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La llegada de los españoles va a significar para la sociedad fihpma una serie de 
cambios. que en unos aspectos se producirim de forma más brusca y en otros seriln 
el resultado de un proceso gradual. Los ni\ eles mil.s rápidamente modificados por el 
dominio hispano serán el ri:gimcn de propiedad de la tierra y la estructura pohtica 
indigena. En cambio. la explotación de mano de obra basada en la servidumbre y la 
aparcería pervivirá, y aun se reforzará. durante mucho tiempo despuCs de la con 
quista, a pesar de los intentos de la administración española por suprimirla. 

Evidentemente, el desarrollo social cstarñ profundamente condicionado por la 
evolución de los sistemas de trabajo y posesión de la tierra. En efecto. no existieron 
en Filipinas, a diferencia de otras arcas indianas, extensos latifundios de espailolcs 
- si exceptuamos las haciendas del clero, que prácticamente se reducían a la zona 
tagala- sino propiedades m8s reducidas pertenecientes a los caciques. quienes se 
hicieron explotadores de los indios, no sólo en bcnelicio propio, sino, sobre todo, por 
imperativos de los españoles. 

El gobierno hispano utilizó las estructuras de poder nativas para ejercer su con 
troJ sobre la población indígena. A si, en un principio, dejó a los principales sus anti 
guas prerrogativas y además los insertó dentro de su organización como administra 
dores locales. De este modo Jos caciques fueron intermediarios entre el rCgimen his
pano y los lilipinos. Una vez consolidado el dominio, esta •nobleza• originaria fue 
perdiendo su poder real. pues sus posesiones y su control de la mano de obra se 
transfirieron a una nueva clase en ascenso, formada por indios de otras clases socia. 
les o por mestizos chinos, y, en algunos casos, por espailoles(l). 

La administración española en Filipinas estableció como unidad mil.s importante 
del gobierno local el llamado •pueblo de indios•. Este se componía de un nücleo 
principal o cabecera, donde estaba la iglesia, y dependientes de Cl habia una serie de 
visitas, con menos habitantes y atendidas espiritualmente por un cura itinerante, que 
solia ser el mismo de la cabecera. Adem8.s existían en cada pueblo varias rancherias, 
casi siempre menores de diez familias, cuyos miembros recibían los servicios religio 
sos en las visitas. 
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Los pueblos estaban formados generalmente por varios barangays. a cargo de 

cada uno de los cuales se encontraba un cabeza(2). Este era el jefe o dato prehispB.
mco, mantenido por los españoles en una posición de autoridad. El cargo en princi· 
pio era hereditario y significaba una serie de privilegios para el ocupante y toda su 
familia, cuyos miembros eran Jos •pnncipales» del pueblo. Posteriormente. con las 
reformas de los gob•ernos ilustrados. la sucesión de los cabezas se han! por elección. 
La función pnncipal del cabeza era recaudar el tributo en su barangay, asi como 
organizar las cuadrillas de mano de obra exigidas por los españoles. 

La administración politica de los pueblos correspondía a un grupo de magistra
dos electos, que estaban bajo la jefatura del gobernadorcillo o gobernador de natura· 
les. Todos ellos eran indígenas y los elegían cada año los miembros de la comunidad. 

Las elecciones de las autoridades indigenas 

El sistema de elecciones de las autoridades indigcnas. introducido en Filipinas por el 
gobierno español -quiz;i. siguiendo el modelo mejicano- . fue una de las prilcticas asimiladas 
mñs nipidamente por la población nativa. 

Todos Jos años. hacia el mes de enero, los doce cabezas de barangay m:ls ancianos del 
pueblo. en presencia del gobernadorcillo saliente. el alcalde mayor y el p:lrroco. se reunían en 
asamblea en la casa del •común•. o a veces en la iglesia. y elegían tres candidatos. entre los 
cuales el gobernador de las Islas nombraba el gobernadorcillo. La designación solía recaer 
siempre en el primero de la lista. En las Visayas y otras provincias alejadas. eran los alcaldes 
mayores quienes efectuaban el nombramiento. Este mismo procedimiento se seguía para la 
elección de todos los • ministros de j usticia• del pueblo. 

