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1 H T R O D U ~ C 1 O N 

Este trabajo, forma parte de una investfgac16n coopera
tiva para la realización y edición de un estudio compa

rado de la evoluci6n histórica de varias ciudades hisp~ 

noamer1canas. Dicha investigaci6n, sora coordinada por
el Instituto de Administración Local (1.E.A.L.) con SJ'. 

de en Madr:.d 1 España. 

Para nuestro estudio, la ciudad elegida fué la antfgua
Valladol1d, hoy Morelfa, enclavada en el valle deGuaya!l 
gareo cuya inaccesibilidad fué factor de importancia que 

favoreciera el aislamiento de dfctia urbe por mucho tie.!!! 
po, y llegara hasta nuestros siglos ·con casi todas sus
caracterfstfcas urbanas y arr¡uitect6nfcas intactas. 

Hasta nosostros ha llegado, sin alteración, su traza o
riginal - en cuadrfcula-, único vestigio de aquella fu.!J. 
daci6n del siglo XVI, la que con el correr del tiempo -

fué amplii1.ndose siempre en base al patrón fundacfonal,
conforme lo demandaba el crecimiento y desarrollo de la 
ciudad. 

Tan1bi~n se conserva y sigue mostrando su belleza y se~~ 

r!o, su arquitectura edilicia originaria del siglo XVII, 

ya que dada la prccaried<d de los materiales utilizados 



para las construcciones del siglo XVI, éstas han desap~ 

rectdo. La 11 ciudad de cantera ros.:iº, a través de su tr_! 
ma y espacios urbanos conservados, bien podrfa calificar 
sela de ºciudad monumentalº, no por su volumetrfa edili
cta1 sino por que en s1 cada uno de sus elementos arqul 
tect6nicos, es un monumento. 

Morelia es un monumento vivo, din~mico, en transforma-
ct6n1 en el que lastimosamente se ha iniciado un proce
so de deterioro y degradación espacial y de funciones -
en sus diferentes componentes. 

Si bien ulti1na1nentc la conciencia desarrollada especia! 
mente entre la ciudadanfa moreliana, ha promovido la tm 
plementación de una legislaciOn que preserva el carac-
ter de la ciudad, la misma basicamente ha sido encarada 
con miras a salvaguardar el monumento, pero no se ha pr.2. 
movido la restituc16n del uso ori~inal del suelo o cua~ 
do menos, implementar políticas o re9lamcntaciones ref~ 

rentes a la compatibilidad de usos del mismo. Uueno se
rfa, que en próximas propuestas o modificaciones legales 
referentes a los usos del suelo urbano, se pusiera esp! 
c1al énfasis en lo que concierne al ·centro hist6rico de 
la ciudad de Horelta, a ftn de que ésta vuelva a recup! 
rar se aspecto de ciudad serena y señorial de antaño. 

Para un conocimiento más ordenado de la evoluci6n urba
na sufrida por la ciudad, el trabajo fué dividido en -
tres partes. Una primera parte, abarca un analisis del 
sitio, del contexto geogr~fico donde fuera implantado -
el nuevo núcleo urbano y la incidencia de ese entorno
en dicha fundación. También se reconocen los anteceden
tes fundacionales asi como el proceso de fundac16n de -
la villa y su desarrollo hasta llegar a la obtenci6n de 
el titulo de Ciudad. 



En una segunda parte, el anAlisis se centra principal-
mente en la evoluci6n sufrida por sus elementos urbanos 
como: su traza, sus espacios y areas verdes, ast como 4 
las transformaciones experimentadas por la ciudad en d! 
cha evoluc16n como consecuencia de su crecimiento espa
cial y aumento de densidad, desde el siglo XVI hasta i. 
nicios del presente. 

Se presenta adcn1Ss u11a exposición de lJs construcciones 
mas relevantes de la urbe, las que por su importancia1-
tanto arquitect6n1cas como espacial, le han conferido -
un car~cter monumental a la ciudad, También se hace una 
breve exposic16n de la situación social y econ6m1ca del 
Obispado de MichoacSn y su repercusión sobre la ciudad, 

La tercera parte, incluye aspectos de las legislaciones 
que influyeron en el caracter de las fundaciones hispa
noamericanas¡ también, una slntests de todo lo expuesto 
asf como conclusiones y propuestas . 

• 
Toda esta investigación de carActcr bibliogrAfico y de
campa, asf como el contacto directo alcanzado con una -
ciudad como More11a,nos colocan ante la necesidad de mo 
dificar actitudes de indiferencia frente a un conjunto 
de espacios que en un tiempo satisficieron ciertas de-
mandas diferentes a las actuales, y que sin embargo si
guen desarrollando dicho proceso vital y de crecimiento 
sufriendo las consecuencias del descuido que la est~n -
llevando por el caoino del deterioro y de la degradaci6n 
espacial. 
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LA CIUDAD DESDE SUS 
ORIGENES. 



CAPITULO l. 

LA REGION. 



l. LA REG!Ott 

La Villa de Guayangareo, habla sido emplazada originalmen
te, en una loma situada en el valle del mismo nombre pro-
long~ndose notablemente de oriente a poniente y, en menor
extensi6n, de norte a sur; podrf amos considerar el área e~ 
mo un paralelogramo cuyas medidas de oriente a poniente 
eran de aproximadamente 2,928 m. por 1,902 m. 

Su altura sobre el nivel del mar, fué objeto de atenci6n 
de varios estudiosos, como el Baron van Humbolt, quienes 
buscaban la precisi6n de esto dato. 

SegOn observaciones anotadas por la Secretarfa de Urbanis
mo y Obras Públicas (SUOP), el dato considerado como váli
do y que figura en los planos oficiales de la ciudad, es -
de 1,917m. sobre el nivel del mar, estando ubicada esta 
maxima altura en la esquina formada por las calles lo. de
Mayo y Amado Hervo. Oicha informaci6n fué obtenida a tra-
vés do métodos fotogramétricos, en lg¡¡, (1) 

Tomando como punto de referencia la torre poniente de la -
Catedral, su posici6n geográfica referida al meridiano de
Groenwich es de 19•42' 12" do latitud norte y 101º01' 10"
de longitud oeste. (2) 

En cuanto a su orograf{a, el valle de Guayangareo que cir
cunda a la loma del mismo nombre, se halla rodeado de ali
neamientos rocosos de diferentes altura~ entre las que po
demos mencionar a las alturas de Santiagu1to al norte, las 
de Sta. Marla de los Altos al sur, orientada de oriente a
poniente en una extens16n de 6 km. aproximadamente. Tam--
bi~n se encuentran el Cerro de las Coronillas y al sureste 
de la ciudad, la antigua cañada de los Filtros o del rio -
Chiquitos; dicha ca~ada se halla conformada por los cerros 
de El Guajolote, E11 medio y Azul, los cuales, luego de cor 



tarse abruptamente se convierte en una meseta suave, asiento 
de los pÚeblos de San Miguel,. Jesús del Monte y Sta. Maria· 
de la Asunci6n. 

La sierra del Sur, se prolónga dentro del territorio de Hi-
choacán mediante:la Sierra del Centro. Al lado oriente, se -
encuentra el cerro del Punhuato, de origen basáltico,que pr~ 
senta un cráter abierto hacia Morelia; también se encuentra
la loma del Zapote. Al poniente se encuentra el volcán Quin
ceo, cuyas erupciones han sido el principal factor de cambios 
orográficos de la zona. 

Esta regt6n .• al igual que muchas otras del mundo, es el re-
sultado de profundos cambios sufrfdos en su corteza terrestre 
como consecuencia de las erupciones volcánicas. los macizos 
montañosos se van sucediendo hasta abrirse y formar el valle 
de Guayangareo. (3-4-5). 

El territorio de Mfchoacán 1 cuenta con una amplia red hidro
gráfica formada por rfos, lagos, arroyos, lagunas.y manantf! 
les. Las. principales fuentes de agua que afectan nuestra 4rt.a 

de estudio, constituyen los rfos Grande y Chiquito (Guayanga 
reo y Acu ltzeo). 

El rfo ~hfqulto, desciende desde la sierra de las Coronillas 
por la cañada del Rincón, llamada también de San Miguel o de 
Gua)Qngareo¡ este rfo circunda la loma de Sta. Marta corrien· 

do de oriente a poniente, pasa por el sur de la ciudad sepa

rándola del parque Juárez, envuelve a la ciudad por el poniro 

te y une sus aguas a las del ria GraRde al noroeste (6). 

En un principio, éste fué la principal fuente deabastecimien-

to de la ciudad, que en el año de 1579 ll~gaba a la misma 

a través de un caílo hecho de ''c~sped y barro pero l1abiendose 
derrumbado por varias partes antes que por él se condujera el 

agua, acordaron poner canoas siendo éstas tan grandes1 que -

2 



muchas veces no bastaban doscientos hombres para conducir u· 
na de ellas"(7).El liquido era conducido hasta las fuentes·· 
de agua de la ciudad. 

El rfo Grande, posee un curso que primeramente va de norte a 
sur y ya reunido con el Chiquito, se encauza de oriente a pQ 
niente, circunda a la ciudad por el ~orte p~sando a los ples 
de la loma de Santlagulto para salir 

lomas de la Soledad, para descargar sus aguas f! 
nalmente en la laguna de Cuitzeo. Su caudal es permanente.de 
corto desarrollo y con numerosas e importantes fuentes; ade
más, en las faldas ~al cerro de San Andr~s. se encuentran n~ 

merases manantiales que lo alimentan. 

Los manantiales abundan en la zona, algunos de los mismos sm 
del tipo termal, encontrándose principalmente en Catncho y las 

proximidades de los arroyos El t1uerto,Volantes Blancos y en 
tierras en que nacen tributarios del rfo Grande, al poniente 

de Morelfa, son varios los arroyos y manantiales, como el de 

la Alberca, que nacen en las faldas del Qutnceo(B). 

En cuanto al clima, se lo puede calificar de templado. Su p~ 

sic16n geográfica, la libertad de sus vientos, hacen que sus 
temperaturas no sean extremosas; su régimen de lluvias es nor. 
mal, acorde con las estaciones. Su lemperatura media es de--

17ºC, llegando a los 27ºC en verano y a los 7ºC en invierno
(9-10). 

El contexto geográfico del sitio,tuvo una incidencia funda-
mental para el emplazamiento y posterior desarrollo de la fu~ 

dacl6n allf realizada. Al decir de la Mtra. Esperanza Ramlrez, 
1'el factor geográfico es uno de los elementos que constituym 
o determinan el carácter de una ciudad''{ll). Su orograffa sin 
duda, fué de primerísima Importancia e Influyó en los dtferen 
tes cambtos de aspecto de la ciudad, yaquodelaexplotaciónde 

las canteras calizas existentes en las proximidades, saltó el 
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material elegido para la construcción de la ciudad, la que-
aún hoy nos asombra por la homogeneidad de su aspecto, la te_>!. 
tura del material pétreo empleado, el tratamiento dado al mi~ 
mo, primeramente en forma austera y luego artfsttcamente, pr.Q. 
dueto del Ingenio y creatividad de sus pobladores, factores 
todos ellos que conjugados dieron por resultado el surglmlen 
to de obras monumentales como la catedral. ast como suntuosas 
construcciones de car!cter civil, públicas y privadas. Adem!s, 
en el primer siglo de vida de la ciudad, las explotaciones -
de los yacimientos minerales y de la tierra, constituyeron -
la principal actividad de sus habitantes y fuentes de Ingre
sos de los mismos. 

La abundancia de las aguas fué también un factor decisivo P! 
ra el crecimiento y posterior desarrollo de la ciudad, al p~ 

sar a convertirsr en elemento primordial para el cultivo de
las tierras, dando orfgen a la aparición de haciendas y ran
chos. Este elemento destacó su importancia en el trascurso -
del siglo XVII cuando la explotación de la tierra desplazó a 
la de la piedra, y el terrateniente puso de manifiesto la a
bundancia econ6mica que las mismas le traf an, contribuyendo
al ornato de la ciudad. 

4 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Epoca Prehispanica 

·El Valle de Guayangareo. 

El aspecto goegraftco del area en el cual se hallaba situ! 
do el entonces 11 Valle de Guayangareo'', guarda estrecha re
lac16n con su historia. 

Sus montañas, rfos, lagos, arroyos y manantiales, fueron -
desde un principio atractivo suficiente para numerosos gr~ 

pos tribales del tipo sedentario, que llegaron a dichas 
tierras. La aparición de los mismos, dedicados al cultivo 
de el chile, frijol, a la caza y a la pesca, data de épo-
cas anteriores a la erupción del volcán situado en el terri 
torio, el Qu1nceo. 

En excavaciones ya realizadas en nuestro siglo, se han en 
centrado muestras de asentamientos urbanos en esa área, 
asf como en restos de lava carbonizada, trozos de objetos
de uso doméstico, para el culto religioso, etc. (!) Los sl 
tios en donde más pruebas de la existencia de grupos pre-
hispanicos se han hallado, han sido· las antiguas haciendas 
de La Magdalena, y El Aguacate, también en las faldas de
las lomas de Sta. Marfa, donde se encontraron restos de 
edificaciones en talúd, as1 como en tablero y conformacio
nes establecidas en torno a un patio central, planteamien
tos similares a los de Teotihuacan (2). En el sitio donde
propiamente fué trazada la ciudad de Valladolid, hoy More
lia, no se han encontrado vestigios prehispánicos. 

- La Aldea de Guayangareo. 

Aproximadamente en el 
le dentro del periodo 

año 1492, al que puede considerárse-
1' posclásico, el fteino Tarasco, nober-
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nado por el rey Tzintzintpand4cuaro, fu~ atacado por el grJ!. 
pode los llamados Tecos, habitantes del Valle de Zamora. -
En ayuda de los Tarascos acudieron los Matlaltzincas quie-
nes en pago por los servicios prestados recibieron un 4rea 
del territorio, cuyos l lm1tes iban de Tirip1tfo hasta Andap.!_ 
rateo. En dicho territorio y en una amplia zona que inclula 
el Valle de Guayangareo, se ubic6 la tribu de los Pirindas, 
perteneciente al grupo Matlantzinca. (3) 

Tenemos conocimiento a través de las crónicas del Padre 
Diego de Basalenque, en su obra "Historia de la Provincia -
de San Nicol4s Tolentino de Michoac4n", de las caracterist! 
cas Je la aldea 

El poblamiento del territorio de los ~atlaltzinca se hizo -
poniendo en evidencia la discriminación social existente en 
tre los mismos. SegGn nos comenta el P. Basalenque, en Cha
ro, zona muy fértil regada por tres rfos, se estableció la

nobleza¡ en Santiago Undameo, lugar igualmente benéfico pa
ra el cultivo de la tierra, se estableció la clase inmedia
ta inferior¡ los 11 desposeídos", como los llamó El miSionero,
se establecieron en las alturas entre ambos sitios. En un -
lugar próximo al llamado Rincón, entre Charo y Santiago Un
dameo, se establecieron los p1rindas quienes le dieron el -
nombre de Guayangareo al paraje por ·ser una loma bastante -
extensa, pero de suaves dccl ives¡ la misma se hallaba entre 
dos rlos, Guayangareo y Acuitzeo (4) 

El nombre del lugar nos dá una descrlpci6n precisa y clara 
del sitio de asentamiento pirinda: una loma chata y alarga
da, en medio de dos rfos, enclavada en medio de dos locali
dades importantes y con una situaci6n geográfica estratégi
ca, en el centro del reino tarasco. 

Estas buenas cual ida des, fueron sfn duda factores que favo
recieron a la elccci6n del mismo por los grupos predeceso-
res los que, no sin muchas dificultades, impulsar1an el cr~ 

cimiento y desarrollo de la Villa de Guayangareo y, si ya -
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para los naturales. del lugar desde un principio fué un sitio 

de múltiples atractivos parala ubicaci6n de un asentamiento, 
con mucha m4s raz6n lo serfa para las empresas conquistado-
ras que, si bien por un lado buscaban el enriquecimiento a-
través de la explotaci6n de minerales, en estas circustancias 
la situaci6n geográfica no podrfa ser desaprovechada, consi
derando el momento de rebeliones y luchas libradas en los t! 
rr1tor1os del norte. Todos estos elementos conjugados 1 fueron 
m4s que suficientes para la consideraci6n por parte del Vi-
rrey Mendoza acerca de dicho territorio, para que fuera un -
posible asentamiento urbaroo y 4rea de expansión territorial. 

2.2 La llegada de los españoles. 

• La conquista del Reino de lli choac4n 

El conocimiento de la existencia de metales preciosos en el 
Reino de Michoac4n por parte de los españoles, fué motivo-
de atracc16n y aliciente para el emprendimeinto de una exp! 
dición lanzada a la conquista y dominio del territorio tara~ 
co, la que partió al mando de Cristobal de Olid, lugartenie~ 

te de Hcrn4n Cortés.(5) 

La entonces capital del Reino Je Michoacán, Tzintzuntzan,fué 
el objetivo de dicha empresa y la raz6n de la misma, el com
probar la existencia de tales riquezas, el poderfo de sus S! 
~ores asf como la existencia de una gran población indfgena
la que de ser dominada, supondrfa el aumento del número de -
encomenderos y el enriquecimiento de los mismos por los tri
butos que se podrfan recaudar por parte del pago de esa po~

blación sometida. 

Lograda la conquista con la rendición del monarca, el Calt
zontzfn, se fnfcf6 el reparto de las tierras y encomiendas. 
la crfstfanizacf6n de los fndfgenas, única razón por la cual 
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la Iglesia Justlf1caba .1.a conquista, hizo que a tierras mi
choacanas negaran los frailes franciscanos quienes empoza 
ron su labor ~~an~elizadora ~n Tz1nizuntzan y pueblos cer: 
canos. 

La décadad entre 1520 y 1530 fuá de luchas abiertas por ~ 
poses!On de tierras y encomiendas, las que duraron hasta la 
instauracl6n del Virreynato en 1535. Las tres fuerzas en cm 
flicto en ese entonces, fueron la Corona, la Iglesia y los 
encomenderos(6). 

- Se refunda la Aldea de Guayangareo. 

En 1530, llegaron a Guyangareo Fr. Juan de San Miguel y Fr. 
Antonio de Lisboa quienes venfan de Charo, en donde hablan 
bauttzado al monarca. 

Vieron apropiado trasladar el poblado plrinda allf asentado 
un poco más al norte refundandose asf Guayangareo y d~nda
se 1nicfo a la construcción de una capilla en honor a San-
Uuenaventura. Dicha construcción fué el inicio de la nueva 
aldea que comenzó a surgir¡ las viviendas de los fndfgenas 
conversos comenzaron a levantarse en torno a la misma y, -
principalmente por la entonces calle de la Aldea, en la ac~ 

tualidad Ortega y Montañcz (7)(ver plano l y 2 pp. 10 y ll 

Prosiguiendo con las construcciones iniciadas1 se levantó 
el Colegio de San Miguel Arc~ngel, donde los aldeanos come! 
zaron a recib1r una instrucción rudimentaria en cuanto a la 
lectura, escritura y música. Dicho colegio era sostenido con 
donativos por parte de los encomenderos del sitio, con e1 -
trabajo de los indios y el aporte de parte de sus cosechas, 
asf como de una contribución personal.El colegio de San Mi
guel, ful el primer centro educativo de Michoacán 

Realmente hasta entonces, el establec1mtento de aldeas pe-
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queñas no habla sido el mod".lo de fundación m!s frecuente. 
El ordenamiento de las viviendas de acuerdo a un patrón pre 
vio, se habta dado en los grandes grupos humanos de Mes~ijmé 

rica, pero no en los pequeños como fué el caso deGuayangareo. 

La aldea de Guayangareo creció de modo lineal y ordenado a 
lo largo de la calle de la Aldea, La situación de losnúcleos 
hispánicos, una vez establecido el sistema de las encomien 
das, se d16 de modo espontáneo, arbitrario y desordenado; -

dichos núcleos tenfan una organ1zac16n urbana establecida -
en función a la vtvtenda del encomendero, la capilla y las
viviendas de los peones(9). 

En el caso de la aldea de Guayangareo, desde sus inicios el 
elemento religioso fué el m!s importante y el rector del a
sentamiento; tal planteamiento stgut6 dándose a lo largo de 
diversas etapas del crecimiento de la ciudad en los siglos
XVI y XVII. 

2.3 Antecedentes Fundacionales. 

Las Fundaciones Hisp!nicas del siglo XVI. 

El siglo XVt,con los ideales renace.nttstas, vt6 en las ciu

dades htspanoamértcanas la oportunidad de llegar de una tr! 
za desnuda a la ciudad edificada, tratando de que la ciudad 
creada pudiera constitufrse en un patrón suceptible de ser
uttlizado universalmente. Sin embargo, compartimos la op1-
ni6n de algunos autores como L. Mumford quien dice que,"el 
hecho de manejar conceptos de orden y geometrfan no tiene-
su origen en el renactmtento,hacer calles rectas no es sufl 
ciente para afirmar que se estan patentizando postulados r~ 
nacentistas''(lO}. Creemos más bien que Espafia adoptó como -
modelo urbanfstico para 5us fundaciones principalmente el
trazado ortogonal ,a"rcgla y cordel",cuya experiencia prove
nfa de los castros romanos, considerando la simplicidad del mtsno, 
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la economía y teniendo en cuenta que dichos trabajos no se

rian dirigidos ni ejecutados por tratadistas urbanos sino -

cuando mucho por militares, religiosos, alarifes o encame~ 

deros. Hasta bien entrado el siglo XV!l, la mano indlgena -

serla la principal ejecutora de las ideas, y ésta ignoraba

los conocimientos de geometría y el manejo de la tecnologla 

de entonces la cual habrla hecho difícil el trazado radio-

concéntrico postulado por el renacimiento, o el adaptado a

la topograf!a del terreno. 

El trazado ortogonal ponfa además en evidencia, un cierto -
orden y organización de todo aquello surgido en América. --

11Para España, urbanizar era administrar. lo urbano era el -
orden impuesto ya sea sobre la nada, la naturaleza descono
cida, sobre una sociedad aniquilada o reducida, o una cult~ 
raque se daba por inexistente: (11). 

Además en España, el espíritu religiosojug6 a lo largo de t!! 

da su historia un papel decisivo en el desarrollo de los 

acontecimientos. En el siglo XVI, aún el carácter medieval
se hallaba fuertemente arraigado en la Penfnsula Ibérica; -
la defensa de la fe católica y su impostci6n a los fieles,
segufa siendo su bandera; asf, la guerra contra los musulma 
nes podrfamos decir que fué una Cruzada por la fe. 

Todos estos elementos, indefectiblemente alcanzaron a las -
empresas conquistadoras quienes se lanzaron a sus objetivos 
con la cruz y la espada; indudablemente las dispostciones,
fundaciones y determinaciones tomadas y a tomar en el nuevo 
mundo. no pod1an carecer de ese carácter religioso-medieval 
t!pico de la España del Siglo XVI. 

- Vasco de Qutroga. 

Nacido en 1470 en la Villa de Madrigal, en el Reino de Cas

tilla la Vieja, realizó estudios de jurisprudencia la que -
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ejerció hasta 1530 con gran honestidad y le valió el rec2 
nocimfento de la Magistratura de la Cancfllerla de Valla
dolid. 

Ante ·las quejas por los abusos cometidos por los Integra!! 
tes de Ja Primera Audiencia en México presidida por ttuño
de Guzm!n, el Rey Carlos J de España dispuso el envio de
magfstrados a la Nueva España entre los cuales estaba Va1 
co de Quiroga, quien lleg6 a dichas tierras con el titulo 
de Oidor de la Segunda Audiencia. 

Entre los abusos y brutalidades cometidos en Ja persona -
de los indios por Guzm~n y su ejército, lo m!s cruel ha-
bla sido el suplicio y muerte de que habla sido v(ctima -
•l Caltzonzin del ílefno de Mlchoadn, ante la codicia de
dicho caplt~n. La población ind!gena se dispersó luego de 
la muerte del monarca. prefiriendo volver a su antigua vf 
da salvaje antes que ser sometidos de modo tan brutal por 
los españoles. Esta situación hizo que la provincia de Hi 
choacán fuera considerada una provincia perdtda para Dios 
y Ja Corona. 

La Segunda Audiencia de México nombrada en 1530, entre 
otras instrucciones y c6dulas reales, trajo una que proh1 
b!a la esclavitud de los indios. Desde el principio de -· 
los descubrimientos de nuevas tierras hasta entonces, seM 
habfa permitido hacer la guerra a aquellos naturales que
sc resistieran a 1a predicación de la fe católica, tom~n
dolos como esclavos los españoles que los prendiesen. La
ambición desenfrenada llev6 a los conquistadores a hacer
la guerra a los indios aún en tiempo de paz y tomarlos -
cautivos. Ante esta situación y buscando poner remedio, -

se expidió la Cédula Real de 1530 por la cual se prohibla 
la escliJvitud¡ los indios y aquellos que se hallaban en -

tal situación en la fecha de dicho documento, recuperaban 
su libertad. Esta d1spostc16n herfa gravemente los intcr~ 
ses españoles en las Jndias por lo que fueron presentadas 
quejas al rey quien ante las presiones revocó en 1534 la
cédula de 1530 autor1za:ndose nuevamente la esclavitud. -
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pero bajo ciertas reglas como la proh1bic16n de vender a 
los esclavos fuera de las Indias, someter a dicho estado a 
las mujeres y los niftos, entre otras. 

- El Idearlo de Quiroga. 

La segunda Audiencia de México se habla manifestado en f~ 

vor de la proh1b1c16n de la esclavitud viéndose desautori
zada con la Cédula de 1534. En 1535, Don Vasco escr1b16 al 
Rey un informe donde se comentaba la s1tuac16n del 1ndlge
na y abogaba por la rest1tuc16n de la Cédula anterior. 

Ante una larga controversia basada en la teologla y el de
recho referente a la conquista por medio de la ''caza'' y no 
de la guerra, y considerando la naturaleza interesada del-
1ndfgena, el Licenciado Qu1roga v\6 más conveniente la ut! 
11zaci6n del ''cebo de las buenas obras'', que la inhumanid! 
des y la pobreza. Una vez atratdos habfa que saber retene.!L 
los, conservarlos y convertirlos. En su escrito Quiroga pg 

dfa que el indio conquistado de este modo, no fuera escla
vizado ni herrado sino que se lo considera co"mo en alqui-
ler, el mismo podfa utilizar un sustituto o quedar libre -
s1 pagaba su precio, además la obl1gac16n no pasaba a sus 
herederos. 

- El llumanismo de Don Vasco 

En el ano de 1531, el Consejo de Indias dispuso que debla
ordenarse la vida de los indios reduci~ndolos a poblacio-
nes a fin de que cultivaran la tierra, obtuvieran el sus-
tento,vivierandentro de un orden de policfa con buenas cos
tumbres dentro de lo que marcaba la fe cat611ca. 

Poco tiempo después de dicha disposición, Vasco de Quiroga 
dispuso un extenso programa humanista basado en la Utópfa
de Tom~s Moro y que a su manera de ver, constitufa la car
ta magna de la civilización europea en el ttuevo Mundo. 
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En su escrito decla que ante la disposición de los indios 
agraviados y necesidades que padeclan, proponla el agrupar 
los en ciudades y policla con fines de seguridad y subsis
tencia para dicha población. Propuso al Consejo Real la 
elaboración de leyes y ordenanzas sugiriendo algunas inspl 
radas en la Utopla. Sus propuestas persegufan la organiza
ción de ciudades que brindaran bienestar económico, un or
den racional polltico y la fe cristiana a los naturales.
En dichos núcleos deblan satisfacer las necesidades tempo
rales y espirituales. Para Quiroga la solución adecuada a
los problemas referentes a la propiedad y el trabajo, ha-
cfa defender el gozo de los valores espirituales. Una so-
ciedad egofsta, difícilmente podrfa desarrollarse en paz y 
justicia. 

