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S e r v i c i o E x t e r i o r M e x i c a n o 

L A S R U T A S D E L C O M E R C I O no sirven t a n sólo p a r a l levar merca

derías. L l e v a n también hombres y, con los hombres, las 

ideas, las palabras, las maneras de v i d a , las artesanías y 

las artes. Doscientos c incuenta años de contacto y comercio 

entre F i l i p i n a s y México t u v i e r o n q u e dejar enormes hue

l las e n los dos pueblos. E n u n a estampa m e x i c a n a del si

g l o x i x e l art ista representa al puerto de A c a p u l c o . Es u n 

p i n t o r de l a época romántica, cuando e l m a r siempre se veía 

encrespado. Así en l a estampa las olas r o m p e n en l a p laya 

de H o r n o s , mientras algunos veleros se i n c l i n a n ante el v ien

to. Y casi e n p r i m e r p l a n o vemos algo sorprendente, algo q u e 

n o es de A m é r i c a : u n a canoa con balancines a l a m a n e r a 

m a l a y a o p o l i n e s i a , u n a canoa que n o se vuelca aún en las 

olas más altas. E n n i n g u n a otra parte de América, n i aún 

entre los caribes, grandes navegantes, se encontrará u n arte

facto semejante que h a l legado a A c a p u l c o con los mar inos 

de F i l i p i n a s q u e t r i p u l a b a n el Galeón de M a n i l a . 

Y a s i m i s m o l legaron a F i l i p i n a s , desde México , u n a gran 

c a n t i d a d de cosas. N o tan sólo l a p l a t a de las minas , que 

h i z o pos ib le e l comercio con C h i n a , s ino mi les de productos, 

de ideas, de maneras de v i d a , importantes unas, h u m i l d e s 

las otras, q u e son ahora parte integrante de la c u l t u r a f i l i 

p i n a , que e l f i l i p i n o actual consume y usa, s i n saber muchas 

veces de su o r i g e n mexicano. Pero las ideas y los productos 

v i a j a n s iempre con los hombres y p o r lo tanto conviene, 

antes de ver esas cosas mexicanas que a ú n existen en F i l i p i 

nas, el tratar de entender a los hombres que las trajeron. 

H u b o en F i l i p i n a s tres tipos diferentes de hombres me¬
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xicanos, tanto cr iol los , como indios y mestizos. U n o s eran 

los oficiales d e l rey, miembros de l a A u d i e n c i a , de l a a d m i 

nistración públ ica y los comerciantes, a quienes podremos 

l l a m a r los hombres de intramuros . Otros eran los clérigos, 

obispos, sacerdotes, misioneros miembros de las diferentes 

órdenes religiosas. L o s terceros eran los "guachinangos" , los 

hombres d e l pueblo , los soldados y mar inos , anónimos, o l v i 

dados, absorbidos en su t o t a l i d a d por l a población f i l i p i n a . 

D e los p r i m e r o s y los segundos conocemos muchos nombres 

y muchas biografías. D e los terceros no conocemos más que 

l a h u e l l a que dejaron de su paso p o r l a v i d a f i l i p i n a . L o s 

dos primeros grupos se integraban con cr io l los de las dife

rentes prov inc ias d e l V i r r e i n a t o . E l tercero se f o r m a b a c o n 

indios y c o n mestizos. 

E n los grupos de cr io l los podemos contar en p r i m e r l u 

gar a los dos nietos- de L e g a z p i , F e l i p e y J u a n de Salcedo, 

naturales de l a c i u d a d de México. J u a n se destacó p o r sus 

grandes dotes mi l i tares en l a conquista y l a pacificación y 

por salvar a M a n i l a de l ataque del p i r a t a L i - M a - H o n g . Pero 

dejó también f a m a p o r su amor y comprensión de los natu

rales. M u r i ó a los veintisiete años de edad, dueño ya de u n a 

encomienda considerable que heredó a sus mismos vasallos 

f i l i p i n o s . E l p r i m e r o tesorero de l a C a t e d r a l de M a n i l a era e l 

padre L u i s de Salinas, o r i g i n a r i o también de la c i u d a d de 

México. E l p r i m e r mis ionero de Cebú, el padre Agust ín de 

Vi l legas era también m e x i c a n o . 

L a h i j a de d o n A n t o n i o de M o r g a , el i n q u i e t o y célebre 

cronista, casó en M a n i l a con u n mexicano, J u a n A l o n s o de 

M o j i c a . Y también c r i o l l o de l a N u e v a España, o r i g i n a r i o 

de l a P u e b l a de los Ángeles era F e l i p e de las Casas, más 

conocido c o m o San F e l i p e de Jesús, mártir d e l Japón, q u i e n 

pasó a F i l i p i n a s castigado p o r su f a m i l i a y allí se convirt ió 

e ingresó c o m o h e r m a n o lego a l C o n v e n t o de San Francisco. 

E n 1653, j u n t o con e l nuevo gobernador d o n S a b i n i a n o 

M a n r i q u e de L a r a , l legó a M a n i l a el arzobispo d o n M i g u e l 

Mii ián de Poblete , n a t u r a l de P u e b l a , q u i e n había sido gran 

amigo y compañero d e l obispo P a l a f o x y que trajo a las Islas 

el m i s m o deseo que tuvo s iempre su amigo, de c o n t r o l a r las 
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actividades de los misioneros d e l clero regular . Fracasó e n 

s u intento p o r n o contar c o n los suficientes sacerdotes secu

lares, y a q u e por entonces había e n las islas doscientos c i n 

cuenta y cuatro miembros de las órdenes y tan sólo sesenta 

sacerdotes seculares. C o n el arzobispo Poblete v i n o también 

e l d o m i n i c o fray R o d r i g o de Cárdenas, n o m b r a d o obispo 

de l a N u e v a Segovia y q u e era n a t u r a l d e l Perú. P o r cierto 

q u e u n a piadosa leyenda nos cuenta q u e fue e l arzobispo 

m e x i c a n o M i l l á n de Poblete q u i e n logró que las sardinas 

regresaran a las aguas de l a B a h í a de M a n i l a , cuya ausencia 

había hecho padecer gravemente a los naturales. R e s u l t a que 

e l gobernador H u r t a d o de C o r c u e r a tuvo tan graves diferen

cias con e l arzobispo de M a n i l a q u e recurrió a l extremo de 

desterrarlo de l a c i u d a d a l a Is la de Correg idor . E l arzo

bispo, c o m o respuesta, puso en entredicho a l a c i u d a d y e l 

m i s m o día desaparecieron todas las sardinas de l a Bahía . 

M i l l á n de Poblete , a l l legar a M a n i l a , logró u n acuerdo c o n 

e l G o b e r n a d o r d o n S a b i n i a n o y levantó las censuras eclesiás

ticas que pesaban sobre l a c i u d a d . P a r a celebrarlo se orga

nizó u n a l u c i d a procesión, con todas las corporaciones y e l 

c a b i l d o y ese m i s m o día v o l v i e r o n a aparecer las sardinas en 

las aguas de l a Bahía . 