Estaba reglamentado que las elecciones fuesen necesariamente anuales, prohibiéndose la 
reelección de los mismos individuos para los mismos cargos. Generalmente se scguia el prin· 
cipio de rotación. pero también hubo casos en que se contravenía la ley y el gobernadorcillo 
se sucedía a si mismo en el puesto durante varios años. El oidor Arzadun en su visita a la 
provincia de Cagayán en 1738 encontró en algunos pueblos gobernadores de naturales que 
se hallaban en esta situación. D. Agustín de Montenegro. por ejemplo, fue gobernadorcillo 
del pueblo de Aparri durante cuatro años seguidos(3). 

Los magistntdos pcrtenecian a la clase de los principales. siendo casi siempre los propios 
cabezas de barangay los aspirantes al cargo de gobernador de indios. Algunas características 
que debian reunir estos individuos eran la de ser •honrados•, cumplir con sus obligaciones de 
cristianos. dar buen ejemplo n lu:. demás indios. etc. Así ningUn deudor de los bienes de 
comuAidad podía ser propues10 a gobernador ni a otro oficio. Además, la corona. con su 
poht1ca de extens1on del castellano. exigía como condición indispensable para obtener cargos 
públicos el conocimiento de esta lengua. Por supuesto, este requisito no podía cumplirse en 
Filipinas. donde hab1a muy pocos nativos que supiesen hablar español. De aquí que esta con
dición nunca pudiese ser obligatoria: ahora bien, para los •oficos de Repüblica• debían ser 
preferidos los filipinos hispano-hablantes. 

En cuanto a los electores. al igual que los magistrados, eran todos personas de la clase 
alta indígena. Hasta mediados del siglo XVII, para la elección de candidatos, votaba todo el 
común de naturales, es decir. todos los varones adultos del pueblo. Pero, al parecer. esto pro
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mul¡acJon de las ordenanzas del gobernador Coreuera en 1642 y las del gobernador Cruzat 
en 1696, el derecho a voto se redujo exclusivamente a los cabezas de barangay, con lo cual el 
<oufrug10 se hi10 mucho mils oligarquico. 

111 1<-.. /turoml(aiiCUn uno<iao.lcslkparcntc'Ot;OC'On\hlllldaspor un numeronomu) cxtensodeper50nas:algu 
,.,, "'' ro-ut-..n de 100 y k,. m11 ¡rantlcs pod1an tener de 2.000 a 2.SOO hlbltantes 

t.\J ...._>N e el tema de la, ~ISIIIJ •Id. m1 traba)'): ("()l!mbut"IÓII al tstudlo de las l"iSIIDS a la tierra de/a A udiencta 
lir llllf'<'llU(/óWI 1~.0}. Memonadel.,;:cn"atura.mcd•ta. Cordoba. 1984 
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Las e:J~cton~. como ) a ~mOl> dicho. e•·>~aban \."Ontroladb por k>s akal..k!o ma' .vr .. 
qutenes debtan eJercer u autondad para e'ttar que altera el~tdo algun canJ•Jat,, que no 
cumpliera Jos requiSitos e':tg¡dos. Sm embargo, eran frt-euentes k\ ~o:aSQl-> en que e~t.-.. s ofi..-:ta 
le~ españoles 1ban mas alla. mampulando los rc:,ulta~ de a..-ucrdo ('(lf\ su!> pr\Jpt•') 111terc.:.o 
Los proced1m1entos U(llizados para ello llegaban a \ectS mduso a la \t0kne1a fiS!ca. E.l otdor 
Abella detectó este dehto en todas las pro, metas de su \IS:tta(4). ln Ca_ga\ln. JX'r e~mpk ... 
los naturales •han sido en alguna ocaston \ tolentados ~ maltratado.:, de alguno:, alcal~ 
mayores ) otras personas porque en las dtchas elecciones de gobernadorcillo de lo puebk., 
han repugnado el \Otar por las personas dd afec1o} parctahdaJ de los dtcho!> alcalJ~·~5). 

Contra esta pritctJca Impuso el \is1tador penas mu~ ngurosas. Ast. el alcalde= ma,or. D. 
Jose de Figueroa. tu\ O que pagar una elc=\ada multa por haber nCimbrado a D. Tomb Daha 
como gobemador del pueblo de Abulug (Caga~ An) •contra el parecer) \"Oto de los pnn.:tpa 
les y cabezas de barangap(6). Ha de notarse que las ordenanzas de todo los \ISttadllrc=s 
mciden de manera especial en que se deJe a los ind1os ,·otar hbrc.mente 

A estos maneJOS en las eleccione no eran BJCnos. en muchas ocasiones. Jos parrocos Je 
los pueblos. qUienes apro,echaban su mfluencia para colocnr en lo!> cargos a los candJdtHos 
que les eran afectos. o remover de sus empleos a los mag1strados electos. Estas mtenencto 
nes podian motivar choques entre un cura y un alcalde mayor. que generalmentt: se traduc.an 
en la existencia de dos bandos mdtgenas con dos cand1datos nvales. nlt:ntados cada uno por 
su respecti vo protector español. 