Una ciudad estarfa compuesta de unas seis mil familias, C! 
da familia estarfa compuesta de 10 a 16 matrimonios, es dQ 
cfr que aproximadamente 60 mil vecinos serfan regidos cw~ 
una sola familia: un padre y una madre gobernar1a a los f! 
miliares. los jurados cuidarfan de cada 30 familias; los -
regidores presidirfan de 4 en 4 jurados. llabla además dos
alcaldes ordinarios y un "tecatole''. A la cabeza de todos
estarfa un alcalde mayor o corregidor espaílol nombrado por 
la Audiencia la que serfa un tribunal supremo en lo tempo
ral. Dicha propuesta no fu~ considetada en Espaíla. ~o obs
tante, en 1535 envió un amplio informe basado en el Oere-
cho ante la expedición de la Cédula de 1534 por la cual se 
reconsideraba la esclavitud de los indios a lo cual Quiro
ga se opuso con argumentos juridicos e insisti6 nuevamente 
en su planteamiento ut6pico anteriormente expuesto refor-
zándol o con otros nuevos. 

A fin de concretizar sus ideas, dispuso de sus ingresos e 
influencias y fund6 dos pueblrs hospitales llamados de San
ta Fe 1 uno cerca de México y otro próximo a la cabecera de 
Michoacán a fin de experimentar este nuevo modo de vida SQ 
cial. La población que albergarfa no serfa de 60 mil, sino 
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que su número serta más reducido y las reglas extratdas de 
la Utopta, con algunas modificaciones se transformartan en 
ordenanzas para dichos pueblos, Las ordenanzas traducfan • 
fielmente el pensamiento de Moro y las llevaba de la teo-· 
ria a la prktlca. 

Qulroga establecl6 en sus pueblos de Santa Fe la comunidad 
de bienes, la lntegracl6n de las familias por grupos de C_i! 

sados; el trabajo de las mujeres, la jornada de seis horas; 
la dlstrlbucl6n de los frutos de acuerdo a las necesidades 
de los vecinos; el abandono del lujo y de los oficios que
na fueran útiles y la magistratura familiar y electiva. 

·La Labor de Don Vasco de Qulroga. 

La final ldad de la obra de Don Vasco fué:a) convertir y red!! 
clr a los Indios a la vida cristiana. b) organizar los pu~ 
blos y formar en ellos los hábitos de la vida ciudadana y. 
al mismo tiempo, mejorar las condiciones económicas de los 
naturales. e) Sacar partido de las condiciones naturales -
existentes para organizar la economfa: donde ?redomlnaba de
terminada actividad, se perfeccionó la técnica de ello y -
donde no hahfa, se crearon aprovechando los recursos natu
rales existentes. Asf, cada pueblo tenfa una actividad ca
racterfstica de acuerdo a sus tradiciones o condiciones n~ 
turales y ningún otro pueblo podla ejercitar el mismo ofl· 
cio 1 evitándose asf la competencia. 

Desde el punto de vista cultural, Don Vasco trató de far-
mar el mestizaje cultural) hecho demostrado en el Colegio -
Seminario de San NicolSs, institución de ensefianza a donde 
acudtan los indios a estudiar el castellano y enseñar a -
los futuros sacerdotes españoles, la lengua tarasca. Su 
obra pues, tenla una continuidad, ya que formaba entre los 
indios, clases directoras que conocfan las formas de cul
tura española y tarasca, facilit~ndose el rclacionaraiento-
entre las dos razas. 
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En cuanto a la Encomienda, ésta recala sobre los indios 
obligados a prestar sus servicios personales a los encomen
deros y Jeb(an pagar tributos con los frutos de la tierra. -
Ante este sistema, Quiroga present6 una actitud diferente;
él propon(• que los repartimientos no deblan hacerse antes
de ensenar a los indios el nuevo modo de vida en sociedad. 

Don Vasco dec(a, que un pa!s indio debla ser guardado y d~ 
fendido por los naturales. 

Otro tema en el cual tnststfa, era el referente a la organ! 
zaci6n de la vida de los indios en ciudades o reducciones,
donde aprendteran las artes y oficios, se les predicara la
fe y vivieran de acuerdo a una policfa elevada. Esta fué su 
propuesta más importante (12), 

-- Las Fundaciones Qutroganianas. 

la puesta en práctica de los ideales de Quiroga, quedaron -
plasmadas en las fundaciones de los pueblos hospitales en 
los cuales los indígenas eras bautizados en gran número y -
se les entregaba todo lo necesario para su policfa y civil! 
dad, como la asignación de un sitio para el asentamiento 
del poblado. 

Corno autoridad de dichas fundaciones 'era nombrado un indlo
de sangre real y el gobierno del sitio se hacía conforme -
las Ordenanzas establecidas por el licenciado Ou1roga. Red~ 

c(dos al modo de vida de la república, los indios dejaron -
los montes y adoptaron una actitud de obediencia para con -
los ministros y religiosos del hospital. Las prácticas rell 
glosas. la quietud y pacificación de la provincia, el impul 
so dado a las artes y oficios de los ind1genas, fueron al
gunos de los resultados alcünzados por Don Vasco¡ con la a~ 

toridad que tenla exlmi6 del tributo de la encomienda a los 
habitantes de sus fundaciones y mejor6 la situación de los
naturales Je\ resto de la provincia. Todas estas ctrcunstan-
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cias aunadas a las virtudes de su persona, hicieron que el 
Emperador Carlos V lo nombrara obispo de la Di6cesis de Mi
choac4n en el aílo de 1537. .. 
-·Los Pueblos Hospitales. 

Los llamados Pueblos Hospitales fundados por Don Vasco de -
Quiroga, eran nGcleos aut6nomos de poblaciones indfgenas, 
con autoridades nombradas por los mismos habitantes, y con
una organlzaci6n econ6mlca del tipo colectivista y aslstl-
dos por un Rector que debfa ser siempre un sacerdote. Para
la real fzaci6n de su Ideal, Don Vasco partl6 de la concep-
ci6n arlstoHlica: el hombre como ser social. 

Estos Pueblos Hospitales eran pequeñas ciudades donde se 
realizaba el ideal de la polis: hacer de cada hombre un ser 

Otll a la colectividad. En dichos nOcleos todas las activi
dades estaban orientadas al bien común. En ellos se enseña
ba a los indios la convivencia como modo de vida, adem~s se 
les dot6 de una organización económica admirable asegurándQ 
se asf su subsistencia. los indfgenas eran instrufdos en la 
doctrina cristiana, en las técnicas europeas que hicieron -
mejorar sus oficios y aprendier?n otros nuevos; esta obra -
se distinguió porque Impregnó a sus habitantes de una acti
tud religiosa que daba sentido a sus acciones, aún las m~s
triviales. 

la propiedad individual no existfa, y toda la vida de los 
habitantes se desarrollaba dentro de una marcada igualdad -
aún en el vestir, todo ello con la finalidad de evitar la 
soberbia, envidia, codicia, el apego desordenado a los bie
nes temporales, etc. 

Según las Ordenanzas, trabajar también era una forma de dof. 
trina y para la enseñanza del trabajo, si era preciso.estaba 
permitido robarle horas al catecismo. Asf el trabajo se con 
vertfa en orac16n, en una actividad que perfeccionaba el 
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espíritu. La idea bisica de los pueblos hospitales fué un 
prop6sito religioso: el perfeccionamiento espiritual de -
los naturales. 

Estos Pueblos Hospjtales, muchas veces fueron lugares de -
refugio para los mexicanos, michoacanenses y chichimecas -
que allf acudfan en busca del comer, vestir o curaciones.
Ante el alto grado de mortalidad infantil entre los indlg! 
nas. que muchas veces recurrfan al infanticidio empujados
por la miseria y pobreza, en el pueblo de Santa Fe de Mi-
choacán se fund6 además un hospital de la cuna a donde 
eran llevados los niños a fin de ser criados, alimentados
y bautizados, permaneciéndose allf hasta la edad de comen
zar a trabajar. El Pueblo Hospital de Santa Fe llegó a te
ner una población de 30 mil habitantes. 

Otro Pueblo llospital fué el fUndado en PHzcuaro bajo el -
nombre de Santa Marta y de la Asunción. Los indios que 
allf vivfan gozaban de las mismas prerrogativas que los de 
Santa Fe en los que se referla al tributo. De Igual modo 
estaba destinado a la asistencia de enfermos y gozaba de 
una estructura económica que aseguraba su subsistencia. 

-La Cédula Real de 1537. 

En el año de 1540, en la localidad de Tlrlpitfo, se llevó 
a cabo la firma de un acuerdo entre el Virrey de México -
Don Antonio de Mendoza y el Adelantado Pedro de Alvarado, 
para la conquista de las Islas y litorales de los Mares -
del Sur. 

El Virrey habla salido de la Ciudad de México, por el año 
de 1537 para dicho encuentro¡ en ese entonces conoció y -
estuvo en Guayangareo en donde tomó contacto con la pobl~ 

cl6n de la aldea. alll fundada por los frailes Juan de San 
Miguel y Antonio deLisboa con los indfgenas y encomende-

ros del lugar. En ese entonces, el Virrey observo las cu~ 
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lldades del sitio, aptas para una fundacl6n que resolverla 
varias situaciones que requer!an de Ta pronta atenci6n, t~ 

les como la inseguridad en que vlv!an Tos encomenderos al· 
estar viviendo en poblados y haciendas alejados unos de 
otros, Tas demandas por parte de la poblacf6n hispánica de 
contar con una ciudad capital española y no ind!gena, como 
era Pátzcuaro, y las malas condiciones del suelo en esa z~ 

na. 

Fué entonces cuando el Virrey envi6 una carta a la Reina -
Juana, en la cual hacia alusión al hallazgo de tierras "h! 
eta la parte de los chichimecas" a Tas cuales cal lficaba -
de hermosas y aptas para una fundacf6n. Dicho sitio, según 
sigue diciendo la Cédula Real con la cual la Reina respon
d!6 a Don Antonio en octubre de 1537, se hallaba entre dos 
r!os. Estimaba además, que la fundacl6n en dicho sitio de
una ciudad, serfa ideal 11 para e1 resguardo y seguro de los 
caminos que cruzaban de una población a otra ••. evitándose 
riesgos y peligros en pasajes despoblados y quebradas de -
esas tierras". (13) 

la lectura y an~l1sis de dicha t!du1a Real, pone en evidefi 
eta que las tierras do M1choac~n eran tierras de peligros
• inseguridad para la población que allf resld!a; el prin
cipal peligro lo constitufa el grupo de tos chtchtmecas, -
famosas por su espfritu agresivo y cruel. De ahf la necesl 
dad de consol ldar a la población dispersa, a fin de contar 
con recursos humanos, en caso de un enfrentamiento. 

Con la Cédula mencionada, se logró la autorizacl6n de la -
Reina para llevar a cabo la fundacl6n de la Villa de Vall! 
doltd, en el lugar considerado como oportuno por el Virrey. 

Adem&s, dicho documento establecfa que el ~rea de fundaci6n 
abarcarfa nuna legua por cada viento para el aumento de 
ella la cual se ha de medir desde la Iglesia del monaste-
r1o que se hubiese de hacer .. ~. asf como la determinaci6n-
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de las areas destinadas a "las Casos de Cabildo para Ayun
tamiento de nuestras Justicias que hubiesen de residir en
ella, dejando en medio sitio paro la plaza". Nos encontra
mos as!, ante una primera planlflcac16n del uso del suelo. 
Si bien no se recurrió entonces a un plano, lo expresado -
en lo C~dula expon!a claramente las condlclonantes para el 
uso del mismo; preve!a un área de reserva para el posible
crecimiento de la fundación, as! como la delimitación de -
una área polftlco-admlnlstrativa en donde el poder tempo-
ral debla ubicarse condicionado a lo situación del poder -
esplrltual, cuya expresión era la Iglesia o monasterio que 
se fundara. (4) 

- Las Fundaciones Previas. 

Según nos relata el P. Dasalenque, en el año de 1541, la -
paz del Reino de Jalisco se habla visto alterada debido al 
levantamiento entre la población del Mlxtón. Dichos acont~ 

cimientos hicieron que el Vtrrey emprendiera camino hacia
dichas tierras. 

Saliendo de Mlxico, llegó hasta Acámbaro y Maravatlo ya en 
el reino de Mlchoacán, donde tuvo noticias de los ataques
perpetrados por los chtch1mecas, quienes segufan avanzando 
habiendo ya superado los limites del R!o Grande, asaltando, 
robando y matando. Entonces consider6 necesaria la funda-
ci6n de presidios (15), para hacer frente a dichas invasl! 
nes y asf servtr de fronteras y plazas fuertes, a lo largo 
del camino que se hacia entre México y nueva Gallcia (Ja-
llsco). 

Ante estas consideraciones, la primera fundación llevada a 
cabo, fue 1zinapécuaro. Volvió a pasar por Guayangareo, -
confirmando sus ideas referentes a que dicho sitio era pr~ 

picio para la fundación de un sitio de avanzada por sus -
cualidades estratégicas, su situación geogr!fica y porque
servJrfa de asentamientos a una poblac16n a la cual recu-
rrtr en caso de enfrentamientos con los chichimecas. 
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Una vez pacificada la población de Jalisco, el Virrey regr~ 
s6 a Guayangareo, sitio que según el P. Basalenque, reun!a 
las siete cualidades mencionadas por Platón como aptas para 
la ubicaci6n de una ciudad: buena ubicación, fuera de el p~ 

ligro de inundaciones. carente de vegetaci6n boscosa, y sis 
rras que impidieran su buena iluminación y ventilación, 
abundancia de alimentos en las proximidades, abundancia de
agua, existencia de maderas en las cercanfas; solamente no
posela la última, la de ser puerto, (16) pero teniendo en 
cuenta el predominio de condiciones favorables del sitio, 
se decidió establecer alll un asentamiento hisp~nico. 

Adem~s de las razones defensivas. estaba la presión de los
encomenderos del lugar que demandaban la fundact6n de una -
ciudad española, que fuera núcleo de futuras expansiones y 

donde pudieran imponer su voluntad y autoridad sin limita-
ci6n alguna (17). 
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3. EL PROCESO FUNDACIONAL 

3.1 Fundación de la Villa de Valladolid 

Contando ya entonces e~ Virrey con la autorización real para 
la fundación de la Villa de Valladolid de Mfchoacán, como pa
sarfa a llamarse la aldea de Guayangareo, procedió a dictar 
una Provisión con fecha 23 de abril de 1541 y ast,concretizar 
la fundación.de la misma. Para entonces la capital de Michoa
cán habla dejado de ser Tzintzuntzan, para ser Pátzcuaro. Tal 
cambio no habfa conformado a los encomenderos, quienes la ma
nifestaron a 1 Virrey. 

En la Provisión se mencionaba que "habiendo 
a su Majestad que la Ciudad de Michoacln se 

sido 
habla 

1 n formado 

puesto y 

asentado en sitfo no conveniente y que habfa necesidad de 
semudar a otra parte ... " y considerando que no 

centrado mejor sitio que el llamado Guayangareo 
se habla en 

para la ubi 
cac16n y perpetuación de la misma, la presencia de fuentes 
de agua y otros elementos necesarios para el beneficio de la 
población allf existente, señalaba dichc. sitio para la ubi-

cación de la ''Ciudad de M1choacAn''. Tal denominación 
conflictos con el Obispo Vasco de Quiroga, ya que el 
de ''Ciudad'', correspondfa unicamente'a la sede del 
do, entonces Pátzcuaro ( 1), 

trajo 
titulo 
Obispa-

Para la ejecución de la traza y repartición de los solares a 
la poblaci6n, se nombr6 una comisión integrada por Juan de 
Alvarado, Juan de Villaseñor y Luis de león Romano, encomen
deros de la zona (2). Dicha comisión se debia encargar de d! 
terminar la ubicación de los edificios más representativos-
que por disposición de la Cédula Real de octubre de 1537, d~ 

bfa poseer la nueva fundación; tales edificaciones eran''la 
iglesia, monasterios, Casa de Cabildo y Cárcel P~blica y de
más(edlficaclones) que convengan para el ornato y ennoblec1 
miento de dicha ciudad, "(3) 



Deblan determinar la apBrtura de caminos y la construcción 
de puentes necesarios, sin olvidar el respeto y consideración 
con los ind!genas a quienes de igual modo deblan asegurarles
sus parcelas de tierras. Finalmente la traza y repartición de 
tierras que se hubiere hecho, debla ser enviado al Virrey a

. fin de tener conocimiento del trabajo realizado por dicha comi 
"Sl6n. 

Ante la presencia del escribano público del Cabildo de la Ciu
dad de Mlchoac6n, Alonso de Toledo, el miércoles 18 de mayo-
de 1541, se procedl6 a la toma de posesión del sitio en el cual 
debla de asentarse la nueva Villa de Valladolid de Mlchoac!n,
llamada as! para diferenciarla de las de Espafta, Yucat!n, Hon
duras y Ecuador (4). 

Según nos relata el Acta de Fundación, los comisionados por el 
Virrey "se apearon de sus caballos, y se pasearon por el dicho 
Sitio de la Ciudad de una parte a otra ... hollando con los pies 
é cortando é arrancando con sus manos las ramas é yerbas ... " y 
mandaron que los naturales li111piaran los sitios q11e debfan ser 
asiento de los edificios principales anteriormente mencionados 
"todo en seílal de verdadera posesión é acto especial ... '' '',.t~ 

do pacifica é quietamente ... 1
'. El maestro alarife Juan Ponce,

fué comisionado para el trazado y lineamiento de calles y pla
zas (5). 

Se procedi6 a seccionar por la mitad la loma, abriendo la lla
mada ''Calle Real", quedando en medio un amplio predio destina
do al asiento de la iglesia con dos plazas, una a cada lado, -

rodeado de los edificios principales, as1 como el lugar para -
los monasterios de San Francisco y San Agustln. Se destinaron 
solares a cada vecino, las áreas par huertas y la labranza fu~ 

ron ubicadas en el sector de la ensenada formada por los dos-
rlos, el Acultceo y Guayangareo (6). 

los naturales fueron ubicados fuera de la tra'a de la nueva vl 
\la, lugar de privilegio para los españoles, constttuyendose ! 
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si los pueblos de Indios, tales como Sta. Catarlna, Santiago, 
Chlc6cuaro, san.Pedro.y otros (7)(ver plano 1 pp.10) 

Nada se .sabe del envio a las autoridades de un documento gr! 
ffco' refererlte·.a ·1a fundaciOn realizada¡ tenemos referencias 
de una carta enviada al rey en 1549, en la cual se decfa que 
la villa en ese momento estaba formada por 11 casa de paja y! 
dobe ••• un coleg1o ••• un modesto convento de franciscanos, el
Inicio de el de San Agustln y una población que languidecfa" 
(8), El primer documento gráfico del que se tiene conocimie!)_ 
to, data de ¡57g (ver planos 3 y JA pp. JO y JI). 

- Los Pueblos de Indios. 

Referente a los llamados Pueblos de Indios, desde un princi-
pio se procedió a establecer la polftica de congregar a los 
naturales en sitios periféricos a agrupamientos, villas o ci.!! 
dades hispánicas. de preferencia en torno al elemento reli
gioso, una iglesia o un monasterio, ~ue serfa el aglutinante 
de esta población. 

Los principales impulsores de estos pueblos de indios, fueron 
los franciscanos(9). Dichos pueblos fueron ~umentando en nú
mero llegando aconstitufrse la República de los Indios, para 

diferenciarla de la de los españoles. La agrupac46n de los-
mismos, buscaba facilitar la supervisión e Instrucción en nQ 
mero más o menos reducido y con poco personal religioso, asf 
como lograr su conversión al catolicismo {10). 

La estructura urbana de los pueblos indígenas, se di6 confor
mado por un centro de servicios en el cual se hallaba situa
do el templo como único elemento a escala del núcleo pobla-
cional, los edificios públicos y un entorno conformado por· 

casas y huertos diseminados. 

fueron los frailes los primeros en guardar la relación entre 
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sus edificios y la ciudad o pueblo en que les tocaba asentar 
tarse, asf como en crear una unidad de servicios; también CD!! 

tribuyeron a la conformac16n de una red urbana, al establecer 
una jerarqula de ciudades, que iban desde las capitales cabe
ceras de curato hasta los pueblos de visita. 

La presencia de los pueblos de indios entorno a los núcleos
urbanos h1sp4nicos, seria una constante en la colontzaci6n 
de la Nueva España, ya que const1tulan el complemento rural 
de los mismos tanto en lo referente a la producción de ali-
mentas corno a la mano de obra, convirtiendose asf, a lo largo 
del siglo XVI, en la sustentante de la consolidación de la-
conquista. La comunfcac16n que se entablaba entre ambos nú-
cleos, el hispántco y el indfgena, era a través de los nobles 
indlgenas que cumpl fan el papel de intermediarios. 

3.2 Causas que motivaron la Fundación. 

Podemos decir que fueron varias las causas que motivaron el 
nacimiento de la Villa de Valladolid de Michoacán: 

a) Razones de carácter defensivo: dada la inseguridad de la
zona1 muy despoblada y poco defendida hasta entonces¡ an
te el avance de grupos belicosos como los chichimecas,sur 
gió la necesidad de contar con ciudades de avanzadas y V! 
lladolid podfa cumplir esa función, dada su posición geo
gráfica. 

b) Razones de carácter polftico: tales como las presiones e
jercidas por los encomenderos de la zona, disconformes con 
la designación deP~tzcuaro como capital y sede del Obisp! 
do¡ además, allí los tndfgenas posefan tierras comunales, 
lo que perjudicaba al sistema de la encomienda; eR G11ayarr 
gareo en cambio, las tierras podfan constitufrse en propt~ 

dad privada y asf, establecer ranchos. haciendas y estan
cias. 
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c) Razones carácter práctico: considerando los inconvenimtes 
del.suelo, su poca resistencia a grandes cargas donde se 
encontraba situada la entonces ciudad de Michoac4n, P4tf 
cuaro. 

Tanto las razones de carácter defensivo como las de car&cter 
polftico, fueron de mucho peso, pero siendo las de car~cter 
práctico el corolario para la toma de la· decisión final. La le~ 

tura y el análisis de la documentación y crónicas de la ép~ 
ca, ponen de manifiesto tales razones; la defensa del terri

torio, el buen resguardo de la población, la· preservación de 

la paz,las malas condiciones del sitio dadas por el clima i!!. 
salubre y la poca resistencia del suelo a grandes cargas,~ 

sf como la escasez de agua. Las tierras "hacia la parte de 
los chichimecas 11 suponfa proximidad a zonas de peligros: la 
situación de la loma resultó favorable dada su posición de~ 

tro del territorio tarasco, en medio de la zona nahuatl (a! 

oriente) y la purépecha (al poniente), la chichimeca al nor
te y Tierra Caliente al sur. 

Aunque en un momento se pensó en la nueva fundación como u
na ciudad de avanzada, finalmente la presi6ri de los encernen 
deros por contar con una ciudad para españoles. fué la raz6n 
de mayor peso y la que triunfó sobre las dem~s~ 
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4. DESARROLLO DE LA CIUDAD. 

Los principios de la Villa de Valladolid, como pas6 a lla-
. marse'ante los conflictos surgfdos con el Obispo Vasco de 

Qu1r.o·gal qufen se oponfa a la denomfnac16n de 11 Cfudad",fue

ron muy lentos y difíciles a tal punto que parecla caminar 
a la desaparlcl6n. 

Los trabajos encomendados al Comisionado designado por el VI_ 
rrey no se habfan cumplído en el plazo establecido razón por 

la cual, Don Antonio de Mendoza volvió a pasar por la recie~ 

te fundación en octubre de 1541 y, ante la situación de des~ 

1acf6n, atraso y abandono en que encontr6 Ja misma, convoc6-
a los encomenderos y decfdl6 establecer una prórroga para la 

finalización de los trabajos. (1). 

~a Villa, en los primeros tiempos, se hallaba rodeada de d! 
ferentes pueblitos indfgenas. Asf, al poniente se encontra
ba el grupo purépecha; al noroeste, en el actual barrio de 

San Juan, estaban los urdlales; al noreste, en el pueblo de 

San Miguel (posteriormente llamado El Cortljo),se encontra· 
ba un grupo de Jos chichimecas que había sido sometido¡ al 
este, Chlc~cuaro; al sureste, el Molino de Parras, y al sur, 
el barrio de Santa Catarlna (2)(ver plano 1 pp, JO) 

4.1 El ascenso de la Villa a la categorla de Ciudad. 

Aunque los m6vfles iniciales que motivaron la fundaci6n de 
la Villa de Guayangareo, fueron los deseos de crear una cfy 
dad de avanzada, la posterior presión de los encomenderos -
por contar con una ciudad espafiola y crfolla fueron razones 
para que desde un principio el Virrey Mendoza viera en la 
fundación de Valladolid una solución para todos aquellos ca'!_ 
flf ctos que en ese momento se presentaban. 
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Sumado a eso, la visita que el Virrey hizo a P4tzcuaro, en 
tonces "Ciudad de Michoac4n'', y al. considerar que la situ;
ci6n en que se enconfraba dicha ciudad no era la adecuada
para su perpetuaci6n, li de~idieron a dictar la Provis16n -
del 23 de abril de 1541 y as! provocar la fundac16n de Valla 
dolid, con miras a trasladar alll la Ciudad de Mlchoacfo --
pues es sitio elegido para la misma, si reunla los elementos 
favorables para su crecimeinto y desarrollo en el tlempo. 

Ya en dicha Provisl6n podemos leer que el Virrey al referlr 
se a Valladolid, lo hacia en términos de "Cludad de Mlchoa
cán11: "Por cuanto sfendo informado a su n1agestad 1 que la Ci~ 

dad de Mlchoac4n se habla puesto y asentado en parte y lugar 
no conveniente y habfa necesidad de semudar a otra parte ... 
y me const6 que no habla ¿tra parte mejor ... que ésta dfcen
Guayangareo por haber en la parte susodicha fuentes de agua 
é cerca las demás cosas necesarias para la poblacf6n ... Por en 
de por la presente, señale dicho sitio de Guayangareo para 
que en él se asiente la dicl1a Ciudad de Mfchoacán ... '1 (3). 
llasta entonces, el 
aquella localldad 

tftulo de Ciudad de Mfchoacán, ostentaba 
en la cual se l1allaba la sede del Obi! 

pado, en este caso Pátzcuaro(4), sin tener en cuenta el nú

mero de su poblacf6n o grado de desarrollo al que hubiera-
llegado. 

Por el aíio de 1545, la Villa de Valladolid segufa presenta!! 
do el aspecto de un caserfo de paja y adobe¡ su poblacf6n en 
vez de incrementarse parecfa ir en disminución¡ lo único de~ 
tacable dentro del contexto del asentamiento eran las cons-
truccfones de los templos de San Francisco y San Agustfn(S) 
Sin embargo, una vez m~s se puso en evidencia el interés del 
Virrey por la villa al querer ennoblecerla y elevarla de ran 
go. 