P o r esos t iempos estaban en M a n i l a otros criol los m e x i 

canos de i m p o r t a n c i a en l a v i d a c o l o n i a l . M i e m b r o s de l a 

R e a l A u d i e n c i a eran d o n Sebastián C a b a l l e r o de M e d i n a y 

d o n Salvador de Espinosa , mexicanos. 

E n 1762 era arzobispo de M a n i l a d o n M a n u e l A n t o n i o 

R o j o , n a t u r a l de H u i c h a p a n , México . A l a muerte d e l go

b e r n a d o r d o n P e d r o M a n u e l de A r a n d i a , fue declarado go

b e r n a d o r i n t e r i n o y a él correspondió el defender l a c o l o n i a 

de los ataques de los ingleses y e l triste deber de entregar l a 

c i u d a d a las fuerzas invasoras. Pero a l hacerlo tuvo b u e n 

c u i d a d o , a u n a riesgo de su v i d a y l i b e r t a d , de salvar las 

fuerzas f i l i p i n a s y mexicanas q u e estaban bajo las órdenes 

d e d o n S i m ó n de A n d a , p a r a q u e p u d i e r a n seguir l a l u c h a 

e n c o n t r a de los ingleses. Así m i s m o p u d o poner a salvo l a 

p l a t a d e l g a l e ó n q u e l legaba de A c a p u l c o . 
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E N T R E L O S P R I M E R O S M I S I O N E R O S que pasaron a F i l i p i n a s en

contramos a muchos mexicanos. Y a hemos visto como fray 

Andrés de U r d a n e t a había profesado en l a c i u d a d de Mé

x i c o y trabajado largos años en l a N u e v a España. L o m i s m o 

podemos decir de fray Mart ín de R a d a su compañero, que 

se prec iaba también de ser gran cosmógrafo y de haber estu

d i a d o matemáticas en Salamanca. Pasó de España a M é x i c o 

e n 1567 y se especializó en el estudio de l a lengua otomí. 

A g u s t i n o s también eran fray D i e g o Ordóñez de V i v a r , 

n a t u r a l de l a c i u d a d de G u a d a l a j a r a en l a N u e v a G a l i c i a , 

q u i e n l legó a M a n i l a en 1570 y m u r i ó en u n p u e b l o de l a 

P a m p a n g a , en l a isla de L u z ó n en 1603. F r a y G e n ó n i m o 

M a r í n era o r i g i n a r i o de l a c i u d a d de M é x i c o y pasó a F i l i 

p inas en 1571, donde se destacó a l lograr l a pacificación de 

los rajás L a c a n d o l a y L a d i a Sol imán quienes, aprovechando 

l a l legada de L i - M a - H o n g , habían a b a n d o n a d o su nueva fe 

y se h a b í a n u n i d o con los chinos en contra de los españoles. 

Más tarde fue con el padre R a d a a C h i n a y posteriormente 

fue env iado de regreso a España como C o m i s a r i o de l a O r 

d e n , p a r a i r a m o r i r a l convento de T l a y a c a p á n en 1606. 

F r a y J u a n Gallegos, d e f i n i d o r de l a O r d e n , muerto en 1581, 

era n a t u r a l de l a c i u d a d de México , l o m i s m o que e l padre 

fray J u a n de B i h u e r t a q u i e n fue a m o r i r j u n t o a l goberna

d o r Dasmariñas cuando los remeros chinos de su galera se 

a m o t i n a r o n en l a r u t a a las M o l u c a s en 1593. 

E l p r i m e r p r i o r de l C o n v e n t o de G u a d a l u p e en F i l i p i 

nas, n o m b r a d o en 1601 fue fray J u a n de Montesdoca , q u i e n 

s iendo m u y n i ñ o había sido l levado p o r sus padres a México , 

d o n d e se educó y profesó. Según fray E l v i r o Pérez, O . S. A . , 

l a p r i m e r a imagen de l a V i r g e n de G u a d a l u p e que h u b o en 

d i c h o convento fue u n a de ta l la , traída de E x t r e m a d u r a . E l 

m i s m o año de 1601 m u r i ó a manos de los naturales el frai le 

m e x i c a n o E s t e b a n Mart ín. 

E r a ta l l a c a n t i d a d de agustinos cr io l los que pasaron a 

F i l i p i n a s q u e se l legó a crear u n conf l ic to grave entre los 

peninsulares y los mexicanos. L a cuestión hizo crisis cuando 

fray V i c e n t e de Sepúlveda quiso r e f o r m a r l a orden y hacerla 

a su i m a g e n , ascética y estricta en todo. L a idea era lauda-
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b l e s i n d u d a , pero a l parecer fray V i c e n t e no tenía m u c h o 

tacto y se echó en c o n t r a a los frailes cr io l los de México . E l 

30 de j u n i o de 1617 u n g r u p o de frailes descontentos asesinó 

e n su celda a fray Vicente . F u e ta l e l escándalo provocado 

p o r este c r i m e n que, p o r u n t iempo, pareció acabarse l a 

cuestión entre españoles y cr iol los a u n q u e en los Capítulos 

de l a O r d e n de 1623, l f i 2 6 y 1629 se volvió a hacer sentir 

c o n ta l fuerza que las autoridades civiles t u v i e r o n que m a n 

d a r u n a g u a r d i a especial q u e c u i d a r a de l a paz en las de l i 

beraciones. 

T a m b i é n fueron muchos los franciscanos mexicanos que 

pasaron a M a n i l a en los pr imeros años de l a pacificación 

y cristianización. U n o de los pr imeros fue fray J u a n de 

A y o r a , e l c u a l , a u n q u e n o era mexicano, tenía u n largo 

h i s t o r i a l e n l a N u e v a España, donde había compuesto u n 

" A r t e de l a L e n g u a M e x i c a n a " y u n " V o c a b u l a r i o M e x i 

cano" . F e l i p e n l o había propuesto p a r a obispo de M i c h o a -

cán pero, p o r l a santa h u m i l d a d , renunció a ello y v i n o y a 

a n c i a n o a F i l i p i n a s , donde murió . 

D e M a t l a z i n g o , cerca de T o l u c a , era fray A n t o n i o de V i -

l lanueva , q u i e n fuera guardián d e l C o n v e n t o de Metepec y 

ya de más de sesenta años pasó a las F i l i p i n a s y, posterior

mente, a C h i n a , donde murió en 1582. D e l a c i u d a d de 

M é x i c o eran fray M i g u e l de S i r i a y fray A l o n s o de Jesús, 

alias " E l C a p i t á n " p o r q u e en sus mocedades había sido sol

dado en ciertas conquistas de América . V i n o a m o r i r en 

M a n i l a en 1586. F r a y M i g u e l de Bustos llegó a M a n i l a sien

d o aún lego y m u r i ó en 1585 a los pocos días de cantar su 

p r i m e r a m i s a . E r a o r i g i n a r i o de l a c i u d a d de México . D e 

Lagos en J a l i s c o era fray D i e g o B e r n a l que m u r i ó ahogado 

c u a n d o i b a de regreso a México , j u n t o con el padre R u f i n o 

de Esperanza, h i j o también de l a P r o v i n c i a de l Santo E v a n 

gel io de M é x i c o . E l t laxcalteca fray J u a n L o r e n z o había 

sido m i n e r o y acuñador de m o n e d a en sus juventudes y ya 

tenía más de cuarenta años c u a n d o tomó el hábito en M a 

n i l a . 

