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L o t h a r G. KNAUTH 

H a r v a r d U n i v e r s i t y 

" G A N A D A L A A M É R I C A , cuarta parte de l a t ierra que los ant i 

guos n o conocieron, navegaron tras el sol, descubriendo en 

e l M a r Océano O r i e n t a l u n archipiélago de muchas islas 

adyacentes a l a A s i a U l t e r i o r , pobladas de muchas n a c i o n e s . . . 

e n q u e enarbolando el estandarte de l a Fe, las sacaron d e l 

yugo y poder del d e m o n i o y las p u s i e r o n en su obediencia y 

g o b i e r n o " , 1 así hace l a composición de l u g a r en su l i b r o , 

A n t o n i o de M o r g a , alcalde de c r i m e n en l a A u d i e n c i a de 

M é x i c o . S u obra , S u c e s o s d e F i l i p i n a s , se i m p r i m e en Méxi

co, e n l a casa de G e r ó n i m o B a l l i , en 1609, casi a l a m i t a d 

de l a existencia del i m p e r i o luso-español, cuando todavía las 

derrotas impuestas p o r ingleses y holandeses en alta m a r n o 

se h a n convert ido en pérdidas de t e r r i t o r i o y de i n f l u e n c i a 

polít ico-económica en A s i a o r i e n t a l . 

E n e l prólogo de l a o b r a , que a p r i m e r a vista parece 

netamente u n a exposición r a z o n a d a de eventos históricos, el 

a lca lde de c r i m e n de M é x i c o nos descubre su posición frente 

a l a v e r d a d histórica: 

. . .dar a cada u n o lo que se le debe y volver por la verdad, sin 

odio n i lisonja, que ha sido agraviado en algunas relaciones que 

corren p o r el m u n d o : V i c i o m u y reprobado en los que refieren 

hazañas ajenas, cuanto p r o h i b i d o p o r la ley penal que establecie

r o n Catón y M a r c o , tribunos del pueblo romano, a los que con

tando las propias excedían que parecía menos punible, p o r inter

venir en este el amor propio" .2 

L a o b r a muestra u n a c ier ta predilección p o r relatar con

troversias jur isdicc ionales y estructuras político-sociales, i n d i 

cándonos el trasfondo ideológico, el c u a l compartía M o r g a 

c o m o m i e m b r o de l a n u e v a b u r o c r a c i a d e l I m p e r i o Español 

de U l t r a m a r . P a r a aclarar su pensamiento que se reflejara, 
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t a n t o en su actuación o f i c i a l como en su h is tor iar , seguiremos 

el desenvolv imiento de su carrera, hasta el m o m e n t o de l a 

publ icac ión de los S u c e s o s * 

"... A V u e s t r a s b u e n a s p a r t e s , l e t r a s y s u f i c i e n c i a s . . . " 

M o r g a era peninsular . Nac ió el 29 de n o v i e m b r e de 1559 en 

S e v i l l a , a d o n d e había v e n i d o a res id ir su padre, P e d r o de 

M o r g a y G a r a y , mercader vizcaíno. S u m a d r e , A g u s t i n a Sán

chez y López de Garf ias , era sevi l lana. 

A los diez años, fue enviado a estudiar a Salamanca d o n d e 

o b t u v o e l g r a d o de b a c h i l l e r en 1574, regresando más tarde 

a Sevi l la . P a t r o c i n a d o p o r P e d r o de T é l l e z Girón, D u q u e 

de O s u n a , recibió el 29 de agosto de 1578 u n a prebenda de 

cánones, vacante en e l C o l e g i o - U n i v e r s i d a d de O s u n a . Des

pués de l a d e b i d a averiguación sobre su l i m p i e z a de sangre, 

entró en e l C o l e g i o de l a L i m p i a Concepción, a fines de no

v i e m b r e d e l m i s m o año; solamente u n mes después, se doctoró. 

N o consideró suficiente tener títulos en cánones, y deci

d i ó matr icularse nuevamente en Salamanca p a r a graduarse 

en leyes. C o m o letrado, de los jueces eclesiásticos en F i l i p i n a s 

podr ía decir e n años venideros q u e "executaban todo l o q u e 

actúan y sentencia justa vez, e n justa, s i n ser letrados, n i 

tener q u i e n les adiestre" * 

Egresado de Salamanca, entró a l servicio de F e l i p e I I . 

D o s años después, el 1 de febrero de 1582, como u n " joven 

rec io y b i e n c o m p r e x i o n a d o " , se casó c o n J u a n a Breviesna 

Muñatones , h i j a de l corregidor de l a c i u d a d de E c i j a , Sevi l la . 

Desempeñó varios cargos de jus t ic ia en España, hasta que 

fue dest inado a las F i l i p i n a s . 

L a o r d e n de F e l i p e 11, fechada en el E s c o r i a l , 18 de agosto 

de 1593, decía: 

T e n i e n d o consideración a lo que vos, el doctor A n t o n i o de M o r g a , 

me habéis servido, y a vuestras buenas partes, letras y suficien

cia, es m i voluntad de os elegir y n o m b r a r . . . p o r asesor lugar

teniente de Gobernador y Capitán General de las islas Fi l ipinas, en 

lugar d e l L i c . Pedro de Rojas que . . . le he promovido a u n a 

plaza de Alcalde de C r i m e n en m i A u d i e n c i a R e a l de la c iudad de 

México 5 
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D e esta manera, M o r g a entraba en el escalafón que le 

l levaría también a México. C o n anter ior idad, el ascenso a 

las plazas de F i l i p i n a s siempre se había efectuado desde 

México. 

Las F i l i p i n a s desde l a l legada de Gómez Pérez das Mariñas 

como G o b e r n a d o r y C a p i t á n G e n e r a l , no tenían A u d i e n c i a ; 

se había s u p r i m i d o p o r o r d e n fechada el 18 de agosto de 

1589. L a única situación semejante era l a de C h i l e , como lo 

i n d i c a el t í tulo de M o r g a , " . . . q u e juntamente seáis teniente 

general de l d i c h o G o b e r n a d o r y Capi tán G e n e r a l p a r a las 

cosas de gobierno y g u e r r a . . . según y c o m o . . . l o hace él que 

a l presente l o es en las provinc ias de C h i l e " . 6 Parece q u e 

p a r a F e l i p e 11 y su consejo, en esta instancia surgían nueva

mente los problemas de l a j u s t i c i a de l a guerra c o n t r a los 

naturales v de l a esclavitud de los rebeldes y tenían enigmas 

y soluciones semejantes. 

