." posteriormente señala 

referente a llevar cobre de México a Acapuico • .. y se pod/a llevar al puerto de Acapu/co en mulas 

con pequeños fletes cuando las recuas bajan de vacla a esperar las naos de Fiiipinas y del Perú. 

Y conviniendo todavía que en Acapulco no haya fundición, se podr/a fundir en Chapultepec la 

aniiler/a para tas naos y carretearse a San Juan de Ulúa para llevarse, como atrás dlfe, por /a mar 

y ria de Coatzacoa/cos hasta cerca de Tehuantepec, pues ya está abierto el camino carretero para 

aquel puerto" aquí se contradice respecto a la apertura del camino a Tehuantepec. 

Fínalmente en el mismo apartado cuando se refiere a la posíbilldad de fundir la artillería 

directamente en las Fíllpínas señala " •.. el gobernador escribe que no la tiene (la artiller/a) ni 
quien la sepa hacer ni de qué por no venir ya de la China y del Perú .•. " y termina. diciendo : " 

Yo tengo por muy conveniente que en cualquier reino y especlncamente de un gran prfnclpe y en 

partes tan remotas (Fil/pinas), no se repare en alguna costa en prevenciones que tanto miran a la 

conservación del estado y que si en una necesidad faltan y él padece, no tienen disculpa los 

gobernadores ni comparación este daño con algunos gastos". 5 

• d• la Torre. op. cit. p.271 
!I O. la Torre. op.cit. pp. 277·280 
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En el mismo advertimiento, punto 17, el virrey señala la existencia de puertos en la costa de 
CallfOrnla e Insinúa que podrían utlllzarse como escala de la nao. 
"Descubrimiento delos puertos y ensenadas del Mar del Sur en la costa desde el Cabo Mendocino 

hasta el Gabo de San Lucas y como se descubrieron dos o tres puertos buenos y uno en 37 

grados, casi en el mismo paraje donde vienen a reconocer las naos de. Filipinas", 6 · 

En el punto 20 se disculpa el no haber enviado suficiente dinero a su majestad en el año de 1602 
debido 'al gasto accidenta/ que se creció con la ida de don Pedro de Acuña a Fii/pinas", 300, 000 
en "Socorros• que llevó el gobernador a las islas. 

En el Informe a su sucesor Je señala el estado general de las Islas. 

Diego Fern6ndez de Córdoba 1612-1821 

En el Informe que reallza menciona Ja situación del comercio y navegación con Filipinas, señala 
fa presencia de navíos enemigos en Ja Mar del Sur (Pacífico), atacando puertos y naves hispanas. 
Menciona el estado que guardan las fortificaciones encargadas al holandés Adrián Boot (el fuerte 
de San Diego en licapulco), con el fin de defender Jos puertos novohJspanos en el Pacifico de 
Jos ataques de' Jos piratas. Finalmente menciona el problema de Jos religiosos destinados a 
Filipinas que prefieren quedarse en México. 

En 1615· el Virrey menciona el caudal real remitido a Ja corte y se excusa no haber enviado más 
•por haber tenido que socorrer a las FIJJplnas". 

Lepe Díez de Armend6rfz 1835-1840 

En su relación señala como uno de Jos aspectos más Importantes de su administración, el asunto 
de las Filipinas . 

. JUIUI de P•lllfox y Mendoa 1642 

En su relación de Gobierno Je preocupa la defensa de las costas del Mar del Sur, así como el 
estado de Jos situados para las Fillplnaa. 

Garcla Sarmiento de Sotom•ror 11142-1848 

a O.. Vlllar, op. cit. p.284 



En su relación señala que el estado de las finanzas del Virreinato es desastroso, •a punto de la 
ruina total" y analiza uno a uno cada Ingreso entre ellos el comercio con las Fiiipinas y el envio 
de los slluados a las Islas. 

Juan de Ortega y Montañ6a 1896 

En su relación a su sucesor señala el la situación de los navíos a las Fiiipinas. 