E n el ga león de 1592 se embarcaron en A c a p u l c o muchos 

franciscanos, entre los cuales encontramos a doce que ha-



192 R A F A E L B E R N A L 

b í a n profesado en el C o n v e n t o de San D i e g o y a tres en el 

de San Cosme en México . Poster iormente pasaron muchos 

otros mexicanos aunque poco a poco, como l o podemos ver 

e n el "Catá logo Biográfico de Rel ig iosos Franciscanos' d e l 

p a d r e E u s e b i o Gómez Platero, de jaron de i r mexicanos a 

F i l i p i n a s y se incrementó el número de españoles hasta que 

a fines d e l siglo x v m ya prácticamente n o se encuentran 

franciscanos de M é x i c o en las misiones f i l i p i n a s . Práctica

m e n t e l o m i s m o se puede decir de los d o m i n i c o s y los agus

tinos. 

F u e r o n también muchos los misioneros d o m i n i c o s que 

pasaron a F i l i p i n a s de P u e b l a , México , C h i a p a s y Guatema

l a . L a p r i m e r a misión d o m i n i c a n a que salió de España 

e r a l a pres id ida p o r fray J u a n de Castro. E l 17 de j u l i o de 

1586 se embarcaron en España • cuarenta frailes, pero tan 

sólo q u i n c e de ellos l legaron a M a n i l a u n año más tarde. 

D e los v e i n t i c i n c o faltantes, algunos q u e d a r o n en México, 

pero l a m a y o r parte m u r i ó en el trayecto. E n la tercera m i 

sión de l a O r d e n de Predicadores, en 1589, pasó fray A l o n s o 

M o n t e r o , q u i e n había profesado en el C o n v e n t o de Santo 

D o m i n g o de l a c i u d a d de México , a u n q u e era castellano de 

n a c i m i e n t o . E n l a misión de 1595 pasaron fray J u a n de Zar-

fate y el hermano D i o n i s i o , lego, ambos or iginarios de l a 

c i u d a d de México. E n 1598 l legó a F i l i p i n a s fray Francisco 

Martínez, o r i g i n a r i o de Zacatecas, con fray Gerónimo de 

C e l i s y fray Gerónimo de M o l i n a , de M é x i c o y fray Diego 

C a r l o s de G u a t e m a l a . E n 1604 pasó fray L u i s de Illescas, de 

P u e b l a y en 1611 fray Mart ín de P l a z a con otros tres com

pañeros mexicanos. Posteriormente l l e g a r o n trece frailes me

xicanos más, antes de 1650. O t r o s muchos dominicos eran 

p r o b a b l e m e n t e m e x i c a n o s / p e r o en el C a t á l o g o no se da. su 

p a t r i a n i su origen. 

T a m b i é n l legaron jesuítas mexicanos desde los orígenes 

de l a C o m p a ñ í a en F i l i p i n a s . E n el g r u p o que trajo el padre 

H u m a n e s en 1595 venía e l lego J u a n de R i b e r a de P u e b l a , 

q u i e n cantó su p r i m e r a misa en M a n i l a en 1599. E n 1604 

profesó en l a C o m p a ñ í a el padre T o m á s de M o n t o y a , or i 

g i n a r i o de Zacatecas. C o n él habían zarpado de A c a p u l c o 
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e l o a x a q u e ñ o J u a n del Bosque y e l p o b l a n o D i e g o Sánchez. 

E n 1601 l legó u n nuevó g r u p o de jesuítas a F i l i p i n a s , 

trayendo como superior a l padre G r e g o r i o López. C o n él 

venían T o m á s de V i l l a n u e v a , nac ido en P u e b l a e n 1572 y 

P e d r o de Segura, zacatecano, q u i e n recibió las sagradas órde

nes en M a n i l a a los cuarenta y dos años de edad. E l padre 

Francisco de R o a , o r i g i n a r i o de l a c i u d a d de M é x i c o , fue 

electo p r o v i n c i a l dos veces. E n su p r i m e r período, en 1644 

u n terremoto asoló l a c i u d a d de M a n i l a . E l padre R o a es

taba a l a sazón con e l padre Salazar en l a residencia que 

tenía l a C o m p a ñ í a en San M i g u e l , extramuros de l a c i u d a d . 

A l desplomarse el edi f ic io m u r i ó el padre Salazar y el pa

dre R o a q u e d ó m a l her ido. Q u i n c e años más tarde volvió a 

ser electo p r o v i n c i a l . 

E l padre J u a n de las Misas había nac ido en l a c i u d a d 

de M é x i c o en 1593 y murió a manos de los piratas m u s u l 

manes de S u l u , cuando t o m a r o n l a galera en l a que i b a , 

cerca de l a i s la de M a r i n d u q u e en 1624. N o t a b l e fue el 

padre G e r ó n i m o Cebreros, n a c i d o en l a c i u d a d de M é x i c o 

e n 1631. E n 1653 llegó a M a n i l a y fue enviado a las m i 

siones de las islas M o l u c a s que, más de c ien años antes, 

había f u n d a d o San Francisco X a v i e r . C u a n d o España orde

n ó l a rendic ión de las islas a las fuerzas protestantes de 

H o l a n d a , e l padre Cebreros y u n compañero se q u e d a r o n 

en l a p e q u e ñ a i s la de Siao, donde había u n gran g r u p o de 

católicos. A l l í se sostuvieron a pesar de los ataques de los 

holandeses, hasta q u e ya n o fue posible resist ir y en 1677 

r i n d i e r o n l a i s la y pasaron todos, p u e b l o , d a t u católico y 

jesuítas a M a n i l a , donde se r a d i c a r o n en C a v i t e y trajeron 

consigo el i d i o m a que a ú n se conoce como " c h a v a c a n o " de l 

c u a l se h a b l a r á más tarde. 

E S T O S E R A N L O S C R I O L L O S , los hombres de i n t r a m u r o s , los 

hombres d e l poder c i v i l y de l poder eclesiástico. Es i n d u 

dable que s u i n f l u e n c i a h a sido enorme en l a m o d e r n a cul

t u r a f i l i p i n a y, a u n q u e como hemos visto, muchos de ellos 

eran mexicanos , su h u e l l a se p ierde dentro d e l gran cuadro 

de l a i n f l u e n c i a española. E l o i d o r m e x i c a n o traía las leyes 
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españolas; el obispo las formas de l a v i d a católica. L o s o f i 

ciales reales y los comerciantes trajeron muchos de los pro

ductos y frutos mexicanos. U n t iempo se trató de s u p l i r e l 

consumo del arroz con el d e l maíz. N o se p u d o lograr en 

parte p o r q u e a l a m u j e r f i l i p i n a le pareció que el trabajo 

de preparar el maíz en f o r m a de tort i l las era excesivo y que 

e l sabor n o era tan agradable como el d e l arroz h e r v i d o en 

agua, l a famosa " m o r i s q u e t a " . T a l vez si los mexicanos d e l 

p u e b l o h u b i e r a n traído mujeres que prepararan las tort i l las , 

se h u b i e r a p o d i d o i m p l a n t a r el maíz como a l imento básico. 

