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En los últimos años se ha reducido el interés por publicar fuentes primarias, 
tal vez por considerarse una práctica menos necesaria debido a la multipli-
cidad de plataformas electrónicas donde éstas pueden consultarse e inclu-
so descargarse. No obstante, la publicación de documentos, más que un 
mero ejercicio de reproducción, traducción o actualización de materiales, 
es un esfuerzo por replantear temáticas, investigaciones, metodologías y 
discusiones académicas en curso. Un ejemplo claro de este tipo de ejercicios 
es el libro que presentan Christina H. Lee y Ricardo Padrón, The Spanish 
Pacific, 1521-1815. A Reader of Primary Sources. 

Lee y Padrón se dieron a la tarea de convocar a académicos que, desde 
distintas miradas, disciplinas y perspectivas geográficas, expusieran, a partir 
de sus propias experiencias de estudio, fuentes primarias que consideraran 
relevantes para compartir a un público de habla inglesa. Su convocatoria 
derivó en una reunión académica celebrada en Princeton, en 2018, y pos-
teriormente en este libro colectivo. Luego de delimitar lo que consideran 
Pacífico hispánico, Lee y Padrón explican que su trabajo se sumó a una serie 
de esfuerzos que intentaron rebasar los análisis de las redes transpacíficas 
—muchas veces centrados en aspectos económicos— además de llamar la 
atención del público anglohablante sobre ellas.1

1 Entre dichos esfuerzos puede mencionarse Florina H. Capistrano-Baker y Meha Pri-
yadarshini, eds., Transpacific Engagements. Trade, Translation, and Visual Culture of Entangle 
Empires (1565-1898) (Makati City; Los Ángeles; Florencia: Ayala Foundation Inc./Getty 
Research Institute/Max-Planck-Institut/Kunsthistorisches Institut in Florenz, 2022), así 
como el proyecto “Mapping Philippine Material Culture” auspiciado por la School of Orien-
tal and African Studies (soas) University of London, que desde las humanidades digitales 
busca recuperar, inventariar y dar cuenta de los diversos objetos filipinos que existen en 
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Así también, importó destacar la historia de las islas Filipinas más allá 
de la administración estadounidense en la que el inglés paulatinamente se 
convirtió en idioma oficial que, además, se extendió a los estudios sobre 
dicho archipiélago.2 Ejemplo de lo anterior es la colección de documentos 
editada por Emma Blair y James Robertson, The Philippine Islands 1493-
1898,3 la cual se elaboró cuando Filipinas estaba bajo el protectorado esta-
dounidense y por tanto buena parte de los documentos traducidos tuvo por 
intención mostrar cómo la presencia hispana en el archipiélago fue despó-
tica y fanática. Posteriormente, surgieron investigaciones en inglés sobre 
las Filipinas que se convirtieron en estudios clásicos ya que no había otros 
en ese idioma. Ése fue el caso del libro de John Leddy Phelan, The Hispa-
nization of the Philippines: Spanish Aims and Filipino Responses, 1565-1700 
(1959)4 que remite al proceso de conquista y ocupación hispánica del ar-
chipiélago pero que dejó de lado aspectos que poco interesaban en su épo-
ca como era el de la sociedad, los sincretismos, los mestizajes y la agencia 
indígena, entre otros temas. Más tarde, el trabajo de William Schurz, The 
Manila Galleon (1939),5 por primera vez se centró en los galeones de 
Manila y en las conexiones del archipiélago con Acapulco, trabajo que, 
además de convertirse en un clásico, dio pauta para otros estudios como 
fue el caso de los trabajos de Oskar Spate en los que se lanzaron nuevas 
propuestas de estudio sobre los encuentros europeos a lo largo del Pacífico.6 

repositorios de distintos países y que circularon en el marco de las redes marítimas de la 
época, el cual puede consultarse en: https://philippinestudies.uk/mapping/?fbclid=IwAR1M-
B0IqxgohZw1TP2oYhA4A8dJbJTLEvStAydg8NGtPfKAGnLuk8MS9izE.

2 Vicente Rafael, “Colonial Contractions: The Making of las Islas Filipinas, 1565-1946”, 
en Capistrano-Baker y Priyadarshini, Transpacific Engagements…, 33-47, explica el proceso 
de modificación administrativa y cultural que inició durante el protectorado estadouniden-
se sobre Filipinas, donde uno de los cambios más fuertes se dio en torno al idioma.