. .~;' 
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DOCUMENT09 

-1575 

1575-1580 

1580-1583 

1583-1584 

1584-1590 

1590-1593 

1593-1596 

1596-1602 

1602-1606 

1606-1608 

1608-1609 

1609-1616 

1616-1618 

1618-1624 

1624-1626 

1626-1632 

1632-1633 

1633-1635 

1635-1644 

1644-1653 

1653-1663 

1663-1668 

1666-1669 

1669-1677 

RELACION DE GOBERNADORES DE FIUPINAS.1 

Gobierno Interino de Guido de Lavezares 

Doctor Francisco de Sande 

Gonzalo Ronqulllo de Peñalosa 

Gobierno Interino de Diego Ronqulllo 

El Doc1or Santiago de Vera 

Gómez Pérez das Marlñas 

Interinidad de Luis das Marlñas 

Francisco Tallo de Guzmán 

Pedro Bravo de Acuña 

lnterlnato del Licenciado Cristobal Téllez de Almanza 

lnterlnato de Rodrigo de Vivero 

Juan de Siiva 

Gobierno Interino de la Audiencia 

Alonso Fajardo de Tenza 

Gobierno Interino de la Audiencia y de Fernando de Siiva 

Juan Niño de Tabora 

Gobierno Interino de la Audiencia 

lnterlnato de Juan Cerezo de Salamanca 

Sebastlán Hurtado de Corcuera 

Diego Fajardo Chacón 

Sabiniano Manrique de Lera 

Diego Salcedo 

Manuel de la Peña Bonifaz 

Manuel de Leó1 

1 Tomado de diferentes fuentes, recopllado por el autor. 
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1677-1678 

1678-1684 

1684-1689 

1689-1690 

1690-1701 

1701-1709 

1709-1715 

1715 -1717 

1717-1719 

1719-1721 

1721-1729 

1729-1739 

1739-1745 

1745-1750 

1750-1754 

1754-1759 

1759 

1759 

1759-1761 

1761-1762 

1762-1764 

1762-1764 

1764-1765 

1765-1770 

1770-1776 

1776-1778 

1778-1787 

Gobierno Interino de la Audiencia 

Juan de Vargas y Hurtado 

Gabriel de Curucealegul y Arrlola 

lnterinato de la Audiencia con el oidor Alonso de Fuertes Abella 

Fausto Cruza! y G6ngora 

Domingo de Z&balburu 

Martfn de Uraúa y Arlzmendl, conde de Uzarraga 

Gobierno Interino de la Audiencia y del oidor José de Torralba 

Fernando Manuel de Bustlllo Bustamente y Rueda 

lnterinato del Arzobispo Cuesta 

Toriblo José Miguel de Coslo y Campa, Marqués de Torre Campo 

Fernando González, Tam6n Valdéz y Gaspar de la Torre Ayalar 

Gaspar Antonio de la Torre Ayala 

lnterlnato de Fray Juan de Arechederra, dominico, Obispo electo de 

Nueva Segovla 

Francisco José de ovando, Marqués de ovando 

Pedro Manuel de Arandla 

lnterlnato de Miguel Uno de Espoleta, Obispo de Cebú 

lnterlnato del Arzobispo Manuel Rojo del Rlo 

lnterlnato del Obispo Miguel Uno de Ezpeleta 

Arzobispo Antonio Rojo del Rlo y Viera 

Manila es ocupada por los Ingleses 

Simón de Anda y Salazar, nombrado Capitán General de la Isla, 

Teniente-Gobernador y Director de la resistencia contra los Ingleses. 

Francisco de la Torre 

José Ra6n 

Simón de Anda y Salazar 

lnterlnato de Pedro Sarrio 

José Vasco y Vargas 



1787 lnterináto de Pedro Sarrio 
... 
: .. 

1788-1795 Félix Berenguer de Marqulna 

1795-1806 Rafael María de Agullar 

1808-1810 Mariano Fernández de Folgueras 

1810-1813 Manuel González Agullar 

1813-1816 José de Gardoquí 

1816-1822 Mariano Fernández de Folgueras 

1822-1825 Juan Antonio Martínez 

··.-i' 

:¡-.. ··;··. 

,," 

'i.'. 

1,,;' •::• 

··,: 

'.•¡: 
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DOCUMENTO 10 

BULAS RELACIONADAS CON LAS CONSTITUCIONES DE LAS DIOCESIS Y 
AROUIDIOCESIS EN FIUPINAS.1 

ERIGE EN CATHEDRAL LA YGLESIA DE LA CIUDAD DE MANILA CON LA AVOCACION DE LA 
LIMPIA CONCEPCION 

Exige en Calhedral la Yglesla de la Ciudad de Manila en la Ysla de Luzon de las Phlllplnas con 
la advocaclon de la Umpla Concepclon. 

ERECCION DE LA YGLESIA DE MANILA. 

Erecclon de la Yglesla de Manila cuya advocaclon es de la limpia Concepclon otorgada 
por Dn. Fr. Domingo de Salazar sus claususlas prlnciapales son. 

Ereccion. 
Decanato. 
Arcedianato. 
Chantrfa. 
Maestre Scolla. 
Thessorerla. 
Diez Canonlgos. 
Que siempre sean separados de las Dignidades. 

Que pudiendo ser se den la mitad de las Canonglas. Y todas las Dignidades á Doctores, Maestros, 
6 Uzenclado& en Theologla 6 derecho Canonice. 

Seis Racioneros. 
Seis medios. 

Que los Racioneros tengan voto en Capttulo con los demas asf en lo esplrttual como en lo 
temporal, siendo del Orden Sacro ezepto en las elecciones, casos prohlvldoa por derecho. 

Que á ninguna prevenda se presente persona que por orden, Privilegio, ú otra causa sea 
esampta del Ordinario. 

1 de Tober, Compendio Bulario Indico. 
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Que pueda el Obispo poner los Curas necesarios en todo su obispado, que estos sean ad nutum 

del Prelado. 

Seis Acolltos. 

Seis Capellanes. Los quales y los Acolltos sean a elecclon del obispo y Cavlldo. 

Sacrlstan. 

Organista. 
Pertiguero. 

Mayordomo. 

Chanclller. 

Notarlo. 

Perrero. 

Datum ... a 21 de dizlembre de 1581. 

CUM SICUT ACCIPIMUS, • INFRA 

QUE LOS RELIGIOSOS DEL ORDEN DE PREDICADORES PUEDAN 

PASAR A EREGIR NUEVA PROVINCIA A LAS YSLAS PHILIPINAS. 