Pero los mexicanos del p u e b l o l legaban a M a n i l a s i n m u 

jeres y es sabido que el m e x i c a n o que suele y puede inter

v e n i r en muchos aspectos de l a cocina, como hacer e l p a n 

o asar l a carne, n o tocará jamás el metate, n i hará tort i l las . 

L a gente de i n t r a m u r o s l levó también de M é x i c o el ca

cao, que se acl imató maravi l losamente y es ahora u n o de los 

productos más importantes de las Islas. Antes de que el cho

colate se i n d u s t r i a l i z a r a , se e laboraba en las casas, como en 

México . H a b í a chinos que i b a n de casa en casa, c o n sus 

piedras de m o l e r , preparando las diferentes recetas de cho

colate, según los gustos de cada f a m i l i a , como las famosas 

chocolateras de México . T a m b i é n de México se trajo of i 

c ialmente e l tabaco q u e se h a convert ido en uno de los pro

ductos de exportación básicos e n las Islas. L o s cigarros y los 

c igarr i l los son de u n a e x t r a o r d i n a r i a ca l idad. L a caña de 

azúcar fue l l e v a d a también de México , aunque n o era u n 

producto de América , s ino l l evado a e l la p o r los españoles. 

C o m o rastro de que en u n t i e m p o fuera ésta u n a i n d u s t r i a 

mexicana, q u e d ó el uso de l a p a l a b r a " p a n o c h a " p a r a desig

nar e l azúcar m o r e n a , p a l a b r a que con ese sentido tan sólo 

se emplea en M é x i c o y en F i l i p i n a s . E n u n p r i n c i p i o los 

hombres de i n t r a m u r o s trajeron caballos y ganado vacuno de 

México; pero n o se a c l i m a t a r o n b i e n y posteriormente opta

r o n por traerlos de C h i n a y de S i a m . 

E n cuanto a l a l a b o r de los misioneros, tanto mexicanos 

como españoles, se h a d iscut ido extensamente. S i g u i e n d o 

los diferentes l i n c a m i e n t o s políticos de las épocas y los auto

res, se les h a v i l i p e n d i a d o o se les h a puesto p o r e n c i m a de 
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los cuernos de l a l u n a . H a y q u i e n destaque en ellos tan sólo 

los graves escándalos en que se v i e r o n envueltos, l a c o d i c i a 

de algunos, las frecuentes faltas en c o n t r a de l a castidad y 

l a i m p o s i b i l i d a d constante que tenían las órdenes de disci

p l i n a r s e a sí mismas. Se les tacha su rebeldía frente a los 

obispos y, en ocasiones, frente a sus mismos superiores, así 

c o m o muchos y m u y graves descuidos en contra de las mis

mas reglas de sus congregaciones. T o d o eso es cierto, i n d u 

dablemente , pero es tan sólo u n lado de l a estampa. P o r el 

•otro encontramos que l a u n i d a d f i l i p i n a , p o r l o menos su 

más i m p o r t a n t e eslabón, el catol ic ismo, se debe a ellos. L a 

sól ida v i d a d e l f i l i p i n o e n el campo, en los barrios y pueblos 

•es o b r a de los misioneros. L a i m p r e n t a , los colegios, las 

universidades, los hospitales t ienen en ellos su or igen. D u 

rante más de trescientos años fueron omnipotentes en F i l i 

p inas . E n muchas ocasiones había más sacerdotes que civi les 

entre los españoles y mexicanos d e l archipiélago. E l l o s eran 

los únicos q u e estaban en contacto directo c o n el p u e b l o , los 

q u e c o n el p u e b l o v iv ían las alegrías y las miserias campe

sinas que los cr iol los de i n t r a m u r o s i g n o r a b a n . L o s escán

dalos que d i e r o n fueron en v e r d a d m u y pocos para hombres 

c o n tanto poder durante tantos años. Pero los escándalos se 

recuerdan siempre, el asesinato d e l super ior de los agustinos, 

los ridículos pleitos p o r las preeminencias, sobre todo entre 

d o m i n i c o s y jesuítas. Y en c a m b i o se o l v i d a su inagotable 

c a r i d a d , sus sufrimientos, su soledad y, en muchos casos, sus 

muertes heroicas. L a existencia ahora m i s m o de u n a gran 

mavoría católica en F i l i p i n a s es el m e i o r m o n u m e n t o a su 

o b r a y es su h u e l l a i m b o r r a b l e . 

Pero, e n cierto aspecto, a pesar de l a enorme i n f l u e n c i a 

q u e e l f ra i le tenía sobre e l p u e b l o , era también u n o de los 

hombres de i n t r a m u r o s . V i v í a tras de los muros de su c u l 

tura , de sus votos, de su convento, de su carácter de párroco, 

juez, árbitro y p o r lo general gobernante del barr io . N o 

podía p o r l o tanto f o r m a r parte de l a f a m i l i a f i l i p i n a ; n o 

podía i n f l u i r en las palabras de l a casa, de todos los días; 

n o l o g r a b a m o d i f i c a r l a c o m i d a y las costumbres que existen 

entre las paredes de ñ i p a y b a m b ú d e l "bahay g u b u " . N o 
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p o d í a crear u n mestizaje, n i en l a sangre n i tampoco en la-

c u l t u r a . 

Pero h u b o otros hombres mexicanos que sí entraron a las 

casas con los productos h u m i l d e s de su t ierra , como l a j i c a m a , 

e l chico zapote, el chayóte, l a papaya, l a f lor de l a calabaza 

y e l camote. L l e v a r o n sistemas de cocina, c o m o el tamal y 

el atole. E r a n los "guachinangos" , los soldados y m a r i n o s . 

E r a n hombres del pueblo , muchas veces mandados a F i l i p i 

nas p o r l a fuerza, ya fuera p o r jus t ic ia o huyendo de l a 

jus t ic ia . P o r l o general eran hombres jóvenes, s in grandes 

arraigos famil iares en México , s in mujeres, quienes gozaban 

p o r p r i m e r a vez de l a ca lma de u n a f a m i l i a en F i l i p i n a s . 

O t r o s eran los marinos de l galeón, enganchados p o r l a fuerza 

p a r a acabalar l a tripulación y que desertaban en l legando a 

M a n i l a , temerosos de l largo viaje de regreso donde, l o sabían 

b i e n , m u c h o s morirían. T a m b i é n m a r i n o s f i l i p i n o s deserta

b a n en A c a p u l c o y se q u e d a r o n en e l actual Estado de G u e 

rrero . 