Las elecciones podían llegar a resultar gravosas economicamente a los pueblos. pues aJe 
m:is de los derechos que cobraban los alcaldes mayores y escribanos por astSllr a ellas. los 
indios pagaban los derechos de media anata por los t1tulos expedidos. Añadamos que. ade 
mit.s. estos funcionarios solían excederse notonamente en la percepc•on de ambas tmpos•c•o 
nes. 

Hasta finales del siglo X VII. los cargos de gobernadorcillo y ministros de JUSttcia de los 
pueblos estaban exentos de pagar el derecho de media anata. Sin embargo. con las reformas 
hacendísticas del gobernador Cruz.at. este impuesto se extendió a toda clase de ofictos. tuvte 
ran o no salario de la Real Hacienda. El efecto de esta innovación fue inmediato: la audtenc1a 
recibió numerosas quejas de los naturales, quienes argumentaban su impostb1lidad material 
para hacer efectivos los pagos de la media anata. la cual - añadtan atentaba contra lit cos 
tumbre inmemorial de la exención de que habian gozado hasta en tonces. 

También los religiosos se unieron a estas protestas. Su opinión era que esta novedad 
resultaba muy perjudicial para los indios, en especial para los de la provi ncm de Leyte, •en la 
cual se cobran estas medias anatas nuevamente suscitadas. siendo asi que los gobernadores 
de aquella provincia ni perciben salarios ni quieren tal honor. antes si. le rehu yen por su 
pobreza, y de apremiarles se siguen los efectos siguientes: el primero: que se huyen a los 
montes; el segundo, que los que no huyen se obligan a quedar esclavos. y otros se empeñan 
por toda su vida para buscar medios con que satisfacer tan gravosa e involuntaria media 
anata »(7). 

Esta critica de los provinciales de las órdenes no llegó a prosperar. pues. en 1709, el fiscal 
de la audiencia replicó que la provincia de Leyte era suficientemente rica como para que sus 
naturales no tuvieran problemas en pagar los cuatro pesos de media anata exigido¡ por cada 
titulo, sobre todo si se tenia en cuenta que este pago sólo se hacia una vez y comportaba 
muchos privilegios. Esta justificación se tuvo en cuenta y el impuesto de la media anata para 
los magistrados de los pueblos quedó fijado definitivamente. 

(4) El mdor D. Alonso de Abclla VISitÓ las provincias de Ca¡ayan, llocos, Pan¡asman y Pampa.n1a (Isla de: 
Lu:.wn)cntrc 169 1 y 1692. 

(3) Abclla. Ordcnanus para Ca¡ayan. Lalo. 15 dc:Jumode 1691. AGI. Fihpulas, 164 
(6) Abclla. Scntenc1as dictadas en Ca¡ayan. Lalo, 22 de mayo de 1691. AGI. hhpmas. 26. 
{7) RepresentaCIÓn de los padres provinciales de las Sa¡radas Rch¡10ncs de Fil1pmas al Gobernador Man1la, 7 

de octubre de 1701. AGI. Fihpmas.l25 



Fundones del1obiemo loc.aJ 

Las. autondades. mdtgenas. por el desempeño de sus cargos. teman una sene de "entajas 
economtco k>Ctales con respecto a Jos demas miembros de su comunidad. Los gobernadorci 
llo!o y cabezas de barangay gozaban de un gran presllgto en sus pueblos: tenian derecho al 
tratamiento de •dOn• y los alcaldes mayores debian tenerles la milxima consideración, 
haciendoles sentar cada vez que fueran a visitarlos a la •Casa real•. Los pil.rrocos tambit!n 
habían de observar esta conducta deferente. Además. los jefes locales no podían ser deteni 
dos por los Jueces. ordinarios. a no ser por delitos graves, y estaban exentos de tributos y de 
semcios personales. Ahora bien. en contrapartida. estaban obligados a satisfacer plenamente 
las demandas de Jos españoles. cosa que. en el peor de Jos casos, podia llegar acostarles la 
ruma o incluso la cilrcel. No obstante. en muchos casos, uttlizaban el cargo como un medio 
de enriquecimiento y de dominio sobre sus subditos. 