E l miércoles de ceniza de 1594, M o r g a salía con esposa e 

hijos de España, a donde y a n o regresaría. H i z o escala en 

México, i n t e r v i n i e n d o de paso, en los procesos c o n t r a Sebas

tián Vizca íno y Pérez d e l C a s t i l l o . C o n el p r i m e r o , dos dé

cadas más tarde, discutiría l a política que l a N u e v a España 

había de seguir en sus relaciones con el Japón. Antes de 

par t i r , p o r R e a l C é d u l a , q u e d ó n o m b r a d o general de l a f lota 

que le l levaría a F i l i p i n a s . C o m o l a nao " S a n F e l i p e " , e l 

año anter ior había traído l a n o t i c i a de que las islas estaban 

amenazadas p o r u n u l t i m á t u m de T o y o t o m i H i d e y o s h i el 

K a m p a k u , regente del Japón, que exigía sumisión y t r i b u t o , 

y de que el gobernador había sido asesinado p o r unos reme

ros chinos rebelados, se embarcaron doscientos hombres de 

guerra. L a f lota salía e l 22 de marzo de 1595, de A c a p u l c o . 

Doce días después de haber tomado posesión, M o r g a es

cribía a F e l i p e 11: ". . . hallé l a t ierra en paz y más quietada 

de sospechas de enemigos que hasta aquí, v con muchas espe

ranzas de a b r i r l a p u e r t a de l a predicación de su evangelio 

entre los infieles v e c i n o s . . . ". S i este celo rel igioso era espe

rado de c u a l q u i e r español, el o f ic ia l de l a corona también 

.señalaba, " . . .que l a caja, que V u e s t r a Majestad tiene en estas 

islas, ha s ido a d m i n i s t r a d a c o n m u c h o daño de l a hac ienda 
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de V u e s t r a Magestad, y que es m u y necesario que V u e s t r a 

M a g e s t a d envié q u i e n l a visite y ponga las cosas en razón 

p a r a l o adelante, p o r q u e con e l lo tendría Vuestra Magestad 

c o n que hacer los gastos que se ofrecen, s in proveerlos de l a 

N u e v a España, como ahora se h a c e . . . " 7 

Otros dos puntos captaron su interés inmediatamente: 

u n o , el pésimo estado de l a defensa, el otro, l a ingerencia 

d e l poder eclesiástico. " L a jurisdicción de V u e s t r a Magestad 

e n este r e i n o está tan acortada con l a eclesiástica, que en 

todas ocasiones no podemos sal ir con e l la , y como no hay 

q u i e n alce las fuerzas, se padece m u c h o y nos vemos con gran

des penal idades y trabajos, p o r q u e se entremeten los eclesiás

ticos y religiosos en todo. . . y a u n entre sí mismos t ienen 

muchas inquietudes y cismas, q u e en cosa de compasión". 

P o r el lo, en carta a l R e y , escribía: " S u p l i c o : . . . se sirva de 

m a n d a r , en caso que n o haya de volver de fundarse l a R e a l 

A u d i e n c i a , proveer de remedio , c o m o haya q u i e n alce las fuer

zas en tierras tan remotas de l a A u d i e n c i a de México, que 

c o n c u a l q u i e r cosa que se ofrezca enviar a el la, pasan a" l o 

menos dos años p r i m e r o q u e pueda volver despachada". 8 

S i n embargo, días después de escrita esta carta, l legó e l nuevo 

gobernador, Francisco T e l l o . Así se puso f i n a la situación 

i n t e r n a que había exist ido desde l a muerte de Gómez Pérez 

das Mariñas. T o d a v í a tardarían dos años en fundar l a nueva 

A u d i e n c i a , a pesar que ya se había e x p e d i d o la R e a l Cédula 

autorizándola. 9 P a r a r e m e d i a r abusos locales, el gobernador 

tenía que tomar presos a todos los de ayuntamiento de M a 

n i l a y desterrar a D i e g o de Sor ia , O . P., p o r excesos. 

A l t i e m p o de restablecerse l a A u d i e n c i a , en j u n i o de 

1598, M o r g a m a n d ó a F e l i p e 11 u n a Relación de ciento se

senta p u n t o s . 1 0 Destaca en e l la su preocupación p o r u n a 

polít ica económica conservadora y de conservación. E n va

rias partes aparecen ideas sobre precios fijos para al imentos 

básicos ( p u n t o 36), restricción d e l crédito p a r a el comercio 

c o n los chinos (45) y l a introducción de los reglamentos 

suntuarios p a r a hombres y mujeres (64). P a r a conservar los 

recursos de las F i l i p i n a s censura: l a exportación de madera, 

que trae aneja l a excesiva tala de bosques (51), l a de cueros 
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d e venado, p o r perderse l a caza (55), y de la pesca con re

des de m a l l a m e n u d a , porque " b a r r e n l a b a h í a " (61). P a r a 

r e s t r i n g i r l a inflación en el precio de seda y oro, quiere q u e 

estos productos n o sean vendidos p a r a l a exportación a c h i 

nos y japoneses, hasta después que los españoles hayan com

p r a d o todo l o que necesiten p a r a su comercio (54). T a m b i é n 

q u i e r e regular l a importación. Insiste q u e deben ser traí

dos d e l J a p ó n salitre, h i e r r o (50) y har inas , bizcochos y 

cecinas: los últimos bajo condiciones q u e n o p e r m i t a n l a 

especulación y " d a n d o o r d e n que l a repúbl ica esté proveída 

y bastecida a precios convenibles" (56). 

P e r o l a contradicción entre u n fuerte poder central izador 

y las tendencias centrífugas de los vecinos de F i l i p i n a s ya 

se hacía patente. L o s i m b o l i z a b a el h o m b r e a d m i n i s t r a d o r , 

escritor de memorias y relaciones a su rey, que tenía q u e 

enfrentarse con los hombres de acción, ya fueran misione

ros, conquistadores o comerciantes. E n u n a carta a l secre

t a r i o d e l Consejo de Indias, J u a n de I b a r r a , escrita e l 30 d e 

j u l i o de 1599, se quejaba de aquel los q u e "gastan la m a y o r 

parte d e l año hac iendo cargazón c o n p a r t i c u l a r negociación 

de este género, c o n q u e vengarse de sus pasiones, c o n v e r d a d 

o s i n e l l a , o favorecer a sus amigos, s i n q u e a e l l a les m u e v a 

o t r o b u e n respecto n i intención, y q u i e n más usa de esto es 

u n a p a r c i a l i d a d de personas m u y educadas p a r a m a l hacer 

y v i v i r , q u e de o r d i n a r i o a n d a encontrada c o n los q u e go

b i e r n a n , q u e se l l a m a n los r o d e a d o s , q u e v i n i e r o n a esta 