M U C H O S G R U P O S M E X I C A N O S o b t u v i e r o n tierras en Luzón, e n 

M a s b a t e y otros sitios de P a m p a n g a , l o m i s m o que en Ca¬

vite . Esta gente, como era lógico, a l poco t i e m p o se perdía 

entre el p u e b l o f i l i p i n o , casaba c o n m u j e r f i l i p i n a , aprendía 

u n nuevo i d i o m a , u n a nueva v i d a y unas costumbres nuevas, 

pero enseñaba también parte de las suyas. P o r las palabras 

mexicanas q u e encontramos aún en uso tanto entre el pue

b l o de h a b l a tagala, en el español y en el i d i o m a "chava-

c a n o " , podremos ta l vez darnos cuenta d e l t i p o de hombres 

q u e eran estos mexicanos. Veamos algunas: 

A J O N J O L Í : Sésamo. P a l a b r a que y a casi n o se escucha en 

F i l i p i n a s , pero que encuentro c i tada en e l l i b r o " A V i s i t t o 

t h e P h i l i p p i n e s I s l a n d s de S i r J o h n B o w r i n g , q u i e n estuviera 

e n las Islas e n 1859. 

A C H U E T E : A c h i o t e . Se emplea, l o m i s m o que en M é x i c o , 

p a r a dar co lor y sabor a ciertos guisos, sobre todo carnes. 

A T O L E : M a z a de arroz desleída en agua. E n M é x i c o se 

hace con masa de maíz y e n las dos partes se usa para prepa

r a r e l " c h a m p u r r a d o " . 
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A V O C A D O : Angl i f icación de l a pa labra n a h u a "aguacate". 

N o he encontrado mención de esta f r u t a en las crónicas 

antiguas p a r a saber si se l l a m a b a con su n o m b r e m e x i c a n o . 

E s f r u t a q u e tiene m u c h a antigüedad en las Islas. 

C A C A H U A T E : E n F i l i p i n a s se le l l a m a así a u n arbusto que 

se u t i l i z a p a r a formar setos vivos alrededor de las casas. A 

l a raíz que en M é x i c o se le l l a m a cacahuate, en F i l i p i n a s 

se le d a e l n o m b r e caribe de " m a n í " y, ú l t imamente, c o n 

m a y o r frecuencia, e l n o m b r e inglés de " p e a n u t " . 

C A C A O C A M A C H I L E : U n arbusto semejante a l árbol de l 

p a n ( A r t o c a r p u s C o m u n i s ) E l n o m b r e es de i n d u d a b l e o r i 

gen m e x i c a n o . E n el chavacano que se h a b l a en Cav i te en

contramos u n verso: " B a j o u n p o n o (árbol) de camachi le 

grande" . Í 

C A L A C H U C H I : U n a f lor semejante a l a que en M é x i c o se 

l l a m a cacalosúchitl . 

C A M O T E : E n F i l i p i n a s se le d a este n o m b r e exclusiva

mente a l camote b lanco. E l que en México se l l a m a "camote 

m o r a d o " recibe el n o m b r e tagalo de " u b e " , emparentado c o n 

el n o m b r e q u e recibe en Pol ines ia . E n H a w a i se dice " u h i " 

y " u t i " en las Islas de l a Sociedad. Probablemente es p l a n t a 

de or igen asiático que pasó a América, ta l vez c o n las migra

ciones polinesias. Más tarde regresó a F i l i p i n a s con su n o m 

bre m e x i c a n o . E x i s t e n dos islas l lamadas de Camotes y u n a 

montaña c o n ese m i s m o n o m b r e a l norte de L u z ó n . 

C H I C O : Contracción de "chico zapote", f r u t o d e l árbol d e l 

ch ic le o t z i c t l i . L a p a l a b r a n a h u a se hispanizó a " c h i c o " , 

n o m b r e con e l cua l se conoce l a f r u t a en M é x i c o y e n F i l i 

pinas. 

C H I Q U I L I T E : H i e r b a m e n c i o n a d a p o r Q u i r o z e n l a relación 

q u e le hace a d o n A n t o n i o de M o r g a de su viaje. Es extraño 

que siendo Q u i r o z de extracción peruana use este término 

mexicano. E l doctor José R i z a l , en sus notas a l l i b r o de M o r 

ga, dice q u e probablemente se refiere a l a p l a n t a conocida 

en F i l i p i n a s c o n el n o m b r e de " k i l i t e " , esto es, el q u e l i t e de 

M é x i c o . 

C H O C O L A T E 

G U A N Á B A N A 
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G U A V A : Probablemente u n a degeneración norteamer icana 

d e l n o m b r e de la guayaba. Esta f ruta es m u y conoc ida e n 

F i l i p i n a s . 

G U A Y A B A 

G U A C H I N A N G O : M o t e con e l c u a l se conocía a los soldados 

mexicanos en F i l i p i n a s . As í l o asientan varios cronistas, como 

Fulgos io en su Crónica G e n e r a l d e España en el t o m o refe

rente a las F i l i p i n a s . E n M é x i c o es el n o m b r e q u e se da a 

u n pez. 

K I L I T I S : V e r c h i q u i l i t e . 

M E C A T E : C u e r d a . 

N A N A Y : M a d r e , m u j e r anciana de respeto. E n M é x i c o se 

usa el término: n a n a . 

P A N O C H A : A z ú c a r m o r e n a s i n ref inar. N o he p o d i d o en

c o n t r a r el o r i g e n de esta voz c o n ese signif icado. E n España 

se refiere a los campesinos de M u r c i a . E n C e n t r o y Sudamé-

r i c a el p r o d u c t o se conoce p o p u l a r m e n t e c o n otros muchos 

nombres, como " m a n c u e r n a " , " p a n e l a " , " p a p e l ó n " " p i l o n c i 

l l o " , pero sólo he oído e l n o m b r e panocha e n M é x i c o y en 

F i l i p i n a s . 

P A P A Y A 

P A Z O T E : Epazote. E n F i l i p i n a s se u t i l i z a como p l a n t a me

d i c i n a l y m u y r a r a vez como c o n d i m e n t o en las comidas. Es 

i n d u d a b l e m e n t e u n a p l a n t a traída de México. 

P E T A C A : M a l e t a . Úsase especialmente p a r a l a cartera he

c h a p o r lo general de p a l m a tej ida, donde se guarda e l ta

baco. 

P E T A T E : Estera. U r d a n e t a usaba ya este término, que se 

sigue u t i l i z a n d o , tanto en el español, como en tagalo y otros 

idiomas, y en chavacano. 

S A Y O T E : Chayóte. 

S I L I : C h i l e . 

S I N C A M A : J i c a m a . G e m e l l i C a r r e r i le l l a m a " x i c a m a " con 

m a y o r p r o p i e d a d . 

S Ú C H I L : F l o r . R a m o pequeño de flores p a r a olerse que 

encontramos m e n c i o n a d o en Fernández Navarrete y en el 

D i c c i o n a r i o de Stevens. 

