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Dft'RODUCCXÓR 

La búsqueda de rutas maritimas que permitieran 

establecer contacto comercial directo con las Indias 

Orientales, constituyó uno de los principales móviles de las 

expediciones ibéricas de los siglos XV y XVI. Los 

portugueses llegaron a la India en 1498 y pronto se 

apoderaron de los principales puntos del comercio asiático 

desde la costa de Malabar hasta Indonesia. Por su parte, los 

españoles arribaron al Extremo Oriente en 1521, cuando 

Hernando de Magallanes descubrió la vía que conectaba el 

Océano Atlántico con el Pacífico. 

Uno de los barcos de la escuadra de Magallanes logró 

regresar a Europa siguiendo la ruta controladR por los 

lusitanos; el otro, intentó navegar hacia América por el 

Pacífico, pero los vientos contrarios lo obligaron a volver 

a las Islas Molucas, donde la tripulación fue capturada por_ 

los portugueses que dominaban el archipiélago. Este 

incidente marcó el inicio de las rivalidades entre los 

españoles y los lusitanos en las islas del sureste asiático 

y el 'comienzo de los debates en materia jurisdiccional entre 

ambos reinos. 

En los años que siguieron al viaje de Magallanes, 

partieron de la Nueva España algunas armadas que, si bien 

lograron alcanzar las islas del sureste asiático navegando 

por el Pacífico, no consiguieron regresar al virreinato por 

la misma vía y quedaron a merced de los portugueses. Fue 
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hasta 1565, con la expedición de Miguel López de Legazpi, 

que se descubrió la -vuelta del poniente", es decir, la ruta 

que permitió regresar de Asia a la Nueva España a través del 

Pacífico. 

Es precisamente la expedición de Miguel López de 

Legazpi a las Filipinas el tema que nos ocupa en la presente 

investigación, cuyas hipótesis son las siguientes: 

1.-Las expediciones organizadas entre 1493 y 1565 tanto 

por España como por Portugal, se llevaron a cabo en el marco 

de una legislación ambigua. 

2.-El reino de España contravino los acuerdos firmados 

entre sus representantes y los de Portugal en relación con 

el dominio sobre las Islas Molucas, las Islas Filipinas y el 

este asiático. 

3.-Con la expedición de Miguel López de Legazpi se 

consuma el control de España sobre las Filipinas, al 

establecerse la ruta de retorno de Asia a la Nueva España a 

través del Océano Pacífico. 

Para realizar la investigación, se consultaron las 

fuentes primarias manuscritas pertenecientes al acervo del 

Archivo General de la Nación, México, en su ramo Mercedes, 

vols. 5-6, 7 y 8. Estos documentos, que abarcan desde el 14 

de junio de 1560 hasta el 22 de febrero de 1566, son las 

disposiciones que dictó el virrey Luis de Velasco y, a su 

muerte, la Real Audiencia de México sobre la expedición de 

Miguel López de Legazpi. Cabe señalar que hay una laguna de 

poco más de un año entre los volúmenes 7 y 8, pues el 
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volumen 7 termina con la fecha del 20 de marzo de 1564 y el 

volumen 8 inicia con la fecha del 7 de mayo de 1565. Fue 

precisamente durante este intervalo que llegaron a su fin 

los preparativos de la expedición y que acaeció la partida 

de la armada (21 de noviembre de 1564). También se consultó 

el testamento del virrey Luis de Velasco, que se localiza en 

el ramo Bienes Nacionales: legajo 446, expediente 9. 

Asimismo, se utilizaron diversas compilaciones 

documentales impresas, entre las que destacan la Coleccjón 

de djarjos y relaciones para ]a historia de Jos yjajes y 

descnbrjmientos, y las colecciones publicadas 

respectivamente por Martín Fernández de Navarrete y por Emma 

Helen Blair y James Alexander Robertson. 

Por último, se consultaron fuentes secundarias 

relacionadas con la expansión de Europa, los viajes de 

descubrimiento, la navegación y la cartografía. 
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1. -La ":ruta de 1a •eda" y J..a "ruta de i-
•apec:i••"· 

La irrupción del Islam en la cuenca del Mediterráneo en 

el siglo VII había "cerrado" parte de este mar a los 

cristianos. Sin embargo, los musulmanes sólo controlaban el 

Mar Tirrenol, pues las flotas bizantinas habían logrado 

mantener a los árabes fuera de las aguas de la Italia 

meridional, del Adriático y del Egeo. 

Desde el siglo IX, el Imperio bizantino mantenía 

intensas relaciones comerciales con las ciudades de la 

Italia meridional y de Venecia, únicos puntos de la Europa 

occidental que aún le pertenecían2 • Estas ciudades italianas 

enviaban a Constantinopla sus navíos cargados de trigo, 

vinos, madera y sal, y traían de allí productos asiáticos. 

Para finales de la centuria, Venecia amplió sus objetivos 

comerciales y estableció contacto con los dominios 

musulmanes en África y Siria, pese a que la Iglesia 

condenaba el trato con los "infieles" . 

Para el siglo XI, Venecia era ya una potencia marítima 

y comercial; contaba con numerosas factorías en diversos 

puntos del Imperio bizantino3 y detentaba el monopolio casi 

1 El control rnusu1min aobe el Mar Tunino lrajo consigo el "ciene" del Mt!dlenálllO ocddanlal a la nawegadón 
aistimla. Elo tuvo oo fuerte Impacto en la Europa occidental, donde se produjo una réplda dllcadencla .. la 
actividad commdal, seguida por el derrumbe de la vida urbana y por el inicio, en el siglo VIII, de ... pnmm de 
ruralización. 
2 Poco después, la riqueza ablenlda como producto del comen:io i-roitió a Venecia ñ1dapaudzase del lmpl!llo 
~lino. 

En 1082 se olofgó a Venecia el delecho a oomardar en lodo el Imperio bizantino sin pagw adu-. 



exc1usivo de1 transporte marítimo en todas 1as provincias 

bizantinas de Europa y Asia. En 1a misma centuria 1ogró 

dominar todo e1 mar Adriático y, poco después, asumió e1 

contro1 comercia1 de1 Mediterráneo orienta1. 

En otro orden, en 1a segunda mitad de1 sig1o XI 1as 

escuadras de Génova y Pisa consiguieron expu1sar de1 Mar 

Tirreno a 1os musu1manes, y con e1lo e1 Mediterráneo 

occidenta1 quedó reabierto a 1a náutica europea. Hacia 

s 

fina1es de sig1o, 1as Cruzadas dieron un nuevo impu1so 

económico a ciudades como Venecia y Génova, que obtuvieron 

privi1egios comercia1es a cambio de su participación4 en 1as 

campañas contra 1os ~infie1es". Para e1 siglo XII, todo el 

comercio que Europa mantenía con Asia se ha11aba controlado 

por estas dos ciudades italianas y se realizaba por 1as 

siguientes rutas: a) La primera, controlada en su extremo 

occidental por Génova y llamada "ruta de la seda", era un 

camino continental que enlazaba China con el Mar Negro y 

Siria a través de Asia Centrals. b) La segunda, dominada en 

su extremo occidental por Venecia6 y conocida como "ruta de 

las especias", era una intrincada vía marítima que conectaba 

4 Esta participación consisll6, fundarnenlalnw1, en el 1ra1parte por mar de los aicados. 
5 Transportados por caavanas mongolas, los productos aslétioos llegaban hasta el Mar Negro. donde eran recogidos 
ir.;1wcos~. 

Venecia sólo dominaba el exlnlmo occidental o meditaraneo de esta ruta, pues el reslo estaba oonlrolallo por los 
musulmanes. 
7 A continuación describimos con delale la "ruta de las especias". En el Lejano Orienlll, el oomen:lo de las especias 
era manejado por los chinos, royos juncos, cargados con cierta canlldad de jengiblU, reooglan daw, nuez moacafa 
y macis en las islas del sureste aslilico para llevmlos al puerto de Malaca, en Malaysla. De ali, las especias mwi 
lranspOlfadas a la India a través de la bahla de Bengala. Los cargamenfOS del l.ejmlo Oriente, junio con la canela de 



Los principa1es productos asiáticos que 11egaban a 

Europa a través de 1as dos rutas a1udidas, eran 1os 

siguientes: seda, brocadosª, damascos9 , te1as de gasa y 

a1godón, pe1o"de came11o, marfi1, porce1ana, co1orantes, 

especiaslO, esencias, perfumes y productos aromáticos 11 , 

p1antas y productos medicina1es 12 , objetos de tocador, 

perlas, piedras preciosas y azúcar. Por otra parte, entre 

1os productos europeos que se exportaban a Asia estaban 1os 

siguientes: cobre, oro y p1ata13 , telas y paños14 , lana, 

cora1, ámbar, pape1, armas, rega1iz 15 , mie1, cera y 

a1fóncigos 16 • 

6 

Ceilál y la pmenla de la India, eran wndidos a los comerciantes érabes en los puertos de especias (Codlln, 
Caliart. Cananor, Goa) de la costa de Malabar 'f en el puerto de Diu, en la India. Posterioma1111t, a IJavés del 
Océano Indico las especias llegaban en Ilotas áabes al Golfo Pérsk:o o al Mar Rojo, y de all - oondui:idas por 
tierra hasta Siria (pJI" comerdanles pen;as) o Alejandria (pJI" comen::lantes egipcios), donde 8Miml adquiridas por los 
mercaderes 'Ml8Cianos para su distribución en Europa. Véase John W. Pany. Splc8s Vº"'""' t· Il!e stoty ql 
:¡pioesllhe .,._ d8Sqtbed New York, Chemlcal Publishing Company, 1969: p.58-79; Wlme .IDtir1 H. Pany. a 
dnp""'""°'?d!!I mar México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo, 1991: p.107-108; W-Jolin 
H. Pany. e..._ J la mipaml6n del mtn!do 11415-1715\ Méxkx>, Fondo de Cultura Económica. 1994 (Breviarios, 60): 
p.49-50. Rllllpld> a las rutas por las aJales las especias del Lejano Oriente fueron conducldm hasta Medio Oriente, 
Africa y Europa en llempos p!1IVios al de la Hamada "rula de las especias", lléase John W. Pmry . .lillÍlll!§. •• : p.23-41 
1 Los brocados son tejidos de seda con dibujos de distinto color que el del fondo; en ocaslooos la llllda se entrell!jla 
~ oro o plala. d°! damas:o es una tela fuelle de seda con dibujos fonnados con el tejido. 
1 Prlncipalmade pimienta, clavo, canela, nuez moscada, macis y jengibre. Véase John W. Pany. ~ .. : llllllin; 
Femand Bnullil. B llot!!dHerrar!e J el ml!l!do rnedilllt•é!d!ll en la 6PO!a de Feljpe 11 Tomo l. Múleo, Fondo de 
CUitura Económica. 1981: p. 730; véase Donald l<ing. "Conientes del oomercio. Industria, mercados 'f dinero", en 
.loan E-- llUI, La baja Edad Media. Mexico, Alianza Editorial/labor, 1989 (Historia de las Civilizaciooos, 6): p.324; 

· v6ase A.H. de Chaira Maques. Hjstgrja c1e Portugal De5de 1os aen11g mas IP!!jg!m basta e1......., cte PkJbe!m 
de Am!ado M6xlco, Fondo de Cultura Económica, 1983: p.262; véase John H. Parry. Europa' la •mansión .. : 
~.47""8; v6.-Jotin H. Pany. El desrubr!mjan!p del nw; p.11JS.108 

1 Por e;empo émbar gris (substancia de origen animal utilizada en pl!ffumerla y meclcina), almlzde, agua de llJIBS, 

lncienao y mm.. 
12 Por e;empo opio, bélsamo (mecficamento compuesto de substandas aromélicas), aclbar, callallstula, alcanfor, 
riubarbo y cedoaria. 
13 Estos metales podlan ir en bruto, en banas, amonedados o en fonna de distintos objetos. 
14 El pano era una tela de lana. Los pallos eran fabricados principalmente en et noroccidente de Europa, en aiyas 
ferias_.. ~por men:aderes que los llevaban a Italia, desde donde_.. enviados hacia Oriente. 
15 El nigaliz es una planta wyo jugo era utilizado cano edulcorante. 
1a El alfóncigo es la planta del cacahuate. 
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Durante 1a sexta década de1 sig1o XIV se desató una 

fuerte riva1idad comercia1 entre Venecia y Génova, pues esta 

ú1tima se expandió hacia e1 Oriente y fundó factorías en 

Crimea, Kaffa y Tana 17 • No obstante, 1a guerra de Chioggia11 

puso fin a 1a competencia genovesa y dejó a 1os venecianos 

en dominio abso1uto de1 intercambio entre Europa y Asia. 

Ahora bien, aunque 1a toma de Constantinop1a por 1os 

turcos en 1453, produjo importantes cambios en 1as 

re1aciones mediterráneas con e1 mundo orienta1, e1 tráfico 

comercia1 entre Europa y Asia no fue interrumpido y continuó 

rea1izándose por 1a "ruta de 1as especias". Sin embargo, 

cuando a fina1es de1 sig1o XV 1os portugueses 1ograron 

11egar a Asia rodeando África, e1 monopo1io árabe-veneciano 

de 1as especias se vino abajo junto con 1a ruta que 1o 

sustentaba. 

2. -La "ruta po:rtugu•••". 

Motivados por el ideal de 1a cruzada y por la sed de 

oro y de riquezas, 1os portugueses se 1anzan en los albores 

de1 siglo XV a 1a conquista de África. La expansión 1usitana 

por las costas de este continente se inicia con la toma de 

Ceuta 19 en 1415. Poco a poco 1os portugueses exp1oran 1a 

17 Estas tres provincias estabal ubicadas en la penlnsula de Crimea, en el Mar Negro. 
18 En esta guerra, que duró de 1378 a 1381, se enlientaon Génova y Venecia, resullandD Wll1CBdora esta lilllma.. 
19 Adem2I de los motivos refigiosos, la cruzada conba Cauta estuvo motivada por lnlenlses económicos: los 
lusitancs trataban de controlar el tralicc de oro y especias que llegaba hasta ese enclave musulmán del norte de 
Atrica. Sin embargo, este objetivo no fue conseguido, pues los érabes desviaron el trafico de especias a Olros 
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costa atlántica de Africa: en 1419 llegan al archipiélago de 

Madeira, en 1431 alcanzan 1as Islas Azores, en 1434 doblan 

el Cabo Bojador2° y en 1445 llegan a las islas de Cabo 

Verde21 • 

El 18"de junio de 1452, el papa Nicolás v72 concedió a 

Portugal, por medio de la bula23 Dum Diversas, la costa 

atlántica de Africa; tres años más tarde, el 3 de enero de 

1455, expidió la bula Romanus Pontifex, que ratificaba 

aquella donación y, además, otorgaba a los lusitanos todos 

los territorios por conquistar y por descubrir que se 

hallaren al sur del Cabo Bajador. A la vez, el mismo 

pontífice prohibió a todos los otros reyes cristianos 

interferir en los descubrimientos portugueses. 

Posteriormente, el 13 de marzo de 1456, el papa Calixto 

III24 despachó la bula Inter Caetera -de igual nombre que 

las bulas alejandrinas del 3 y 4 de mayo de 1493-, mediante 

puertos del MedileoáNIO para que no llegara a C8111a. Véase Luisa Martln Meras. ClllAgmll.I nwflnw ,...,._ lJI 
Imagen de AD*1ca Barcelona, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Meclo AmblenlalCenlro Nacional de 
lnfonnad6n Geogralica'Minis11111o de Educación y Cienda/CSICIMlnlsterlo de lndusllla y Ensgla: Instituto 
~Kllóyiw GeoMinero de Espalla'lunwefg, 1993: p.56 

Fue el 111M1g311le Gil Ean..- quien, después de 15 Intentos portugueses desde 1424, logr6 rodBllr este Cabo en 
1434. B Cabo Bojatol" (que significa "cabo abulllKlo1. en la oosta oesle de Afllca y al iu de la lllas c:.n.i-. es 
en l8lllldad muy paquello, pero dunlnte mucho tiempo los~ -y en general kJdos lo9 europeos- estuvieron 
convencidos de que era un ~lo infranqueable, pues les A1SUltaba a9elradora la posibilidad de encallar en -
amlCifas y bancos de 81913, de w a1aollaoos por las corrienllls ingDbernal)llls, de quemr tllllllllAIB por la del.a 
nillbla, de morir calclnalos por el sol ecualorial o a merced de monstruos que • cnla hllllitlbM en aquella inh6llplla 
19gión, ele. V6ale Daniel J. Boonrtin. Los dmgrhr!dprn Ban:elona, Cñllca, 1988: p.170; véme Rlchmd Humble. La 
~del gw l.ol M*•4duros Vol. l. Baroelona, Folio, 1995: p.19 

L.md8 Cabo Verde IOl'l 14 Islas que se hallan a 480 km al ponillnle de Cabo Verde, que can.tlluye el eJdnlmo 
~deAl'ilca. 

NiaJl6s V fue papa entre 1447 y 1455. 
23 La bula era un dccumento solemne procedente del papa. expedido con un salo. 
2' calxlo 111 fue papa entre 1455 y 1458. 



1a cua1 confirmaba a Portuga1 1os privi1egios otorgados en 

1a Romanus Pont;ifex.25 

Los lusitanos continuaron con 1a exp1oración de 1a 

costa occidenta1 de África; en 1473 atravesaron e1 Ecuador, 

en 1482 descubrieron 1a desembocadura de1 Congo, en 1487 

Barto1omé Días dob1ó e1 Cabo de 1as Tormentas26 y en 1497 

partió de Lisboa 1a expedición capitaneada por Vasco de 

Gama, que fue 1a primera en 11egar a 1a India rodeando 

África. La escuadra de De Gama, compuesta por tres barcos, 

9 

navegó hacia e1 sur siguiendo 1a costa africana, cruzó e1 

Cabo de 1as Tormentas y, a través de1 Océano Índico, arribó 

en 1498 a 1a costa de Malabar, cuyos puertos eran e1 centro 

de1 mercado asiático de especias. Después de tres meses de 

negociaciones en 1os puertos hindúes, De Gama cargó 1os 

navíos con especias y otras mercaderías de va1or, emprendió 

e1 viaje de regreso y 11eg6 a Lisboa en 1499. La expedición 

de Vasco de Gama, cuya organización había costado 200,000 

ducados, rindió 1,000,000 de ducados27 por 1a venta de 1as 

especias acarreadas; es decir, se obtuvieron ganancias de1 

400%28. 

25 Véase Eva Alexandra Uc:tunany. "los contactos enlnl la Nueva Espalla y el subconllnalte Indio cMmllll la 6poca 
CXJlonlal", en M6l!!m-fncla Simlljh"""5 y l!!!Qll!Dlrps a lravél de la blstgda M6Jdco, Fondo de Cultura 
EconOmlcallspat Meldcana. 1998: p.69-70; ._, Eva Alexmidra Udlmany. "Las dos rutas hacia la Inda: la oriental y 
la occidental", en f>ll!llk!s de la India TienM !almas yoces qm;aoas Eef!dgs IQbnt el ll!C!lrtalllento 
~ Vol.24. New Delhl. eon..jo lnclo de Raladones Cullurales, 1995: p.119-91 

Jum !!, niy de Portugal, lo llamó cabo de Buena Esperanza cuando supo que era viable rodearlo, pues elo abrla 
la IJOsibilidml de ak3lzar la lnlia costeando Arrica. 
2T véaSe Jacques Pinlnne. His!or!a Un!yersa! Volumen 11 Desde el ls!wn al Renacimiento (llglos VII al XVI). 
~· Curnbnl, 1988: p.382 

Las especias no perdieron su valor en todo el siglo XVI (minque es evidente que 111 prado llucluaba), y 111 
mnerdO continuó siendo muy rentable. Asf, por ejemplo, en la Europa de finales de dicho siglo, el pniclO de la 
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El camino abierto por Vasco de Gama permitió e1 

establecimiento del dominio portugués sobre Asia. Entre 1505 

y 1515, Francisco de Almeida29 y A1fonso de Alburquerque30 

crearon el primer es1abón del imperio 1usitano en Asia, que 

comprendía Goa31, Ceilán32, Malaca33 e Indonesia34 • Además, en 

1515, A1burquerque impuso la autoridad portuguesa sobre 

Ormuz3S, con lo que automáticamente el Golfo Pérsico quedó 

bajo control lusitano. 

Los portugueses se aduefiaron del Océano Índico y 

aniquilaron las escuadras árabes que se dedicaban a1 

transporte de mercancías desde los puertos de 1a India hasta 

pimilKlla era enlre lilllB y nueve veces mayor que el de compra, y la ganancia asc:endla a mas da un leláo del pnlcio 
de "81ta. Véale Petar Klledle. Feuda!jsmo 1an11o y capta! men;aoti! Lineas mantras de le l!llbia l!!l!!llOmk:a 
~_.,el !!lglp XVI bi191a finales del XVIII Banlelona, Crttlca, 1994: p.60 

FIW1Ci90ode Almllida rue vlneyde la India enlnl 1505y1509. 
30 Alfonso de AIJun¡uelque fue gobernador general de la India enlnl 1509 y 1515. Es lmportantll lll!llalar que •en 
~de linllje es:!alac:ldo o de favoritismo nllll, o simpemeute cuando las cin:unstanclas nlqUlllfat a alguien mn 
ma,or pnislgio y mdoñdad, el gobernador general pasaba a w virTey con p¡anogallvas casi raallls. De 1505 a 1550, 
once gotJemadoras pero 90lo cualro vlmlyes (Francisco de Almelda, Vasco da Gana, Garcla de Noronba y Joao de 
Cmlro) gallel1aan al lmpeilo portugués oriental. Los gobemadonls y los virreyes nomballan a la aitorldadas 
locales, CDialdabail las campanas ofensivas y defensivas, dlriglan la pollllca económica y ... los nisponsables por 
1a wlgencia y 121111pimi1111m da 1as 1eyes.· A.H. de aivára Marques. tfistpria m pqtuga1 .. : p.254-255 
31 Goa. en la CI08la de Malabar, fue conquistada por Alfonso de A1burquMque en 1510. 
32 Alfonso de~ ocupó las costas de la isla de Ceilál (también conocida oomo 511l.-*3)en1511. 
33 En agosto 1509, ina llaCa portuguesa de cinro navlos mipO de la India rumbo a Malaca (en Malaysla), puerto que 
dominaba el _.., y al lnlllico oon Borneo y las Molucas. Al mando de esla expeclc:i6rl iba Diego LqJez ele 
Sequeira, ... noble que habla sido miembro del clrailo del rey de Poi1ugal; enlnl sus ollcialas • hallaba Hen8ldo 
de MagallaMs. La lota legó a Malaca en septiembre de 1509 y, depués de un ataque de los malayos, ragnl9{I a la 
Inda. V6-Ridad Humble. La IV!!Otura del mw .. , Vol. 11: p.120. Malaca, limite occidental del comen:io chino, rue 
conquistada por Manso de Alburquerque en 1511; ello pennitl6 a los lusitanos tomar el oonlnJI del ~ mañ1lmo 

el suraslll miéllco. 
f.l Conjunto fDnnmlo por unas 3,000 islas del Océano lnclco, al Pactllco y el m• de China Meridional. Algunae de 
las Islas de Indonesia son Sumalra, Borneo, Java y los an:hipiélagos de las Célebes, de la Sonda y da las Molul:m. 
En 1511, Anlonio Abnlu, Francisco Serrao y Simón Alfonso Bisagudo fueron mmisionados por A1rDn9o de 
Alburquaip pma expkllar i. islas del SUf8Ste asiético. la expedición ¡afió de la Inda y, dalpu6e da U1*Jrs las 
costas de i. ililm de la Sonda (ubicadas al sur de las islas Célebes y Molucas, y al norte de la Isla de Tlmor), llegó a 
~ Molucas mmidianales: Buru, Ambon y Banda. Esta fue la pñmera expedici6n ~en lagar a liidDne9ia. 

Onnuz es el estrecho que aimunica el Golfo Pérsico con el de Omán. Este estnlcho era dlMt pma el lrMco 
árabe de espacias cpt pasaba por el Golfo Pérsico. 
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e1 Go1fo Pérsico y e1 Mar Rojo. E11o, por supuesto, provocó 

e1 co1apso de 1a 11amada "ruta de 1as especias", que, corno 

ya hemos dicho, era a1irnentada por 1as f1otas árabes y era 

contro1ada en su extremo occidenta1 por Venecia. Y aunque 1a 

- ruta de 1as especias" no desapareció, 1as circunstancias 

a1udidas 1a convirtieron en una ruta terrestre y secundaria. 

Ahora bien, 1a "ruta portuguesa" de comercio con Asia 

iniciaba en Indonesia36, pasaba por e1 estrecho de Ma1aca, 

11egaba a 1os puertos de 1a India, daba 1a vue1ta a África, 

tocaba Guinea, 1as Is1as Canarias y 1as de Madeira, y 

terminaba en Lisboa37. Todo e1 comercio iusitano de u1trarnar 

estaba contro1ado por 1a Casa da India3B, y e1 negocio de 

1as especias era rnonopo1io de 1a Corona39. Este rnonopo1io 

31 También podia iniciar en los puertos chinos de Cantón o de Macao. Los ~ llegaoo por primera vaz ~ 
puerto de Cantón (en el sureste de China) en 1513, y en 1516 establecieron en él una base. Allos daspufJs, en 1557, 
i'jbMeron el pmmiso para estalllecer fadorlas en Macao (al sur del de Cantón) a cambio de cielto pago. 

Las mercanclas asiAllc:as conducidas por timra - mucho mis caas que las ac:an&adas por mar, pues el 
lrmlSporte por liena lmpllcaba grandes llfialltades; aclemAs, el volumen transportado por tierra era mucho menor qoe 
el que se podia levar por ms. Asl, por ejerllpo, a axnlenms del siglo XVI las especias eran cinco - mas 
baralas en Lisboa que en Vln!Cia. Véme Daliel J. Boarstin. Los dnlgd!!dpnn· p.182; véw Jacques Plrwwle. 
Hlslorla Unjversa! Volumen 11 .. : p.446. A tinales del siglo XV y principios del XVI, el pnlCio de las especias que 
Venecia clstrilluia en Europa aurnaa() 1IOtilt*hi1111lll; elo obedeció ad--caisas, algunas de las al8laS se 
nifteren a oanlinuacl6n. A pa1ir de 1494, ltlllla sufrió una selle de in'llllliones U-que, entre olras COllBS, 
provocaron la desolganlzaciOn en la Cllslrlbuci6n de las espec:ias. En 1496, estallmon luchas en Egiplo a ca1S11 de 
una clspila sucesmia y, cUanle periodos C0111idefatilas, los bazares de B Cairo donde se ClDill8ldaba IXlll espadas 
suspendielon acllvidmes. En 1498. la oomunlcacilln entre el Adil6lico y el Levanta fue inlllrrumplda a cama de la 
gu8IJa enlie Venecia y tos lurooS por el IXllllrDI de la aisla cWmala. Desde principios del siglo XVI, las meicadlllas 
V8MCianos ya no encuentran especias en los nacado& de Alejlwldrla y de Beirul A.si, Europa CJl8d6 privimla de su 
suminislro nonnal de especias, y 811.a a>yunlln fue~ por tos~· Véme John H. Pany. El 
degdÉ!!!f!D'n del mar: p.309-310; v6W Femand Braudel. El Me!ltarf¡ooo y el DM!do medjl!11•!1Q .. , Tomo 1: 
p.720; véase Challes Verlindan. "Spices ar Emplte In AMca. Asia and fkazil', en John B. Hallandolf ldJlt ll6llimll. 
1Jf00< V"""1e t· ZbsA119dD1mMry Florida. Kriegel'NllllNngCompany, 1996: p.90 

La casa da Inda, fundada por Manuel t "Et Afortunado" (rey de Portugal enlnt 1495 y 1521) en 1503, era el ClllltlO 
de todo el comen:io y la admftstraciOO portuguesa de ultramar. Al 1'8Sp1Cto, w.e A.H. de OliWlira lilarqms. Hialllla 
1 pPrlugal .. : p.265 

Desde 1506, el COl1lBldo de las especias y el envio y annado de toda emban:aclón al Oo6ano lndloo, se IXlllWfló 
en monopolio de la Corona de Portugal. No fue Sino hasta 1570, 1X111 el rey Sebasliál I, lijo de Juan 111, que la 
Corona de Portugal abandonó et monopolio del comerdo con Oriente (aunque con excepclOn de la pimienta. que 
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rendía a1 monarca un be~eficio 1íquido de cerca de1 89%40, 

ganancia que, para 1515, constituía cerca de1 27% de1 tota1 

de 1os ingresos de1 Estado41 • Durante las primeras décadas 

de1 sig1o XVI, Portugal importaba de Asia entre 40,000 y 

50,000 quintales de especias por año42 , volumen que ascendió 

a 60,000 o 75,000 quintales43 anuales en 1a década de 1530 a 

1540. 44 

siguió siendo monopolio del Estado; en 1581, Felipe 11 agregó a este monopolio el de la cmiela y .i de la mela dlina), 
fa1llDf8Ciando CXlll ello a los particulares. Véase Femand Braudel. El Mllll!te.raoeo y et mundo 1111111!11mloeo •• , Tomo 1: 
p.734; ,._AH.de OliwiraMarques. Hjstorlade Portugal .. : p.261, 340-341; ,,._Chall!!s Vadindan. "SploesCll" 
Emplte ... ", 1111 John B. Hallendorf 11.it Madtkne Histtn .. : p.91-92; véme G!!orgl! Wlllius. "Th!! llllll*ne 'Empft' al 
Potlugal sltflcl!S roat in Asid', en John B. Hattendorf 11.it Marft{me Hi&IOfX .. : p.116-118. El lllOlllR8 nwa¡dla las 
!!Sp!!Clas por inlllnn!!dio de los conedoras de Lisboa, Lagos, Algrave y Clpo!to; éstos, a mi vez. ana11daba11 la vanta 
de especias en el exlranjero, pues, a ralz de la pPUlslón de los judlos, Portugal quBd6 sin CXlllll!ltianlBS 
lntemacionales. Por esta carencia. Juan 111 (rey entre 1521 y 1557) tuvo que recurrir a judios upulsados del reino 
luso, QUI! se hablan mallado 11n Amberes (en Flandes), para que se hicieran cargo del monopallo 18a!. EslDls 
men:ad!!r!!s judlos Importaban anualmente a Amberes 200,000 o 300,000 ducados llll l!IPllCias, obt1111i1111do 
~del 100 al 20_0%· Véase J~ Plrenne. tflS!o!ia Unjyema!. Volumen 11 .. : p.434-437 

Véase A.H. de Oliveita Marques. Hjstgria de Portugal ... : p.262. Segun Jacqws Plnlnne, las gananc:ías no eran del 
ft'!:· sino del 50% al 60%. Véase Jacques Pl11111ne. Hjstoda Uniwna! Volumen 11 .. : D.434-435 

Este célculo fue obtenido a partir de los dalos proporcionados por Oliveira Marques. Véase A.H. de OIM!lra 
M~ tfllbja de Portugal .. : p.264 
42 De esta cantidad el!! !!Spl!cias Importadas, al menos 10,000 quintales eran de pimienta. El quintal es una millgua 
unidad dll peso que equivale a 46 kg. 
43 De los wales un l8rdo era de pimienta • 
.... Véase AH. de Oliveira Marques. Historia de f'ortuga! ... : p.262; \léase Jacques Plnlnne. HjstDria Un!ywaa! 
Volumen 11 ... : p.434; véase AaJguste Toussainl Historia del Océano Indico Méllico, Fondo de C1A11a EainOmlca, 
1984 (BnMatos, 337): p.49. En 1547 llegaron a Lisboa 36,0001!1*1tafe8 de pimienta. y el pnlllllldlo 8llJBI fue de 
30,000 quintales hasta 1587, allo en que descemfió a 25,000. Esta disminución no ob8deció a una baja-.1Sible en 
los cargarnerdDs hecflos en la India, sino a los peligros del viaje de n11Dmo a Europa. Véase AH. de 01wira 
Marques. Hjslprla de Portugal .. : p.341. Según Femand Braudel, "por los allos de la d6cada de 156011egabm1 
anualmanle a Europa unos 20,000 quintales de pimienta, procedentes de la India e lnsullncla. En Cal!all 91! podla 
axnprar la pimienta a 5 auzados el quintal ligero (unos 50 kilos), y se vendla 11n Lisboa a més de 64, m del*, a null!I 
de doce - el pedo de ampra.· Femand Braudel. El Medjle!ráll!Q y el QM!d¡) nll!dl1&1áll!Q .. , Tomo 1: 
p.580-581. Es impoftanle sellalarque sólo alrededor del 13% del total de las especias pnxb:idas en Asia rue 
exportado a Europa duranle el siglo XVI. Véase Peter Kriedte. Feudalismo tanf(o .•• : p.62 
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En 1492, mientras los portugueses afianzaban su dominio 

sobre la costa africana, el navegante genovés Cristóbal 

Colón emprendió, bajo la bandera de Castilla, la travesía 

hacia el poniente en busca de las tierras asiáticas del 

oro4S y las especias46. El 12 de octubre de aquel año arribó 

a la isla de Guanahaní, que entonces creyó formaba parte de 

Asia. 

El 3 de mayo de 1493, después de que Colón regresó de 

su primer viaje, el papa Alejandro VI47 concedió a Castilla, 

por medio de la bula Inter Caetera, todas las tierras e 

islas que fueren halladas hacia el occidente, siempre y 

cuando no pertenecieran a otro príncipe cristiano.48 En una 

45 Desde la Edad Macla • aala en la mistencia de las blblicas tierras o islas de T ar.sis y Ophlr (u Ophir), de donde 
supoostamente el rey Salom6n (nty de Israel entre 1015 y 977 aC.) obtenla oro, plata, piedras pniciosas y marfil. Se 
pensaba que Tarsls y CJpNr se ubicaban en la parte este de Asia, en -o muy cerca de-la India, y en ocasiones fueron 
ldanlilkaias con la isla de T~ (hoy CeiUn), a la que ha:lan nifentncia Pl'*lRa> y olros autores de la 
Anllgliedad. En olro orden, E especulaba que cen:a de T~ exlsllan dos Islas, llamadas Clllisa rchtysalr 
slgnlfica •oro• en griego) y Algyra rq)lfB eW significa "plala" en ¡,iego), de las aiales, según Vlllos autores de la 
Anligiiedad y de la Edad Macia. se ol*lnla oro y plala. Tmnbi6n, en algunas cartas m;sltimas ap¡nclan legendarias 
islas oomo Anlilia r Anle-llhii'. es decir, "isla de enfnlnle1, llamada asl porque se aala ubicada fnlnte a la mllica Isla 
de las Slele Ciudades. donda supueslammlla • habial ntfugiado, wando la inva&lón musulmana a la Penlnsula 
ll*ica, siel8 obispos de Espal\a y lilllB de Patugal. Se pensaba que la aaia de Antilia estaba lena de oro. Véase 
Bal1Dlomé de las Casas. Hlstpóa de las Indias México, Fondo de Cultura Econ6mica, 1992: vol.I, p.487-488, Vlll.11, 
p.331; véa. .lolleph de Aalsta. Hjs!pr!a nalu!i!I y moral de las !!!!las México, Fondo de Cullunl Económica. 1962: 
p.40-43; véase John W. Pany. ~ .. : p.25-26; véase Francisco Morales Paón. f1iRxla dll dwz!Mrnient! y 
QQOllUjsta de América Madrid, Gnldos, 1990: p.77, 167; véase Jean Favier. Los gDlldes 11Mgd!rimjen!QS De 
AlgancE> a Maga!!anes Mélcico, Fondo de Cullura Econ6mica. 1999: p.216; véw Luis Weclanam. La lien!ncia 
!D!!!1na! de Méxim Múico, El Colegio de M6xico/Fondo de Cullura Emnclmlca. 1996: p.38-40; véase Cmmen 
Bemard y Sage Gruzlnski. Hjs!pria del NI!!!!!!! Mundo TllDQ 1· Del DesgibrlmierJlo a la Cooqu!sla La experiencia 
~ 1492-1550 Múico, Fondo de Cullura Emnómlca, 1996: p.92-93 

V6- John W. Pany. ~ .. : p.80-92 
47 Alejandro VI, aiyo nombre nial era Rodrigo Borgia, fue papa enbe 1492 y 1503. 
41 Véa&e "Primera bula fdw c.taa del ponUfice Alejandro VI". Roma, 3 de mayo de 1493, en Antonio Rumeu de 
Almas. El Tratado de TO!!IMj!!as Biv;*bd Nawn>-lusa por el domioio.., QC6mos y motinentn Madrid, MAPFRE, 
1992: p.267-270 
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segunda bula In ter Caet:era, fechada el 4 de mayo de 14 9349, 

el mismo pontifice dispuso el trazo de una linea imaginaria 

del polo ártico al polo antártico, que debia establecerse 

100 leguasSO al occidente de las islas "Azores y Cabo 

Verde" SI. Al oriente de esta linea, las tierras por 

descubrir serian portuguesas, y al occidente castellanas. 52 

También en 1493, meses después de las dos bulas Int:er 

Caet:era, Ale~andro VI expidió la bula Eximiae Devot:ionis53 , 

mediante la cual concedia a Castilla y León los mismos 

derechos que papas anteriores habian otorgado a Portugal. 

Asimismo, con la bula Dudum Siquidem del 26 de septiembre de 

1493, este papa· autorizó a los Reyes Católicos tomar 

posesión de regiones en Asia, siempre y cuando se accediese 

a ellas por el oeste; de esta manera, Castilla podria 

descubrir por occidente lo que Portugal no hubiese 

descubierto ni ocupado por o~iente.54 

'9 Aparnntemente esta bula fue antedatada a su -mdefa fecha, pues en realidad debl6 9111" nldm:tada en junkJ de 
1493. Véase Mala Antonia Colomar. "la Casa de Contratación de Sevilla y las ciencias nllullcaB. el oomen:io y los 
desaJbrlmientos geográficos", en José Ignacio González-Aller Hierro lllaL Ci!1os V La nautlca J la l'ft* e lffl 
Barcelona, Sociedad Estatal pa:a la Conmemoración de los Centenarios de Felipe 11 y Callos V/lun..-g, 2000: 

Kci1ª2 
Una legua equivale a 5.5 km. 

51 En eslJlcto .ntido, la linea resultante debla ser una linea quebrada, pues las Islas Azores y las de Cabo Verde no 
astan en el mismo meridiano. La Isla mas occidental de las Azores es la de Flonls, ubicada entre los 31•z y 31•9' 
longitud oeste; por oba parte, la isla in:.S occidental de las de Cabo Verde es la de San Antón, ubicada enh los 25º 
IJ5'"30' longitud oeste. 