Asf, el mfsmo año en la ciudad de Zaragoza, España, el 6 de 
enero, el Rey Carlos I de España emitió una Cédula Real por 
la cual declaraba y nombraba "la dlclla Villa por Cludad de 
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de Valladolid, como asl le hacemos merced por este titulo o 
privilegios por el cual le concedemos todas las gracias y 
preminenc1as, exenciones y prerrogativas ... 11 (6). 

En tanto Pátzcuaro habla obten(do su Escudo de Armas el 20 
de julio de 1533(7) a instancias del Obispo Quiroga quien 
buscaba mantener la sede del Obispado allf con los privile
gios para la misma, como sertan el seguir ostentando el tf
tulo de "Ciudad de Michoacán 11

• tlo obstante, aunque el cambio 
de autoridades eclesiásticas no se realizó hasta la muerte 
del Obispo Qulroga, sf se concretizó el de las autoridades 
civiles en diciembre de 1575, siendo Virrey Don Martln de 
Enrlquez(B). 

Con respecto a la fecha en que le fué otorgado a Valladolid 
su Escudo de Armas, existen algunas dudas. El P. Fr. Pablo
de Beaumont menciona como fecha el 16 de setiembre de 1553, 
dato más probable considerando que la ciudad de Valladolid 
para entonces ya contaba con elementos urbanos y una pobla
ción más afianzada 

El Escudo de Armas estaba dividido en tres campo 1 cada uno 
de ellos con una figura real: la del Emperador Carlos V, su 
hijo Felipe 11 y su sobrino Maximiliano; los colores eran -
el dorado,rojo,azul y verde, en las· diseílos a modo de pie-
dras preciosas que pose fa, asf como en los follajes y orlas. 
El mismo debla ser puesto en las Casas Reales y el Cabildo, 
asf como en otros sitios públicos considerados convenientes 
y donde fuera notorio a la poblaclón.(9). 
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5. LA EXPANS!ON FISICA. 

5.1 El Centro de la Ciudad. 
Sltuaci6n en los siglos XVI y XVII. 

- La Ciudad en el siglo XVI. 

A diez aftos de su fundación, la Villa de Valladolid lejos de 
convertirse en la fundación que atraerla a una población p~ 
jante, que la llevarla a convertirse en ciudad cabecera del 
Reino de Michoacán ,segula presentando el aspecto de una a! 
dea, donde solo se ponfan de relevancia las torres de 1as 1 
gles1as y sus cdmpanartos; su poblaci6n m6s bten tendfa a dis
persarse. Lejos estaba de converttrse aquel sftio en un con 
glomerado humano, capaz de salir a Ja defensa del territorio 
o ser el gérmen de una nueva sociedad (!). 

No se cuenta con documentaci6n gr~fica que de alg~n modo e
videncie el estado de la Villa •"lances. En el Archivo Gen! 
ral de la Nación(AGN), encontramos un primer documento grá• 
ffco,aunque carente de un valor histórico relevante. Uo ob,! 

tante, el mismo es válido para darnos una Idea del aspecto 
que presentaba la villa a Ja fecha del mismo, el año de 1579. 
(ver planos 3 y JA pp.30 y 31). 

Aunque e1 trazado no tiene escala, nos dá muestras de la u
bicación del sftio: entre dos ríos, los puentes construfdos, 
la plaza de armas y la iglesia, los templos de San Franctsco 
y San Agustfn, los. can.:1l"és de agua para abastecim1ento de l.¡¡ 
ciudad, as! como la presencia de ejidos de propiedad hlspá-
nica. Ya este documento pone de manifiesto la magnitud con -
que fué pensada Ja futura Ciudad de Valladolid. 

En comparación a otros espacios y usos del suelo.se destaca 
un amplio espac1o central al que podrfamos considerar como 
el«espacio clvtco'' con su gran plaza, su iglesia, el Cabil
do, Ayuntamiento y dem~s edificios para la administración 



de la justicia. El traslado de las autoridades civiles de~ 
de PHzcuaro en.1515 y, posteriormente las eclesUstlcas en 
1580, fueron sin duda dos acontecimientos Importantes para 
el afianzamiento de Valladolid. De ser una villa de dlflcl 
les.iomlenzos,-pas6 a convertirse en una ciudad que perfil! 
ba alcanzar gran desarrollo. 

En este siglo, predomin6 el equilibrio y la regularidad po-
nléndose mucho énfasis a la horizontalidad más que a la ver 

' -
tlcalldad. 1 La actividad urbanística trazado y 
apertura de calles y plazas que albergarían a una arquitec
tura solemne y monumental, como fué la de los conventos e -
iglesias, elementos que se destacaron en medio de los espa
cios que las contenfan. 

la traza urbana comenzó a ordenarse de modo jerárquico a par. 
tlr del núcleo de la ciudad, conformado por la Plaza de Ar
mas y el espacio para la Iglesia. 

En el siglo XVI ,se concluyó la construcción de los tres conven_ 
tos, el de San Franctsco,San Agustfn y El Carmen, en 1531,-
1566 y 1596 respectivamente; además se Inició la construc-
cl6n más ambiciosa de la Nueva España, la Catedral, que ha
brla de concluirse en el siglo XVll(Z). 

• La Ciudad en el siglo XVII. 

Desde sus Inicios fundacionales, fué aspiración del Virrey 
Hendoza y de la poblact6n española afincada en la loma de Gu! 
yangareo, el que la villa de Valladolid ostentara el titulo 
de "Ciudad de Michoacán'' 1 es decir, que se convirtiera en -
la primera en importancia en la reglón.Es más, desde un prt~ 

ctpto podemos leer en las Cédulas Reales que las auloriJ:ides 

se referían al sitio como la "Ciudad de Valladolid". Tales 
aspiraciones se vieron frustradas en reiteradas ocasiones·· 
ante la oposición del Obispo Vasco de Qulroga de trasladar 
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la sede del Obispado a Valladolid, siendo este aconteclmle~ 
to fundamental para la obtención de la prlmacla y por fo ton 
to, elevar su rango a la categorla de ciudad. 

La muerte de Don Vasco de QUlroga y la designación de un -
nuevo Obispo, Fr. Juan de Medina Rincón, hicieron que los
vecinos de la villa nuevamente elevaran su voz ante el Rey, 
solicitando el traslado de la sede del Obispado. 

El entonces Virrey de México, Don Martln Enrlquez por ar-
den real, Investigó y estudió la conveniencia del posible -
cambio y, no existiendo oposición por parte del Obispo y ha 
bfendo favorecido las condiciones existentes en Valladolid
para tal efecto, el Rey autorizó el traslado de la sede de 

las autoridades civiles y religiosas de Pátzcuaro a Valla
dolid. En 1575, las autoridades civiles se trasladaron que
dando pendientes el traslado de las ecleslástlcas, hasta que 
se hubiera concluido la construcción de la Catedral.El tras-
lado de la diócesis de Pátzcuaro a Valladolid, se re'allzó en 
1580 (3). 

Sin duda, este cambio de sede de las autoridades significó 
un triunfo para los vlllasoletanos asf como el gran impulso 
que necesitaba la ciudad para afianzar su soberanía en el -
territorio de Mlchoacán. De ser una.ciudad de dlflclles co
mienzos, pasó a convertirse en una que perfilaba alcanzar 
gran desarrollo. Su población se incrementó notablcmente;
en 1574, la misma era de JO familias en tanto que paro 1646 
habla aumentado diez veces m~s. 

Comenzó el auge constructivo, levantándose casas y edificios 
suntuosos(4), asf como numerosos conventos entre los que se 
encontraban ya conclui'dos los de San Francisco, San Agustfn, 
y El Carmen; on construcción se hallaban el de La Companla, 
la Merced y Sta. Catarlna. 

El siglo XVII fué el siglo en el cual la ciudad definió su-
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--..... 
car4cter, la vida se~orial y teocr4tica planteada en los i
nicios fué desapareciendo y los aires del renacimiento euro 
peo comenzaron a invadir, impulsados por la poblaci6n crio
lla. 

Las construcciones que se realizaron fueron grandiosas¡ se 
iniciaron las primera obras de infraestructura civiles, co
mo las de abastecimiento de agua a la ciudad, con la cons-
traucción de un acueducto. 

Se 1nstitucionaltz6 el ''mayorazgo'', la compra de tftulos no 
biliarios y los aportes econ6m1cos en construcciones orna-
mentadas, demostrando el deseo de la sociedad criolla de .ser 
alguien(6). 

La ''casa-refugio", volcada al interior y de una sola planta, 
desapareció; la extroversión, la necesidad de demostrar un
"status" social se insinuaba en las calles por medio de las 
fachadas(?). Los ''patios", hasta entonces destinados a la-
servidumbre, hicieron su aparición perforando los compactos 
espacios interiores. 

Asf, la ciudad fué transformando su tm~gen; de ciudad chata 
en donde predominaba la arquitectur~ civil enmedto de una-
monotonfa edilicia, pasó a transformarse en una ciudad en· 
donde se destacaban las cOpulas, torres y campanarios, rom
piendo con \a simetrfa imperante hasta entonces. la ciudad 
ya se habfa implantado en territorio apropia<'O, correspon-
dlendole a su población el ir trazando las nuevas lineas de 
su nueva estructura 11 en un proceso vital en el que se halle 
implicado un cúmulo de costumbres, tradiciones, sent1miC1\tos, 
actitudes, caracter!sticos de una determinada colectlv1dad(B)" 

La lmpos1c1ón de la arquitectura religiosa sobre la c1vll, 
le habla confer1do a la eluda un a1re conventual. Las 1gle
s1as y conventos, además de ser hitos dentro de la ciudad,· 
fueron conformando la traza dando oriuen a los barrios; las 
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calles con un remate ponfan de manifiesto la volumetrfa mo
numental de los edificios o de sus elementos principales CQ 

mo fachadas,torres,etc. haciendo que las perspectivas de las 
mismas se Alrlgleran hacia dichos puntos(9).Tal Intención 
estuvopresente desde un principio, hecho manifiesto en la~ 

bicaclón•de la catedral, en la cual rematan las calles. 

Cuadras que salen de la slmetrla del trazado Impuesto por Ja 
presencia de huertos conventuales, Jaaparlctón de plazas y 

plazoletas, son otros elementos urbanos q11e fueron canfor-
mando la organización del espacio urbano; ejemplo de ello-

constituye la cuadra en Ja cual se halla la Iglesia de San

José y el actual Jardfn de la Reforma Agraria, en donde las 

calles de Zapata y Alvaro Obreg6n, rompen con el esquema s~ 

guido. (ver plano 18 pp.BJ ). 

La Influencia de Ja Iglesia sobre la población civil en ese 

entonces, llegó a detectarse hasta en el namero de l~ pobl! 
ción religiosa en relación a la seglar, podrlamos decir que 
por cada habitante seglar habla uno religioso(IO);esto es-

comprensible conociendo las costumbres que se impusieron en 
la Nueva Espana, donde para cada familia era un honor contar 
con un miembro consagrado a la vida religiosa y para Ja f!]le

sta, ésto suponfa un beneficlo econ~mico, ya que la admisión-
de un nuevo miembro, significaba la entrega de herencias ,dQ. 

tes, ya sea en bienes inmuebles o dinero. Tales bienes redf 
tuaban ganancias y estaban exentos de impuestos. 

Los lfmttes de la ctudad, en ese entonces, se extendfan m~s 
alla del primer cuadro fundacional y visualmente se hallaba 

limitado por las torres, cúpulas y campanarios que para en
tonces habfan surgido en el paisaje urbano, tales como el-
templo de la Merced al poniente, hasta el de Ja Santa Cruz

al oriente, al norte El Carmen, al sur San Agustín con su-
huerto y al suroeste, San Francisco con su huerta (ver pla
no 4 y 5 pp. 41 y46). 
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Puede afirmarse sin temor a equivoco, que a partir del siglo 
XVII la ciudad comenz6 a crecer y a organizarse de acuerdo a 
las Ordenanzas de Felipe 11, modificando su carácter de rlJ! 
dad medieval en la cual. no obstante, siguió estando muy pr~ 

sente el humanismo. 

En efecto, opinamos que la ciudad propiamente dicha no sur
gi6 como un producto del momento renacentista que se vlvla 
en Europa, ya que las calles trazadas a regla y cordel se -
hallaban presentes en el urbanismo medieval, respondiendo a 
este trazado las llamadas "ciudades cruciales'' o ''en escua
dra'', según menciona Fernando Chueca Goltla(ll); tales tra
zados fueron aplicados sobre todo en nuevas fundaciones da 
do lo sencillo de su ejecución, asf como los antecedentes y 
experiencias hispánicas. 

5.2 El Carácter Medieval-Humanista 
de la traza vial en Valladolid 

En lo que va de tos siglos XVI y XVII, son mh los elementos 
de carácter medieval que renacentista, los que están presen 
tes en el carácter urbano de la ciudad de Horella, desde su 
fundact6n y a lo largo de su desarrollo como ciudad, optnl6n 
contraria a la de varios autores mor~llanos, estudiosos del 
tema. Tales elementos son: a) su ublcact6n: al Igual que mu 
chas ciudades medievales que eran fundadas en lugares inex
pugnables, como serfa una colina, en las proximidades de un 
ria, en las confluencias o meandros de agua(I2), Valladolid 
fué fundada sobre una loma rodeada por dos rlos. No olvide
mos que la primera raz6n a partir de la cual se comenzó a -
gestar la Idea de fundarla, fué de car!cter defensivo; se -
podrfa constitufr eR caso de necesidad. en una ciudad de a
vanzada a la cual se podrfa recurrir en busca de auxilio 1 o 
desde la cual se podrla partir en busca de ayuda. 

b) Su entorno: en las ciudades medievales, el núcleo de la-
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ciudad lo const1tufa el templo o la catedral, lo que le con 
feria un carácter espiritual ante todo. En la carta con fe
cha 27 de octubre de 1537, de la Reina Juana al Virrey Hen
doza, se hacia alusión a que todo el trazado de Ja ciudad-
deberla darse a partir de la Iglesia "le hacemos merced de
una legua por cada viento para el aumento de ella, la cual 
se ha de medir desde la Iglesia del monasterio que se hubl~ 
se de tiacer"(IJ). dando a entender que anexo al templo se Je 
vantarfa un convento o abadfa, conforme al esquema medieval 
aunque tal situación no se dl6 en Valladolid, al pasar aco!!.s 
tltulrse ésta en sede del Obispado y por Jo tanto, merecedo
ra de una catedral. Además, de acuerda a dichos esquemas,-
en torno a dicho edificio religioso deberfan levantarse Jos 
edificios m!s caracterlsticos de Ja organización ciudadana: 
• ... y para sitios en que habels de mandar edificar y labrar 
Casas de Cabildo para el Ayuntamiento de nuestras justicias 
que hubiesen de residir en ella, dejando sitio enmedlo para 
la plaza ... "(14): 

c) En una ciudad medieval, cada elemento es claromente lden 
tlflcable, sin que se rompa la armonla del conjunto, ni pier
dan su Identidad y perfecta jerarqula(l5), de acuerdo a su 
significado y valor simbólico. 

En Morelia, toda es arm6nico 1 "~areclera que la ciudad fué-
hecha de un solo trazo y en una sola generaclón(l6)". Lo-
monumental 
y ya en el 
sobre 1 a 

lo dan los volúmenes de la arquitectura religiosa 
siglo XVII, las construcciones civiles ubicadas 

calle Real; pero a partir del núcleo clvlco-
religioso, comienza a darse una Jerarqulzaclón de volúmenes 
y espacios, todo ello respetando Ja escala humana. Podemos 
decir que en Valladolid se desarrolló una estructura urbaru 
medieval-humanista, se dló como una fundación de car!cter -
transitorio entre lo medieval y renacentista. 

El crecimiento de la ciudad y su consiguiente conformación 
espacial, serfa ya acorde a las Ordenonzas de Felipe 11,ln-
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dudablemente ya impregnadas de la corriente renacentista, y 
como mucho de la corriente urbana de la época se caractert 
z6 por una actividad urbanlstica,dedicada más que al traza
do de nuevas ciudades con elementos innovadores, a la madi~ 
ficactdn se la estructura urbana de las ciudades. En el ca 
so de Valladolid, ésta sigui6 creciendo de acuerdo a las nue
vas normas. 

5.3 Las Expansiones Posteriores. 
Sttuact6n de la Ciudad entre los siglos XVIII y XX. 

-La Ciudad del siglo XVI 1 l. 

La actividad imperante en la loma de Guayangareo y zonas a
ledañas, fué sufrtendo constantes transformactones. 

En sus camtenzos, fué ta acttvtdad extractiva la principal 
ocupacl6n,para lo cual se empleó la mano de obra ind!gena; 
pero el sistema de ta encomienda tmpuesto en la zona, dot6 
a los espai\oles del derecho a una cierta forma de propiedad 
privada.que les permttfa obtener ganancias personales de la 
e1t.plotaci6n de ese trozo de tierra, aunque no exenta de obl.! 
gactones¡ tal cosa no ocurria con la mtnerfa, pués de la mis
ma, la principal beneficiada era la Corona. 

La propiedad de la tierra Impulsó al cultivo de la mlsma,-
d&ndose tntcto asf, a una economfa de base agrfcola la cual. 
por los beneficios económicos que redituaba al propietario, 
era aliciente para la adquisición de más propiedades. 

As!, ya en el siglo XVII se habla de la existencia dehaaien 
das como las de San José, Tapaneo, del Aguacate (17) y otras. 

En el siglo XVIII, el afán por la posesión de la tierra por 
parte de la población hispánica y criolla, as! como la explo
tación de la misma, llevó a la generación de Inversiones máT 
seguras. Sumado todo esto, hizo que la población civil y e-
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clesl~stlca buscara exteriorizar la bonanza económica exis
tente en ese momento, a través de lá arquitectura prfncfpal 
mente. 

El aspecto de la ciudad se transformó al aumentar el número 
de construcciones, siempre regida por la arquitectura reli
giosa. El paisaje urbano presentaba una gran homogeneidad -
cuyo soporte econ6mlco descansaba en la hacienda. No obstarr 
te, la ciudad en su aspecto exterior pos¿ía una tntrae)trut:Lurc 

uruana aú11 f11cfpiuntc que lnclufa servicios de desagües 

sanitarios a cielo.abierto y por ciertas calles. como la ac

tual Corregidora, cuyo arroyo enmedfo. contaba con un canal 
c6ncavo y abierto por donde corrf an el a~ua sucia y desper 
dlclos y eran conducloos hasta el rfo. También contaba con 
abastecimiento de agua, trafda-desde el rfo y manantiales -
cercanos a través del acueducto, y de alumbrado públ leo por 

medio de faroles de aceite. 

En 1794, por orden del Virrey Don Mlyuel de la Grúa .Talaman 
ca y Branciforte, se dictó una disposición por la cual se en 
cargaba al entonces Intendente Corregidor de Valladolid,Oon 
Felipe Dlaz de Drteya, la división de la ciudad en cuatro -
cuarteles mayores y en dos menores cada uno de los anterio
res; además se le encargó el relevamlento de la ciudad y la 
elaboracf6n de lo que serfa el primer plano-mapa (ver plano 
6 pp.53 ). También le rué encomendado a Dlaz de Ortega la pro 
mulgación de una Ordenanza para la designación de los llama 
dos alcaldes de barrios, documento promulgado el JO se octu 

bre de 1794. 

El original del plano-mapa de esa época se conserva en el
Archivo General de la Nación, y aunque no es posible apre
ciar la existencia de una nomenclatura, suponemos que ya la P.Q 

sefa. Considerando la extensión que abarcaba la ciudad ento'!_ 
ces,era necesaria la existencia de una nominación que permi 
llera Identificar los diferentes cuarteles, cada calle,ca
da plaza, cada casa; sin embargo, oficialmente no se conoce 

ninguna perteneciente a esa fecha. 
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Hasta entonces, sus habitantes se vallan de ieñas y partlcu 
lartdades para llegar al lugar deseado; muchas calles se I" 
dentlftcaban por el apellido de la familia mh conocida o -
por algún Incidente o acontecimiento local que hubiera suce 
dido en la mlsma(lg), 

El Plano de Dfaz de Ortega, como es más conocido, nos permi 
te tener una Idea de la extensl6n que había alcanzado la clu 
dad a 250 años de su fundact6n; de unas 40 manzanas de dile 
rentes dimensiones existentes en 1619 {ver plano 6 pp.53 ), 

según datos de Ernesto lemolne Vlllfcdfta, para fines del si 
glo XVIII l• ciudad casi habla quintuplicado su tamaño, en
tre lo que comprendía el área construfda en su totalidad y 

aquellas áreas habitadas pero aún rodeadas de áreas verdes y 
sin la traza urbana abierta propiamente dicha. El acueducto 
de la ciudad, construfdo a principios de ese mismo siglo y 
reconstruido hacia finales del mismo, constituía la princi
pal fuente de abastecimiento de a9ua. 

En 1735, a expensas del Obispo Don Juan José Escalona y Ca
latayud, fué reparada la Calzada de Guadalupe, hoy Calzada 
de Fr. Antonio de San Mlguel 1 acceso al Santuario de Guada
lupe de los Dlegulnos. 

A finales del siglo XVIII, se realizaron obras de mejoramlen 
to y reconstruccl6n, como la terminación del perfmetro de la 
misma. la colocación de bancas y pasamanos ,gastos sufragados 
par el Obispo San Hfguel. En 1771, adem!s se la arbortz6 con 
fresnos (20). 

A finales del siglo XVIII, la extensión de la ciudad abarca 
ba el !rea comprendida hoy por el centro hlst6rlco(21). Las 
calles principales habian sido empedradas ya qu~ r1·e~entaban 

notables deterioros~ las mismas por lds noches eran Ilumina 
das con lámparas de aceite de nabo, además como su número ~ 

ra escaso, proporcionaban poca seguridad al trdnseúnte al·· 
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circular por ellas en las noches (22). El desagüe de la clu 
dad se hacia a travh de cnnales construidos para tal efec
to a cielo abierto; los mismos cruzaban determinadas calles 
y contrlbulan a la proliferación de focos de Infección asl
como a la emanación de malos olores. 

Las áreas verdes de lo que constltula el área urbana, esta 
ba reservada a los segundos y terceros patios de las casonas¡ 
no habla zonas arboladas propiamente dichas, fuera de las -
mismas. La calle hasta entonces habla sido utilizada crnno vla 
de comunlcaclón(23). 

Durante el siglo XVIII, la ciudad e Valladolid fué modifican 
do su aspecto al Ir aumentando las arcas edificadas. la cons 

trucctón se transformó en un medio para evidenciar la pose
sión y jerarqu!a de los propietarios, principalmente terra
tenientes que vieron en la arquitectura el medio a través 
del cual exteriorizar su poderfo económico. 

También un hecho Interesante que contribuyó a aftanzarcl i:le1 
pegue alcanzado por la ciudad hasta entonces 1 fué \a llegada a 

esas tierras de más población española, más calificada, la 
que desplazó a la población y mano de obra lndlgena; la tec 
nolog1a hasta entonces ~mpleada, se·modlflcó variando los -

resultados finales¡ una ciudad como surgida de las piedras, 
h~bllmente trabajadas, homogéneas en su aspecto y en su tex 
tura. 

- La Ciudad del siglo XIX. 

Los limites de la ciudad estaban dados principalmente por los 
conventos o fuentes de agua periféricos a la ciudad (ver p~ 
no 6 pp. oJ). Todo el sureste estaba despoblado y si habla
alguna población, era lndlgena. 
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era la plaza del mercado; en el actual Jardln Vlllalongln, 
entonces Jardln de la Animas, se encontraba la capilla del 
mismo nombre y la c4rce1 de mujeres. En ese entonces, eran 
once los conventos existentes, los que con sus tglesias.-
huertas, hospederlas, llenaban casi toda la ciudad (ver pla 
no 5 pp.40). Los ed1flclos m~s Importantes eran la Catedral, 
el Seminario, hoy Palacio de Goblerno,las Casa Reales hoy-
Palacio de Justicia, la Alhóndiga hoy Oanco Nacional de Méxl 
co,y la Factorla de Tabaco, hoy Palacio Hunlclpal(23). 

El 12 de setiembre de 1828, se promulgó un decreto por el-
cual la ciudad de Valladolid cambiaba su nombre por el de-
Morella, en homenaje al caudillo de la Independencia, José
Ma. Horelos y Pavón, nacido en esa ciudad. Este cambio de nom 
bre, serfa el intcto de una sucesión de transformaciones que 
sufrirfa la ciudad posteriormente. 

El 10 de octubre de 1840, la Corporación Municipal dispuso 
la elaboración de 11 una nueva nomenclatura'' para ta ~ludad,

lo que nos pone ante la evidencia de la existencia de una -
anterior aunque no reconocida oficialmente, pero que evidente 
mente se encontraba arraigada en la población.La misma, solo 
sirvió para crear confusión entre los habitantes ya que cada 
cuadra de cadacalle, tenfa nombre diferente, por ejemplo, la 
cal le Benito Juárez sucesivamente recibfa los nombres de 1'El 
Reloj" 1

11 del Estudiante 11 ,"del Obispado 11 ,"del Carmen",etc. Las 
casas iban numeradas y los locales comerciales llevaban le
tras ( 24). 

El 25 de Junio de 1057, se promulgó la "Ley de Desamortiza
ciones de Bienes Civiles y Eclesi5sticos'', dada a conocer 
el 3 de julio del mismo año. A fines del mismo, gran parte 
de los bienes eclesl!sttcos hablan sido expropiados y vendl 
dos(25). Este hecho fué de importancia para la translonnactón 
de la ciudad, pues la incorporaci6n de dichas propiedades -
al patrimonio del Estado y su posterior venta, supuso elfrac 
clonamiento de los predios, la apertura de nuevas calles,en 
fin, la ampliación de la ciudad. 

1 
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Ejemplos resultantes de esta situación son las actuales ca
lles de Matamoros, que fraccion6 el huerto del convento de -
San Agustln; la calle de llumbolt, hizo lo mismo con el de -
San francisco, la de Seraplo Rendón con el huerto de las Ca 
tarlnas (ver plano 7 pp. 58 ). 

La desaparición de las bardas que proteglan los conventos-
trajo consigo la aparición de plazas como la de Comonfort y 
de Valladolid, ambas en predios pertenecientes los conventos 
de San Agustfn y San Francisco respectivamente. A pesar de
las modificaciones sufrfdas en este periodo, la traza origi 
nal de la ciudad se mantuvo y la misma siguió creciendo de
la 111fsn1a manera. 

El 5 de mayo de 1868, se procedió a dotar a la ciudad de u
na nomenclatura que remplazaría a la anterior¡ solo se con
servaron los cuatro cuarteles y la denominación adoptada -
respondfa a los nombres de los héroes de la Independencia. 
La misma, permaneci6 vigente hasta principios del siglo XX, 
cuando volvería a sufrir modificaciones. 

Esta nueva nomenclatura mantenfr. Ja vigencia de las dos ca

lles, ejes principales de la ciudad: la calle Real ,de orle~ 
te a poniente y la actual calle Morplos, de norte a sur.Los 
llamados cuarteles pasaron a denominarse sectores: Indepen
dencia. ,HepUbllca, Revolución y Nueva España. A pesar de e~ 

ta nueva disposición, varias de las colonias antiguas slJJi,g 

ron manteniendo su nomenclatura original (26). 

El siglo XIX fué el que m~s cambios trdjo para la ya ciudad 
de Horella¡ no obstante, su crecimiento siguió dándose se-
gUn los lineamientos de su traza original, la del damero,-
sin ser alterada hasta el siulo XX. 