Por otra parte. los gobernadorcillos ejercian tareas administrativas y de JUSticia en sus 
respecttvos pueblos. para lo cual contaban con una serie de funcionarios a su servicio. que 
completaban la magistratura indígena. 

La.s obligaciones de los gobernadorcillos y cabezas de barangay para con los espaiioles 
se centraban principalmente en la exacción de tnbutos y en las exigencias de mano de obra. 

Los cabezas eran responsables de entregar puntualmente a los alcaldes mayores todo el 
tributo asignado a su barangay. La imposibilidad de pagar la cantidad exacta, a veces. podia 
ocasionarles graves perjuicios. Es muy elocuente a este respecto el siguiente testimonio: •en 
las provincias cercanas a Manila ( ... ) casi todos los acabezas de barangay entran apremiados 
del alcalde mayor, y halhi.ndose sumamente enredados de las dificultades de dar buena cuen
ta. ya por los duplicados de los padrones. ya por los ausentes - que suelen ser muchos- o 
por los difuntos. por la mucha pobreza general de los pueblos, se ven sobre si con los apre
mios de que paguen o de ser presos. y este medio de la prisión se ejecuta con tan gran rigor 
que son presos muchos cabezas, sin esperanza de que puedan pagar. y han llegado a suceder 
casos en que los cabezas han estado presos muchos años por la deuda de los tributos de su 
cargo, y muriendo en la prisión. detenerles el entierro algunos di as para que los parientes sal
gan a afianzar su tributo y deudas•(S). 

Ante estas exigencias y con estos riesgos. los caciques. llegado el caso. no dudaban en 
hacer recaer sobre Jos indios a su cargo los perjuicios de la tributación. Los medios mis fre
cuentes de que se valian eran cobrar a los empadronados mas cantidad de la tasada y hacer 
contribuir a Jos reservados y menores de edad. 

Para facilitar la recaudación del tributo se ordenaba a los gobernadorcillos que tuviesen 
especial cuidado en que los indios no anduviesen vagando de unos sitios a otros y en que no 
estuviesen permanentemente en las sementeras, sino que fuesen a vivir a los pueblos. El pro
blema de las huidas y la dispersión de las viviendas de los indios se planteaba tambii=n a la 
hora de hacer los repartimientos de polos y vandalas en los pueblos, deber Cste que estaba a 
cargo de cabezas y gobernadorcillos (9). 

Las medidas de los visitadores incidían de manera particular en este aspecto. Mandaban 
a los magistrados locales que distribuyeran los servicios personales por igual a los habitantes 
de los pueblos y a los de las visitas, huertas y sementeras. Ademas. les dictaban los mCtodos 
a seguir para ello y las penas que les serian impuestas de no cumplir esta orden, una de las 
cuales seria la de •ejecutar por sus personas y en sus pueblos los servicios personales que en 
otra forma se dejaren de hacer•( 10). 

UIIIJ 
t'l) POI.O tmpunt(l et>tt•.nttntc tn una pr"ta~'l(lfl pl'rsonli, re<hm1blt en mctahco, al cual cs"Oa obligado en 

Hl•f'UI••tu llo• !n.IM> urun ~umprcn,Jodo entre Jo, 16) los 60 años 
\ "Nil·\1 " t n 111110 ''11\•lio:aba •den amar o ncar con fucua al¡O•- Los españoles aplicaron ct tcrmmo al SIS!t 
malk >(tita f,,..-,l..alk pnxlu.:tvsli autm-r.w 

1\01 ltoi.J AN:LII Qr,Jenanu,¡ para Pampanaa. Baeolor. 21ldc n0~1tmbrcdc: 16112. rn la ffiiSffil lineasccncucn 
tran tA• ur.knantn del 01..l~>r Aru.Jun para Caaayan y tu dtl 01dor TOfralba para Pangas1nin (1704) 
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Pero el dt.sc:mpcño de sus tareas tambten pro¡x'l(l!ll."'l''aba a lll!> aut(lnda~!l lnda¡enas 
oportumdade .. de ennquecerse ~ de aumentar ~u polkr a co~ta lk ~Ulo .. ut....mhna.k1 :\ pe r 
lk los muchos Intento . el gob1erno ec;-pañol rw puJo supnmu ~tos abu!>.Os 