Concede que los Religiosos de la Orden de Predicadores con licencia de su Genera, orden, ó 

mandato suyo, puedan pass ar á ereglr nueva Provincia en las Yslas Phlllplnas para la propagaclon 

del Evangelio, y á los que asl passaren; Yndulgencia Plenaria, y remlslon de todos sus pecsdos 

si fueren verdaderamente Penitentes, y Confessados, y sean una vez absuellos por los 

Confessores que diputare su Prelado de todods sus pecsdos, y descomuniones, y sean una vez 

absueltos por los Confessores que diputare su Prelado detododssus pecados, y descomuniones, 
y todas Sentencias, y Censuras, y penas, y de qualquier cassos reservados a la Sede Apostollca 

y dispensar con ellos en toda Irregularidad solo para el fuero de la oonclencla. D. R. 15 de 

Septiembre 1582. 

SUPER UNIVERSAS ORBIS ECCLESIAS, • INFRA. 

ERIGE LA YGLESIA DE MANILA EN METROPOLITANA, Y LA SILLA EPISCOPAL EN 

ARCHIEPISCOPAL 

Refiere que á Instancia del Rey Phellpe por estar bastlsslma, y ampllaslma la Provincia toda 

de las Yslas Phlllplnas dal gran Archlplelago de la China sin Yglesla Metropo!Hana, y la Catedral 

de Manila en la Ysla de Luzón distar de su etropoll Mexicana tres mil leguas, por lo qua! es 

veroslmil no poclla ocurrirá los SI nodos, ni á otras cosas, y zer la dicha yalade Luzón muy grande, 



fértil, amena, templada, y populosa en que está una sumptuosa Yglesla de la Aaunmpclón de 

Nuestra Señora, y que por no haver en aquellas partes Metropolitano á quien acudir siendoles 

preciso venir á Mexlco, quedaban Indefensos: Y en la Yglesla de Cibú (de Cube dlze la Bula) esté 

la Ciudad de el Nombre de Jesús, y la Nueva Seg o vi a en la Provincia de Cagayan, y la de Ca seres 

en las tierras de Camarines de la dicha Ysla de Luzón, Lugares de la Dlocesl de Manila; Pero de 

ella tan remotos que no les puede vissltar su Obispo sin mucha Incomodidad. Y por estar vacante 

la dicha Yglesla del Obispo Domingo, y suplica de dicho Rey de cuyo Patronato es asta ahora 
no derogado. 

l. Divide y separa la dicha Yglesla, Y Ygleslas de Manila con todo su distrito, y territorio, 

Pueblo, y Clero, de la Metropolitana de Mexlco, de quien era sufraganea, y de ella la exime, y 

libra, para siempre jamás. 

11. Erige la dicha Yglesla de Manila en Metropolitana y la Silla. Episcopal en Archleplsopal 

de Arzobispo que tenga el uso de el Pallo, y Cruz, que los demás Arzobispos, y goze de las 

demás Ynslgnlas, y Privilegios que le son debidos, y concedidos. 

111. Reservado al dicho Rey Phellpe y a sus subcesores el derecho de el Patronazgo 
perpetuamente en la dicha Ygiesla, como eslava siendo Cathedral. 

IV. Que le señala por sufraganeas las Ygleslas de el Nombre de Jesus de la Nueva Segovla. 

y de Caseras, que el dia de esta Data han sido erectas en Cathedrales, y é sus Obispos por 

Sufraganeos. 

V. Que á la Messa Archiepiscopal á la qua! siendo obispal estaban señalados por el Rey 

de las Rentas que llene en aquellas Yslas quinientos mil mrs. de dotacion, se le señala 

cumplimiento a 3 mil Ducados de las dichas Rentas. Datum Reme A. S. P. An. lncarn. Dominl 

1595==19 Kal. Sept. P. N/ A. IV. 

SUPER SPECULA MIUTANTIS ECCLESIAE, & fNFRA 

ERIGE EN CIUDAD LA DE CAZERES Y EN ELLA UNA YGLESIA CATHEDRAL 

CON ADVOCACION DE LA CONSEPCl6N DE NUESTRA SEÑORA. 

Refiere que á Instancia del Rey Phellpe de Castilla por estar la Ciudad de Cazares muy 

remota de la Ciudad de Manila, de Cula Dlocesl es en la Yslas philiplnas. 

l. La desmiembra, y aparta para siempre jamas de ella y de su derecho . 

11. La erige en Ciudad de Cazeres, y en ella una Yglesla Cathedral con advocaclon de la 
Concepclon de Nuestra Señora, para un Obispo que se Intitule de Cazers, y la govierne. 

111. Que sea sufragánea al Arzobispo de Manila. 
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IV. Que tenga la Sede y Messa Episcopal con todos los Privilegios, honores, e Ynsignlas 
devldas y costumbradas, y la jurlsdlcclon episcopal sujeto al Arzobispo de Manila.· '· 

v. Es el mismo de Nicaragua. 