Creemos que lds razones ¡>rácticas n1ás q11e nada, fueron los 
factores que contribuyeron a que los nuevos parcelamientos 
se hicieran de ese modo. Siempre serta mucho más fácil pro-
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longar una c~lle existente, perteneciente a una trama pree! 
tablectda y efectuar un catástro similar al existente, que 
comenzar a trazar a campo abierto, sin puntos de referencias 
o lo que se ha dado ya en el presente siglo, efectuar trazos 

adaptandose a la conformaci6n del terreno. Adem~s. de este
modo, la valorlzac16n de loS terrenos scrfa Igual ya que las 
condiciones serían las mismas para todas las cuadras. 

También en el siglo XIX, fué abierto el llamado Paseo de San 
Pedro, cuyos predios aledaños fueron fraccionados para casas 

de camilo y fin de semana. 

Las calles sufrieron también sus transformaciones, al ser do 
ladas de cierto equipamiento urbano como el alumbrado eléc
trico, una arborización adecuada. ,etc.; el pavimento exlsle!:! 
te entonces, de losas de cantera, fué sustituido por uno nuc 
vo(27), Así, las estrechas calles con aires medievales, ad
quirieron una nueva fisonomía exterior, más moderna~m~s acor 
de con el espíritu liberal de la población usuaria. 

Este siglo trajo además, un cambio en los medios de tran:r.por 
te pues hizo su aparición el tranvía, que circulaba por la 
calle Madero, movilizando a la población hasta más allá del 
río Chlqulto,pllr el sur de la ciudad. 

Fué también en éste moniento, que la concepción del espacio 
urbano sufrió transformaciones pasando el hombre a ocupar 
un segundo lugar, desplazado ante una nueva forma de conce· 
bir la arquitectura de modo mJs verlicalista, al aparecer -
volúmenes más importantes así como la proliferación de los 
segundos niveles a todos los estratos socloeconómicos, ya -
que ha:r.ta entonces, este tipo de construcción había estado 
reservada a la clase dominante de la ciudad. 

·La Ciudad del siglo XX. 

El siglo XX encontró a la ciudad de Morella con un nuevo e~ 

59 



60 

p!rltu, ya no el medieval y conventual de los slglos XVI y 

XVII, stno el de la modernidad que además se evidenciaba en sus 
habitantes quienes ya no respondían al patrón de vida Inicial. 
aquel que los llevaba a desarrollar una vida de intimidad, 
detrás de los m11ros de las grandes casona. 

El ciudadano del siglo XX, se volcó a las calles, paseos y 
plazas, las que adquirieron una nueva vida; el kiosco, el-· 
nuevo elemento de origen europeo Incorporado a las plazas, 
constituyó el pivoten torno al cual se desplegó una lnte~ 

sa actividad recreativa. 

Sin embargo, todo este desarrollo quedó detenido con el sur 
glmtento de la Revolución de 1910, frenándose todo avance ha 
eta la modernidad y progreso Iniciado durante el siglo ante 

rlor. Una vez finalizado el conflicto e iniciado el periodo 
posrevolucionarfo, a partir de 1930 sobrevino ur1 crecimien
to acelerado (ver planos 8,9 y 10 pp.61 y slg.). 

5.4 Las Cuadras y Lotificaclones. 

El primer documento grAftco del que tenemos noticias, no evf 
dencla parcclamlento alguno de la loma de Guayangareo.Sln -
emUargo 1 a través del Acta de FunddC:ión sallemos que una vez 
realizado el acto, se procedió a la dpertura de calles y re 
partición de solares a los españoles e indfgenas. 

A partir de la información obtenida y sabiendo que a la pla 
za se le habfa destinado el equivalente a tres cuadras, las 
que sumaban en total 29Bm. x 129m., estimamos que cada una 
de las primeras cuadras situadas en torno a la plaza de Ar
mas, fueron trazadas en promedio de 99m. por sus cuatro la
dos(28)(ver plano 15 pp. 79), 

Según las mismas fuentes de Información, a partir del prt-
mer trazado vial, las cuadras perlmetrales fueron trazadas 
todas de Igual modo y dimensión. 
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Las Leyes de Indias que constituyeron los fundamentos para 
la nueva fundación, se referlan principalmente a dlsposlclo 
nes acerca de la elección del sitio y emplazamiento, más que 
a los detalles de trazados y disposición de predios. 

Considerando que la situación de los solares que se menclc· 
nan en los anales fundacionales, se hizo con base a la legls 
lactdn extstente en ese momento y que Ja misma, fuera una re 
copllacl6n y base de las futuras Ordenanzas de Felipe JI,·· 
en estas attlmas en el artículo 115 se l1ace mención de las-
medidas utilizadas para los fraccionamientos realizados en 
las fundaciones de 11tspanoamértca 1 tales medidas eran la -
''peonía" y la ''cavallcrfa''. La peonfa equivalfa a un solar
de 50 ples de ancho por 100 de largo (13.9m 1 27.Bm.), de·· 
esta forma eran fraccionados los predios destinados a gran
jas y cultivos; una cavallerJa era un solar destinado a la 
vivienda, equivalente a 100 pies de ancho por 200 de ancho 
(27.Sm. 1 55.6m.); asl, una peonia eran 400m' y una cavalle 
ria, 1500m' (29). 

Tales medidas utilizadas desde los principios de la colon!· 
zación, nos dan una Idea de la amplitud de los solares frac 
clonados. Indudablemente, el tamaño estaba acorde con la po 
s1clón social del beneficiado, como en todos los casos y as 
pectas. 

En la parte histórica de la ciudad, es posible constatar la 
existencia de solares grandes, medianos y pequeños, según la 
proximidad o lejanla del núcleo c1vlco administrativo (ver 
plano 11 al 14 pp. 65 y sig. ¡ 

En el siglo XVI predominó la slmetrla del trazado, siendo · 
alterada la cuadricula por los predios destinados a los con 
ventas (los que abarcaban un amplio programa de construccio· 
nes como: la iglesia, el atrio ,convento,huerta,hospederfaetc._ 
en ese entonces, las cuadras que modificaron el trazado fue 
ron la de los conventos de San Francisco y San Agustfn que· 
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iniciaron sus construcciones, as[ como la de la plaza Mayor 
futuro asiento de la catedral (ver plano 2 pp.14). la mancha 
urbana abarcaba una superficie de 20.B 11 ,,. (ver plano 20 pp. 88). 

Durante el siguiente siglo, las cuadras fueron apareciendo 
conforme se prolongaban las calles. siempre a regla y cor~ 

del. Aquellas que surglan ante la apertura de dichas arte--
rias, mantuvieron una dimensión similar a las primeras. 

Al aumento de cuadras regulares acompa~ó la aparición de 
algunas Irregulares, trazadas de tal modo ante el surgir de 

un nuevo convento que al inicio del siglo, junla111ente con 
las Iglesias, sumaban siete~ las cuadras más grandes eran -
las ocupadas por San Francisco, San Agustfn y El Carn1en. 
(ver plano 5 pp.48 ). 

Aquellas destinadas a la arquitectura civil, segün datos de 
E. Lemoine V., sumaban cuarenta(JO}¡ algunas de ell~s, al a 
lejarsc de )d plaza, eran de menor dimensión pero sin salir 
se del esquema ortogonal previamente establecido. 

Siempre ba~dndonos en el análisis de documentos gráficos,-
pudimos observar que en ese momento la simetría de las cua
dras se rompe en el áre~ posterior al convento de San Fran
cisco dando lugar a la aparición de cuadras triangulares y 

trapezoidales, como lógica consecuencia del trazado vial a

llf seguido, el cual obedecfa a viejos cauces de aguas o a-
cequias que llegaban al rio Chiquito (ver plano pp. 58 ). 

Alteraciones similares comenzaban a bosqüejarse por detr~s 
de la iglesia de San José, las que se concretizaron poste-
riormente (Jt). 

la construcción del acueducto que transportaba agua desde -
el rlo Chiquito, marcó también una pauta para la lotlfica-
clón de los terrenos, ast como la apertura de la Calzada de 
Guadalupe. Entre esta última y el acueducto, el terreno fué--
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fué parcelado en ocho solares hacia el lado de la calzada y 

en tres, entre la calzada y el acueducto (ver plano 7 pp.58 ) 

La aparición del ferrocarril a finales del siglo XIX lmpul• 
s6 el crecimiento de la ciudad hacia el sector norponlente; 
lasvfas férreas y la estacfón, fueron elementos generadores 
de.nuevos rracc1onamtentos, principalmente destinados a usos 
fabriles e industriales; posteriormente, el frea habitaclonal 
fué expandfendose hacfa dfcho sector, hasta los umbrales f! 
sicos de la loma,,~1 río Grande y las canteras, manteniendo 

siempre la simctrla de las cuadras en el discílo. 

Los fraccionamientos m~s sjgnificativos de ese momento, fue 
ron los parques tanto el de Cuauhtemoc, coma el de Juárez, 
el cual fué trazado al sur del rto Chiquito. Este parque.al 
rebasar dicho umbral físico. el rfo, se convfrtfd en un de· 
tonador del crecimiento urbano de la ciudad hacia el sur, · 
con la aparición ya en esle ~fg1o. de nuevos fraccionamien
tos perimetrales al mfsmo, sobre todo al oriente. 

Siempre, hasta mediadas de este siglo, esta nuevas eAtensio 
nes fueron fraccionadas de modo simétrico aunque sus dimen~ 
slones fueron variando, respecto a las primeras cuadras ca 
lon1alcs. 

la simetría y crecimiento que fué dándose como Jóglco, un-
poco por inercia, se vieran modificados recién con el adve
nimiento de Ja leyes de Desamortización de Bienes EclesiJs
ticos y Civiles, las cuales materialmente arrasaron con las 
propiedades de la Jglesia al derribar bardas, expropiar pre 
dios y seccionar huertas, da11do lugar a la aparición de nue 
vas cuadras, algunas de ellas conservando el esquema ortogo 
ndltradicional. cuando no las dimensiones, en tanto queotrds 

carecieron de ambas caracterfsticas. Tates ejemplos son prin 
c1palmente visibles en los casos de los conventos de San A
gustln, San francisco y El Carmen. (ver plano 8 pp.61 ). 
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En el caso de los solares pertenecientes a El Carmen,surgle
ron cuadras de formas asimétricas (trapezoidales, triangula 
res.etc.), asl como de amplias superficies. En San Agustln,
las variaciones fueron básicamente de superficies; las cua
dras trazadas mantuvieron áreas pr6xlmas a las originales, -
aunque la parcelacl6n que surgl6 dtferla completamente de la 

original; al Igual que en El Carmen, fué en San Francisco -
donde se observaron los cambios m4s profundos. 

En cuanto a las funciones, las cuadras circundantes a la pla 
za, desde sus Inicios fueron asiento de las principales actl 
vidades clvlco-admlnlstratlvas, sobre todo las del lado sur 
a la misma. 

Las del lado norte y poniente, fueron destinadas a áreas de 
habltacl6n de las principales familias de la ciudad. Dichas 
funciones básicamente se mantuvieron a lo la1·go del tiempo, 
sufriendo algunas modificaciones en su uso por breve tiempo . 
Actualn1cnte, sus usos son de carácter mixto. 

Las áreas de habitación, a las lados norte y poniente ya men 
cionados, fueron expandiendose posteriores al núcleo varian 
do las catcgorfas de las mismas de acuerdo a la distancia a 
la plaza. 

En cuanto a la densificaci6n, ésta fué baja en las cuadras 
perlmetrales a la plaza y en las destinadas a la habitación 
asf como a las funciones admintstrativas1 a1 ser solares en 
que fueron divididos en amplias superílcies, no obstante la 
ocupact6n del suelo ser alta. Sin embargo, tal densiflcaclón 
fué aumentando a medida que las cuadras albergaban m~s pre-
dtos, conforme iban alejandose del núcleo central. 

Tal densidad podemos calific•rla de alta en los llamados ba 
rrtos pertfértcos, an ttguamente de Indios (San Franctsco,Ca 
puchtnas), en donde el número de cuadras aumentaba, dtsmtnu 
yendo sus tamaños¡ además la parcelación se volvió m!s esp! 
culatlva. 



En cuanto a ta totlflcación: son pocos tos predios que aún 
hoy mantienen sus dimensiones originales, y los mismos prin 
cipatemte se encuentran formando parte de ta llamada "Area 
Monumental de ta Ciudad", es decir, el Centro llistórico. 

Los planQs catastrales existentes en la actualidad, pertene 
ceientes a ta Secretarla de Urbanismo y Obras Públicas, asl 
como tos documentos de Archivos Históricos y Notarlas, no -
coinciden. 

Durante los si.glas XVI yXVJI, las dimensiones se conservaron 

en todo to que rué el primer cuadro de la ciudad, es decir, 
dos cuadras por cada rumbo a partir de la plaza. 

Los predios de Ja Calle Real, hoy Av. Madero, considerados 
originales y que presentan gran amplitud tanto de frente-
como de fo11do, se conservan a la fecha. 

las cuadras limitadas por los portales,son las que presentan 
lotes más amplios asf como los posteriores a las mismas¡ tam 
bfén es posible observar en una misma cuadra, lotes grandes 
y m!s pequefios, siempre Jos más amplios situados entre los-
portales o sobre la calle prlnclpal.(ver planos 11 y 12 pp.-
65 y 66 ). Sin embargo, dichas dimensiones fueron variando 

al aumentar la distancia a dicho espacia, la plaza, pero sicm 

pre el esquema orto9onal fué la constante. 

Como ejemplo de las variaciones sufridas: el sur poniente de 
la cludad, presenta una 1ottficact6n de dimensiones mucho me 
nares como puede observarse en el ejemplo gráfico (ver planos 
13 y 14 pp. 67 y 68), lo que también nos indica un mayor fndl 
ce de ocupación del mismo. Igual situación va repltlendose a 
medida que los predios se aproximan a la periferia del !rea
monumental. 

Blsicamente hasta el advenimiento de la leyes de Reforma.los 

72 



terrenos al Igual que la trama vial no sufrieron transforma
ciones de Importancia. Los predios afectados, al estar diseña 
dos en áreas Intermedias entre el núcleo y periferia, fueron 
destinados a áreas de habitación de menor jerarqula, con la
particularidad de ser de poco frente pero siempre profundos; 
un ejemplo de ello constituye la transformación en la prople 
dad ocupada por el convento de San Agustfn así, como Ja sur
gfda en la parte posterior de los conventos de San Francisco 
y El Carmen(ver plano 14 pp. 6B ). 

La profundidad de los predios, Indudablemente fué una deter· 
mtnante para la arquitectura de la época, dando lugar a la a 
partcl6n de los segundos y terceros patios de las casas, des 
tinados a la servidumbre y animales. 

Como vemos, la jerarquización estuvo presente en todos lo~~ 
lementos de la ciudad; el n~cleo central constituyó el punto 
de ref1?rencta para la ejecución de cualquier acción, a m~s 
proximidad a la plaza, mayor jerarqufa,mayor amplitud, mayor 
dimensión; a mayor distancia de dicho nócleo, dfs1ntnuci6n de 
los mismos. 

Actualmente la ciudad se halla en un proceso de transformaolón 
el cual 1 las autoridades desean se realicen respetando las -
disposiciones legales y tratando de conservar el carácter tr~ 
dlclonal y tlplco de la ciudad. 

En cuanto a la función de los predios: la proximidad al nú-
cleo central también fué una determinante para el uso al que 
fueron asignados. los amplios lotes perimetrales al espacio
central 1 fueron destinados a albergar las sedes de las fun-
ciones administrativas y religiosas principalmente. 

A partir del siglo XVII, 101 principales hacendados de la é

poca comenzaron a adquirir los mismos para sus manslones,dls 
mlnuyendo la categorla del uso a mayor distancia del núcleo 
central. 
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6. EL ESPACIO PUBLICO 

6.1 Lo Troma Vl•l. 

Las orfgenes de la ciudad de Marella, la antigua Valladolid., 
se encuentran en una precaria aldea pi rinda. la deGuayangareo. 

La misma habfa sido fundada conforme a patrones de asentamien 

tos, caracterfsttcos de una aldea, como una asociación perma 
nente de familias y vecinas, en media de parcelas de huertas 
y campos y, en este caso, en torno a un pequeño santuario re 

llglasa (1). 

Carecemos de documentación gráf lca en la cual basar nuestro
an~lisis acerca de la aldea, cuya existencia se menciona de~ 

de los inicios con la labor evangelizadora de los francisca
nas, pera la existencia de la llamada "calle de lo Aldea" (
hoy Ortega y Montañez), nos obliga a pensar que dicho nacleo 
se organ1z~ a lo largo de la misma, para posteriormente en -
1531, trasladarse unos metros más al norte y crecer en torno 
a la capilla de San francisco, su convento y su huerta. 

Ya en 1541 1 concretizada la fundació11 , se procedió al sec-

clonamiento de la loma en dos, tanto longitudinal como tran~ 

vcrsalmente, con la apertura a "rcg.la y cordel" de la calle

Rel1l, hoy Av. írancisco l. Madero, asf como de la calle "que 

mira al rfo 1
', hoy Marcios que corre de norte a sur. 

A partir de la Intersección de dichas calles, se siguió la l 
pertura de las siguientes en forma p¡¡ralela a las prf·1eras, 

reservandase enmedlo un área destinada a la plaza de Armas y 

edificaciones administrativas según lo disponfa la Cédula Real 

de octubre de 1537. 

Según interpretaciones del Arq. Enrique Cervantes, quien cuen 

ta en su poder can información de mucho vales histórico, la 

primitiva traza inicial se extendió e11tonccs, una calle mJs 
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al norte y .dos hacia el sur, a partir de la calle Real desde 

el limite poniente ·de la plaza dos calles m.!s, asl como al Q 

rtente de la mtsma una, quedando la fundaci6n enmarcada den
tro de un rectángulo (ver plano 2 pp. 11 ) . 

Desde el momento mismo de su fundación, la trama vial presea 

t6 una jerarqufa en su diseño. As!, la antigua calle Real t~ 

nla una dimensión conservada hasta hoy, que rebasaba la usual-

menle utilizada; su ancho, en el tramo comprendido entre los 
extremos de la plaza de Armas, fué aumentando notoriamente de 
14.Bm. a 22.5m. para luego disminuir nuevamente a 15.6m tan

to al oriente como al poniente (ver plano 15 pp. 79). 

!lo hemos podido hallar razones que justifiquen tal amplitud, 

por lo que cabe suponer que las mismas obedecieron al deseo 
del Virrey Mendoza de magnificar y jerarquizar la ciudad en 

todos sus detalles. Esta caracterfstlca de amplitud también 

se observa en la primera calle transversal trazada, ,la ''que 
mira al rfo'' l1oy More\os, la cual en su tramo norte posee-
un ancho de 7.0m. ;coincidente con el lado oriente de la cat~ 
dral y a lo largo de dicha cuadra, el ancho es de 15.6m. dls· 

minuyendo luego a 8,6m. 

A pa1·ttr de este par vial. las call~s fueron trazadas con di 
mc11stones variables, desde 22.5m. como es el caso de la calle 
Rei!l .hoy Madero, hasta de 5m. como es el caso de la calle Vas 
co de Quiroga, Ja que presenta caracterfsticas propias de 1111 

angosto pasaje el cual se amplia al desembocar en la parte -
posterior de la plaza de Valladolid (ver plano 15 pp.79 ).SI 

tuactones sin1ilares se presentan en toda el ~rea que abarca 
el primer cuddro de la ciudad. 

Esta disminución e11 el tamafio de las calles, en cierta forma 
responde a la estratificación social que fué d~ndose en la-

nueva fundación, la cual ta1nbién se reflejó en su arquttectu 
ra. Sobre la arteria de mayor jcrarqula, se levantaron los e 

dlflctos más representativos de la ciudad a los cuales pode-
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mos considerarlos como "edificios-monumentos'', tales como la 
Catedral, la Alh6ndlga,las Casas Conslstorlales,el Seminario, 
Trldentlno,el Colegio de San lllcol!s entre otros. llay que des 
tacar que aunque las calles fueron abiertas a"regla y cordel" 
de ninguna manera la rigidez de la cuadricula está marcada,so 
bre todo en la vialidad de menor Jerarqula pues al decir del 
Arq. M. González Galván en su obra "La Arquitectura de Hore
lla''," .•. pareciera que la misma se adapta suavemente a las -
curvas topográficas del terreno, acusando suaves cambios de 

direccl6n sin salirse del rumbo que siguen, lo que hace mu-
chas veces que la perspectiva se trunque ante la aparición -
de muros , fachadas y plazoletas, o el remate de las mismas 

constituya un velamen lmportante .•• 1'{3)¡ ejemplo de tales s! 
tuaclones lo constituyen las calles del lligromante que rema
ta en el Colegio de las Rosas, la de Juárez que desvfa su sen 
ttdo rectilíneo como buscando rematar su perspectiva en el a
trio de la catedral, la pl•zuela del templo de San Josl (Jar 
dfn de la Reforma Agraria), que surge en el "encuentro" de las 
•. alles de Zapata y Obregón(ver planos 16,17 ylB pp.81 y slg.) 

Del mismo modo, también disminuye la monumental ldad de las -
construcciones; surgen edificios de menor categor1a como los 
conventos de mujeres tndfgenas, capillas,beaterlos,mesones,
hospedajes, c~rcel de clérigos, etc. As{ el vigor y monumen
talldad del núcleo central van desapareciendo sin violencia 
a través de las cal les hasta confundirse con el paisaje. El 
manejo de la perspectiva se vuelve una constante dentro del 
dlseílo vial el cual, parectera haber sido concebido con la 
tntenctonada búsqueda de un remate vlsual(4). 

En cuanto a la orientación, estando la loma orientada de o-
riente a poniente, la plaza quedó abierta a "los cuatro vie~ 
tosº como se expresarfa en las disposiciones de Felipe 11 po~ 

terlores a la fundación; las calles fueron trazadas siguien
do pues esla orientación, de norte a sur y de oriente a p~ 

ni ente. 



Calle Alonso de la Verocruz 
Vista de sur a norte desde la calle B. de -
las Casas. Observase como la misma -
pierde su sentido rectilineo. 

Calle de Navarrete 
Vista desde lo Av. Madero pte. o!?. 
servese el ancho de la calle. 



Calle de E! Nigromante 

Al fondo la fachada, -
con doble portada del
~onvento de las ~c¡sas. 
'"' la izqyierda, el c..;ol§. 
gio de Sn. Feo. Xavier 
hoy conocido como Clf! 
vijero. 

Calle B. Juárez. 

Vista sur-norte, su tra
mo final pierde su senti
do rectilineo, como bus
cando rematar en la fa
chada principal de la cg 
tedral. 



La traza del siglo XVI se caracterizó por su regularidad y 

jerarqulzac16n en el trazado, as! como una cierta monot11nla 
propia de los trazados en cuadricula¡ dicha caracterlstlca
se mantuvo en los siglos siguientes. 

[n el siglo XVI, en la ciudad de Valladolid imperaba el al
te medieval, Impreso en las construcciones religiosas ,ele· 
mentos domtnantes en e1 conjunto urbano. !lasta ese momento, 
la ciudad se habla extendido de norte a sur y hacia el lado 
poniente. La Iglesia de San Francisco y el barrio Indígena 
de la Aldea, constttufa11 un tapón a la expansión por el la
do oriente. 

A partir del siglo XVII, la aparición de numerosas construc 
clones sobre todo religiosas, hicieron que las calles adqul 
rieran una nueva perspectiva, pues el remate de las mismas
en las portadas o atrios de iglesias se volvió una constan
te en el manejo del diseño vial. 

Fué cuando la ciudad de Valladolid inició realmente su des
pegue urbano, al ir consol tdando los espnctos creados en el 
siglo anterior asr como su imágen urbana. 

La regularidad de la trama se mantuvo, ya que la actividad 

urbanfstlca se limitaba a la prolongación de las vfas exis

tentes las cuales siguieron manteniendo l1~sicamente la per
pe11dfcularidad en el trazo, con pequefias alteraciones como 
se pueden observar en el sector del convento de El Carmen, 
en donde la alteración dl6 origen a la aparición de una pi~ 

zuela¡ similar situación se prese11t6 ante la Iglesia de San 
José (ver pl.rnos 6 y 18 pp.53 y 83 );estos espacios l lbres -
surgieron ya, ins¡>irados en las Ordenanzas se Felipe Jl(''de 
trecl10 entrect10 1 se creen plazuelas ... ''} .. l.a resultridad de 
la trama satisfacfa las exigencias de orden y jerarqufa, y 
los ambientes de la ciudad estaban bien caracterizados. 

l. 1s cal les seguían estando bordeJdas de n1uros 1nacizos de mam-



posterla de las viviendas aunque ya a finales del mismo, co 
menzaron a conectarse los interiores de las mismas con la -
calle. 

Durante el siglo XVIII, el cambio en la actividad econ6mlca 
dej6 hacer notar su repercusión en el aspecto urbano de la 
cfudad Ja que, no obstante el aumento del §rea construfda,
segu!a manteniendo su homogeneidad. 

En 1794, la ciudad ful dividida en cuatro cuarteles mayores 
y dos menores cada uno, y se procedf6 a1 levantamiento det
prlmer plano-ma?a de Ja ciudad. Valladolid en ese momento se 

habla expandido hasta alcanzar una superficie de 135.4 ha. 
más de cinco veces su tamano orlglna1(5). Actualmente dicha 
área es la que abarca el centro histórico de la cludad{ver
plano 6 pp. 53). 

la trama vial sigul6 C)f.pandiendose segUn el trazado Inicial, 

es decir, \as nuevas calles siguieron siendo una prcilO)ac16n 
de las ya existentes y las nuevas aparecieron siguiendo el· 
mfs1no trazado, dimensión y rumbo de las primeras, perdiendo 
su continuiddd o variando su orientación 11nte la aparición
de los numerosos atrios de iglesias y l1uertas de conventos. 
que hablan surgido en la ciudad. La periferia de la ciudad. 
segufa estando ocu¡1ada por ~reas ve~des y carente de una trª 
za urbana propiamente dicha. 

Según el plano de Valladolid de 1794, cuyo original seencuen 

tra en el Archivo General de la Ilación, sabemos que para en 
lances ya se habfan abierto las calles del barrio de Guada
lupe. En 1732 la Ca.Izada de Guadalupe, hoy Calzada de Fr. An 
tonto d~ San Miguel, habfa sido abierta con un ancho de 331~ 

y una longitud de 420.Sm. como acceso al santuario de Guada

dalupe de los Olegulnos(ver plano 19 pp.86). los terrenos la
terales a dicl1a calzada fueron d1vtdfdos en ocl10 solares pa 
ra asiento de casas quintas de las fam11fas más acomodadas
de la eluda<!. 
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CALZADA DE SAN MIGUEL. 

CAR ACTER ISTICA S. 

ANCHO ARROYOS O. 20 mte. 
ANCHO ACERAS. 2.00 mi•. 
ANCHO TOTAL. 33.00 mi•. 
O RIENTACION. Ole • Ple. 

SENTIDQ Dable Hnlldo. 
No DE CARRILES. Dal. 

o 1 '340 " 

EVOLUCI ON DE LA CIJDAD DE MORELIA. 

Calzada 
Fray Juan de San Mlouel. 

CORTE TRANSVERSAL ( c. d• ;,san Miguel ) . ,Uf:NTl1 

1'19º' R1l1varnltnlo: M.T.ME. 