t i e r r a p o r rodeo de T i e r r a F i r m e , c o n e l gobernador d o n 

G o n z a l o R o n q u i l l o . . . Y entre otras di l igencias h a n p r o c u 

r a d o y so l ic i tado personas que escr ibieron contra mí a l con

sejo y otras trazas p a r a desacreditar m i persona, que esta 

m e h a d a d o poco cuidado, p o r q u e la razón prevalece siem

pre . . . " 1 1 P o r lo p r o n t o , el "tener poco c u i d a d o " le hacía 

escr ib ir esta carta, y quizá también e l a m o r p r o p i o , p o r q u e 

se quejaba de haber sido agraviado c o n e l n o m b r a m i e n t o 

d e l L i c . A n t o n i o de R i v e r a M a l d o n a d o como " o i d o r de más 

a n t i g ü e d a d " , a l reestablecerse l a A u d i e n c i a . M o r g a se iría 

a is lando. 

P e r o a ú n tenía u n apoyo i n c o n d i c i o n a l , su paisano T e l l o 



M O R G A : GÉNESIS D E U N SÍMBOLO 277 

de G u z m á n , el gobernador. C o n todo, este apoyo se torna

r í a en c o n t r a suya, cuando se lanzó a l a acción, a l a l l egada 

d e l corsario holandés, O l i v i e r v a n N o o r t , a fines de 1600. 

N o m b r a d o p o r T e l l o capitán general de l a a r m a d a de l a 

c o l o n i a , M o r g a salió a l ataque e l 14 de d ic iembre . A u n q u e 

fue c a p t u r a d a l a a l m i r a n t e d e l corsario, se perdió l a capi

t a n a española q u e i b a a l m a n d o de nuestro autor. Éste lo

g r ó salvarse en circunstancias q u e se prestaban a ser inter

pretadas c o m o c o b a r d í a . 1 2 P i c a d o en su amor p r o p i o , M o r g a 

acusó a l a l m i r a n t e , J u a n de Alcega , que había tomado l a 

nave, de n o haber obedecido sus órdenes. A lcega , u n o d e 

los r o d e a d o s , fue encarcelado y procesado. N o recobró su 

l i b e r t a d hasta después de l a l legada del n u e v o gobernador . 

C u a n d o P e d r o B r a v o de A c u ñ a , e l nuevo gobernador , 

de jó l a c i u d a d p a r a i r a u n a inspección de las islas suble

vadas de I l o l o y M i n d a n a o , encargó e l gobierno de l a colo

n i a a l r i v a l de M o r g a . Y si s u situación o f i c i a l era y a pre

car ia , u n inc idente f a m i l i a r l a i b a a hacer aún más. M o r g a 

se d i o cuenta de u n a relación bastante ínt ima entre su h i j a , 

J u l i a n a , y u n capitán A l o n s o de M o x i c a , a q u i e n se consi

deraba de bajo n i v e l social . T e m i e n d o haber s ido c o m p r o 

m e t i d o , e n u n p a r o x i s m o de r a b i a , atacó a su h i j a de lante 

de l a m a d r e y " l a arrastraron p o r los cabellos p o r e l s u e l o " . 1 8 

F u g a d a l a h i j a de l a casa paterna, se casó, q u e d a n d o des

heredada, a u n q u e recibió más tarde u n a dote de cuatro m i l 

pesos. 

E l m i s m o día q u e d i o cuenta a F e l i p e 111 d e l asunto, M o r 

g a escribió en o t r a carta: " S u p l i c o a S u Magestad m u y h u 

m i l d e m e n t e , sea servido hacerme merced de m a n d a r m e sacar 

de estas islas, c o n l a promoción q u e m i ant igüedad y ser

v i c i o t u v i e r a n merec ida , donde podré más consolado c o n t i n u a r 

y acabar l a v i d a e n servicio de V u e s t r a Magestad." " M o r g a 

estaba a p u n t o d e l desquic iamiento m o r a l , p r o d u c i d o p o r sus 

enemigos' y p o r su p r o p i a i r a y soberbia. S i n embargo, p o r 

o r d e n fechada e n V a l l a d o l i d e l 25 de octubre de 1601, y a 

h a b í a sido n o m b r a d o p a r a u n a plaza como alcalde de c r i m e n 

e n l a A u d i e n c i a de M é x i c o , antes de que se supiera e l fiasco 

de l a b a t a l l a c o n V a n N o o r t . 
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T o m ó posesión en M é x i c o el 12 de enero de 1604 y seis 

meses después quedó absuelto en l a residencia que le tomó 

su r i v a l en F i l i p i n a s . E n el nuevo cargo, q u e i b a a desem

peñar p o r unos diez años, parece haber t e n i d o excelentes 

relaciones con J u a n de M e n d o z a y L u n a , Marqués de M o n -

tesclaros, v i rrey de l a N u e v a España de 1603 a 1607. Q u i s o 

éste m a n d a r l o otra vez a F i l i p i n a s , a p r i n c i p i o s de 1607, 

p a r a investigar l a muerte inesperada de P e d r o B r a v o de 

A c u ñ a ; pero la misión no l legó a realizarse. 

E n el año de 1609, nuestro autor, que había quedado 

v i u d o 3 años antes, se casó o t r a vez; irónicamente, con Cata¬

l i n a de Alceaga, par iente d e l que había sido su a l m i r a n t e 

e n l a b a t a l l a de 1600 y que ahora era su peor enemigo. A q u e l 

m i s m o año también se p u b l i c a r o n los S u c e s o s d e F i l i p i n a s . 

J u a n B o t e r o : e l p e n s a m i e n t o f o r m a l i s t a d e l a época. E n 

1593 se publ icó p o r p r i m e r a vez, en M a d r i d , u n a traducción 

p o r A n t o n i o de H e r r e r a y T o r d e s i l l a s de L o s d i e z l i b r o s d e 

l a razón d e e s t a d o , c o n t r e s l i b r o s d e l a s c a u s a s d e l a g r a n 

d e z a y m a g n i f i c e n c i a d e l a s c i u d a d e s , 1 5 que se i b a n a reeditar 

p r o n t o en B a r c e l o n a (1599) y Burgos (1603). C o m o s e en

c o n t r a r o n en el i n v e n t a r i o de nuestro autor dos tomos de 

J u a n Botero , así como p o r sus propios escritos, podemos sos

tener que M o r g a era p a r t i d a r i o d e l pensamiento neo-maquia

vélico, representativo p o r l o menos de u n sector de los per

sonajes políticos en los países católicos. 