T A M A L : M a n j a r envuel to en hojas de plátano y cocido a l 
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v a p o r . E n F i l i p i n a s se suele hacer de arroz, de cacahuate y 

otros condimentos. 

T A T A Y : E n México, tata. Padre , h o m b r e de respeto. 

T I A N Q U I : T i a n g u i s , mercado. E n L u z ó n se h a p e r d i d o 

casi p o r completo el uso de l a p a l a b r a y, p o r lo general, se 

d i c e " p a l e n q u e " , pero se conserva como voz p o p u l a r en V i -

zayas y e l norte de M i n d a n a o . 

T O M A T E : P a l a b r a ya de uso universal , se refiere a " j i t o 

m a t e " de México . 

Z A C A T E : Pasto, grama u t i l i z a d a especialmente para forraje 

de caballerías. E n u n cuento chavacano de C a v i t e " E l V i e 

j a R e l i g i o s o y su P u e l c o " encontramos: " . . .entre mañga za

cate". 

Z A P O T E : Á r b o l f r u t a l que produce e l " c h i c o " o el "zapote 

p r i e t o " . A l a f r u t a del p r i m e r o se le l l a m a s implemente 

" c h i c o " y a l a d e l segundo "zapote" . E n t r e M a n i l a y Cavi te 

existe u n río, famoso p o r las batal las d e l G e n e r a l A g u i n a l d o , 

q u e se l l a m a así. 

A d e m á s de éstas y otras muchas voces de or igen n a h u a , 

se e n c u e n t r a n algunas de et imología caribe, traídas también 

i n d u d a b l e m e n t e p o r los soldados y m a r i n o s mexicanos o p o r 

los españoles. Podemos citar las siguientes: 

B A R B A C O A : Se da este n o m b r e a u n a carne asada en las-

brasas, ensartada en varas de b a m b ú . Probablemente el tér

m i n o v iene de barbar ismo norteamer icano "barbecue". 

C A C I Q U E : Y a casi se h a p e r d i d o esta voz, pero los escri

tores del s iglo x i x en español a ú n l a usaban con frecuencia. 

C A N O A : V o z también y a casi p e r d i d a y lógicamente su

p l a n t a d a , siendo e l f i l i p i n o u n p u e b l o de mar inos , p o r las 

voces locales como " v i n t a " , " b a n g k a " o " p r a o " . 

C A S A B A : H a r i n a de yuca. 

M A Í Z 

M A G U E Y : A u n q u e l a h u m e d a d del c l i m a f i l i p i n o n o se 

presta a este t i p o de vegetación, hay maguey henequenero en 

algunas zonas, a l sur del G o l f o de L i g a y e n J 

M A M E Y : F r u t a de l mamey. 

M A N Í : Cacahuate . 

N A G U A : F a l d a , saya. 
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T A B A C O 

Y U C A 

P o r o t r a parte, en e l h a b l a española que aún q u e d a en 

F i l i p i n a s encontramos varias voces que t o m a n e l sentido 

m e x i c a n o y n o el español, c o m o " b a n q u e t a " p o r "acera"; 

" a p u r a r s e " p o r darse prisa; " j a l a r " p o r t i r a r de algo y 

" c h a m p u r r a d o " p a r a n o m b r a r u n a b e b i d a hecha con atole 

y chocolate. E n España c h a m p u r r a d o es u n refresco de v i n o 

y jugos de frutas. 

C o m o ya hemos visto, existe en F i l i p i n a s u n i d i o m a que 

se l l a m a "chavacano", mezcla del español y varios id iomas 

vernáculos. A n t i g u a m e n t e había tres dialectos chavacanos: el 

ermitaño q u e se h a b l a b a en E r m i t a , zona cercana a l a c iu

d a d de M a n i l a , ahora absorbida p o r l a c i u d a d . Este dialecto 

se h a p e r d i d o . E l caviteño que se h a b l a b a en C a v i l e y se 

h a b l a e n l a a c t u a l i d a d en ese puerto , y el zamboango de l a 

p r o v i n c i a de Zamboanga, en M i n d a n a o . O r i g i n a r i a m e n t e 

estos dialectos fueron traídos a F i l i p i n a s p o r las famil ias cris

tianas, mestizas de malayo y portugués que h u y e r o n de los 

M o l u c a s cuando los holandeses se adueñaron de esas islas. 

P r o n t o se fueron perdiendo las características portuguesas 

p a r a t o m a r las españolas. Se ca lcu la q u e los ternateños que 

e m i g r a r o n a M a n i l a y se establecieron p r i n c i p a l m e n t e en 

C a v i t e y E r m i t a en u n p r i n c i p i o y , posteriormente, en Z a m 

boanga, eran unas doscientas c incuenta famil ias . E n Cav i te 

estaban los astilleros donde se fabr icaba y reparaba el galeón 

y donde a b u n d a b a n , p o r l o tanto, los soldados y mar inos me

xicanos. A l i r m o d i f i c a n d o el dialecto, de u n a base portu

guesa a u n a base española, t o m a r o n el español de esos m e x i 

canos. A s í el doctor K e i t h W h i n ñ o n de l a U n i v e r s i d a d de 

H o n g K o n g , e n su b r i l l a n t e estudio: S p a n i s h C o n t a d V e r n a 

c u l a r i n t h e P h i l i p p i n e I s l a n d s a f i r m a : " E s e l español me

x i c a n o q u i e n d a l a base p a r a esos contactos vernáculos". 

P o r las voces mexicanas o mexicanizadas q u e encontramos 

e n F i l i p i n a s vemos qué t ipo de mexicanos eran los que trans-

c u l t u r a r o n t a n p r o f u n d a m e n t e el f i l i p i n o . E r a n hombres del 

p u e b l o , n o de las élites culturales o económicas. T r a í a n fru

tos h u m i l d e s que les eran necesarios p a r a sus pequeños goces 
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d e l a mesa, como l a j i c a m a o el chayóte y condimentos c o m o 

e l chi le y e l achiote. C o n ellos m o d i f i c a r o n hasta ciertos 

p u n t o s las costumbres a l imentic ias de los f i l i p i n o s , i n t r o d u 

c i e n d o no tan sólo los frutos, s ino maneras de guisar, como 

e n el caso d e l atole o de l tamal . 

Y el m e x i c a n o que entraba en l a v i d a f i l i p i n a d i a r i a , afec

t ó también las relaciones famil iares. D e México , p o r ejem

p l o , v i n o l a institución d e l "compadrazgo" , n o tan sólo como 

u n a relación e x t r a f a m i l i a r , a l a m a n e r a de l a Iglesia, s ino 

c o m o u n lazo de enorme fuerza entre i n d i v i d u o s y fami l ias , 

q u e afecta p r o f u n d a m e n t e l a estructura social y hasta l a 

polít ica. E n c o n t r a de l a costumbre europea cr is t iana de 

q u e cada n i ñ o t iene u n p a d r i n o de baut ismo, en M é x i c o y 

e n F i l i p i n a s se extendió el n ú m e r o de padrinos, hasta abar

car l a m a y o r c a n t i d a d posible de personas. H a y padr inos 

d e baut ismo, de confirmación, d e ' p r i m e r a comunión, de 

boda, de velación, de l a casa nueva, de l p r i m e r diente, etc. 