En 1811, la trama vla1 de la ciudad se extcndfa por .e1 barrio 
de San Francisco y el convento de Capuchinas, la huerta de -
San Agust(n que se extendfa hasta la .llamada Pila del Angel, 
y el templo del Prendimiento; al poniente se extendfa l1asta 
los templos de la Merced y Saterrafta; al norte, los 1 fmf tes 
estaban dados por el convento de El Carmen y la Iglesia de
San Jos~; al oriente se extendfa hasta la huerta de las Ca
tartnas por la llamada "calle de las Carreras 1

', hoy Hlguel
Sllva entre las de 20 de Noviembre y Aquiles Serd!n. El su
reste se l1allaba despoblado y hacia el noreste se encontra
ban los potreros,rn et actual predio de la cstacfón. 

En 1856, las calles eran sesenta, dleclocl10 transversales y 

cuarenta y dos longitudinales, se habfan abierto ya las ca
lles que fraccionaron a San Agustín; en 1859, se abrieron a 
quellas que desmembraron las propiedades de San Francisco.
El Carmen y Las Monjas. En 1873, las calles ya eran noventa 
y nueve, cincuenta y cinco transversales y cuarenta y cuatro 
lonqltudlnale•(7). 

llo obstante estos cambios, el crecimiento siguió d~ndose con 
forme a los 1 lneamlentos de la traza original, la del damero 
l1tsp~nlco colonial, situación que se mantendría hasta el pre 
sente sl9lo.(ver plano 20 PP·BB). 

6.2 Los espacios verdes. Jardines y Plazas. 

la ciudad de Valladolid, fué fundada sin que entraran a ser 
considerada la presencia de Jos espacios verdes. Sin embar
go, poco a poco éstos fueron surgiendo como pequeños parches 
contrastando con Jo macizo de la piedra, asf como con los -
colores y texturas de Ja misma. 

[11 15411 el anico espacio previsto como Arca pübllca abler· 
ta, de expansión o Intercambio, era la plaza de Armas Ja que 
conservó su aspecto austero y de vacfo hasta 1840. A ella 
nos referiremos con 1nayor amplitud en el apartado 6.J. 
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En 1573, surgieron las Ordenanzas de Felipe 11 en la cual se 
establecfa que de trecho en trecho se trazaran plazas menores 
apareciendo as!, la plaza de San Francisco, el jardfn de Ca 

puchlnas, deSan José,Soterraña,El Carmen, de las Animas y las 
Rosas. Parte de todos estos espacios, originalmente formaban 
parte de los diferentes complejos religiosos los cuales fue

ron desmembrados con la puesta en vtgor de las Leyes de Re 
forma. 

Un ejemplo de lo dicho es el actual Jardfn de la Reforma A

graria (ex jardín de San José), el que enmarca el templo de 
San José surgido siguiendo los principios adoptados para la 

catedral, aunque salvando las escalas. El templo rué jerar
quizado al estar sobreelevado por una escalinata.Su atrio, 
el actual Jardfn, se halla enmarcado en un cuadro cuyas es
quinas son achaflanadas y puntos de arranque de cuatro ca-
1nlneros de igual ancl10, en cuyo centro l1a sido colocada una 
fuente que termina de conformar este espacio con ca~acterf~ 

ticas renacentistas (ver plano 18 pp.83 ). 

Los espacios inler1nedios entre los senderos peatonales. se
han tratado con abundante verde del tipo arbustivo. cr~emos 
que un tanto abundante para el tamaño del área. lo que le -
resta amplitud y perspectiva al espacio. 

E11 cuanto a la antigua Plaza de San Francisco. hoy de Valla 
dolld y atrio de la Iglesia conventual franciscana, sus di 

menslo11es originales (7Bm x 66m.) eran superiores y se vie
ron reducidas a las actuales al prolongarse la calle Vasco 
de Qulroga. Según Información gr~flca, el espacio se exten

d(a hasta las actuales calles de Virrey de Mendoza y Antonio 
Alzate, cubriendo tan solo actualmente una superficie de 52.&n' 

Dicho espacio habla alcanzado un nivel de degradación t.•1 du

rante el siglo pasado que, ya a mediados del presente,la to 
~1a de conciencia de la ciudad llevó a su restauración y a la 
restitución de funciones. 

89 



Actualmente presenta el aspecto de un gran espacio abierto, 
que sirve de marco a la Iglesia de San Francisco. Los mate
riales utilizados, la piedra de cantera y lajas, asr como -
su equipamiento, una fuente y bancas, expresan una sobriedad 
que realza la arquitectura del templo. La vegetación es es
casa y enmarca el espacio de la plaza(ver plano 21 pp. g¡ ). 

El Jardln de las Rosas, antiguamente perteneciente al con-
vento de Catarlnas,y el de Capuchinas son otros ejemplos-
de pequeñas plazuelas surgidas en el trascurso del siglo XVII, 
las cuales presentan características similares a las antes
mencfonadas. Actualmente se han convertido en espacios de . 
descanso y puntos de reunf6n; sus jardinerías son abundantes 
y adecuadas, as( como el mobiliario del que disponen. Sende· 

ros peatonales, pavimentos de lajas de canteras,bancas de -
piedras,fuentes con surtidores de agua.cruces atriales escul

pidas, estatuas de hombres ilustres. asf como la vegetact6n
arb6rea y arbustiva, son algunas de las constantes presentes
en lodos estos espacios. 

Otros Jardi11es y parques presentes en la ciudad, son aqu~-

llos creados en el siglo XIX. Tal es el caso del Jardín Vi
llalongfn, antiguamente perteneciente a la capilla de las-
Animas, la que fué demolfda en el misn10 siglo.Dicho jard(n
estA situado en una cuadra cuya for~a geométrica escapa a 
la tradicional .Su forma trapezoidal abarca una superfic(e ! 
proxlmada de 2,SOOm'.(ver plano 22 pp.92).EI diseño de sus
scndcros converge en el centro donde fué colocada una fuen
te con surtidores de agua y una escultura en bronce, ante-
riormente ubicada en el centro de la plaza de Armas. El tra 
tamiento del verde ha sido real Izado recurriendo a la vege
tac16n de 1nediana altura, al empleo de ar·bustos utilizados
ª modo de setos, al pasto y a hierbas pequefias de hojas y-
flores. [stc espacio, podríamos decir, que invita m~s a clr 
cu lar a través de él, a recorrerlo, que a tomarlo como un -
lugar de descanso, de reunión, qufzAs debido al tipo de vegg 
taci6n existente y al mobiliario urbano que posee,ublcado -
perfmetralmente. 
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El Bosque Cuauhtemoc y el Jardfn Juárez, constituyen las ma 
yores extensiones de áreas verdes de la ciudad. Ambos han si 
do creados a fines del stglo pasado, cuando la corriente eu 
ropelzante se hallaba muy presente en el espíritu mexicano
Y plasmado a trav~s de todos los elementos posibles. Olcha
lnfluencla ha quedado reflejada en el diseño y tratamiento 
de dichas superFlcles. 

Senderos rectos ,ortogonales,conservando la geometría en to 
da la superf tcte, hacen del bosque Cuaul1temoc un rtnc6n rnAs 
tnfluenctado por la corriente francesa imperante en la épo
ca del Porfirlato. 

El Jardfn JuArez, prese11ta una peatona11zaci6n realizada a 
base de curvas y cfrculos concéntricos, lo que le confiere 
un aire más Inglés y plntoresco(B).Olcho jardfn surgió re
basando los umbrales ffstcos de la ciudíld, al sur del ria-
Chiquito, constituyendose en el elemento que generarla la -
expansi6n hacia dicho sitio.Actualmente en él se encuentra 
ubicado un parque Infantil y zoológico. 

El mobiliario urbano de ambos eslA constitufdo por kioscos 
de reminiscencias europeas, faroles con arborlantes bMrocos 
bancas de piedras y peatonaltzactón pavimentada con el 1nate 
rtal caracterfsttco .de la zona.la cantera. la vegetación es-
profusa y abundante, predon1inando los ~rboles y el césped. 

Actualn1er1tc constituyen los pulmones de la ciudad dada su-
extensión y vegetación existiendo el peligra de que, como-
consecuencia de la velocidad de crecimiento que ha tenido -
la ciudad en los ülttmos años, y de no existir áreas de ex
pansión próximas aexct:?pctón de los cerros, los mismos sean
devorados por la mancha urbana. 
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6.3 La Plaza. 

No existe aldea, pueblo o ciudad que carezca de ese punto -
vital, eje de la comunidad, como lo es una plaza¡ cada una 
de ellas, no importa su tamaño, en armonfa con el entorno. 

Durante la época medieval, las plazas apareoen como parte~

lmportante e Imprescindible de las Imponentes catedrales a 
las que servlan para el desarrollo de las actividades del-
mercado, asf como de perfmetro en torno al cual se levanta
ban los edificios más caracterfstlcos de la cludad(9). 

Todo esto, la plaza, la iglesia y las calles principales que 
de al1f partfan, constltulan el verdadero centro de la orga
nlzacl6n urUana,conformando un espacio cerrado, con una tra~ 
slclón, prolongación del espacio abierto pero cubierto, pue~ 

to de manifiesto en los pórticos p~treos perimetrales, base 
de las fachadas laterales. 

Estos elementos, los pórticos o portales, liberaban asf a:la 

plaza de la circulación y la reclufan de toda otra actividad 
que no fuera otra que la de los festejos o el relaclonamlen
to entre los habitan tes. 

Esta "plaza recluida'', es española por excelencia y llegarla 
hasta Hispanoamérica en donde surglrla con sus peculiarida
des y sería el sello caracterfstlco en las fundaciones prln 
clpalmente del siglo XVI(IO). La plaza, enmedlo de un traza 
do en damero, surge por la el tmlnaclón de una de las cua-

·dras(ll ). 

la Plaza Mayor, como se llamar& a partir de 1573, constttu
y6 el principal aporte de España al urbanismo europeo. Ella 
atendla las principales actividades urbanas; de ella no Pª! 
tlan ni llegaban precisamente grandes avenidas y siempre e¡ 
taba circundada por pórticos. 
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Estos espacios, desde Ja época medieval fueron Jugares públl 
tos de reunl6n, utilizados para la celebrac16n de espectác~ 

los; la mayorfa de las veces, su emplazamiento se dt6 en el 
sitio que tenla lugar el mercado. Los edificios circundantes 
eran utilizados como »tribunas» para los acontecimientos de
sarrollados en dicho espacio, como las carreras a caballo,-
representaclones oficiales u oficios rellgiosos¡de ah! la
usencla de toda ornamenlac16n o arborlzaclón(l2). Era nece
sario contar con un espacio amplio, libre de todo obstáculo 
paro el desenvolvimiento de cualquier actividad. 

La Iglesia, los edificios admlnistratlvos,hospitales y o~as 
edificaciones, constitulan el marco urbano apropiado al pa
pel dominante que desempefiaba la plaza mayor dentro de la-
v Ida hispánica. 

· La Plaza Mayor de Vallado! Id. 

Ya en la Cédula Real del 27 de octubre de 1537, la Reina Jua 
na, hacia mencl6n al Virrey Mendoza del otorgamiento de tie
rras para la fundación de Valladolid, del emplazamiento que 
deberla tener la plaza, " ..• dejando sitio enmedio ... "(13). 
Una vez seccionada la loma por la llamada calle Real y la 
11 que mtra al rfo'', a partir de dicha Intersección y hacia 
el oriente se prcvt6 un amplio solar donde se ubtcarfa la 
catedral, flanqueada por dos plazas. (ver plano 1 pp.JO ). 

la plaza Mayor de Val ladoltd, desde sus inicios tuvo carac
terfsttcas monumentales quizás como una expresión más del-
Virrey Mcndoza de embellecer y engrandecer a esa nueva fun
daci6n. 

El Acta de Fundación de Valladolid,con fecha IB de mayo de 
1541, menciona que entonces se habla procedido a la limpi~ 

za del solar que serla asiento de la plaza, por los indlge
nas, ast como a la traza y demarcac16n de las calles y es-· 
pac1os de la nueva fundación, por uno de los pobladores de 

la nueva villa, Anlonio Goduy. 



Sus dimensiones fueron de 29Bm. x 129m., equivalente a 978 
ples x 423 ples, lo que conformaba un gran rect~ngulo. Estas 
caracterlstlcas, sus dimensiones son los únicos vestiglos 
que nos llegan de las fundaciones del siglo XVI. 

De ese momento, como se carece de documentación gráfica que 
nos permita comprobarlo, es posible suponer, atendiendo a 
las caracterlstlcas de la época,que dicho espacio carecla de 
elementos u ornamentos observándose un amplio espacio vacío, 
acorde a la función para la cual estaba destinada: represen 
taclones, punto de encuentros e Intercambio y festejos.Es~ 

te vacío de las plazas se llenaba de una efectiva belleza en 
la que sus escasos elementos cumpl ian una precisa función# 
ya fuera simbólica, estética o utilitaria ,de manera que n~ 

da Faltaba y nada sobraba(I4). 

En el siglo XVII se proyectó,construyo· y concluyó el principal 
volúmen de la cutetlral, el cual seccionaba el 11redto ddñdo 

origen a una pequefla plaza al oriente, la de San Juan de Dios 
y, a la que sería la plaza Mayor al poniente de la catedral. 
Para entonces todo el perfmetro de la plaza ya habfa sido -
circundado por tres de sus lados con pórticos. En el a~o de 
1573 se promulgaron las Ordenanzas de fel ipe 11 a las cuales 
debfan adaptarse las empresas para los descubrimientos,pobla 
clones y pacificaciones. En el artf~ulo 112, se establecfa 
que •· ... la plaza Mayor, en donde se va a comenzar la pobla
ción debe hacerse, siendo en lugar mediterráneo, en medio~ 
de la p,·,b\ación."."la plaza, sea en cuadro, procurando que 

por lo menos tenga de largo una vez y media su ancho, por
q11e ese tamafio es el mejor par las fiestas de a caballo y -
cualquiera otras que vayan a hacerse". 

los limites extremos de dichos pórticos, coinciden con el-

eje central de la catedral que a la vez es el mismo de las 
calles que en ella desembocan(l5)(ver plano 23 pp. 97). 

Es de resaltar el l1ecl10 de que, hablendose fundado la ciu·· 
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dad de Valladolid antes que se promulgaran las Ordenanzas.
sus principales elementos urbanos respondes perfectamente a 
dichas disposiciones para la dlmenslOn de su plaza, las cons 
trucctones pertmetrales, asf como el trazado de sus calles
principales. Las medidas fijadas para el dimensionamiento -
del espacio destinado a la plaza, se ajusta perfectamente 
a la disposlclOn establecida en las Ordenanzas de que "por 
lo menos sea una vez y media su ancho".(16). 

Los deseos de grandeza que el Virrey Mcndoza tcnfa para con 
Valladolid, también se pusieron de manifiesto en las dimen
siones que se destinaron a dicho espacio. Posteriormente las 
Ordenanzas en su articulo 113, establecfan que ''la grandeza 
de la plaza sea proporcionada a la cantidad de vecinos". Al 
momento de la fundac16n, la ciudad no alcanzaba a contar con 
500 habitantes y su crectmtcnto era TUY lento; asf, el tama 
ño dado a la plaza, superaba en varias veces a la de cual-
quier otra ciudad Incluida la de la ciudad de Héxlcq cuya 
poblaclOn blanca en 1570, era de 21,000 habltantes(l7). 

Las Ordenanzas estableclan que la misma serla de "200 ples
de ancho x 300 de lar90",nl mayor de 800 ples de largo x lJO 
ples de ancho"(lB). La de Valladolid es de 978 ples de largo 
por 423 pies de ancho, dimensiones ~stas que no estaban pre 
vistas ni para las poblaciones de Importancia y que en Valla 
doltd eran rebasadas. 

Del siglo XVI, solo queda la dlmenslOn original de la plaza 
ya que las construcciones circundantes originales, han desa 
parecido con el correr del tiempo y la evoluclOn de 1• ciu
dad y su sociedad, quien buscó ornamentarla plasmando en tos 
volúmenos y fachadas las diferentes situaciones socloeconó
micas que Iba viviendo. 

La catedral de Valladolid, cuya aparición hace en el siglo 
XVII., serfa sin duda un elemento importantlsimo en la-
conformación espacial de la plaza y su entorno. Se cumple-
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as! lo establecido en las Ordenanzas, en las cuales toda la 
organfzaci6n del coraz6n de la ciudad deberla girar en tomo 
a estos dos elementos: el templo de la Iglesia Mayor y la pb 
za Mayor, fundlendose en dicho ámbito el poder temporal y el 
divino. 

"Para el templo de la fglesta Mayor se seílalen los solares, 
los prlmeros(el templo mayor) después de ta ptaza"(art. 12m 
"El templo, en lugares mediterráneos, no se ponga en la pla 
za, sino distante de ella, y en parte que esté separada de 
otros edificios para que de todas partes sea visto ... •(art. 
124). "Señalese lueg' sitio y lugar para la Casa Real del -
Consejo y el Cabildo y Aduana"(art. 121)(19). 

En el siglo XVIJ, se construyeron los portales circundantes 
a las pla~as, los que nos llegan hasta hoy intactos y en tos 
cuales ya se ponía en evidencia la influencia renaccntfsta
en su arquitectura. Fué en este periodo que quedó configura 
do deffnfttvamcnte el recinto espacial de la plaza, ~na vez 
conclufda la catedral y construfdos los rórticos !JOr .tres -
lados de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas "toda -

plaza a la redonda,tenga portales porque son de mucha como 
dldad para los transeúntes que aqul suelen concurrlr(art.lJ.l) 
También estaban conclufdas algunas de las construcciones que 
conformaban el entorno urbano, como "el antiguo Seminario Tri 

denttno, hoy Palacio de Goblerno(20).ll•st•el siglo XVIII.
no tenemos referencia alguna acerca de Jos elementos co1npo
nentes de la plaza. 

Con el levantamiento del plano hecho en 1794 por orden del
Vfrrey Talamanca y Branciforte, nos llega Ja Información a
cerca de la plaza¡ en dicho plano-mapa, se hace mención a -
los elementos presentes en la plaza asf como su distribución 
los que se mantuvieron hasta mediados del siglo XIX.Además
existe un breve estudio de la sección aúrea. 

Entre los clcn1entos que se c11co11traban en la plaza figura--
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bandos fuentes, un monumento ubicado al lado poniente y la
explanada que hasta hoy circunscribe a la catedral, la que 
se encuentra a nivel superior, por lo que el desnivel respa: 
to a la plaza era salvado con una escalinata. Adem4s, en tres 
&ngulos libres de la explanada se hallaban colocados unos pe 
destales que soportaban unas esculturas de ángeles. 

la vegetación estuvo ausente hasta 1840, el mercado püblico 

se realizaba en ese espacio por Jo cual se hallaba carente 

de toda ornamentación y sin revestimiento alguna. 

En 1842, se colocó la reja que rodea la catedral 1 con Jo cudl 

la plaza fué perdiendo su espacio. 

En 1843, comenzaron a ejecutarse obras de mejoramiento y her 
moseamtento de la plaza tales como la construcción de sus -

fuentes, plantación de 4rboles, colocación de asientos de-
ntamposterfa, cadenas,estatuas,obelfscos,etc. Adem~s se abrió 
una calle al costado oriente de la catedral, lo que ~fó apa 
rfción a tres plazas: de los Mártires ,de los tlfflos llóroes,y 
de M. Ocampo, desmembrandosc totalmente el &rea. También se 
colocaron dos kioscos y se arborizó todo el espacio llbre,
lncluyendo el área de la catedral(21)(ver plano 24 pp.101 ). 

En 1843, l• fuente central fué trasladad• al jardfn de las 
Animas hoy Vlllalongfn, además se Inició la arborización de 
la plaza asf como la construcción de banquetas y asientos de 
mampostería. 

En 1846, la plaza ya habfa perdido •U aspecto de espacio -
descubierto, de extensa c'irea vacfa rodeada de edificios de po 
ca altura, en contraste con el espacio horizontal vacío y-
Jos volúmenes de la catedral,para convertirsa en un jardfn 
con cuatro fuentes y espacios con vegetación ornamental. 

[n 1887, fué colocado un kiosco en la parle central, con lo 
cual el espacio se convirtió en un agradable pasea. Para en 
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entonces, habfa can1~.ddO su nombre por el de "Plaza de los 
M&rtlres"(22).Con todas estas modificaciones, la plaza fué 
perdiendo definitivamente su función original de prlmacla -
cfvico-relfgfosa, para convertirse en lugar de comercio pri 
meramente y luego de descanso y recreac16n y, finalmente en 
rincones naturales y paseos. Todo ello en respuesta a la ca 
rrfente imperante en esa época, es decir, la de la moderni
zación y demérito de lo perteneciente a Id época colonial. 

Como vemos, Id plaza de Morel la fué con el correr del tiem

po, conformando un mosaico en el cual han quedado plasmados 
los diversos acontecimientos , corrientes arquitectónicas y 
urbanas, pensamfentos,tendencfas, situaciones econ6micas Y· 
sociales o religiosas por las que ha pasado la ciudad, a lo 

largo de cuatro siglos. Sin embargo, todo ello ha logrado-
conformarse y preservarse en relativa armonía espacial y de 
volúmen. 

Ya en nuestro siglo,Ja plaza presentaba un aspecto de promls 
cuidad y degradación espacial y de funciones. En 1952, fueron 
embaldosados sus pasillos y andadores. ademSs se agregaron·· 
bancas de piedra iJSf coma pilares a 111ododc art>0tantespara la I
luminación del sitio, se modificó el aspecto de las cuatro 
fuentes, se remodel6 el trazado de los prados, recuperando 
en parte su aspecto decoroso. 

En 1960, se Iniciaron los estudios y la elaboración de un pro 
yecto para la reparación y rehabilitación espacial de Ja pla
za. Dicho proyecto, una vez finalizado su estudio, fué pues·· 
to en ejecución¡ el mismo es creación del arq. Manuel GonzA-

lez Galvfo. 

En él se estableció una zona recreativa en el &rea destina-
da en la época colonial a las"flestas de a caballo', confo~ 
mada por la arborización, las bancas y el kiosco. El mate·-· 
ria! predomlanante en todo el trabajo desarrollado, fué la--
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cantera deleznable, ractlmente destruible con el tiempo. 

Al tiempo de ejecutarse el proyecto, el perlmetro de la pla 
za se hallaba circundado de laureles, los que lmpedlan una
apreciación de los portales desde Ja plaza y limitaban en-
cierta forma la misma. Hoy en dla, dichas plantas han sido
retiradas y aún puede apreciarse Ja presencia de los pilares 
para Jos arbotantes de Iluminación; el andador lateral del
lado oriente, presenta un aspecto de claridad y orden rema
tando su perspectiva en el edificio del P•laclo Leglslatlvm 
(ver planos 25 y 26 pp. 10·1 y 105 ). 

Entre Jo cuestlonilLle estaría Ja Inadecuada iluminilclón ln

suífctente1 teniendo en cuenta Jo frondoso de la vegetaci611; 
el ~nfco sector adecuadamente tratado, es el centro, en tor 

no al kiosco¡ los andadores, Jos sitios de bancas, alrededor 

de las fuentes, son sitios que cuentan con elementos que a

traen a la formación de l]rupos humanos o son simplemente IJU_D 

los de encuentros, los que se ven demeritados ante tal def! 
ctencic1. 

Adem~s. en alguna forma Ja plaza y su perfmetro sigue sien
do sitio de comercio ambulatorio y de todo tipo, desde el e! 
pendio de pcriódlcos,globos etc. hasta el de .1llrnentos que
ade1nás de restarle belleza al es¡1acio,e11vlcian el ambiente
con malos olores y van en contra de las normas de /1lgiene 
y salubridad. 

Igual situación se crea en el Jardfn Melchor Ocampo 1 al Ja
da oriente de la catedral¡ aunque en el mismo la ilumfnaciéo 

l1a mejorado, quizás debido a la vegetación escasa; resalta -

en él Jos monumentos a Jos tti~os ll~roes y Mártires Insurgen 

tes, elementos que recuperaron su prestancia en la ejecucffu 

del proyecto para la 1ilaza. Visualmente está ligado a la c~ 

tedral 1 pero separado de la misma especialemnte por las re
jas perlmetrales. 

Aclli.Jlmentc, Id calle lateral que separabd el jardfn de la-
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catedral ha sido cerrada, incorporandose dicha superficie-
al mtsmo. gan~ndose mayor amplitud. 

El nombre de plaza de Armas fué sustituido por el de"Plaza 
de los H~rtlres" en el aRo de 1840 en memoria de los presos 
políticos allí ejecutados el 8 de diciembre de ese aRo. En
tre 1812 y 1814, pasó a llamarse"de la Constitución: recupe 
randa su antiguo nombre durante el reinado de Fernando 111; 
posteriormente, se volv16 a llamar''de la Constituct611;"~e

la Rep~bllca"y flnalmente"de los M!rtlres:(23) 
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' 
7, LA ARQUITECTURA CIVIL Y RELIGIOSA. 

7.1 La Arquitectura Civil. 

Desde que se tom6 la decisión de concretizar la fundación de 
la villa de Valladolid, las construcciones que formarlan pa_r 
te Importante de su arquitectura civil quedó establecida, -
mencionandose en las Cédulas Reales y Actas de Fundación que 
se debla prever el sitio para asentamiento del edificio del
Ayuntamlento,Casas Consistoriales y Cárcel Pública, así co
mo otras dependencias tales como carnicerfas, hospttales,etc. 

A partir del siglo XVII, la arquitectura pública de la ciu
dad, comenzó a levantarse de modo magnifico e importante, -
reflejando el "modus vivendi" de su población, tanto en el
aspecto económico como en el social, a lo largo de las dif~ 

rentes etapas de vida de la ciudad. 

Desde un principio, la jerarqula edilicia de carácter mon~ 

mental, quedó definida dentro de lo que pasarla a ser el nº 
cleo de la ciudad de Valladolid al situarse en el mismo, los 
edificios principales de gobierno, edificios religiosos más 
importantes de la ciudad, asl como las viviendas de las fa~ 

millas de mayor estrato social. El aspecto de monumentalls
mo e Importancia, se irla desarrollando y consolidando en -
los siglos posteriores al de la fundación. 

La presencia del "edificio-monumento" formando parte de un 
todo espacial, con un espacio público principal, la plaza.
se convirtió en el slmbolo de ta comunidad asf como una c~

preslón de las distintas estructuras polltlcas y sociales -
que la conformaban, siendo además hitos o sfmbolos de la cly 
dad. 

Al hablar de ' 1 ediftcto-monumenta~, no se hace referencia a 
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una cuestión de tamaño, a una volumetria, sino a la relación 
de la obra construida y el entorno entre la obra y la escala 
humana. Asf, el edificio se transforma en un elemento de re 
ferencla y estructura de la ciudad. 

La variedad de estilos y programas arquitectónicos que fue
ron d&ndose, surgieron como respuestas a las demandas de una 
comunidad, reducida en sus Inicios, la cual solo necesitaba 
de espacios scncl11os¡ la misma posteriormente, al Ir en au 
mento, dlversif icó sus necesidades haciendo m~s complejas-
las respuestas arquitectónicas y espaciales. Al ampliarse -
los espacios que coníormaban las plantas, a partir del siglo 
XVII, fueron las fachadas las que sufrieron las principales 
transformaciones al ir variando su repertorio formal ante -

los sucesivos cambios cstilfsticP~: renacenllstas,barroca,~ 

clécllco,ncoclastco,etc. Ejc1nplos de la arquitectura civil 
perteneciente a\ siglo XVI ,no han sobrevivido al paso del -

tiempo dado ld precariedad de los materiales utilizados en 
su construcclón 1 asf como a la caducidad de sus espacios. 

los ejemplos que han \ 1 egado hasta nosotros, pertenecen al 

siglo XVII y posteriores a ~ste. Entre los mismos podemos 
citar a las antiguas Casas Conslstorlales,hoy Palacio Legis 
latlvo,la Casa Episcopal, hoy sede de la Secretaria de Salu 
brldad y Asistencia, la Cárcel Pública, actuales dependen-
clas del Palacio Legislativo, la Casa del Diezmo, hoy sede
del Banco ~aciana\ de México, y el Acueducto, por citar so

lo algunos. 