Botero , i t a l i a n o que había sido jesuíta, mantenía que " l a 

razón del estado comprendía los medios aptos para fundar , 

conservar y a m p l i a r el estado", pero que su bienestar, nece

sitaba l a excelencia de las v ir tudes en el príncipe. Y estas 

v ir tudes podían procurar , a su vez, l a reputación y el amor. 

L a j u s t i c i a era proveedora p r i n c i p a l de l amor, y l a pruden

cia l a más eficaz causante de l a reputación. S i n embargo, l a 

ef icacia en sí m i s m a fue rechazada p o r Botero, enfatizando 

en c a m b i o l a honradez. 

N o q u e r i e n d o separar l a m o r a l i d a d rel ig iosa de la polí

t ica, B o t e r o terminó p o r asustarse ante l a c o m p l e j i d a d que, 

la manipulac ión d e l e q u i l i b r i o entre las dos, i m p l i c a b a . S i n 
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darse cuenta de que él m i s m o c o m p l i c a b a el p r o b l e m a , a l n o 

q u e r e r p a r t i r de l trasfondo ideológico de l a C o n t r a r e f o r m a , 

rechazó l a suti leza de l a astucia política que, p a r a él era 

u n obstáculo en l a ejecución g u b e r n a m e n t a l : " d e l m i s m o 

m o d o como u n re loj , cuando más complejo es, más fácilmen

te se estropea, así los proyectos y las empresas fundadas sobre 

u n a suti leza demasiado m i n u c i o s a , resul taran e n su mayor 

parte estér i les" . 1 6 

U n a m a n e r a de l i m i t a r l a actuación d e l sector religioso 

sería reduciéndole a su función ética de a r b i t r o de asuntos 

de conciencia y, p o r ende de valores. Aconseja Botero a los 

príncipes q u e se rodeen de u n "consejo de c o n c i e n c i a " cons

t i t u i d o p o r doctores de teología y derecho canónico " p o r q u e 

de l o c o n t r a r i o , cargarán su conciencia y harán cosas que lue

go habrán de deshacer, si n o quiere dañar a su a l m a y l a 

de sus sucesores"." Así la sanción re l ig iosa quedó inst i tu

c i o n a l i z a d a . 

Justamente Botero se mantenía en favor de a q u e l l a v i n 

culación afectiva, q u e e n c i m a b a a las relaciones sociales, 

valores ajenos y trascendentales, que, p o r otro l a d o quería 

desterrar de l a política. P o r q u e decía: " n o hay q u e fiarse 

de l a a m i s t a d n i de l a a f i n i d a d , n i de l a unión, n i de n i n 

g ú n otro v í n c u l o en el que, q u i e n trate c o n él, no tenga 

c o m o base e l interés del es tado" . 1 8 E r a p o r estas razones que 

M o r g a había aborrecido a sus "rodeados". 

Y así B o t e r o y M o r g a c o m p a r t i e r o n u n d i l e m a de su t iem

p o . L a contradicción se hizo especialmente pesada para el 

organismo pol í t ico a l c u a l servía nuestro autor . E l I m p e r i o 

Español , q u e se había fundado sobre valores religiosos que 

le d i e r o n l a fuerza m o t r i z p a r a u n a expansión p o r l a m i t a d 

d e l g lobo, se v i o l i m i t a d o p o r l a m i s m a ideología, a l a cua l 

había dado a m p l i o s fundamentos p a r a u n a más a m p l i a ins-

t i tucional ización. 

L a b u r o c r a c i a española y los pensadores católicos neo-ma

quiavél icos q u e d a r o n fusionados a las decisiones del C o n c i 

l i o T r i d e n t i n o , c u a n d o todavía n i España, n i los otros estados 

católicos, se p o d í a n ident i f i car c o n las metas de u n a iglesia, 

cuyos intereses se i b a n separando de los intereses de las 
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modernas estructuras políticas, económicas, e ideológicas: 

los estados nacionales que i b a n a heredar los terr i tor ios 

de los imper ios que se habían f u n d a d o en el siglo diez y 

seis. 

L o s p r i n c i p i o s d e l a historiografía f i l i p i n a . R e t a n a , e l 

único que publ icó u n a edición crítica de M o r g a , en caste

l l a n o , h izo hincapié que fuera de l a o b r a de M o r g a n o existe 

n ingún l i b r o p u b l i c a d o anterior a 1609, que trate exclusiva

mente de l a h i s t o r i a d e l archipiélago f i l i p i n o . 

L a p r i m e r a relación sobre l a empresa de L e g a z p i era l a 

C a r t a v e n i d a d e S e v i l l a , p u b l i c a d a en B a r c e l o n a en 1566. E n 

1585 apareció l a H i s t o r i a d e l a C h i n a de J u a n González de 

M e n d o z a , que recogía datos compi lados de frailes agustinos 

y franciscanos, p r i n c i p a l m e n t e l a relación de M a r t í n de R a d a , 

O . S. A . , q u e había estado con L e g a z p i . D e l m i s m o agustino 

se publ icó en Salamanca en 1595 u n a Relación d e l D e s c u b r i 

m i e n t o d e l a s P h i l i p i n a s . . . que fue sacada de l a República 

d e C h i n a d e l cronista de su orden, Jerónimo R o m á n y Za

m o r a . 1 9 E n 1601 M a r c e l o de R i v a d e n e i r a , O . F. M . , sacó a 

l a l u z en B a r c e l o n a su H i s t o r i a d e l Archipiélago y R e i n o s 

d e l a G r a n C h i n a y en R o m a editó, en 1604 e l jesuíta P e d r o 

C h i r i n o su notable Relación, mientras en el año anter ior el 

b e n e d i c t i n o A n t o n i o de San R o m á n hizo i m p r i m i r , en V a -

l l a d o l i d , u n a H i s t o r i a G e n e r a l d e l a Y n d i a O r i e n t a l q u e con

tenía noticias sobre las islas. Pero l a única o b r a comparable 

a l a de M o r g a en a m p l i t u d , era la C o n q u i s t a d e l a s M o l u c a s 

de Bartolomé L e o n a r d o de Argensola , aparecida también en 

el m i s m o año, 1609, en M a d r i d . 