···Vi. Que la dicha Ciudad, y sus havltadores les señala por Ciudad y feligreses; y su DJocesi 

por territorio; y el Clero, y Pueblo conforme á la aslgnaclon y dlvlslon que el Nuncio que es, 6 

fuere en en España de la Sede Apostollca, todas las vezes que fuere necesario hiciere, 

espedfléare, delegare, y con limites ciertos dlslingulesse, y los seflalados una, y mas veces 

mudare, y señalare de nuebo, para lo qua! da plena, y libre facultad al dicho Nuncio. 

VII. Que á la Messa Episcopal señala por dotacion quinientos mil maravedls que el dicho 

Rey Phellpe le mandará pagar. 

VIII. Que el derecho de Patronazgo, y de presentar entosnces, y de allf en adelante persona 

ldonéa para este obispado, reserva y concede a Su Magestad y sus subcesores. 

IX. Que el derecho de Patronato, y de presentar toca á Su Mafestad por fundaclon, y 

dotaclon, y que en nlngun tiempo se derogue, y lo contrario sea de ninguna fuerza. D. R. A. S. 

P. A. lncarn. Do.mini t595. Kald. Septembrls P. Nrl. Año IV. 

SUPER SPECULA MILITANTIS ECCLESIAE, & INFRA. 

ERIGE LA CATHEDRAL DE CEBú EN LA MISMA CONFORMIDAD 

QUE LAS ANTECEDENTES, CON ADVOCACION DE EL ANGEL CUSTODIO. 

Erige la Cathedral de Cibú en dichas Yslas en la misma conformidad que las anteceden.tes 

con advocaclon de el Angel Custodio. D. R. 19 Kal. Septem. 1595. ' 

SUPER SPECULA MIUTANTIS ECCLESIAE, & INFRA 

ERECCiON DE LA CATHEDRAL Y OBISPADO DE LA NUEVA SEGOVIA CON 

· ADVOCACION DE LA CONCEPCION DE NTRA. SEÑORA 

Erecclon de Ja Yglesla Cathedral, y Obispado de la Nueva Segovla con advocaclon de la 

Concepclon de Nuestra Señora. D. R. 19 Kal.Septemb. 1595. 
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DOCUMENTO 11 

RELACION DE GALEONES DEL COMERCIO TRANSPACIFIC0.1 

SALIDA NOMBRE RUTA DATOS 

1565 SAN FELIPE 
SAN JUAN 
SAN PABLO 

1568 SAN PEDRO Naufragó en Guam 

13.8.1572 SAN JUAN CEEIU·ACA 

1574 SAN JUAN Regresó en "arribada" 

1576 ESPIR/TU SANTO ¿ACA·MAN? Se estrelló en Cantanduanes, sus 

ocupantes se ahogaron y otros 
fueron asesinados por los nativos. 

Uevaba Ira/les y soldados. 

1578 SAN JUANICO MAN-A CA Se perdió sin que se tenga noticia 

¿sAN JUANILLO? del desastre. 

28.6.1586 SANMARTIN MAN·ACA 

1587 SANTA ANA Apresado por Thomas Cavendlsh y 
los piratas Ingleses. 

1589 SANTIAGO Fue comprado por el Virrey 
Vi/lamarlque. 

1 En nta lnveatlg•clón no ae encontró una relaclón de gal11one1 del comercio tranapac/flco, por lo cual en base a la blblfografia 
utJllHda, ••comenzó a realizar una. Esta ocasión prHentamot un avance en el cual señalamos el año, el nombre de la nao, 
1u apodo (cuando lo tuvo), la dirección del viaja y en alguno• cuoe alguna Información adlcfonal. 
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SALIDA NOMBRE RUTA DATOS -~· .... ! ' ... ·:r 

1593 SAN FELIPE MAN·ACA Se regresaron en "arribada". 

1593 SAN FRANCISCO MAN·ACA Se regresaron· en "arribada". 

22.3.1595 SANTIAGO A CA-MAN Antonio de Morga, General de la 
Flota. 
200 hombres de guerra. 

i Llegó el 1 f.S.1595 

1595 SANAGUSTIN MAN·ACA Se perdió cerca de Punta los Reyes. 

(Naufragó) 

1596 SAN FELIPE MAN·ACA Encalló en Japón. Entre los 

sobrevivientes estaba San Felipe de 

Jesús. 

jeoo -· SANTA MAN·ACA Navegó e mes'!s .por el Pacífico 
' MARGARITA sufriendo numerosas pérdidas. 
: Llegó a las Marianas con sólo 50 
; 

·' hombres 'de 260. 

1600 61601 SANTO TOMAS ACA-MAN De regreso a Manila recogió a los ¡ . 
sobrevivientes del Santa Margarita. 

! Naufragó en las costas de Luzón. 

1602 JESUS MARIA MAN-A CA Arribó a Manila después de 5 meses 
~. de penalidades • . , 

1602 ESPIRl.TU SANTO MAN·ACA Se regresaron en arribada. 

1602 MAN-A CA . Salen tres naves 

1603 MAN-A CA Salen 4 naves 

1603 SAN ANTONIO MAN-A CA Al abandonar Manila tenía podrida 

parte de su casco y naufragó. 

1603 SAN JUANILLO Desapareció con 500 pasajeros y un 

enorme tesoro. 



SALIDA NOMBRE RUTA DATOS 

1604 JESUS MARIA MAN-A CA Se perdió naufragó cerca del Cabo 

•' 
Mendocino. 