VéaE "Segunda bula ttier Caelera del pon1ffice Alejandro VI". Roma, 4 de mayo de 1493, en AnlDnlo ~ de 
Armas. El Tral!lfp de Tqdesj!!as ... : p.271·274 
53 Se dice que esta bula fue escrita el 3 de mayo de 1493, pero aparentemente fue antedlMada a su Vllrdadlllll 
fecha. pues en realidad debió ser redactada en julio de 1493. Véase Maria Antonia Colomar. "la Casa de ir:lratación de SeWla. .. ", en José Ignacio Gonzalez-Aller Hiem> lllsL Cill!llJl .. : p.182 

Véase Eva Alexmldra Uctwnany. "Los contactos ... •, en Méxioo-lndja •• : p.70; véase Eva Alexandra Udlmany. "LaS 
dos rutas hacia la India ... •• en Paoefes de la India ... : p.91; véase Francisco Morales Padrón. Hlmla di! 
de5gthrimientD .. : p.107-108; véase Maria Antonia Colomar. "La Casa de Contratación de Sevtla. • .", en Joeé lgra:io 
González-Aller Hierro mi. Carllm.V ..• : p.182 
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La división trazada en la bula Inter Caetera del 4 de 

mayo de 1493 suscitó la inconformidad de los lusitanos55 • 

Por ello, Juan IIS6 de Portugal negoció con los Reyes 

Católicos y, el 7 de junio de 1494, firmó con éstos el 

Tratado de Tordesillas57, llamado así por la ciudad en que 

fue signado. Este tratado estipulaba que la linea divisoria 

establecida por Alejandro VI en 1493 debía ser recorrida 

hacia el poniente y quedar trazada 370 leguas al oeste de 

las Islas de Cabo Verde. Esta línea iría del polo ártico al 

polo antártico y se prolongaría en el hemisferio contrario 

al del inicio de su trazoSB; así, el globo terrestre 

quedaría dividido en dos hemisferios de 180ª cada uno. Todos 

los territorios "infieles" que se hallaren al poniente de 

esta linea hasta llegar al "antimeridiano"S9, pertenecerían 

a Espafta, mientras que aquellos que estuvieren al oriente de 

la línea hasta llegar al "antimeridiano", corresponderían a 

Portugal.. 60 

En 1493 comenzó la exploración del territorio hallado 

por Colón, pues se buscaba en él un estrecho que condujera a 

la India; sin embargo, las expediciones pronto demostraron 

55 Al raspecto, véase Maria Antonia Colomar. "la Casa de Contratación de Sevilla. •. •• en José Ignacio 
Gonálllz-Allar Hierro llli Cmlm.Jl .. : p.182 
• ..klan 11 fue rey de Pol1ugal enllB 1481 y 1495. 
S1 Este tratado fue mAs tarde conlinnado por la bula Ea Quae, concedida por el papa Julio 11 el 24 de enero de 1506. 
Véme Rafael Diego Femflndez. CaPIM«*!oas Cqk!mbinn (1492-1506) Zamora. B Colegio de Mlchoacan. 1987: 
Kan; ~Eva Alexandra Uchmaiy. "Los Cllfltactos ••• •• en Wpm.!ndla •. : p. 71 

Blo pues1o que el dominio papal abaR:aba lodo el globo lllmlslJe. 
SI B "anllmeridiano" es una iill8&fllllejo" trazada exactamente a 180 grados de clslancia de un meridiano 

~~de Tonlesillas". Tordesillas, 7 de junio de 1494, en Antonio Rumeu de Armas. El Tra!ado da 
Tgrdesj!las ... : p.275-280 
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que el navegante genóves no habia llegado a Asia, sino al 

cuarto continente. En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió 

el Océano Pacifico, que bautizó como Mar de1 Sur porque lo 

vió en esa dirección al atravesar el Istmo de Panamá, que 

corre de oriente a poniente. Este hecho " ... transformó las 

Indias Occidentales en un Continente, que ·luego recibió el 

nombre de América ... "61 

Aunque el continente recién descubierto brindó a los 

castellanos nuevas oportunidades de expansión, también 

constituyó un obstáculo para alcanzar Asia por la vía del 

poniente. Por ello, diversas expediciones fueron organizadas 

con el propósito de hallar un estrecho que permitiera el 

tránsito entre el Océano Atlántico o "Mar del Norte" y el 

Mar del Sur. 

El más célebre de los intentos por encontrar el 

estrecho aludido fue el realizado por Hernando de 

Magallanes, navegante lusitano que había servido en la India 

Oriental al rey Manuel I de Portuga162 , siendo gobernador 

general Alfonso de Alburquerque. Puesto que Maga11anes no 

recibió de la Corona portuguesa la gratificación y el 

reconocimiento que esperaba por sus servicios63, decidió 

desnaturalizarse del reino lusitano y, junto con Ruy Falero 

(astrólogo y cosmógrafo), prestar sus servicios en el reino 

•1 Eva AlexMdra Udlmany. "los oootactos. .. ". en Mé!rjqHncla .. : p.72 
a Manuel 1 "el Morlunado" fue rey de Portugal er.tre 1495 y 1521. 
U En 1513 ~fue acusado de axnerciar ilegalmente Cllll los~ de Man.- y, en c:mllgo, 
~del~ a la Cornna porlllguesa. Véase John W. Pary . .&!llm. .. : p.104 
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de Castilla. En 1517 ambos acudieron a Juan Rodríguez de 

Fonseca64 y ofrecieron demostrar que las Islas Molucas65 

estaban dentro de la demarcación de la Corona de Castilla66 . 

Asimismo,,ofertaron descubrir una nueva ruta para llegar a 

las islas del sureste asiático a través de un estrecho, cuya 

existencia parece haber sido conjeturada por Magallanes a 

partir de una carta de marear67 elaborada por Martín de 

Bohemia68 . 

Carlos ¡69 de España manifestó interés por el 

ofrecimiento de Magallanes y Falero y aceptó celebrar con 

M.1um1 Rodrfguezde Fonseca (1451-1524), obispo de Burgos, era Ministro de las lndiaS Ou:ldent•*"'· y como tal le 
conc:emlan todos los asuntos relacionados con aquella región. Asán.'sno, estuvo encargaclo dti la Casa de 
ContralaciOn de Sevilla. también ftamada Casa de Conlralación de las Indias, que fue un aganismo miado en 1503 
en SeYllla (centro de la actividad comen:ial entre Espalla y sus colonias) por los reyes ~- La Casa de 
ContralaciOn de Sevilla estuvo encargada de otorgar permisos de exploración y residencia, aunque postalonnenle 
tarnbl6n fuaon de su cumpetencia la inwsflgación geografica y ~lima. la forma:lón dti ptolas. los mT9Qlus 
oomercialas, el ~to de men:anclas y la recepcl6n de "tesoros" enviados dallde Amflrica. N 191ptiClo, 
.._ Claaice H. Harlng. Cgmmdo y n~aclón entre Espalla y !a!I India Méxk:o, Fondo dti Cultura EQDllClmlca, 
1979: p.27-74, 371-384; véase Antonlu de león Pinelo. Rteuhd6t• c1e •• JnclM. M6xicu, Ellcullla Llxe de 
DBnlchofGotJiem del Estado de Chiapas/Gobierno del Estado de Mun!los/U~ Nacional Aut6llUlllll de 
M6Jdco: lnslltuto de llMlStigacione9 Jurldicas/Univeisldad Cristóbal ColónNnivenidad de NavamWUnivasidad 
~Ángel Ponúa, 1992: Tomo 1, Libro Segundo, tJtulos 111-XI, p.357""84 

Las Islas Molucas o de la Espederla eran -y siguen siendo- uno de los principales centros producbes de 
especias. Constituyen un gran an:hlpiélago que en la actualidad foona parte de Indonesia; a9lnas de sus principales 
islas son Halmataa u Gilolo, Ceram o Senn; Slllu, Morolai, Obi, Aru, Ambon, SUia, Banda, Temale o Terrenalll, 
~· Tmlimllar, Babar y Wetar. 

IJ respecto, véase "Memorial que dejó al Rey Femando de Magallanes cuando partió a su expedición, dedaando 
las alluras y siluación de las islas de la Especierla, y de las costas y cabos principales que entraban en la 
demarcación de la Corona de CastiNa". Septiembre de 1519, en Martin Feméndez de Navanete. CQerz;lm di! los 
viajes y descub!i!Trienlos que hicieron por mar los Nalloles desde fines del siglo XV con yar1os dm,,,.,..... 
jaécfr!ps m!Q!!R1jenl8s a la hj!jfpri¡¡ de la marina castellana y de los estabfeámjentgs .._.,......ti! ln!las- Vol. fV. 
Buenos Aires, Guarania, 1946: p.173-174 · 
67 Las cartas de marear eran mapas donde se representaban los piélagos; sobe ellas se trazaba la ruta que un 
~habla seguido u la que habrla de seguir. 

Véase Bmtolomé de las casas. Historia de las lndjas, Vol. 111: p.174-175; v6a. Francisa> López dti Gdmara. 
Historia de las Indias y ronauista de Mé!dco. Edición Facsimilar de la de 1552. México, Centro de Estudios de 
Historia de México Condumex. 1978: f. L-Lv. Martln de Bohemia era uno de los cosmógrafos de Juan 11, ray de 
~entre 1481 y 1495. 

Calas 1 fue rey de Espatla en!Je 1517 y 1556, y emperadot' de Alemania entre 1519 y 1556 CXlll el nombra dll 
carios v. 
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e11os una capitulación70 , aun cuando Manuel I argumentaba 

que este pacto afectaba 1os intereses de Portugal en Asia. 

La armada71 capitaneada por Maga11anes72 se hizo a 1a ve1a el 

20 de septiembre de 1519 en Sevilla y navegó hacia el 

suroeste hasta encontrar Brasil; posteriormente continuó 

hacia e1 sur por las costas brasilefias y argentinas y halló 

e1 camino entre los dos océanos. A1 cabo de veinte días de 

recorrido por el estrecho, tres de 1os navíos lograron salir 

a1 Mar del Sur73, a1 que Maga11anes 11amó Pacífico; con e11o 

quedaba inaugurada 1a vía que actua1mente 11eva e1 nombre de 

Estrecho de Maga11anes. 

La escuadra continuó 1a travesía rumbo a 1as Is1as 

Molucas y, después de a1gunos meses de navegación por e1 

Pacífico74 , en 1521 arribó a1 archipiélago bautizado como 

San Lázaro75 • E1 27 de abri1 de aque1 afio murió Maga11anes 

70 Véase "Capitulación y asiento que SS.MM. mandaron tomar ain Magallanes y Falero sobre el dascullrlmianlD de 
las Islas de la especierla". 22 de marzo de 1518. en Martln Femandez de Navanete. ~--·Vol. IV: p.109-113. 
l¡f! captuladones eran oonwnios enbe particulares y la Corona para llevar a cabo áeltas emprvsas. 
1 Esta armada estaba compuesta por ánco naves: la Tdnldad, la San Antonio, la Vláoda. la ConolJpdón y la 

~*°no patldpó en esta 8llp8dición. pues al parecer enloqueció. Véase Francisco López de G6rnara. 
t;lf°"ª de las Indias .. : f. Lv 

La Ttlnldad. la Vldotia y la Conoepclón fueron las tres naves que salieron al Mar del SUr, poos la SantJago habla 
naufragado a la altura del Rlo Santa Cruz (que actualmente mnserva el mismo nombre, desemboca en el Océano 
Alláltic::o y está ubicado a unos 50º lalib.!d sur) y la San Antonio ernpmndió el viaje de J199SO a Espalla sin el 
c:onsenlimiento de Magal!ales. Véase "Relación esaita por Maximillano Tr.wisilvano de o6mo y por quién y en qué 
tiempo fueron descubiertas y halladas las islas Molucas, donde es el propio nascimlento de la especierla. las cuales 
caen en la ainquista y maroación de la Corona Real de Espalla. E divldese esta relacl6n en veinte p¡lmlfos 
rJncipales". 5 de octubre de 1522, en Martln Femández de Navanele. ~--·Vol. IV: p.239-241 

4 La Ilota tocó, entre otras. las las islas que Magallanes llamó Desventuradas (que actualmente llevan el nombre de 
Manihild y que forman parte del An:hipiéfago de Cook) y olras que bautizó aimo Velas l.allnas. Una de estas islas, 
hoy llamada Guam y pelteneciente a los Estados Unidos de América. recibió de Magalar.s el nombre de Los 
Ladrones. mismo con el que durante algún tiempo también fueron denominadas las Islas de las Velas Latinas en su 
ainjunto. En la actualidad, las llamadas Islas de las Velas Latinas o De los Ladrones son oonoádas oomo Islas 
~arlanas. 
5 Las Islas de San lAzaro, también conocidas como Islas del Poniente, son las aclUales Filipinas. Mientras 



en una bata11a con 1os nativos de Macatán76• Los demás 

expedicionarios siguieron exp1orando 1as is1as de1 sureste 

asiático77 y, e1 8 de noviembre, 11egaron a Tidore, una de 

1as anhe1adas Mo1ucas. 

Mientras 1a tripu1ación de1 navio Trinidad permaneció 

en Tidore para carenar71 su embarcación, la nave Victoria, 

cargada con especias79 y otras mercancías, emprendió su 
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regreso a Casti11a por 1a ruta portuguesa. Se convino que 1a 

Trinidad, al quedar reparada, navegaría a través de1 

Pacífico hacia Panamá, en cuyas costas alijaría para 11evar 

por tierra e1 cargamento hasta e1 Atlántico y así poder 

transportar1o a España. 

La nave Victoria, capitaneada por Juan Sebastián de1 

Cano, zarpó de Tidore a principios de 1522 y, a través de 1a 

vía portuguesalO, 11eg6 a Sevi11a el 6 de septiembre del 

~ eiqD3ba la illade Leyte (ISlllda las Flllplnaa) a finales de m;wzo da 1521, llllgaba a SmllOcll"da 
Bmnnada 8lplla nao San Adon#J que hlllla abandDNmlo la upedk:i{Jn. 
19Mslltirles1S1111J911U111ia llla dlll AnHpl6lago da e. Flllpinm; elfj ulJic8da SI el M.-de Camallls, enft lm IUs 
de Cebll y Bohol. A la l1IUlltlt de Magallanes. la jefaUa da la upedk:i6n y la captmlla da la n.. T"'*'-1 fueron 
mumidl9por1Juarte 8albau, quien m poco tiempo nul6 jlslto CDI llgaJlx. da - hanDw SI - Qll8da 
pnipaada por los..._ de Cebú (una de i. FlllpiNm). s.bclll8 fue IUDlllldo por Juan c.alllllo, milnhs que 
Gonialo Gómez da Espil10la fue nombrado capitál da la nave Vktml& Poco despu6s, ..., úllmo mslluy6 en la 
jefalura da la elfP8llciOn a .-i Canblllo, quien volvió a su ¡11.-t> de J**> map; y Jlml ~del Cano, 
quien da8da 1111 principio.., habla dalanpllllado llOlllO ~de la - CclncapddrJ. - CDmlirll6 ... ~de la 
Vktoda. Por otra p¡wte, como la lripulacicln de las ll9s embaR:aciolles que sub&lsllmi (TIWdad, Conolp:i6n y 
Vktorta) habla quedado Rlducida a cincuenta hombl9s, lnsuftcientes para el gobierno da las mismas, .., lllSOhl6 r,•m el nawlo Canillpc:iOO, que era el mAs ISll¡plo. La 8llplldid6rl paál, Slba Olrm, por .. islas de CPlpirldo (hoy Mlndanao), N*1 (hoy Palawm) 'Borneo. 
n La~ es ta reparación que• hace en el C8lllX> de 1111 baroo. 
n Se 1rata11a da 528 fPlltalas de da'«l y de vm1as .,._._da canela. nuez moacada. macia y Undllo. V6ale 
"Apuntas da loa gastos que causó la de9cmga da la nao Vicbla, y nolida da la 8ip8Cierla que hijo da su via¡e". 
¡¡21, SI Martln FarMndezde ,.____~--·Vol IV: p.22!>-227 

La nave Vlctotia pae6 por mucllas islas, entre ellas la da TllllOI', rica en séndalo blanco, jenjbe y .iro. Se dlrlgl6 a 
la Isla da Suman y posllllfonnm1te se in'8m6 en el Océano lndlcQ SI dinlcci6n suroeste paa llllglw' al cabo da 
Buena Espenma. Delpu6s de mudlos trabajos llegó a la Isla da Santiago, en Cabo Verde; •• • ._de los 
bipulanles fueron en el esquife (emban:aciOn pequella que se arria desde 1111 buque para sallm' a tieml) pma 
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mismo año. Este suceso convirtió a Del Cano y a algunos más 

en los primeros europeos en dar la vuelta al mundo y, por 

tanto, en comprobar por experiencia directa la esfericidad 

de la Tierra11 • 

Por su parte, la nave Trinidad partió de Tidore12 el 6 

de abril de 1522 y se adentró en el Pacífico tomando la vía 

del levante rumbo a Panamá; sin embargo, diversos meteoros13 

la obligaron a regresar a las Molucas, donde fueron 

capturados por los portugueses de Terrenate, isla de las 

Molucas en que había una fortaleza lusitana. Los tripulantes 

de la nave Trinidad permanecieron cautivos hasta que Antonio 

de Brito, capitán del alcázar portugués, les extendió una 

licencia para partir hacia la India. Después de una larga 

espera, los cuatro castellanos sobrevivientes llegaron a 

Portugal, seis años después de haber partido de Castilla con 

Hernando de Maga11anes y tres años después de que Juan 

abaslac&tie de agua. aimprw cane, pan y algunos negros pma que bomlw1 fuera de la - el ague que 111 
habla !lltrado durmitllt la lnMlsla. Estos fJ9ce hombnls fueron 8pr8Slldos por el capitAn pmtugu6s de la zona, P1MS 
elligla que los~ le~ oon c:tawo lo que hablan mmprado, mlem6s de que qusta AIJSde d6nde af!' .. traldo esta especia. Del Cano deddió zarpar de inmellalo rumbo a Eapalla. 

Sin embargo, la incógnita paecla no quedar despejada del lodo, pues aún faltaba -decla Gónun- que alguien 
rodeara la Tara pmmldD por los palos norte y sur, porque halltm entDncBs no quedarle 111'8i•••lllt llllblda su 
~y grandeza". V6- Franciloo López de Gómara. HllQ!a de !w lrdm ... : f. Vllv 

Gonzalo Gómez de Espinosa, jefe de la ell¡l8dición y capiün de la nave Trinidad, dllcidl6 dejs en TidDni el 
e.-> de carga y a cinco hombras que estarlan encargados del estallledl1ilenlo de una fadorfa pma el fUluR> anillo 
ftbemos~. 

Los europeos encontraron vientos que les Impidieron continuar su viaje hacia el este, por lo que delern*lallln 
cambiar de rumbo y seguir la vla del raeste hasta llegar a los 20• latitud noltll; navugaRJn aimru ~ 1Mll en la 
misma diraa:ión hasta alcanzar los 40" latitud nona, pero dunslle cinco dl1111 la embacaJ6n fue~ por ...a 
fuerte lempestad. La tripulación <X>flduyó entonces que no era posible navegar por la vla septentrional y que era 
urgente l9gl8Sm" a lm Malucas, a una de cuyas islas Negaron un.,.. y medio más talle. Los fa.on.
atmosféricos provocaron la muerte de 27 per.¡onas, ademm de ora- dallas en la embarcación. 



Sebastián del Cano regresó a Espada procedente de 1as 

Mo1ucas. 
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El descubrimiento de Maga11anes abrió nuevamente 1a. 

pos~bi1idad de expansión para la Corona castellana, siendo 

el primer intento consumado para llegar a Asia por una ruta 

alterna a la dominada por los lusitanos. Sin embargo, 

también constituyó una amenaza para los intereses de 

Portugal, y fue el inicio de constantes enfrentamientos 

entre ambos reinos en busca de la hegemonía sobre Oriente. 

J:X. P:rab1-• da ~cac:i.ón da 1o• dcm:ln:io• espatio1e• 
y portugu•••• en Ail:ia. 

1.-B1 origen da1 prob1 .... 

El arribo de la expedición magallánica a las islas 

asiáticas inquietó profundamente a la.Corona lusitana, y fue 

en este contexto que comenzaron los debates entre Portugal y 

Espada sobre el dominio de las Islas de San Lázaro (hoy 

Filipinas) y las Molucas. Resurgía así la pugna por el 

control del mundo. 

Con el objeto de buscar solución al conflicto, en la 

primavera de 1524 se reunieron comisiones nombradas 

respectivamente por Juan III84 y Carlos I.11s En este 

14 Juan 111 ocupó el trono de Portugal en 1521, a la muerte de su padr9 Manuel 1 "el Afortunado", r 1111116 tlllllla 1557. 
En 152S se casó con Catalina, su pñma, hermana menor de catos 1 de Espalla, quien, a su vez. en 1526 oonlnliO 
nupcias mn Isabel, hemlana de Juan 111. Tanto Juan 111 como Isabel fueron hijos del aegundo mabi11011io de Manuel 1 
"el Afortunado" oon Maria, hija de los Reyes Calólicos. Asi, Juan 111 e Isabel eran primos de Cartos 1 de Espalla. r los 
tres eran nietos de los Reyes Calóllcos. 
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encuentro se convino que un grupo de cosmógrafos, pi1otos y 

juristas de ambos reinos seria e1 encargado de determinar, 

conforme a1 Tratado de Tordesi11as, 1a jurisdicción a 1a que 

correspondian 1os territorios en disputa. Asimismo, se 

acordó que, mientras se reso1via e1 asunto, ninguno de 1os 

monarcas enviaria exp~diciones comercia1es a 1as Mo1ucas. 16 

Dispuesto 1o anterior, 1os comisarios españo1es y 

portugueses ce1ebraron en 1as ciudades de Badajoz y Ye1ves87 

diversas juntas en 1as que examinaron globos terráqueos, 

' relaciones, cartas geográficas y de navegación. En aque11as 

sesiones, 1os debates giraron en torno a cuatro puntos 

fundarnenta1es•8, que a continuación se deta11an. 

A) En primer término, se discutió e1 número de 1eguas 

que correspondia a cada uno de 1os grados en que se divide 

1a circunferencia de 1a Tierra. Se concluyó, conforme a 1a 

15 Para una lista delalada de los camlsarios nombrados por los reyes, v6w Fnn:im> l.ópez de Gómara. HiUlda 
dela!! !Diias .. : f. LV!v; W-"JunlaolBadajoz:extraá IRlm thelBOOldslnthepassess'anand~olthe 
lloUx:8S. fJadBJaz; Aplil 14-May 13. 152-#', en Emma Helen Blalr y .i.i-Alaxmdllr Robmtmn. llre,,..,... 
lsfltlds 14113-180.1• """º"'6'm lzYMfvnMJalm; d!wqlplkJn oltl!@ /s/n# IOdlhlt..,.. lhlt'blslgot""' 
mqrds dlhe calbq/Jc m/s:¡lqm IS mflled Í! t;qrúnprwll!QUS l!ng'm nJ illWlllWfDls .stJgwjog ti!@ nofligtl 
m:gngm!c. qgmnm;ial n!P'isinr§ ggndlicm ollhoa #dw!rJ§ IUm a.;_.., mWlpm .O........, Olllpn¡ to lf. 08gh!ilg ollht rjom«dh r:sdwy. Vol.1. Clewlland, Ohio, Tha Mhur H. a.k Colnpmly, 1903: p.173-174 

VéNe "Caplllllaci6n hedla enlla el Emperador y el Rey de Portugal eollRI los !Imites y pueesiOll del Maluco". 
[Vlloña, 19 de labrwo de 1524), 1111 Madln Fenéldez de Navarrele. ~ .. , Vol. IV: p.29G-295 ; v6M8 "Tl9/l/ly Qf 
Viada ~ 1alSpaln,""'Jo80111 ol PottulJlll: Viada, H1bnJlq 19, 152-#', 1111 Emma Helen Blalr "/James 
~Roberbon. The,,,...,.ldlnd:; .. , Vol.1: p.159-164 
P Yelves, hoy Elvas, es 111111 ciudad ~ubicada 1111 la reglón fnlnleri2a oon Espalla. 
• AJ respeelo. véase "Exir.Ido hedlo por Don Juan Bautista Mulloz de los procesos de posesl6n "/ propiedad llObre 
las Islas Mlb::as, en la junta de la raya 8lllnl Badajoz y Yelves, 8lllo de 1524", en Marlln Femindaz de Navamlle. 
~ .. ,Vol. IV: p.322-337; v6allle "JutU o/Badajoz: flJdraá ltt1m lhenicards. .. ", en Emma Helen Blairy James 
AleWlder Robertson. The P!iliaplne 1$/Bl!ds .. , Vol. 1: p.176-221; v6allle -p._-de los asllól- y pilotos 
espalloles de la Junta de Badajoz llObre la demarcación y propiedad de las islas del Maluoo". BadaioZ. 1524, en 
Matln Feméndez de Navanele. ~-·· Vol. IV: p.311-321 



experiencia de los marineros de España y Potuga1, que cada 

grado medía diecisiete leguas y media.19 

B) Posteriormente, los comisarios de ambos reinos se 

dieron a la tarea de determinar el objeto sobre el que se 

trazaría la línea de demarcación de"Tordesillas. Los 
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delegados portugueses consideraban que la carta de marear no 

era una buena opción, pues juzgaban que ésta, a diferencia 

de la esfera dividida en meridianos y paralelos, no 

reproducía adecuadamente la forma del planeta. Por su parte, 

los españoles coincidían en que el cuerpo esférico 

representaba mejor la Tierra, aunque no estaban de acuerdo 

con que se excluyeran otros instrumentos en los que pudiera 

asentarse de forma más clara la linea de división9C>. 

Asimismo, puesto que la ubicación de las Malucas variaba 

hasta setenta leguas (385 km) entre una carta de navegación 

•véase "P._-que dieron en la junta de BadajozFr.Tomés Duran, Sebastlén Cabl*>y .JumVellpua:I, mbl9 la 
pertanencia del Maluco". Badajoz. 15 de abril de 1524, en Martln Feméndez de NllV8ll'l!te. ~ •• ,Val. IV: 
p.307. En la m:tualldad sabemos que este dllculo es lnconaclo, y a continuación 98 mcplca por qu6. El grado 
conesponde a una unidad de arco oblenida al dividir un a.iadrmltll en 90 parllls iguales; 811, mllillaaido 1J18 la 
ciraJnfenlncla polar de la T181'ra es de 39,941 km (7,262 leguas), mientras que la ecuatorial • dll 40,076 km 
(7,286.55 leguas), 1• medidas conectas de sus grados son las lllgulentes: el grado de pmallllo apvaie a 110.949 
km (20.175 leguas), y el de mericlano ak31za 111.324 km (20.240 leguas) en el EaJador y~ 
progr9SÍVWl8llB hacia los polos (por ejemplo, mide 96.5 km en la latitud 30" y 55.8 km en la lalllud 60"), donde 98 
l9Cllc:e a O km (en la latitud 90º). Estos resultados 98 obtienen medlaite la clvi9l6n de la c:ft:unflnnda de la Tillml 
111360 parllls Iguales. 

La disyuntiva entre elegir la carta o el globo para el trazo dll la llnea dll demarcación era ma a-1lón 
fundamental. Lo antllrlor puesto que, al _.hechas las cartas con una proyacd6n de grados Iguales (JllMS Germdus 
Men:ator IOdavla no descubrla la proyección que llevarla su nombnl), los grados de mericlano lenlan el mismo mor 
a nhlel del ecuador que en a.ialquler Olro punto al norte o al sur de esta linea imaginaria. Elo no suc:edla en el ca.> 
del globo, pues en él el tamallo del grado aumenlaba hacia el ecuador y dismlnufa hacia los paloB. l.6gical11e1111t los 
espalloles preferlan el globo, pues en él los grados medidos a nlwl de las Malucas IBnfal menos leguas que los 
grados ecuatoriales. 



y otra, se decidió confeccionar nuevas cartas a partir de 

instrumentos matemáticos, astrolabios y ec1ipses91 • 
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C) Otra de las cuestiones esenciales que se discutieron 

en las juntas de Badajoz y Ye1ves, fue la forma en que se 

determinaría la ubicación exacta de las Islas de Cabo Verde, 

desde donde, según había quedado asentado en el Tratado de 

Tordesi11as, debía comenzar la medición de las 370 1eguas92 

hacia el oeste para establecer la línea de demarcación. Los 

delegados españoles y portugueses coincidieron en que este 

problema también quedaría resuelto con la elaboración de 

nuevas cartas de navegación. 

D) El asunto que mayor controversia suscitó en 1as 

reuniones mencionadas, fue en cuál de las islas de Cabo 

Verde habrían de comenzar a medirse las 370 leguas para 

trazar la linea de demarcación. Al respecto, los lusitanos 

consideraban que la medición debía iniciar en la más 

oriental de las islas de Cabo Verde, llamada Isla de la Sal", 

mientras que los españoles pretendían que la medición 

comenzase en San Antón, la más occidental de las islas del 

archipiélago referido; los comisarios de ambos reinos 

pensaban que la Isla de San Antón y la de la Sal estaban 

separadas por una distancia de noventa '1eguas93. En estas 

91 Véase Antonio de Herrera. Hjs!orla Geoem! de las !ocias Og:identales o de los Hodlgs de los Ca:sll!!!wm en las 
Islas y Tierra Anne del Mar Océano ill!lld. J. 9lado Rubio Mallé. "la expedición de Miguel L6pez de Legazpl a 
Filipinas" en Bo!elln del Arcbhfo Gerwa! de la Nac!6n Tomo V, julkHliciembra 1964, núm.~. México, 1964: p.529; 
~ • Juna al Bad6/oz: exlr8ct from theteeads ... •, en Thttf"11iff*'ft lsl«Kls .. , Vol.1: p.185-186 

Es decir, 21 grados y 8 minutos oonfoone a la aeencia hispano-lusitana del siglo XVI de que cada grado equlvalla 
lt7.5 leguas. . . 

Véase Franasco López de Gómara. Historia de las Indias .• : f. LVlv; véase An:Omo de Herrera Hfskxja Generaf ... , 
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cuestiones no se alcanzó ningún acuerdo, por lo que fue 

imposible establecer la demarcación conforme a lo estipulado 

en el Tratado de Tordesillas. En consecuencia, tampoco se 

consiguió determinar a qué reino correspondían los 

territorios asiáticos en disputa, de manera que el problema 

quedó para resolverse en el propio terreno de los hechos, ya 

por un convenio o por la fuerza de las armas. 

2.-Diversaa apreciaciones d8 1oa coa:i.aar:i.oa 
emp&Ao1•• acerca ele 1a ubicación ele 1&• J:a1aa llo1acaa y 1& 
1ínea de demarcación ele Tordesi11as. 

En 1524, durante las juntas de Badajoz y Yelves, los 

comisarios españoles presentaron a los lusitanos una carta 

geográfica en que las Molucas habían sido situadas 181 

grados al este de la isla de San Antón, es decir, en los 

156º longitud este; en consecuencia, aparecían dentro de la 

jurisdicción de la Corona castellana. Sin embargo, los 

delegados portugueses recordaban que los españoles les 

habían mostrado previamente otra carta en que las Molucas 

aparecían 134 grados al este de la isla de San Antón, o sea, 

en los 109° longitud este, ubicación que las dejaba fuera de 

la demarcación de la Corona de España. 

Posteriormente los castellanos, empeftados en probar que 

las Malucas les pertenecían, argumentaron que aquellas islas 

llll!ll1 J. lgna:io Rubio Mallé. "La expedición .• .": p.529. Este cálculo es inc:omlclo, pues la distlSlcia 19111 entre la l9la 
de San Anión y la de la Sal no es de 90 leguas (495 km) sino de 42.16 leguas (231.9 km), llillndo que entre Mlllm 
hay una distancia de 2"5'. La Isla de San Antón está localizada entre los meridianos 25• y 25º30' longitud oeste, 
mientras que la Isla de la Sal está ubica:fa entre los meridianos 22"12' y 22"55' longitud~-
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estaban ubicadas entre 1os 156°30' y 157º30' 1ongitud este. 

Explicaban que, comenzando en la is1a de San Antón 1a 

medición de 1as 370 1eguas94 a1 oeste para estab1ecer 1a 

1ínea de demarcación de Tordesillas, ésta quedaba trazada, 

por una parte, en el meridiano 46°30' 1ongitud oeste, y, por 

otra, en el 133º30' 1ongitud este, siendo este ú1timo el 

"antimeridiano"; y bajo estas consideraciones, aseguraban 

que las Molucas estaban 156 grados al oeste de la línea 

trazada en el hemisferio occidental y 23 grados a1 este de1 

respectivo "antimeridiano" en el hemisferio orienta19S. 

En la actualidad es posible afirmar que los españoles 

estaban equivocados en sus cálculos (o que 1os alteraron a 

su conveniencia), pues 1as Mo1ucas en realidad se ubican 

entre 1os 124°20' 1ongitud este (meridiano que toca 

tangencialmente las Is1as de Sula, extremo occidental de 1as 

Mo1ucas) y 134°43' longitud este (meridiano que toca 

tangencialmente las Is1as Aru, extremo oriental de las 

Mo1ucas). 

M i=: decir, 21 grados y 8 minutos confonne a fa creencia hlspmio-lusltana del sfglo XVI de que cada grado equlvalla 
aJ7.5 leguas. 

Véae Antonio de Henera. Historia General .. , ll!llli J. Ignacio Rublo Mallé. 'la expedición ... •: p.529-S30 



MAPA l. TRATADO DE TORDESILLAS: LÍNEA DE DEMARCACIÓN 
EN ASIA SEGÚN NUÑO GARCÍA DE TOREN0° (1522) 
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''Fue fecha en .la nobl.e vil.1.a de Val.1.ado.lid por Nuño García de To.reno, 
pi.loto y maestro de cartas de navegar de Su Magestad. Año 1522." Fuente: 
Luisa Martín Merás. Cartografía marítima hispana ••• : p.90 

• Nuno Garcla de Toreno fue nombrado en 1519 maestro de hacer cartas y fabricar Instrumentos de la casa de 
Contratación de Sevllla, antecedente de lo que luego serian los cosmógrafos de la misma. En 1523, cuando fue creado 
el cargo de cosmógrafo de hacer cartas y fabricar Instrumentos de la Casa de Contrataci6n de Sevila, Nullo Garcla de 
Toreno ocupó (hasta su muerte) este cargo ~untamente con Diego de Ribero. Nuno Garcla de Tornno murió en 1526. 
Véase Luisa Martln Merás. Cartoarafla marltlma hispana ... : p.70-72 
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3.-Do•.po•i.b1•• ct.marcac.i.on•• a part:l.r cl91 Tratado 
de Tord9•.i.11a• con ba•• en 1o• ~cu1o• cla1 •i91o XVX. 

Durante el siglo XVI, las complicaciones para 

establecer la linea de demarcación de Tordesillas 

obedecieron a la existencia de múltiples variables que 

dificultaron su trazo definitivo e indiscutible. Por ello, 

nos ha parecido fundamental examinar su eventual 

desplazamiento, suscitado por las diferencias 

interpretativas del contenido del propio Tratado de 

Tordesillas y por la existencia de divergentes mediciones y 

representaciones del mundo del siglo XVI. A continuación se 

analizan dos posibles demarcaciones, cuya ubicación 

geográfica dependió del punto de las Islas de Cabo Verde 

desde donde comenzaron a medirse hacia el poniente las 370 

leguas estipuladas en el Tratado referido. 

Si, como planteaban los castellanos, la medición de las 

370 leguas96 hacia el occidente comenzaba en la isla de San 

Ant6n97, la linea de división quedaba situada, por un lado, 

en el meridiano 46°30' longitud oeste, y, por el otro, en el 

133°30' longitud este98 , siendo este último el 

"antimeridiano". Estaban convencidos de que asi, la isla de 

Sumatra, la peninsula de Malaca, China, las Malucas, las 

Filipinas y otros territorios del este asiático quedaban 

dentro de la jurisdicción de la Corona de España; y 

• Es decir, 21 grados y 8 minutos conforme a la aeenda hispano-lusitana del siglo XVI de que cada grado equivalla 
a 17.5 legus. 
97 Ubicada enbe los 25º y 25º30' longitud oeste. 
• Con bme en estos msultados, se deduce que los castellanos comenzaron la medición exaa--i1e en los 25--ZZ 
iongllud oeste, meridiano que atraviesa la isla de San Antón. 



aseguraban que, aun comenzando el conteo en la isla de la 

Sal, las Molucas les correspondían. 
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Por el contrario, si la medición iniciaba en la isla de 

la Sal99, como pretendían los portugueses, la línea de 

demarcación quedaba asentada, por una parte, en los 41°22' 

longitud oeste, y, por otra, en los 138°38' longitud este, 

siendo.este último el ~antimeridiano". 

Ahora bien, considerando que las Islas Molucas están 

ubicadas entre los 124°20' y 134°43' longitud este, podemos 

concluir lo siguiente. Si la medición partía de la isla de 

San Antón, las únicas islas de las Molucas que quedaban 

dentro de la demarcación de la Corona de Castilla eran las 

Islas Aru, mientras que todas las islas de San Lázaro (hoy 

Filipinas) quedaban fuera. Y si, por el contrario, la 

medición comenzaba en la isla de la Sal, ninguna de las 

Malucas e islas de San Lázaro quedaba dentro de la 

jurisdicción del reino de España. Por lo anterior, es 

posible afirmar que, conforme a lo establecido en el Tratado 

de Tordesillas, las islas de San Lázaro y las Islas Molucas 

correspondían "legalmente" 100 a la Corona de Portugal y no a 

la de Castilla. Sin embargo, también es importante tomar en 

• Como ya se sellaló, los ibéricos pensaban que 111 isla de la Sal distaba 90 leguas de la de San Anión. Asl, 
comenzando a medir las 90 leguas (as decir, 5 grados B minutos a>nforme a la a-.cia de que cada grado equlvalla 
a 17.5 leguas) a partir de los 25º22' lor9tud mste, meridiano que llllaviasa la Isla de San Anión y que ~el 
punto de partida de la demarcación propuesta por los castallanos, es posible deducir que la ublc:ación atribuida a la 
Isla de la Sal era cercana a los 20º14' lor9tud oesle; y con base en ello hemos realizado los célculos pma desdliw 
la~ propuesta por los lusitanos. De cualquier manera, hoy sabemos que la Isla de la Sal en raalidad se 
ubica enll8 los 22º12' y 22"55' longllud mste. 
1CIO Evidentemente de acuerdo con la noc:lón de '1egalidad" en la Europa del siglo XVI. 
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cuenta que 1as diversas -y en muchas ocasiones divergentes-

representaciones del mundo, plasmadas gráficamente por el 

hombre del siglo XVI, hicieron viable y 16gico que en dicha 

centuria (así corno en siglos posteriores) se pensara que las 

Islas Molucas, las Islas Filipinas y otros muchos espacios 

geográficos en disputa pudiesen estar dentro de los límites 

de la demarcación castellana. No obstante, tampoco debemos 

desechar la posibilidad de que las cartas geográficas, 1os 

derroteros IOI, los cálculos, los datos y 1as mediciones 

hayan podido ser objeto de alteraciones o distorsiones 

intencionales en beneficio o perjuicio de las partes 

involucradas en el conflicto de repartición de1 mundo. 

C.-JteE1exiones per•ona1e• en torno a 1a 1ín- d9 
cm.arcaci6n de Tod.esi11as y a1 conE1icto por 1a po•••ión d9 
1•• llo1uca•. 