A pesar de muchos manuscritos mandados de las islas, el 

suyo era e l ú n i c o esfuerzo de u n a h is tor ia sintética o como 

dice R e t a n a , de u n a " o b r a que trata sola y exclusivamente 

de h i s t o r i a polít ico-militar de F i l i p i n a s , [pues] n a d a se p u 

blicó con a n t e r i o r i d a d a los S u c e s o s de M o r g a " . 2 0 

" E l g u s t o q u e m e r e p r e s e n t a e l a m o r p r o p i o . . . " S i m b o l i 

zando el hecho de que l a situación de M o r g a n o estaba d e l 

todo consol idada a l t i e m p o que se imprimió su obra , l o re-
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presentan l a existencia de dos dedicatorias. U n a en u n m a 

n u s c r i t o de 1607 con el t í tulo: " D e s c u b r i m i e n t o , conquista , 

paci f icación y población de las Islas P h i l i p i n a s " es " a l a 

M a g e s t a d C a t h o l i c a d e l R e y D o n P h e l i p e 111 nuestro señor". 2 * 

N o obstante, cuando se imprimió, cambió e l t í tulo p o r el de 

S u c e s o s d e l a s I s l a s P h i l i p i n a s , d i r i g i d o s a D o n C h r i s t o b a l 

Gómez d e S a n d o v a l y R o j a s , D u q u e d e C e a . 

D i j o entre otras cosas, " c o m o de partes t a n remotas n i n 

g u n a relación h a sa l ido a l p ú b l i c o " h i z o "este pequeño tra

b a j o " y suplicó que " c u a n d o esta breve escritura no diere 

e l gusto que me representa el amor p r o p i o , use V u e s t r a E x 

ce lenc ia c o n m i g o como suele con t o d o s . . . " 2 2 A u n q u e n o se 

p u e d e e x p l i c a r enteramente e l c a m b i o de dedicatoria , parece 

q u e M o r g a estaba, otra vez, en búsqueda de patrón. Quizá 

pensó que el l u g a r que en su j u v e n t u d había tenido el D u 

q u e de O s u n a , P e d r o de T é l l e z Girón, podría ser l l e n a d o 

a h o r a p o r el h i j o d e l D u q u e de L e r m a , Cristóbal Gómez de 

S a n d o v a l y Rojas , que había heredado el t í tulo de Marqués 

d e Cea , y, p o r l a i n f l u e n c i a de su padre había sido n o m 

b r a d o D u q u e de U c e d a . 

Parece q u e M o r g a necesitaba tanto este nuevo patrón 

p a r a obtener ascenso, que n o se d i o cuenta que el de C e a n o 

e r a D u q u e de C e a , sino de U c e d a . ¿Cómo podía u n o f i c i a l 

r e a l , q u e nos d i o descripciones t a n minuciosas de las rela

c iones sociales y jerarquías políticas en F i l i p i n a s , equivocar

se e n e l t í tulo de aquél a q u i e n dedicaba s u l ibro? ¿Qué 

h a b í a pasado c o n e l o i d o r q u e censuraba tan duramente l a 

ac tuac ión de los vecinos en F i l i p i n a s , que querían obtener 

ventajas a base de sus amistades? T a l vez, necesitamos seña

l a r que, bajo F e l i p e i n y e l D u q u e de L e r m a , e l i m p e r i o 

h a b í a c a m b i a d o m u c h o en diez años y l a metamorfosis se 

h i z o patente e n la sustitución hecha descuidadamente de l a 

d e d i c a t o r i a . 

S i e t e capítulos d e narración histórica. E l i m p r i m a t u r , otor

g a d o p o r el jesuíta J u a n Sánchez en M é x i c o se p r o n u n c i a b a 

a favor de l a o b r a : " M e parece gustoso y de p r o v e c h o . . . en 

q u e e l a u t o r h a guardado las leyes de l a h is tor ia , p o r la 
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b u e n a disposición de l a obra, en que mani f ies ta c l a r i d a d de 

i n g e n i o , esti lo lacónico que pocos alcanzan, y con verdad 

de l a m a t e r i a , como q u i e n tan entera n o t i c i a de e l la t u v o 

p o r los años que gobernó aquellas i s l a s . " 2 3 Aceptamos de 

a n t e m a n o e l j u i c i o sobre l a b u e n a disposición de l a obra, l a 

c l a r i d a d d e l ingenio y el estilo lacónico. 

V a l d r í a l a pena fijarnos p r i m e r o en l a estructura f o r m a l 

de l a obra . Consiste de ocho capítulos, siete de los cuales 

t ratan de los hombres que habían gobernado a las islas. E l 

octavo es u n a " R e l a c i ó n de las Islas F i l i p i n a s y de sus na

turales, antigüedad, costumbres y g o b i e r n o . . . " , 2 4 ensayo de 

interpretación de su a c t u a l i d a d política, social y rel igiosa, a 

p r i n c i p i o s d e l siglo diecisiete, con miras a l pasado y tomando 

en cuenta l a situación geográfica que influyó, a su vez, so

b r e e l patrón de las inmigrac iones y l a formación de l a a n t i 

g u a base c u l t u r a l . 

D e L e g a z p i decía que era " p e r s o n a de c a l i d a d y conf ian

za" ; y de su sucesor Labezaris , que " c o n m u c h a p r u d e n c i a , 

v a l o r y maña, continuó l a conversión y pacificación de las 

islas"; y m e n c i o n a n d o de paso que a l encomendar a los na

turales, puso también dos encomiendas a su n o m b r e . 

E l doctor Francisco Sande, que había sido alcalde de l a 

A u d i e n c i a de México , y que tomó posesión de B o r n e o para 

l a c o r o n a española, n o le merece n i n g ú n j u i c i o n i tampoco 

su actuación of ic ia l . Se l i m i t a a decir : "acabada su residen

c ia , v o l v i ó a l a N u e v a España a servir p laza de o idor de 

M é x i c o " . 

G o n z a l o R o n q u i l l o de Peñalosa, que l legó en 1580, solía 

ser a l g u a c i l m a y o r de l a A u d i e n c i a de México , " q u e andaba 

en corte" e h i z o u n contrato especial c o n l a C o r o n a para lle

v a r pobladores a las F i l i p i n a s y t e r m i n a r su pacificación. 

" P a r a q u e este se hiciese m a y o r y a menos costa de l a R e a l 

H a c i e n d a " , 2 5 prometió seiscientos hombres, solteros y casa

dos, a c a m b i o de ser n o m b r a d o gobernador v i t a l i c i o . S i ya 

su v e n i d a , p o r el estrecho de Panamá, había sido u n a c i rcun-

vención de precedentes, d a n d o l u g a r a l n o m b r e de los "ro

deados", su actuación era novedosa también, p o r q u e trató de 

e n t a b l a r e l comercio directo con e l Perú, y p o r l a imposición 
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de derechos imprev is tos . 2 6 R o n q u i l l o de Peñalosa, fue e l úl

t i m o gobernador que m a n d ó expediciones a B o r n e o y a l a 

N u e v a G u i n e a y, p o r l a unificación entre España y P o r t u g a l , 

se e n t a b l a r o n relaciones con las M o l u c a s . Pero tuvo tan 

poca s a l u d desde que entró en el gobierno, que m u r i ó en 

m i l q u i n i e n t o s y ochenta y t r e s . . . , dejando en el gobierno, 

a Diego R o n q u i l l o , su deudo. 