1604 MAN-A CA Salen 3 naves. 

1ÉiÚJ SAN FRANCISCO ACA-MAN se cree que llegó en 1611 

1614 .. ACA-MAN Se emplean naves de 1000 

toneladas. 

.1618 ESPIRITU SANTO Perdió 64 marinos de los 75, porque 

se quedaron en Nueva España a 

trabajár: 

1620 NUESTRA MAN-ACA El piloto por error colocó al galeón 

SEÑORA DE LA sobre un banco de arena, donde 

! "VIDA era barrido por las olas. Los 
pasajeros ahorcaron al piloto. Sólo 

habla navegado 90 millas de 

Manila. 

1621 SAN NICOLAS Se perdió con 300 personas, se 

hundió. 

1637 MAN-A CA No habla galeones y enviaron un 

batel de 100 toneladas. 

1637 SANMARTIN Es vendido este galeón, 

1637 SANTA ANA Lo apresa Cavendlsh, 

1638 CONCEPCION ¿A CA-MAN? Naufragó en Saipán, hubo 28 

sobrevivientes y sólo 6 llegaron a 

Filipinas. 
0

1639 SAN AMBROSIO ACA-MAN Naufragó al este de la costa de 

Luzón y murieron 150 personas. 
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SALIDA NOMBRE RUTA DATOS 

1.5.1648 SANDIEGO MAN-A CA 

1657 SANJOSE Fue encontrado a la deriva con un 

cargamento de esqueletos, 
aparentemente la gente habla 

muerto de sed y hambre, aunque la 
leyenda cuanta que fue presa de un 
allnchén da los meres una 
abominable criatura. 

1663 SAN SEVERIANO LMAN·ACA? Navegó al garete durante 7 meses 

antes de retomar a Manila 

1672 SANTELMO ¿MAN·ACA? Volvió a Manila 

1675 Una ola cayó sobre cubierta y se 

llevó 14 pasajeros. 

24.6.1679 SAN ANTONIO DE MAN·ACA 

PADUA 

1682 SANTA ROSA LMAN·ACA? Volvió a Manila 

1666 SANTELMO ACA·MAN El gobierno de Filipinas envió a la 

nao Santo Niño con 100 cañones y 
la envió a Embocadero a recibir al 

galeón. 

1687 SANTO NIÑO LMAN·ACA? 

1693 SANTO CRISTO DE MAN-A CA 

BURGOS 

1694 SANJOSE Fue destruido por una tormenta el 3 

de julio cerca de Manila, murieron 

400 personas y se perdieron más de 

12,000 piezas de mercanclas. 
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SALIDA NOMBRE RUTAS ... , .. ,DATOS 

1703 ROSARIO MAN-ACA NAVEGO A 32924' 

1705 SAN FRANCISCO MAN-A CA NAUFRAGO 
JAVIER 

6.7.1706 ROSARIO MAN-A CA 

1709 COVADONGA 

1709 ENCARNACION Cayó en manos de Woodea Rogers, el plrala. 

1718 BEGOÑA A CA-MAN UEGOEN1718 

1718 ¿MAN-ACA? 3GALEONES DE712, 900Y1000 TONELADAS. 
RESPECTIVAMENTE. 

1719 SACRA FAMILIA 

1720? SANTO CRISTO DE ENCALLO UNA NOCHE EN TICAO. lA 
BURGOS TAfPULACJON y PASAJEROS se SALVARON 

Y A LA CARGA SE LE PAENDIO FUEGO. 

20.7.1728 NUESTRA MAN·ACA 
SEÑORA DE LA 
GUIA 

1731 COVADONGA 

1732 500 TON Y 150 HOMBRES 

1737 NUESTRA MAN-A CA NAVEGO A 30°30' 

SEÑORA DE LA 
GUIA 

1743 COVADONGA Sucumbió anfe Lord Anson, pirata Inglés, 

1746 ROSARIO 1700 TON. ESTUVO EN SERVICIO HASTA 

1751. 

1751 ROSARIO 1700 TONELADAS HASTA ESTE AÑO 
FUNCIONO ESTE TRADICIONAL GALEON. 

1752 SANTISIMA 
TRINIDAD 
NUESTRA 
SEÑORA DEL 
BUEN FIN 

1753 EL 200. PILOTO FUE FAANCES Y EL 

TERCERO !ALANCES 
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SALIDA NOMBRE RUTAS DATOS 

22.7.1755 SANTISIMA MAN·ACA NAVEGO A 34'37'. EL PILOTO FUE EL 
TRINIDAD, alfas EL FFIANCES ANTOINE UMARIE llOUCOUAT. EL 
FILIPINO 7.10.1755 UN TIFON ATN:.A, SE OFRECEN 

EX·VOTOS AL PATRONO DE\. GALEON V SE 
SALVAN. 