Las Irregularidades de los mag¡strados mdJI.enas en la dtstnbuc•on del traba }O en lüs ~ 
blos podtan adoptar forma.:. mu~ ,.anadas. Por e)C'mpk>.lüs gobernador-callo~ reo,er.ab:m t.k 
polos a algunos tndios. •con el fin de utilizar~ en el trabaJO pers(_.mal de kl..!> que bi ~ an. 
obligandoles a que el que hab1an de hacer en d dt..:ho puet'llo lo e_I('Cuten en el ~n 1dO de lo .. 
dichos gobernadorcillos. sus casas ) sementeras. causandoles en Jo referido no pc.ll.."'t.l perJUI 
cio. asi a los dichos md1os s1nientes. como al d1cho comun por recaer en ello!. todo el trabl\j\1 
personal•( 11 ). Igualmente. en los eones de madera obhgaban a los md1os a conar mucha 
m:ls madera de la requerida. para beneficiarse de su 'enta. 

Una posibilidad flicil de obtener algun dinero se ofrecia a los JCfes Jocalt"s tmpomendo 
ser\lcios personales o cobrando e"enciones a aquellas personas que legalmente estaban 
resenadas de ellos. En el capitulo 12 ... de las ordenanzas para Pampanga se e\phC!tll clara 
mente este abuso: •los gobernadores de naturales~ cabezas de baranga~ han acostumbruJo 
obligar a hacer los servicios personales a muchas personas enfermas en sus casas al uempo 
de los cortes ) arrastres de maderas. o en su lugar a que paguen ocho ~sos que llamun de 
opa para que vaya otra persona en su lugar. Y de la m1sma suerte lo han acostumbrado a 
hacer con otras personas diferentes tulhdas y que padecen achaques habituales. sin eAceptuar 
ninguno. sino tan solamente a aquellos que les dan a\gun mteres de reales u otras cosas ocul 
tamente ... •{l2). 

Los gobernadorcillos. Siguiendo el eJemplo de los alcaldes mayores. hab1an adoptado la 
costumbre de echar derramas a los indios con cualqUier prcte~to. a \'eces a mstanc1as de 
otras personas. Los CJCmplos son abundantis1mos. pero nos llama especialmente la atcnc1on 
el caso de D. Jeronimo Manguila. gobernadorcillo del pueblo de Sermoan (Pampanga) que 
echó una derrama de cuatro tommes a cada habttantc del pueblo para comprarle un cscllno 
al doctrinero. lo cual no se pudo llegar a hacer por haberse quedado el con el dinero recogido. 

Por supuesto. cuando surgia algun gasto de la comunidad. las autoridades del pueblo Jo 
derramaban solamente entre los timaguas. sin que los principales tuvie[an que contribuir 
nada ( 13). Además. salia exigir casi siempre mayor aportac1on de la necesana. para especular 
con el producto sobrante. 

Lógicamente los indios que estaban en posición de autoridad no desdeñaban mnguna 
ocasión de aumentar su fortuna, y esta ocasión podía presentarse con mot1vo de las compras 
que hacia la Real llacíenda. Los gobernadorcillos repartían entre los indios una determ111ada 
cantidad de arroz en calidad de vandala, pero los recibos que entregaban a estos indiO!> para 
cobrar del gobierno contenían una cifra mucho menor de la que en realidad hab1an aportado, 
•sucediendo regularmente que al que da veinte cavanes de dicho arroz le dan el recibo sola 
mente de doce o catorce, usurpando a los interesados, por Cste y otros medios, las cantidades 
que se reconocen•(l4). Tampoco era raro que. si actuaban como intermediarios en las ventas 
de los productos de los indios a los alcaldes mayores o los religiosos. se apropiasen de todo el 
beneficio de estas ventas. 

Asi pues, los abusos de las autoridades indígenas en relación con el tributo. el polo y la 
v:tndala no difieren muchos de los cometidos por los fu ncionarios españoles en las provin 
cías. Podría decirse, por tanto, que el nivel mas bajo de la admimstración era a este respecto 
una rCplica bastante exacta de lo que sucedía en Jos niveles superiores. 