3  Emma Helen Blair y James Alexander Robertson, eds., The Philippine Islands, 1493-1898: 
Explorations by Early Navigators… (Cleveland: The Arthur H. Clark Company, 1903-1909).

4 John Leddy Phelan, The Hispanization of the Philippines: Spanish Aims and Filipino 
Responses, 1565-1700 (Madison: University of Wisconsin Press, 1959). 

5 William Lytle Schurz, The Manila Galleon (Nueva York: E. P. Dutton, 1939). El libro 
de Schurz —mal traducido al español como Shurtz— incluso fue traducido al español por 
Leoncio Cabrera en 1992. 

6 Oskar Hermann Khristian Spate publicó tres libros de la serie The Spanish Lake. El 
volumen 1, The Pacific Since Magellan (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979), 
reeditado en línea, en 2014, y traducido al español como El Lago Español (Canberra: Austra-
lian National University (anu) Press: 1979); el volumen 2, Monopolists and Freebooters (Min-
neapolis: University of Minnesota Press, 1983) y el volumen 3, Paradise Found and Lost 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989).
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Y ya desde la década de 1990 nuevas discusiones vinculadas al emergente 
capitalismo dieron pauta a estudios como el de Dennis Flynn y Arturo 
Giráldez sobre la circulación de la plata en los procesos de globalización 
desde el siglo xvi, así como las inclusiones de China, Japón, Filipinas y los 
territorios hispanoamericanos en esos procesos.7 Es decir, que no hay duda 
de que las problemáticas de cada época o momento se reflejan en las nuevas 
perspectivas y los estudios que van surgiendo. En ellas, las redes transpací-
ficas fueron replanteadas, lo que conllevó que las islas Filipinas se resigni-
ficaran como zona central de contacto de varias etnicidades y agencias que 
pueden verse no únicamente a través de la circulación de géneros, sino 
también de las distintas sociedades y los grupos lingüísticos que se conec-
taron a través del archipiélago.8 Es decir que, aunque el título de este libro 
alude al Pacífico hispánico —por centrarse en territorios bajo la adminis-
tración hispana durante la época moderna—, en realidad se intentó destacar 
la pluriculturalidad de las Filipinas, que además se extendía a las otras socie-
dades con las que convivía, ya fuera por tratos, migraciones o ataques en 
unas fronteras maleables y poco controladas por las autoridades hispanas. 

Para mostrar al público anglohablante los alcances y la agencia de las 
Filipinas y sus sociedades locales en las redes tanto de Asia, el Pacífico e 
incluso del mundo atlántico durante la época moderna, Lee y Padrón 
buscaron que los académicos que participaron en este proyecto expusie-
ran documentos traducidos al inglés a los que harían estudios introduc-
torios que, además de diversificar las fuentes existentes en ese idioma 
sobre las Filipinas, debían reflejar las nuevas interpretaciones y los estu-
dios que sobre la historia del archipiélago se han desarrollado. Y a dife-
rencia de otras compilaciones documentales, se buscó que en este libro 
se incluyeran materiales que no se centraran en personajes, autorida- 
des o tópicos comúnmente abordados. Así también, los documentos 
expuestos no necesariamente son de carácter oficial o incluso totalmen-
te manuscritos, pues también se incluyó poesía, mapas o materiales con-
siderados como ejemplo de primeras novelas. Por otro lado, no todos los 

7 Dennis O. Flynn y Arturo Giráldez, China and the Birth of Globalization in the 16th 
Century (Farnham: Ashgate, 2010). 

8 Esfuerzo similar se ve en el dossier temático: Guadalupe Pinzón Ríos, Eberhard Crail-
sheim y María Baudot, coords., “Conexiones filipinas: La afluencia de rutas marítimas en 
torno a un Archipiélago (siglos xvi-xviii)”, Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e 
Historia, n. 20 (2020): 11-19, acceso el 3 de noviembre de 2023, https://revistavegueta.ulp-
gc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/495/702.
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documentos expuestos fueron traducidos del español, para con ello evi-
denciar la diversidad lingüística que existía en las Filipinas. Podría decirse, 
entonces, que los documentos analizados en este libro reflejan diferentes 
comportamientos sociales, diversidad racial y lingüística, prácticas reli-
giosas o situaciones de contacto en torno a las Filipinas. Los 15 documen-
tos incluidos en este trabajo colectivo, según explican Lee y Padrón, 
fueron ordenados de forma cronológica, aunque también se nota una cierta 
organización temática.