1755 SAN JUAN 
BAUTISTA 

29.4.1756 SANTISIMA ACA-MAN SU PILOTO FUE EL FRANCES ANTO!Ne 
TRINIDAD UMARIE SOUCOURT. LLEGO A ACAPULCO 

5.10.1758 

1758 NUESTRA 
SENORA DE LA 
PORTERIA 
(pataché). 
NUESTRA 
SENORA DEL 
ROSARIO 
SANJOSEPH 

1760 SAN JUAN 
BAUTISTA alfas EL 
FILIPINO 

1761 SANTISIMA 
TRINIDAD 

1762 SANTISIMA 2000 TONELADAS LLEVABA 70 CAÑONES, 
TRINIDAD SOLO 10 FUNCIONARON. CAYO EN POOEFt 

INGLES EN 1782 

1762 ROSA (fragata) 

1762 EL FILIPINO COSTO 59,857.000 
(FECHA DE CO 
NSTRUCCION) 

CONSTRUIDO SAN CARLOS lMAN·ACA? CONSTRUIDO EN PANOASINAN COSTO 
POCO CERCA CE 100,000.00 
DESPUES QUE 
EL FILIPINO 

1766 BUEN CONSEJO ESPAlllA·MAN SU CO~NDANTE FUE DE CASEINS 

1769 SAN CARLOS 
(fragata), SAN 
JUAN 
PEREGRINA 



·-

SALIDA NOMBRE RUTAS DATOS 

1771 SANJOSE 

1772 SAN JOSE DE 
GRACIA 

1773 SANJOSE MAN·ACA NAVEGO ENTRE LOS 39 Y 40'" 

1773 NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
CONSOLACION 
alias EL BUEN FIN 

1774 NUESTRA MAN·ACA Se desvió de su dlrrotero original debido• un 

SEÑORA DE LA temporal y llegó a San Bias. 
CONSOLACION 
alias EL BUEN FIN 

1775 EL DESENGAÑO 

1776 SANTA ROSA A CA-MAN SE ESTIMO SU AEPARA.ClON EN 40,000.00, 

ENCAV!TE. 

1778 SANJOSE, 

1778 SAN PEDRO 
CAVITEÑO 

EL MAN·ACA Uegó al puerto de La Navidad 

1779 SANJOSE MAN·ACA PARO EN MClNTI;RREY 

1780 SANJOSE MAN·ACA PARO POR 20A. VEZ EN MONTERREY 

1784 SAN FELIPE MAN·ACA PARO EN MONTERREY DEL 10.10 AL 7,11, 

LLEGO EL 12.1784 

1784 PRINCESA, ACA·MAN Salieron de San Bias y llevaba 300, 000 pec'os 

SAN JOSE DE a Manlla 

GRACIA, y SAN 
PEDRO . EL 

,, CAVITEÑO 
(fragatas) 
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, SALIDA 

1785 

1785 

1787 

1793 

1794 

1795 

1798 

1798 

1799 

1800 

NOMBRE RUTAS 

SANANDRES MAN-ACA 

SAN FELIPE 
(fragata) 

SAN ANDRES MAN-ACA 
(fragata) 

VALDES alias 
SANTA ROSA 
(goleta), SAN 
JOSE, LAS 
ANIMAS (fragatas), 
HORCASITAS 
(balandra). 

FERNANDO DE MAN-ACA 
MAGALLANES 

SAN ANDRES MAN-ACA 

SANANDRES 

ARANZAZU 
(fragata) 

MAGALLANES 

NUESTRA 
SEÑORA DEL 
PILAR (fragata), 

VALDES 
(bergantln) 

A CA-MAN 

A CA-MAN 
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~rajo una· i::ar1a, a·n ... _la' ·cual ·señala la 

Inconformidad de 1 Consulado de Manila por la 
apertura da la Real Compañia de Fillplnas · 

Navlos de guerra que l:iicleron e1 viaje San Bias· 
Manila. 

PARO EN MONTERREY 
REGRESO A ACAPULCO 

NAUFRAGO EN EL ARRECIFE DE NARANJOS 
ENTRE TICAO V CAPÜL 

Sale da San Bias 81 navlo da guerra. 

Llevaba 1665 818 pesos, de Jos 
cuales 443 019 eran el situado, 20; 
000 el situado de las Marianas, 

527,944, y por concepto del 

comercio 655,559, el resto era para 

misiones y obras pfas. Salen de San 
Bias, pertenecen a la marina de 

guerra. 



.- .... , 

SALIDA NOMBRE RUTAS DATOS 

1802 NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
GUIA alias LA 
CASUALIDAD ,. 

1804 SAN FERNANDO 
alfas LA 
MAGALLANES 
(fragata) 

1806 MAGALLANES ¿MAN-ACA? HIZO ARRIBADA 

1815 SAN FERNANDO ACA-MAN Según Vera Valdés, la última nao. 
alfas LA 
MAGALLANES 

NAOS DE LAS CUALES DESCONOZCO SUS FECHAS 

SALIDA NOMBRE RUTAS DATOS 

GUADALUPE ¿MAN-ACA? SIENDO GOBERNADOR OVANDO. 
CONSTRUIDO EN SIAM. 

¿MAN-ACA DIEGO FAJARDO MANDO 
CONSTRUIR UNO EN SATSUMA, 
JAPON. 

SANJOSE COSTO 180,000.00 ¿EN EL SIGLO 

XVIII? 