Dentro del :i.mbiLo m:i.s propiamente local, \m: gobernadorcillos tenían a su cargo Lodo lo 
relacionado con la autoridad municipal y la administración de justicia en los pueblos. Tenían 
el control sobre los bienes comunales y organizaban los trabajos a realizar para la comuni 
dad. tales como la reparación de la iglesia, el arreglo de los caminos vecinales. construcción 

(111 tbtd. A bella. Ordenanzas para loeos. Vigan. 4 de d~e1ernbre de 1691. 
(12) lbtd. A bella. Ordenanza~ para Pampan¡a. Raeolor, 29 de nov1embrede 1692 
( 1)) TIMAOUAS: Term1n0 aphcado en la $0C1eda..l prchlipamca a la cla¡c de hombres hbret QLIC no pertene \ 1 

cian a la pnnc•paha y sobre los QL!e recaenan dLirante la dommac1on CJpañola ellnbLitO y 101 KfVICIOI peuonalu-4' t-
{ 14) tb1d A bella. Ordcnant.Ai para Pampanp. Bacolor. 29 de no•·•cmbre de J 692. () 

" . ~ '" 
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de tambobos. etc.:.( 15). Como JCfe~ del pueblo. supenisaban la actuacion de las autoridadt!< 
mfenore!l. A ellos competta el CUidado de que se mantu\·iera el orden publico ) la \ igilancia 
de la~ c<»tumbre~. debiendo expulsar del pueblo a la •gente de mal vivir•. TambiCn debtan. de 
acuerdo con el parroco. obhgar a los mdios a cumplir con los preceptos de la religión. casti 
¡ándolos st no lo hactan. Ellos. a su ,-ez. teman el deber de tratarles bten y de guardar una 
conducta cnstiana que ammara a sus subordmados a segutr su ejemplo. 

Desde luego, estas normas no Siempre se cumplían y la documentación ofrece numerosi
stmas pruebas de ello. Las denuncias de los indios evidencian que recibtan malos tratos de los 
12 gobernadorcillos, quienes: a veces. llegaban incluso a golpearlos por quitarles pequeñas 
cantidades de dinero. Abundan tamb1en los cast1gos a estos magistrados por permisión de 
juegos en los pueblos, por embriaguez. por no asistir a misa los días de precepto. por tener 
relaciones ilícit as con mujeres. etc. 

Los gobernadocillos eran JUeces en primera instancia para los procesos ci\·iles de menos 
de dosc1entos pesos. Estaban autorizados para dirimir los litigios entre indios por cuestiones 
de limites de t1erras. Comenzaban la instrucción de las causas criminales y enviaban la infor· 
macion a los alcaldes mayores. En este sentido. les estaba totalmente prohibido entender en 
causas en las que hubiera penas de muerte o castigos graves. 

Estos Jueces tenían la obligación de fijar en sus tribunales los aranceles de su actuación 
JUdicial, con la finalidad de que no pudieran engañar a los indios cobrando precios más altos 
de los establecidos. Sin embargo esto se incumplía en la mayoría de los casos. como lo 
demuestran las numerosas denuncias al respecto. 

El cargo de gobernadorcillo estaba sometido al juicio de residencia, que se le aplicaba 
como medida disuasoria de su posible corrupción y deficiente administración. El juez solía 
ser el alcalde mayor, quien, cuando llegaba a una provincia, tomaba la residencia a estos 
magistrados locales al mismo tiempo que al alcalde mayor saliente. Las penas impuestas a 
los culpables iban desde la devolución de lo que hubieran sustraído. hasta multas de escasa 
cuantía o privación temporal o perpetua de oficio. 

No obstante, estos juicios en las pequeñas comunidades filipinas eran de muy dudosa efi· 
cada. Los pequeños peculados y los abusos de los gobernadorcillos quedaban muchas veces 
impunes si i:stos arreglaban su residencia con el alcalde mayor ( l6). 

Además del gobernadorcillo. había en cada pueblo una serie de oficiales que le ayudaban 
en el desempeño de sus funciones. Todos ellos eran elegidos en los comicios anuales por pro· 
cedimientos similares a los ya descritos y. al igual que aqui:l, cobraban sus salarios de las 
cajas de comunidad. 

El colabor-ador en el gobierno del pueblo era el teniente de gobernador, suplen1e de Cste 
en su ausencia. También había un oficial encargado de inspeccionar las sementeras -«juez de 
sementeras•- y a otro correspondía la inspección de las palmeras -«juez de palmas de 
coco•-. Incluso en este nivel se detectan abusos en las ordenanzas de los visitadores. Por 
ejemplo. los jueces de sementeras habían adquirido la costumbre de exigir a cada tributante 
medio manojo de arroz cuando visitaban sus campos. 