A pesar de las "imprecisiones" en 1os cá1cu1os 

rea1izados tanto por caste11anos corno por 1usitanos para 

definir el reparto del mundo durante la primera mitad del 

sig1o XVI, aqué11as no constituyeron el obstáculo primordia1 

para determinar 1os espacios de acción e influencia que 

correspondían a cada uno de los reinos. Pues aunque es claro 

que todavía no existía una idea clara de 1a conformación 

101 B denolero o la derrota es el camino, la direcdón o la ruta que siguió o ha de llllgUir ... bmro. A difllllenciadlll 
rumbo (que se eicpresa como el ángulo entre una coordenada (paralelo o meridiano) y la demlla cMI baroo), la dllmlla 
se rafienJ a la ruta que ha de seguirse enlre dos puntos, y a la lfnea sobre la cata que la mprasa. Los demlllnls 
podlan ser grMloos (es decir, trazados sobre mapas o cartas de marear) o esailDS. 
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"real." 102 de l.a Tierra, también es presurnibl.e que, en muchos 

casos, las al.teraciones y distorsiones intencional.es 

superaron al. desconocimiento de l.a geografía del. planeta. 

Por l.o anterior, parece que el. conflicto por el. 

establecimiento de l.a línea de demarcación fue producto de 

l.a renuencia de l.os castellanos por acatar cabal.mente el. 

Tratado de Tordesil.l.as, cuyo contenido parecía haberl.os 

privado de importantes fuentes de riqueza. 

Es interesante percatarse de que, aun cuando los 

español.es y portugueses del. sigl.o XVI hubiesen establecido 

l.a línea de Tordesil.l.as valiéndose de los conocimientos 

geográficos con que contamos en l.a actual.idad, el. resul.tado 

hubiera sido el. mismo: las Mol.ucas y las Filipinas habrían 

quedado bajo el. dominio de Portugal.. Pues comenzando l.a 

medición de las 370 l.eguas 103 en el. extremo occidental. 

(25º30' longitud oeste) de l.a isla de San Antón, l.a línea 

divisoria quedaría situada, por un l.ado, en los 43°46' 

l.ongitud oeste, y, por el. otro, en los 136°14' l.ongitud 

este. Y si, por el. contrario, l.a medición inicia en el. 

extremo occidental. (22º55' longitud oeste) de l.a isl.a de l.a 

Sal., l.a línea de demarcación quedaría asentada, por una 

parte, en 1os 41º11' l.ongitud oeste, y, por l.a otra, en los 

138°49' l.ongitud este. 

102 Es decir, la que mi la ~•asumida ·Y oomúnmenlB acaplmla- como la conftguración de la Tierra, pims 
los avmx:es IBCnol6gioos hml pemilldo IXlfllemplar (medlallB fotograflas e lmAgenes sallllltales), medir y n!pl8Wllar 
al planeta de una forma mis apegada a la niallclml geogrilica. Sin embmgo, lmnpocD hay que oMdm" la hislDricid8d 
~a geografia misma y de la cianda geogn!flca, aiyos produclDs pueden vmiar IXlfl el pmo del llempo. 

Es decir, 18 IJ'ados y 16 minutos IXlflSiderando que cada grado equivale a 20.240 legu• a nlYel dlll ecuador. 
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5.-La •xpectición da Er9Y c;arc~a JoEre da Loaysa a 
1a• 91o1uca•. 

Inmediatamente después de conc1uidas 1as juntas de 

Badajoz y Ye1ves, Car1os I dispuso organizar una expedición 

a 1as Mo1ucas con e1 objeto de afirmar 1os derechos de 

España sobre aque11as is1as. Así, en 1a Casa de Contratación 

de 1a Especiería 104 se preparó una armada de siete barcos JOS, 

que seria comandada por frey García Jofre de Loayza106 • 

La escuadra zarpó de 1a Coruña e1 24 de ju1io de 1525 

y, siguiendo 1a misma ruta que 1a expedición de Maga1lanes, 

los navíos Santa María dei Parrai y Santa María de ia 

Victoria a1canzaron 1as Filipinas, aunque só1o este último 

logró llegar hasta 1as Molucas 107. La tripu1ación de1 Santa 

María de ia Victoria construyó un fuerte en Tidore, y en 

104 La casa de Conbalaclón de 1a Espedefla fue fundada en 1a eoruna hacia 1522, d8lpu6s de que Juan Sebastlál 
del Cmlo llegó a Sanlúcar de Barameda ampletando la travesla comenz.ada por Hemmldo de Magalanes. Esllll 
Olgallismo, royo facD era CdSl6bal de Haro, QJllllllla la misma funclOn que la Casa de Coi111iilla:JOl1 de Sevilla pero, 
a difenn::la de ésta. le GlllC8llllan especllicanenlll los asunlDS ....._a Asia. F ........ :kla .. la rtgi6cl ...ta · 
de la Penlnsula Ibérica~ por qi..sar cen:a de Ambmas, que después de Lilboa era el principal emporio 
pma el ccmen:io de las llllJ8Clas.. p._ - que..., arganismO dllj6 de exlsllr delda 1529, aiando e.tas 1 da 
Espalla ~a POl1uglll loll ~ matn las illals Malucm. Véme Fnn:lsco l4J8z de GOmara. Hlsp!I de 1P 
.lnll&. .. : f. LVllv; v6me Clal1!nce H. Halng. Conwgo y !!l!!!ftQiKKm .. : p.32; v6w Camgqfta Hil!Or!ca dlll 
Encuen!m ... dgs Muodo!I. Madrid, lnlft*¡ ~ Nacionlll de Espalla/lnltlMD Nmarilll de e.i.dlstlca. 
Geogndla e lnfomlMica de M6llico, 1992: p.11ii8; W- Msla Antonia Cdomar. "La Cal8 de Conlr-.:lón de 
Sevlla. •. ", en Jollé ~ GonzMez-Aler Hierro ll& ~ .. : p.188; W- "Callllogo", en Joá Ignacio 
Gonzlllllz-AI.- Hiem> 111..11. ClllmJl .. : p.392 
105 Los navlos eran los slguiantlls: s.nta llada de la Victoria c:apHane.sa por fray Garcla .IDíl9 de Loarza, s.ncti 
Spfrfus bajo el mando de Juan SebastiOO del Cano, Anunciada bajo el gablemo de Pedro da Vaa. San Gü1e1 
~por Rmigo de Aallla. &na llada dlll p.,.¡ bajo el mando de .lolge Manñlpt de~ San i.-
• el gobierno da Franása> de Hoces'/ el patache Sadisgo, CU'JO c:apitin era Sattiago da ~ 

Fray Gscla Jorre de Loayza era caballero de la Orden de San Juan. "Fni'/" era el tratamienlo que se usaba enlle 
los ~de las órdenes militaras. 
107 El Slllld/ Sp/tltus se accidentó en el cabo de las Vlrgenes (a la enhda del Eslliacho de Magallanes}, el Sal 
Gabriel fue caplllralio en la costa de Brasil por piratas franceses, 'I del AWICiada no vlllviO a saberse nada. B nisto 
de los navlos fue cbpelsado en el Pacifico y sucedió lo siguiente CXJn cada uno de ellos. El Sa1 l..esnJm lllUfrag(I; el 
patache Sarl/ago arribó a las costas da Oaxa:a; el s.rta llarta del P.,,.¡ lleg6 a las Fiiipinas 'I ae deplazó hacia la 
isla de Sangihe (al sur de Mlndanao), donde la mayorla de Ja lripulaci6n muri6 a caisa de los ataques de los 
naturales; el s.rta Marta de fa Victotfa tocó Mifld¡siao 'I se dirigió a las Malucas. 
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1527 comenzaron 1os enfrentamientos entre 1os caste11anos de 

esta is1a y los 1usitanos de Terrenate por 1a posesión de 

las Malucas. 

%%%. Aa:la: daatino y aercancía. La búaqued& d9 1a ruta 
occ:ld9ntal. daacl9 América (1527-1547) y 1a venta d9 1•• 
lllo1uca•. 

1.-La ezpedic:lón de JU.varo cl9 s-'99dr• Cerón. 

Car1os I, al no recibir noticia del resultado de 1a 

expedición de frey Garcia Jofre de Loayza, autorizó a Hernán 

Cortés, gobernador y capitán general de 1a Nueva Espafta, 

enviar una armada a las Molucas en busca de 1os castellanos 

que permanecían en aquel archipiélago.IOB 

Cortés preparó en Zacatula109 una f1ota que puso a1 

mando de Alvaro de Saavedra CerónllO y que estuvo compuesta 

por los navíos Fiorida, Santiago y Espíritu Santo. La 

escuadra zarpó de Zacatu1a e1 31 de octubre de 1527 y navegó 

hacia e1 poniente por e1 Pacífico; días después, e1 15 de 

diciembre, una tormenta dispersó a 1os tres barcos y, 

mientras que e1 Fiorida 1ogró retomar su curso rumbo a Asia, 

el Santiago y el Espíritu Santo parecen haber naufragado, 

pues no se supo más de e1los. 

1DI V6ase "Real Cédula de carios V a Hemlsl Cortés. Granada, 20 de junio de 1526". Aldllvo General de la Nmón, m.Jdco (en adelail8 AGNM), Hospital de ••,-IS: leg.438, exp.1 
1 Zacatula esbl ubkafa en la región costera del actual estado de Guenwo, muy caca dlll Rlo de lm BBlllm. 
11º Alvmo de Saawedra Cerón, primo y subalterno de Cortés, era natural de Baeza, Espalla, y pall6 a la NI.va 
Espana en 1522. 



La nave Fl.orida pasó por l.as Isl.as de l.os Reyesll 1, 

tocó l.as Fil.ipinas y, el. 30 de marzo de l.528, arribó a 

Tidore, en l.as Mol.ucas, donde l.a tripul.aci6n se reunió con 

l.os hombres de l.a expedición de Loayza. Tres meses después 

de su l.l.egada, l.a Fl.oxida partió hacia el. este rumbo a l.a 

Nueva España; no obstante, l.os vientos del. Pacifico l.a 

obl.igaron a vol.ver a Tidore. Un segundo intento fue 

emprendido el. 8 de mayo de 1529, pero el. resultado fue el. 

mismo. 112 

En octubre de 1529, mientras l.a FJ.oxida se hall.aba en 

su segundo intento por regresar a l.a Nueva España a través 

del. Pacifico, l.os l.usitanos atacaron el. al.cázar castel.l.ano 
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de Tidore y consiguieron l.a rendición del. capitán Hernando 

de l.a Torre, que babia quedado al. mando de los hombres de l.a 

expedición de Loayza. Asimismo, l.os portugueses informaron a 

De l.a Torre que Carlos I babia vendido las Mol.ucas al. rey de 

Portugal. 113 • 

Todos l.os español.es que permanecian en l.as isl.as del. 

sureste asiático, incluidos los tripul.antes de l.a nave 

FJ.orida, fueron aprehendidos por l.os portugueses, conducidos 

a l.a India y, al.gunos de el.los, devuel.tos a Europa. Con l.a 

fff Aunque las llamadas Islas de los Reyes han cambiado de nonitJAl, es probable que se lralB de alguno de los 
!lll!POS de las Cmolinas Orienlale5. 
nz Véw Luis Abrahmn Barandica Mmtlnez. En "'mm de la ruta gcptnnta1 baaa et Orjente La ftlll"'GiOD ele 
Ah11m de Saavedm Cerón Tesis de Llcenáalura. Méxia>, Facultad de Alosofla y lelras: Unlvasldad Naclanal 
~de México, 2001: p.110..131 
f EslD era cialto, pues, como - en el siguienle apartado, en abril de 1529 Catos 1 vendió las Molucas a 
Juan 111 de Portugal. 



sa1ida de 1os ú1timos españoles de Tidore, 1os portugueses 

quedaron dueños de 1as Molucas. 

2.-La venta d. 1oa darechoa sobre 1a• J:•1-
Ho1ucaa: Zaraqo•a, 1529. 

En 1529, mientras 1a nave Fiorida de 1a expedición de 

A1varo de Saavedra Cerón esperaba en Tidore e1 momento 

propicio para reintentar el regreso a 1a Nueva España, se 

reanudaron.en Europa 1as negociaciones en torno a 1a 

propiedad y posesión de los territorios asiáticos en 

disputa. Pues Juan III de Portugal, aprovechando que 

entonces Carlos I necesitaba dinero para realizar su viaje 

de coronación a Italia 114, ofreció a éste comprarle los 

derechos sobre las Islas Malucas. E1 monarca castellano 
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aceptó 1a propuesta, y el 22 de abril de 1529 se reunieron 

en Zaragoza comisarios de España y Portugal para celebrar un 

convenio mediante el cua1 la Corona caste11ana cedía a la 

lusitana sus "derechos" políticos y comerciales sobre 1as 

Islas Mo1ucas a cambio de 350, 000 ducadosllS _ 

114 En la prn-a de 1529, Caifos 1 preparaba su viaje a ltala para nidbir la CDIUlla Imperial de ma10S del Sumo 
Ponllllce, Clementll VII. A fines de julio del mismo ano desembarcó en Génova y pennlWlllCl6 a1guno11 ~en 
~ pma los PI~ de la coronación, que 1111 llllvó a cabo en Roma el 24 de fabr8n> de 1530. 

5 ~ nispecto, 1168111 "Capifulación hecha en Zaragoza enbe los ernbafadalas de Espalla y Pol1ugal, 90IJl9 la 
lrwlsal:dón 'I wnta que el Emperador cartas V hizo al Rey de Portugal de las 191a8 del Maluco en la forma que 1111 
mqnu•. Zaagaza, 29 de abril de 1529, en Mstln Femández de Nnmnite. ~-·· Vol. IV: p.351~. Se 
acordó que el pago de los 350,000ducados1111 harfa de la sigulentB llllDllB: 150,000 ducados a pagm- mi U9boa 
quince o veinla dlas después de la cefeblaclón del contrato; 30,000 ducados a pagar en Castilla -20,000 mi 
Valladolid y 10,000en Sevilla-antes del 20demayode1529; y 170,000ducadosapagar• laferla de Mlldlnadel 
Canpo (que• Clllebraba dos - al ano¡ -70,000 en la de ~y 100,000 en la de oc:Mn-de 1529. V6ae 
"CapHulaci6n hec:fla en Zaragoza ... •• en MBl11n Feméndez de Navarrete. ~ ... Vol. IV: p.355-356 
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Este acuerdo, que recibió e1 nombre de Tratado de 

Zaragoza, contemp1aba e1 estab1ecimiento de una nueva linea 

de demarcación en el hemisferio oriental116 para de1imitar 

1as jurisdicciones española y portuguesa en el Pacifico: 

• ••• para se saber las islas, lugares, tierras y mares y 
derecho y acción de ellos, que por este contrato el dicho senor 
Emperador y Rey de Castilla as~ vende, con la condición que dicha 
es, al dicho senor Rey de Portugal, desde agora para todo siempre, 
han por echada una línea de polo a polo, conviene a saber, del 
norte al sur, por un semicirculo que diste de Maluco al nordeste, 
tomando la cuarta del este 19 grados, a que corresponden 17 grados 
escasos en la equinoccial 117, en que monta 2 97 leguas y media más 
a oriente de las islas de Maluco, dando 17 leguas y media por 
grado equinoccial, en el cual meridiano y rumbo del nordeste y 
cuarta del este, están situadas 1as is1as de 1as Velas y de Santo 
ToméllB, por donde pasa la sobredicha línea y semicírculo; y 
siendo caso que las dichas islas estén y disten de Maluco más o 
menos, todavia han por bien y son concordes que 1a dicha 1inea 
quede lanzada a las dichas 297 leguas y media más a oriente; que 
hacen los dichos 19 grados ai nordeste y cuarta del este de las 
sobredichas islas de Maluco como dicho es; ••• [ ••• ] •.• [y] que para 
se saber por dónde se ha la dicha linea por lanzada, se hagan dos 
padrones [mapas) de un tenor, conformes a1 padrón gue está en 1a 
Casa de la Contratación de las Indias de Sevil1a 119 ••• ( ••• ] ••• , y 
dentro de treinta dias después de la fecha de este contrato, se 
nombren dos personas de cada parte para que vean y hagan 1uego 1os 

111 El Tralado de Zaa0oza sólo CXlfllamplaba el eslablacimienlc> de una ™- llMa en el hemisferio oriental, pms 
en el ocddental CXlfllinuarla \rigente aquella lraZada ain ba&e en el Tralado de Tonlesllas. Ello ix-to que se 
convino que " •.. las capllualáones (de Tordmilas) ladlas -*8 loa didlos Ca'.llilxla ~O. Femando y Dolla 
Isabel, y el Rey D • ..-.. el l8gllndo de Portugal aobnl la clamlmll:ión del mar Océano, queden tlnms y vlled8nJs en 
IDdo y por todo como en alas es CXlfltenido y declarado, tirando m¡tlellas cosas en que por este CXlfllrato en otra 
manera aon CXll1COldadas y asentadas. •• " "Clpituladlln hecha en Zsagoza. .. •• en Martln Femindez de Navmlele. 
~··•Vol. IV: p.363 

Es dllclr, el ec:umar. 
111 Hoy .... Marianas. 
111 e. "pdlln", Cllllosanenle resguardado en la Casa de Conlralación de SeWla. l1ICibla el nombra de "Padn'.ln 
Real"; aa un mapamundi ºolicilll" mntaa:blado IXlll la infonnaci6n geogñlllca mi\s nic:iente, y conslilula el modelo a 
partir del cual se sacaban las coplas olldllllls .que geiaalmeule elaboraba y vmidla el a.nOgrafo de hacer cata 
de nawgar y sellaba el pile*> mayor- que deblmi llevar todas las llolas que efeduab.-1 el viaje a las lnclal 
Ou:idenlales. El 'Padl1lll Real"' era a1Hllailel1-1e ...,,pizwlr> por el pik*> y el comnógnlll IMIJQl9S ele la e.a de 
ConlralaCIOn de Sevlla. quierms nidblmi la lnfonnad6n de los piloloa de lodaa las nw y up¡dcJui- apaftolaa 
por el mundo. Cabe sellalar que aún no ae ha enconlrado ningún lljempl.- del llanada "Padrón Real", y elo ptJale 
abedemr a que los 'llle;l>s "padrormS" eran desWidos lan pronto oamo uno llUINO era elaborado. Véme Antonio de 
Le6n Plnelo. RempMp:j(pp !'1!t las IO!las· Tomo I, UIJro T8l'CllR>, Titulo XI, p.705-707, 710; v6me Luisa MM1n MBnlis. 
c.tpgralla marftjma b!SQilli ... : p.72-74; véase ca.tggrafla Hjsl!)dca del Eogieolro .. : p.19; véw Samuel Ellot 
Morison. Tl!a e.._.. 01srrerery dAtrwfca. Tl!a stldhBm llQYl!l!!Sº 1492-1616 New YOlll, Oxfonl Uniwnsily Press, 
1974: p.475 
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dichos padrones conforme a lo susodicho, y en ellos sea lanzada 1a 
dicha linea por el modo sobredicho, e que los dichos seftores 
Emperador e Reyes 1os firmen de sus nombres y sellen con sus 
sellos para quedar a cada uno el suyo, y dende en adelante quede 
la dicha línea por lanzada para declaración del punto y lugar por 
donde ella pasa ••• [ ••• ] ••• [Y] el que contra este contrato fuere 
por cualquier modo y manera que sea en parte o en todo, pague a la 
otra parte, que por él estuviere, 200,000 ducados de oro de pena e 
interese [sic], en la. cual pena incurran tantas cuantas ·veces 
contra él fueren en parte o en todo .... " 120 

3.-Con•ideracionea per•ona1ea en torno a 1a 1ínea 
d8 ~cación d8 Zaragoza. 

Como se pudo observar, mediante el Tratado .de Zaragoza 

se dispuso el trazo de una línea divisoria que debía quedar 

situada 297.5 leguas 121 al este de las Molucas; sin embargo, 

no se precisó en cuál de aquellas islas debía comenzar la 

medición. Así, la ubicación de la línea referida quedó 

sujeta a la libre interpretación del contenido del Tratado 

de Zaragoza por parte de castellanos y lusitanos; ello, como 

más adelante veremos, suscitó nuevas controversias entre 

España y Portugal. 

A continuación se plantea el espacio geográfico dentro 

del cual debía quedar trazada la línea de demarcación de 

Zaragoza, así como aquel en que pudo haber comenzado la 

medición de las 297.5 leguas. 

Aunque en el Tratado de Zaragoza no se especifica la 

isla de las Molucas en que debía dar inicio el conteo de las 

297.5 leguas hacia el oriente, sí se señala que la línea de 

!: "Capitulación hecha en Zaragoza. •• •• en Martln Femáldez de Navanete. ~ •. , Vol. IV: p.356-357, 364 
Es decir, 17 grados exactos oonfonne a la aeoocla hispano-lusitana del siglo XVI de que cada grado equivllle a 

17.5 leguas. 
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demarcación debía atravesar 1as 11amadas Is1as de 1as Ve1as 

(también conocidas como Ladrones, hoy Marianas) • De e11o se 

deduce que 1a 1ínea habría de quedar trazada entre 1os 

144°45' 1ongitud este (meridiano tangencia1 a Guam, que 

constituye e1 extremo occidenta1 de 1as is1as Marianas) y 

1os 46º3' 1ongitud este (meridiano tangencia1 a Fara11ón de 

Medini11a, que constituye e1 extremo orienta1 de 1as is1as 

Marianas). En consecuencia, es posib1e afirmar que 1a 

medición de 1as 297.5 1eguas pudo partir de Gi1o1o (hoy 

Ha1mahera), una de 1as Mo1ucas. Pues considerando que en e1 

sig1o XVI 1os caste11anos y 1os 1usitanos habían concertado 

dar a cada grado de 1a Tierra un va1or de 17.5 1eguas, 1as 

297.5 1eguas referidas equiva1en a 17 grados exactos, 

cantidad de meridianos que es igua1 a 1a que separa a 

Ha1mahera de cua1quiera de 1as is1as de 1as Marianas. 

Por ú1timo, es importante seña1ar que, además de 1as 

Mo1ucas, todos 1os territorios e is1as ubicados a1 oeste de· 

1a 1ínea de demarcación de Zaragoza, entre e11os China, 

Ma1aca, Japón y 1as is1a3 de San Lázaro (hoy Fi1ipinas), 

quedaron automáticamente fuera de 1a jurisdicción de 1a 

Corona de España. Y aunque 1os caste11anos se percataron de 

e11o poco después de haber firmado e1 Tratado de Zaragoza, 

continuaron argumentando tener derecho sobre muchos de 1os 

territorios e is1as de1 sureste asiático que habían cedido, 

imp1ícita e invo1untariamente, a Portuga1. 

----------------------------------...:·ce.···=-··-··-···-· 
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MAPA D. TRATADO DE TORDESILLAS (1494) Y TRATADO DE ZARAGOZA 
(1529): LÍNEAS EN ASIA. TRAZADAS SOBRE LA GEOGRAFÍA ACTUAL 

CON BASE EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DEL SIGLO XVI. 

133°30' longitud este. 
Aqul debla quedar 
establecida la linea de 
demarcación del 
Tratado de 
Tordcsillas, si el 
conteo de las 3 70 
leguas iniciaba en la 
Isla de San Antón. 
Ello. considerando 
que cspaftolcs y 
lusitanos del siglo 
XVI hablan 
convenido en atribuir 
a cada grado terrestre 
un valor de 17 .5 
leguas. 

138°38' longitud este. Aqul 
debla quedar establecida la 
linea de demarcación del 
Tratado de Tordcsillas,, si el 
conteo de las 370 leguas 
iniciaba en la Isla de la Sal. 
Ello. considerando que 
cspaftoles y lusitanos del 
siglo XVI hablan convenido 
en atribuir a cada grado 
terrestre wt vnlor de 17.S 
leguas. 

144º45' y 146°3' longitud este. En 
este rango debla quedar 
establecida la Unca de demarcación 
del Tratado de Zarago:za. EUo, 
considerando que espanoles y 
lusitanos del siglo XV1 hablan 
convenido en atribuir a cada grado 
terrestre lUl valor de 17 .5 leguas. 

-------------------------..c:·· . .-.oe•••--·• 
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c.-:La nnpad:i.ci.ón d9 Ruy %.ópes da V:L11a1obo•. 

El 16 de abril de 1538, Pedro de Alvarado -entonces 

gobernador de la Provincia de Guatemala- capituló con la 

reina Isabell22 para organizar, conjuntamente con el virrey 

Antonio de Mendoza 123 , una expedición para descubrir tierras 

e islas al poniente de las Indias Occidentales. Sin embargo, 

puesto que Pedro de Alvarado murió en 1541~ la expedición 

aludida quedó enteramente a cargo del virrey novohispano. 

Antonio de Mendoza preparó en el puerto de Navidad, en 

el actual Jalisco, una flota que puso al mando de Ruy López 

de Villalobos y que estuvo compuesta por los navíos 

Santiago, San Antón, San Jorge, San Juan y la galeota124 San 

Martín. Los expedicionarios zarparon el lº de noviembre de 

1542, navegaron rumbo al poniente por el Pacífico y, a 

principios de 1543, arribaron a la isla de Cesárea 

Caroli 125, en las Filipinas. En ella recibieron un documento 

en que Jorge de Castro, capitán del alcázar lusitano de 

Terrenate, les advirtió que se hallaban dentro de los 

dominios de Portugal; no obstante, Ruy López de Vi11alobos 

respondió que él llevaba orden del rey de Espafta de no 

entrar en las Malucas, pero que ~ ••• para entrar en todas las 

122 Isabel. Alrtllgi¡I (1503-1539), esposa de Carlos 1 de Espalla, fue r1lina de EIPlllla y ....... lz: d9 Aleninll 
entre 1526 y 1539. Era nieta de los R&y1115 Católicos e hija del ray Maluel 1 •et Afortunado" de Pllltugal. Al*l6 -
....... dit .. ean.- de Esplilla y Alelnalia duranle las al99ICias de e.los 1(1529-1533y1535-1536). 
1ZI Antanio da Mendlml (1490-1552) fue al primar wlrnly de la "'-8 Elpafta; gabenló dit 1535 a 1550. 
124 La galllaCa - - embmcación ligera de vela latina (lriangular} y 181110. 
125 Uamada •1 por Ruy l.ópez de Vallalobos; se trata de Mlndanao, ooa de las 11ammas Isla de S... lAm'o o del 
Ponilnlll, hoy FllPnas-
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demás, que caían en 1a demarcación de 1a Corona de Castil1a, 

1levaba poder." 126 

En agosto de 1543, e1 navío San Juan partió hacia el 

este rumbo a la Nueva Espafia para comunicar al virrey 

Mendoza 1os resultados de 1a expedición; sin embargo, un 

tempora1 1o obligó a regresar a 1a isla de Tendaya127_ Un 

segundo intento, ahora por una vía sud-ecuatorial, fue 

emprendido el 17 de marzo de 1545, pero el resultado fue el 

mismo. Enterado de que no había sido posible realizar el 

viaje de regreso a la Nueva Espafia por el Pacífico, Ruy 

L6pez de Villalobos solicitó a los portugueses ayuda para 

regresar a Espafia a través de la India. Así terminó la 

expedición de Villalobos, quien, en honor al príncipe y 

futuro rey Felipe II, bautizó a la isla de Leyte con el 

nombre de Filipina, de donde tomó luego nombre todo el 

archipiélago12S. 

1a AnlDnk> de Han8fa. HllQla G!Mwa! ... Slll1 J. 1gnm::1o Rublo Mlll6. -.... upeclcl6n .•• ·: p.654 
127 Tendaya fue el nomln que la ellpedlclOn de Ruy l.ópaz de Vllllobos cl6 a la isla de Leyte, una de las lllas 

~-Miguel l..6pez de l..egazpl quien, en 1571, cl6 el nombnl de lllas Flllpinm al ll'd1ipl6lago en su aquneo. 
Véase José Sanz y Dlaz. Llp!z de Legmp!· AIQMt Mayor de Mé!dco Cooguls!ador de Flfipinas. M6xico, Jus, 1967 
(M6xlco H9nllco, 65): p.17, 126 



XV. :La expedición de lü.gue1. Lópe• de Xoegaspi a 1.a• 
r:i.1.:i.pi.Daa. 
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1. -:La• ri1.:i.pina• ccmo objetivo: ózdmae• de r.1.:i.pe 
XX a1. Ti~ Luí• de Ve1.-co y ob•ervacione• de f!ray André• 
de Urdaneta •obre 1.a• X•1•• d81. Poniente. 

Entre 1522 y 1545 se pudo observar que diversas 

expediciones castellanas buscaron -sin éxito- una ruta que 

permitiera regresar de Asia a las Indias Occidentales por el 

Océano Pacifico. En este lapso de 23 años, fueron cinco los 

intentos por realizar el tornaviaje: el de la nave Trinidad 

(1522) de la expedición de Hernando de Magallanes, los dos 

de la nave Fiorida (1528 y 1529) de la armada de Alvaro de 

Saavedra Cerón, y los dos del navio San Juan (1543 y 1545) 

de la flotilla al mando de Ruy López de Villalobos. En todos 

los casos, la imposibilidad de retornar a las Indias 

Occidentales por una vía distinta a la controlada por los 

portugueses, dejó a los expedicionarios españoles a merced 

de los peligros propios de la navegación y de aquellos 

inherentes al contacto con los lusitanos que dominaban el 

sureste asiático. Ello, aunado a la venta de los derechos 

sobre las Islas Molucas por medio del Tratado de Zaragoza, 

suscitó la paralización de la expansión transpacifica de 

España entre 1545 y 1564. 

Fue hasta que Felipe II 129 subió al trono de España que 

el sureste asiático recuperó su importancia corno destino de 

121Felipe11 (1527-1598), hijo de Carlos 1 de Espalia e Isabel de Portugal, fue rey de Espa11a 11111191556 "/ 1598. 
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1asºexpediciones castellanas, pues comenzó a contemplarse un 

nuevo objetivo: las Islas Filipinas. 

El 24 de septiembre de 1559, Felipe II despachó en 

Valladolid un escrito al virrey Luis de Ve1asco130 en que, 

después de acusarle recibo de sus planes para realizar 

nuevos descubrimientos por el mar, le ordenaba organizar una 

expedición con dos navios para explorar las Islas del 

Poniente (hoy Filipinas) y encontrar la ruta de regreso 

hacia la Nueva España a través del Pacifico. Le recomendaba 

para ello instruir a los expedicionarios en 10 siguiente: 

~ ••• que en ninguna manera entren en las Islas de los 
Malucos, porque no se contravenga al asiento que tenemos tomado 
con el Seren~símo Rey de Portugal, sino en otras islas que están 
comarcanas a el1as, así como son las Felipinas [sic] y otras que 
están fuera del dicho asiento, dentro de nuestra demarcación, que 
dizque tiene también especia [ ••• y ••• ] que no se detengan en 
contratación ni rescates, sino que luego den la vuelta a esa Nueva 
Espana, porque lo principal que en esta jornada se pretende saber 
es 1a vuelta( pues la ida se sabe que se hace en breve 
tiempo •• • u l3 

En el mismo documento, Felipe II indicaba guardar la 

mayor discreción en la preparación de la empresa, pues se 

habla enterado de que, en casos anteriores, Velasco habla 

difundido detalles acerca de la organización de las 

expediciones, lo que habla ocasionado inconvenientes en la 

realización de las mismas. 

130 Luis de Velasco (1511-1564), .__,..de An1on1o de Mendoza, fue vinay de la Nueva Espalla enlll! 1550y1564. 
131 Despacho de Felipe 11 a Luis de Velasco sobre el descubrimiento de las Islas del Poolente. Valladolid, Espalla, 
24 de 98ptiembre de 1559, en Colecdóo de cla!fos,. ""Ó'M'5 pn la hlllpóa da los"'*" y d"n!"'im!er!IQI 
Vol.5. Madrid, lnsllulo Histilrlco de Malna, 1947: p.139-140 
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· De acuerdo con 1o requerido por e1 propio virrey 

Ve1asco, Fe1ipe II escribiól32 a fray Andrés de Urdaneta133 

so1icitándo1e su participación en 1a expedición. Meses 

después, Urdaneta envió a Fe1ipe II una carta134 en que 

comunicaba su vo1untad para co1aborar en 1a empresa a1udida; 

a e11a adjuntó un documento que contenia observaciones 

fundamenta1es respecto a 1os derechos de Casti11a sobre 1as 

is1as de1 sureste asiático, pues se había percatado de que, 

conforme a 1a demarcación derivada de1 Tratado de Zaragoza, 

1as Is1as Fi1ipinas correspondian 1ega1mente a Portuga1: 

•sacra Católica Real Majestad: Porque parece que podría 
haber algún inconveniente o escrúpulo (sic] en hacer la navegación 
que V.M. manda hacer para lo del Poniente desde esta Nueva Espafta, 
por e1 modo que es servido de mandar que se haga, mandando que se 
vayan derechos en busca de la Isla Filipina13S, por la misma razón 
que V.M. expresa en el mandato que env~a, que es que no entren en 
1o de Maluco porque no parezca que se contraviene a1 asiento que 
V.M. tiene tomado con el Seren1simo Rey de Portugal; pues es 
manifiesto, y está claro, que la Isla Filipina no so1arnente está 
dentro de los términos de lo del Empefio, empero la punta que sale 
de la dicha isla a la parte del Levante está en el meridiano de 
las Islas del Maluco, y la mayor parte de toda la dicha isla está 
más a1 Poniente del meridiano de Maluco; y el asiento e concierto 
de lo capitulado sobre lo del Empefto es que desde las islas de 
Maluco, hacia la parte de Oriente en 17 grados, midiéndo1os por la 
Equinoccial, que son 297 leguas y media, a respecto de 17 leguas y 
media cada grado, se eche una linea que vaya de polo a po1o, y que 

132 V6ase e.ta de Felipe JI a fray Andrés de Urdaneta requiriéndole su partk:lpadón en la expedición a las f9las 
~· Vllladolld, Eapalla, 24 de sapliembre de 1559, en Cgleprjón de clarjgs y,,,...,,_, .. , Vol.5: p.141 
1 Andr6s de UrdlSlela (1508-1568), hijo de Juan OcllOa de Urdaneta yde Graciadez.án, nacl6en Vllafnn:ade 
Oria, oo la pnJllincia de Gulpúzcoa, Espalla. Realizó estudios de astronomla, cosmograita y rnalllmMicas, y -
0011odmitN** le pennilleron regilllnne en 1525, a la edad de 17 alloll, aJ1110 piloto de la llllP8dd6n de fnly Glrcla 
Jofnl de Loayza. A bordo de la nave Santa Maña de la Vktoña llegó a las Malucas, donde llr'li6 como 9oldado y 
capit¡ln. En 1536 r&gl"llSÓ a Europa en un barco por1ugués, ~pello di""'50S cargos en la Real Hacienda, y en 
1538 parti6 hacill la Nueva Espillla; colaboró ron Pedro de Alvarado en la mnquisla de NI.- Glilida y fue 
Comlgldor de la mitaf de los pueblos de Avalas (ragión que aban:aba parte del noroes1e de Mr:11oe1*1 y del .. de 
Jalisco y Colma). En 1553, a la edad de 45 anos, decidió lnlegnne a la Wla monAstlca e lngr896 a la Orden de San 
~In. 
1 Véase Carta de fray Andrés de Urd8:18ta a Felipe JI. México, 28 de mayo de 1560, en <;gteqjllri de mm y 
~···· Vol.5: p.142-143 

Urdaneta • refiere a Mindanao. 
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a1 Poniente de esta ta1 1~nea, de aque1 semic~rculo, ninguna de 
·las Armadas de V.M. ni de sus vasallos puedan entrar, ni pob1ar, 
ni contratar, hasta en tanto que se deshaga la venta o empefio que 
está hecho; e, porque como he dicho, 1a dicha is1a Fi1ipina no 
solamente está dentro de lo del Empano, pero aun está la mayor 
parte della más a1 Occidente de1 meridiano de las mismas Islas de 
Maluco. 

Por lo qual parece que podria haber algún inconveniente en 
mandar V.M. que los dichos nav~os e gente fuesen a 1a dicha isla 
Filipina sin mostrar alguna causa legitima o piadosa para ello; 
por lo qual parece que V.M. seria más servido que mandase que 
fuesen de esta Nueva Espana dos galeones y un patax [patache136J, 
que será menester para hacer el viaje a descubrir por el mar del 
Poniente desta Nueva Espafta, por las partes que a su Visorrey don 
Luis de Velasco le pareciere, arando la mar hasta lo que llega a 
los términos de lo del Empeno que está hecho al Serenisimo Rey de 
Portugal. •• • I37 

El fragmento anterior demuestra que Urdaneta ya conocía 

la ubicación real de las Malucas y las Filipinas, pues sabía 

que la línea de Zaragoza las dejaba definitivamente fuera de 

la demarcación de la Corona de España. Por ello, como se 

puede observar en el último párrafo del pasaje citado, 

intentó disuadir a Felipe II de mandar una expedición a las 

Islas Filipinas, aunque también reconocía que era necesario 

rescatar a los castellanos que quedaban en aquel 

archipiélago y que ello no contravenía el Tratado de 

Zaragoza. De cualquier manera, Felipe II ignoró las 

acertadas observaciones y recomendaciones de Urdaneta, pues 

en la carta que envió a este último para agradecerle su 

disposición de viajar a las Filipinas, no hizo comentario 

alguno al respecto, a pesar de que se trataba de un asunto 

de suma importancia. 138 

ua Palaclle es el nombre mn que 1e designaba mitigumnenlB a ISl8 anbarcación de 8ldm2 enlrll loa blroos de una 
escuadra; era un baa> de gueaa que se usaba para llevar nilos, sondear !as aguas, niconocer las costas '/ gum'dar 
las entradas de los pull108. 
137 Pmaoer de fray Andrés de Urdanela ~de los lnconV91ientes de nnegar hacia las Islas Fiiipinas. México, 
ffade maro de 1560, en Co!rnP' di cliWlpl r "''"*""' --· Vol5: p.144 

V6- e.ta de Felipe 11 a fray Andrés de URllSleta 11g1adecié11dole su dispo11c1611 para l88lizar el 1lilje a las 
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2.-lli.911•1 Lópe• de Leg'asp:i., ompitán g9DeZa1 d9 1a 
•zs•:lición a 1•• X•1•• ri1ipin••· 

Mediante una carta fechada el 9 de febrero de 1561, 

Luis de Velasco comunicó a Felipe II que la flota destinada 

a las Islas Filipinas, .cuya preparación se llevaba a cabo en 

el puerto de Navidad, quedaría lista para zarpar a finales 

de ese año. Asimismo, le notificó que había confiado el 

mando de la expedición a Miguel López de Legazpi, pues 

" •.• no se ha podio elegir persona más conveniente, y más a 

contento de fray Andrés de Urdaneta, que es el que ha de 

gobernar y guiar la jornada, porque son de una tierra, y 

deudos y amigos, y conformarse han."139 

Miguel López de Legazpi y Gurruchategui, hijo de Juan 

Martínez de Legazpi y de Elvira de Gurruchategui, nació en 

la primera década del siglo XVI (c.1510) en una pequeña 

aldea llamada Legazpi, hoy Legazpia, en la provincia de 

Guipú~coa, una de las Provincias Vascongadas. Hidalgo de 

nacimiento y letrado de profesión140, López de Legazpi 

abandonó su patria y pasó a la Nueva España en 1528; se casó 

con Isabel Garcés, hermana del Obispo de Tlaxcala, fray 

Julián Garcés, y en 1530 ·se le otorgó la merced de ser 

lllas Folipinm. Anquez. Espalla, 4 de marzo de 1561, en CQeqjOO de dllripl y"""*"" ... Vol.5: p.148 
131 Carta del vi1J9Y Luis de Velasco a Felipe 11. México, 9 de fabrl!ln> de 1561, en CglerdOn de Omm-D !n6dl!c!I 
Re!a!lms al Ppp!hr!rnjm*' Cgnqujlfa J! !JqpmizariOn de I• Anl!g!• P. M'é •111 i:...,,.._ de U...,. Tomo 11 
(Vol.I de IM lsi. FlllpNs). Mmlrid, Real Academia de la Historia. 1886: documento 14.1111111.. J. ""8cio Rulllo 
Mallé, "La mipecici6n ... •: p.684. Samuel Elfo! Molison explica por qué fue Legazpi y no Uldaneta el que ocupó el 
cargo de capltWt general: "Being in ha/y cwdars he [lJnlmleta] - c6:;qcJallfled frr. naval ....... ,,.,_ ., .. pad al 
Pr#orolltle AmNldtl -atlllled far Unlanttla. mi ltle ldng Blawed hlm to namnn lhe Cllplllln a.../. He~ 
Migue/ L/Jpez de Legazpl, fllly yeas okl, ~ had spent more than ha/f hls //fe as 11 Spanb¡lr olllcial In llfDdoo. • 
~ Ellot Molllon. Tire El«ll!!!lrJ Olsmtey otAowlca .. : p.493 . 