A l a vez l a relación de m a y o r i m p o r t a n c i a n o se estableció 

entre el p a d r i n o y el ahi jado, s ino entre el padre del ah i jado 

y el p a d r i n o , esto es, entre los nuevos compadres. E n esa 

f o r m a , l a relación se h izo m u c h o más estable y de m a y o r 

fuerza, ya q u e se formó entre gente en l a m i s m a etapa de l a 

v i d a y dentro d e l m i s m o límite de edad. T a n t o en M é x i c o 

c o m o en F i l i p i n a s existe l a tendencia de escoger padr inos 

entre l a gente de i m p o r t a n c i a , de ser posible de más a l t a 

categoría social o económica que los padres del ahi jado. A l 

p r i n c i p i o en ambos países los naturales recién convertidos 

buscaban c o m o p a d r i n o s p a r a sus hi jos y, p o r l o tanto, como 

compadres a a l g u n o de los conquistadores o de los españoles 

de i m p o r t a n c i a , y es frecuente ver que el bautizado adopta 

el n o m b r e d e l p a d r i n o . Es c laro que l a relación más i m p o r 

tante que se buscaba en este sistema, n o era l a de l ahi jado 

n iño con el p a d r i n o , s ino l a d e l compadrazgo. L a práctica 

l legó a tales extremos que en 1599 l a A u d i e n c i a de M a n i l a 

tuvo que p r o h i b i r l e a los c h i n o s q u e vivían extramuros de 

l a c i u d a d el que s i rv ieran como padr inos a los hijos de los 

tagalos. Se consideró que l a fuerza del parentesco que se 

estaba creando, p o d í a poner en p e l i g r o l a seguridad de l a 
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sociedad española en las Islas. Así , desde aquel los tiempos, 

y a se observaba l a i m p o r t a n c i a pol í t ica d e l compadrazgo y 

e n l a a c t u a l i d a d en F i l i p i n a s se podría usar e l d i c h o m e x i 

cano: " N o le p i d o a D i o s que m e haga Presidente, s ino q u e 

haga a m i compadre" . 

E N M A T E R I A R E L I G I O S A l a i n f l u e n c i a m e x i c a n a fue de gran 

i m p o r t a n c i a . P o r u n l a d o se n o t a l a i n f l u e n c i a , que ya he

mos estudiado, de los mismos misioneros, mexicanos los u n o s 

y españoles los otros c o n muchos años de trabajo en l a N u e v a 

España. Saben ya p o r ejemplo, d e b i d o a l a su experiencia 

e n l a conquis ta esp ir i tua l de M é x i c o que, a l t raducir las 

oraciones cristianas a los i d i o m a s vernáculos, t ienen que de

j a r en castellano los nombres de D i o s y de l a V i r g e n , p a r a 

q u e los naturales n o los c o n f u n d a n c o n sus antiguas d i v i 

nidades. Saben también que n o lograrán desterrar las cos

tumbres indígenas paganas s i n a p o r t a r algo nuevo, algo atrac

t i v o que alegre y de interés periódico a l a monótona v i d a 

campesina. Así , como en M é x i c o , establecen las grandes fies

tas de los santos, c o n sus danzas y juegos. Pasa a F i l i p i n a s 

l a danza de "moros y cr ist ianos". E n t r e los indios de M é x i c o 

e l m o r o era u n a ficción i m a g i n a t i v a , algo completamente 

i r r e a l , c o m o u n cuento de hadas. N i n g u n o sabía b i e n a 

b i e n quién había sido M a h o m a y los versos de los antiguos 

romances carol ingios se rec i taban, como se siguen r e c i t a n d o 

a h o r a , s i n entenderse. S o n cosas completamente ajenas para 

e l n a h u a , p a r a e l purépecha o e l maya. P e r o cuando l a 

d a n z a l lega a F i l i p i n a s , l l e v a d a probablemente p o r los pa

dres franciscanos, el p u e b l o sabe l o que es u n moro, conoce 

a M a h o m a y h a sufr ido las invasiones del i s l a m , h a visto las 

grandes empresas de corso y de piratería. N a t u r a l m e n t e q u e 

p a r a e l f i l i p i n o l a danza cobra u n sentido nuevo. Se con

vierte e n e l " M o r o - m o r o " que a ú n se celebra en muchos 

barr ios y fiestas populares. P e r o los romances carolingios se 

h a n m u e r t o ante l a r e a l i d a d de los rajás y da tus de Jólo y 

S u l u o de M i n d a n a o . E l M o r o - m o r o se vuelve u n a represen

tación teatral , con sus reyes, sus princesas y sus caballeros 

q u e tanto gustan a l p u e b l o . E n M é x i c o se h a conservado el 
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recuerdo de las guerras en contra de los moros q u e se hacían 

e n t iempos "mitológicos" en España, con esa f i d e l i d a d c o n 

l a cual los pueblos conservan sus cuentos de hadas. P e r o 

c u a n d o l a base de la h is tor ia es real , como en F i l i p i n a s , ésta 

t o m a u n a v i d a nueva y se transforma en cada generación. 

E n estas grandes fiestas de los santos encontramos otras 

aportaciones mexicanas. E n l a Isla de M a r i n d u q u e , u n o de 

los lugares más hermosos del m u n d o , p o r Semana Santa se 

celebra el festival de los M o r i o n e s . H o m b r e s con máscaras 

de centuriones romanos persiguen a L o n g i n o s p o r las calles 

y entre los cocotales o el lecho seco de los ríos, hasta que 

l o a lcanzan y l o degüellan, quitándole su máscara. E l cas

t igo de L o n g i n o s se debe a que h a n aceptado l a d i v i n i d a d 

d e Cr is to . Esta costumbre, según u n a m u y vie ja tradición, 

fue l l e v a d a de México , p o r u n m i s i o n e r o jesuíta q u e había 

estado en C u e r n a v a c a anteriormente. 

E n l a m i s m a celebración en M a r i n d u q u e se observa otra 

costumbre de marcada i n f l u e n c i a m e x i c a n a , q u e n o proviene 

p r o b a b l e m e n t e d e l clero, s ino del pueblo . L o s "penitentes" 

de M a r i n d u q u e y otros muchos lugares de las Islas se azotan 

las espaldas durante l a Semana M a y o r . Penitentes públicos 

se encuentran en España y en I t a l i a con gran a b u n d a n c i a , 

pero se trata p o r l o general de hombres que q u i e r e n e x p i a r 

sus pecados, q u e hacen peni tencia p o r ellos, p a r a q u e les 

sean perdonados p o r l a D i v i n i d a d . E n M é x i c o o en F i l i p i n a s , 

p o r l o general , e l " p e n i t e n t e " n o está e x p i a n d o n ingún pe

cado. Se sacrif ica p o r q u e así se lo h a p r o m e t i d o a D i o s o a 

a lgún santo p a r a a d q u i r i r l a s a l u d p e r d i d a , l a p r o p i a o l a 

de a lgún f a m i l i a r ; p a r a tener suerte en los negocios; para 

escapar u n p e l i g r o y, en algunos casos, p a r a p e d i r l a muerte 

p r o n t a de a l g ú n enemigo. Es u n a " m a n d a " q u e puede d u r a r 

varios años y hasta heredarse de padres a hijos. 