SANTISIMA CONSTRUIDO EN BAGATAO 
TRINIDAD COSTO 191,000.00 

SANTA ROSA PERDIDO, ES CITADO POR EL 
GOBERNADOR VERA EN su 
INFORME A FELIPE lf EN 1588 
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·-·- ·----- . SONORA SAN SALIO PARA INFORMAR EN MANILA . ··.· -;:: .. ' .: ~l:<:..J 

LAS NOTICiAs DEL ROMPIMiENTO ·~-·--··----.:,--.. ,- ·~:··-·"-··-- . -- - BLAS-MANILA 
ENTRE ESPAÑA E INGLATERRA. EL 
PILOTO FUE DN. FCO. MAURELLI. 
ERA UNA LANCHA DE NAVIOS. 

. :··-·. ··---·-·· ...... _ MAGDALENA MAN-A CA LA NAVE SE INCÜNO SOBRE UNO 
DE SUS COSTADOS AL INTENTAR 
ABANDONAR CAVITE ¿s XVII? 

,¡· ·,_:,. 

·'",. 

t>f.'1.·\.: 

·::.·,, 

.• ! 

!.-. 
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DOCUMENTO 12 

BULAS REFERENTES A LAS ORDENES RELIGIOSAS EN JAPON.1 

QUE LOS RELIGIOSOS DE LA COMPAÑIA, Y NO OTROS PUEDAN PASAR A LOS REYNOS DE 

EL JAPONA PREDICAR LA FEÉ CATHOLICA SIN LICENCIA DE LA SANTA SEDE. 

Que los Religiosos de la Compañia, y no otros puedan passar á los Reynos de el Japon á predicar 
sin Llzencla de la Santa Sede. D. R. 28 Januarli 1585. · 

CONCEDE A LOS JESUITAS TRATAR, Y CONTRATAR EN EL JAPON. 

Concede á los Religiosos de la Compañia pudlessen tratar. y contratar en el Japon. No tienen 

Data. 

ONEROSA PASTORAUS OFFITUS CURA, & INFRA 

QUE LOS PRELADOS DE CUALQUIER ORDEN MENDICANTE PUEDAN ENVIAR RELIGIOSOS 
AL JAPON CON LA CONDICION ENPERO QUE EN ESTE BREVE EXPRESA. 

Refiere que eslava concedido por Gregario XIII que no pudlessen passar al Japon los 

Religiosos sino de la Compañia, y que el Rey Carlos como Rey de Portugal y por su Corona 

segun consta de el Titulo, suplicó se concediese este pasaje !amblen á los Religiosos y assl 

concede. 

Que los Prelados de todas las Ordenes Mendicantes puedan amblar por Portugal solamente, 

y no por otra parte Religiosos a la Yndla, y a la Ciudad de Goa los quales, y los que en la Yndla 
estubleron siendo amblados por sus Prelados pueden passar al Japon, y á las damas Yslas 

adlacentes de la China, y tierra firme de la Yndla Oriental. 

Que los tales Prelados procuren que e$las Mlsslones se hagan de suerte, que sean de 

efecto para la converslon de los Ynfieles, y propagacton de la Feé sin que entre .los Ministros 

haya contención que a los dichos Ynlleles disuada la converslon, y a los convertidos sea 

escandalo. 

t O. Tob1r. Com~ndfo Bulario Indico. 
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Que los tales Religiosos estando en las dichas Yndlas vivan devaxo. de la obediencia de 

sus Prelados conforme á sus Reglas, y Estatutos, y administren los Sacramentos, en quanto á 
la obediencia de el Obispo en cuya Dlocesl predicaren, y administraren, y mientras por sus 
Generales no les fuere senalada Provincia sean de la que su Orden tublere en la Yndla Oriental. 

Que las controversias 6 discordias que huvlere entre los dichos Religiosos las determinen 

los obispos de los dichos lugares como delegados de la Sede Apostollca y siendo muy graves 

den noticia con la bravadad posible a su Santidad par a que provea lo que conbenga. 

Que nlngun Religioso de qualquler estado, Grados, Orden y condlclon que sea pueda 

pusar de las Yslas Phlllplnas ni de otra parte que pertenezca 6. sea tenida por de las Yndias 

Occldentalesá las Yslas, Provincias, 6 Reynos de elJapon ni á las adlacentes, y cercanas aunque 

sea por Privilegio á ellos, 6 á sus Ordenes concedidos por la facultad que para Predicar la palabra 

de Dios por el Mundo los está concedida, 6 concediere, si de esta prohlvlclon no se hlzlese 

menclon espressa, so pena de excomunlon malor, de que no puedan ser obsueltos sino por Su 

Santidad, 6 en el articulo de la muerte, y de prlvaclon de voz activa, y pasiva, y de los ofizlos que 

tubleren, quedando lnhablles para tener otros en que Incurran lpso facto sin otra declaraclon. y 
que los que lo ponlrarlo hlzleren en siendo amoneslados se buelban á lu dichas Phlllplnas ú 
otras partes de las Yndlas Occidentales, so las dichas penas, y á ello sean apremiados por 

qualesquler juezes Eccleslastlcos con ellas, 6 con las que mas les pareciere. 

Que de Este Breve sean Conservadores todos los Prelados Eccleslastlcos Seglares. y 

Regulares 

Que para ello revoca dicho Breve de Gregario XIII. 