Véme Jmé Sm1Z y Olaz. López de 1 eg;mil .. : p.8 
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recibido como vecino de la Ciudad de México, donde le fueron 

concedidos sucesivamente diversos solares. Ese mismo año 

comenzó a ejercer el oficio de Escribano Público, y poco 

después fue designado Escribano de Cabildo en el 

Ayuntamiento141 de México, función que desempeñó de manera 

irregular, pues en 1539 fray Juan de Zumárraga, primer 

Obispo de México -luego Arzobispo-, lo nombró Secretario del 

Santo Oficio de la Inquisición142 • En 1540, pese a sus 

constantes ausencias, Legazpi fue ascendido al cargo de 

Escribano Mayor de Cabildo en el mismo Ayuntamiento. 143 

En 1557, después de veintisiete años de servicio, 

Miguel López de Legazpi solicitó su retiro, y fue sucedido 

en la Escribanía Mayor por su hijo Melchor López de Legazpi. 

Tres años y medio más tarde quedó al mando de la mencionada 

expedición a las Filipinas, en la que también participaría 

fray Andrés de Urdaneta, con quien previamente tuvo contacto 

por haber pertenecido a la Cofradía del Santísimo Nombre de 

14t El AyunlamienlD .-a una corpo1aclOn lllll11pmlfa par vmlos alcaldes (con funáones judiáalas) y nigldoras (con 
funciones administrativas); tenla facullalles admi11istrali"3S y judic:iales de primera Instancia llObnl la enlldad (ciudad, 
villa. municipio o localldat) en que l8lidla. 
t42 i.a ..-m en América de lnstalclas incpsllori8lllS se ramon1a a los primsDB anos del lliglo XVI. Sin embalgo. 
no fue sino hasta los anos setenta de dicho siglo que se eslalllederol1 formalmente los IJdn*OS bibunalas 
inquisilDrlales pellTlmalles: el de Lima (1570) y el de Mélllco (1571). Ahora bien, da9de 1517 la Corona habla 
dalegmo las funcionas de inquisidor en IDdos los obispos de la América espallola; •l. el prims o111spo de MéJcico, 
fray Jumt de Zumirraga, fue nombrado en 1535 inquisidor apost6lico general. V6- Geo1ges Baudol LaJdlla 
CX!lklw!a en la América !!SlaM¡t en tiempos de Felpa 11 Siglo XVI México. Fondo ele Cullunl Econ6n*8, 1995 
{Colección Popular, 255): 305-306 
,43 Véase Actas de Cabildo de la Cjydad de México Edición preparada par Ignacio Bejarano. México, Edlci6n del 
Municipio Llbnt, 1889: vols. !·VI. Enlnl 1539y1557, las oonslmllBS -.das de lloiglllll López de 1..11g8Z11i en la 
es:ribanla del Ayuntamlenro fueron aJbieltas par .iu.. NWlez Gallego, Sandio Lópaz de Aguno. HenNnlo c1e la 
Sierra, Gonzalo Ruiz y Diego Tristin. 



Jesús, creada como patronato del colegio para la juventud 

criolla, fundado por los religiosos agustinos en 1537. 

3.-La orqan.i.aac.i.ón y 1o• preparativo• de 1a 
eJql'edición a 1aa Fi1ip.i.naa. 
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El 28 de mayo de 1560, el virrey Luis de Velasco 

informó a Felipe II que en el puerto de Navidad144 había 

dado inicio la construcci6n14S de dos galeones 146 (uno de 200 

toneladas147 y otro de 170 o 180 toneladas) y un patache 

144 El puerto de Navidad est:. ubicado al noroeste de la desanbocalllra del rlo Cllacala (tmnblén ainocido mno 
Cihualltln o Zihuallén) ~sirve de frontera a los estados de Jaftsa> y ~en la COiia del aclUal estado de 

r~ 1558. Luis de Velmco habla ordenado a Hemando Bollllo, Alcalde Mayor de Aullm (en el actual Estado 
de Jallsoo), empn111dar la consllUcción de estas embarcaciones; poco después, encomendó a Guido de l.avezlna. 
Alcalde Mayor de Tuspa (en el actual Estado de Mictloacál) y ZapoUrl (en el aclual Estado de Michoacan), v1g11m" 
los gastos y - mi la flllbllca de dk:hos navlos. Sin embargo, el 14 de junio de 1560, el propo vimly Velmoo 
comlsionO a Ju.-. Pablo de C8rrl6n -quien supuestamente formarla parte de la mrpedlción a las Islas Fiiipinas- para 
que se hiciera cargo de la obra mmenzada por Bolello. Véase "Comisión a Jumi Pitio de c.ñOn para Ir at puerto de 
la Navidad y.._ a su c:mgo la obra de los navlos que se haai en 61, y le m1R1J1en HanandD BolBID e Guido de 
la Bazares.· M6xico, 14 de junio de 1560. Arállvo General de la Nación (en adelante AGNM), Mllmdn; vols.5-6. f. 
52v-53v; v6me 'lbanza en la Real Hacienda de IJesáenlOs S-- de minas al c:apltan Jumt Pal*> de Canlón, 
~ las causas en ela CX1111eiidos." M6ldco, 28 de junio de 1560. AGNM, Mllrlldlll; Vlllll.!MI, f. 59 

El galeón sa un ban:o de 1llBla de grandes dimensiones (podla tener hasta aialro aiblerta). utilizado 
fundal1&1l;1ln•ile para el comercio. Tenla una estructura similar a la de la "anbela redonda" (lammla •1 ponJlll, 
ademis de W1181 lalnal, tenla velas waclrilMaras, c:onocidas gen6ik:auente amo "nldondal") ...-nque la 11"81'1118 
en 1ama11o- y lllnla 1111 caracterlstico castillo de gran anura en la popa. Véase carta Rahn Aimps .• ,,_,.., stap and 
sh/f1bu/11*11linthaAgealfJlsc:olMIY', en John B. Hatleildorf lllll. ll«fine Hlslpiy .. : p.227-228. El galeón de 
m8lladoe del 111g1o XVI era más i.go y angosto que 1a emban:m:lón llllldlewal llanada nm, pmu mm CXlllD, mas 
ancho y mas allo que la galera, de la aial deriva su nombre; fue construido con eslora (longitud de proa a popa) y 
manga (in::hunl 1MJOr de un buque) en proporción de bes a uno, y CX111 castllos IDn8atos tmllD en proa CX11110 .. 

popa. ~la uno o dos puenles (plalabma esl18dla y CXlil lamida que, cokx:ada a áerta 8llunl 9Dbl"ll la cUimla. 
va de banda a blnta. y desde la aial era posible comunicar con facilidad las 6nleMs a los disllntDe punlDS del 
~), 88gÚll SU lmlallo. Véme Clarenoe H. Haring. Come!do y D!!!!AQIÁÓ'I .. : 328 

1Ellamallode1111 ban:osage11aa111 .... 1te calculado por el número de IDnlllesque podla ll!Mlr .. el cmllO. La 
"!Dnelada" era una medda de capacidad y no una de peso. En este satlldo, al lllÍ8llmOS 111 lamallo de un llmlXI 
~de "IDnllladas de desplazamillnlD" y no de IDneladas de p890. Se !Ice que la llDnlllada equlvalla en 
volumen a dos pipas {9611 lilros), que ocupaban un espacio aproximado de 1.2 a 1.4 melro8 alblcoll. V6- c.111 
Rahn Phlllps. "lbtllfan shlps ... •• en John B. Hattendorf lll..lll. 111111/me Hfstcn .. : p.221-226; v6me John H. Pmry. 
Europa y la...,...,.. •• : p.64; véase Francisco Morales Padrón. Crislól!a! Co!6o A1mim* de la Mw Op6ra 
Méxioo, Red EdilDrlal lben>amaicaia, 1989: p.64-66; véase Claaic:e H. Harlng. CommRo y ............. : 
p.300-392; v6me Jasé Luis Martlnez. pas;¡eros de Indias Yl*lra!!allbn1!col en el slgkl XVI M6xlco, Fondo de 
Cul1ura ECXIOOmlca. 1999: p.66 
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(cuyo desp1azamiento no precisó) 14B para la expedición a las 

Is1as Filipinas, y que se había 1abrado cierta cantidad de 

madera que transportarían 1os navíos para 1a construcción de 

otras embarcaciones en e1 archipié1ago referido. Asimismo, 

atendiendo a 1a reconvención que Felipe II 1e había hecho 

por sus indiscreciones en 1a preparación de previas armadas, 

expresó 1o siguiente: 

~ ••• (que] en obra que andan hachas y marti11os no se puede 
tener secreto, y como se hagan 1os navios en la Mar del Sur [1as 
personas] juzgan que no son para otro efecto sino para 1a jornada 
de las Islas del Poniente, aunque he pub1icado que se hacen para 
la contratación del Perú y seguridad de la costa, y para que esto 
tenga más apariencia hago llevar el artilleria y municiones, y 
recoger los bastimentas que los navíos han de llevar en el Puerto 
de Acapulco, que está [a] cien leguas de esta costa, más cerca del 
Perú que el Puerto de la Navidad donde se hacen los navíos y 
hechos vernán a recibir la carga y gente.#149 

Es decir, 1os navíos se estaban construyendo en e1 

puerto de Navidad, pero 1a arti11ería, municiones y 

bastimentos habían sido transportados al puerto de Acapu1co 

(más próximo a Perú que e1 de Navidad), para aparentar que 

e1 destino de 1a expedición sería e1 Perú. 

Fray Andrés de Urdaneta no estaba de acuerdo en que la 

fábrica de 1os barcos tuviera 1ugar en el asti11ero de 

Navidad, pues consideraba que el de Acapulco era más 

adecuado para ta1 fin. Argumentaba que el puerto de Navidad 

era insa1ubre, que 1a gente se enfermaba con faci1idad, que 

141 Como - más mutame, Luis de Ve189CO no conocla el des¡llazamienlo nllll de las mnbalcacianes. 
Asimismo, padrumos observar que a estos tres barcos se summoo OllOS dos (un palm:IMJ y una fragala (pequello 
~de guenaD para nializs el viaje a las Filipinas. 
1 e.ta del vln8y Luis de vei-:o a Felipe 11 ltllaliva a la CXlllSllUcx:icl de las navtos para la 9JllJllllciclll a las l9las 
Filipinas. M6xica, 28 de mayo de 1560, en Co!eocióo de Doa!meotos ln6djtos .. , documento 12, lllld- J. "'1&00 
Rubio Mall6, "La 8llpldlci6n ... ": p.682 
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en 1as inmediaciones había muy pocos indígenas y que quedaba 

muy 1ejos de la Ciudad de México (a 115 leguas) y del puerto 

de Veracruz (a 180 leguas). Por el contrario, aseguraba que 

el puerto de Acapulco era más saludable, grande y seguro que 

el de Navidad, y que en él abundab'an la pesquería y la 

madera para la ligazón, tablazón, mástiles y antenas de los 

navíos. Asimismo, que estaba razonablemente poblado y que 

quedaba más cerca de la Ciudad de México (a 60 leguas) y del 

puerto de Veracruz (a 110 1eguas). Finalmente, que había 

caminos desde Veracruz y la Ciudad de México hasta Acapulco 

por 1os que podían transitar caballos y carretas, 1o que 

permitiría transportar 1os materiales· y las mercancías con 

mayor rapidez y seguridad que si fueran acarreados por la 

vía tradicional, que cruzaba por el río Coatzacoalcos y por 

Tehuantepec. ISO 

De cualquier manera, la construcción de los navíos 

siguió su curso en el puerto de Navidad. 

3.1.-Loa ••c•narioa: HaYidad y Acapu1co. 

El puerto de Navidad151, ubicado en el suroeste del 

actual estado de Jalisco entre los 19º10' y 19°12' latitud 

150 Véase "Oemlllln> muy especial para dirigir a Su Magestad [*f, hedlo por fray András de Urdmlela, de la 
navegación que habla de emprender desde el puerto de Acapldco a las Islas del Poniente, la armada que Su 
Magestad [*f mand6 apestar para su descubllmlento en las mstas del MlW del Sur, de Nmva &pafia, con la 
desalpdOn ciraJnslanclada asl del puerto de Acapula> mmo del de Navidad, 'I las pqliedallls 'I ~ dlt cada 
uno de ellos, con una memoria de lo que convenla proveerse para el apresto 'I buen 6xltD de dcha mipedci6n". 
MéxloD, 1561, en piterrlrln de Dorumenlos loé!lloa •.• docu"*!lo 17, iUl!f. J. Ignacio Rublo Mallé, "La · 

f~:J!;~ fue descubierto por Juan Feméndez de Hljar, natural de Zaragom, en 1535. En 1536, 
Femlndez de Hljar fundó, por órdenes de Nullo Beltran de Guzmén, la Villa Purillca::i6n, en Jalisco. vm- e.tas 



SI 

norte, perteneció en el siglo XVI a Autlán, jurisdicción que 

.en la época colonial formó parte del Reino de Nueva 

Ga1icia1S2 y estuvo compuesta por tres áreas: a) La región 

antiguamente conocida como valle de Milpa, que constituye la 

zona superior de la cuenca del rio Armeria (en Colima) a una 

altura de entre 1000 y 1600 metros, limitada por el Eje 

Volcánico al noreste y por la Sierra de Perote (estribación 

del Eje Volcánico en Jalisco y Colima) al oeste, ambos de 

más de 2000 metros de altura. b) Hacia el suroeste, la 

jurisdicción de Autlán se extendia por los valles costeros 

de los ríos Purificación (en Jalisco) y Cihuatlán (hoy 

Chacala, en la frontera entre Jalisco y Colima) hasta el 

puerto de Navidad, en el Océano Pacífico. c) Hacia el norte, 

más allá del Eje Volcánico, se desplegaba hasta el valle de 

Ameca, en Jalisco. 

La mayor parte del territorio que ocupaba la 

jurisdicción de Autlán tiene un clima seco, con escasas 

lluvias a fines del verano, lo que da como resultado una 

vegetación xerofítica. No obstante, las partes más altas son 

templadas y hómedas y están cubiertas por bosques de 

encinos, cuya madera es muy dura y compacta, y coniferas, 

Plzano y Saucedo. "El puerto de la Navidad y la mpedición de legazpl", en H!stQda MAW¡l!a México, vol.XIV, nar.2 (54), octubr&-diciemb 1964: p.231, 237 
1 El Reino de Nueva Gallcla c:omprandla lo que hoy es el estado de Jalisco, gran pa11a de Za:alllcas, 
Aguascallenlas, Ourangc>, San Luis Potosi y Nayaril La conquista de este l8nttorio comenzó en 1523 oon Ju..-. 
AIVIRZ Chico)' Alomo de A1'ila, )' oonduyó con Nullo Bellnln de Guzmart. Esta Reino esluvo blijo goblmno millar 
hasta 1549, ano en que ae eslalJleció la Audiencia de Nuew Gallcla. que funcionabll á1depe11dle11lllmmllll dll la de 
México, aunque estaba sujeta a la autoridad vtnelnal. Las audiencias eran tribunales ávlles y afmlnales que lmllml 
jurisdk:clón sollre miplios tenitorlos, aunque las aJlldiciDnes amellcmtas propciaon que eslDs orvanm- ejen:jensl 
también f\lndonas de gOOlemo )' de consejo. -
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como e1 ciprés y e1 pino. E1 c1ima de sus va11es es temp1ado 

y propicio para e1 cu1tivo, 1o que exp1ica que durante toda 

1a época co1onia1 e1 va11e de Ameca destacara por su 

producción agrico1a, en especia1 de trigo. 

Desde 1524, e1 área de Aut1án'quedó dentro de 1os 

1imites de 1a vi11a españo1a de Co1ima. En 1534, una serie 

de encomiendas de1 va11e de Cihuat1án que habian vue1to a1 

dominio directo de 1a Corona de España fueron agrupadas en 

un corregimientolS3, y en e1 curso de 1a década siguiente se 

proveyeron corregidores sufragáneos de1 A1ca1de Mayor154 de 

Co1ima para Cihuat1án, T1acanaguas, Aut1án, Xi<IUit1án y 

Ameca para manejar 1os intereses de 1a Corona en esos 

1ugares. Hacia 1550 se concedió a esos magistrados 

jurisdicción sobre encomiendas privadas vecinas, y e1 

corregidor de Aut1án pasó a ser A1ca1de Mayor de1 puerto de 

Navidad, donde había un asti1lero. 

153 El 0011eglmi&11k> fue una ins1ltuciOn Introducida can el objelD de llen.-el hueco dejado por loe amnaidaas que 
canlCian de lllUlo lllgllimo o cuyos benellcios se hablan tennlnado. La Segunda Audiencia de M6xlco, por 
instruci::iolms que recibió en 1530, implant6 los primeras mnegimlentos; ORten6 quiB' a las amnaidaw loe 
puebbs de lndloll mlClldidos de fonna inegular por la Primera Audiencia y ponerlas ba¡o la Miiia de pe191111m 
'bébiles y de buena oonclencla" que recibieron el nombre de oorregidcxes. Éstos eran pr'oll:l!lm1 .. 1111! jefes 
gulJernalllw. y jueces superiores de -clslrifos. Por Real C6dula del 8 de nowiembnl dll 1550, fue mdllndlda la 
jurlsdicd(ln de los m1egkloies a los pueblos encomendado8. Véme Joeé Miranda • ..._ !rteee J IM IDIM'*"5 
poll!lcas ....¡c;an.. Primera parl!r 1521-1820. México, UniV99idad Nacional Autónoma de Méxloo: lnslllulo de 
~Compmalkl, 1952: p.121-123 

El vimly, loe gobemadonls y las audillncias ~ la pollllca del niino a lnMll de i. mtorld9des niglonlies 
denominadas alcaldes mayores, oom1gklo111S y lllnientes encagados de oobrar loe trtbulkls y de admlnlslnw la 
Jusllda. Estas ullclmes eran nombiadoe por el ffl'f, .-ique ruaido habla una V8lall8 el vlmly de8ignlile inllrlnas 
mienlnls el monan:a prov11la el pumto en propiedad; lanian faclllllKles 8drni11isfnlll .. y judll:Ulel. La..._ 
mayores fueron eslalllecidas en la Nueva Espalla, al Igual que en la metrópoli, pma la idnl11isf11d611 de jlllllldll en 
las comacas que dllpendlan del rey, pr'n1clpalme11te en los puatos, pi-. los alcaldes rna,mes. al igual que los · 
mencns u onlnmiDB, eran fundamentalmente jueces civlles y afminales. Re9pllCD a i. lllclldl• 11111J1019S y 
oonegilnienlDS de Nueva Espalla y Nueva Galicia entre 1553 y 1569, W- Msta Ju9llna Sm1lbia ~- Qgn Luis di 
ve1em· !!lm!J m Huna E"""'ª 1550-1554 Sevlla. Escuela de Estudios~. 1978: p.82-«t. 
70-71 
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Por su parte, e1 puerto de Acapu1co, ubicado en e1 sur 

de1 actua1 estado de Guerrero entre los 16º49' y 16°52' 

1atitud norte, perteneció en la época co1onia1 a 1a 

jurisdicción de Acapu1co•55 , que formaba parte de1 Reino de 

1a Nueva España y se extendía desde la cumbre de 1a Sierra 

Madre de1 Sur (a más de 3,000 metros de altura) hasta e1 

Océano Pacífico. En 1as partes bajas de esta región el c1ima 

es cálido-húmedo con 11uvias en verano y principios de otoño 

y 1a vegetación es tropical, mientras que en 1as partes más 

a1tas e1 clima es templado y la vegetación está compuesta 

por bosques de roble (cuya madera es excelente para la 

fábrica de embarcaciones por su resistencia a 1a humedad), 

encino, pino, cedro, ébano, oyame1, caoba, etc. En a1gunos 

casos, 1os bosques se extendían por 1as 1aderas de 1as 

montañas y se acercaban mucho a 1a costa, lo que permitía 

obtener f áci1mente la materia prima para la construcción de 

barcos. 

Aunque desde 1528 comenzó a funcionar e1 asti11ero de 

Acapu1co, pasaron algunas décadas antes de que e1 puerto se 

convirtiera en parte fundamenta1 de la ruta comercia1 

transpacífica. Además, los barcos que comerciaban con 

Centroamérica y el Perú preferían e1 puerto de Guatu1co (hoy 

Huatu1co), en Oaxaca, por su cercanía con aque11os destinos. 

155 Posiblemente Acapulco fue visto por primera vez por- la upedlcl6n de Rodrigo AlvlllBz Chico, quien pmt1ó de la 
NIMV8 Espalla en el otono de 1521 pma explorar Colima. Véase Vicente Riva Palacio. M6xkx> a lm'f!6s de los tjgkn 
llll!O aegwd1r El Yirreioa!Q Histgrja ele la dpmiog!Oo AN!jlllgla en M6!!1m drnrte 1521 a 111111! M6xlco, Cumbnt, 
1958: p.52-53 
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En 1548, el corregidor de Pochotitlán, Ceutla (también 

llamado Ciutla). Suchitepec y Xocutla fue elevado al rango 

de Alcalde Mayor del puerto de Acapulco. Sin embargo. este 

magistrado no habitaba en dicho puerto, sino tierra adentro, 

ya fuera en· algún pueblo de la sierra o incluso en 

Cuernavaca o en la Ciudad de México, pues el clima de la 

costa era considerado insalubre; en su ausencia, las 

funciones de alcalde mayor eran desempeñadas por un 

teniente. 156 

3.2.-Mat:ari.a1••• berraai.enta• y acce•orio• 
para 1a construcción y •1 equipaa:iento de 1os barco•. 

Corno el propio fray Andrés de Urdaneta lo expresó en el 

derrotero157 enviado a Felipe II en 1561, para construir y 

equipar los navíos se requerían. entre otros, los siguientes 

materiales. Era indispensable conseguir madera adecuada158, 

que no siempre se hallaba en las inmediaciones del astillero 

y que, en tal caso, era necesario obtener y transportar de 

lugares más lejanos. Parece ser que la madera utilizada para 

1541 Véase Pe1er Gerhard. Geografía histórica de la Nueya Esoa!ia 1519-1821 México, Uf Nacional 
Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Históricas, 2000 (Espacio y Tiempo, 1 ): éase Carlos 
Pizano y Sauceda. "El puerto de la Navidad ... •• en Hjsto!la Mexjcana México, W>l.XIV, núm. octul>nHficiembre 
1964: p.227-249; lléase Mala Justina Sarabia Viejo. Don Lujs de Ye!asco ... : p.357 
157 Véase "Oem>lero muy especial para dirigir a Su Magestad [sic], hecho por fray Andrés de Urdaneta, de la 
navegación que habla de emprender desde et puerto de Acapulco a las Islas del Ponienle, la armada que Su 
Mages!ad [sic! mand6 aprestar para su desrubrimiento en las costas del Mar del Sur, de Nueva Espalla, con la 
descripción circunstanciada así del puerto de Acapulco como del de Navidad, y las propiedades y wntajas de cada 
uno de ellos, con una memoria de lo que oonvenia proweer.;e para et apresto y buen éxito de llcha expedición". 
Méxkx>, 1561, en Colección de Pocumenlos Inéditos .•• , documento 17, lll!lld. J. Ignacio Rubio Mallé, "La 

ur~!':!'1-:=:~1anas es la aderuada para la construcción naval, pues la de la costa se pudre y~ 
foolmente. 



fabricarlS9 el. casco, l.a cubierta y la quilla1150 de los 

barcos de la flota de Legazpi fue cortada en l.as cercanias 

del puerto de Navidad, pues no existe informe alguno que 

sugiera lo contrario. Sin embargo, los árboles para l.os 

mástil.es fueron adquiridos en Tehuantepec y, ya l.abrados, 

fueron transportados por mar hasta Navidadl61. 
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La breal62, el. pezl63 y el alquitrán, substancias 

utilizadas para sellar e imperrneabilizar164 la superficie de 

151 El maesllO ma,or de la obra de los navlos fue .._ Gn!gorio, y bajo sus ónllNs Crabajaron los carpinteros 
Juan de Eacafona, Gaspar Gan:la, Gregoño de Ysue, Martln de Mungula, San Juan de Zamtta, Juai de Zaza. 
Fnn:lsoo Maltln Aragoces, .lJan Yngl6s, Nlcolao Rulz, Gaspar de Arana y Martln Péfez de Agulnaga. AllernAs, se 
contrató a un ~ llamadD Juan Amonte y se axnpraron dos "llierras tnn:esas• para et CIJl1e de la madera. 
Véase "Libranza de los pesos de oro que parece por Cllltificaci6n de la Contaduña que se deben a M.- Gragorio 
de su sa1a11o.· MéJlico, 9 de mafO de 1561. AGNM, MIElldlm; vols.5-6, f. 287v; véase 'Ubranza de e (100) pesos a 
Juan de Eacafona en wenla d8., ....io." M6xlco, 9 de mayo de 1561. AGNM, Mllmdm; vols.5-6, f. 2lflv; v6ase 
"Para que Gaspar Gan:la, caplnlero, no sea compelido a que vaya en la jornada de tas Islas del Poniente.· Mtldco, 6 
de julio de 1563. AGNM, Mllllldll&: vols.5-6, f. 550v; véale '1..ibranza de seis mil y ~tos y-111 y dos 
pesos y tres tomines de 18pu9que, e ~los y qualro pesos de minas en la Real Hacienda, para el nicaudo de 
otros tantos que se han gastado en las cosas conlenidas en este memorial.· México, ZT de agosto de 1563. AGNM, 
Mmllldlll; vr:A.7, f. 43v--Mv, 45v-46; véase '1..illranza de los pesos de oro que.,._ po.- C8l1ilcadón de la 
Contadurla que se deben a Juan de Almonle, -.rador. de su salarlo." Méldco, 9 de mayo de 1561. AGNM, 
Mllllllllllm: vr:As.5-6, f. 288; véase "Libranza a Juan de Almonte, aserrador, de 308 pesos (y 2 tomines} que recillió de 
f~ Hemando Bolelo." México, 28 de mayo de 1561. AGNM, Mllll:lilllm; vols.5-6, f. 351v · 

La quilla es la pieza que va de proa a popa por la pa11e má baja de un bala>; es la parte saliente y afilada del 
ft'~ del navlo. 

Véme Orden para que los marineros .loanes de Eola y Cristóbal Garucho, y el grumele Diego sanctiez, vayan 
con el capiUln Juan de la Isla a Tehuantepec a cortar maderas y llevarlas al Puerlo de la Navidad para la obra de los 
Navlos. Mélcico, (enlre el 20 y el 23 de agaslD de 1563}. AGNM, Mlllllldlll; vr:A.7, f. 26v-27; véale "l..lbranza de seis 
mil y llOWJCienlDs y sesenta y dos pesos. . .", AGNM, Mllmldn; vr:A.7, f. 47; véase Libranza de 200 pesos al capitán 
Juan de la Isla en pago por los gas10s que produjeron los viajes realizados para cortar madera para la conslrucción 
de navlos. México, 7 de febrero de 1564. AGNM, Mlmldm; vol.7, f. 292; véase "Libranza a Gaspar Maldonado, que 
fue Alcalde Mayor de Acapuloo, de CXX (1201pesos4 tomines que consta por recaudos e la a18111a que dio." 
Méxioo, 4 de junio de 1565. AGNM, ~ vol.8, f. 31 
112 Para fundir la billa se mandaron hacer dos calderas, y dos mai. desfondadas, fueron lllpallldas. Véme Libranza 
de 18. 756 pesos, 5 tomines y 6 granos de oro común para el pago de salarios, mercanclas y materiales para la 
e~ a las Filipinas. México, 13 de marzo de 1564. AGNM, Malllmllls; vr:A.7, f. 343v-344 
1 El pez era una subslancia viscx>sa y obsana, residuo de la destilación de alquitrán, billa de madera, etc., que, a 
WIOOS mezclada ron sebo de bovino y/o aceite de pescado, se utilizaba para impenneabilizar la superficie de los 
barms. Véase Gonzalo FanMlndez de Oviedo y Valdés. Hjs!gria geneml y na1un!1 de las lodjas Edición fa:simU.. de 
1a.r, 1547. México, Cenbo de ESludios de Historia de MéJcico Condumex. 1979: r. cxxxmv 
1 Entre los calafates que partidpaoo er. la oonslrucáón de los navlos estuvieron Maese Juan, Martln Vicencio, 
Rafael, Andrés de Maza y Oomlgo PSez. Véase "Ubfanza de 50 pesos a u-tre Juan, calafale, del RISlo del 
salarlo de un ano.• México, 28 de mayo de 1561. AGNM, Mlmldll&; vr:As.5-6, t. 351; W-"Ubnlnza de seis mil y 
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1os barcos, eran genera1mente importados desde Espafta, 

aunque también podían ser ha11ados en 1a Nueva Espafta. 

También de 1a metr6po1i era preciso traer 1internas para 1os 

navíos, aceite para 1as 1internas, 1onas para confeccionar 

1as ve1as16S de 1os barcos, y c1avazón166 y pernos fabricados 

ex profeso para e1 armado de embarcaciones. 

En otro orden, aunque los cables y cabos para 1os 

navíos eran usua1mente importados desde 1a metr6po1i, e1 

virrey Luis de Ve1asco mandó fabricar estos aparejos en 1os 

puertos de Nicaragua y Rea1ejol67, dentro 1a Capitanía 

General de Guatemala168, " •.. por hacerse a11í mejor que en 

toda 1a costa del Mar de1 Sur ..• "169 Sin embargo, en vista 

nowcleolm y-a lf dos pesos ... ·, AGNM, Mllllllldllll: vol. 7, f. 44v, 46; v6aM Libranza de 18,756 s->S .... 
AGNM, Mllmdn; vr:A.7, f. 346 
1a5 Pin confecaouai las velas de los barcos se ordenó la compra de 60 lonas nuevm en V.-uz. vm. 'M8moña 
de lo que Juan de la Isla ha de comprar lf ~en la dudad lf puerto de la Veracruz para el dellpachO de los 
navlos que hin de ir a las islas del Ponienle, que se hacen en el pueito de la Navidad", illUll. Luis Muro. "La 
expedicjón ~a las Fiiipinas. Olganlzadón, 1557-1564", en Belnado Gan:la Marttnez. al.ll l:flllllldlu 
mrWtet en d DM!do de habla espallgla Homem¡e a Joo6 M!nlJda. M6xlco, El Colegio de M6xlco, 1970: 179. Pin 
coeer las-. ae airnpraron 1,280 agujas lf 65 libras de hilo. Véale "l.ibranzll de llllis mil y liiH6da1n lf _.Y 
dos ixi-... •, AGNM, Mllmldel: vr:A.7, f. 45v; véase "Para que los olláales de la Real Audillndll llagml llJrmlza pma 
la dala al TBSORll'O XIII (13] mil CCblll (253) pesos 11 (2) tomines y- granos de oro común." Mmdco, 22 de 
~bre de 1563. AGNM, .Mllllllldn: vr:A.7, f. 137 

Para la 8llll8da de l.agazpi se compraron 4,000 ciaw. "de bancle" y un banll con 148,000 a:lluelal "para las 
bombas de los navlos lf otras cosas r-ias·. Véase Libranza de 18, 756 pesos ..• , AGNM, Mamldlll; vr:A.7, f. 
~,344v 

Realejo, fundmto por P8dro de Alvarado en 1534, era entonces un puerto impcrlante en la cmla del Mar del Sur; 
estaba ul*:ado en la desembocadura de un rlo que aclualmenle lleva su nombre. Hoy petteneoe al deplirlameuto de 
Chinandega, en la República de Nicaragua. En el lago de Nicaragua, ubicado cerca de la coeta del Mar del Sur, 
'lila varios pumtos pequellos con excelentes maderas para la aJl1SlruDcicln de lams. 
1 La Capitanla General de Guatemala, en el Reino del mismo nombre, fue aeada en 1542. Dependla del Wr8y de 
la Nueva E9pafta y compendia los lenilorios de las actuales nipúlJlicas de Gautamala, El Salvador, Honcbas, 
Nicaragua, Casia Rica lf la zcna que lll1ofa fonna el estado meldaslo de Cflialxm. La Capitanla General de 
Guatemala estuvo por algún tiempo bajo la jurlscflCCión de la Audiencia de los Confines (fundada en 1544, con sede 
primao en Gracias a Dloe, Honduras, lf después en Antequera, Gualamala, desde 1560), que nigla Guallnmla, 
Nicaragua, HonduraS, Chiapas, Yucalán, Cozumel lf Castilla del Oro; a partir de 1570 qued6 blljo el mando de la 
~ de Gualamala, que abaR:aba de Chiapas a Costa Rica. 
1 carta del vimly Luis de Velasa> a Felipe 11 relativa a la conslruoción de los llllVio9 para la expedic:illn a ,_ ..._ 
Filipinas. M6xla>, 28 de mayo de 1560, en c;nmmon de [)gcvmenlos loédjlos .. , dccumento 12, llllld, J. Ignacio 



de que en Nicaragua no se consiguió suficiente jarcia170 ni 

gente que 1a hiciera, se reso1vió comprar en aque11a 

provincia "a1guna pita [maguey]" y 11evar1a a México para 

fabricar 1os cab1es.171 Asimismo, Luis de Velasco mandó 

recoger "pita" en diversos 1ugares de 1a Nueva España para 

confeccionar con e11a 1a jarcia fa1tante. 172 
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Respecto a 1a artil1ería de 1a f1ota, Urdaneta sei'!.a1aba 

que 1os cai'!.ones debían ser de bronce (a1eación de cobre y 

estaño), pues 1os de hierro y 1os de cobre eran débiles y 

reventaban con 1a presión, aunque existía 1a creencia de 

que, purificando adecuadamente e1 cobre, era posib1e 

fabricar armamento resistente. Para minimizar e1 costo que 

imp1icaba transportar desde España las piezas ya fabricadas, 

el vaciado de los cañones podía hacerse en la Nueva España, 

pero para e1aborar e1 bronce genera1mente era necesario 

traer de la metrópo1i el estai'!.0173; el cobre só1o se 

Rublo Mallé, 'La mcpeclc:kln ••• ": p.681 
170 La jmda es el conjunto de los cabos de un buque. 
171 V6me "l.lllranza de dos mil pesos de oro común a Lope de Molina por tas causas aqul oonlllnidas. • México, 3 de 
OCIUbre de 1560. AGN, Mllmilll; vols.!Hi, f.116v-117 
172 V6me "l.lllranza en la Raa1 Hacienda de lo que monta la pita [maguey) que recogió el Padnt Fnn:llco 
Hemandaz en la costa de Zacatula, para que se paguen por su mano a los Indios que la sacaron, a quatro rutes el 
mmba." M6xlco, 15 de 8111m de 1563. AGNM, MallltldlB; vols.!Hi, f. 316v-317; Véase "Comisión al Alcalda Mayar de 
Zacabda sabnl la pita [maguey) que ha de i-sacar para los navtos de la mmada." Méldco, 20 de f9blaro de 1564. 
AGNM, Mlllllllltell; wl.7, f. 312v-313; v6me "Comlsl6n a Juai del Hiano para lo de la pila." M6Jdco. 16 de mazo de 
1564. AGNM, Mlmldlll; vol.7, f. 352-352v. Pma oonfaix:iDnar la jan:la de los navlall 18 CllJl1ln*) al CXIRIDnmu t.m.o 
de Sanlmla. Véase "Libranza de 30 pesos a LAzao de Sanlana, cordonero, en quenta de su salsio. • México, 14 de fi'I de 1561. AGNM, .MllllDdn; vols.!Hi, f. 263 

No oblalle que, dBlde 1524, los mpalloles CXll10Clal lal minas de TlllUlO, Guenam, de lm que Hemán Corl6s 
obluwJ -aunque con gnnles difiaJltmles. estallo para la fabricaci6n de callorws de bronce. V6me VIOlll1te Rlva 
Palacio. Wpdm a lnM!s de los siglos Tomo...,.., .. : p.96. Sin embmgo, llmbi*I es CXJll\li•ISitlkl que, dunnll la 
época c:donial, .... metales y minerales, enlnl ellas el estallo, el CXJbre y el hiem>, haysl sido impollados de 
Europa y no 8ldraldos de las velas de América, pues la explotación minera en las lndlal Ocddantalea esluvo, por 
mucho ~. aincanlrada ucluslvammita en la 8llhDci6n de oro y plaliL la mdracclOl1 de metales oo pracloeos de 
las minm del Nuevo Mundo sólo se efecluaba en clraJllSlancias extraordinarias, es decir, aJalldo la metropoll no 



importaba en casos excepcionales, pues para mediados del 

siglo XVI ya se conocian abundantes yacimientos de este 

metal en Guerrero174 • 

La artilleria de la escuadra de Legazpi estuvo 

compuesta por 30 piezas de 15 hasta 25 quintales de peso 
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hechas en España, con sus respectivas balas, y " ••• otras 

piezas menudas que aquí [en México] se han fundido."175 En 

la ciudad de México se fundieron 19 versos (pieza de 

artillería de poco calibre) de bronce, pero resultaron tan 

defectuosos que la mayoría de ellos reventaron al 

probarlos. 176 En Veracruz se compró la siguiente artillería, 

que procedía de barcos desechados: dos piezas de bronce de 

"20 y tantos" quintales cada una, con sus respectivas balas; 

dos piezas de bronce de 22 quintales cada una, con sus 

respectivas balas; 40 versos con sus respectivas balas; 4 

pequeñas piezas de artillería hechas de bronce; 300 balas de 

cañón provenientes de España. 177 Por último, de México se 

envió la siguiente munición: 41 granadas de hierro, 52 

arpones para "artificios de fuego" y 350 arponci11os171. 