Antes de m o r i r , G o n z a l o R o n q u i l l o había m a n d a d o a 

España a l capitán G a b r i e l de R i v e r a como p r i m e r represen

tante de las colonias en l a Corte . P o r su intervención se 

estableció, en 1584, u n a p r i m e r a A u d i e n c i a en F i l i p i n a s . S u 

presidente y capitán general era el doctor Santiago de V e r a , 

previamente A l c a l d e d e l C r i m e n de l a A u d i e n c i a de México . 

D u r a n t e su gobierno, apareció p o r p r i m e r a vez u n enemigo 

protestante en las islas, el corsario inglés T h o m a s Caven-

d i s h . 2 7 T a m b i é n p o r este t iempo, se descubrió u n a conspi

ración de naturales y mestizos, que contaba con l a ayuda de 

u n capitán j a p o n é s . 2 8 

Entonces l a A u d i e n c i a y el obispo Salazar, O . P., deci

d i e r o n m a n d a r a España y a R o m a , a l jesuíta A l o n s o Sán

chez nuevo gobernador, y él m i s m o propuso (por l a buena 

relación que de él había hal lado) a Gómez Pérez das M a r i -

ñas. 2» Éste l legó a F i l i p i n a s e n mayo de 1590. Se t o m ó l a 

residencia a los m i e m b r o s de l a A u d i e n c i a y todos regresaron 

a l a N u e v a España, menos a l L i c . P e d r o de Rojas , q u e q u e d ó 

p o r mandato r e a l como teniente asesor de las causas de jus

t ic ia . "Engrosó en su t i e m p o el trato con l a C h i n a y púsose 

más en p u n t o l a navegación de l a N u e v a España y despacho 

de los navios de esta carrera. " P u s o m u c h a atención en u n a 

defensa adecuada de las islas. E n su t iempo v i n o u n a em

bajada, p o r m e d i o de u n mercader japonés, ex ig iendo t r i b u t o 

y sumisión a T o y o t o m i H i d e y o s h i , regente d e l i m p e r i o d e l 

S o l Naciente , y o t r a d e l rey de C a m b o d y a , encabezada p o r 

u n portugués, D i e g o de Bel loso . 

E n esta situación crítica, l a rebelión de los remeros chi

nos de l a galera en que i b a Gómez Pérez das Mariñas a la 

conquis ta de las M o l u c a s , le costó l a v i d a . L e sucedió su 

h i j o , L u i s Pérez das Mariñas. D u r a n t e su gobierno el poder 
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centra l estaba bastante d e b i l i t a d o y se incrementó conside

rablemente l a actuación de aventureros españoles en e l con

t inente asiático. E r a justamente ta l estado el que esperaba 

F e l i p e II remediar, cuando m a n d ó a A n t o n i o de M o r g a . E l 

m i s m o gobernador i n t e r i n o con l a ayuda de unos aventure

ros y frailes de l a O r d e n de los Predicadores, pensaba m a n d a r 

u n a a r m a d a a l Sureste de A s i a . M o r g a y otras cabezas de l a 

c o l o n i a trataron de d i s u a d i r l e pero " n o tenía razón p o r su 

parte con qué satisfacer, hallándose tan prendado y teniendo 

a los dichos religiosos de Santo D o m i n g o a su parecer, n o 

quiso m u d a r de intento y despachó l a armada p o r p r i n c i p i o 

d e l a ñ o de noventa y se is" . 3 0 L a expedición fracasó. 

E n t r a d o M o r g a en los asuntos históricos que describe, va l 

dría l a pena darnos cuenta hasta qué grado la obra consiste 

de " t a n enteras noticias que t u v o p o r los años que gobernó 

las islas". E n los S u c e s o s , cerca de ciento c incuenta y c inco 

páginas n a r r a n los hechos históricos de 1564 y 1606; de ellos 

unos ciento tre inta y c inco están dedicadas a menos de diez 

años de his tor ia q u e M o r g a experimentó personalmente. Y 

n o cabe d u d a que es ésta l a más val iosa parte de su obra. 

E l sexto capítulo trata de l a l legada del nuevo goberna

d o r Francisco T e l l o de G u z m á n , que había sido tesorero de 

l a Casa de Contratación. C o n él l legaron noticias de l a elec

ción de toda u n a nueva jerarquía eclesiástica para las islas 

y de l a refundación de l a A u d i e n c i a , que i b a a l legar en 

mayo de 1598. 

C o n este capítulo, M o r g a i n t r o d u c e u n nuevo estilo en 

s u narración comenzando a insertar cartas y relaciones de 

otros testigos de los eventos históricos. L a p r i m e r a es l a 

carta que le escribió P e d r o Fernández de Quirós, p i l o t o ma

y o r de l a m a l o g r a d a expedición, que fue a l descubrimiento 

de las Islas Salomón. D e ahí en adelante utilizará esta for

m a de documentación histórica frecuentemente. 3 1 

E l hasta que p u n t o M o r g a n o quiso salirse de su némesis 

está s imbol izado p o r el ú l t imo documento mencionado: u n a 

carta a u n residente de M a n i l a p o r u n hermano suyo sobre 

e l viaje de O l i v i e r v a n N o o r t . 

Francisco de T e l l o m u r i ó en a b r i l de 1603, mientras se 
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le t o m a b a n l a residencia. Y a , en el m a y o anterior , había 

l l e g a d o e l n u e v o gobernador, y el ú l t imo a q u i e n M o r g a 

s irv ió y describió en su his tor ia . P e d r o B r a v o de A c u ñ a , 

q u e dejó de ser gobernador de Car tagena de Indias " F u e 

r e c i b i d o en el gobierno con m u c h o contento de toda l a 

t ierra , p o r l a necesidad que e n e l la había de q u i e n fuese tan 

plát ico en las cosas de l a guerra y t a n v i g i l a n t e y cuidadoso 

e n el gobernó" .» 2 E l ú l t imo gran acontecimiento que relata 

M o r g a es l a rebelión de los chinos d e l Parían de M a n i l a , 

d e octubre de 1603, y l a crónica, t e r m i n a con l a m u e r t e del 

gobernador , acaecida el 24 de j u n i o de 1606. D u r a n t e l a 

rebel ión de los chinos, M o r g a estaba y a en a l tamar c a m i n o 

a l a N u e v a España. 