Jorge Mojarro expone la relación sobre el viaje de Andrés de Urdaneta 
en la expedición comandada por García Jofre de Loayza y Juan Sebastián 
Elcano (1536). Este personaje, conocido por el encuentro del “tornaviaje” 
a la Nueva España, en esta ocasión más bien aporta un testimonio de so-
brevivencia y primeros registros de los navegantes hispanos en el Pacífico, 
Mindanao y las Molucas. Por su parte, Christina Lee analiza una carta del 
obispo de Manila Domingo de Salazar (1582) en la que critica los abusos 
cometidos por funcionarios y encomenderos sobre los naturales de Filipi-
nas que afectaban su conversión; por otro lado, se incluyen algunos proble-
mas que generaba la población china y los maltratos que también recibían; 
todo ello en aras de llamar la atención de las autoridades metropolitanas. 
Ricardo Padrón analiza un par de mapas que representaban al mundo re-
dondo con cinco zonas climáticas y los dos lados del Pacífico, que además 
fueron de los primeros trabajos impresos en Manila en papel arroz y que fue-
ron hechos por el fraile dominico Juan Cobo, conocido traductor del espa-
ñol al chino y viceversa. Entre los objetivos de esos mapas estaba el mostrar 
a las autoridades chinas la sofisticación de la ciencia cristiana, aunque rá-
pidamente los mapas fueron usados para reforzar el sinocentrismo, lo cual 
es ejemplo de las dificultades culturales de contacto y diálogo que los eu-
ropeos tuvieron en sus primeros encuentros con autoridades chinas. Por 
su parte, Natalie Cobo y Tatiana Seijas estudian un real decreto de Felipe iii 
(1604) con el que se intentaba establecer más regulaciones al comercio 
transpacífico en aras de proteger a los nuevos comerciantes de Manila para 
evitar la participación de los mexicanos, lo cual deja ver cómo se construía 
esa red comercial y a quienes se apropiaban de ella. 

En un aspecto más social y cultural, el documento expuesto por Miguel 
Martínez da cuenta de parte de una relación hecha por el escribano Diego 
Rueda y Mendoza donde, en el marco de un texto donde se habla de las 
exequias celebradas en Manila luego de la muerte de Felipe iii (1625), se 
incluye la descripción de una boda entre sangleyes cristianizados, lo cual 
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deja ver tanto los grupos que convivían día a día en ese lugar, las prácticas 
culturales, las relaciones interétnicas y las actividades evangelizadoras de 
los dominicos. Así también, Regalado Trota José expone cómo un miembro 
de la principalía o élite local —Luis de Castilla— vendió parcelas de tierra 
al Colegio de Santo Tomás de Manila (1629). La relevancia de este expe-
diente es que incluye un manuscrito en “baybayin” —que era la forma de 
referir a un tagalo más bien prehispánico— y dos en tagalo romanizado que 
además incluyeron una anotación en chino y la referencia a una dueña ja-
ponesa, pero todo bajo los nuevos estándares legales de la administración 
hispana, lo cual evidencia las nuevas interacciones y las adaptaciones que 
se daban entre las poblaciones locales, así como su diversidad. John Blanco 
expone una misiva (1633) escrita por el procurador fray Juan de Bueras a 
su superior general, y que en realidad se considera parte de los informes 
anuales que los misioneros solían remitir. En dicha carta, Bueras denuncia 
las diversas apostasías que continuaban practicándose en Mindoro, lo que 
evidencia —además de las costumbres locales— que la cristianización y la 
hispanización de la zona en realidad eran pobres, situación que al parecer 
era normal en las periferias del archipiélago.