estaba en condic:looes de suministrar estas materias primas a - ailonlas. V6- Mguel Oll6lt de Mel~. '\JI 
mlnerla y la metalurgia mexicanas (1520-1943)", en Obras mnpetas Tomo 5. México. Talleres Glfllicos de la 
Nlte'.!, 1946: p.56 
1 Véase "Dam*ln> muy especial .•. º, en CglegjtiO ele 0gcgnantgs lnM!ps .. , documllnk> 17, iSllld.- J. lgns:io 
Rubio Mllll6, 'La 9llpldición ... •: p.686. Ademés, ya en 1534 se eJqJlofaban yaclmlenlos de cobnl en Cuba. V6a9e 
~ Baudol La yjda Q!!ll!lma .•• : p.204 

5 carta del vlmly Luis de Velasco a Felipe 11. México, 25 de febfalo de 1564, en r.o!egjQn da DocumenlDI 
~··•documento 19, llllUll, J. lgnm:io Rublo Mallé, "la QPlldlclcln .•. •: p.720 

Véase "Ubramienlo de la Real Hacienda a Fablén de Robles psa "-diez y,._ - (pieza de ldleña 
~ calibnt] para las Islas del Poniente.• México, 7 de enero de 1564. AGNM, Afllmldl&" Id. 7, f. 246-248v 

Véase "Memoria de lo que Juan de la Isla ha de comprar ..• •, ill!llll, Luis Muro. "La expedlci6n 
~--·:p.183-184 

Véase Librwizade 18,756pesos .•. ,AGNM, Mmlll!ln: vol.7. f. 345 
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E1 azufr~ y e~ sa1itre (nitrato potásico) necesarios 

para hacer 1a p61vora eran importados desde Europa 179, no 

obstante que, desde principios de 1a tercera década de1 

sig1o XVI, 1os caste11anos sabian de 1a existencia de azufre 

en e1 vo1cán Popocatépet1 180 y de sa1itre en a1gunas 

monta~as próximas a México 181 , asi como en 1as inmediaciones 

de1 1ago de Texcoco1112 • De 1a p61vora necesaria para 1a 

expedición de Legazpi, 38 quinta1es procedieron de Espa~a, 

40 quinta1es se compraron en Veracruz183, y a1go más de este 

exp1osivo fue e1aborado en 1a ciudad de México184_ En México 

también se compraron 48 arrobas y 10 1ibras de p61vora fina 

tn V6ale "Oenolero muy especial ... •• en Co'eJiOn do [)ognnmtgs !nédi!Qs .•. , documento 17, iDld. J. Ignacio 
~Mallé, '1..aexpadiciOn ••• ":p.686 
1 Al raspecto, Miguel Olhón de Mandzabal refiere lo sigWenle: • •.. ¿dónde atiiCr;ne la pólvora.,.... los ~ 
y los 'tiros de IWtillerla', tan .-tos, no tanto por el efecto monlfllro de sus proyec:llles, cuanlo por el supeillciollo 
temor qua lnfundlml en el esplrilu de los ~? la falta de comunicaclcln con Cuba y la 8liemilad in8ldlngullle de 
., gobernador, Diego V~ lmpusieRJn a Cortés la lar8a de fabrfcala. Los eain.. boec11ms qua wbrlan la 
faldas de !a A/8'/acueye (La Mallnche) propon:ionmon el carbón, 'I sus nitratos las ~salinas qua lapiza1 
las !lanunrs di> 1~ Alliplanic:je; mm ¿el azufle lndilpansallle? Dunslle la prin9 tlltmcia de loa ainquilladaras en 
Tlualllan, Diego de Olllaz. 8irl prlllandarlo, mcMdP de wia limpla a.lalldad tan 861o, habla ....no el cllldl 
pratJlama. Ocunló que el Popocaillpell, como si aslulliela anoolelizado por la pr-m de los.---e 
imlllpeblOllDS tlldranjeros, CDrMnZtl a humew, lmljarldo con esllUendo ~ y mnizas; el ~ aipilál, 
~las prudenllls pafablm con qua los--.. da 1Jucals1 ni.o.ida ca.uaclrlo, ••• [ ••• J ... -..16 IWlla el 
rugiente atter, rompiendo el illlmllf1*> hacflizo del llOICál, y en sus IQME anlrallaa akalz6 a disllngulr los ainoa 
amatllos da las solfatlras: el Padre Popo, imprudanlamllllla, • hallla con-1ido en el mlls elicaz auxiliar da la 
ConcPsta; las bocas da fuBgo no --i.i da abundlmte almlntD. • Migual Olhón de ManclzAbal. "PllMlra que 
mala 'I pólvora q.¡e divierte", en Obras !lQ!nplelas Tomo 4. México, Talleres GnVlcos de la Nación, 1946: 216. Sin 
embargo, obtener azufi"e del aálar del PopocalépeU era algo muy aRluo y peligroso, y elo 11.xplic:a la OllCllSidalf de 
~ dk:ha subslmlcia desde Europa 
1 Véase Vicenlll Riva Palado. MAdro 11 lrlM!s di kw #l!! Tl!llO lllgUIQ! .. : p.96 
112 V6ase Porfirio Gart:la da León y Gerald McGowmi. "Esbozo de la gaogralla del Estado da Méldcoº, en Yoto 
Suglura Yananolo 111.& HjslDria gencnl del Estado de w.¡m TQ!l!O !· ("..engplla y llJJP*lgfa ZinacaitBpec 
{Estado da México). Gobierno del Estado de MéJcicoll.111 Lagislalura del Estado da Méxial/Tribunal SUperlor da 
~Colegio~. 1998: 43 

V6ase "Memoria de lo que Juan da !a Isla ha da oompr.-... •• iU11f. luis Muro. "la expedición 
~nlanela. .. ": p.185 

Véase "Libranza al aJiero qua rra¡o el azufre dol monte, del flete confonne al condm1o." México, 23 da OC1u11re 
da 1563. AGNM, Mlil:clldm.: vol.7, f.142-142'1 
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para arcabuz, y 19 arrobas de pó1vora para cañón185 • Para 

conservar y transportar la pólvora referida, se compraron 25 

frascos especiales 186. 

Uno de los elementos más importantes para el 

equipamiento de las embarcaciones .eran las anclas. Éstas 

podían ser de bronce, aunque el e1evado costo de esta 

aleación obligaba frecuentemente a utilizar materiales 

alternativos como el hierro; menos resistente y más propenso 

a la corrosión. La armada de Legazpi llevó 14 anclas, 2 

"anclotes" de 3 a 4 quintales de peso cada uno, 4 "rezones" 

de 4 quintales, 5 "rezones" pequeños y 5 " [h) arpeos dé 

aferrar" . 187 

Los trabajos de herrería 188 en el puerto de Navidad 

demandaron la compra de 4 fuelles y una "muela de amolar" 

(piedra para ·afilar herr~mientas)l89_ De hierro, material 

muy utilizado en la fábrica de barcos, se compraron 308 

quintales y 44 libras de las clases denominadas "vergajón", 

"vergajón grueso" y "sutil" l9<1; de· acero, metal poco usado 

185 Véase libranza de 18,756 pesos .•.• AGNM, .Me!!:m!n: wl.7, f. 344. La arroba equivale a 11.5 kg y fa libra a 

Ui9Véase "libranza de LXXV (75) pesos que costaron XXV (25] frascos que se enviaron al PUerto de la Navidad." 
MéllÍCO, 28 de ma,o de 1561. AGNM, Mi1m1!11n: wls.5-6, f. 352 
117 Véase 'Memoria de lo que Juan de la Isla ha de comprar .... llllU!l- Luis Muro. "La apecld6i1 
Legazpi-Unlanela. .. ·: p.180. Los resanes eran anclas de cuatro unas que servlan para los bateles y las chalupas 
~embscación paquella, ain cubierta y dos palos); los harpeos eran piezas de hierro ain gmfios para abofda¡as. 
• Dos de los hemlros que parliciparon en la oonstrucción de los navlos fueron Frmdsco Séndlez y f'8llro lJlpaz. 

Véase "Libranza de cinquenla pesos de oro común a Francisco Sálchez, henero que va al Puerto de la Navidad, en 
quenla de lo que ha de haber." Méxia>, 30 de agosto de 1560. AGNM, .Mml:!r!dlm: wls.5-6, f. 97v; Véase 'Ubnma de 
ftW mH y ~tos Y _,".J y dos~--·", AGNM, Mlmllllll; vol.!• f. 44 

Véase "Libranza de seis mff y noveaentos y sesenla y dos pesos .... AGNM, .Mlmlldm: vol. 7, f. o45Y; "6ase 'Para 
~Ka los~ de la Real_ Audiencia h~ fibranza para la dala al T~ .... AGNM, Mllmldllll; wl.7, f. 137 

Véase 'UJranza de 9elS mu y ~los y -is y dos.-...• AGNM, Mlmldlll; vol.7. f. 44, 46; -
"Para que los oficiales de la Real AUdiencia hagan libranza para la data al Tesorero ... ", AGNM, Mlmldlll; vol. 7, f. 
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en la época, se compraron tres quintales191 ; de plomo se 

compraron 21 quintales•92. El plomo fue fundido y convertido 

en planchas, que se utilizaron para " •.• calafatear el navío 

capitán de los de la flota de las Islas del Poniente ••• " 193 

Este recubrimiento metálico, colocado en las partes del 

casco bajo el nivel de flotación, protegía la madera contra 

la devastadora acción del molusco conocido como "broma" 194 . 

Cabe se~alar que la aplicación de este tipo de revestimiento 

era algo poco común195, pues ello constituía un gasto 

adicional. 

Finalmente, para la preparación de comida a bordo de 

los navíos de la armada se compraron en México dos ollas de 

cobre grandes, 7 calderas de cobre y hierro•96 , y cierta 

liI; "'6;118 Litlrmlza de 18,756_pesos. .. , AGNM, Mlmldtll; vd.7, r. 34~ 
Véase "l..lbranza de .. mil y no-*"110s y _la y dos paos. ..• AGNM, Mltl:lldll; vd.7. r. 45v 

112 V6- "libranza de coslo de diez y seis quintales de plomo, de llele dllllos hasta el Pue'1ID de la Navidad para 
calafalew la nao capitana.· Méldco, 2 de ll(IOlllD de 1563. AGNM. Mlmldn; vd.7, r. 40; vitme "libranza de .. mil 
y ..-::ienlD& y -ia y dos pesos. ... AGNM, Ml!mllll; vd. 7, r. 45; v6ase "Pin que los oCldales de la Real 
Audlllnc:ia hagan lbmlza para la dala al T~ .. .", AGNM, Mllmdll; vol.7, f. 137 
113 "Utnnza de OOSlo de clez y seis quintales de plomo, de llelll dellos hallta el Puedo de la NlMdad para 
~la nao capitana." Méldco, 2 de agosto de 1563. AGr.._., ~ yrj..7, f. 40 

Se llllla dal Tlr&do ..-.lis, alJStá:eo CXlllDddo en la actualidad llOOlO pmmbe. &loa...-...._. una !alga 
cabeza u.nada tallo, que a veces aace hasta alcanzar los 30 an de lmgo. En uno de los~ del lalo, 
p¡ul11gle11do el ruerpo del animal, hay c*1c:o condlltas paladas, y por debaio de alas salan los pías plumo9Us para 
recolectar alimento en el agua. Los perceblls vMln aih!lidlls a las rocas o a pedazos de madera. y aiandu 111 
adhieren al casco de un barco lemlinan por bamlnallo. Para retirar los peroebes era necesmio encallar la 
emban:adón y l'aspal' el casco u p¡ander fuago deba¡u de él. Véase Maria Anlonla Cc*lmm'. "La Casa de 
Conlralaclón de Savllla. • .", en José ljJlaCio Gunzalllz-Allar HÍllllU 111.i1. CllllllJl .. : p.176. En el siglo XVI • pensaba 
que los navlos QlllSlruidos cun dedas maderas y resinas •amargas• quedaban piUlegidos contra la bruma. Véale 
Gonzalo FemAndez de Ovilldu y Valdés. Hjstpria general y nalun!! .. : f. CXV, CXXVlll; ,,._ Fnn:isa> l.ópez de 
fer.ara. H!DJria de las !ncias ... : f. XL Vv 
15 El fono de plomo se utilizó por primara vez en los navlos de la flula que llevó a Pedrarias D<\vila de Espalla a 

TlllfTll F"ame (es decir, llls cuslas de Colambia y Venezuela) en 1514. El autor del invento pudo haber sido un Antanlu 
Hemandez. a quien por dec:nllD de julio de 1514 se nombró "llllll*Jmador de naves• cun sualdo de 25,000 marawedls. 
Véase Carlos Pereyra. Las hueln de los moguls!adon!s México, Pomia. 1986 (Sepan Cuantos, 493): p.8; vé-8 
~H. Haing. ~ ~ ºí""'9w:""° .. : p.346 • 

Véase "libranza de seis mil y no--.tos y sesenta y dos pesos ... , AGNM, Mll!l:!ldn: vd.7, f. 45v, 47 



cantidad de cobre para fabricar algunas calderas, ollas y 

vasijas197_ Además, 7 calderas de cobre fueron enviadas a 

Michoacán para ser empleadas en la elaboración del 

bizcochol911 que serviria de bastimento en la expedición199 ~ 

3. 3. -•1 tranaporte ele .l.oa -ter.i.al.••. 

Los materiales importados desde Europa recorrían un 

largo camino hasta su destino, en este caso la costa 

pacifica de la Nueva Espafta; su transportación era costosa 

62 

y, por tanto, su precio era elevado. Primero, los materiales 

eran obtenidos en diversos lugares de Europa, acopiados en 

España y embarcados en Sevilla rumbo a las Antillas. 

Posteriormente, a través del Golfo de México llegaban a 

Veracruz y, por distintas vías, seguían su trayecto hasta 

los lugares en que serian construidos los barcos. Cabe 

señalar que, en cada una de las escalas mencionadas 

(Sevilla, Antillas y Veracruz), asi como en otras que 

variaban dependiendo de la ruta elegida, debían pagarse a la 

Corona o a sus concesionarios aranceles e impuestos200 por 

197 Véme "Libranza de 9eiscientos i-JS al General Miguel l.ópez para las cosas que se han de ria.e COlllplW 
para la jornada, en que entran dosciento8 pesos que se le hablan librado a Juan de la Isla.· MéJClco, 11 de felJ!9l'a de 
1¡r.. AGNM. Mllmdn; Wll.7, f. 302..302v 
1 Se lanl8be bizlloctlo a un pan sin !evalMa que se cocla dos - para que durara roodlo tillmpo. 
1• Véase "Ubranza de doscientos y treinta y dos pesos de unas banderas.· México, 25 de octubnt de 1563. AGNM, 
~Wll.7, f.143 

Uno de los principales impuestos comerciales era el almojarifazgo, que era el derecho IDJml8I di! eicportacl6n e 
importación, o sea, aquel que se pagaba por las men:anclas que sallan o entraban a un reino de los del lmpalo 
espallol, o de un puerto a obo en un mismo reino. Durante la primera mitad del siglo XVI, este derecho m.-181 
constiluyó el 7.5% (2.5% cobrado en Sevilla o Cádiz y 5% en los puertos de las lnclm) del valar IDlal de las 
men:anclas que Iban de Espalla a América, y el 10% (5% cobrado en los puertos de las lnclas y 5% oalll8do .. 
Sevilllo Cáiz) de 1K11Je11as que iban de Améñca aEspalla. Sin embargo, a partir de 1566am!fldióa15% (5"' 



63 

el comercio y las mercancías. El alto costo de los 

materiales para la construcción naval hacia indispensable su 

reciclaje, y era preciso reaprovechar todos aquellos cuyo 

estado de conservación así lo permitiera. 

Ahora bien, con base en las características de los 

materiales y la ubicación específica de los astilleros, se 

procedía al trazo de una o varias rutas de transporte 

conforme a los requerimientos particulares de cada empresa. 

Así, por ejemplo, los materiales pesados como las anclas, la 

artillería, las municiones y posiblemente la clavazón y los 

pernos, debían ser transportados preferentemente por vías 

marítimas y fluviales, pues llevarlos en carretas implicaba 

mayor esfuerzo y gasto, además de que en ocasiones los 

animales de tiro no soportaban el peso. Por el contrario, 

los materiales ligeros podían ser conducidos por tierra 

hasta el astillero. 

Tomando en cuenta lo anterior, el virrey Luis de 

Velasco propuso la siguiente ruta para el acarreo de los 

materiales pesados: 

ftQuédase dando orden cómo todas las cosas que son de peso se 
11even·del puerto de la Veracruz por mar a Coatzacoalcos, que es 
camino de dos o tres dias, y de a111 por un rio [e1 de 
Coatzacoalcos] en barcas y canoas; y el trecho que resta de tierra 
hasta Tehuantepec, que es puerto de la Mar del Sur, que son diez y 
ocho leguas, se llevara en carretas y caballos, por reservar a ios 

cobrado en Sevila y 10% en los puertos de las Indias) en el lnllloo que Iba de Espalla a Am6rica, y a 17.5% (12.5% 
[10% conespondiente al almojarifazgo y 2.5% al pago de un denlcho extra por expollaclón) oobrado en las Indias y 
5% cobrado en Sevilla) en el que iba de América a Espalla. Por otra pai18, luspeckl al CXJmml:iO linlera*Jnlal 
marftimo, el almojarifazgo rapmailó un cobro del 2.5% para eJCpOltaciones y del 5% para l11ipUila:lo11ea. Va.a 
Clmence H. Harlng. Comertio y nawigadón .• : p.106-108; W-Anlonlu de León Plnelo. Remci!gKln de IM lnd!e; 
Tumo 111, l...lbro N«Mn>, Tllulo XV, p.2337·2354 
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indios de trabajo y a Vuestra Magestad (sic] de alguna cosa, 
porque si se hubiera de llevar del puerto de la Veracruz al de 
Navidad por tierra, no se podía hac~r sin vejación de 1os indios y 
sin que costara harto dinero. En todo se mira y mirará como se 
gaste 1o menos que sea posjb1e de 1a Rea1 Hacienda, como vuestra 
Magestad [sic] lo manda."·2UI 

Cabe señalar que, durante el tiempo en que fue 

preparada la expedición a las Filipinas, el transporte 

terrestre de cargas y gente fue cubierto por recuas de mulas 

y caballos, atendidas por sus respectivos arrieros. Además, 

para el acarreo por mar de los bastimentos y municiones 

acumulados en Tehuantepec, se fletó en el puerto de Huatulco 

el navío San Teimo, de Pedro de Bueras, dedicado al tráfico 

con el Perú. Por último, se contrató al piloto Juan 

Fernández Ladullero para el transporte marítimo de carga 

desde Guatemala, Nicaragua, Tehuantepec, Acapu1co y 

Huatulco, hasta el puerto de Navidact.202 

201 Véme e.ta del v1r19J Luis de Velw:o a Felipe 11 relllllva a la CXllllCIUCCldn de los r11111os pma la eJi¡i8CllJlln a .. 
Islas FllipNB. Múleo, 28 de mayo de 1560, en fn!erriOo !le Documeopl ln6!l!pl .. , documento 12, lllllf. J. 
Ignacio Rubio Mall6, '\JI 8lllJ8dición .•. ·: p.681. En d6cmfas poslllrionle. la ruta que alm1 ;-a par el rio 
Coattacoaloos y dmpu6s por Tehuanlllplle, comenzó a w IUllltulda por la que pennltla ......... da v..aauz a 
Acapulco por llemL No ollslante, el transporte de materiales extremadamente pesados CIDllllnu6 1...-mia- por la 
ruta tradlcionat, y a lnN6s de ela fumort oonduddas la arlleifa y las munil:ioMs IJllll la eapedk::lón de l..llglrqlf. 
V6- "Comilk'ln ., Alcalde Mayor de Guazacualco (Coalzawalcos) aabre el abrir del camklo de aquella pnMncla ., 
if.'!! de lJSalllpequa (Ulallpec. a-)." Múloo, 28 de '9lnio de 1561. AGNM, Mllmdll; .-.5-8, f. 252w 

V6ase '\Jbrw1za de dos mil e 00--.tos pelCIS de minas del alillO de la niqua que w Dllmpl6 pma el_.., 
[sic) de los navlm del Puerto de la Navidad." M6xlco, 2 de ab1i1 de 1563. AGNM, Mllmdlll: .._5-8, f. 430; Wme 
"Ubranza de 9lliS mil y ncM1cieutos y _ta y c1o11.,.-... •. AGNM, Mllmlll; vd.7, f. 43-47; Wme l.ilJmlz'a da 
18,756 ~···· AGNM, Mlmldn: vd.7, f. J43.346v; Wme l.ibr11nza de 1,500 s-Je de mu aomún a l'lllto da 
Bueras por ooncaptl> de llete de un navlo que ee tomó en el puerlo de HuaMco para llevlr biii1•11a1lol 'J muÑCIDllell 
desde Tehumdepec al puerto de Navidad. Mélcico, 3 de noviembre de 1563. AGNM, Mllmdll; val.7, f. 159v-158; 
W- "Para que loe Ollciales de Su Ma¡eslad paguen al pile*> .AJal FerMndez L.-...u ClJM:iei*- y_.. s-Je 
de oro común." Méldco, 23 de oclubre de 1563. AGNM. Mmlllldn: vd.7, f. 1.CS.14811 . 
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3.4.-Lo• D&YÍO• d9 1a f1ota. 

Existen diversos informes acerca de las embarcaciones 

de la expedición de Legazpi, pero es necesario contrastarlos 

para determinar el número y las características de los 

barcos que compusieron la flota. 

En 1560, Luis de Ve1asco comunicó al rey que había dado 

inicio la construcción de dos galeones, uno de 200 toneladas 

y otro de 170 o 180, y un patache, cuyo desplazamiento no 

precisó.203 Un afto después, fray Andrés de Urdaneta se 

refirió a los mismos dos galeones, a los que atribuyó un 

desplazamiento de 250 y 200 toneladas respectivamente, y al 

patache " ••• que se ha de hacer de hasta quarenta 

toneladas. 11204 

Los siguientes informes corresponden a 1564, cuando las 

embarcaciones estaban ya listas y arqueadas205 • El primero 

de ellos es del propio virrey Velasco, quien seftaló que la 

armada estaba compuesta por dos galeones y dos pataches 

~ ••• del porte que ha parecido que sean .•• "206 Por su parte, 

Jerónimo de Valderrarna comunicó a Felipe II que la flota 

estaba formada por dos navíos, uno de 600 toneladas y otro 

de 450, y dos pataches, uno de 120 tonealdas y otro más 

pequedo, cuyo desplazamiento no especificó. 207 Sin embargo, 

203 V6- Carta del Wniy Luis de Velasco a Felpe 11 relativa a la construcción de los navlos. .. , en r.r.!nprllin de 
ii'!!ll!!O!Ds lnld!Ds ... documento 12, llllld. J. Ignacio Rublo Mallé, 'La apedici6n ... ": p.681 

"Denolero muy especial .. .", en rpregctOn de [)grumen!os Inéditos ... , documenlO 17, llllld. J. Ignacio Rubio 
~· 'La upedición .. .": 685 

Alqliear siiJ1lliea medir la c:apm:idad da IN embmcal:ión. 
• e.ta del Wniy Luis de Velasco a Felipe 11. México, 25 de febrero de 1564, en Cnfnrx:iC!o de Oocumen!ps 
~··· doalmento 19, llllllf, J. Ignacio Rubio Mallé, 'La expedición •• .": p.720 

Véme Carta de JelOnlmo de Valderrama a Felipe 11. México, 18 de agosto de 1564, .W J. Ignacio Rublo Mallé. 
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según Juan Pabl.o de Carrión208 l.a escuadra estaba 

constitui.da por dos naos, l.a capitana de 500 tonel.adas y l.a 

al.rniranta209 de 400, y dos patacnes, uno de 60 tonel.adas y 

otro de 40. 21º 
Tres días antes de l.a partida de la expedición, Miguel. 

López de Legazpi informó, sin mayor detal.l.e, que l.a fl.ota 

estaba integrada por dos navíos grandes, dos pataches y un 

"bergantinejo" 211 de remos. 212 No obstante,· fal. tando pocas 

horas para que l.as embarcaciones se hicieran a l.a vela, fray 

Andrés de Urdaneta dió cuenta de que l.a armada estaba 

"Más docooaltos relativos a la expedición de Miguel LOpez de Legazpi a Filipinas", en Bg!alln del An:blvo Genon!! i!Wª Nll;jón México, An:hlw General de la Nación, Tomo XI, aaojunio de 1970, núm. 1-2: 102 
Jum Pablo de Canión estuvo en la mcpediciOn de Ruy l.ópez de Vllalobo6 epi, oomo ,__ vislD, 111116 del 

pua1D de Navidad el 1• de noviembre de 1542 y llegó a Mlndanao, Fillplnas, el 2 de febrero de 1543. f'l>slaloi11e111t 
lllgl8SÓ a Espalla. y en 1558 rue axnisianado por el vlml'J Luis de Velalco para informar a la COl1e de los~ 
de la eicpedicicln a las Islas del Poniente. En 1560, Velasco le encomendó sustituir a Hemaido Bolllllo como 
responsable de la construcción de los navlos que compondrlan la armada destinada a las Fillplnm, y un ano dllllpués 
rue nombrado alMrez ger*1ll de las Islas del Poniente. No obstalte, en 1563 fue suspendido de ., cago en el 
puerto de N1111dad '/ reemplazato por Alon9o Mmtlnez, alcalde mayor de Mlc:floacin, quien • IDlvlrllO en el 11111M> 
encargado de la pepili aciÓi 1 de la armada. Finalmente, Canión no participó en la expedición a i. fil!Pna. V6-
"Comisión a Jusi Pablo de Carrión para ir al puerto de la Navidad y-.. a su cargo la obra de lm ,_..,.que• 
hacen en él, y le enln!guen Hemando BolBllo e Guido de la Bazlns." M6xlco, 14 de jul*> de 1580. AGNM, 
Mmlllldn; wls.5-6, f. 52v-53v; véase "Conducta del AIMl9z General de las Islas del Ponienle. • México, 9 de marzo 
de 1563. AGNM, Mlmi!ld!n; vcls.5-6, f. 405v; ._ "Comlsi6n que 911 da .i Bachmer (Alonm) Mmtlnez pma ID 
~le al aviamiento de lo de la armada.• M6xlco, 2 de julio de 1563. AGNM, M1m111a1.: wls.5-6, f.552~ 

La "almiranta" era aquella ernbaR:ación capitaneada por el almirante de la flota, qui'3n era el eegundo ~ 
de la eicpedicicln después del capitfln ~- La particularidad de la "llave almiranta" es que • lllmltenla a la cola 
del convoy. Véw! Georges Baudol La vida col!!lílta .. : p.33. Cabe seftalar que, al Igual ep1 en el C1B1 de la "naw 
capitana" (en que viajaba el capitán general de la ftota). la "naw almiranta• no era una embarcaciOn en pmtlcular, 
sino aquella en que viajaba el almirante. Por ello, si por alguna razón el almirante ambiaba de ,_ (lo que 
generalmente suoedla cuando la embarcación en que inicialmente iba se accidentaba o quedaba Inservible), la -JIB que pasaba se <XJl"lwrtla en "nave almiranta". 

Véase carta de Juan Pablo de CarriOn a Felipe 11. Méldco, 11 de eeptiembre de 1564. en f"""1lwlp d!t Nuna 
Espal!a· 1505-1818. Torno X. Recopilado por Francisco del Paso y Troncoso. Méxloo, Antigua Ullnlrfa Robredo, 
~:51 

B bergantln es un velero de dos palos <XJl"l velas aladradas y una C391lla. llamada bmganlna. La amgnijli o 
bergmltina es una vela de fonna trapeZllidal que va envagacta por dos relingas (cabos con ep1 se ntfumm1 i. 
~llas de las velas) en el pico y palo mresponJienles. 

2 Véase Carta de Miguel l.ópez de Legazpi a Felipe 11. Puel1o de Navidad, 18 de nowlemtn de 1564, en Cdllr:Diln 
di [)gcumang !n6cl!ps ... documento 24, í11!W1- J. Ignacio Rubio Mallé, '1..a expedk:IOn ... •: p. 725 
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compuesta por dos naos, una de más de 500 toneiadas y otra 

de más de 300, un "gaieoncete" de hasta 80 toneiadas, un 

patache pequeño y una fragata (pequeño veiero de guerra) _213 

Los úitimos informes fueron escritos en i565, cuando ia 

expedición a ias Fiiipinas ya había conciuido. Ei primero de 

eiios, anónimo, refiere que ia escuadra estuvo constituida 

por dos gaieones, ei mayor nombrado San Pedro y ei menor San 

Pabio, dos pataches, ei mayor iiamado San Juan y el menor 

San Lucas, y una "fragatiiia" que se compró a Juan Pabio de 

Carrión. 214 Por su parte, Esteban Rodríguez, piioto mayor de 

ia expedición capitaneada por Legazpi, señaia que ia fiota 

estuvo formada por dos naos, una de 500 toneiadas iiamada 

San Pedro y otra de 400 nombrada San Pabio, un "gaieoncete .. 

de 80 toneiadas iiamado San Juan, un patache de 40 toneiadas 

denominado San Lucas y un "barco cubierto" . 215 

Ahora bien, conforme a io anteriormente expuesto y 

tornando en consideración otros detailes contenidos en ias 

213 Véale Carta de fray Andrés de Urdaneta a Felipe 11. Puerto de Navidad, 20 de noviembre de 1564, en~ 
~lps lné!i!ps ..• documento 25, 11!1111. J. Ignacio Rubio Mallé, "La mcpedicl6n ... ": p.726 

Véale "Relación draJnstandada de los acontedmiantos y suceso del viaje y jornada que hlm el Armada de Su 
Majastld, de que fue por General el muy Ilustre Sellor Miguel l.ópez de Lagazpl, en el descubrimlenk> de las Islas 
del Poniente, desde el 19 [debe decir 211denoviembrede1564, que partil> del Puerto de Navidml, hasta fin de maro 
del siguiente ano (que) salió del puerto de Zubu [CebOJ para Nueva &p¡¡fla. oon el aviso del anillo de la Armada a 
aquelas Islas, y a descubrir la navegación de la vuelta, la nao Capitlnl, S.. Pedro, a cargo del c:apifjn Felpe de 
Sabido, lavando CXlflSigo al Piloto mayor Estaban Rodrlguez y a Rodrigo de Espinosa, Pik*> que era del galeón de 
~~ Annada. oomllraio Sml Juan". [1565), en Cq!erriOn de d!llm y""'*'"' .. , Vol.5: p.47-48 

V'-8 "RelaclOn muy árainslalclada de la nawgm:i6n que hizo la Armada de S.M. a cargo del Gensal Mgliel 
l.ópez de Legazpi desde el 21 de nowiembnt de 1564 qua sali6 del Puerto da Navidad, en la CDlta oa::ldental de 
N~ Espalla, hasta su llagala a la Isla de Zubu (Cebú) da las Flipklas, y su oonqulsla; oon mqJlllliOn de la 
demllall, aftu1115 y sellaleS de tierra que descubrl6 durante su nawegaá{ln, y de las vmlas oi-1111clo11es hlldlas 
80bre la vmiaclórl de la ahuja (aguja), por Elllban Rm1guez. Pik*I Mayor de la dicha Annada y de9cubrlmlmll". 
[1565). mi~ de dlwios y O!ladooes ... , Vol.5: p.15-16 

________________________________ ,.,_.,.,. ________ _ 
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dos relaciones de 1565216, podemos afirmar que la escuadra 

al mando de Legazpi estuvo compuesta por dos galeones 

(también ponocidos como naos217¡, uno de 500 toneladas 

llamado San Pedro y otro de 400 nombrado San Pabio, dos 

pataches, uno de 60 u 80 toneladas llamado San Juan y otro 

de 40 denominado San Lucas218 , y una fragata que se compró a 

Juan Pablo de Carrión. 

Z1S Véase "Relación cirtt1nstanciada .•• ", en Coleg;ión de diarios y !91aciones ... , Vol.5: 47-104; véase "Relaci6n muy 
~~···"·en Coleccjóo de djmios )' re!pxws ... , Vol.5: p.15-39 

El galeón (para una descripción detallada del galeón, Yéa9e nota 14&) y la nao eran muy parecidos, por lo que ... 
barco de este lpo podla ser denominado Indistintamente con a.oalqulera de los dos nombres. Algunos aulol9s 
consideran que la clfenlncia entre la nao y el galeón radicaba en su tamallo, mientras que olroS allmlan que la 
difMalcia consistfa en el el uso (ya axnen:ial, ya militar) que se le daba a la embacación. De a.oalquler manera, a 
conllnuaciOn ~ una descripción de la nao. La nao nace en el Mediterréneo y dllsciende del grmt ban:o 
mercante de la Antigiiedad; para el siglo XIII es ya un barco enonne, de 35 o 40m de eslora (longitud de proa a popa) 
y de 12 a 15m de manga (anchura mayor de un buque), con dos o tres palos, con velas latinas, con espolón en la 
proa, con llancos l!ldondeados y dos o tres a.obieltas de carga. En un principio la nao llevaba un castlllo central, pero 
éste desapamción hacia el &iglo XIV y fue sustituido por los castlllos de proa y de popa. El castillo de proa ofnlcla ... 
alojamienlo para la tripulación, mientras que el de popa era un lugar de mando y nisldencia privilegiada, pues en 61 
tenlan sus habitaciones el capitán, el piloto, el timonel, los mercaderes y los pasajeros. Ademés, en el castillo de 
popa se guanlaba la brújula y se almacenaba la pólvora de los callones. Las n- del siglo~ podlan llegm" a..._ 
a.oatro o cinco mástiles, con hasta 1 o o 15 velas ruadradas y algunas velas latinas. Véase Richard Humble. La 
ayentura del mar ... Vol. 1: p.50-51; véase Carla Rahn Phillips. "/betfan ships ... •, en Jolm B. Hattendorf lltJll. M6lllkD!I. 
l:JJJilDa, .. ": p.228; véase .lean Favier. Los grandes desg•lvjmientos .. : p.250-253; véwl "Catalogo", en José Ignacio 
~-Aller Hierro eLal.. ~ .• : p.283-284 

1 Panlca _.que el patache San Lucas fue romprado al capitin Alonso de Arellano. V6- José Sanz y Dlaz. 
1 OOez de 1 ngazpl .. : p.29-30 



Galeón espaftol en la portada del Regimiento de navegacl6n de 
Pedro de Medina (siglo XVI). 
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Fuente: José Ignacio González-Aller Hierro. Carlos V. La náutica y la navegación: p.139 

Naos espaftolas en el mapamundi de Juan Vespac:io, firmado en Sevilla en 1526. 
Fuente: José Ignacio González-Aller Hierro. Carlos V. La náutica y la navegación: 
p.134-135 

----------- "-•4.->-_,. _ _..,,.. 
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3.5.-Pa•ajeE08 a r:l.1ip.i.naa: 1a tEipul.ac.i.6n y 
1o• T.i.aje:ro• de 1a •zw•d• a1 aando da IC:i.gue1 Lópes de 
:Lec;Jasp.i.. 

La expedición comandada por Miguel López de Legazpi 

estuvo integrada por cerca de 380 hombres, aunque la 

vaguedad de los informes hace dificil determinar el número 

exacto. Sabernos que, del total aludido, 150 eran marineros 

(incluidos grumetes219), 200 eran soldados, 5 eran frailes 

agustinos220, 1 era intérprete221, 1 era "médico y 

cirujano"222, 2 eran pajes223, y el resto eran capitanes, 

oficiales de los navíos, oficiales militares, oficiales 

reales y rnozos224 "de servicio" • 225 Cabe señalar que entre la 

tripulación había gente nacida en España, Italia, Grecia, 

Francia, Nueva España (salvo indigenas) y Filipinas. 

219 El grume1e es el aprendiz de mmtnero. 
220 Es1os cinco frailes agustinos - Anct6s de Urdanela, Martln de Rada, Diego de Henaa, Andr6s de .Agulne y 
Pedro de Gamboa. Véae Mariano Cuevas. MmV@ y marino La y!da J g lillnpqs di! frlJ AncHs di lhdaneli! 
M6ldco, Galataa. 1943: p.197-198 
211 Se nlllba de Ger6nlmo Pacfleeo, un malayo ractulado en la Nueva Espalla aimo ln161pn119 ele la eicpadldOn de 
Legazpl. Véase 'Para que a Geronimo Pachaco, nalural de las Isla del Ponlenla, •le dan en C8da un llllo del · 
lllmpo que liniere de 1n1érJJretD en la jornada, cien pesos de tlpulque." MUlc:o, 22 de allril de 1561. AGNM, 
Mmmdlll; vols.5-6, f. 275v; véase 'Para que se le pague a la p¡ñt de G8RM*no Padleco, que fue por lnlé!plete a 
las Islas del Pmlenle, su salalo." M6xlco, 16 de mavo de 1565. AGNU, Mllmdal; vol.11, f. 12·12v 
222 V6ase "Paa que se den de la Real Hacienda al Uoandado [Gabriel Heméndez Cabelo) llascientos pesos.· 
M6lcico, 13 de noviamtlnl de 1563. AGNM, MllJ:lldn: vol.. 7, f. 175-175v 
223 El pa;e era el mud\acho encargado del_, de las~ 
224 La Audiencia de México prohibi6 que en la esaiadra viajaran indigenas, negros, mujeres y, sotJf8 lodo, "lnozDs 
de ser1licio supeilluos", pws los ballllmentos ..., linllados. No obstante, penniti6 a l.agaz¡JI, a los capitanes, al 
alférez mayo.-, a los oficiales raales y al s;sgento mayor llevar mazm a su lm1lk:io. Asimismo, parmilló embarcar 
hasta 12 "negros y negras de 118rvicio", que lllan repartidos en lodos los navlos. Véase "lnslruceiOn que se cio por el 
Presidenla y OidoRls de la Real Audiencia ele México en 1 º de •Clfie111bie de 1564 a Miguel L6pez de l.egazpi, 
Gobenlador y General nombiado por Su Majestad para el desCubrlmlenlo de las Islas del Punida, de la Olden que 
hal>fa de obsefVBr en el viaje y jornada que habla de lla:ef" paa el dicho desalbrlmienlD, oon los navlos que para el 
ef'eclo por maidado de S.M. ae hablan hecho y estaban en el Pu8lto de la Navidad, msta de Nueva Espafta, en la 
Mardal Sur". México, 1• de sepliembre de 1564, en CglpgjOOde !l¡wiOI y ml;Rgoes •• , Vol.5: p.151-152 
225 Véase Carla de Miguel López da Legazpi a Felipe 11. Puerto da Nawldad, 18 da noWemtn de 1564, en~ 
da Qggnneol!Js lnédüos .. , documento 24, llllllll- J. Ignacio Rubio Mallé, "La expedición. •• ": p.725; W... "lnstrucci6n 
que 98cio por el Pr9sldente y Oidonls ... , enC-0!e7100 de diarigs y mfp;gnec •. , Vol.5: p.147, 151-152; WM8 
"Relación muy dramstanciada .•• , en ColeocjOrJ de <iar!gs y llllaclooes .. , Vol.5: p.16; véme Liblmlza da 18,756 
S-OS.··· AGNM, .Mmlllldn: vol.7, f. 343-346v 
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A continuación presentamos 1a re1ación de 1os 

principa1es oficia1es de 1a armada capitaneada por 

Legazpi226. Hemos decidido dejar fuera de e11a a fray Andrés 

de Urdaneta, pues este personaje no fungió como oficia1 sino 

como Prior de 1a Armada227. 