A l f i n de l a narración histórica, nuestro autor hace des

tacar dos puntos: u n o , constituye u n a cierta revisón de su 

i d e a económica, predic iendo u n c a m b i o en las motivaciones 

d e l m i s m o M o r g a . H a b l a de l d a ñ o q u e causan a las F i l i 

p i n a s l a restricción a 500 000 pesos p o r año de las remisio

nes a las islas desde l a N u e v a España, " c o n que padecían 

necesidades, p o r parecer poca c a n t i d a d p a r a los muchos es

pañoles y grosedad del trato, de q u e se sustentan todos los 

estados p o r n o tener otras granjerias n i entrenamientos".» 3 

E l segundo p u n t o es l a ingerencia de los holandeses, cuya 

interés " e n estas partes es tan grande, así en l a contratación, 

d e l c lavo y otras drogas y especerías, como en parecerles que 

p o r a q u í a b r e n l a puerta p a r a señorearse d e l O r i e n t e : que, 

venc iendo todas cosas y di f icultades de l a navegación, cada 

día más y c o n mayores armadas v a n a estas islas; Y s i a e s t e 

daño n o se l e p o n e r e m e d i o m u y d e raíz y c o n t i e m p o crecerá 

e n b r e v e t a n t o q u e después n o l e p u e d a t e n e r " ? 1 

S u visión sobre l a i m p o r t a n c i a de las innovaciones a l a 

navegación hechas p o r los holandeses n o podía ser más acer

tada. Y a señalaba, que si antes los corsarios venían p o r el 

Estrecho de Magal lanes , como l o habían hecho Francis D r a k e , 

T h o m a s C a v e n d i s h y el m i s m o v a n N o o r t , ahora " y a hacen 

los holandeses el viaje más corto y seguro, de i d a y vuel ta , 

p o r el de l a I n d i a , s i n tocar en los puertos n i costas de el la , 

hasta entrar p o r las islas de las Javas M a y o r y M e n o r , y l a 
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Sumatra , A m b o i n a y las M a l u c a s ; que c o m o le t ienen tan 

conocido y experiencia de las grandes ganancias que de él les 

siguen, serán malos de echar del Or iente , donde tantos daños 

h a n hecho e n l o esp ir i tua l y t e m p o r a l " . 3 5 Y así t e r m i n a su 

narración histórica, que empezaba p o r enarbolar el estan

darte de l a fe y de l a reducción de las islas de l archipiélago 

a l a o b e d i e n c i a y a l gobierno de los españoles. 

E l o c t a v o : d e análisis sistemático. E m p i e z a el capítulo 

ocho con u n análisis d e l sentido geográfico de las Islas F i l i 

pinas, q u e "son l lamadas comúnmente, de los q u e navegan 

a ellas p o r l a demarcación de C a s t i l l a , y sus mares y tierras 

de América, L a s I s l a s d e P o n i e n t e , p o r q u e . . . se navega hasta 

l legar a ellas p o r el c a m i n o que el sol h a c e . . . Y p o r l a m i s m a 

razón son l lamadas Orientales de los que hacen l a navegación 

p o r l a I n d i a de P o r t u g a l , d e l occidente a l o r i e n t e . . . " 3 6 Así 

señaló q u e se h a l l a n donde se encontraron las dos grandes 

expansiones europeas d e l s iglo diez y seis, abrazando cada 

u n a l a m i t a d del m u n d o . 

Después de u n análisis m i n u c i o s o de cada u n a de las islas 

y provincias , sobre sus habitantes, sus costumbres, f o r m a de 

gobierno y manifestaciones culturales, incluyó también en su 

descripción l a gente que venía al lende d e l m a r a contratar 

e n e l archipiélago, como los chinos, japoneses y borneos. 

T r a t ó de l a organización social i n t r o d u c i d a después de 

l a conquis ta española, de l a fundación y traza de las c iuda

des: M a n i l a , Segovia, Cáceres y l a v i l l a F e r n a n d i n a — e n t o n 

ces ya d e s p o b l a d a — en L u z ó n ; l a del Santísimo N o m b r e de 

Jesús en l a is la de C e b ú y l a v i l l a de A r é v a l o en l a de O t ó n . 

Sigue u n a relación de las varias órdenes religiosas y los 

terr i torios de sus misiones. M o r g a se d i o cuenta de u n cam

b i o de l a polít ica m i s i o n e r a : " H a s t a aquí las rel igiones que 

t ienen estas doctr inas — p o r l a Omnímoda y otras comisiones 

apostó l icas— h a n hecho l a conversión y a d m i n i s t r a n d o ios 

sacramentos y tratado las causas espirituales y temporales 

eclesiásticas de los naturales, y dispensando sus i m p e d i m e n 

tos; pero y a que hay A r z o b i s p o y Obispos esto se v a acor

tando. . . a u n q u e n o está t a n en p u n t o , n i r e c i b i d a l a admi-



M O R G A : GÉNESIS D E U N SÍMBOLO 287 

nistración de estos naturales p o r vía de just ic ia , y a v is i ta y 

super intendencia de los obispos, como de su parte se pro

c u r a . " 3 7 

M e n c i o n a , p o r supuesto, l a presencia del Santo O f i c i o , c o n 

su sede en M é x i c o y sus comisarios, famil iares y minis tros 

e n todos los obispados de las Islas. E n sus causas " n o fa l ta 

s iempre que hacer p o r l a entrada de tantos forasteros en 

aquellas partes; a u n q u e . . . n o conoce de las causas tocantes a 

los naturales p o r ser t a n nuevamente convert idos" . 3 8 

Esto le conduce a descr ibir l a f o r m a de tributos de los 

f i l i p i n o s y su régimen, así como el p r o b l e m a de las enco

miendas. Y hace destacar que, si b i e n en algún t iempo los 

españoles p u d i e r o n tener esclavos, " p o r breve de S u S a n t i d a d 

y cédulas reales" se les d i o l a l i b e r t a d " y se prohibió p a r a 

adelante n o los pudiesen tener los españoles, n i hacerlos 

cautivos p o r n i n g u n a razón, n i co lor que hubiese de l a gue

r r a , n i de otra m a n e r a . . . y los demás esclavos y cautivos 

q u e t ienen son cafres y negros traídos p o r los portugueses, 

p o r l a vía de l a I n d i a , habidos con justificación de las 

esclavonías, conforme de los conci l ios y l icencias de los pre

lados y justicias de aquellas p a r t e s " . 3 9 

L a c o l o n i a española l a d i v i d e en cinco "suertes": 1) pre

lados, religiosos y minis tros eclesiásticos; 2) encomenderos, 

pobladores y conquistadores; 3) soldados, oficiales y minis tros 

de l a guerra; 4) mercaderes y hombres de negocios; y 5) m i 

nistros de su majestad. D e cada u n a de ellas relata sus fun

ciones, jur isdicc iones y organización. 