- Descripción de algunos tdiflclos de carácter Civil. 

las casasConsistorlales. 
El origen de las Casas Conslsto-

rlales, sede del Cabildo o Ayuntamiento, asi como su ubica
ción en la estructura urbana, data de la época medieval. En 
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(spafta desde entonces, la disposición arquitectónica de las 
mismas se dió en dos plantas, con fachadas corridas, desean 
sando el nivel superior sobre los portales. 

Ya la Cédula Real de octubre de 1537 y el Acta de Fundación 
de 1541 (ver Apéndice pp.201 ) nos habla de la situación que 
debfan tener dichas Casas Consistoriales en la villa de Va
lladolid: en el centro de la ciudad, próxima a la plaza y -

templo, así como de 1as demás construcciones administrativas 

Inicialmente el Ayuntamiento, al Igual que todas las rcclén 
tes construcciones, eran de adobe y en una planta. En el si 
glo XVII, adoptó la cantera como material constructivo lo -
que hizo que dichas construcclones sufrieran una transforma 
ción en sus alturas, en su aspecto exterior asf como en su 
planta arquitectónica, al ampliarse s11s funciones adminls-
lrativas ,ante el aumento de la pobl,1ción(l),prlnclpalmente 
en los siglos XVIII y XIX. 

[11 el siglo XIX, las mis1nas 11asaron a ser sede del Palacio 
Municipal, asiento de los Colegios de San Rafael, San Nlco 
1Ss y de La Compaílfa. A finales del mismo siglo, sufrid la 
última restauración en su fachada, cuyo aspecto es el que-
conserva hasta hoy(2). Actualmente es sede del Tribunal Su -
premo de Justicia de la ciudad y del Estado, asf como de los 
Juz9ados Civiles de Primera Instancia y además., Archlvo.(3). 

la Cárcel Públ lea. 
Dicha construcción se encontraba anexa 

a los edificios de las Casas Consistoriales¡ su frente ses! 

tuaba sobre la actual calle de Abasolo. lloy en dfa, la con~ 
trucclón permanece aunque ha variado su función. 

Su construcción de cantera, de corte muy austero, contrasta 
notablemente con la suntuosidad barroca del Ayuntamtento;su 
ublcacl6n, al Igual que la del antes me11clonado, es la orl-
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glnal. Su planta arqultect6n1ca y cat~stro han sufrido modj 
flcaclones a trav6s del tiempo, al Ir cambiando sus usos. 
Fue restaurado en 1974 y actualmente es sede de los Juzga-
dos Ctv11es (4). 

El Palacio Municipal. 

lnlclalmente fue la Factorla de Ta
bacos y dicha construcci6n fue levantada con el producto o~ 
tenido de la venta del tabaco, Constaba de tres casas: la -

del Factor, del tesorero y del contador de rentas. 

En 1814, estando aún en ese edificio la Factorla, parte del 
n1lsn10 fue ocupado por el Estado, pasando definitivamente a 
n1anos de éste, en 1846. 

En 1861, ocup6 la sede del Ayuntamiento translad~ndose la -
Factorla al edificio del actual Palacio del Ejecutivo. 

- La Casa del Obispado. 

La 111fsma ocupó diversos sitios den
tro de la ciudad. Primerarnente se situó en el predio ubica

do en las esr¡ulnas de las actuales c11l les de More los file, y 

Av. Hadero Ole.~ posteriormente se trasladó a otro edificio 
hasta 1694, cuando dicha construcci6n fue donada para hosp! 

ta 1 a los Padres Juaninos. Luego el Obispado se mudó donde 

actual1nente se encue11tra el Cine Colonial, en el Portal de 

Matamoros, para finalmente en 1794 tiacerlo al locaJ ubicado 
en Benito JuArez y Santiago Tapia; actualmente es sede de -
la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
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A través de Ja arquitectura y eotlllstlca de todos los edi 
ffcfos que fueron sede de esta lnst!tucl6n, se puede dete~ 
tar la Importancia y autoridad del Obispo quien, adem!s de 
sus funciones espirituales, administraba la Justicia a Jos 
clérigos de ah! que existiera la llawada Cárcel de Clérl·
gos en los fondos de la Gltima sede¡ adem&s reclbla las d! 
nac!ones de los feligreses, el diezmo, el cual canslstla -
en los productos de la tierra que se almacenaban en la 11! 
ruada «casa del Diezmo". 

La Casa del Dlezrao. 

Esta casa servia para el acoplo de · 
los productos proven lentes de 1 d lezmo¡ era la bodega de la 
Iglesia. El !rea destinada a lo que serla el acoplo de los 
productos, ~rescnta un tratamiento m~s austero que aquella . 

. • destinada al ~rea de habitación en la planta alta. 

Durante el siglo XIX fue Casa de Diligencias; alll llega-· 
ban Jos carruajes del Sr. Zurutuza, magnate de los transror. 
tes nacionales (~). 

Oicha construc:ción es Ja situada en las calles de !ladero~ 

Otc. y Ju~rcz, actualmente ocupada por el Banco nacional de 
/léxico, lo que ha causado remodelacfones a su planta arquJ 

tectónica. 

El /lospltal. 
Dicha Jnstitución estuvo a cargo de

la orden hospitalaria de San Juan de Dios, la que llegó a 
Valladolid a fines del siglo XVI. 

El terreno que se les asignó para su casa-asilo, fue el s! 
tuado en el lado oriente de la Catedral, en la esquina de 
las a[,tuules caJ les de Garcta Obeso y Allende. estando de

por medio Ja plaza del mercado o Lianyuis, conocida por -
ese ententes como Plaza de San Juan de Dios. 

<:u 1ddr.lrfñn rP'>rlOnde a las disposiciones urbanas medtcvale~ 
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cuando ya los hospitales de enfermos pobres estaban en manos 
de órdenes hospitalares; dichas disposiciones fueron actua
lizadas por Felipe 11 quien en el. art. 121 de las Ordenan
zas establec(a que "el ho~pttal para pobres y enfermos no -
contagiosos se ponga junto al templo ... • 

Durante el siglo XVI, las condiciones del hospital fueron -
muy precarias, de construcct6n endeble, espacios pequeRos y 
obscuros. En ese sitio permaneció por espacio de un slglo,
hasta que fuó trasladado al convento de La Merced para dar 
lugar a la construcción de la sede del Obispado. 

Dada la sunluosidad alcanzada por la obra, exagerada para un 
Obispo, éste decidió donarla de nuevo a los Juanfnos en 1694. 
Oicha construcción era de man1posterfa, de cal y canto, de a~ 

plfos espacios, techos altos, así como una capilla para ofi
cios religiosos. En 1760, fué refaccfonado para ser utiliza
do como vivienda. 

Ya en el siglo XIX, el edificio pasó a ser sede de la Escue 
la de Medicina para posteriormente, desempcílar 'funciones de 
hotel adaptA11dose su planta arquitectónica a dichas funcio

nes y complement~ndola con efectos elegantes y de confort.
Actualemente es sede de una institución bancaria. 

- El Colegio de San Nicol!s. 
Su nombre original fué el de •pri 

mltivo y Nacional Colegio de San Nicol!s Obispo'; es consl 
derada la primera 1nstltuclón educativa en Am~rica. Fuª fun 
dad en 1540 por Don Va:;co de Qulroga, una vez establecida la 
sede del Obispado en P~tzcl1aro. 

El objetivo de esta Institución 
el de formar 

era el de educar a españo13 
ministros para el culto(6). e indios, asf como 

E11 1543 por Códula 
cha ir.stltuclón. 

Real, Carlos 1 aceptó el Patronato de di 
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El traslado de la catedral a Vallado] fd, fmpl fc6 el del co
legio en 1640, pasando a cambiar su nombre por el de San Hf 
guel; su ubfcacf6n se df6 en el predio ubicado en las actua 
les calles de Madero Ple. y del llfgromante, frente al templo 
de La Compaílla. 

[n 1810, como consecuencia de la Guerra de lnsurrecclón,fué 

clausurado siendo reabierto en 1847. En 1867, dfcha fnstltu 
cfón pas6 a ocupar la sede de las Casas Consistoriales, pa-

sando luego a n1anos de los jesuf tas y posteriormente a Ja-
de los francescs(7). 

Lo mds destacable del edificio es su facl1ada. en cantera la 
brada, y las escaleras Interiores que llevtln a un segundo -

nivel. Posee un claustro en dos niveles formado por arcos y 

cn\unmas que sirven de perfmetro a un pallo central amplio. 

Su estilo arquitectónico es de reminiscencia renaceptfsta.Ac 
tualmente es propiedad de la Universidad Hichoacana. funclº 

nando allf el 11ivel pre11aratorio. 

Lastfmosam
0

entc, no se ha logrado darle un rnantenimetnto ade 
cuado y peri6dico a la construcción lo que ha hecho que !a· 

misma vaya en franco deterioro. 

- Los Mesones. 
Las necesidades de aJoja1niento a forasteros y 

viajeros, inicialmente fueron satisfechas por los conventos, 

prfnclpalmentc el do San Agust!n, San francisco y el de las 
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Monj~s Dominicas, quienes dentro de sus complejos edilicios :...-
posefan áreas destinadas a tal ffn. 

Algunos de estos lugares de t1ospedaje, nos llegan aunque-
sea en parte hasta hoy. El llotel Central, situado frente al 

templo de San Agustin sobre la calle de AIJ,1solo, hasta la fe 
cha sigue desempeílando su función original aunque el edifl-



clo sufrlO algunas modificaciones de acuerdo a las neceslda 
des actuales; dicha construcción formaba parte de la hospe
der!a del convento de San .Agustln. 

Es una construcct6n de dos niveles, con un claustro superior 
cercado por arcos y columnas, dando lugar a un corredor peri 
metral sobre el cual se abren los cuartos de habitación de
tipo Individual. 

Posee un espacioso patio central o primer patio, en cuyo cen 
tro se encontraba una fuente la cual, actualmente fué ligera

mente desplazada para permitir el paso de los vehfculos; la 

misma era utilizada como abrevadero de los animales. El se

gundo patio, antes destinado a pesebres y establos, hoy en
dla es el estacionamiento del hotel. 

Otro mesón m~s 111odesto y con habitaciones colectivas, es el 
Mesón de Síln Antonio. 

El Mesón de la Soledad, antiguamente Mesón Eulate, se l1alla 

situado en las cíllles de Melchor acampo y Zaragoza(ex. calle 

del Olmo); era una construcción inicialme11te de un nivel.En 
el siglo XlX, fu~ 1a 11rlmera casa de di1igenclas de Horell~ 
en el siglo XX se le agregó el segundo nivel y fué restaura 
do en la década del 60, conservándose la sobriedad e impor
tancia de la construcción. Actualmente sigue desempeñando su 
función origtnal, siendo u110 de los mejores lugares de hos
pedaje de la ciudad asf como el mejor co11servado. (B). 

- El Acueducto. 
Su construcción fué iniciada en 1785 conclu

yendose en 1709. Tiene una exte11sión aproximada de 8.6 km. 
ya que lnlclalia en los manantiales de los cuales se abaste
c(a de agua a la ciudad, llegando l1asta u11a caja de distri
bución situada dentro de la ciudad, sobr·e la actual calzada 
de San Pedro. 
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El Acueducto.· 

A troves de el se conducia e 1 
agua~ desde los manantiales hasta 
la ciudad, o trovás de 8.6 kms. 
Su orquerio de 253 arco~ se ~ 
sarrollo a lo largo de l.b kms. 



su arquerla tiene 253 arcos con una longitud de 1.66 km, la 
altura de la misma es de 4.9Bm y su ancho es de 7.47m. Las
cajas o atargeas, dos en total, est!n soportadas por pílares 
de l.66m. de lado(9). 

7.2 La Vivienda. 

Desde un principio, la arquitectura fu~ el reflejo de la si 
tuaclón económica por la cual atravesaba la villa. Esta se 
reflejaba tanto en el material utilizado como en los estilos 
que se desarrollaron. Las viviendas en el siglo XVI, presen 
taban el aspecto de casuchas, rancherfas construidas con ma· 

terfal endeble como la paja y el adobe~ sus coberturas eran 
de tijeras de madera cubiertas de paja y a dos aguas. 

El ascenso de la ciudad a sede catedralicia, las booanzas ~ 

conómicas del siglo XVII, el aumento de la población criolla 
l1icieron que la situación constructiva y edilicia de la ciu 
dad se transformaran. Las vivlendas de a1lobe desaparecieron 
siendo remplazadas por las de canteras. la vidil famlllar,aún 

muy introvertida, se dearrolllo en los amplios espacios in

teriores que se abrfan a ~reas de transición. los corredores 
¡ierimetrales 1 que enmarcaban el patio principal.Las fachad:s 

aan presentaban aspectos de sobriedad y encerramiento, por

medio de muros corridos. 

Durante el sl9lo XVII, la edad de oro de las haciendas, se
pusieron de manifiesto, sobre todo en el exterior de 1Js coffi 
truciones. al ser revestidas de canteras labradas con sille 
rfas y n10\duras, corredores con arcadas, balcones con vola
dos y herrerfas. 

los corredores interiores, circundados por columnas, soporLl 
ban segundos niveles sostenidos mcdia11le arcos simples, do
bles, estrecuzados o apoyados directamente en los ~ngulos de 
los muros. 



Los espacios verdes se extendieron a los segundos patios d5 
tinados a las huertas familiares, reserv&ndose los terceros 
patios a los animales. Con éstas caracterlstlcas, se constru 
yeron las casassltuadas en la zona residencial de la ciudad. 

La clase dominante se sirvió de las fachadas como medio pa

ra expresar su jerarqufa social, só poder y su fortuna. 

Los estilos que se Impusieron durante los siglos XVII yXVlll, 
fueron el renacentista y el barroco; durante el siglo XIX,an 
le el retroceso del auge constructivo y crecimiento de la ciJ 
dad, el estilo que se Impuso fué el ecléctico. 

Algunas de las casas m~s representativas de la ciudad. aUn
pueden ser vistas como por ejemplo, la casa de Isidro lluer
ta (s.XVll), hoy Musco Mlchoacano, la casa natal de Morelos, 
hoy Dlblloteca y Archivo, la casa de la familia Mlchelena, 
sll11ada en el Portal de Galeana, actualmente destinada a u
s~s comerciales, la casa de la familia Pérez Gil situada en 
el Portal de Matamoros Uº 36, el actual llotel Virrey de Hen 
daza, inicialmente de un nivel y que sufriera ampliaciones
posteriores1 situada en el mismo portal antes menclonado,
por citar algunas. 

- la Vivienda como expresión de status social. 

Como ya 1,emos dicl10, la vivienda a través de sus fachadas re 
flejaban el estrato social de sus moradorc~. 

En e1 ~rea circundante a la catedral. ,desde el convento de
las Catar1nas hasta el de la Merced, y desde El Carmen y Las 
Rosas hast.:i San Francisco, se localizaba la primera zona re 
sldenclal de la ciudad de Valladolid. En dicha zona, princi
palmente desde el siglo XVII, las viviendas más importantes 
se construyeron en dos niveles con su fachadas revestidas -
en ca11teras y slllerfas. 
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Desde un principio, las casa situadas en los alrededores de 
la plaza, desarrollaron .en planta baja y en sus frentes act1 
vidades comerciales en locales dispuestos para tal fin; en
la parte posterior se situaban las bodegas,dep6sltos y de-
pendencias para empleados, ubicados alrededor del patio prln 
cfpal. Los segundos y terceros patios se destinaban a las · 
huertas familiares y resguardo de los animales. 

La vida familiar se desarrollaba en el segundo nivel de las 
residencias al cual se accedfa a través de una importante 
escalera. Las dependencias se abrfan sobre los corredores y 

en aquellas viviendas importantes, inclufan la sala y el ca 

medor ubicados lateralmente a la escalera y que se abrfan 
hacia la calle a través de suntuosos balcones; las rec:ár:1aras 
y el oratorio familiar se situaban a los lados laterales y 

opuestos al frente. 

Algunos ejemplos representativos de este modelo, son las si 
gufentes construcciones ubicadas en: el Portal de Matamoros 

#20g y #237; Av. Madero Pte.1398 .• ~14 ~85 y 50.B;Av. Madero Qte. 

1165 y 261; Gulllenno Prieto 1163,164 y 176; Benito Juárez 1233. 

El segundo tipo de viviendas que puede observarse aun hoy 

en Morelia, es el de las casas de un solo nivel cuyas facha 
das están revestidas de aplanados y sus aberturas, ornamen
tadas. Las dependencias y sus situaciones son similares a -
las del primer tipo, distribufdas sobre dos y hasta cuatro 
corredores; poseen igualmente tres patios que cumplfan las 
funciones antes mencionadas. 

Ejemplos de este tipo de viviendas son las situadas en Juá
rez 1143,152,l/g,195 y 240, por citar solo algunas. 

Un tercer tipo de viviendas, constituyen las que presentan
fachadas aplanadas, aberturas sin ornamentación y un progra 
ma arquitectónico reducido a la sala,comedor y recámaras dfs 
trfbufdos sobre uno y hasta tres corredores. También cuenta 
con patios. 
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Son algunos ejemplos de este tipo, las ubicadas en Allende-
1308; Corregidora #432,llS,44S,S4B y ssg; Galeana 1302,320 

y 460. 

Otro tipo de viviendas son las que en sus fachadas solo pr~ 
sentan una puerta y una ventana Q una sola puerta. Sus fre~ 

tes son de gran senc111ez,revestidos con aplanados y sus vª 
nos carecen de toda ornamentac16n, la distribución de su pla!J 

ta se hace a lo largo del corredor, reservandose la parte pos

terior al corral. 

Las viviendas colectivas o vecindades, constituyen otro ti

po de viviendas. 

Cuentan con un área de servicio común; sobre las fachadas se 

abren numerosas puertas, cada una perteneciente a una vivien
da que consta de dos cuartos que, posteriormente daban al pa
tio común hoy en dfa individualizado para cada una de las-
viviendas. En la actualidad ha desaparecido el área común -
de los servicios; un ejemplo de este ttpo de construcciones, 
es la vecindad ubicada en Bartolon1é de las Casas #652. 

En los tres primeros tipos mencionados, la distribución es
semejante; los espacios se sitúan en torno a los patios limi 
tados por corredores. los espacios, unos eran abiertos (sa
las y comedores), otros scmicerrados (rec~maras) o cerrados 
(oratorios), según el tipo de actividades que dentro de ellos 
se desarrollaban(!O). 

7.3 La Arquitectura Religiosa. 

la arquitectura que le imprimió su sello y le confirió un ca 
r~cter especifico a la ciudad, fué sin duda alguna la de ti 
po religioso, caracterfstica de las fundaciones hlsp&nicas. 
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Desde sus Inicios fundacionales, fué la religión la quepo
drfamos decir, marcó las pautas para la división y el traza 
do de la ciudad. A modo de ejemplo recordemos la magnlflcen 
cia del espacio reservado a la catedral, cuando aún la villa 
no habla adquirido el rango de ciudad y mucho menos de sede 
catedralicia. 

La arquitectura religiosa presente en Ja ciudad de Morella, 
puede clasificarse en: a) perteneciente al clero regular:-
Jos conventos masculinos y femeninos con sus templos; b) per 
tenecientes al clero secular: la catedral: c) las caplllas
de barrios; d) los oratorios domésticos. 

Algunos de estos edificios han desaparecido a la fecha, ya 
sea como.como consecuencfa del abandono o porque fueron de 
rrfbados al Implantarse las Leyes de Reforma. 

SI bien durante el siglo XVI fué el espíritu religioso y e
vangelizador el que tnspir6 la .construcción de templo y con 
ventas, durante los siglos XVll y XVIII fueron los terrate· 
nientes, la sociedad criolla, los mineros y comerctantes, -
quienes a través de donativos destinados a tales fines, bu~ 

caron ganar un lugar de privilegio y prestfglo social. la -
arquitectura religiosa pues, se transformó en un 1nstrumen· 
to para la obtención de ffnes muchas veces ajenos al esptr1 
tu religioso. 

El aspecto edilicio rel1gioso de la ciudad, es pues rr.leva~ 

t~ ,monumental y con una ubicación de privilegio dentro de· 
la traza urbana, como stmbolo del poder detentado por la lgle 
sla sobre dicha fundac16n. 

Dada la cantidad de edificios religiosos existentes a la fe 
cha, nos referiremo~ brevemente a los m~s importantes ,den· 
tro de la clasificación antes mencionada, dedicando mayor es 
pacio al más relevante de la ci11dad y perteneciente al cle
ro secular, la catedral. 
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a) [dlffc1os. pertenecfentes al Clero Regular: 

Entre los templos y conventos masculfnos pertenecfentes al 
clero regular y situados en el ~rea colonial. se encuentran 
los de San Francisco, San A"gustfn 1 El carmen, San Francisco 
Xav1er, La Merced y San Df ego. 

Los que surgferon en el sf glo XVI y cuya ubicación no estu 
vo determinada por las Ordenanzas de Felfpe 11, fueron los de 

San Francfsco y San Agustfn. 

El conjunto arquitectónico religioso, presenta en la mayo-
rfa de los casas caracterfstfcas comunes, tales como: la dfs
postcf6n en cuanto a la orfentacfón, la búsqueda de una unf6n 

visual con la catedral, la presencia de dobles portadas asf 
como de torres y cúpulas importantes, que contrastan con la 
austeridad aparente, a la vez que revelan la importancia e
clcs fástfca de cada uno, según su situación en la trama vfal(ll). 

La aparición de cada templo conventual, di6 orfgen a la d"e 

un jardfn o pl~zuela segOn lo estipulado en las Ofdenanzas 
de Felipe 11: "A trechos de la población, se vayan formando 
plazas menores en buena proporción a donde se han de edffi
car los templos de la iglesia mayor .. parroquias y monaste-
rfos, de manera que todo se reparta en buena proporción por 
la doctrina'(l2). 

En la actualidad, los templos de La Merced y de la Sta. Cruz 

carecen de un atrio o jardfn de Importancia, debido al sec 
cfonamfento sufrido en sus propiedades en el siglo pasado. 

la situación que dichos conjuntos arquitectónicos han logra
do dentro de la trama urbana, determinaron el cierre de ca
lles, o sf se prefiere, el remate de las mismas ante espa-
cios abiertos ya sea de un atrio o jardfn, resaltando el vo 
lúmen del templo en cuestión, asf como la creación de pers
pectivas grandiosas. 
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Los edificios conventuales femeninos, surgieron en la ciudad 
con el fin de hacerse cargo de la educaci6n de las mujeres 
orientada al matrimonio o la vida religiosa. 

Todos los conventos eran de clausura por lo cual, la arqui
tectura de los mismos, debla cumplir con la funci6n de rela 
clonar la poblaci6n con las religiosas; las celoslas fueron 
los elementos que sirvieron para tal objetivo, la ublcacl6n 
de las mismas, fué el extremo opuesto del ábside del templo. 
(13). 

los conventos para 1Aujcres que ocuparon un sitio igualmente 
de Importancia en la ciudad, fueron el de la Madres Domini
cas de Santa Catalina de Sena o Colegio de Santa Rosa Marfa, 
hoy m3s conocido como Las Rosas; el nuevo convento de la mis 
ma orden, inagurado en 1738,y más conocido como las Monjas, 
el de Capuchinas, destinado a la instrucc16n de mujeres in 
dfgenas, y el Beaterto de Carmelitas, lugar donde decidfan 
pasar sus attimos aílos las mujeres solas, solteras o viudas 
de la ciudad. 

b) L~s Capillas. 

Manteniendose siempre la jerarqufa ürbana que imperó en Va
lladolid, los edificios religiosos no escaparon a eso. Ast 1 

las capillas surgieron en los barrios periféricos y se con 
v1rtieron en el núcleo de los mismos dando orfgen a otras· 
actividades de tal modo, que el abastecimiento del vectnda-
rio, asf como la satisfacción de necesidades materiales y · 
espirituales, quedaban resueltas. las capillas pues, secan~ 

tttu~eron en los elementos generadores de la expansión o co~ 
solidación urbana. Estas capillas dieron origen a toda una 
estructuración social dentro de los barrios, la cual subst~ 
te hasta hoy en México. 
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Templo de Sn. Agustln 

Construccioo en cantera -
del s. xv1. parte de la -
cual subsiste hasta hoy. 
Enmarcando la plaza a
trial, yo en este siglo se 
construyercln unos porta
les donde se ubica un -
mercado de comidas. 

TeRVJfo de Sn. Francisco 
Primero construcción rel i
giosa de Val lalodid, se ini 
cio en 1585 y se constru 
yd en 1610. -

;. 

. 
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c) Los Oratorios. 

Oichas construcciones fueron pequeños espacios destinados al 
culto rel1g1oso o a una devoci6n, pero casi siempre tuvieron 
caracter privados. Se situaban en un hospital, un colegio e 
Incluso en las casonas familiares. Carentes de una tlpologla 
arquitectónica especifica, fueron desapareciendo con el tle~ 
po, no tenfendose conocimiento de alguno de ellos a la fecha. 

Como vemo$, a todo este complejo se debe el carácter rel1-
g1oso que aún hoy reviste a la ciudad el cual, en otro tie!!!_ 
po, además de reflejarse en el aspecto edilicio, imponente 
con respecto a la arquitectura civil, evidenciaba también~ 
poder que ejerció la Iglesia sobre la sociedad, 

La trama urbana, fué jerarquizada por la presencia de dichas 
construcciones y principal mmte, la estructuración espacial 
de la ciudad, ante lo que suponfa la situación de un templo, 
convento o capilla en determinado sector urbano. La existen 
cia de una construcción de éstas, implicaba una estructura
ci6n o reestructuraci6n del espacio, asf como una mejor si
tuación social entre los parroquianos. 

• Oescrlpclón de algunos Edificios de carácter Religioso. 

- El Convento y Templo de San Francisco. 
El conjunto edili

cio perteneciente a la orden franciscana, es el m~s antiguo 
y venerable de la ciudad. El convento franciscano, fué el-
primero en fundarse en la loma de Guayangareo entre los años 
de 1525 y 1536. Inicialmente estuvo dedicado a San Ouenaven 
tura. 

En 1585 ya se encontraba en construcción el nuevo convento, 
con materiales m!s duraderos ''de cal y canto"; su construc
ción concluyó en 1610. 
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A fines del siglo XVIII, la extensión del 
una superfi c1 e en forma de cuadri U tero que 

convento abarcaba 
llegaba hasta las 

calles de Bartolomé de las Casas al norte, Vicente de Sta. 
Maria al este, Mariano Elfzaga al sur, y Vasco de Quiroga 
al oeste, según puede apreciarse en el plano de la ciudad 
de 1794. 

El complejo, además del templo y convento,inclufa la huerta 
el cementerio, el templo de la Tercera Orden y la capilla de· 
la Vigen del Rosario. 