226 Al respecto, véase "Instrucción que se clo por el Presidente y Oidores. .. •• en Coleocióo cte !fajos r !J!!acjones •• , 
Vol.5: p.147·171; véase "Relación muy áramstanclada ... ", en Coleocjóo de diados y re!ac!ones .... Vol.5: p.15-16; 
véase "Relación áramstanáada ... ", en P*Pi'M' de djarjos y relacjooes .. , Vol.5: p.47-48; véase "Libranza de Beis 
mil y noveáentos y sesenta y dos pesos ... •• AGNM, ~ vol.7, f. 43-47; véase Mariano Cuevas. Mll!JilU'. 
~ .. : p.202; véase José Sanz y Dlaz. '4P1!7 de 1 GRPi .. : p.34, 90 

El cargo de Prior de ta Armada fue aeatlo especialmente para fray Andrés de Unlaneta. Véase Samuel Eliol 
Morison. The Europeaa Dlscovmy ofAmerfca •• : p.493 
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IPIUNCIPALES OFICIALES EN LA ARMADA CAPITANEADA POR LEGAZPI 
NAvfO OFICIAL PUESTO OBSERVACIONES 
""'1Pcdro(- 1.-Miguel Lópcz de Capitán Capiún general de la 
capitana) --i --'""'ón 

z.-Estehan Rodríguez Piloto mayor Pilolo mayor de la 
arm.da.Vecinode 
Huelg.~n. 

.-PiaTe (o Picrres) Plun Piloto..,....,.do ~I de Francia 
14.-Martin de lberra Maestre Vecino de Bilbao. Espafta 
5.-Francisco de Contramaestre 
1Aajrn1rribia 
6.-Lucas Aragoces Guardián 'Natural de Ragusa. 

en Sicilia. Italia 
7.-Pedro de Oliva ~sen> 

&.-Santiago de Alguacil del Agua 
Gamica 

~ Pablo (nave 9.-Malco del Sauz (o del Capitán Abnirante de la 
"'1ni11111ta) Saz) srm..ia y m8"Stre 

de--
10.-Jaime Martlnez Piloto Vecino de Triana, en 
Fortún Sevilla. "-"ª 
11.-Diego Martln Piloto Vecino de Triana. en 

Sevilla. R-fla 
12.-Juan Maria Maestre IN...,..1 de Vem•cia 
13.-Pedro Juan Contramaestre 
14.-J~e Guardián Natural de Gnli:ia 
15.-Juan (o Cristóbal) Despensero Vecino de Huelva, Espaft1 
~. 
16.-Andrea Alguacil del agua Natural de Venecia 
Veneciano 

~Juan 17.-Juan de la Isla CBDitán 
18.-Rodrigo de la Isla Piloto HmmllllO del Capitin 
S::c...inosa iJumi de la Isla 
19.-JulilÍ!' Fe!!~ Maestre 
ZO.-Nicollis Rodrim- Contramaestre Vecino de Huel- E-· 

~Lucas Z 1.-Alonso de Arellano Caoitán 
22.-Lopc Martln Piloto Vecino de Ayamonte, en 

Huelva P.-fla 
23.-Ni~lisQ~l~-Maestre !Natura~ de Grecia 
24.-Moreto Contramaestre 

fragata Esta pcqudla 
embarcación no nawgó 

-- --- con autonomia, sino que 
fue remolcada por la nao 
San Pedro., a cuya popa 
iba enganchada 



po 

Capidndc 
mtilleria 

Factor de la Real 
Hacienda 

Ahora presentaremos la relación de 79 de los 150 

marineros (incluidos grumetes) que participaron en la 

expedición capitaneada por Legazpi. Cabe señalar que el 
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reclutamiento de estos hombres constituyó un gran problema, 

pues la "gente de mar" escaseaba en la Nueva España, y la 

poca que habia se resistia a enrolarse en este tipo de 

expediciones. En vista de lo anterior, se recurrió a la 

búsqueda de marineros "extranjeros" en diversos lugares del 

virreinato para obligarlos a prestar sus servicios en los 

navios de la armada. 228 

221 Véase "Comisión al capitán Martln de Goyti para recoger los marineros y exlranjeros e hacer asiento.• México, 3 
de rnal2Xlde 1564. AGNM, ~ vol.7. f. 329v; véase "Al Alcalde de la viDa de San Miguel (en Guanajuato] para 
rec:ogec los marineros extranjeros." Méldco, 4de1113120 de 1564. AGNM, Mml!ldlll; wl.7, f. 328v. Luis de Velasco 
8ellalaba que en las inmediaciones de la villa de San Miguel, en Guiwljuato, • ... hay algunos extranjeros de los reinos 
e seflorlos de CastiDa y los mAs de ellos maineros, e porque los susodichos no pueden estar en esla tierra. 
oonbme a lo por Su Magostad (sic) prowldo y mandlKlo, e por agora son necesarios que los que se hallaren ser 
hombres de la mar, vaysi a servir a SU Mageslad (sic) de maineros oo los navlos de la amada, que 1111 awla a lm 
Islas del Poniente.• "Al Alcalde de la villa de San Miguel [en Guanajuato) para recoger los marineros eJCbanjeros." 
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MARINEROS Y GRUMETES DE LA EXPEDICIÓN DE LEGAZPI 
IJU'lll!;RO .,INERO PARA 

l..-6- ª--o PARA rntANS-
~OMBRE inFICIO "NllAl.I•\ ANTIC~*\ mMIDAI*\ -.naTE1•1 
uandeGaray Mmrinero IBS pesos IO pesos 
A' 
uan MuftcrE (A) Msinao ISO pesos so pesos 

~A...- M8rina'o 14pesos(D) 

Nicol6s .lolp(A) M8rinero 14pmos(D) 
Maninde Marinero 110 pesos so pesos s pesos 
'~---olA' 

Antonio Dfaz(A) Marinero 110 pesos so pesos s pesos 
PedroCollado Marinero 110 pesos SO pesos s pesos 
A' 
MtanioUpez M8rinero 110 pesos so pesos s pesos 
A\ 

Andm;Upez Marinero l IO pesos S7pesos s pesos 
A' 
uanPá:czde M8rinero I IO pesos S7 pesos s pesos 
"'-IA\ 
r.:~•~Al Marinero IIO- S7- s-

iluanMaleo Marinero I 10 pesos 60pesos s pesos 
Drezón IA\ 
MUtiii de 
lvm11111cm1e 1 A' 

Marinero ISO pesos BOpcsos s pesos 

IÁntaniodc Mrinero ISO pesos 70 pesos s pesos 
...._ic:hea IA' 
Pedro de Marinero ISO pesos 70 pesos s pesos 
l"·--falA\ 
Dchoa Rodriguc¡i Marinero ISO pesos 70 pesos s pesos 
"- Asua IA\ 
uan Martín (A) Marinero ISO pesos 70 pesos s pesos 

NicoHs Marinero ISO pesos 70 pesos s pesos 
Dodrf-·-IA\ 

NOTAS: 
~.•) En pesos de oro común. 

A) Fuaite: •Ljbnmza de seis mil y novecientos y sesenta y dos pesos y tres tomines de tepusque, e 
~entos y quatro pesos de minas en la Real Hacienda, para el ""'8udo de - - que"'"' han 
g-..., en las cosas contenidas en este memorial.• México, 27 de mg-o de 1563. AGNM., Menxdes: 
wl.7, t: 43-47 
f{B) Fuaite: •Para que los oficiales de la Real Audiencia hmgan lihranza para la dMa al Te90Rro XIIl 
13) mil CCLDI [2S3] pesos 11 (2) tomines y nueve granos de oro común.• México, 22 de octubre de 

1563. AGNM., Mercedes: vol.7, f. 136-138 
kC> Fuaite: Libranza de 18, 765 pesos. S tomines y 6 granas de oro común para el pago de sal.-ias, 
mc:ramcias y makriales para la expalición a las Filipinas. México, 13 de Mlll'7.D de IS64. AGNM., 
Mercedes: voJ.7, f. 343-346v 
kn> Alquiler de caballo Veracruz-México. 
KE) Alquiler de caballo México-Navidad. 

Continúa en la .a...iente "'""'-'-• 

México, 4 de marzo de 1564. AGNM, Mmllldll&; vol.7, t. 328v 
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MARINEROS Y GRUMETES DE LA EXPEDICIÓN DE LEGAZPI 
(Continuación\ 

IDlNERO PARA 
~LARIO IPARA TRANS-

....,.MBRE OFICIO ANU"'l.I•\ l"'NTICI~•• ~Mm•••• ¡_,.RTli'.I•> 

Cristóbal Mmtln Marinero ISO pesos 70 pesos 4pesos 
A\ 
~YIUlcz Marinero ISO pesos 70pesos 14 pesos 
A> 
~ Marinero ISO pesos 70 pesos 4pesos 

cíAl 
~::.. Ochcm de Mllrinero ISO pesos 70pcsos 14 pesos 
la-~•A> 

DOmingode Marinero ISO pesos 70pesos 14 pesos 
l.&.-iAl 
~...-de Anda Mllrinero 140 pesos 76pcsos 
A' 
~'~íAl Marinero 140- 76--
~de 
lvrizarri í Al 

Marinero 140pesos 70pcsos 

Martín de Marinero 1140 pesos 70pesos 
"'ualcliochc t A' 1 
~Domingo Marinero 150 pesos 50 pesos 
Al 
J.-.csdeAlzda Marinero ISO pesos SO pesos ¡,;¡-.,_. 12 pesos(E) 
A' 
~ Marinero ISO pesos SO pesos 4pesos 12 pesos(E) 

Al 
-.. Han6ndcz Marinero ISO pesos 70pesos 6pesos 12 pesos(E) ... , 

Martín Marinero 150 pesos 70 pesos i.pesos 12pesos(E) 

'""' 
~de Marinero ISO pesos 70pesos 6pesos 12 pesos(E) 

• · nn 

Cenc:iode Marinero 170 pesos 100 pesos 16 pesos 12pesos(E) 
.A:ZlllDa ""'' 

~~ Marinero 170 pesos 100 pesos 6pesos 12pesos(E) 

F~cle Muinero 150 pesos 70pesos cs..-- 12pesos(E) 

·-•""' 
Andr6sdc .,.__,.,.,.. Marinero 170 pesos 70pesos 6pesos 12pesos(E) 

::::;- r-:..1 •• ;Jri Mainero ISO- 70- ,,;.·- 12-"" 
Gonnlo Martln Marinero ISO pesos 

'"" 
7opesos 6pesos l2pesos(E) 

:~dcRivao Marinero ISO pesos 70 pesos 16pesos 12 pesos(E) 

~ .. Marinero 1SO pesos 70pcsos 16pesos 12pesos(E) 

Sancho de Mainero 150 pesos ......... 70pesos l6pesos 12 pesos(E) 

Comtmlia - la "'--iellte -... •• 
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MARINEROS V GRUMETES DE LA. EXPEDICION DE LEGAZPI 
(C-tin-c:i6a) 

µINERO µINEROPAKA ., ....... ~ _.ARA TllANS-
~Mm OftCIAL \11.NUALl*l ANT1cmn.r•1 lrnMmAl*l PnRTl'.l*l -· ~o ISO pesos 70pesos 6pesos 12....-(E) , ..... 
Di.,;... Cudlo (C) M..-inero ISO pesos ~o ........ 6pesos 12....-(E) 
~P*l:z ~ero ISO pesos 70pesos 6pesos 12 pm115(E) 

~~ Miírlñero ____ 1 so pesos--·- 70pesos - - 6pes05 12pesm(E) 
[C) ---
~-Upnl Mllrinero ISO pesos 70pesos 6pesos 12 ....-CE> 
,_Fu ......... ~ero ISO pesos 70 pesos 6pesos 12pmm(E) 
rC\ 

~ ,,r\-
--=--=----·- ISO pesos r70 pesos 6pesos 12.,.,..(E) 

~den.na M..-inero ISO pesos ~pesos ~pesos 12 pesos (E) 

e.o. "4arlnero ISO pesos 70pesos 6pesos 12.,.,..(E) 
-. .. _.{g_ 

Marinero ·-......... s.n ISO pesos IOpesos ~pesos 12.,.,..(E) ........... ,,...,. 
~~C> ... rinero •so- so-- ~ ......... 12 ...,... ... :. ..... Marinero ISO pesos IOpesos 6pesos 12pm11&(E) -
~- Marinero ISO pesos IOpesos 6pesos •'2pc811S(E) 
w_,a1r. 
/Uldrmdelnda Marinero ISO pesos 11 pesos 6pesos 12 pm11&(E) 
'CI 

~r--=iso Mmtia M8rinero ISO pesos ........ 6pesos 12pc811S{E) ,,...,. - •so- ··-- .......... 12-IE\ 
~GauMcz M8rinero ISO pesos 11 pesos 6pesos ~ . .-.<E> ,,...,. 
P'elkode 

. 
ISO pesos 11.,_. 6..-- 12.-is(E) 

r.c.-1M 
~X.... ISO pesos ........ 6pesos 12.-is(E) 
'C'I 
~,__,,,. 

. y llOpesos 170 palJ8 6..-- 12pm11&(E) 
W"° .......... IA'lo i...;0ero 
M-'de . y llOpesos 170 palJ8 ~pesos 12.-.(E) 
r--..11 .. 1-o;Ucr.> -· Marinmoy 160pesos so.-. 6i-- 12pm11&(E) r--•n. i...illao ...... . y 160pesos IOOpa<JS 
(("".\ '--'I'-

Comtbl6a - la ............ lllllÚtlltl 
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llO pesos 35 pesos 5 pesos 

llO pesos 35 pesos s pesos 

110 pesos 12pcsos(E) 

110 pesos so pesos 12 pcsos(E) 

llOpcsos 50 pesos 12pcsos(E) 

110 pesos 50pcsos 12 pcsos(E) 

110 pesos SO pesos 12 pesos (E) 

Como hemos podido observar, los marineros recibían un 

salario anual " ..• conforme al asiento que con cada uno se ha 

tomado •.• " 229 Lo mismo ocurría con los contramaestres236, los 

artilleros231, los paj es232, los oficiales reales233, el 

22l •1nS1rucc10n que• dio por el Prasldenle y Oidoras .. .", en Cglegr#in de cladgs y re!w:imm .. , Val.5: p.150 
230 En la armada Iban aiatro contramaeslnls: Francisco de Astigarribla, Pedro Juan, Nicolés Rodrlguez y Monllo; sin 
erribmgo, sólo Siibemos que el salario anual del primero fue de 200 pesos de oro común. V6ma "l.lbnslza de llels mil 
yr11c1e111os y _ta y dos pesos .. .-. AGNM, Mlll:llldn: va1.1. t. 43-47 

Los documentos proporcionan lnformaci6n sobre algunos de los artilleros de la expeclcl6n de l..8gazpl: enlre los 
artilleros espedalistal iban Francisco Aler'*1 y Maestre Pedro, "artillero e polworlsta e salilnln>", a,,o salario ...., 
era de 200 pesos de oro de minas; enllll los rnarineroHsllll Iban Franclaco de Villllfumle, Maiulll de Cmclll, 
Matln de Ganuyz y Juml de CordlDas, los primeros dos mn salarlo anual de 180 pesos de oro común y los olral dos 
con salalo de 160 pesos de oro común; entre los lombmderos, es decir, los atilleros es¡e l•I• en el llllnljo de la 
lombarda (callón de grw1 calibre), lbal Juan Vlcencio Aragoces y Pedro de Olarza, mnbos con salllrio inl8I dll 150 
pesos de oro común. véase "Al Alcalde Mayor de la Veraauz que avslgiie lo que un Maeslnt debe a Fnn:l9co 
Alemlrt, artillero, y proWta que brevemente se le pague oklas las peites. •México, Z1 de enero de 1563. AGNM, 
Mml:illdl!I: vols.5-6, f. 377; véase "Libranza de dollcienlDs pesos de minal a M..ae Pedro, artillero e~· 
México, 4 de marzo de 1564. AGNM, ~ vol.7, f. 329v; véase "Para que los oficiales de la Real Audienda 
hagan libranza para la data al Tesorero ••• ·, AGNM, Mlmldl!I.: val.7, f. 137v; v6am Ullfanza de 18,756 .-.. •• , 
AGNM, MIG!llln: wl. 7, f. 345v; véase "Libranza de seis mil y no-=ientos y ~ta y dos pesos. •• ·, AGNM, 
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médico-cirujano234 y el intérprete23S. En cambio, a los 

capitanes y soldados " ••• se ha señalado, a cada uno, su 

socorro236 por todo el viaje ••. "237 Por su parte, los pilotos 

recibían una cantidad predeterminada por todo el viaje "de 

ida, estada y vuelta".231 

~ vol.7, f. 44v-45 
se.nos que en la Ilota de Legazp Iban dos pajes: Francisco Martin y Franásco Marqués, ambos can un 

u1ar1o anual de 75 pesos de oro mmún. Véase Llbnmza de 18,756 pesos. .. , AGNM, Mllmdn; vol.7, f. 343-346v 
m Los olk:lales Re1w de 1a armada de l..egazpi tueron Guido de L.avezaas (llllnrD). AncHs • .._ldaala 
(fador) "/Andrés Caucflala (canladorj; sin embago. sólo sabemos que el salarlo miual del 6ltlmo fue de 1,000 
cU:adDs. V6- 'Pma que los Olldlles de Su M8QllSlml - [a) Andrés Cluclllla. Comador de Pa mpecld6n a) 
las Islas del Ponienle, can lm dos l8rcios de salmio que se le sellal6 al cada un afio." México, 11 de labr8ro de 
1564. AGNM, Mlrmdlll; vol.7, f. 301 
23' En la annada Iba un m6dlco cWjano llmtl8llo Gabriel Halúndez cabello; rac::ibla un uUrlo anual de 500 s-
de oro eomún. Véase 'Para que se den de la Real Hacienda al Ucanciado (Gabriel Hemindez cabello) btlldelllDs 
m:;"Múlco, 13de llOViernllnlde 1563. AGNM, Mmlldll; vol.7, f.175 

Se lrlllabl de Gel6NmD Pactlea>, ... maia,o redulado al la,._. &palla CDllO lnt6r¡nle de la mpecld6n de 
Legazpl; racíbla un salarlo mlUal del 100 pesos de oro CDllllÍll. V6- 'Pma qua a Germ*no Padleco .•• •• AGNM, 
MIGldll; wols.5-6, f. 275v; "6me "Pma qua• le pague a la parta de Ga6nmo PadlecD. •. •, AGNM, llllmdll; 
'&ª·f. 12-12v 

B "locom>" no era un salarlo, sino una ~lldad variable qua se daba a los~ y aoldmlos que 
pmfldpmfan .. una llllp8did6n; • Ulllz:lba • •.. para comprar~ aius que hm ,,...._.para can mm,ar 
cxmodldad hacer el dicho viaje •.• • "LibrWlza de 400 s-JS al capi'*1 Diego de Biedma pan los odio olciales de IU 

i'fJJllllla. • M6Jdco, 6 de odUln da 1563. AGNM, .M1m1ri11.: wol.7, f.105v . 
"lnltrucckln que• clo por .. f'nlsldmlllll "/ Oidor8s. .• ·, .. CfllmrMn di clwio:s lf' ""áoo9' .. , Vol5: p.150. Cabe 

9llllala" que todos los c:apHar.s y soldados oolaborabal al la ernpnisa a canblo de una racompensa, mnque ésta 
no OOlllillla en un salarlo, sino en una piddpadcln -Qlllllllllida de anlamanO- en los benellcias de la empesa. En 
este senlldo, los capitaMs y los 90ldadDB funglan corno 8DCias da la emprasa, a la que aportabml algo (por eimnl*> 
su trabajo, su clnaro, sus mmas, sus Instrumentos, sus caballos, ele.) y de wyos benelldos ecauómlcos o 
personales (privilllglos OUgadas par la Corona) partidpaban. V6- e.ta de Miguel L6pez da l..egazpi a Felipe 11. 
Puerto de Navidad, 18 de naWlmbrB de 1564, en r.gi.pjM da Dacamw!tDI lnMl!ps .• , clacumm*> 24.1111111. J. 
VllDo Rublo Mallé, "La mrpaclci6n ... ": p.726; "6ase José Mnnda. LM Ideas r las lratib'ÁIV!M .. : p.~; "6ase 
Fnn::isco Morales Padrón. H!sfprla da! ""m¡hrimjenl!! .. : p.248-259; "6me Luis Wedunann. La hllw!da mml!eya! ... : 

~112 
De las pilolos de la amada de L8gaZpl sabemos que a Estaban Rodrlguez y a Diego Martln se les concadl6, a 

cada WIO, un pago de 1,000 ducados por lodo el via¡e, mlennoo que a Lepe Matln le fue asignado un pago de 700 
ducados par el mlllno corocep1o. Véase "Llllrmlza da seis mil y nowcieutos y -.ta y das pe9118. • .", AGNU. 
Mml:llllln: vol.7, f. 46v; véase "Para que los oficiales de la Real Audiencia hagan lillnwa para la dala al TtlllORIRI. •• •, 
AGNM, Mm!;mln: vol.7, f. 137; véase l.ilJfm1Za de 18,756 pesos ... , AGNM, Mllll:!lldn; vol.7, f. 345v 
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3.6.-Loa enae:re• de 1oa eJq!'edic:ionar.i.o•. 

Entre los enseres que los expedicionarios debían llevar 

consigo para el desempeño de sus actividades tanto en mar 

como en tierra, estaban los siguientes. 

En primer término, era indispensable conseguir o 

elaborar cartas de marear, que eran mapas donde se 

representaban los piélagos. Estas cartas contenían datos 

útiles para la navegación, pues, con base en ellas, se 

determinaban las rutas tentativas por las que los barcos de 

una expedición transitarían. En segundo lugar, para la 

orientación en el océano eran fundamentales las llamadas 

"agujas" o brújulas, delgadas barritas de metal que, 

magnetizadas y suspendidas sobre un eje vertical, señalaban 

la dirección norte-sur magnética en forma horizontal. Por 

otra parte, el astrolabio y la ballestilla eran instrumentos 

esenciales, pues permitían a los navegantes conocer su 

ubicación sobre la superficie terrestre mediante la 

observación de la altura y posición de los astros.239 

La sonda, pieza de metal (generalmente plomo) o 

piedra240 amarrada a una cuerda (llamada sondaleza), servía 

para medir la profundidad del lecho marino y para conocer la 

composición o naturaleza del mismo. Para esto último era 

necesario perforar el extremo inferior del escandallo y 

231 Pma lamcpeclcl611delegazpi118 eoc:aga .. 1 3 cartas de naveg.-con -CICJllljlm8S. 18 ................... 3 
aslnJlablos, 3 bllllclllllllas y 3 "nlgimlentos" (lilJlos con las reglas de pilotaje). V6- "Memoria da lo que .ll8n da i. ""ha de axnprw ... ", llllllf. Luis Muro. 'ta elljl8clclón l.agazpH.lrdaneta. .. ·: p.193 

Esta pieza de metal o de piedra se CDIOCll amo llllC31dallo, y es la pmte de la 900dll que*-P911-
la prdundidad del mm- y .,_ l8alglll" mtMS1nls del fondo. 
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11enar e1 orificio con sebo para que a él se adhiriera el 

materia1 (arena, barro, conchas, etc.) que había en el fondo 

del mar241. Para la expedición de Legazpi se adquirieron 

cuatro sondas de plomo242. 

La llamada ft ampolleta" o reloj de arena era otro de los 

objetos necesarios en los viajes a través del mar, y servía 

para medir periodos cortos de tiempo243 , pues los largos 

eran determinados con base en la observación de la posición 

angular del Sol (para e1 día) y de las estrellas (para la 

noche). Cabe señalar que la exactitud de los reiojes de 

arena dependía de la atención de quien cuidase de darles la 

vuel.ta. 

Además de los instrumentos referidos, Miguel. L6pez de 

Legazpi encargó para la cámara de la nave capitana una 

colección de libros de náutica, en la cual destacaban 1as 

famosas obras de Martín Fernández de Enciso, Francisco 

Fal.ero, Pedro de Medina y Martín Cortés.244 

Mt Al f1llPllCID, "'- John H. Pany. El ._..iMm!eo!p da! nw; p.62.Q; v6me Jalln R. ....._ La Edld di la 
ftn'Omfi' Múleo, Edc*lms Cull&nles ~ 1988: p. 78; w6w "CalilogD", en Jal6 9iado 
Gonúlllz-All..-Hlmro llil. ~ .. : p.285-286; --Manuel Sel6a. .......,.,. di"-*'" Pal 
Mliltl•ill*M! af pac!!lm Bmmlona. MlnillBrlo de otJrall Pl:llllca, TIWllPCJltm y Mmlo ~ NadoNI di 
lnfDnNcl6n ~llAlllo da EducaciOn y Cienc:lalCSICll.unwg, 1994: p.19; v6w Jal6 Luis~ a.; 1 w d!t ....... : p.94 

V ... l..lbnwa ct.18,756 .,_. .•• , AGNM, Mlllmll; Yd.7, f. 345 
MI El dla de lrabliD en los i.- • cWdla en lllis "Qumdlm" o ·aiaa· de aia1ro ,_ca uno; el niloj de 
._ • lltmzaba 1811 dllllr"*'8r el lllOll-*> en que llnaliuba UM "guadia" y COllBwDi DlrL V'-8 Richmd 
Humlllll. La ....... dlll IDIC •• , Vol. 11: p.96; W.. Jol1n R. Hiie. La Edad da la fldnáOD· p.76; ._ Smnue1 
Elot Marilon. Ilw a._, ºiSD'IJ' ctAnwA .. : p.163-164; v6w Gonzalo Femindez da Olliedo y Vlllcl6s. 
~ .... , ........ :f.CLXVlll 

V._ .Jm6 Smz y Dlaz. ~ .. : p.24-25; v6w EJWlque ~de la P911a. "NIMgaclóll y 
ma1ici1a en el siglo XVIº (Pañll 111), en l!g!etln ~de la So!atM!• di H!M:lenda y cmtto P.'•'*n Múleo, 
ano XVI, Dllm.438, 1• lll8'0 1970: p.5; v6w "Memoria de lo que Juan de la Isla ha de campqr .•• •, lllld. Luis Muro. 
"La expedición l.egazpl-Unllnl .. ": p.193. a) La SUma de~. -=rita par el mpmllol Mmtln Femindllz d9 
Enci9o y publk:ada en 1519 en Sevilla. ~ el primer tratado "moderno" da navegación y la primera dlltalpd6n 
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En cuanto a 1os accesorios mi1itares, 1os 

expedicionarios debían procurarse armas "b1ancas" como 

cuchi11os y espadas, armas de tiro como ba11estas y armas de 

fuego como arcabuces245 . Asimismo, convenía que 11evasen 

consigo cose1etes (coraza ligera que usaban los so1dados), 

celadas (pieza de 1a armadura que servía para cubrir y 

proteger 1a cabeza), morriones (parte de la armadura que 

estaba hecha en forma de casco y que cubría 1a cabeza), y 

cotas de ma11a (armadura hecha de ma11a de hierro)246. 

geográfica del Nuevo Mundo. El otljetivo de esta obra era proporcionar a los pilotos y dem"'5 mmlneros ~ 
geogrMcos y astron6micos que les permitieran proseguir la tarea del descubrimiento. La obra comienza can un 
tratado de la esfera celeste, seguido por tablas de declinación del Sol y de la Eslrela Polar, para finalizar can una 
descripción geognllfica del mundo cooocido, incluyendo el Nuevo Mundo recién descul*lrlo. La Suna de geagralla 
fue r-iltada ... 1530 (Alcalé de Henares) y en 1546 (SeviDa). b) Francisco Falero llegó a Espalla junio can su 
hennano Ruy Falero y can Femando de Magallmies; en 1519 8'1tr6 al ser1lido de e.tos 1deEspallayen1535 
publicó en Sevlla su Tratado de la Esplsa y del lllte de m-con el tegimlenlo de,_ afl.ns. La primera parte del 
Tratado se ocupa de la esfera celeste, mientras que la segunda esté dedicada al •arte de~- e) Pedro de 
Melina, uno de los examinadores de la Casa de Conlnllación de Seviffa, esalbiO el Me de~- Esta obra. 
publicada en 1545 (Valladolid) con la aprobación del piloto mayor y los a>smóglafos de la casa. era una compllaciOn 
de los principales conocimientos cosmogra!icos de la época aplicables a la navegación prédica. El Alfe de navegar 
está oompueslD por 14 capltulos en que el autor aborda los siguientes temas: orden y composición del Universo; el 
mar y sus movimklntos; las mareas y las seftales para conocer las tormentas; los vientos; la confl!lcclón de l31as de 
mmea; la anura del Sol y tablas sobre ello; la altura de la Estrella Polar y de la Cruz del Sur; la "aguja de marear"; la 
luna y sus efeclos sobre la nawgación; climas y estaciones. Esta obra fue ITaducida al Hallano, francés, llamenco e 
Inglés. Con el olljell> de facilitar y simplificar la ensenanza de pilotos, Pedro de Meclna publle6 en 1552 (Sevilla) un 
compendio de su obra bajo el lllulo de Regimiento de navegacl6n (reeditada en 1563, y 1raducida y ecltada en 
Londres en 1561, 1572, 1579, 1584, 1596, sin contar otras ecf!Ciones en siglos posteriores). d) B Bl8w cooy>axfo 
de la sphera y de IB lllte de navegar, escrito por Martln Cortés, fue comenzado en Cédiz en 1545, paro fue IBm*lado 
y publicado fonnalmenle hasta 1551 (Sevilla). Esta obra trata los siguientes temas: la composidón del mundo; los 
principios tmiwasales para el "arte de navega"; los movimientos del Sol y de la Luna; composició11 y uso de 
instrumentos de navagación. La teorla más notable de Martln Cortés consistió en suponer que la variación de la 
brújula se debla a un polo magnético diferente del terrestre. El Bmlle compendio ... fue reeditado en 1556 (Sevilla); 
también fue traducido al inglés y editado en 1561 (Inglaterra), oon varias reecf!Ciones en el siglo XVI y en siglos 
posteriores. Véase aarenoe H. Haring. Comeráo y oavegadóo ... : p.48, 386-387; véase Luisa Martln Merás. 
cartº11@fla martliroa !risQana .•• : p.135-151; wase Mariano Cuesta Domingo. "La Influencia de la néutica espallola en 
Eu[.Oll3", en José Ignacio Gonzfllez-Aller Hieno l!lJll. .car1i1s...\l ..• : p.57-70 
245 Las dos compalllas de soldados que Integraron la expediáón fueron dotadas oon 300 arcabuces. V"- Carta 
del virrey Luis de Velasco a Felipe 11. México, 25 de febrero de 1564, en Colección de C>ocumentos !n6dtps ... , 
~mento 19, ílllll1· J. Ignacio Rubio Mané, "La expedición .• .": p.720 
2 Véase "Oenulero muy especia! ..• •, en Cofeccjóo de !Jocumeolos lné!f!os ..• doaallefllo 17, lllllf(. J. Jgnmo 
Rubio Mallé, "La expedición .. .": p.686; véase Libranza de 18,756 pesos ... , AGNM, Mlilmlldlls.: vd.7, f. 344v 
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Evidentemente, tanto el armamento como los accesorios para 

la protección del cuerpo iban de acuerdo con la jerarquía de 

cada persona. 

En otro orden, era importante cargar con suficiente 

hilo y agujas para coser, pues éstos eran los únicos 

recursos con que contaban los navegantes para reparar las 

velas en caso de que éstas se dañasen durante la travesía. 

Además era conveniente llevar hilo para fabricar 

chinchorros247 , pues la pesca constituía una valiosa fuente 

de alimento fresco durante los viajes por mar. 

Cabe destacar que, para la expedición organizada por el 

virrey Luis de Velasco, todos los enseres aludidos en el 

presente apartado tuvieron que ser importados a la Nueva 

España desde la metr6poli24K. 

3.7.-La carga da 1o• navío•: provi.•i.on•• y 
r••cate•. 

Hernando Botello, alcalde mayor de Autlán, desempeñó un 

papel fundamental en el aprovisionamiento de la armada, pues 

estuvo encargado de preparar las sementeras de trigo para el 

bizcocho y de comprar y criar el ganado porcino para 

247 El chinchono es una red de pescar a manera de barredera. Para Ja expedición de Legazpi se compraron 66 libras 
de hilo "galludero". Véase "Libranza de seis mu y noll8Cientos y sesenta y dos pesos .. .", AGNM, ~: vd.7, f. 
45v. El galludo es una especie de tiburón que abunda en las costas de Espalla y de Marruecos. Por ello, es probable 
que el llamado "galludero" haya sido un hilo grueso y resistente, utilizado, entra otras cosas, para pescar grandes 

~~ "Derrotero muy especial ..• ", en Cqleg;jóo de !locumentos Inéditos .. , documento 17, ilPlld, .J. Ignacio 
Rubio Mallé, "La eJCpedición ... ": p.6116-687; véase Gonzalo Gómez de Cervantes. Vida econ6m!ca y social de Nueya 
Elil!iilla, México, Ponúa, 1944: p.96-99; véase José Sanz y Dlaz. L<>s>ez de lflgam! .• : p.24 



elaborar el tocino que serviría de bastimento.249 Por su 

parte, Alonso Martínez2SO se ocupó de organizar, en los 

actuales Michoacán y Jalisco, la cosecha del trigo cuya 

harina sería empleada en la elaboración del bizcocho. 
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Asimismo, fue de su competencia la compra de tocino, manteca 

y queso, víveres necesarios para el sustento de los 

expedicionarios.251 Cabe señalar que para segar el trigo, 

cribarlo252 y cernir la harina destinada a la elaboración 

del bizcocho, se compraron 24 hoces, 4 harneros253 , 96 

cedazos2S4 "con sus aros doblados" y 36 aros de repuesto255 • 

La escuadra al mando de Legazpi llevaba, además de 

bizcocho, tocino, manteca y queso, provisiones de cecina, 

pescado, haba, garbanzo, aceite, vinagre, vino y agua. 256 Y 

aunque no sabemos qué cantidad de alimentos y bebidas fue 

:za Véase "Prom>gaci(Jn de los doscientos y cinquenta pesos que se sellalaron el año pasado a Hemando Botello, 
por el cargo que llene en el aviamiento y despact.o de la armada, por otro ano desde que se aimpll6 el pasado, mto que proeiguió y sirve.• México, 16 de marzo de 1564. AGNM, Mllll:!ll!l!m: wl.7, f. 351v 

Alonso Martlnez , alcalde mayor de M"IChoacán, sustituyO a Juan Pablo de camón mmo responsable de la 
pniparaciOn de la armada de Legazpl. Ello poosto que, desde el 2 de juílD de 1563, carrión fue suspendido de su 
cargo en el puerto de Navidad. Véase "Comisión que se da al BachUler [Alonso) Martlnez para lo tocante al 
avl¡imlento de lo de la armada." México, 2 de julio de 1563. AGNM, Mmlledll&; vols.5-6, f.552-553v 
251 Véase "Comisión al Bachiller [Alonso) Martlnez sobre lo del Puerto de la Navidad." Tenanlitli!n (hoy San Angel, 
en la Ciudad de México), 23 de junio de 1563. AGNM, ~ vots.5-6, f. 531v-532; véase "Comisión que se da al 
Bachiller [Alonso) Martlnez para lo locante al aviamiento de lo de la armada.· México, 2 de julio de 1563. AGNM, 
~ vols.5-6, f.552-553v 

Limpiar el trigo u otra semiila del polvo, :iefra y dem~ impurezas. 
253 Utensilio que sine para limpiar semillas, separando las partes menudas de las gruesas. 
254 Utensilio formado por una lela metálica o de tejido, sujeta por un aro, que se utiliza a manera de colador para 
liWf,ar el trigo. 
2 Véase "Libranza de seis mil y novecientos y sesenta y dos pesos .•. •, AGNM, ~: vol.7, f. 45v-46; véase 
Libranza de 18,756 pesos ... , AGNM, ~: vol.7, f. 343v 
256 Véase "lnsbuoción que se dio por el Presidente y Oidores ... •, en Co!eg;jóo de diarios y ll!!ar:ipnM •• , Vol.5: 
p.148. Según José Sanz. en la armada de Legazpl también fueron embarcados algunos caballos, oenlos, cabras, 
galtinas y otros animales vivos. Sin embargo, no hemos hallado ninguna referencia documental al respecto. Vtme 
José Sanz y Olaz. Lápez de le9azoL.: p.22-24 

------------------------------------~----~-~-.,, _____ , __ _ 
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embarcada en los navíos, conocernos valiosos detalles acerca 

de las raciones que Legazpi señaló para los expedicionarios: 

~ ... 1as raciones que se han de dar a la gente de mar y tierra es 
la siguiente: a cada soldado una libra de carne; los dias que 
fuere pescado su 1ibra de pescado entre dos personas, que es a 
media 1ibra cada so1dado, y haba y garbanzo con e11o, y a 1a tarde 
un poco de queso y e1 bizcocho se ha de dar cada sábado para toda 
la semana. Ytem tres quartillas de agua a cada soldado cada dia. 
Ytem, por la orden de arriba daréis a los marineros su ración de 
bizcocho que es a libra y media cada marinero y un azumbre de agua 
cada dia, y en la carne y pescado igualmente con los soldados y 
cuando alguna noche con tormenta o con tiempo forzoso hubiere 
trabajo excesivo daréis de almorzar demás de lo ordenado y esta 
orden tendréis [y] guardaréis hasta que otra cosa os sea 
mandado.# 257 

Además del matalotaje aludido, la flota llevaba un 

importante cargamento de "rescates", es decir, de 

mercaderías destinadas al intercambio o al comercio. Según 

el virrey Luis de Velasco, los rescates servirían para 

demostrar a los naturales de las islas asiáticas que los 

expedicionarios iban en son de paz. Asimismo, aseguraba que 

intercambiar los rescates por articules de valor 

{principalmente especias) permitiria compensar parte de los 

gastos de la armada. 258 

Para la expedición de Legazpi fueron adquiridos 

rescates por la elevada suma de 12,000 pesos de oro de 

minas. Entre ellos había sedas, paños {tela de lana), granas 

(paño fino), lienzos (tela de algodón), tafetanes {tela 

delgada de seda), manteleria, bonetes (gorro de cuatro 

257 lnstrucdones de Miguel L6pez de Legazpl. México, 22 de noviembre de 1564, en Bernardo Garcla Martlnez, 111. 
aL Historia y sociedad en el mundo de habla espanota Homeoaie a José Miranda. México, B Colegio de México. mo: 214. La libra equivale a 460 gramos; la wartilla o el aiartillo, a 0.5 liirOS; el azumbre, a 2 Hiios. 