 Ejemplo de los alcances de los contactos transpacíficos es el estudio 
de Leo J. Garofo, quien registra un testamento hecho en Perú por Leonor 
Álvarez, natural de la India y viuda del chino Hernando Álvarez. En dicho 
documento se otorgó la libertad de sus esclavos de origen africano y asiá-
tico, y el documento es aprovechado por Garofo para señalar que la pobla-
ción asiática participaba en gran diversidad de actividades y niveles de la 
sociedad peruana. Así también el documento analizado por Ana M. Rodrí-
guez expone partes del libro del jesuita Francisco de Combés sobre la His-
toria de Mindanao y Joló (1667) en respuesta al abandono del fuerte de 
Zamboanga por parte de las huestes hispanas debido a que se prestó más 
atención al peligro que representaba un posible ataque del pirata chino 
Coxinga, cuando el sur requería mayor defensa debido a las frecuentes 
agresiones de navegantes musulmanes. Y Nicole D. Legnani analiza una 
parte de los Infortunios de Alonso Ramírez, publicado en Nueva España por 
Carlos de Sigüenza y Góngora (1690) para mostrar una posible intención 
de exponer la centralidad de ese virreinato en las redes marítimas y los 
contactos con enemigos también en los mares de Asia, además de discutir 
las condiciones novelescas de este manuscrito. 

Los últimos documentos están más relacionados a prácticas culturales 
y religiosas, como se ve con el expediente que analiza Ryan Dominic Crewe 
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sobre la remisión del soldado mestizo Alexo Castro a la Nueva España para 
que fuera procesado por la Inquisición de ese territorio ante la severidad 
del caso, pues Castro fue denunciado por su esposa por abuso sexual y 
prácticas heréticas que lo catalogaron como “cripto musulmán”, de lo cual 
fue juzgado en México y condenado a vivir en un convento el resto de su 
vida. El detallado y excepcional expediente (1623-1645), como dice Crewe, 
refleja la peligrosidad que significaban las poblaciones musulmanas del 
sur, pero también incluye descripciones sobre los contactos existentes. 
Kathryn Santner expone la conformación de la constitución de reglas de 
las beatas indias que se establecieron ante los esfuerzos de la india chi-
na-mestiza Ignacia del Espíritu Santo quien con otras mujeres solía reu-
nirse en una iglesia jesuita. Santner explica que el beaterío era una casa de 
retiro para mujeres que no implicaba enclaustramiento y que además sir-
vió para instruir a niñas en actividades cristianas, coser, conocimientos 
básicos de lectura y escritura, y cuyo registro —como se hace con este 
documento— es una ventana que permite conocer cómo vivían las mujeres 
de Manila, así como la preocupación que había en torno a la instrucción 
femenina. Vicente L. Rafael analiza dos documentos diferentes, pero bas-
tante relacionados, que son los “dalits”, que eran poemas devocionales 
usados por naturales tagalos y confesionarios usados en la evangelización. 
Ambos materiales fueron publicados en Filipinas pero tenían usos distin-
tos, pues los dalits hacían del libro que los contenía un objeto más bien 
mágico o amuleto, mientras que los confesionarios eran un instrumento 
evangelizador, por lo que en realidad ambos documentos reflejan los pro-
blemas y los sincretismos de los procesos evangelizadores de Filipinas. 
Stuart M. McManus expone un poema del religioso Bartolomé Saguinsin 
sobre la invasión inglesa a Manila de 1762 para mostrar las lealtades de los 
indios y la poca confianza que había hacia los sangleyes luego de ese even-
to, así como la influencia que dicha postura tuvo en la expulsión de chinos 
que se dio posteriormente. Por último, Ino Manalo da cuenta de una pro-
hibición para que los naturales dejaran de desenterrar los huesos de sus 
familiares, lo cual era sabido que se hacía para llevar a cabo otras ceremo-
nias. Dicha práctica deja ver las tradiciones locales que en realidad a inicios 
del siglo xix aún se conservaban. 

Para concluir, puede decirse que indudablemente este libro refleja un 
esfuerzo que se ha dado para hacer replanteamientos y enriquecer las mi-
radas y las posturas en torno a la historia del Pacífico hispánico. En este 
caso, se intentó poner al alcance de lectores de habla inglesa nuevas fuentes 
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sobre Filipinas y sus conexiones de ultramar desde nuevas miradas y dis-
ciplinas que, sobre todo, dieran mayor agencia a las poblaciones locales. Se 
intentó también que los documentos analizados no fueran únicamente ela-
borados por funcionarios hispanos y en español, sino que sus muy diversos 
orígenes, tipos de registros y hasta lenguas evidencian la pluriculturalidad 
del archipiélago, del que es indudable falta mucho por conocer. Este libro 
es una invitación para continuar con esa labor. 
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