E n t r e las imágenes religiosas, hay muchas mexicanas. E n 

u n o de los p r i m e r o s galeones l legó a M a n i l a u n a imagen 

de l a V i r g e n i g u a l a l a de la S a l u d de Pátzcuaro, a l a de 

San J u a n de los Lagos, de Z a p o p a n y T a l p a . E n F i l i p i n a s se le 

venera aún bajo l a advocación de N u e s t r a Señora de l a Paz 

y de l B u e n V i a j e . E n su advocación v a n dos aspectos de l a 
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v i d a f i l i p i n a de c a p i t a l i m p o r t a n c i a : l a paz en sus relaciones 

c o n los moros, con los holandeses y los ingleses, y e l b u e n 

viaje, factor i m p r e s c i n d i b l e si l a c i u d a d habría de seguir 

f loreciendo en el tráfico d e l galeón. Otras imágenes de o r i 

gen, m e x i c a n o son E l C r i s t o N e g r o de Q u i a p o , objeto de s in

g u l a r veneración en l a p a r r o q u i a de ese n o m b r e que q u e d a b a 

fuera de las m u r a l l a s de l a c i u d a d y era b a r r i o de tagalos. 

E n 1687 l lega u n a imagen de l a V i r g e n de G u a d a l u p e de 

M é x i c o p a r a l a v i l l a de Pangsanján, en l a P r o v i n c i a de L a 

guna. Se le declaró p a t r o n a de esa v i l l a . E n 1945 u n a b o m b a 

americana destruyó tanto l a i m a g e n como l a Iglesia, q u e h a 

sido reconstruida bajo l a m i s m a advocación, con u n a n u e v a 

imagen mexicana . 

E n l a música p o p u l a r f i l i p i n a se observa también u n a 

m a r c a d a i n f l u e n c i a m e x i c a n a , n o tanto de ahora, sino de 

hace dos o más siglos. E n l a a c t u a l i d a d l a música p o p u l a r 

m o d e r n a m e x i c a n a , sobre todo el m a r i a c h i , está de m o d a en 

F i l i p i n a s y p o r todos lados se escucha.: P e r o en Z a m b o a n g a , 

én i d i o m a chavacano, encontramos rastros de m u y viejas can

ciones mexicanas como en ésta: 

A b a j o de m i ventana — tiene u n p o n o de l i m o n c i t o , 
cada r a m a siete p lores - cada plores u n bisito. 
A b a j o de m i ventana - t iene u n p o n o de n a r a n j i t a , 
ya partí p a r a comé — y a salí siete b o n i t a . 
Siete p a l o t iene e l m o n t e - sambón, sampáloc, sandía, 
santol , s a m p i n i t , sampaga - h i e r b a de Santa María . 

C o m o se ve, hay u n i n d u d a b l e rastro de l a canción a n t i g u a 

de M é x i c o en esta le tra . T a m b i é n e n l a música se encuentra 

e l jarabe que a ú n se b a i l a en varias provincias . 

H a y otro aspecto de l a transculturación p o p u l a r m e x i 

cana q u e nos hace ver que los hombres que l l e v a r o n allá a 

F i l i p i n a s las maneras de ser de México , eran de o r i g e n h u 

m i l d e , gente d e l p u e b l o . N o a l teraron prácticamente los 

nombres geográficos de las Islas. Y a hemos m e n c i o n a d o e l 

r ío de l Zapote y las islas y cerro de C a m o t e . H a y u n a c i u d a d 

y a u n i d a a M a n i l a que se l l a m a C a l o o c a n . S u et imología 

parece confusa. P u e d e ser n a h u a y puede ser tagala m e x i -
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canizada, como sucedió c o n el n o m b r e de u n a población e n 

P a m p a n g a , México, cuya etimología es l a voz pampanga " M a -

s i c u " l a c u a l , h ispanizada o v e r t i d a a sonidos que e l español 

conocía ya , se convirtió en " M é x i c o " . T a m b i é n en F i l i p i 

nas, como en l a N u e v a España se f o r m a r o n esas curiosas pa

labras híbridas, como "t lapaler ía" , con raíz n a h u a y desinen

cia española. E n F i l i p i n a s encontramos "carindería" o sea u n 

si t io donde se vende u n m a n j a r l l a m a d o " c a r i n " en tagalo. 

E n c o n t r a m o s también "panciter ía" , el s it io donde se vende 

el " p a n c i t " , especie de f ideo de or igen chino. 

P o r l a h u e l l a que dejaron, podemos conocer a los m e x i 

canos anónimos que pasaron a F i l i p i n a s . E r a n del p u e b l o , 

c o m o ya hemos d i c h o y probablemente no fueron muchos. 

D u r a n t e los doscientos c incuenta años de contacto, se puede 

calcular q u e habrán pasado de t re inta a treinta y c inco m i l 

hombres. M u c h o s de ellos pasaron posteriormente a las Islas 

M a r i a n a s , d o n d e también dejaron su h u e l l a . 

A l observar las palabras que españoles y mexicanos apor

t a r o n a l i d i o m a tagalo que se h a b l a ahora en M a n i l a y sus 

alrededores, nos encontramos con u n a sorpresa. E n l a actua

l i d a d más del cuarenta p o r ciento de las palabras usadas en 

e l h a b l a d i a r i a tagala son españolas o mexicanas. M u y pocas 

se h a n o r i g i n a d o en e l inglés. L a s palabras necesarias p a r a 

e l comercio, p a r a l a i n d u s t r i a , p a r a l a política, l a adminis

tración y l a just ic ia , l o m i s m o q u e p a r a l a religión, son espa

ñolas. A s í e n u n a reciente campaña polít ica electoral se 

ve ían carteles con este texto. P a r t i d o Nasyonal ista , k a n d i -

dato o p i c y a l n g pagka k o n s e h a l " . Se dice " k o r e o " y "konpe-

syon". L o s días de l a semana y los meses t ienen nombres 

e n español. E n español sé cuenta el d i n e r o . 

Pero en c a m b i o las palabras d e l uso f a m i l i a r , las palabras 

q u e pudiéramos l l a m a r íntimas y diarias, son mexicanas. 

N o m b r e m e x i c a n o tiene el petate sobre el cua l se duerme; 

nombres nahuas t ienen el zacate p a r a el cabal lo y los cerdos, 

e l t ianguis, l a petaca, el atole p a r a el desayuno o l a m e r i e n d a 

y el t a m a l de las celebraciones pascuales en f a m i l i a . D e l ca

r i b e , traído p o r esos mexicanos, encontramos l a " n a g u a " que 

entraña todo l o femenino, todo l o f a m i l i a r . 