Véase "Ubr.wlza en la Real Hacienda de los XII M [12,000) pesos de minas que se han de emplear en el rescate 
de la jornada• México, 2 de abril de 1563. AGNM, Mml:mllm: vols.5-6, f. 430-431 
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picos), sombreros, vestidos, grana cochinilla, azogue, 

margaritas (especie de perla corriente), cuentas de vidrio, 

hachas, cuchillos, tijeras, espejos, peines, cascabeles y 

naipes. 259 

4.-L& et.mora en 1a partida da 1a •xped.ici.ón: 1-
juati.fi.caci.on•• haci.a 1564. 

No obstante que el virrey Luis de Velasco había 

calculado que la armada destinada a las Islas Filipinas 

zarparía del puerto de Navidad a finales de 1561, surgieron 

diversos contratiempos que demoraron la partida de la 

expedición. El 13 de febrero de 1563, Felipe II escribió una 

carta en que apresuraba al virrey para despachar la f 1ota 

referida; por su parte, en septiembre del mismo año, Velasco 

envió al rey un escrito mediante el cual explicaba las 

causas por las que los barcos no habían abandonado aún las 

costas de la Nueva España260. 

A principios de 1564, Velasco comunicó a Felipe II261 

que la expedición continuaba retrasada y que ello obedecía a 

lo siguiente: que había sido necesario esperar todo el año 

259 Véase "Libranza en la Real Hacienda de los XII M (12,000] ~de minas .•• •• AGNM, Mlll:llldm; wls.!>-6, f. 
430-431; Yéase 1Para que se lleven al puerto de Navidad) los XII (12] mil pesos de los rescaleS para la armada." 
México, 8 de marzo de 1564. AGNM, Mlmllldn: vd.7, f.335v; véase Libranza de 18,756 pesos. •• , AGNM, Mlllm!!dn; 
'flo1, f. 345; véase Luis Muro. "la expedición Legazpi-Urdaneta .. .": p.197-198 

Parece ser que ambas cartas, la de Felipe 11 fechada el 13 de febrero de 1563 y la del vlmly Velasco esatta en 
septiembre del mismo ano, esran penlidas, pues varios investigadol8s las han buscado sin éxito: De aialquier 
manera, es posible saber de su existencia y contenido general gradas a otra carta escrita por el propio Wley Vel89CO 
en 1564: Yéase Carta del viJTey Luis de Velasco a Felipe 11. México, 25 de febrero de 1564, en Colección de 
9if';'menlos Inéditos ... : documento 19, ill!lllf.. J. Ignacio Rubio Mallé, "la expedición .. .": p.719-720 

Véase cata del VÍJTeY Luis de Velasco a Felipe 11. México, 25 de febrero de 1564, en Cqkirrifiri de Dng.._. 
lní!dita!l ... , documento 19, lll!llli. J. Ignacio Rubio Mallé, "la expedición .• .": p.719-720 



de 1563 para recoger la cosecha de trigo y elaborar el 

bizcocho; que había sido menester acopiar gran cantidad de 

provisiones procedentes de diversos lugares; que aún no 

llegaban al puerto de Navidad los cañones, arcabuces y 

municiones procedentes de Veracruz; que era conveniente 

esperar el tiempo de seca para embarcar los bastimentos, 

pues la lluvia los echaría a perder. 

Cabe señalar que los bastimentos, junto con algunos 

enseres delicados, se encontraban almacenados en la Ciudad 
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de México, pues de haber permanecido en el puerto de Navidad 

mientras terminaba la construcción de los navíos, 

seguramente se hubieran podrido a causa de la humedad propia 

de las regiones costeras. Por ello, era conveniente esperar 

a que los barcos fueran botados para, entonces, transportar 

los víveres y enseres a la costa y cargarlos de inmediato en 

los pat'io1es262 • 

Pese a los retrasos referidos, Luis de Velasco 

aseguraba que la flota estaría lista para zarpar el mismo 

at'io de 1564, aunque comunicaba al rey que no podría acudir 

personalmente al despacho de la misma, pues, además de que 

se encontraba enfermo, debía permanecer en la Ciudad de 

México para rendir cuentas de su gobierno al Visitador263 

212 Los palloles son los compartimientos de un buque; en ellos se ·guardan vr-.is. munlciones, pertnlchos, etc. 
213 El visitador era el funcionario encargado de hacer visitas de lnspecdón. En épocas poslerionls, los visitadores 
fueron nombrados por el Presidente de la Audiencia, y eran los oidores más antiguos de la misma. Cada bes anos se 
nombraba un nuevo visitador, cuyas obligaciones eran tomar cuenlas al viney y examinar las diwrsas reglones del 
vinelnato. 



Jerónimo de Valderrama264. No obstante, manifestaba que uno 

de sus hijos, también llamado Luis de Velasco26S, se 

quedaria en Navidad para apresurar la partida de la 

expedición. 

5.-Loa derrotero• hacia 1a• Fi1ipinaa. 

En 1561, fray Andrés de Urdaneta envió a Felipe II un 
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documento con los derroteros que, según su parecer, debía 

seguir la expedición rumbo a las Islas Filipinas266 . Su gran 

experiencia y sus amplios conocimientos náuticos le 

permitieron proyectar, con base en las características 

meteorológicas de cada época del año, tres distintas rutas 

para viajar de la Nueva España a las Islas del Poniente, 

mismas que a continuación se detallan. 

AJ Primer derrotero. Si la expedición partía de la 

Nueva España entre octubre y noviembre, la flota debía 

navegar 600 leguas hacia el suroeste hasta llegar a los 

14°30' latitud norte, y entonces seguir en línea recta hacia 

el oeste hasta encontrar la isla de San Bartolomé267, donde 

2114 Jerónimo de Valderrarna (?-1569) formó parte del Consejo de Indias desde 1560, y en 1563 llegO a la~ 
Espana en calidad de Visitador. Tuvo diversos problemas con Luis de Velasco, pues informo a Felipe 11 de lo que él 
consideraba desaciertos del gobierno virreinal de aquél. Entre 1564y1566 presidi6 la Audiencia de Méllico, y en 
1566 regresó a Espalla para ocupar nuevamente su puesto en el Consejo de Indias. 
265 Este Luis de Velasco, hijo del entonces virrey de la Nueva Espana, también fue virrey de la Nueva Espana en 
dos ocasiones, una entre 1590 y 1595, y otra entre 1607 y 1611. En el intermedio de esos dos periodos. fue vineydel 

~Véase "De la nawgaci6n que se ha de hacer" [Esaito por fray Andrés de Urdanela]. Méldcx>, 1561,.en ~ 
.Qocumenlos loédjtos ... , documento 18. lll!Wi. J. Ignacio Rubio Mané, "La expedición ... ": p.688-692 

T La llamada Isla de San Bartolomé, hoy Jolmslon, fue desrubierta por la expedición de Nvaro de SaawJdra 
Cerón; está situada al sur de las Islas Hawail y en la actualidad pertenece a los Estados Unidos de América. 
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los expedicionarios recogerían leña y llenarían los toneles 

de agua potable. Posteriormente, el recorrido debía 

continuar hacia el oeste-suroeste para alcanzar los 13º 

latitud norte y luego proseguir en línea recta hacia el 

oeste en busca de la isla de Botaha268 . Por último, 1as 

embarcaciones debían ser conducidas hasta los 11° latitud 

norte, paralelo por el que navegarían en forma horizontal 

rumbo al poniente hasta llegar a las Islas Filipinas. 

B) Segundo derrotero. Si la expedición partía de la 

Nueva España entre el 10 de noviembre y el 20 de enero, la 

flota debía navegar en dirección suroeste hasta los 25° o 

30º latitud sur, y entonces seguir en línea recta hacia el 

occidente hasta encontrar Nueva Guinea, pues se pensaba que 

esta isla se extendía hasta aquellos paralelos269 • 

Posteriormente, el recorrido debía continuar hacia el 

noroeste para llegar a las Filipinas. Urdaneta señalaba que 

la navegación por el hemisferio sur habría de hacerse "en 

tiempo de equinoccio" (es decir, antes de la llegada del 

solsticio), pues de lo contrario la expedición se 

enfrentaría a grandes calmas, es decir, a la escasez de 

vientos. 

C) Tercer derrotero. Si la expedición no salía de la 

Nueva España antes del 20 de enero, debía aplazar su partida 

211 Bolaha es una de las llamadas Islas de los Ladrones, hoy Marianas: es posible que se trate de la Isla de ROia o 
~a de Guam, ambas ubicadas en el exlnlmo meridional de las Marianas. 

En realidad los paralelos 25º y 30º latitud sur atraviesan Australia y no Nueva Guinea, aunque la gran cen:anla 
entm ambos tenitorios explica tal confusión. 
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hasta marzo en espera de condiciones favorables para la 

navegación. Llegado el momento propicio, la flota zarparía 

hacia el Polo Norte costeando el litoral de la Nueva España, 

que corre en dirección oeste-noroeste, hasta llegar a los 

35° o 37° latitud norte. Entonces navegaría en línea recta 

hacia el poniente en busca de China, cuyas costas serían 

exploradas rumbo al septentrión hasta llegar a la altura de 

Japón. Posteriormente los navíos serían conducidos hacia el 

sur para alcanzar las Filipinas; en caso de no encontrarlas, 

la armada debía descender al paralelo 13° latitud norte (en 

que se encuentra la referida isla de Botaba) y navegar hacia 

el occidente hasta localizar aquel archipiélago. 

Ahora bien, respecto al tornaviaje -es decir, el viaje 

de regreso de las Filipinas a la Nueva España-, Urdaneta 

consideraba que éste debía emprenderse poco antes de que 

diera inicio la época del año cuyas condiciones 

metorológicas permitían la navegación entre ambos extremos 

del Océano Pacífico: 

" ..• y a esta causa hemos de partir de al1á [de 1as 
Filipinas], de manera que quando entraren los tiempos prósperos 
nos tomen más acá si pudiéremos de las Islas de 1os Ladrones, y no 
que esperemos en los puertos de las Islas Filipinas a los tiempos 
prósperos, que son los vendavales, aunque hagamos esta primera 
navegación a fuerza de brazos, por que si no hacemos así podría 
ser que nos acaeciese lo que a los pasados, o que tuviésemos, 
llegando allá tarde, de esperar a otro ano, lo qual sería muy gran 
inconveniente, así por haber en aquella mar de las islas mucho 
gusano que echa a perder los navíos, como porque en este comedio 
podrían tener los portugueses noticia de nosotros, de lo qua1 
podría reanudar algún daño, demás que para estar mucho tiempo 
entre los naturales de aquellas islas son algo de mala desisti6n 
[decisión] ..... 270 

270 "De la navegación que se ha de hacer", en Colección ele [)ocumentos Inéditos ...• documento 18, apid. J. lgrl8l:io 
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Cabe•señalar que Juan Pablo de Carrión no estaba de 

acuerdo con los derroteros propuestos por Urdaneta, pues 

consideraba demasiado arriesgado ensayar nuevas rutas para 

llegar a las Filipinas. Por ello, sugería recorrer la misma 

vía que siguieron las expediciones de Alvaro de Saavedra 

Cerón y de Ruy López de Villalobos. 271 Sin embargo, Luis de 

Velasco optó por el proyecto del padre Urdaneta. 

6.-La• nueva• in•trucci.on•• para 1a ezped.i.ci6n a 
1•• l!'i.1ipinaa. 

A la muerte del virrey Velasco272, acaecida el 31 de 

julio de 1564, el despacho de la flota destinada a las 

Filipinas quedó a cargo del Visitador Valderrama y de la 

Audiencia de México, siendo que esta última asumió las 

funciones de gobierno273 mientras llegaba el nuevo virrey. 

La Audiencia no acató puntualmente las disposiciones de 

Luis de Velasco relativas al envío de la expedición a las 

Islas del Poniente, pues emitió nuevas instrucciones al 

respecto274 • Una de ellas, fundamental, se refería a la ruta 

Rubio Mallé, "la mpedición ••• ": p.690-691 
211 Véase Carta de Juan Pablo de Canión a Felipe 11. México, 11desepliembr8de1564,en~ 
~tps loédjlgs .•• documento 23, íDld, J. Ignacio Rublo Mallé, "La expedlciOn ... ": p.692~95 

Como detalle a11ioso del funeral del vtney Velasco, Juan Suarez de Peralta refiere que • ••. se le hizo milis 
solemne que se ha visto, ayudando mucho a la grandeza y maraviUa de él ver lodos los soldados, que estaban para 
ir a las Filipinas, y el general, ir armados al enliam>, con banderas negras e Insignias de luto. las cajas sordas, 
arrastrando las picas y banderas. Fue cosa muy de ver ... • Juan Suárez de Peral!a. Tratado del desc!lb!fmleoto de las 
~as (Notic:jas h!sh)rlcas de la Nueva Espal!a) México, Consejo Nacionsl para la Cultura y las Artes. 1990: p.179 

La Audiencia gobernadora rigió la Nueva Espalla en!Je 1564 y 1566, y estuw compuesta por Jenlnimo de 
Vaklemlma (presidente), Francisco Ceynos, Pedro de Villalobos, Jerónimo de Orozco, Vasco de Puga y Luis de 
Vil~ y Zapala. 
71 Ello no significaba que la Audlenda de México hubiese actuado al margen de la ley, pues corno el propio Luis de 
Velasco lo expresó en su testamento, los oidores lenlan ta facultad de corTBgir y cambiar tas instrucciones relativas a 
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que debía seguir la armada para llegar al sureste asiático a 

través del Océano Pacífico. 

Como ya se señaló, Velasco había ordenado hacer la 

navegación a las Filipinas con base en los derroteros 

propuestos por Urdaneta_; de esta forma, si las embarcaciones 

zarpaban del puerto de Navidad entre el 10 de noviembre y el 

20 de enero, debían dirigirse hacia el sureste hasta 

encontrar Nueva Guinea y, entonces, navegar en dirección 

noroeste para alcanzar las Islas del Poniente. Sin embargo, 

aunque en efecto todo indicaba que los navíos se harían a la 

vela a finales de 1564, la Audiencia descartó la ruta 

proyectada por el padre Urdaneta y dispuso -como en su 

momento lo había recomendado Juan Pablo de Carrión- seguir 

aquella que había recorrido la expedición de Ruy López de 

Villalobos. Es importante tomar en cuenta que, al igual que 

Felipe II, los oidores novohispanos continuaban convencidos 

de que las Filipinas correspondían legalmente a España. 

Ahora bien, el. 1 º de septiembre _de 1564, Miguel López 

de Legazpi recibió en la Real Audiencia las instrucciones 

referentes al mencionado cambio de ruta a las Filipinas275; 

el documento venía cerrado, y debía ser leído sólo cuando 

los barcos de la armada se hubiesen alejado de la costa de 

la expediáón a las Filipinas. Véase "Testamento de don Luis de Velasoo." México, 16-27 de julio de 1564. AGNM, 

~~legajo 446, ~xpediente 9, _f. 20v . • . . . 
Véase lnstrucx:lón que se dio por el Presidente y Oidores ... , en Co!eg;jón de diarios y !Blariooe!¡ .. , Vol.5: 

p.147-171; véase Carta de la Real Audiencia a Felipe 11. México, 12 de septiembre de 1564, en C.q!eqjlln da 
DocuDMl!l!os !né!filos ... , documento 22, illMf. J. Ignacio Rublo Mallé, "La expedición .. .": p.723-725 



1a Nueva España. Así, Urdaneta no se enteró de 1a muda de 

derrotero sino hasta que estuvo' en a1ta mar.276 

7.-La tra-•i.a de 1a llueva S.-paii& a 1•• 
.. :i.1ip:in••· 
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La armada capitaneada por Migue1 López de Legazpi zarpó 

de1 puerto de Navidad 1a madrugada del 21 de noviembre de 

1564, navegando en dirección suroeste conforme lo habia 

dispuesto en su momento el virrey Luis de Velasco. 277 

El 25 de novimernbre de 1564, cuando la flota se 

encontraba navegando por el Pacifico a una distancia de 100 

leguas de la costa de 1a Nueva España, Miguel López de 

Legazpi abrió el documento que contenia las instrucciones278 

de 1a Real Audiencia de México. Después de leerlo, ordenó a 

sus hombres lo siguiente: 

- •.. por cuanto desde que salimos de1 puerto de La Navidad . 
hemos tra1do la derrota al sudueste y ahora en cumplimiento de la 
Instrucción Real se ha acordado, con parecer de todos los 
capitanes y pilotos, que se haga diferente derrota de 1a que hemos 
traido hasta aqu1. Por ende mando que los capitanes y pilotos de 
los navíos guarden en la navegación la instrucción siguiente: 
Primeramente, hagan su derrota y vía al hueste cuarta al sudueste 
hasta ponerse en la altura de nueve grados; de allí corran 
derechamente en busca de las islas Filipinas al hueste y antes de 
llegar a las Islas Filipinas se ha de buscar la isla de 1os 
Reyes ••• [ ••• ] ••• y en el camino buscarán [las Islas de] los 
Matalotes que están en diez grados ••• [ ••• ] ••• y de all1 irán a la 

211 B doculllE.fllo referidD fue abierto el 25 de noviembre de 1564, cuatro dlas después de que la aimada zarpó del 
~de N8'fidac!. V~~~---·· en.~ de diarios y relacjgoes .. , Vol.5: p.48 

Véase "Relación aramslanciada. ... en Co!eocjóo ele dianos y relaciones .. , Vol.5: p.48; véaE "OemlliBn> de los 
Pilotos Jayrnes Martlnez y Diego Marlln del vlage (sic] y descubrimiento de las yslas del Poniente", en Luis Muro. loa 
mmedk:jóo ~i12Pi-Urdaoeta a las BrlQinas (1557-1564). México, Secretarla de Educación Pllbtica, 1975 

~Seten':'5, 179):_p.146 . . • . . . 
Véase lnslrucción que se dio por el Presidente y Oidores ... , en Cqleg;jón de djarlos y mlagooes .. , Vol.5: 

p.147-171 



is1a de 1os Arrecifes ••• [ ••• ] ••• y de allí proseguirán su viaje 
como dicho es hasta 1as Fi1ipinas ••• H279 

Atendiendo a las órdenes de Legazpi, la armada navegó 

en dirección oeste "cuarta280 al sudoeste" hasta el 29 de 
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noviembre. Cada noche, como lo había dispuesto el propio 

Legazpi, el patache San Lucas se adelantaba al resto de las 

embarcaciones y se situaba frente a la proa del navío San 

Pedro para explorar y sondear las aguas. Hubo días en que el 

San Lucas amaneció muy lejos (hasta dos leguas) de la flota, 

y por ello Legazpi ordenó a Lepe Martín, piloto de aquel 

patache, mantener su embarcación a media legua de la nao 

capitana. No obstante, la noche del 29 de noviembre el San 

Lucas volvió a apartarse de la escuadra y desapareció. Los 

otros tres navíos -el San Pedro, el San Pabl.o y el San Juan-

siguieron navegando hacia las Filipinas; sus tripulantes 

esperaban encontrar en el camino al patache San Lucas, pues 

sospechaban que este barco se había adelantado por culpa o 

distracción del piloto Lepe Martín. 281 

Según la relación escrita por el capitán Alonso de 

Are11ano282, el San Lucas, después de separarse de la flota, 

279 Instrucciones ele Miguel L6pez de lllgazpi respecto al dellotero que ha de 9llgUlr la armada rumbo a las 
Filipinas. Golfo [sicj de la Mar del Sur, 25 de noviembre de 1564, en Bernardo Garcla Martfnez. llUI. l::lillllda)'. 
llllQadad 11D el !l!llldo de hal:!fa "SQa"o'? .. : p.215-216. Aunque las llamadas Islas de los Reyes, De los MalalDles y 
De los Amlcifes no conservan ya estos nombres, es muy probable que se trate de algunas de las actuales Islas de la 
Micronesia, grupo ubicado al oeste de las islas Marshall. 
2IO Generalmente, la rosa de los vientos estaba compuesta por 8 principales rumbos, de manera que el espacio 
fR':lar enll8 cada ~bel era de.45ª. ~l. la "ruarta" (es decir, la warta parle) de un rumbe> equivalia a 11.25•. 

Véase 'Relación cm:unslaldada .•• , en Coleoc!ón de djarios J "'rilnes ... Vol.5: p.49 
212 Se trata de la "Relación mul singular y cin:unstanciada hedla por don Alonso de Areflano, CllPif*l del Pamx San 
Lucas de la Annada del General Miguel lópez de Legazpl, que salió del Puerto de Navidad para el descubrimiento 
de las Islas del Poniente en 19 [debe decir 21) de novlembra de 1564, siendo piloto de 61 Lope Martln -*1o de 
Ayamonte: de la Navegación que hizo desde la noche del dla 1• de diciembre siguiente que se sesa6 oon una 
toonenta mul furio6a del Sudueste que les sobrevino, hasta 9 de agosto de 1565, que inibó al dicho Puerto de 
Navidad, sin haberse juntado con el Armadé', después de pasar infinitos lrabajos en su busca, asl en la Isla de 



prosiguió hacia el poniente sobre los 9° latitud norte y, 

tras hacer escala en algunas islas283, el 30 de enero llegó 

a Mindanao, una de las Filipinas.284 

La escuadra, sin el patache San Lucas, continuó 

avanzando por la derrota. del oeste "cuarta sudoeste" ; 
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después de enfrentar algunas calmas y aguaceros, el 18 de 

diciembre alcanzó los 9º latitud norte y, entonces, Legazpi 

ordenó tomar el rumbo del oeste para transitar por aquel 

paralelo. Cabe señalar que, durante esta etapa del viaje, la 

navegación resultó un tanto complicada, pues 

~ ••• 1os Pilotos jamás se concertaron en el tomar [de la 
altura angular] del So1, sino que siempre diferian unos de otros 
un cuarto y algunas veces más ••• [ ••• ] ••• pero todos iban errados y 
desatinados, y desta manera echaban sus sing1aduras285 más camino 
del que los navios andaban ••• #286 

Pese a las discrepancias aludidas, la travesia 

prosiguió sin mayores contratiempos. El 9 de enero de 1565, 

navegando a 10° latitud norte, los expedicionarios avistaron 

tierra; se trataba de una isla de reducidas proporciones, 

habitada y con abundancia de árboles y palmeras. Los navios 

fueron conducidos hasta el pequeño terriorio en busca de 

Mindanao y otras muchas que reconocieron en aquel grande Archipiélago de las Filplnas, como en la penosa y 
dilatada navegacl6n que hicieron de yda y vuelta.• Esta relación se halla en el AR:hlvo General de Indias, en Sellila, 

~inécila. 
Se !rala de algunaS de las actuales Islas de la Miaonesia, grupo ubicado al oeste de las Islas Marshall. 

214 Véase Cq!ja de una carta venida de Sevilla a Miguel Sa!yador de \lalencla La QUal nana el V!!Dtumso 
desgibrimjento QUI! los Mexjcaogs hllll becbo nayegando QOD la anna!la que su Magestad rnand6 bazer en MéJdm 
Con otras ms;n rmrmM!nsgs y de grai pmyacho oara toda la Clvistiandilllº IQO dignas de w yjstas y leJ!las En 
Barcelona PecPau CatQY 1566 Edición facsimilar de la de 1566. Madrid, Yagües, 1958: p.1-2; véase Mariano 
~- Monje y mjljno .. : p.211-238 

Distancia recorrida por una emban:aci6n en 24 horas. 
211 "Relación ciramstanclada •.• ", en Colea;j6n de diarios y relaciones .. , Vol.5: p.49-50 
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surgidero2117, pero s61o e1 San Juan 1ogr6 anc1ar frente a 1a 

costa, pues 1a abundancia de arrecifes y 1a gran profundidad 

de1 1echo marino ob1igaron a 1os nautas de1 San Pedro y de1 

San Pab.1.o a fondear288 1ejos de1 1itora1. Enseguida, Martín 

de Goyti, fray Andrés de Urdaneta, Fe1ipe de Sa1cedo (nieto 

de Legazpi), Mateo de1 Sauz y Juan de 1a Is1a, repartidos en 

tres esquifes2119, remaron hasta 1a p1aya; ya en tierra, 

entraron en contacto con a1gunos natura1es y, aunque 

desconocían e1 idioma 1oca1, 1ograron obtener fruta y 

pescado a cambio de rescates. Al 11egar la noche, la armada 

se hizo a 1a vela y se a1ej6 de. 1a pequeña is1a, que fue 

bautizada corno Los Barbudos290 porque sus habitantes 

11evaban barbas, a1go poco usua1 en las tribus de aque11as 

latitudes. 291 

Los viajeros continuaron navegando rumbo a1 poniente, 

haciendo breves esca1as en las is1as de Los P1aceres, 

Pájaros, Las Hermanas y Jardines292; e1 23 de enero 11egaron 

a 1a is1a de Guarn293 y fondearon sus navíos en 1a banda 

occidenta1 de 1a misma. Repentinamente fueron rodeados por 

numerosos paraos294, cuyos tripu1antes pronto accedieron a 

217 Sitio allecuado para andar las embarcaciones. 
211 Fijar un ban:o en un sitio por medio de in:las o grandes pesos. 
211 B esquife es 1111a embarcación pequella que se arria desde un buque para sallar a tierra. 
290 Anque la llamada Isla de los Barbudos no conseM1 ya este nombre, seguramente se trata de alguna de las 
g¡a1es Islas Marshall, pe¡te11eáentes .ªEstados '!"Idos· . . 

Véase 'Relm:lón áR:unstanclada ... , en Co!eg;jón de dianos y re!aáooes ... Vol.5: p.50-52 
292 Todas estas Islas fueron descubiertas por Ruy López de ViHalobos en 1543; y aunque no~,._ 
W':fbnls· es posible alinnar que se bata de algunas de las IEluafes Islas Marshall, fltilltii liltÍIMtes a Esaloll Unidos. 

La isla de Guam, descubierta por Magallanes en 1521, conserva su nombre hasta el dla de hoy; fonna parl8 de 
lJr.lslas Marianas, perteoecientes a los Estados Unidos de América. 

El parao es una embarcaci6n asiética de grand&s dimensiones. 
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pactar la paz y a proporcionar arroz, pescado, ñames295, 

plátanos, cocos y jengibre a cambio de rescates y clavos de 

hierro. Mientras esto sucedía, algunos de los 

expedicionarios procedieron a explorar la isla, para lo cual 

formaron dos grupos: uno de ellos, a bordo de un esquife, 

remó hasta alcanzar la playa; el otro, a bordo de la fragata 

y encabezado por Esteban Rodríguez, costeó parte de la isla. 

El primer grupo permaneció poco tiempo en tierra, pues fue 

atacado por los indígenas, resultando muerto un soldado y un 

mozo de Martín de Goyti. Por su parte, el segundo grupo tuvo 

diversos enfrentamientos en mar y tierra con los nativos, 

pero resultó bien librado de los combates.296 

Cuando Legazpi tuvo noticia de los acontecimientos 

referidos, ordenó a Mateo del Sauz y a Martín de Goyti 

saltar a tierra con ciento cincuenta soldados para someter a 

los habitantes de Guam. La tropa aludida saqueó e incendió 

dos pueblos, dió muerte a muchos naturales y tomó posesión 

de la isla en nombre de Felipe II. Hecho lo anterior, varios 

expedicionarios se ocuparon de reunir provisiones de arroz, 

pescado, cocos, agua y leña, mientras que los pilotos se 

encargaron de hacer las observaciones astronómicas 

necesarias para determinar la latitud geográfica: 

" ... tomamos [1a altura angular de] el Sol en tierra dos veces 
todos los Pilotos, en que por la mar diferenciábamos en el tornar 

2H El llame es una planta originaria de la India que produce tubérwlos comeslllJles. 
21111 Véase "RelaclOo muy dramslanciada. .. ", en Co!eg;i6n de diarios y !!!ladones .. , Vol.5: p.22-23; véase "Oenolero 
de los Pilotos JayiMS Martlnez y Diego Martln del vlage [sic) y desaibrimlento de las yslas del Poolenla", en Luis 
Muro. La t!l!l)lld!dóo Legw,pi-llnlar.et.a a las Alipinas (1557-1564)· p.154-155 
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del Sol los de la Almiranta y los de la Capitana en un cuarto y 
tercio; aquí se vino a verificar todo, y [los de la Almiranta] 
hacíanlo [con] los regimientos de Espafta, y nosotros en la 
Capitana los haciamos por regimientos hechos en México, enmendados 
de los de Espafta, lo que tarda el Sol en llegar a México; y 
tomamos fla altura angular de] e1 Sol aquí en trece grados y un 
tercio." 297 

Ahora bien, aunque fray Andrés de Urdaneta consideraba 

conveniente permanecer en Guam y, desde alli, despachar un 

navio que ensayase el tornaviaje a la Nueva España298, 

Legazpi ordenó proseguir la travesia hasta las Filipinas299; 

así, el 2 de febrero de 1565, la armada partió de aquella 

isla para continuar navegando hacia el oeste. Pocos días 

después, los expedicionarios avistaron tierra: se trataba de 

las Islas Filipinas. Al respecto, Pierre Plun, piloto del 

San Pedro, señala lo siguiente: 

-Martes a 13 dias de febrero, a las 7 de la manana, vimos 
las Filipinas; tomé [la altura angular de] el Sol a medio día en 
12 grados y un quarto escaso, corrimos en 24 horas 27 leguas al 
oeste quarta del sudoeste, y a las 7 de la tarde [del día 13J 
dimos fondo en 35 brazas en la Isla de la Bahía de Zibaban3 al 
abrigo de la brisa de la banda del oeste. Este mismo día se acabó 
la navegación desde el Puerto de la Navidad ••• [ ••• ]; la dicha 
navegación es sacada por los meridianos y experiencia de la línea 
Diametral [el ecuador] en cantidad de dos mil y sesenta leguas por 
el derecho camino del este-oeste: tardamos setenta y cuatro [días] 
de buen tiempo: tuvimos s61o tres d~as de calmas ••• a301 

m Véase 'Relación muy ciramstanclada. • .", en Cglecdór! de diarios y refacjgoes .. , Vol.5: p.23 
211 Lo que en el fondo deseaba Urdaneta era eludir la responsabilidad que Implicaba la conquista de las Filiplnas, 
pues, como hemos seftalado, estaba conwncido de que aquel arclúpiélago cala dentro de la deman:ación 

~"Relación ciramstanciada ... ", en Co!eocjóo de diarios y relaQones .. , Vol.5: p.59 
300 Con los nombres de Zibaban, Zibaba, Zibao, Cibabao e Ybabao fue conocida la Isla de Sánar, una de las 
Filipinas. samar forma parte de las Visayas, grupo de islas situado enbe Mindanao y Luzón, en la parte central del 
Archipiélago de las Filipinas. 
301 Relación esaita por Pierre Plun, piloto del navío San Pedro de la armada capifa1eada por Miguel LOpez de 
l.egazpl. (1565], en Colección de Pocvmentos Inéditos .. , dorumento sin número, lllUll, J. Ignacio Rubio Mallé, "Milis 
documentos .• .": p.138-139 
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8.-Lo• expedicionario• en i .. ri1ipi.naa. 

El patache San Lucas, como ya señalamos, se adelantó al 

resto de la flota y arribó a Mindanao el 30 de enero de 

1565. Los naturales de esta isla recibieron pacíficamente a 

los visitantes y accedieron a proporcionarles agua, gamos, 

cerdos, gallinas, codornices, arroz, mijo, miel, naranjas, 

limones, plátanos, oro en polvo, incienso y piezas de 

porcelana a cambio de rescates y clavos de hierro. Al cabo 

de treinta días, en que supuestamente permanecieron en 

espera de los otros barcos de la armada, Alonso de Arellano 

y sus hombres dejaron Mindanao para explorar otras islas de 

las Filipinas. El 22 de abril de 1565, sin haberse reunido 

con el resto de la escuadra, el San Lucas emprendió el viaje 

de regreso a la Nueva España. 302 

En otro orden, pudimos observar que el 14 de febrero de 

1565 los navíos San Pedro, San Pabio, San Juan y la fragata 

anclaron frente al litoral de Sámar. A la mañana siguiente, 

ochenta hombres a bordo de tres esquifes remaron hasta la 

playa de aquella isla en busca de pueblos y puertos; y 

aunque no encontraron dársenas303 ni grandes poblaciones, 

fueron recibidos pacíficamente por los indígenas del 

lugar. 304 El mismo día, los viajeros celebraron la toma de 

posesión de la isla30S y, el 20 de febrero, partieron para 

302 Véase Cq!ja de una carta W!!!ida de SeYj!!a ... : p.1-2; 'lléase Mariano Cuevas. Mo!W I' marino .. : p.211-238 
393 La dársena es la pata més resguardada de un puerto, en la que foodean las embarcaciones. 
304 Véase "Relación muy circunstanciada ... ·, en Colecdón de djarios I' D!laciones ... Vol.5: p.24-25 
3e5 Véase "'Testimonio de toma de posesión de Ybabao [Sámar)". Cibabao [&VnarJ, 15 de febrero de 1565, en 
Coleccjón de Qocumenlgs Inéditos .. ., documento 28, ill!llll.- J. Ignacio Rublo Mallé, "Mas documentos ••. ·: p.139-140 
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alejó de Sámar y, a la mañana siguiente, llegó a la isla de 

Tandaya3116 • 

Los españoles exploraron dos aldeas ubicadas en la 

costa de Tandaya: en la primera estuvieron por espacio de 

trece días y fueron atacados por los indígenas; en la 

segunda, donde pasaron los siguientes cuatro días, pactaron 

la paz con e1 jefe local y lograron, mediante una 

transacción forzada, que los naturales les vendieran 

cuarenta y cinco puercos y treinta cargas307 de ñames y 

batatas_ 3011 Legazpi y sus hombres debieron sentirse 

aliviados, pues los víveres de la armada estaban a punto de 

terminarse. 

La flota zarpó de Tandaya el 9 de marzo de 1565 y, 

después de hacer una breve escala en Mazagua309, el 11 de 

marzo arribó a la isla de Camiguín310. Puesto que los 

nativos de esta última abandonaron sus aldeas al ver que la 

armada se aproximaba a la is1a, los expedicionarios no 

pudieron obtener suficientes vituallas en ella. Ante la 

30I Véase Relación esaila por PielTe Plun ... , en Co!!lcd6o de t>ocumenlos ln6!1!ps • ., docunadD sin número, íllllld. 
J. Ignacio Rubio Mallé, "M~ documentos ... ": p.139. Tandaya o Tendaya fue el nombre que la mpediclón de Ruy 
López de Vollalobos ció a Leyle. Esta isla forma parte de las Visayas, grupo situado enlle Mindanao y Luzón, en la 
!A19'; cenlral del Archipiélago de las Filipina>. 

1 la carga era una medida de éridos equivalenle a 22.5 litros y una modida de peso equivalente a 23 kg. 
30I Véase "Relación ciramstanciada. •• ", en Co!ecdóo de diaños y relaciones ... , Vol.5: p.61-70; véase "Relación muy 
ciraJnstanciada. .. ", en Co!!lcd6o !le diaños y mlíl;jooes .. , Vol.5: p.26-29. la batala es una planta que produce 
tubéraJ!os comestibles. 
31111 La Isla de Mazagua, hoy Limasawa o Umasagua, forma parte de las Visayas y esta situada enbe Leyte y Bohol. 
310 e&mguln, pequena isla de las Filipinas, está situada al norte de Mindanao. 



103 

urgencia de bastimentos, e1 14 de marzo Legazpi mandó 1evar 

anc1as y partir rumbo a Butuán, puerto comercia1 de 1a gran 

is1a de Hindanao; no obstante, a1 sa1ir de Camiguín, 1a 

escuadra fue a1canzada por una tormenta que a1ter6 e1 curso 

de 1a navegación. 311 

Pese a 1a tempestad a1udida, e1 17 de marzo 1os navíos 

San Pedro, San Pabio y San Juan, a1 igua1 que 1a fragata, 

aportaron312 a sa1vo en Boho1313_ Enseguida, Juan de 1a Is1a, 

Martín de Goyti y Mateo de1 Sauz sa1taron a tierra en busca 

de gente, pero s61o ha11aron pob1ados desiertos y una 

barcaza 11ena de arroz que habían abandonado 1os indígenas. 

En vista de 1o anterior, Legazpi ordenó a un grupo 

encabezado por Juan de 1a Is1a hacerse a 1a ve1a a bordo de1 

San Juan y pasar a1 puerto de Butuán. En tanto 1a 

embarcación referida avanzaba con viento favorab1e hacia 

aquel puerto comercia1~ Mateo de1 Sauz informó a1 capitán 

genera1 que 1os vigías de1 San Pabio habían divisado un gran 

junco314 . Enterado de e11o, Legazpi ordenó a Sauz, a Martín 

de Goyti y a varios 1egionarios subir a 1a fragata y 

acercarse a1 barco asiático para averiguar quién 1o 

tripu1aba. 

311 Véase "Relación circunstanciada ... ·, en Co!eg;lón de liarlos y relaciones ... , Vol.5: p.71-73; véa9e "Relación muy 
~~nstanclaoa ... •• en Colección de djarios y relacjooes .. , Vol.5: p.29-30 
1 Tomaron puerto. 

313 La Isla de Bohol fonna parte de las Visayas, grupo situado entre Mimlanao y Luzón, en la parle cenlral del 
An:hipiélago de las Filipinas. 
314 Los junoos 900 embarcaciones de vela, con casco mAs bajo y menos ancho en la proa que en la popa, CIDl'I una 
bodega de compartimientos estancos y con timón de codaste. Véase Augusta Toussainl Hisl!l!la del OcéwJo lnclm· 
p.30 
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Cuando la fragata se aproximó al junco, que pertenecía 

a un portugués llamado Antón Ma1etis y que iba tripulado por 

naturales de BorneollS, fue recibida con abundantes 

descargas de arcabucería. De inmediato, los expedicionarios 

respondieron la agresión, se apoderaron del junco y 

apresaron a siete de los tripulantes, entre los que había un 

piloto. En lugar de castigar a los prisioneros, Legazpi 

decidió liberarlos para obtener su ayuda en la exploración 

del archipiélago filipino, y pidió al piloto borney saltar a 

Boho1 en busca de un cacique llamado Sicatuna. El piloto 

mencionado aceptó colaborar con los españoles, pero no fue 

él, sino un soldado de nombre Santiago, quien logró que 

Sicatuna se entrevistara con el capitán general a bordo del 

San Pedro. En esta reunión, el cacique pactó la paz con 

Legazpi, le autorizó cortar madera de los montes de Boho1 

para reparar los navíos316 y le permitió comprar víveres 

frescos en la isla. 

El 8 de abril de 1565, mientras la armada permanecía 

anclada frente al litoral de Bohol, un marinero llamado Juan 

de Aguirre, el piloto borney y algunos otros hombres 

315 La Isla de Borneo estA ubicada al surooste del archipiélago fili¡¡lno. En la aclualldad, la parte none de Borneo 
~ a la Fadelación de Malaysia. mlenlras que la parte sur pertanec:e a la República de Indonesia. 