Con las Leyes de Reforma, en 1856, se expropió la huerta, -
se abrieron las calles de A.Alzate y de ttumbolt, lotelndose 
la propiedad para su comercialización a particulares. El an 
ttguo cementerio pasó a convertirse en una plaza llamada 
"de la Constituci6n'' donde se ubicó el morcado anteriormen
te situado en la plaza de San Juan de Dios, al poniente de 
la catedral. 

Ya en nuestro siglo, se acondicionó el edificio del convento 
para oficinas del Gobierno y actualmente, es la Casa de las 
Artesanfas. Una vez que el mercado fué trasladado,la plaza, 
llamada hoy de Valladolid, recuperó su prestancia una vez 
conclufda las obras de restauración.conclufdas en 1968. 

- El Convento e Iglesia de San Agustln. 
Fué fundado en 1550, 

dándose inicio a la construcción del gran templo y monaste
rto, parte del cual subsiste aUn hoy. Ya en 1057, al ser ex 
c\austradas la órdenes religiosas con la puesta en vigencia 
de las Leyes de Reforma, el edificio del convento fué derri 
bada parcialmente para posteriormente, abrir calles. Actual
mente subsiste parte del claustro, sede de una residencia -
para estudiantes. 

Lo que se derribó del edificio y fué puesto a la venta~ fué 
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adquirido por particulares que ali! instalaron un centro de 
diversiones llamado "El Hipodromo"; en el atrio-cementerio 
del· convento se instaló un mercado(l4). 

A mediados de este siglo, dicha lrea muy degradada, fué re
formada buscando devolver al templo su carácter e fmportan
c1a. Enmarcando la gran plaza atrf al que se abre sobre las 
calles de Abasolo y Corregidora, se construyeron unos porta 
les para reubicar y dar mejor aspecto y 6rden al antiguo mer 
cado. Actualmente, por las noches, funciona como mercado de 
comidas y antojf tos. 

- El Colegioa~.--s'~n Francisco Xavfer Y Templo de la Compaílla 

Los Inicios pobres de la Compañia de Jesús que arribó a Va
lladolid en el siglo XVI, era tanta que llegaron a vivir de 

la caridad de otras órdenes monásticas y a habitar en una ca 
sa ruinosa. Afines del mismo siglo, en 1582, ya habían con

cluido el hermoso eff cfo dela Compañia, mis tarde Colegio de 
San Francisco Xavfer; hoy dfa al mismo se lo conoce como Pa 
lacto Clavijero y es sede de una dependencia gubernamental. 

Su construcci6n deja ver una gran solidez; fué construfdo en 

sillería de cantera 1 sus alturas rematan en alamedas en tan 

to que las bajas 1 están cubiertas de bóvedas. El espacio cen 

tral constituye un gran cuadro d~ 34m, por cada lado, circun 

dado por un espacioso corredor rodeado por siete arcos y co 

lumnas por lado. 

El detalle más importante lo constituye una escalera,que lle 
va a los pisos superiores, cubierta por una magnifica bóveda( IS) 

El templo, actualmente es sede de la Bfbl fo teca Públ fea perte
neciente a la Universidad Mfchoacana; aün puede observarse 

en sus bóvedas restos de frescos. parte de los mismos muy a 

fectados por la humedad. 
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Templo y Convento de El Carmen 
Construccion del s. XVI • Su soli-
do edificocion, sus amplios espa-
cios, el con¡unto de cúpulas escg_ 
tonadas, hacen de este conjunto -
edilicio uno de los más bellos y 
armónicos de la ciudad. 
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- El Convento y Templo de El Carmen. 

Los padres carmelitas arribaron a Valladolid en el sigleo XVI 

habiéndose .inagurado el gran templo conocido como El Carmen 

en 1560, en el sitio donde originalmente se erigió una er
mita a la Virgen de la Soledad(I6). 

La construcción sólida, el conjunto de cúpulas de alturas -

escalonadas, sus ampl tos espacios 1 han hecho de este conjun 

to edilicio uno de los más bellos y armónicos de Morella. -
Dichas construcctones fueron abandonadas en el siglo XIX al 
canzando un alto grado de deterioro y destrucci6n. Los de-

seos de la poblact6n por recuperar \os espacios, revitali-
zarlos, jerarquizarlos y promoverlos, han llevado a la recu 
peración de los mismos¡ en la actualidad el templo se halla 
en servicio y la parte del convento que aún se conserva, es 
sede de la Casa de la Cultura. 

Convento de los Oleguinos Y Silntuario de lit Vir9en de Guadalupe. 

El 22 de mayo de 1761, fué cedida por acta notarial, una ca 

sa para ejercicios espirituales y santuario de la Virgen de 
Guadalupe, la cual quedaba en manos de los padres Oieguinos. 
Dicha construcción se encontraba fUera de la ciudad, hacia 
el oriente. 

Durante la época del segundo Imperio, la misma fué tomada -
como cuartel y almacén; con el advenimiento de las leyes de 
Reforma, el templo pasó a manos del Estado y fué despojado 
de sus bellos retablos y demás ornamentos. Hoy en dfa,dicho 
lugar ha recuperado su función original, no as( los edlfl-

cios complementarios al templo que practicamente ha desapa
recido (17). 
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Las Rosas 

La belleza de este edi 
ficio, pue~e ser apreci'Q 
da a troves de la per~ 
¡Jectiva da la calle de I 
Nigromante la cual, rg_ 
mata en la doble portQ 
da. 



Convento y Templo de Santa Catalina de Sena o Colegio de 
Santa Rosa Harfa (Las Rosas). 

Este convento, perteneciente a las Madres Dominicas,fué fun 
dado en 1590 permaneciendo en él dicha congregación, hasta-
1738 cuando se trasladaron a la nueva construcción situada
sobre la entonces Calle Real. La propiedad posefa una gran 
huerta asf como una hospederfa, adem~s de las dependencias 
conventuales; la misma fué fraccionada por nuevas calles, -
dando lugar a cuadras y lot1ficac1ones. 

l:.n 1861, la construcción fué ocupada por el gobierno en su 

ala oriente; en 1883, fué sede del Primer Datallónde lnfan
ter1a(lBJ. 

ActuJlm~nt~ dicho editicio, m!s conocido como Las Rosas, a
brev1ac1ón del antiguo nombre de 'Colegio de Santa Rosa Ma
ria' como pasó a llamarse luego del traslado de las Catarl
nas a su nuevo convento, es propiedad federal y en el mismo 
funciona un Conservatorio Musical. 

La belleza de este edificio es apreciada a través de la pers 
pectiva de la cal le del Nigromante, la cual remata en las do 

bles portadas, destacándose el volúmen y detalles de dicha
construcción. 

- El Convento de Capuchinas. 

Dicho convento fue construtdo en uno de los barrios de indios, 

periféricos a la ciudad de Valladolid. tn dtcho barrio, ~ra 

venerada la Virgen de Cosa111aloapan en una capilla ereg1da -

por 10S cac1ques de Pdt21,.:uaro. 1·1.lt~o y 11ntuniv de '"' C ... rd..;. 

Fué autorizada su construcción por Felipe V en 1734. la ca
pilla del mismo fué levantada en lugar de la existente y jun 
to a ella, se levantó el convento drJtin~d- a l~ ed··cactón 
de mujeres indlgenas(l9). 
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Tanto el templo como el convento, fueron elementos que en un 
momento dado modificaron la estructura y aspecto del barrio. 
Asf 1 en 1737, fué anexado la mismo, el solar que col1ndaba
al oriente; entre 1732 y 1734, la construcción de la torre
fué concluida, ampliándose el claustro y reparándose lo rul 
noso de la edificación de 1754. En 1867, fué sede del hospl 
tal civil de la ciudad hasta principios de este siglo. Ac-
tualmente, la Iglesia ha sido rehabilitada hallándose enser 
vicio.y en lo que fuera el convento, funciona una escuela pri 
marta del Estado. 

- El Convento de Las Teresas. 

Originalmente ocupó la casa de ejercicios de los padres Je, 
suftas, contigua al Colegio de San Francisco Xavler (actual 
Palacio Clavijero). 

En 1849. se inició la construcción del nuevo convento pr6xt 
mo a la Iglesia de San José, el cual quedó (ncancluso al pa 
sar la propiedad a manos del gobierno. 

A partir de 1869, fueron varias las f11ncio~rs que desempefió 
jicho edificio tales como:colegin, ~~rcel de mujeres, cuar
tel y hospicio de hombres. Actualmunte es sede del Palacio-
Municipal; se halla ubicado soore la Av. Madero Ote.(20). 

- El Beat1·r~o CJP. las Carmel itas. 

En 1784, ya estaba estable
cido y constaba de un beaterfo destinado a recibir a mujeres 
solas, solteras y viudas, y de una capilla que actualmente 
se encuentra en rulnas(21}. 

Su ubic?ción es con t 1 gua a 1 a terminal de camiones, lo que 
ha hecho que el ed lf 1c1 o vaya deterlorandose cada vez más-
1 o mismo que su entorno, el que presenta una alta degrada-
ci6ri espacial y de funciones. 
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Templo de las Monjas 
Al igual que /os demos construcciones -
religiosos de conventos femeninos, tiene -
uno doble portada1 su campanario tiene -
un remate de reminiscencias orientales. 
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- Templo de las Monjas. 

Dicha construcción fué inagurada en el año de 1738 y al con
vento anexo a dicho templo, fueron trasladadas las Monjas D.Q 
minicas de Santa Catalina de Sena, quienes anteriormente ha
bitaban en el edificio de Las Rosas. 

El traslado de las monjas a la nueva construccf6n 1 fué todo 
un suceso en al ciudad ya que las mismas,eran religiosas de 

clausura. Todo se realizó enmedfo de una tumultuosa proce-
sión formada por el clero y la cludadanf a. 

Su fachada de doble portada, se proyecta sobre la antigua -
Calle Real 1 hoy Av. Madero¡ su campanario tiene un remate m 
forma de pagoda que sostiene la fmc1gen de Sto. Domingo de Guz 

m~n. 

la construcción es de una sola nave, cubierta con bóvedas y 
una cüpula ortogonal. Actualmente es el Sagrario Metropoli
tano. 

7.4 la Catedral. 

De los mQltfples monumentos con que cuenta la ciudad de Mo
relia, la Catedral destaca sobre los demás. Sus dimensiones 
mayores que las de cualquier otro edificio y su situación -
privilegiada, en la plaza de Armas, la convierten en la obra 
arquitectónica primordial de la ciudad y s!mbolo distintive 
de la misma. 

Una Catedral. "es el templo primado de una diócesis. base de 
la organización eclesi~stica. la sede del Obispo, el centro 

desde donde el prelado gobierna la porción de pueblo católl 
coque le ha sido encomendado. enseña la fe y las buenas -
costumbres, corrige las deficiencias en la vida cristiana,
desde donde ejerce su régimen pastora 1 sobre el conjunto de 
los feligreses que se considera como su rebaílo sagrado''(22) 
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La ciudad de Valladolid formaba parte del Obispado de Mlchm 
cfo; la misma pasó a ser sede del mismo luego de Tzlntzunt
zan, y desde el Paclf.lcij, casi llegaba al Golfo de Méxlco-
(ver plano 27 pp.¡33), 

- Vasco de Qulroga, Obispo de la Oi6cesfs de Michoac&n. 

En 1537, siendo aún un seglar al servicio de la Corona, Va! 
ca de Qulroga fué nombrado Obispo de la Oi6cesis de Mfchoa
cán por el Emperador C1rlos V, quien tuvo en cuenta parad! 
cho nombramiento, las cualidades morales y espfrftuales de
su persona, asf como el éxito alcanzado en su campaña evan
gelizadora a través de las obras en sus pueblos hospitales. 

En 1538 fué consagrodo por el Obispo de México, Fr. Juan de 
Zum&rrag• quien lo promovl6 desde el estado de lego suces! 
vamente por todos los grados, desde Ja tonsura hasta el sa
cerdocio. Entonces Vasco de Qufroga contaba con 67 años de
edad. 

- Antecedentes de la Ublcacf6n de la Catedral de Valladolid. 

La Catedra 1. 

Entre las instrucciones que recibió Vasco de Quiroga del E~ 

perador, estaba la de fundar la Iglesia Catedral en el lugar 
que el considerara más conveniente. Teniendo en cuenta que
Tzintzuntzan habfa sido la ciudad asiento de la realeza ln
dfgena, era además el sitio más conocido y poblado de la-
provincia, resultando especial para que el centro de la relL 
gl6n se situara donde habl< sido el centro de la idolatrla. 
Tzintzuntzan, la Ciudad de Mfchoacán, pas~ a ser sede cate

dralicia y del Obispo. 

Indudablemente, el lugar donde se asentara la sede del Obts-

1 
132 1 

' ! 

1 
' 

1 

! 
i 
1 

¡ 

1 

1 



pado, revestirla de una importancia y un puesto Jer4rquico
superior a las demás ciudades del Obispado; al titulo de -
Ciudad Episcopal, se agregarla el de cabecera de provincia
y ostentarfa el nombre de 11 Ciudad de Mfchoacán 1

'. 

La Catedral se convertiría en el pfvot en torno al cual gf
rarlan los intereses que motivarf an los cambios de la Ciu-
dad de llichoacán. 

Poco después de tomar posesi6n del cargo de obfspo, en 1538, 
don ·vasco de Qufroga decidió cambiar la sede del Obispado a
ludiendo las desventajas encontradas en Tzintzuntzan para -
seguir siendo sede del Obispado, como ser la falta de espa
cio para su posterior extensión por estar rodead¡¡ de montes, 
y la falta de agua entre otras cosas. Entonces decfd16 tras 
ladar la sede a un barrio de la misma ciudad, el de Pátzcu~ 

ro, lugar más despejado y con más agua que Tzintzuntzan.Pátt_ 
cuaro a diferencia de Tzintzuntzan, estab~ ~laneado a gran 
~scala, con un barrio par11 españoles a fin rlr. que pudiera -
ser ciudad cabecera del Obispado y digno de una Iglesia Ca
tedral. 

Dicho cambio de sede produjo levantamientos entre los 1ndf
genas y espaíloles; los primeros argumentaban que la Iglesia 
Catedral y sede del Obispo debfa permanecer en el sitio que 
habfa sido de los r~yes. los encomenderos, aspirilban a tenO" 
en sus proximidades la grandeza y magnificencia de la Cate
dral. Prevaleciendo las razones del Obispo y apoyándose en
la autoridad 011e le conferfil la Cédula enviada por la Reina 
Juana, por la cual se le autorizaba a eregir la Catedral en 

el sitio que el Obispo creyera más conveniente el traslado 
se efEictuó a Pátzcuaroqueen ese entonces contaba con 10 o 12 

casas, en el año de 1540. 

En julio de 15:i3, el rey concedió a Pátzcuaro su Escudo de 
Armas como ''Ciudilrl de Mlchoacán''; en marzo de 1556, se auto 
rizó el cambió de sede a Pátzcuaro hecho que una vez concr! 
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tizado, lo llev6 al inicio de la construcci6n de la catedral 
proyectada por Don Vasco. PHzcuaro se erigf6 co>,icrcfudad d! 

Michoac~n; para entonces su poblacf6n habla ascendido a 20-
mf 1 personas. De la Iglesia construfda en Tzfntzuntzan, no
ha quedado vestfgfo alguna. 

El Obispo comenzó a pensar en construir otra fglesfa que 
sfrvfese perpetuamente de Catedral; el proyecto para dfcha
construccf6n era una planta de cinco naves cerradas con bó
vedas todas ellas confluyentes en el altar mayor. De dicho 
proyecto, solo llegó a construirse la nave central que aUn
hoy sigue siendo admirada por la amplitud de sus dfmensfonm 
y capacidad para albergar a unas 3 mil personas. 

La construcción realizada fué subsidiada con los ingresos -
de la ~ea! llacfenda en una tercera parte; un tercio debía -
ser aporte de Jos encomenderos y vecinos y, un tercio debfa 
provenir de los fondos del Obfsp•do. Ante Ja magnfffcencla
de la obra, el Rey envió una co1nisión integrada por artfff
ces para que l1fcieran un reconocimiento de la misma. Dicha 
comisión determfno que el terreno en el cual se hallaba ::i -

sentada la construcci6n carecfa de resistencia para sopor
tar tanto peso, debido a su proximidad a las aguas del la
go¡ prueba de ello era que algunas paredes ya habfan comen 
zado a rajarse. Ante dichas consideraciones, la obra se su~ 

pendió, la construcci6n se tcch6 con maderas para que de i
gual modo sirviera de Catedral. lloy en dia, dicha obra es
conocida como la B.isflica de Nuestra Señora de la Salud. 

Construida, habr ia significado el triunfo del Obispo sobre
las pretensiones del Virrey Mendoza, de establecer la sede 
del Obispado en Valladolid. 

La Ciudad de Valladolid, sede del Obispado. Construccl6n 
de Ja Catedral. 

Muerto Don Vasco y contando con la autorfzaci6n del Virrey-
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Mart!n Enr!quez, se reanudaron las gestfones para el trasl~ 

do de la catedral, en 1577, aunque esta fuera de prestado,
es decir provlslonal. El traslado deflnftfvo se realfz6 en 
1580, 

La catedral provfsfonal fnfcfada en 1577, fué construida -
con materiales endebles: muros de adobe, techos a dos aguas 
con cubfertas de tejamanf 1. Su planta era de tres naves y -

siete tramos, separados por columnas de piedras¡ la·planta~ 

respondfa a la de una bas!lfca. la nave prfncfpal estaba s~ 
breelevada respecto a las laterales y estaba ocupada por el 
coro y altar mayor 1 unidos por el ambulatorio, Las naves 1! 
terales remataban en altares dedicados a San Juan y el Sto. 
Crfsto; adem!s tenla una torre. Sus dlmensfones eran de 63 
varas (52.6 m.) por 25 varas (21 m.)(ver plano 28 pp.138). 

Otras dependencias con que contaba, eran la sacristfa, la -

despensa, la torre, la sala del cabildo y el sagrario; ade· 
más al fondo estaba la vivienda del campanero y sacrist~n. 
El area ocupada por toda la ediftcactOn era de 37 varas de 
ancho (29 m.) por 87 varas de largo (73 m. ). la ubfcacfón -
de l• catedral fué determfnada desde un prfncfpf o por la e~ 
dula Real de 1537, la cual establec!a que el predfo destln!!_ 
doa la misma y a la plaza debfan quedar enmedto, "el lugar-
exacto serta el que abarca actualmente el atrio poniente -
donde, por sus dimensiones reducidas, no estorbarfa la con! 
truccf6n deflnftfva. '(27) 

Esta catedral estaba orientada de sur a norte, como se pue
de comprobar en documentos del Archivo General de la ~ación 

segQn los cuales, la torre de la misma estaba orientada "h! 
cla la planta de las casas prfncfpales y calle de San fran
cfsco y la que vfene de la cfudad de Méxlco"(27).Dada su -
construccf6n endeble, esta edlflcacf6n fué objeto de múltf
ples reparaciones en los 125 años de vida Ut11 que prestó, 
hasta el año de 1705. 
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La Catedral de Morelia 
vista panoramica - lado poniente. 
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• La Ubicaci6n. 

Por disposición de la Reina Juana, la ubicación de la cateJ 
dral se darfa donde el Virrey Mendoza creyera conveniente; 
la ubicación de la misma, determinarla cual serla la ciudad 
de M\choacfo. Tal situación d\ó orígen a un largo conflicto 
entre las ciudades sedes del Obispado. 

En 1584, la construcción estuvo por desaparecer como conse-

cucncta de un incendio, pero la intervenct6n del sacrtst§n
Y de los vecinos lo impidieron. los mismos se valieron de -
las aguas del rlo Chiquito para tal efecto, el que debió c1 
tar muy cerca, antes que se desviara su cauce, para que fu~ 

ra posible llevar agua hasta el sitio afectado (27). Tamblfu 
el P. Basalcnque nos dice en sus crónicas, que el solar oler 

gado a los agustinos estaba frontero a la catedral, mirando 
al altar mayor, es decir, en la parte posterior d1!l templo 

mencionado (28). 

La nueva y actual Catedral de Morelta. 

a) El primer proyecto. 
Las C!dulas del 20 de enero y del -

19 de abril de 1617, as! como la del 27 de Junio de 1620 y
del 26 de enero de 1621, ord~nar~n rei~eradamentc la cons-
trucct6n de una catedral en la ciudad de Valladolid¡ sin e~ 
bargo, en 1654 aün la obra no se habfa iniciado y la cate~~ 

dral antigua amenazaba derrumbarse. llubo necesidad de apun
talarla ya que SIJS paredes de adobe estaban hendidas y sus 
made~as podridas por la humedad. 

La intervención de los Arquitectos Alon50 del ~reo y Alon
so l\ernández, aconsejó suspender los oficios litürgicos en 
la misma ya que las vidas de los canónigos y feligreses pe
ligraban 
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Un primer proyecto para la nueva catedral fué presentado por 
los arquitectos antes mencionados junto con Alonso Martlnez, 
maestro mayor de la catedral de México. 

Dicho proyecto constaba de una planta de tres naves y ocho 
tramos, ••una portada principal de una sola puerta y dos lat! 
rales, cruceros con cúpulas, pilares con columnas adosadas,
bautlsterlo y sagrario bajo las torres." La Iglesia serla de 
ciento cincuenta P.tes de largo por sesenta de ancho(41.1m. x 
16.6Bm.) y estarla orientada de este a oeste.(29) 

El mismo no fué aceptado qulz§s por sus reducidas dlmenslo-
nes. La antigua catedral ,nuevamente fué reparada y duró has
ta que se presentaron graves cuarteaduras en las torres y m~ 
ros de las naves, además las maderas del techo amenazaban 
caerse. Se atribuyeron los desperfectos a la mala calidad de 
los materiales del sitio. 

El 6 de marzo de 1655, el Rey expidió una Cédula Real corro
borando las anteriores referidas a la construcción de la ca
tedral y se establecia que la de Hichoacán fuera de 80 va-
ras(66.8Bm.) de largo "con su proporción"(30). 

b) El proyecto actual. 
En 1658 lué nombrado Maestro Mayor y -

Aparejador para las obras de la catedral, Vicente Barroso de 
la Escayola a quien le fu~ encomendado los proyectos de pla~ 

tas y alzados de la catedral 1 para su presentac16n al Virrey 
y aprobación posterior. (ver plano 19 pp. l4l), 

Por orden de dicha autoridad, el proyecto fué sometido a es
tudio, anillsls y discusión por un gm~u de ciudadanos, to-
dos peritos en arquitectura, entre los que se encontraban a
quellos responsables de la construcción de la catedral de -
México y Barroso de la Escayola. 
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El proyecto de planta fué aprobado haciéndose recomendacio
nes referidas a un retuerzo oe los c1mi~ntus, con cade11as 
que pasaran d~ un pilar a otro y de ahf a los muros. 

Lo que fué objeto de d1scusi6n fué la cúpula que a la manera 
de ver de la comfs16n de estudios, no presentaba suficiente 
seguridad considerando el alto fndice de temblores de la re 

g16n., argumento rebatido por Barroso quien sostenía que los 
probables sismos en Valladolid eran pocos, y la fortlfica-
ción de la cúpula se podfa suplir con muros más gruesos de 
lo previsto y no se alterarían sus proporciones. 

Una vez finalizado el análisis, el proyecto fué aprobado p{J" 

el Virrey el 2 de marzo de 1660 nombrando Maestro Mayor a • 

Carroso de la Escayola y al Canón1~o 0011 Juan Magaña Pacheco 

como mayordomo., tesorero, pagador y superintendente. Li1 CO!!S 

trucci6n de la cúpula, llegado el momento .• quedaba en libe_!:. 

tad de ejecutarse conforme los planos "lglnales o con 
modificaciones que los encargados juzgaran necesarias. 
primera piedra fué colocada el 6 de agoslo de 1660. 

las
La -

Vicente Barroso de la Escayola o Vlcencio Varroccio Escall~ 
la o Otcencto Barroso Escallola, de origen italiano, gozaba 
de cterto,nombre ya que habta participado en trabajos real! 
zados en la ciudad de Héxtco 1 tales como el Santo Oficio de 

la Inquisición y el Real Palacio de los Virreyes. 

La mala administración de los fondos destinados a la cons-

trucción de la misma, fueron la principal causa del atraso
y lentitud con que se desarrolló la obra(32).A cuatro aílos
de iniciada la construcción, la obra habfa adelantado tan -
poco 11 que no habfa sUbldo de la superficie del suelo 11 (JJ). 

Ante las protestas presentadas al Rey, se procedió a cambia~ 
de superintendente y se redujeron los salarios que habfan -

sido considerados excesivos. El nuevo superintendente eleg! 

1 
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do, fallectf cuatro años m~s tarde volviendo a detener~E la 
construcctón. En 1671, una nueva comtsi6n present6 un tnfor 
me del estado en que se encontraba la obra en el cual, se h! 

cla constar que "la nave de enmedto tiene 12 varas menos un 
doceavo de ancho {10.12m). los procesionales, ocho varas y

untercto (6.96m.) y la iglesia, por la parte de dentro, tie 

ne un largo de 08 varas y med1a"(74m. )(34). 

La altura alcanzada por la construcción, era de 7 varas y un 
d1ecl~e1savo (6m. ). En las med1c1ones 1nter1ores, hubleron

dlferencias con respecto a los planos originales (ver cua-
dra 1). 

-CUADRO 1-
-----------------------------------------

* Largo de la Iglesia. 

* Nave de enmedlo. 

* Puertas prlnclpal 
y laterales (ancho) 

* Puertas Uaves Proce
s tonal es. (ancho) 

MEDICIOU 

881 Vdras. 

12 varas 
1 sesma 

3 J/q varas. 

2 2/3 varas 

PROY. ORIGINAL. 
-------
861 varas. 

12 varas. 

4 va ras. 

3 varas. 

Fuente: "La Catedral de Morella. Arte y Sociedad en la -
~ueva Espafia~ - Gabrtel Silva Mandujano. 

la administración de la obra, pasó en ese entonces a manos

del Cablldo. 

En 1~72 se reanudaron las obras, siendo superintendente Ber 
nabé llerrera. En 1674, se le d16 un gran impulso a la cons
trucción que se encontraba en manos de los Maestros en Ar-
qui tectura, Antorio de Chavira y Pedro ttolasco Guedea. 

Los materiales empleados eran la piedra. que se destinaba 
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para las s1llerfas., dibujadas, labrada' y pulidas de acuer· 
do a las plantillas distribuidas por el Maestro Mayor. Dicho 
material era selecionado: la mh ordinaria para mamposterfm, 
1as mejores, para pilares, fmpostas,capfteles, claves, cor
nisas, cerramientos. Para las cimbras eran utilizadas made
ras, adem~s de cal y arena real. 

A partir de 1681, comenzó a correr la prórroga¡ al construc_ 

ci6n ces6 cuando se acabaron los fondos. El Cabildo enton·· 
ces solicitó otra c<tensi6n de 12 aílos m!s. 

Durante todo el tiempo trascurrido, las cuentas rendidas a
cerca del destino dado a los fondos asignados a la obra,nun 
ca fueron del todo claras ni llegaron a satisfacer a las a~ 
toridades. Estas deficiencias administrativas fueron causas 
de tanta moratoria. Las autoridades civiles exfgfan exacti

tud en la rendtcl6n de gastos. en tanto que las religiosas

lo consideraba poco prácticas ya que se deberla contratar a 
personas especializadas que recopilaran los gastos.{33). 