Después de el análisis de l a c o l o n i a española, sigue c o n l a 

de los chinos y japoneses. " D e las otras naciones, Siameses, 

C a m b o d i a s , Borneyes y Patanes y de otras islas fuera d e l 

gobierno v iene poca gente y luego se vuelven en sus na

v i o s . " 4 0 

L o s últimos párrafos d e l capítulo están dedicados a l a 

navegación a l a N u e v a España. M e n c i o n a l a p o s i b i l i d a d de 

i r a España p o r el C a b o de B u e n a Esperanza, " a u n q u e estos 

v i a j e s . . . n o son practicados de los castellanos, y les son pro

h i b i d o s " , p o r l o q u e h a quedado solamente l a vía p o r A c a -

p u l c o , " s i n q u e p o r l a M a r d e l Sur se haya descubierto (aun-
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q u e se h a procurado) otro mejor, n i más breve". 4 * Así, y con 

u n L a u s D e o , t e r m i n a n los S u c e s o s . 

A n t o n i o d e M o r g a : h i s t o r i a d o r , h o m b r e y símbolo. E l j u i 

c i o sobre M o r g a , histor iador, n o puede ser sino favorable. 

S u contr ibución es u n a de las mayores de l a historiografía 

occ identa l a l tema del A s i a o r i e n t a l y, p o r supuesto, sobre

saliente en l a de F i l i p i n a s . T i e n e aún más i m p o r t a n c i a si se 

t o m a en cuenta que en su t i e m p o l a h i s t o r i a era m o n o p o l i o 

de religiosos, y que a pesar de q u e escribió como m i e m b r o de 

l a b u r o c r a c i a , n o era cronista o f i c i a l . 

Y a hemos indicado l a división de los S u c e s o s en dos par

tes. U n a formalmente enfocada en el h o m b r e de m a n d o , 

pero de hecho n a r r a n d o las hazañas de todos los hombres 

de acción: sean conquistadores, misioneros o capitanes gene

rales fracasados. R e l a t a l a hazaña h u m a n a y l a toma c o m o 

su p r o p i a m e d i d a . S i el t i e m p o de l a epopeya española des

c r i t a en las C a r t a s d e Relación ya había pasado, los actores 

d e l d r a m a histórico juegan todavía su p a p e l a través de sus 

cartas, documentos personalísimos. 

N o obstante que dos terceras partes están dedicadas a los 

actos i n d i v i d u a l e s , l a restante es u n a descripción de l a situa

ción polít ica, social y rel igiosa. Esta f o r m a historiográfica, 

tenía sus antecedentes en los albores de l a expansión espa

ñola a l lende el At lánt ico, y l legó a tener su apogeo y des

a r r o l l o p l e n o en las R e l a c i o n e s Geográficas, recogidas p o r 

cédulas reales de 1579 y 1603. 4 2 

¿Qué motivos tuvo M o r g a p a r a escribir su obra maestra? 

Él m i s m o usó el término " a m o r p r o p i o " varias veces a l em

pezar su l i b r o . T a m b i é n quiso l l a m a r l a atención de sus 

superiores y así obtener pr iv i leg ios . P e r o sobre todo, el i n 

tento fue destacar l a actuación del o f i c i a l real — d e u n ofi

c i a l r e a l en F i l i p i n a s — como guardián de los intereses de la 

corona y fuente de nuevas ideas para el b u e n gobierno. 

T a l vez e l sentido más i m p o r t a n t e en l a obra de M o r g a 

es que representa l a transición de l a conquis ta a l a co lonia . 

Se acababa ya el empuje h a c i a l o desconocido y quedaba 

sólo el anal izar y conservar lo conquistado. L o i m p e r a t i v o 
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p a r a el o f i c i a l real era integrarse a u n a situación d a d a y 

c u m p l i r las órdenes, s i n visiones utópicas. L a v o l u n t a d d e l 

o r g a n i s m o social ya n o se u t i l i z a b a p a r a l legar a nuevos ho

rizontes, s ino p a r a regular las relaciones entre hombres y 

naciones dentro del I m p e r i o y, p a r a controlar e l proceso eco

nómico, obtener caudales para los gastos de administración 

t e m p o r a l y eclesiástica, y p a r a las guerras de retaguardia . 

D a d a esta ideología, c u a l q u i e r posición de m a n d o era poten-

c ia lmente u n a ventaja f inanciera. D e ahí el paso era corto 

h a c i a el soborno como arma política y hasta diplomática. 

N u e s t r o autor m i s m o se convertirá en contrabandista a l pasar 

c o m o Presidente de l a A u d i e n c i a a Q u i t o en 1615. 

Y ¿qué q u e d ó de los ideales transcendentales, d e l fervor 

rel ig ioso y de las máximas moralistas con las cuales había 

p r i n c i p i a d o ? L e q u e d ó el fervor rel igioso; y algo más, como 

d i j o su comentador, R e t a n a : " D o n A n t o n i o de M o r g a fue 

algo más q u e u n magistrado: fue u n poblador , u n o de tantos 

de la poderosa f e c u n d i d a d de l a raza q u e modif icó l a etno

grafía de todo u n i m p e r i o c o l o n i a l . B i e n m i r a d o , hay que 

perdonar le sus pecados; p o r q u e n o p u d o hacer más que hizo: 

dejar en las colonias su sangre, su f o r t u n a y su cadáver." 4 3 

A u n q u e esto n o contesta a nuestra pregunta , corresponde a 

l a respuesta sobre l a o b r a de España en F i l i p i n a s y u l t r a m a r . 

Pero si hay algo más transcendental q u e hemos heredado: 

u n l i b r o c o n h o n d o sentido histórico. S ímbolo de l a mejor 

hazaña d e l o f i c i a l español de fines d e l siglo diez y seis q u e 

siguió a los conquistadores hasta los límites de las p o s i b i l i 

dades expansionistas, s in dejar de re f lex ionar sobre a q u e l l a 

n u e v a situación polít ica y h u m a n a , que él m i s m o había he

c h o posible. 
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