1 Lsgazpi mandO oortar madera y fabricar IXlfl ala un bauprés. una entena para méslll mayor, un palo de 1MSS1a 
y un bolalón, pues ladas estas piezas tenla desbaratadas el San Pedro. Véase "Relación ciramSlanciada .•. •• en 
Colecclc)n de dimios y m!acjooes .. , Vol.5: 82. Las embacaclones generalmente tenlan bes patoe: el tñnquate (que 
es el mAs pr6Dno a la proa), el mayor(que es el que está en medio) y el de mesana (que es el mAs póximo a la 
popa). El bauprés es el palo que parte de ta proa de un buque, en dir8a:ión sensiblemente Inclinada hacia arriba; en 
él se afirman Jos foques (nombrv airnún a todas las velas triangularas que se ubican 'I orientan satxe el bauprés) y 
Jos estayes (cabos que sujetan a un palo desde proa. para evitar epi se indine hacia popa) del palo tñnquate. El 
botalón es el mastelero (palo menor que se pone sobre uno mayor) del bauprés. La enlena es una 11111ga (percha a ta 
que se asegura la orilla de una Wlla) muy larga a la wal se asegura la vela latina (triangular). 
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partieron en 1a fragata para exp1orar 1as is1as de 1os 

a1rededores. En su recorrido pasaron frente a 1a isla de 

Cebú317, aunque una tormenta 1es impidió fondear en sus 

aguas y los empujó hasta Negros318; después de explorar esta 

is1a, el 21 de abril regresaron a Boho1. También por 

aque11os días se reintegró a la flota e1 navío San Juan, 

cuyo capitán, Juan de la Is1a, informó a Legazpi que el 

viaje a Butuán se había logrado sin contratiempos y que en 

dicho puerto comercia1·se habían conseguido a1gunas muestras 

de canela, cera y oro.319 

La escuadra zarpó de Boho1 el 22 de abril y, después de 

cinco días de accidentada navegación, la mañana del 27 ancló 

frente a Cebú. Acto seguido, e1 intérprete de la armada 

sa1tó a tierra e invitó a1 soberano de aquella isla -llamado 

Tupas- a entrevistarse con Legazpi_ a bordo de1 San Pedro. 

Sin embargo, Tupas no asistió a la reunión; y aunque al día 

siguiente Mateo del Sauz y fray Andrés de Urdaneta 

intentaron convencerlo de acudir ante el capitán general, lo 

único que consiguieron fue enfurecer a los nativos, quienes 

se arremolinaron en la costa para expulsar a los europeos. 

En vista de lo anterior, Legazpi ordenó disparar la 

artillería pesada contra la turba indígena y mandó a Mateo 

317 Cebú fonna parte de las Visayas, grupo de islas situado entre Mindanao y Luzón, en la parte central del 
~iplélago de las Fiiipinas. 
31 La Isla de Negros forma parte de las Visayas, grupo situado enlre Mindanao y Luzón, en la parte central del 
~iplélago de las Filipinas. 
31 Véase "Relación cirrunstandada ... •• en Coleg;!ón de diarios y re!aciooes .. , Vol.5: p.73-91; véase Jo9é Sanz y 
Dlaz. LÓJ!l!Z de Legazpl .. : p.61-69 
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de1 Sauz y a Martín de Goyti sa1tar a tierra con dos 

compañías de soldados.320 Los expedicionarios 1ograron 

someter a los naturales y, a1 registrar una de sus a1deas, 

hallaron la estatuilla del Niño Jesús que, en 1521, 

Maga11anes obsequiara a la esposa del su1tán de Cebú. 321 

Legazpi fijó su residencia en uno de los puertos de 

Cebú y, el 8 de mayo de 1565, fundó en aquel 1ugar la Vi11a 

de San Migue1322, primer asentamiento español en las 

Filipinas. Ese mismo dia, los.expedicionarios descargaron 

1as embarcaciones, buscaron bastimentos y empezaron a 

planear el tornaviaje rumbo a la Nueva España. 323 

9.-&1 "tornaviaje": 1& trav••í• de 1•• ri1ip:i.na•. 
1& Nueva E•p&Aa. 

El 22 de abril de 1565, mientras el San Pedro, el San 

Pabio, el San Juan y la fragata se encontraban anclados 

frente a la isla de Bohol, el patache San Lucas, que a la 

sazón se hallaba en la Isla de Cabos324, emprendió el viaje 

de regreso a la Nueva España a través de1 Pacífico. Esta 

pequeña embarcación llevaba una carga de 8 pipas de agua y 

20 quintales de mazmorra (viruta de bizcocho), además de 

3211 Véase "Relación circunstanciada .•• •, en Co!ecdóo de diados y refacjones ... Vol.5: p.92-96 
321 Véase Carta de Andrés de Mirandaola, Factor de la Real Hacienda en la armada capii-ada por Miguel L6pez 
de Legazpl, a Felipe 11. Zubu [Cebú], 28 de mayo de1565, en CqlegjM de Pocumentos Inéditos ... clocun8lto 32, fJ1f.: J. l!Jiacio Rublo Mallé, "Más documentos ••• •: p.148 

Desde 1570 esla villa se convirtió en la Ciudad del Santlslmo Nombre de Jesús, namada asf por la estatuila 
~enlaisla _Véas;B José~zy ~faz. López~ 1 egaml_ .. : p.121-122 . 

Véase "Relación arcunsfalciada .••• en Co!1lCCjóo de llanos y refadooe9 ••• Vol.5. p.97-98 
324 Posiblemente se trate de fa actual isla filipina de camtgufn, ubicada al norte de Luzón. 
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ciertos cargamentos de porcelana, mantas, lienzos pintados y 

oro molido. 

Al salir de la Isla de Cabos, el San Lucas avanzó hacia 

el noreste hasta los 43° latitud norte; después, por la 

derrota del sureste descendió hasta los 27° latitud norte, 

bordeó la costa de Baja California y, el 9 de agosto de 

1565, llegó al puerto de Navidad.325 

En otro orden, algunos días antes de que finalizara el 

mes de mayo de 1565, comenzaron en la isla de Cebú las 

diligencias para despachar al San Pedro, que fue el navío 

elegido por fray Andrés de Urdaneta326 para ensayar el 

tornaviaje hacia la Nueva España. Se acordó que en esta 

jornada participarían 200 hombres -entre ellos Urdaneta-, 

mientras que los demás expedicionarios, incluido Legazpi, 

permanecerían en las Filipinas con los tres barcos restantes 

(el San Pab:J.o, el San Juan y la fragata) .327 

El San Pedro fue cargado con 200 pipas de agua y con 

provisiones de pan, arroz, mijo, haba, garbanzo, aceite, 

vinagre y vino para más de ocho meses. 328 Además de ello, 

fueron embarcados ciertos cargamentos de jengibre, canela, 

325 Véase Cq¡je di !.118 C!lla VllOjda da Snila .. : p.1-2; v6ase Malano Cuevas. Mgoje y IDllino .. : p.211-238 
3211 Por~ de 18 Real Auclenda de México, Legazpl permitió a fray Andl6s de Urdanela escoger el navlo y 111 
capllán <le dU pndllrencia para inlllntar el viaje de regreso a la Nueva Espalla. V6- "lns1ruccl6n que 1111 dio por el 
~te J Clilto!-... ", en r-O'eri'r. da~ y m!adQnM .. , Vol.5: p.167 

Véase 'Relación muy ciramstmiciada .... en C!!lerri!\n de cllllos y !J!hdQnn .. , Vol.5: p.38; w6w "Cata~ 
esalbl6 al ReJ el General Miguel LOpez de Legazpl del Puerto de Zubu [Cebú), a 'Zl de maro ele 1565, dlindole 
wenta de lo 8UC8dldo en su viaje desde el puerto de Navidad hasta aquella Isla por una Relacl6n que iMXJiiiiMllllJa a 
esta carta, con olros varios documentos relativos a las posesiones que lomó en nombre de S.M. J las demllas de los 
~de 81J11111a Annada". Zubu [Cebú), 27 de maro de 1565, en Co!ag;IOo de Mios y"""*"" .. , Vol.5: p.45-46 

Véase 'Relacl6n muy cln:unstanciada.;. ". en Colección de dllllos y m!adQnM ... Vol.5: p.38 
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cera, conchas, oro en polvo, joyas de oro "',- •• y otras cosas 

para dar muestra de lo que en aquella tierra [h]ay, y muchas 

bugerías329 [sic], y otras cosas muy galanas."330 

El galeón zarpó de Cebú el 1° de junio de 1565. Llevaba 

una tripulación de doscientos hombres, entre los que 

figuraban fray Andrés de Urdaneta, Felipe de Salcedo 

(capitán)331, Esteban Rodríguez (piloto mayor de la 

jornada), Rodrigo de la Isla Espinosa (piloto), Martín de 

Ibarra (maestre) y Francisco de Astigarribia 

(contramaestre). 

Después de salir de Cebú, los expedicionarios del San 

Pedro hicieron escala en las islas de El Peño1332 (donde 

llenaron las pipas de agua), La Ascención333 (donde 

recogieron gallinas, puercos, cocos y arroz) y Los 

Volcanes334. El 10 de junio hallaron el estrecho de San 

Bernardino33S y, avanzando hacia el noreste por sus aguas, 

lograron salir al Océano Pacífico. 

Ya en mar abierto, el San Pedro navegó rumbo al noreste 

hasta los 39°30' latitud norte336, y allí encontró vientos y 

329 Bujeñas: banllijas 
331 QDa de 111? Ql1a lllllda de Smila .. : p.4 
331 Felipe de Sllmdo, nilm de l..egazpl nacido 1111laNuevaEspalla,lllnla17 anos. Aunque Saleado fue nomlndo 
caoltál dlll San Fecto, es ob11io que fue Unlanela cpen dlrigi6 la nawigadán. 
332 La Isla de El PWIDI, hoy San Andr6s, forma parla del giupo lllpino de Los N..¡os, ublQdo al..- de Llm.ln. 
m La 1s1a c1e La Alcancül, hoy Capu1, lllti siluada a1 oas1B del ex1n1mo ...-111kliiw1 desamar, 1111 1as Filipinas. 
DI Hoy l.uzón. 
335 Enh las islas de l..u2Ófl y Sémar. 
331 Esta lalllud, alc&nzada el 21 de junio de 1565, es la maror lalilud niglstrada 1111 los denulalus de ESlaban 
Rodrlguez y de Rodrigo de la Isla Espinosa. V6ase "Clem*ro de la~ de las Islas del Ponlanle pma la 
NUllVll Espalla, hecho por Ealeban Romfguez. Pilolo ma,or de la Armada que llevó a su cago el Genenll Miguel 
LOpez de Legazpi, al de9cubrimlenlo de las mismas Islas, y wlvló por su mandado 1111 la Nao Capitmla nombrada 
San ~de que era capttán Felipe de Salcedo para la NUllVll Espalla, en cuyo ~aje muriO emni las 9 y 10 de la 
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recta hacia el levante. El 18 de septiembre de 1565, tres 

meses después de haber dejado 1as Filipinas, los 
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expedicionarios avistaron tierra; se trataba de una pequeña 

isla que fue bautizada corno Deseada337. Tras hacer una breve 

escala en e1 pequeño territorio, los viajeros partieron 

rumbo al sureste, pasaron frente a 1a punta que fue nombrada 

Santa Catalina33B y, el 27 de septiembre, doblaron e1 

llamado Cabo Blanco339 . Ese mismo día murió el piloto mayor 

Esteban Rodríguez. 

Los expedicionarios continuaron navegando hacia el 

sureste y, pese a las calmas y corrientes contrarias, e1 1° 

de octubre se aproximaron al puerto de Navidad; la carta de 

marear indicaba que se habían recorrido 1,892 leguas desde 

Cebú. No obstante, el capitán Felipe de Sa1cedo ordenó, por 

motivos desconocidos, dejar atrás el puerto de Navidad y 

conducir la embarcación hasta Acapu1co. Por fin, el 8 de 

octubre de 1565 e1 San Pedro ancló en la bahía de Acapu1co; 

de los 200 hombres que se embarcaron para el tornaviaje, 

mallata del dla 'Z1 de septiembre de 1565, después de doblado el cabo de San Lucas de la Calfomla, Wllarldo en 
demanda del puerto de la Navidad, por cuya causa se halla Incompleto este Oerrotero, que sólo alcanza hasta 14 del 
mismo mes de septiembre". [Océano PaclliDo, 1565), en Coleg:j6rJ de djalos y mtipgnes .. , Vol.5: p.113-12C; 1léee 
"Derrotero de la navegación de las Islas del Poniente para la Nueva Espalla, hecho por Rodrigo ele ElpDJsa, Ple*> 
del galeón nombrado San Juan de que era capitán Juan de la Isla, uno de los del Armada del General Miguel L6pez 
de Legazpl, y volvió de aquellas Islas para la dicha Nueva Espana en la nao Capitana de la mllma "'111ma, 
nombrada San Pedro, etafciendo el mismo oficio en compallla del Piloto mayor de ella Esteban Rodlflpiz, .. 
capillln Felipe de Salcedo, habiendo safido del puerto de Zubu [Cebú) en primero de junio de 1565". [Océano 
~lico, 1565), en Coleg:j6rJ de diaóos y mtaciooes .... Vol.5: p.121-135 

En la actualidad esta Isla lleva el nombre de San Miguel, y esté ubicada en los 34º latitud nortl!; marca la 
~a del canal de Santa Bérbara, frente a las costas de carlfomia, enllll los Angeles y San Diego. 

Es probable que se lra'.e de la actual Punta Eugenia, en la costa occidental de Baja Cslibnia. 
331 Hoy Cabo San Lucas, en el extremo sur de la Penlnsula de Baja California. 
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só1o 11egaron 18 sanos, pues en e1 camino 16 murieron y 1os 

demás arribaron enfermos.340 

E1 7 de noviembre de 1565, tres meses después de que e1 

San Lucas 11egó a1 puerto de Navidad y un mes después de que 

e1 San Pedro arribó a1 puerto de Acapu1co, Gabrie1 Diaz, 

tesorero de la Casa de Moneda de México y apoderado de 

Migue1 López de Legazpi, se presentó ante 1a Rea1 Audiencia 

de México para acusar al capitán A1onso de Arel1ano y a1 

pi1oto Lope Martin de haberse apartado de1iberadamente de1 

resto de 1a f1ota capitaneada por Legazpi. Asimismo, los 

acusó de haber usurpado a Urdaneta la primacía en 1a 

realización de1 tornaviaje.~ 1 

:MO Véase "Derrolero de la navegaciOn da las Islas del PoniaitB para la Nueva &palla. hedlo par Eslllban 
~ .• •,en Cqklqjlln ele cl!llgs y !!!lri!on .. , Vol.5: p.113-120; v6w 'Denolaro de la~ da las 
Islas del Poniente para la N.-a &palla. hecho par Rodrigo de Espinosa •. •, 811 811 C@lnráOn da cl!llgs y 
llfacillDlll, .. , Vol.5: p.121-135; v6w "&pedtlan al 119M11 Lflpar de Legazpl', en Emma Hlllan a.11" y JarMs 
Alexandar Rober19on. 7l!o,,,..,... /sl«JCI:: .. , Vol.2: p.12&-131; wéme 'Dos declaraciones que hicieron 811 la nao 
nombrada 'San Pedro' viniendo navaganlD de las Islas del PunilnB para la N- Espalla. los dlas 9 de julo y 18 
da seplllw11tn de 1565. el Ple*> mayor Eslellarl ROltfguez y el Plc*> Rodrigo da~ y el Co11lla1...ae 
FIWICiaa> da Asllganibia. par mandlKto da su c:apifjn Felipe de 5-.io: la primera del amklo que habla de9de el 
pmrto de la Navidad halta la isla da Zubu (Cebú) eagún i. cmtas de navegar que lralan y la upn¡on de c:ada uno de 
ellos. y la 88gUllda del que hablan alllado desda el puslU de Zubu (Cebú) halla la llena que*'°" ..... dla, 18 de 
sepllembe, en anura de 33 gr.ius y un Qlallo, 811 las costas de la Callfomla, y de la mayor allura a que sublenln 
duranlB su navegaciOn". (Oa\ano Paclllco, 1565), 811 C.q!egjlln de clwjos y m!i"ÍO"ft' .. , Vol.5: p.1n-174; véme 
~ Eliol Moriaon. Z1w Emm-' P!PJMnrafAawlca .. : p.494 

1 V6.._ MarlllllO Cuevas. "°'*'y marino .. : p.211-238; 11éase José Sanz y Dlaz. 1q,ezde1 gppl...: p.92-95. 
José Sanz y Diaz ratle!e que la Real Audienda da MéJlloO mand6 caplural" a los tripulanles del San t.ucas, pero que 
Arellano logró huir a Espafta. mlenAI que Lope Martln fue apr8S8do y embaicado en el navlo San J«6dmo -..e 
pa1ló de Acapulco el 1• da r118JO de 1566- para ser castigado en las Filipinas por el propio Legazpi. NoobdanlB, 
Lope Ma!tln ainspiró oontra el capililrl del Sal ./et"ónkno, IDm6 el oonllUI del bsco y lo Qlllduio halfa Barbudos (una 
da las actuales Islas Marshall). Poco dalpu6s, varios de los ll1pulanllll del Sal JatJdmo • 11111eron ainA los 
conspiradores, los abandonaron en la isla y navegaon hasta Cebú, donde se 18WÚ81U1l a>n Legazpl. Véase José 
Sanz y Dlaz. Lllpez de 1 agw.pi •. : p.92-95. Cabe ll8l\alal" que, el 12 de noviemllfe de 1565, Alonso de An111ano 
oblU1IO de la Real Audienda de México el permiso para viajar a Espalla e Informar al niy y al ConEjo de lnclas del 
resultado de la 8lCp8diclón a las Fiiipinas. Véase "Licencia a don Alonso de An!llano, capilin de las Islas del 
PonlenlB, para ir a los Reynos de castila a dar :elación a S.M. de lo sucedido, llevando mtiflcaclón de los 
Oficiales." México, 12 de noviembre de 1565. AGNM, Mll!!;ildm;; vol.8, f. 186-1116v 
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Terminado el viaje, fray Andrés de Urdaneta se trasladó 

a la ciudad de México y se entrevistó con 1a Real Audiencia, 

para cuyas autoridades llevaba e1 croquis de1 derrotero 

trazado por él. Después de un corto descanso en la capita1 

del virreinato, Urdaneta partió a España y dio cuenta a 

Felipe II del resultado de 1a expedición a Fi1ipinas. 

Cumplida su misión, volvió a1 Convento de San Agustín, en 

México, donde murió el 3 de junio de 1568.342 

10.-E1 ••tab1eci.miento CS.1 daa.i.nio espaAo1 en 1as 
Fi.1i.pi.nas . 

Entre los años de 1565 y 1571, Legazpi y sus hombres, 

apoyados por refuerzos procedentes de 1a Nueva España, 

1ograron poner a las Filipinas bajo el dominio.de España. En 

junio de 1570 Legazpi recibió de Felipe II la confirmación 

del titulo de Adelantado y la facultad de repartir 

encomiendas y tierras entre los hombres que se hubieran 

distinguido en la conquista de las Filipinas.343 Con sus 

nuevas atribuciones, Legazpi emprendió la búsqueda de una 

base permanente y suficientemente abastecida; asi, se 

trasladó a Luzón y, el 24 de junio de 1571, fundó en Manila 

la capital de las Filipinas. El 20 de agosto de 1572 murió 

en su palacio de Manila y, como lo habia dispuesto la Real 

342 Véae Mariano Cuevas. Monje y marino .. : p.284; véase José Sanz y Dlaz. l.óg!z de 1 fl$l8Z!!I .• : p.81-62 
343 Véase Antonio Garcla-Abásolo. "Formación de las Indias Orientales espaftolas. Filipinas en el siglo XVI", en 
Leoncio cabrero ll1.ill.. H;storia General de Fllipinas Madrid, Ediciones de Cultura Hispálica, 2000: p.176-177; véase 
José Sanz y Dlaz. l.óg!z de Legaz¡il ... : p.121 
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Audiencia de México344 , fue sucedido por Guido de Lavezares 

en el gobierno y capitania general del archipiélago. 

Las Filipinas fueron vinculadas politicamente al 

virreinato de la Nueva España, y ello quedó formalizado 

mediante una real cédula promulgada el 1° de junio de 1574. 

Este documento establecia que el virrey novohispano seria la 

máxima autoridad en lo tocante al gobierno del archipiélago, 

mientras que la Audiencia de México lo seria en materia de 

administración de justicia en el mismo. Sin embargo, la 

lejanía de las Filipinas con respecto a la Nueva España hizo 

que los gobernadores del archipiélago actuaran con 

independencia de los virreyes novohispanos y de la adiencia 

mexicana. En 1584 se estableció la Primera Audiencia de 

Manila, aunque fue suprimida en 1589, pues se argumentaba 

que su existencia era muy costosa. No obstante, por medio de 

una real cédula expedida el 26 de noviembre de 1595, se 

estableció una nueva Audiencia, que comenzó a funcionar en 

Manila el 8 de mayo de 1598 y permaneció activa durante todo 

el periodo colonial.345 

344 Véase "lnsbucción que se dio por el Presidente y Oidores ... ", en Cofecd6n de diarios y relaciones .• ., Vol.5: 
p.J!i9-171 
a45 Véase Antonio Garcla-AMsolo. "Formación de las Indias Orientales espallolas .• .", en Leoncio Cabrero ld..llL 
Historia General de Filipinas· p.187-189 
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CCllCLUS::tOHBS 

La expedición capitaneada por Hernando de Magallanes 

abrió a la Corona de España la posibilidad de expansión 

hacia el Pacífico, siendo el primer intento consumado para 

llegar a Asia por una ruta alterna a la dominada por los 

lusitanos. Sin embargo, como pudimos observar, la llegada de 

los españoles a Extremo Oriente constit~yó una amenaza para 

los intereses de Portugal y suscitó diversos enfrentamientos 

entre ambos reinos. 

Las Islas Malucas y las Filipinas, entre otros 

territorios del este asiático, correspondian legalmente a 

Portugal conforme a lo establecido en el Tratado de 

Tordesillas. No obstante, Carlos I se negó a aceptar este 

hecho y, mediante el Tratado de Zaragoza, consiguió que la 

Corona lusitana le pagara 350,000 ducados a cambio de los 

derechos políticos y comerciales sobre las Molucas. Cabe 

señalar que el Tratado de Zaragoza no sólo estipulaba la 

venta de los derechos sobre el archipiélago referido, sino 

también el establecimiento de una nueva linea de demarcación 

en el hemisferio oriental para delimitar las jurisdicciones 

española y portuguesa en el Pacifico. 

Aunque después de firmar el Tratado de Zaragoza la 

Corona de España reconoció la soberania portuguesa sobre las 

Molucas, no respetó la linea de demarcación que de este 

convenio emanó, pues continuó enviando expediciones a otras 

islas del sureste asiático que quedaban dentro del 

hemisferio lusitano. Una de estas expediciones fue la de 
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Miguei López de Legazpi a 1as Fi1ipinas, archipié1ago que, 

sin 1ugar a dudas, estaba dentro de ia esfera de dominio de 

Portuga1. De e11o se deduce que 1a rea1ización de ia empresa 

1egazpiana contravino ei Tratado de Zaragoza. 

A diferencia de fray Andrés de Urdaneta, quien siempre 

estuvo conciente de que 1as Fi1ipinas pertenecían a 1os 

iusitanos, muchos de 1os integrantes de la expedición 

continuaron empeñados en afirmar que este archipié1ago y 

gran parte de los territorios del este asiático 

correspondían a España. Así, Andrés de Mirandaola, factor de 

ia Rea1 Hacienda en la armada de Legazpi, escribió a Fe1ipe 

II comunicándole que " .•. se ha visto por el aguja [brúju1a] 

estar en la demarcación de Vuestra Majestad mucha tierra de 

io descubierto y por descubrir destas partes, que con ia 

voluntad de Nuestro Señor Dios se verán."346 En ei mismo 

sentido, Jaime Martínez Fortún y Diego Martín, pi1otos de1 

navío San Pabio de la escuadra de Legazpi, expresaron que 

" ••• de1 meridiano de estas ys1as Phi1ipinas [sic], según 

está seña1ado con esta nuestra re1ación para ia vía del 

Poniente, la Magestad [sic] Real de 1os Reyes de España 

[h]eredan otra tanta tierra en 1a qua1 entra la Java mayor y 

la Samatra y probincia [sic] de Malaca, con 1as demás 

tierras de un Po1o a otro."347 

341 Carta de Andrés de Mir.nlaola, Factor de la Real Hacienda en la mmada capilar.ma por Miguel Ulpez de 
Legazpl, a Felipe 11. Zubu (Cebú), 28 de mayo de1'S65, en Co!ecd6o !le [)oculTll!Dlm Inéditos .• , documento 32, 
!11/!; J. Ignacio Rubio Mallé, "Mas clocoowllos ... ": 147 

"Derrotero de los Pilolos Jaymes Martlnez y Diego Martin del Wlge (sic) y descubñmlento de las yslas del 
Poniente", en Luis Muro. La emedjdón Legw,pH!tda!e!a a las Allpioas (1557-1564.1· p.158 
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En otro orden, podemos decir que 1a expedición de 

Legazpi, a diferencia de otras rea1izadas en e1 sig1o XVI, 

no fue financiada por particu1ares. Tampoco fue 1a Corona de 

España, sino 1a Rea1 Hacienda de México, 1a que sufragó 1a 

mayor parte de 1os gastos. Los barcos y 1os preparativos de 

1a empresa 1egazpiana costaron cerca de 600,000 pesos de oro 

común, entre lo que se gastó en la Nueva España (que 

constituyó aproximadamente e1 90% de1 total) y 1o que se 

gastó en 1a Casa de Contratación de Sevilla. Esta cantidad 

fue la suma de 1os gastos que se hicieron desde que 

comenzaron 1os preparativos de 1a expedición y hasta que 1os 

navíos se hicieron a la vela.348 

La expedición de Legazpi condujo a un descubrimiento 

fundamental para la navegación del Pacifico. Hasta entonces 

los europeos no habían logrado atravesar dicho océano de 

oriente a poniente, pues lo habían intentado navegando 

dentro de los trópicos, donde la corriente ecuatorial y los 

vientos del este impedían el viaje a México. Sin embargo, 

uno de los barcos de Legazpi, el San Pedro, dirigido por 

fray Andrés de Urdaneta, navegó hasta cerca de los 40° 

latitud norte, donde los vientos del oeste y la corriente 

marítima de Kuro Sivo lo llevaron de regreso a México. Y 

341 Véae Cqia de una carta !!l!l!!da de Soyj!la ... : p.1; véase Carta de Janlnlmo de Valdllmna a Felpe 11. M6Jdco, 
2 de marzo de 1564, illlllll· J . Ignacio Rubio Mané. ºMas documentos .• .": p.94-95; lléase Carta de Jerónimo de 
Valderrama a Felipe 11. México, 8 de junio de 1564, lll!Lllf. J. Ignacio Rubio Mallé. 'Mas documentos ••• : p.96; véase 
Carta de Jerónimo de ValdelTama a Felipe 11. México, 18 de agosto de 1564, ll!lld- J. Ignacio Rul*> Malllt. "MAs 
documentos .•• ": p.102-103; véase Carta de Jerófllmo de Valdemma a Felipe 11. ¡México, 1565}, .1111111, J. Ignacio 
Rublo Mané. "Más documentos .. .": p.130 
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aunque no fue e1 navío San Pedro, sino el patache San Lucas, 

el primero en cruzar el Pacífico de oeste a este, fue 

Urdaneta quien trazó la ruta que siguieron durante más de 

dos siglos los galeones de Manila. 

Por las circunstancias en que la expedición de Legazpi 

fue planeada, preparada y desarrollada, fue considerada en 

la época la primera expedición "mexicana". Asi, cuando en la 

Nueva España se supo que dos de los navíos de la armada 

1egazpiana habían conseguido realizar con éxito el 

"'tornaviaje", se emitió el siguiente comentario: " •.• los de 

México están muy ufanos con su descubrimiento, que tienen 

entendido que serán ellos el corazón de1 mundo.#349 Y en 

efecto lo fueron, pues la Nueva España se convirtió en el 

enlace entre la Península Ibérica y el Extremo Oriente. 

El establecimiento de 1a ruta comercial entre J\mérica y 

Asia a través del Pacifico, produjo importantes cambios en 

las economías de España y del virreinato novohispano. 

Numerosos mercaderes de este último, invirtieron sus 

capitales en el comercio que anualmente se realizaba entre 

las Filipinas y México, y ello les permitió obtener 

cuantiosos beneficios, situación que fue vista con enorme 

recelo por los comerciantes peninsulares. En otro orden, 

gran parte de la plata novohispana comenzó a destinarse a la 

compra de mercancías orientales y, en consecuencia, se 

redujo la cantidad que de este metal se enviaba anualmente a 

349 Coola de una carta yeojda de Sevilla ..• : p.4 
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la metrópoli. Por tal motivo, desde finales del siglo XVI, 

la Corona de España impuso diversas restricciones al 

comercio entre la Nueva España y las Fi1ipinas3SO, 

intentando así proteger los intereses de los grandes 

comerciantes de Sevilla y evitar la fuga del preciado metal 

rumbo a Asia. 

En 1581, las coronas de España y Portugal quedaron 

unidas bajo Felipe II. No obstante, el reino lusitano 

continuó gozando de cierta autonomía, pues la administración 

quedó enteramente en manos de los portugueses y el imperio 

ultramarino siguió bajo su gobierno. La unión de los reinos 

no supuso ningún tipo de ventaja en Asia para los españoles 

-salvo el cese de hostilidades en la zona-, pues cada reino 

continuó haciéndose cargo de sus propios dominios y 

accediendo a ellos por sus propias rutas. 

Desde finales del siglo XVI, los ingleses y holandeses 

incursionaron en Asia y, a principios del siglo XVII, 

arrebataron a Portugal el monopolio del comercio de las 

350 Los navlos en que se llevaba a cabo el comen:io entre Acapulco y ManHa eran propiedad de la Corona de 
Espalla, misma que autolizaba a los partiaJlares y al clero para embarcar sus men;aderlas. En divasos momentos, 
la Corona estallleció límites al comercio transpacffioo: desde 1593, los barcos sólo pudieron importar a la Nueva 
Espalla 250,000 pesos en mercancfas y oondudr a las Filipinas 500,000 pesos en plata. En 1702, el penni9o 
aumentó a 300,000 pesos en mercanclas y a 600,000 pesos en plata; en 1734, ascendi6 a 500,000 pesos en 
mercanclas y a 1,000,000 de pesos en plata; por último, desde 1766, se fijó en los 750,000 plisas en mercanclas y 
1,500,000 pesos en plata. Véase Clarence H. Harlng. Comercio y nawigación ... : p.184; "6a98 Vera Valdés LakOWlllly. 
"Problemas económicos en el Pacifico", en Ma. Cristina Barrón m..at. La presenc;a noyo!Jispana en el ¡>ac!fim jnpJ!ar: 
Actas de las Primeras .Jornadas lnlemado!lales ce!ebradao; en la Ciudad de Méxk;o del 19 al 21 de !ll!J!lim11bm de 
1!!!19. México, Universidad Iberoamericana/Embajada de Espalla en Méxlco/Comlsl6n Pllebla V 
CentenariolPinacoteca Virreinal, 1990: p.89-90; véase Vera Valdés Lakowsky. "México: corazón del oomen:io 
lntemceánloo", en Alfonso de Maria y Campos l!laL Los galeones de la plata Mél!jm IXlfBZt!n del mlllGll2 
lnteroceánia> 1565-1815 México, Seaetarla de Relaciones Exteriores/Consejo Nacional para ta Cultura y las 
Artes/Fideicomiso para la Cultura Méxi<XHJSA/Museo Amparo de Puebla/Museo de Historia Mexicana de 
Monterrey/Museo Franz Mayer, 1998: p. 70 
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especias. En 1622, los ingleses expulsaron de Ormuz a los 

lusitanos y, en 1641, los holandeses conquistaron Malaca, 

punto clave de1 dominio portugués en las Indias Orientales. 

Comenzaba, así, una nueva época de dominio sobre Oriente. 

·-------------------------~"'·-····- ·-··-
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APDII>xca x 
La• ~uncion•• de 1o• in+.eqrante• da un• •Xl>ftC'; cí.ón351 

Toda empresa de descubrimiento y conquista estaba 

comandada por un jefe o caudillo: el adelantado352 o capitán 

general. Además de la jefatura de la expedición, el capitán 

general tenia la facultad de nombrar oficiales y 

magistrados, detentaba la superioridad en la justicia, 

disponia la división territorial de su provincia o distrito 

y establecia ordenanzas para el gobierno de la tierra. Al 

capitán general solian concedérsele, por merced especial de 

la Corona, privilegios materiales y personales: vasallos, 

titules nobiliarios, mayorazgos, encomiendas, 

repartimientos, etc. 

a) La ai1icia. 

Bajo el capitán general estaba el maestre de campo353, 

quien, en caso de faltar, era reemplazado por el sargento 

mayor354; en orden descendente seguian los capi tanes3SS, los 

351 Al respecto, véase José Miranda. Las jdeas y tas lrmtituc!ones .. : p.30-35; véase F~ Morales Padrón. 
Historia del !lng•bdmiento .. : p.248-259; \léase Luis Weckmann. La berencia rnedjeyal ... : p.!IS-112; véase 'RelaciOn 
acerca del origen y funciones de los funáonarios reales". 1542, en Miguel León-Poltilla m..& Hjalpl!a door'""""a' ele 
M6.xlm. Tomo l. México, Um.sidad Nacional Autónoma de Mélllco, 1984 (Serle Documental, 4): p.203-204; v6a. 
Vicente R!va Palacio. Méxkx> a trayés de los siglos Tomo segundo .. : p.99-104; \léase Rafael Diego Femindez. 
CMifulaáonn Cql<zmblnp (1492-1500)- p.15-71; véase Francisco Morales Padrón. Cristóbal Cdc)r! ••• : p.76; véase 
José Luis Martlnez. f'asajeros de Indias .. : p.73-75, 298-299; véase C!arence H. Haring. Cm!en:jo y navegaciOn .. : 
S.391-400; véase Jea1 Favier. Los grandes dpq(hrimierJtos .. : p.256-263 
52 El Ululo de adelantado, antigua palabra castellana de origen medleval, designaba al funcionaño que ejen:la el 

mando -<lOfl un caracter militar m~ que civil- en los tenitorios peninsulares fronterizos con los áabes. En las Indas, 
tanto Occidentales como Orientales, se hace dificil distinguir las atribuciooos peculiares del adelantado, pues, en 
general, todo aquel que contaba con este titulo era al propio tiempo gobernador, ejerciendo el gobierno polltlco y 
administrativo, con facultades también de naturaleza militar y jurisdk:cional. véase José Maria Ots Capdequl. El r es,pallol en las h!dias. México, Fondo de Cultura Eainómica, 1993: p.56-57 

El maestm de campo era el ¡ere superior de la milicia. 
354 El sargento mayor tenla a su cargo instruir y alojar a la tropa y cuidar de la administración y disclpíma de la 
compallla. 
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El capitán general, además de ser el jefe de la 

expedición, era capitán3S9 de la "nave capitana", es decir, 

del barco principal de la flota. La nave capitana no era una 

embarcación en particular, sino aquella en la que iba el 

capitán general; por ello, si por alguna razón éste cambiaba 

de navío360, la embarcación a la que pasaba se convertía en 

la nave capitana. Por otra parte estaba el almirante de la 

flota, segundo personaje de la expedición después del 

capitán general. El almirante era capitán de la "nave 

almiranta", cuya particularidad era que se mantenía a la 

cola del convoy. 361 Cabe señalar que, al igual que en el 

caso de la nave capitana, la nave almiranta no era una 

embarcación en particular, sino aquella en que viajaba el 

almirante. 

Cada barco de la armada tenia su capitán. En cada 

navío, el capitán362 era el jefe superior de la tripulación, 

355 B capitán era el oliclal que mandaba una compaftla, escuadrón o baterla. 
39 B alférez era el oliclal encargado de llevar el pendón o estandarte real. 
357 B cabo de esaiadra era el Individuo de categorla inmedialamenle superior a la de soldado, y era el que 
g¡jfdaba una esruadra de soldados. . . . 

Véase Francisco Morales Padlón. HjS!Oóa del de!!rubómleolo .. : p.256 
358 Es decir, jefe superior. :O Ello generalmenle sucedla ruando la embarcación en que incialmenle iba se aocidentaba o quedaba inservible. 

1 V6- Geo1ges Baudol la yjda mlldjaoa .. : p.33 
312 B capitán Indicaba el derrolero y tomaba las decisiones de rumbo y navegación, aunque el pi1o1o era quien las 
ejecutaba. 
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y a él correspondía el mando general de la embarcación; 

luego estaba el maestre363, a quien, después del capitán, 

correspondía el gobierno económico del buque; luego estaba 

el piloto364. Como lugarteniente del maestre figuraba el 

contramaestre, que seguía las órdenes de su superior y del 

piloto, además de que distribuía el trabajo de a bordo y se 

ocupaba de la estiba de la carga, del recorrido del aparejo, 

de la limpieza del barco, del achique de la sentina365, del 

oreo de las velas y de que se apagara el fogón a la puesta 

del sol. En otro orden, el guardián era el que cuidaba el 

navío, el despensero era responsable de los víveres, del 

sostenimiento del fogón y del despabilo de los faroles, 

mientras que el alguacil del agua era el encargado de 

vigilar y racionar el vital líquido. Finalmente estaban los 

marineros comunes, que ejecutaban las distintas maniobras 

relacionadas con la navegación. 

c)Loa oficia1ea rea1ea. 

En las empresas de descubrimiento y conquista siempre 

iban oficiales reales: tesorero, contador, factor y veedor. 

313 Cabe seftalar-·que muchos autOfBS confunden las limciooos del capitál con las del~. y algunos inclum 
han llegado a considerar que se trataba de una sola persona ruyo cargo era conocido lnclstinlamllnle oon dos 
nombres: el de capitál y el de maestre. Sin embargo, basta con revisar aialquiera de lm fwrllllS p1imar1as que 
hacen referancia a la lripulaciOn de una embarcadón para pen:atarse de que el capiUn y el mmslJ8 - dos 
personas distintas, cada una con funciones especificas. Lo que si es posible allnnar es que, en sllulmones de 
8lllefg8nCia (es decir, ruando la lripulaciOn era insuficiente), una misma persona podla--'* y ejaar dos cagas t.rntos simultaManente. 

Habla W1 piloto mayor para toda la nota y un piloto para cada una de las embalcar:ioi- que la camponian. El 
~· como lécnlco en la nawgación, era el responsable de encontrar y mantener el rumbo eKOgidc> par el c::apllAn. 

La saitina es la cavidad inferior del navlo en que se reúnen las aguas que se lltran par los allltadDll y aiblartas 
del mismo. 
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El tesorero estaba encargado de percibir la parte de las 

riquezas que correspondia a la Real Hacienda y, en su caso, 

efectuar con dichos ingresos los pagos que fuesen menester; 

el factor y el veedor estaban obligados a asistir a los 

demás oficiales reales en las fundiciones, rescates, 

cobranzas, compras, ventas o pagas que se hubiesen de hacer 

de la hacienda pública; por último, el contador tenia a su 

cuidado el libro de cuentas de la Real Hacienda, y era el 

que libraba los sueldo~ y otros pagos con recursos de la 

hacienda pública. 366 

3811 Véase "Relación acerca del origen y funciones de los funcionarios reales". 1542, en Miguel León.f>oltilla i11J11. 
Hlstolfa d!!cumenlal ele Méxla!. Tomo 1: p.203-204 
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