Que á los traslados authorlzados por Notario publico y firma, y Sello de persona constituida 

en Dignidad Eccleslastlca se dé la feé que al original. Datum Roma A.S.P.S.A.P. die 12 Diziembre 

1600 P.N.A.IX. 

QUE LOS PP. DE LA COMPAÑIA EN CIERTO MODO V FORMA PUEDAN COMERCIAR EN LAS 
VSLAS DE EL JAPON 

Concede á los PP. de la Companla que en cierto modo y forma puedan comerciar en las 

Yslas de el Japon D .... An. 1600. 

Q 
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DOCUMENTO 13 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON PAISES DEL PACIFICO ASIATICO 
PRINCIPALES PRODUCTOS1 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

MALASIA MAa: DE ESCRIBIR ELECTRICAS MINERAL ESTAÑO 
ACIDO POLICARBOXILICO LATEX DE CAUCHO NATURAL. 
TUBOS Y CAÑERIAS DE HIERRO EQUIPOS RADIOFONICOS 
MAO.PARA PROC.DE TELEGRAFICOS 
INFORMACION 

TAILANDIA ACIDO POLICARBOXILICO PIEDRAS PRECIOSAS 
MAO. DE ESCRIBIR ELECTRICAS JOYERIA DE TODA CLASE 
ALGODON AZUCAR 
ATUN CONGELADO 

INDONESIA ACIDO POLICARBOXILICO CAUCHO NATURAL 
ALGODON MADERA EN CORTES ESPECIALES 
MAO. DE ESCRIBIR ELECTRICAS 
MAO.PARA PROC.DE 
INFORMACION 
TUBOS DE HIERRO Y ACERO 

FILIPINAS PETROLEO REFACCIONES PARA RELOJES 
ACIDO POLICARBOXILICO PRENDAS DE VESTIR 

ACEITES-FIJOS DE COCO 

NICS PETROLEO ROPA Y TEJIDOS 
COREA ACIDO POLICARBOXILICO RECEPTORES DE T.V. 

HONG MAO. DE ESCRIBIR ELECTRICAS CAMARAS FOTOGRAFICAS 

y 

.•·· .. · 

.. 

KONG FIBRAS TEXTILES ARTIFICIALES PRENDAS DE VESTIR DE PRENDAS 
BARRAS DE ACERO VEGETALES 

1 FUENTE: Dirección General di A1untot Hacendarlo1 lntemaclonaJn. S.H.C.P. 
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SINGAPUR 

JAPON 

CHINA 

Periodo 

1980-1985 

1966-1992 

MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICAS CAUCHO NATURAL 
TUBOS DE HIERRO Y ACERO MAQ. PARA PROC.DE INFORMACION 

RECEPTORES DE T.V. 

ALGODON $/PEPITA MATERIAL DE ENSAMBLE PARA 
PETROLEO AUTOMOVIL 
SAL TURBO GENERADORES 
PLATA AFINADA MAQ. PARA PROCESAM. DE INF. 

RECEP10RES Y TRANSM.DE RADIO Y T.V. 

ACIDO POLICARBOXILICO ROPA FIBRA SINTETICA 
COBRE CONCENTRADO ARROZ 
ABONOS QUIMICOS PARAFINA 
MECHAS Y CABLES DE ACETATO MEZCLAS Y PREPS. P/FAB.DE PRODS.FAR. 

MAIZ 
FRIJOL 

FLUJO COMERCIAL CON PAISES DE LA ASEAN*/ 
(Miies de dólares) 

País Monto País Monto 
Exportado Importado 

Fiiipinas 33637.B lndonesía 14401.0 

Tailandia 5727.8 Malas la 9460.3 
Indonesia 3504.8 Fiiipinas 5659.3 
Malasia 2255.B Tailandia 3918.0 

Tailandia 22660.0 Malas la 45624.9 
Indonesia 11483.3 Indonesia 41738.0 
Flliplnas 4365.3 Tallan di a 29470.1 
Malasia . 4305.4 Fiiipinas 5659.3 



Al'lOS 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

RELACIONES COMERCIALES MEXICO·FIUPINAS 
(Miies de Dólares U.S.) 

EXPOR VAR.REL IMPORT VAR.REL SALDO VAR.REL 
T s 

5660 - 5217 -- 443 .. 
88920 1471.02 2501 -52.06 86419 19407.67 

29350 -66.99 3929 57.10 25421 -70.58 

73295 149.73 19380 392.75 53935 112.17 

801 -98.91 1872 -90.33 -1071 -101.99 

3801 374.53 1077 -42.47 •2724 -35Ú4 

4954 30.33 1197 11.14 3757 37.92 

4861 -1.88 1875 56.64 2986 ·20.52 

3689 -24.11 2442 30.24 1247 -58.24 

7453 102.03 12269 402.42 ·4816 -486.21 

2556 -65,71 6725 -45.19 -4169 ·13.43 

3133 22.57 19414 188.68 -16281 290.53 

3911 24.63 29410 51.49 -25499 56.62 

ESTRUCTURA 

EX POR IMPORT 
T 

0.04 0.03 

0.00 0.07 

0.14 0.03 

0.33 0.21 

0.00 0.02 

0.02 0,01 

0.03 0.01 

0.02 0.01 

0.02 0.01 

0.03 0.05 

0.01 0.02 

0,01 o.os 

0.01 0.06 
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