El alguacil mayor de naturales asum ia la labor policial: detenia a los delincuentes y vela
ba por la seguridad pública. Bajo su control tenia ademil.s la organización de las guardias o 
bantay que se hadan en las cil.rceles. en las costas, en las salidas de los pueblos, en puentes y 
otros lugares estrati:gicos. Estas guardias se confiaban a siete hombres. habitantes del pue· 
blo, y a realizarlas estaban obligados tanto los indios como los mestizos de chino. Sin embar· 

¡a. c~tc uaSajo C8$i .siempre Fe<:aia en los in~iss únicameHte. pües los mesiizos lo reRuian sin 
que la autoridades les forzaran a hacerlo. 

H ¡ob1erno español exigia que en todas las comunidades indígenas los funcionarios lleva
rAn regJMros, guardaran las prop1edades y mantuvieran un orden administrativo. Los escri 
bono:. nau.,os alfabetizados en su ma)'Oria actuaban como notarios y copiaban los docu 

tl~t fAMIJOOO· Granero lk ml<kra o de ptedra que JOI¡al\aber en todos lo5 pueblos. donde se guardaba el 
arn.•l ) VUil ~·tet ptllCIIC'C~niCS ala tomumdad 

tllll f'llfl AN. J 1 111~ IIUfl(l'liUliiOflqftlttPirillppi'lt:S. Madi$Qn, 1959. pa¡. 125. 
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mento~ para los archi\OS dd pueblo. El numero de e::Knt"ianos que haD1'- en >::td.a C"~o.lmumd.ad 
dcpcnd1a del nUmero de hab•tantes que esta tu,•e:.e. Lo~ puebk1¡; pequeñ('l~ teman uno. kh 
mas grandes pod1an tener dos o tres. o inc:luso mas. 

Otro de los magislrados ind1genas era el ma~ ordomo de los btenes de la comumdad. F ~u: 
tenia responsabilidad sobre las tierras y ganados romunales ~ sobre cualq1.uer Jlll'-C~on t.JUC 
exigiera mantenimiento ~ rind¡era un ingreso. ·\si. er:t funcion del mayordomo lle' ar la1o 
cuentas de los fondos que se ingresaban o sacaban de la caJa de comumdad del pueblo. :.~en 
dO el quien debia informar 8 lOS aka[dCS) a loS\ isitaJores del e¡,tado de dicha CIJa 

Adem:J.s de los magistrados al senicio del gobierno. habta en los puehlos o1ras •Rotonda 
des• que trabajaban para la iglesta. como los fiscales. los cantores. etc. Unos) otros penene 
cian generalmente a la clase alta filipina y gozaban de los pri' ilegios legales de lolo cabe1.as 

Para la provisión de las magistraturas tndigenas se seguía el princ1p10 de rotacion, 
recayendo casi siempre los cargos en la clase de los pnnc1pales. De esta manera. quien era 
gobernadorcillo un año. posiblemente ostentara un empleo de autoridad al año siguiente. y 
vice\ersa. 

Este sistema por el cual los cargos politicos estaban monopolizados por un nUmero redu 
cido de personas se conoce en el mundo hispano con el nombrr de caciquismo. Sin duda. su 
arraigo y perpetuación en el archip1Clngo fihpino hn impedido en gran manera el desarrollo de 
unas sólidas instituciones democritticas en la actualidad. 

En opinión de Phelan,los indios tuvieron un considerable autogobierno: las autoridades 
españolas marcaban las lineas politicas a seguir. sobre todo en lo referente a las relaciones 
hispano-indigenas. pero en el nivel local los jefes nativos gozaban de bastante au10nomio. 
para tomar decisiones. Esto unido a su separación de los españoles dio a las comunidades 
indigenas una configuración especial. siendo los pueblos el limbito donde encontramos mis 
pervivencias de la tradición autóctona del Archipietago. 



PUEBLO (Provincia) 

PAGSA\JA.!\ (La Laguna) 
PAQCIL(La Laguna) 
TABuCO (La Laguna) 
SI'IILOA!\ (La Laguna) 
LUMBAN (La Laguna) 

LJLIO (La Laguna) 
PAETE (La Laguna) 

PAGSAl\JAI\ (La Laguna) 
BULACAN (Bulacán) 

BULACAN(Bulacán) 

BULACAN (Bulacán) 

PAOMBON (Bulacán) 

PAOMBON (Bulacán) 

TONDO (Tondo) 
SANTA ANA (Tondo) 

BETJS (Pampanga) 
SERMOAN (Pampanga) 

CARGO CONDENA 

No tener fijado el real arancel. 5 pesos. 

No tener fijado el real arancel. 5 pesos. 

No tener fijado el real arancel. 5 pesos. 

No tener fijado el real arancel. 5 pesos. 

No tener fijado el real arancel. 5 pesos. 

No tener fijado el real arancel. 5 pesos. 

No tener fijado el real arancel. 5 pesos. 

Haber echado medio real de derrama a cada tribuno entero. Pagar el cuádruplo de e.sta cant1dad. 

Tener a su servicio a una persona durante una semana, sin 1 peso aplicado a la caja de comumdad 

salario. 

Haber quitado con engaño 2 pesos a un ti magua. Devolución. 

MaJos tratos. Apercibimiento 

Malos tratos. Suspensión de oficio por cu:ilro aftas 

Haber quitado violentamente 4 pesos a un cabeza de barangay 4 pesos aplicados a la caja de comunJdad. 

Haber hecho derramas de 1.500 nipas para techar la iglesia y Restitución del1mporte de la venta . 

vender 400 de ellas a 2 reales y medio cada una. 

Haber mandado a treinta hombres cortar cailas durante seis Pagar los jemales segUn el arancel 

dlas, sin salario. 

Haber sacado 3 pesos al padre de un criado del alcalde mayor. 3 pesos aplicados a la caja de comunidad 

Haber pedido habitualmente 'un hombre de más en los reparti- Devolución de lo sustraído. 

mientas para qu~ le contribuyese 3 pesos. 

Haber permitido juegos de naipes. 

Haber hecho derrama de 4 tom.ines a cada tributante para 

comprar un esclavo al padre prior y quedarse con el 

dinero recogido. 

6 pesos. 

Restitución con el cuatro tanto a los 

tributantes y suspensión de oficio por 

2 anos. 



PUEBLO (Provincia) 

ABUCAY (Pampanga) 

LA HERMITA {Tondo) 

LA HERMITA {Tondo) 

MABITAC (La Laguna) 

TA YABAS (Tayabas) 

TAYABAS {Tayabas) 

QUIAPO (Tondo) 

LA HERMITA (Tondo) 

SAMPALOC (Tondo) 

TONDO (Tondo) 

CARGO 

Malos tratos. 

No oir rttisa Jos dias de precepto y tener illc it a amistad con 

una mujer casada. 

Haber obligado a ir a Jos cortes de madera a reservados y 

cobrar a uno de ellos S pesos. 

No distribuir equitativamente el trabajo entre los naturales 

del pueblo y usurpar 30 pesos destinados a salarios. 

Distintos agravios a los naturales del pueblo. 

No tener fijado el real arancel. 

No haber reservado de tributo a viejos y menores y cobrar 

ilegalmente por el sellado de boletas. 

No tener fijado el real arancel. 

Haber hecho derrama de reales a los principales cabezas y 

timaguas en dos ocasiones, con el pretexto de reparar 

la casa del cura y sufragar los gastos de la comedia 

dedicada a la iglesia nueva . 

Haber tenido la costumbre de embriagarse. 

No tener fijado el real arancel. 

Haber permitido juegos de naipes para cobrar el bararo 

No tener fijado el real arancel. 

CONDENA 

6 meses de drcel y privación perpetua de 

ofic io. 

Pagar las costas de la Re sidencia 

Restitución de los S pesos y paF:<H las 

costas de la Rc sidcnc.:1a 

Restitución de Jos 30 pesos. 

l'endiente 

Pagar las costas de la Res¡den(;¡a 

RestitUCión a las partes. 

Pagar las costas de la Rei!denc.:1a. 

Devolución de Jos 36 pesos que 

importaron las dos derramas y 

pagar las costas de la Rcs¡dcm;la . 

Apercibimiento 

l)agar 13s costa'i de la Residencia 

Apercibim•eniO 

Apcrc1buniento. 

FUE!"~ TE: Autos sobre las residencias vtsta.s en la Audiencia desde el 7 de enero de 1737 al 30 de juho de 1738. Con carta del fiK.al 11 Rey. Ma n1la, 30 de ¡uho 
de 1738. AGL Filipmas, 180. 
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