Para 1684, estuvo construfda la mttad de la iglesia hacia 
la parte del altar mayor¡ se habfan construfdo diectsets b~ 

vedas¡ en 1685, la sacrtstfa ya habfa sido cubierta, falta~ 

do cubrir las paredes del contorno y dos sagrarios {36)~an· 

te el gasto insumido hasta entonces, la obra se paralizó por 
diez años. 

En 16g2, murió Barroso de la Escayola l1echo que retardó aan 
más las obras. El entonces intendente Bernardo de Rfo Frfo, 
hizo se fijaran las convocatorias y pregones para la elec·

ctón .oe un nuevo maestro mayor, la que recayó en Juan SI lva 
Y Carrillo, natural de Cádtz. 

En 16gs se di6 una nueva prórroga de cinco años, durante -
los cuales se concluyeron las bóvedas faltantes. 
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En 1105, aún inconclusa la obra, se celebró la dedicación de 
la misma, sobreviniendo luego un largo pefiodo de 33 años du 

rante los cual~s. la iglesia permaneció igual a como habla 
dado en 1705. 

En 1709 murió el maestro Juan Silva quien fué sucedido por Le 
cas Dur4n. Durante estos treintay tres años de inactividad ,la 

antigua iglesia fué demolida y en 1715 se realizó una lnspe~ 

clón del estado de las obras. Las bóvedas se Iban deteriorando 
por las filtraciones y la humedad., faltaban aberturas que 1li1 
minaran más adecuadamente el interior~ a algunas bóvedas le -
faltaban piedras de trabazón y ,adem~s carecfan de enladrilla

do. El trabajo de una torre se habfa iniciado; la comisión in_! 

pectara, procedió a hacer una evaluación de lo que faltaba cms_ 
trufr. 

las construcciones se reanudaron en 1742 1 trabajándose en las 

torres y fachada prtncral. En tanto, desde Madrid se habfa SQ 

licitado "un perfil o dibujo para conocer aquella obra en la
que se habfa gastado tanto dinero". 

Para el año de 1744, lo l9leslo Catedral de Valladolid fué co~ 

clufda acordándose una segunda dedicación para el 9 de mayo de 
1745. La construcción hablá demorado catorce años (1660-1744), 
descontando los treinta y siete años en que se suspendieron las 
obras. 

los ochenta y cuatro afias, comprendieron los reinados de Carl~ 
11, el primer reinado de Felipe 11,y de Luis 1, el segundo de Fe. 
llpe V y el de 14 Virreyes y 11 Obispos (38). La dirección de -
los trabajos de construcción. estuvieron a cargo de Vicente B~ 

rroso ~e la Escayola, los maestros en arquitectura Antonio de 
Chavira, Pedro Nolasco Guedea, Juan Silva y el oficial·.Lucas -
Ourán. Los trabajos de terminación estuvieron a cargo del po-
bl ano José de Medina, de acuero a diseños propios, confiriend2 
se a las torres y portadas el sello que las caracterfza y dis
tingue de los dem~s (39). 
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La tmponenc1a del volúmen construido se debi6 a razones de 
caracter polltico, ya que fué una forma de manifestar la pr! 
macla definitiva de la ciudad de Valladolid sobre Patzcuaro, 
hecho que queda concluido al finalizar la construcción de d! 
cha obra arquitectónica. Ademas. la magnificencia de este pro 
yecto ,buscaba eclipsar a las construcciones del clero regu
lar principalmente (San Franclco y San Agustin), slgnlf1can
do con ella la prtmacia del clero secular sobre el regular, 
el cual nabrla detentado mayor poder en los siglos XVI y XVII 
en Valladolid. 
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8. LA REI P.C!Oll ESPACIAL Y VOLUMETR!CA DE LA PLAZA Y LA CATEDRAL. 

SU CONFORMAC!ON ESPACIAL. SU SECC!otl AUREA. 

La plaza Mayor de Valladolid, el espacio a partir del cual, 
por dtspos1ci6n real, debfa empezar a crecer la ciudad, que 
d6 definltlavmente conformado una vez construido el prlncl• 
pal volúmen arquitect6ntco de dicho espacio y de la ciudad, 
la Catedral. 

Dicho volúmen, concluido en el siglo XVIII, constituye el -
principal punto de referencia a partir del cual es posible
aprecfar las relaciones existentes entre volúmen,espacios y 
escalas del mismo, 

La lglesia Catedral sa encuentra ubicada de un modo asimétrf 
ca y aparentemente arbitrario, sin embargo, recurriendo amé 

todos analftfcos como el de los rectángulos dtnámtcos (para 
el estudios de áreas, dfmensiones,dtspostciones) y el de trian 

gulacfón (para el alzado de volúmenes), vemos que la ubfca
c16n de dicho monumento responde adecuadamente a dichos mé
todos(!). 

''El volúmen se halla situado de tal forma que secciona y re 
laciona a la vez, tanto el espac!o total coMo las distintas 
~reas parciales que se van originando'' asf como con las que 
quedan frente a la fachada.(2). 

La ubicación de la Catedral con respecto a la plaza, si bien 
se dá de un modo asimétrico, es arm6nico y responde a la lla 
mada sección aQrea. De "dividir una longitud en dos partes
desiguales de tal modo, que la razón entre la menor y la ma 
yor sea igual a la razón entre la Qltima y la suma de las-
dos'', se obtiene el punto que marca la sección aQrea(2)(ver 
plano 23 pp. 97). 
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Para el caso de la Catedral y la plaza, tal punto preclsamm 
te pasa por el eje principal de dicha construcc16n "que a la 
vez lo es de las dos calles que a ella desembocan, limita en 
todo el conjunto de la plaza a la zona oeste, circundada de 
portales y a la sección este, que permanece con sus paílos re 
rrados siendo la Catedral punto de dlferenclacl6n y ligue' 
Además, el eje secundarlo también está situado en seccl6n-
aúrea en relacf6n al ancho de la plaza, asf la cúpula se en 
cuentra situada en la fnterseccf6n de estos dos ejes¡ resu
miendo: en ella las referencias del volúmen catedralicio es 
el punto clave o central de las relaciones plásticas de to
do el conjunto(J), 

Como ya hablamos dicho, el coraz6n de la ciudad de Vallado
lid estaba constituida por la plaza e Inserta en ella,la Ca 
tedral. De acuerdo a las Ordenanzas de Felipe 11 la plaza -
Mayor lenta una doble función, ya que era un espacio cfv1co 
-religioso. 

En cumplimiento con las Ordenanzas, "El templo, en lugares
mediterráneos, no se ponga en la plaza sino distante de ella 
y en parte que esté separado del edificio que a él se llegue 
que no sea tocado a él, y que de todas partes sea visto. Por 
que se puede ornar mejor y tenga más autoridad, han de pro
curar que sea algo levantada del suelo, de manera que se ha 
ya de entrar en él por gradas. Y cerca de él entre la plaza 
Mayor, se edifiquen las Casas Reales del Cor5ejo, Cabildo y 

Aduana, no de manera que den embarazo al templo sino que lo 
autorlren"(4). 

la Catedral, situada de un modo excéntrico al espacio en el 
cual está contenida y sobreelevada del terreno, cumple exac 
tamente con esta disposición real. 

Conformando el nOcleo central de la ciudad, adem&s consti
tuye el hito más importante de la misma y gui!rda una armo-
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nla perfecta con la plaza, hecho probado con el método de la 
triangulaci6n. Dicha armenia se constata de la siguiente ma 
nera: a) el conjunto de los tres portales, queda perfectamen 
te enmarcado en un triángulo equilátero; b) trazando los e· 
Jes de las torres y tomando como base la de un triángulo e· 
quilátero, el vártice del mismo coincide con la media naran 
ja de la cúpula; c) prolongando los lados de este último ·· 
triángulo, hasta cortar las lineas de los ejes de las torres 
se obtiene otro triángulo equilátero. Asl, los volúmenes de 
la Catedral en relac16n con la plaza, quedan relacionados ~ 

armónicamente (ver plano 30 pp.154 ). 

Considerando el lado oriente, tomemos a la altura de la to 
rre como un cateto, y a la distancia al limite de la plaza, 
como otro. la un16n de los dos puntos extremos por medio de 

una hipotenusa, dan por resultado un medio triángulo armónt 
co.(ver plano 31 y 32 pp. 155 y 156). 

Con el lado poniente sucede lo mismo, considerando como lf
mtte extremo del espacio a aquel que corresponde a los anda 
dores de la plaza. El método de la trlángulaci6n muestra a
si el equilibrio entre el velamen y su entorno. Asf,"queda
ftnalmente englobado todo el conjunto, con sus distintos e
le•entos, dentro de un ámbito lleno de armonias y majestuo
sos hallazgos pllstlcosl5r. 

La~timosamente, esa amplitud y libertad del espacio d1spues 
tos por l,1s Ordenanzas de Felipe 11, han desaparecido a la 
fecha. Dicho vaclo, tan necesario para el destaque de la be 
lleza arquitect6ntca de los volúmenes componentes y la valo 
ración del entorno, ha sido 1nuttlado con la presencia de u
na v~getaci6n profusa, elementos decorativos, una ilumtna-
ctón insuficiente y una desvirtuación de sus funciones. 

la majestuosidad de la plaza more\1ana, si1nilar a la de la 
ciudad de México y de otras tan conocidas como las europms, 
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hoy en dfa es un recuerdo, aunque merece un reconocfmfento
el proyecto llevado a cabo unos años atr!s con el cual se--
1ogr6 restaurar, dentro de Jo que aún se podf a, la prestan
cia original de dicho espacio. 

Adem~s de los valores espaciales y volumétricos ya descrip
tos con anteriorfdad, es también importante considerar los 
otros elementos arquitectónico que circundan a dicho conjun 
to c!vlco-rellgloso y han contribuido en un primer tlemp~.r 
a resaltar y magnificar dicho medio. De ello~ ,ya se ha ha
blado en el apartado referente a la Arquitectura Civil y Re 

llglosa. 
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9. SINTESIS. 

La ciudad de Morelia, a la cual podrlamos calificar como "CiJ! 

da Monumental 11
• fué sufriendo transformaciones importantes 

en su estructura espacial a partir del siglo XIX. Las Leyes 

de Reformas fueron un factor de importancia para tales ca~ 
bios. 

La aparición del ~rea Industrial, el desarrollo alcanzado -

por los medios de locomoción, la dotación y ampliación de 

servicios, también dejaron ver su influencia en la ciudad. 

Sin embargo, todos estos factores si bien han favorecido al 

despegue y consolidar:i'i'l rle la urbe como tal. han surgfdo y 

se han desarrollado sin un orden o plan establecido, lo que 
ha llevado a un crecimiento mal encarado y que dfa a df,1 va 

afectando más el carácter monu1nental de Horella. 

El aumento de la población a partir de 1930, llevó a un cre

cimiento ca6tico de la ciudad asf como a una def lciencia -
muy marcada de servicios. La generación de nuevos espacios 
de modo mezquino, han llevado a la ~parici6n de una urbe de 
contrastes, el n~cleo central aparece con predios amplios, 
espacios verdes que surgen en medio de la trama urbana.con 
una vialidad que en su momento resultó m~s ~ue generosa en 
sus dimensiones y suficientemente apta para satisfacer las 
demandas de los usuarios; dicha situación ha sido totalmen 
te alterada a la fecha. ,siendo muy notorio en la periferia 
del núcleo central. nuevos desarrollos urbanos que han te
nido. un crecimiento desordenado y con un car~cter totalmen 

te lucrativo. 

la invasión del automovil. ha llevado a alterar el car~c-
ter de la ciudad: de ser una formact6n espacial organizada 



en función Y a escala del hombre, ha pasado a convertirse 
en un espacio obligado a soporta_r una carga vohicular y 

una frecuencia de u~o para las cuales nunca fué pensada po 
nlendose en peligro, no solo la traza y estética de los e
dificios, sino adem~s el subsuelo, repercutiendo dicha si
tuac10n en los muros y c1mientos de las construcctones. 

La dotación de ciertos servicios como el de energ!a eléctrl 
ca Introducida a la ciudad con el fin de modernizarla, fué 
hecha sfn tener en cuenta la estética de 1a misma, desapa
reciendo la limpieza del paisaje y restando belleza a la -
arquf tectfra de las fachadas asf como al entorno urbano en 
general. Comentarios similares podemos hacer, refir1cndonos 
al mobiliario urbano, dlstrlbuído de modo arbitrarlo, sin-
estudio alguno, sfn considerar los materiaJes,colores y fo~ 
mas, a fin de mantener la belleza y armonfa del entorno, a
sf como la demanda de uso por parte de la población. 

En cuanto al uso del suEio, la migración campo-ciudad a me
diados del presente siglo, favoreció la especulación de la 
tierra y fomentó el desarrollo de las construcciones en al
tura. l\sf. la volumetrfa de la cfudad se vló afectada con -
construcciones como la del l\otel Alamed~. situada en pleno 
Centro Histdrfco de la ciudad, y que rompe con la armonfa-
volumétrica desarrollada a lo largo de la Av. Madero; otro 
ejemplo a una situación similar, es la torre del Seguro S,!! 
c 1a1. 

El orden, en cuanto a la función de los edificios asf como
la jerarqufzaci6n en cuanto a la volumetrfa, ambas caracte
rfsticas mantenjdas desde el siglo XVI, están desaparecien
do. 

los nuevos conceptos de espacios y volúmenes, se oponen a 
los e~istenetes en la ciudad de Morelfa por lo cual, podrfa 
mas decir que Ta ciudad está en crisis ante la necesidad de 
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adaptar sus espac1os a las demandas actuales surgidas de los 
nuevos t1pos de actlv1dades,Este ajuste espac1al y de func1o 
nes, se ha dado con base en directrices que no han tenido en 
cuenta las caracterfstfcas de la ciudad y sf se hallan fmpreg 
nadas de caracteres especulativos y de lucro. 

la migración campo~cfudad ya antes mencionada, además de ver 
al suelo como una inversión redituable, trajo consigo un cam 
bio en el uso del mismo. Asf, las antiguas casonas, residencias 
de famflfas, pasaron a convertirse en locales comerciales ca 
mo respuestas a las demandas de necesidades surg(das. Puede 
decirse que el nUcleo de la ciudad perdió su carácter humanfs 
ta y funcional, para pasar a constftufrse en un área de alto 
valor económico pero antifuncional e inadecuado a las nuevas 
necesidades, situaciones éstas, que han llevado a una profun 
da transformación de dicha zona asf como de su entorno. 
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Sin embargo, en la actualidad tal elemento se ha visto se-
rfamente afectado ante el alto número de vehfculos, tanto -
de carácter püblico como privados que transitan por la mis
ma, la que resulta estrecha para soportar tal intensidad de 
flujo circulatorio. 

las soluciones y polftfcas que se han planteado a tal situa 

cl6n, deberfan hacerse considerando los valores que encfe-
rra Ja traza en sf, asf como los espacios 9enerados por la 
misma. Dichas acciones no pueden considerarse de modo aisla 
do, como problemas Independientes a los dcm~s que afectan a 
la ciudad; 11.i:; mismos deberian formar parte de los planes de 

desarrollo urbanos de la ciudad y, deberfan cubrir aspectos 
tales como el de considerar los aspectos originales de la -
ciudad, valorizar el paisaje urbano creados por tales aspee 
tos, rescatando asf el patrimonio histórico de la misma, el 
cual se ve amenazado por el deterioro y ''la modernización'', 
de mantenerse las condiciones actuales. En dicho plan, debe· 
rfan estar determinadas las pautas para la renovación de los 
diferentes aspectos de la ciudad, tratando de que los linea 
mientas de dicho plan, sean compatibles a la adecuada preser 
vacidn urbana, respetando al m~ximo los valores arquitectó·
nicos y del entorno que se han heredado y que aQn a la fecha 
scbreviven 



10.2 Los Usos del Suelo en el Area Monumental. 

Para la revaloraci6n del área monumental, es importante te
ner presente los diferentes usos a los que se encuentra so 
metido el suelo en dicha área. Principalmente, la misma es a 
siento de la mayorla de los servicios y comercios de la ciu
dad; sin embargo, de dichas actividades, pareciera que la -
del pequeno comercio es de las que menos perjudica al carác 
ter htst6r1co del centro ya que la misma, se mantiene const'!!, 
te durante toda la semana observandose una disminución noto 
rta de los conflictos vehtculares, cuando las labores de ca 
rácter adminstrattvo y de servicios cesa, especialmente los 
fines de semana y feriados. 

Serla necesaria una desc611centración de funciones administra 
ttvas, creándose para tal fin, espacios adecuados y fuera de 
el ~rea monumental, permanenciendo en ~1 Mismo las in5litu-
ctones gubernamentales.a nivel estatal y de la ciudad. Tales 
acciones rcdttuarfan en beneficio de la ciudad, ya que favo
recerf a la solución al' problema de la saturación vehicular y/ 
demográfica que afecta a la misma. 

10 .3 Los diferentes Usos dol Suelo y sus Compatibilidades 

La compatibilidad está dada por la afinidad que guardan las 
diferentes áreas o construcciones entre sf. haciendo que no 
se altere la esencia de los espacios urbanos o edilicios.La 
1r1compatillilil.lai.I de áreas o edificios, se refleja en los da
nos o alteraciones que sufren tanto los espacios como los -

inmuebles en ellos contenidos, al no tener la capacidad de-
adecuación a los nuevos usos a que se los dstina. los usos-
del suelo dados a cada una de las áreas o edificaciones, re
sulta de la compatibilidad dentre las misnias~ pero ser{a pru 
dente condicionar tales usos a una legislación pertinente. 
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El suelo del n~cleo hlst6rlco de la ciudad de Horella, está 
principalmente destinado a usos de carácter comerclal,rell· 
gloso, cultural, de servicios, recreativos y de habitación. 

En lo referente al 'uso comercial: segün una encuesta lleva-
da a cabo por la Htra. E!; 

peranza Ramlrez R., el 36.9% de los Inmuebles del nücleo-
hlst6rlco de la ciudad, se hallan ocupados por estableclmlen 
tos dedicados.a la actividad comercial, de los cuales el 67.5% 
han visto alteradas sus funciones originales. 

La función original del área circundante de la plaza y la · 
catedral, ha sido de carácter habltaclonal y administrativa, 
mismas funciones que se han reflejado en el estilo y solidez 
de las construcciones allf levantadas. 

Actualmente, en dicha área tiene luqar un mosáico de activ! 
dades y funciones las que serlan conveniente clasificarlas y 
y seleccionarlas, permitiendo seguir el funcionamiento a ·a-
quellas acorde con el carácter original del área y de las -
construcciones; tales actividades afines serian: casas de -
habitación, casas de huéspedes, oficinas gubernamentales (
las cabeceras), despachos, bancos,hoteles. El gobierno po-
drfa recupera ciertos inmuebles destinados al comercio y.u
na vez restituida su arquitectura original y considerando -
la tradición cultural de la ciudad, destinarla a tales fines. 

En cuanto al uso religioso: segün la misma fuente citada ª! 
teriormente, el 5.99: de los e

dificios de la ciudad son de car~cter religioso. Dichas cons 
trucciones, exceptuando las ~reas conventuales destinadas a 
la habitación, siguen manteniendo su función original mismas 
que deben seguir siendo preservadas. En la mayorfa de los -
casos, las ~reas conventuales de habitación han sido desti
nadas a dependencias gubernamentales; un ejemplo de ello es 
el Palacio Clavijero. 
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Referente'• un !rea cultural: no se podrla hablar de un!-
rea propiamente dicha ya que 

en los 1n1cios de la ciudad, la religión y la educai6n Iban 
juntas y se desarrollaba, ésta última, en muchos de los e
dificios re11g1osos de la ciudad. Ejemplo de lo mencionado, 
son eÍ Colegio de San Nicol!s y el Seminario donde se for
maban los futuros ministros y también los indfgenas; entre 
ambas culturas surgfa asf, un intercambio de ideas y pensa
mientos a ser aprovechados por unos y otros respectivamente. 

Actualmente se observa que programas culturales tales co~o 
btbltotecas, museos, casas de la cultura y otras 1nst1tucfo 
nes de car4cter educativo, desarrollan sus actividades den
tro de a.reas habitacionales y es?acios pertenecientes o. com 

piejos religiosos \o qoe ha demostrado la compatibilidad es 
pacf al existente entre dichos aspectos. Serf a importante -
fortalecer y promover el desarrollo de los aspectos cultu 
rales de la ciudad, a fin de rest1tufr a la misma dicho ca 

ráctar muy marcado en siglos pasados. 

En cuanto al sector servicios: se halla representado por· 
las oficinas públicas, los 

despachos, bancos hoteles1 restaurantes, etc. Es el aspee 

to que más ha afectado a los usos originales del suelo an 

te los cambios dados a los inmuebles. 

En la mayorfa de los casos, el uso original de loe; predios 

ha sido el habltacional, el cual en la actualidad se le ha 
considerado compatible con los usos de carácteristica cultu

ral y en forma condicionada a ciertos tipos de despachos u 

oficinas. 

Considerando la vocación de la ciudad, cultural, recreativa, 

turfstica y, con la finalidad de rescatar y resaltar el ca

rácter monumental de la misma 1 bueno serta promover la recu 

peración y valoración de sus elementos y espacios a través de 

166 



campaftas educativas en los diferentes niveles, por medio de 
conferencias.•y. charlas que den a conocer la historia de '1a 
ciudad y d valor de su legado urbano; con la publicación de 
material dld4ctico, as! oomo de car4cter Informativo para -

·los visitantes y turistas, con la Implantación de Informa
ción ve~dz de car4cter histórico y de referencias en las 4-
r~as ·j ante los monumentos de fnterls pOblico, con la dota
ci6n de m6dulos de informes que además, brinden material 1 
lustrativo, con la creación de circuitos turfstlco-cultura
les a trav~s de la ciudad, etc. según los aspectos que se-
deseen conocer (relfgiosos, culturales en general, otc.): 

En cuanto al paisaje urbano: la ciudad se ha caracterizado 
a lo largo de su evoluci6n por 

su unidad formal y volum6trfca. Las alturas que aparecen en 
el contexto urbano, constituyen evidentes respuestas al ca
r~cter o necesidades de la urbe en un momento dado, pero bá 
sfcamente el predominio de la horizontalidad se expresa eA 

todas sus manifestaciones poniendo en evidencia ''la unidad 
de masas sin altibajos violentos y la unidad de proporciones". 

El paisaje urbano presenta áreas que han conservado su car4c 
ter y aspectos urlginales, principalmente en el llamado Sec
tor Revolución, de carácter tfpfcam~nte habitacfonal. Bueno 
serfa prohibir en dicho sector, los establecimientos comer
ciales y de servicios, a excepción del pequeño comercio de 
barrio, asf como aquellos que alteren la volumetrfa del en
torno. 

Existen además, áreas en procesos de transformaciones y otras 
con una alta degradación espacial y de funciones, como son a 

quellas ocupadas por 1 os mercados y termf na 1 de autobuses ,las 
que han generado todo un 4mb i to de carácter comercial-ambula 
torio constituyéndose además, en focos de contaminación ambfm 
tal y espacial. Tales zonas, son las circundantes al Conven
to e Iglesia de San Francisco, el antiguo Beaterio de Cqft!Je-
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litas (en ruinas), la terminal de autobuses as! como los al 
rededores del templo de San.Agust!n. 

Se deberían Impedir la Instalación del comercio ambulatorio 
en las calles de dichas zonas mencionadas, as! como regla• 
mentar las condiciones mlnlmas de salubridad e higiene que 
deben reunir dichos comercios, a través de la promoclOn de 
proyectos para la reorganlzac16n espacial y de funciones de 
dichas áreas. 

Si bien es cierto que los problemas son numerosos, es nece· 
sarlo profundizar los conocimientos en lo que se refiere al 
paisaje urbano y su Integración al medio ambiente, el cree! 
miento de la ciudad a través del tiempo, las soluciones a-
doptadas en el pasado, a ffn de que nos orientes ante las 
actuales situaciones y nos preparen para las futuras. 
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11. COUCLUSJONES. 

En la ciudad de Morel la, 1 a traza, sus espac1 os (urbanos y 

arqu1tect6nicos) y su paisaje circundante, se hallan canfor 
mando un todo tan estrechamente ligados entre sf, que la a
fectac16n de algunos de ellos Influye en los dem~s. 

La antigua Valladolid, desde sus orígenes, fué una urbe con 
car~cter humanista ya que en todas sus parte fntegrante~ 1 el 
hombre fué el parámetro, la medida, la escala. 

La trama o cuadrícula geométrica surgfda inicialmente segün 
el criterio colonizador, apareció como un componente del nui 
vo asentamiento urbano, flexibilizada por la topograffa del 
terreno y adaptada a las diferentes situaciones (segün pudj 
mas observar en las gráficas de estudio), dando lugar a un-
trazado urbano apoyado en el espacio püblico definido por -
la plaza prfncfpal 1 [~' •• Las calles se prosigan desde la pta. 
za mayor ••• "{Ordenanzil de 1537)~" ••• dejllndo en medio sftfo7 

para la plaza .. "(Cédula Real de 1573 de la Reina Juana al Vi 
rrey Mendoza)], l~s calles de primera importancia y plazas
menores, conformando un sistema espacial integrado, contf-
nuo, jerarquizado, en el cual los "edificios monumentos 1

• se 
localizan en los puntos de mayor interacción entre el espa
cio 111 comunidad y las plazas, conformando a la vez, espa
cios 1nonumentales. 

las construcciones, tanto las viviendas como los edificios
monumentos1 unidos unos a otros cte modo continuo, sin inte-
rrupéiones, fueron configurando el aspecto de la ciudad dan 
do lugar a las cuadras. 

la arquitectura compacta, de largos paramentos continuos, de 
finieron los espacios de las calles y plazas; las construc--



cienes, adem&~ de tener un valor en sf mismas, lo tienen mu 
cho m~s como partes Integrantes del contexto urbano. 

las calles constituyeron los espacios de convfvencf~.pero 
en movfmfento 1 recorrfendolas¡ en tanto que las plazas, e
ran los de permanencia, donde se participaba pero 'de modo e! 

-t4tico o con recorrfdos breves, fnterfores. Ambos espacios 
constitu!an un reflejo del modo de vida de la sociedad. 

El sentido humanista se extendl6 a la arquitectura civil.ET 
tratamiento dado a sus espacios, cerrados o semfcerrados, a 
sf como la escala de los mismos, estaban acorde con las nectl 
sldades ffslcas y espirituales de sus moradores quienes en
los mismos, hallaban el estimulo y la amblentacl6n adecuada 
para el desarrollo de sus actividades intelectuales. 

Morelfa fuéuna ciudad pensada por y para el hombre,desde Ja
eleccf6n del sitio, el diseño de su traza, la apertura de-
sus espacios reunitfvos. su arquftectura,caracerfstfcas és

tas que se mantuvieron en armonfa por mds de tres siglos.El 

equ11fbrfo demográfico del siglo actual y consecuentemente, 

el crecimiento anárquico de la ciudad. rompieron con dfcha 
establ 1 fdad. 

La concentración de servicios y actividades en una mfnfma -

parte de Ja mancha urbana. han hecho de la misma el punto -

de atracción de la inmensa mayoría de habitantes de la ciu

dad que hasta allf llegan a diario, a fin de satisfacer una-

neces fdad. 

El requerimiento de una descentralización de funciones y se! 

vicios comprendidos dentro del área monumental. la contem-

placi6n de dicha situación, asf como su normatividad den- -

tro del Plan de Desarrollo Urbano,~' ld adecuada 1mplantaci6n
de polftfcas la uso del suelo, se hacen necesarias para la-

recuperación de un cierto equilibrio, sf¡,¡fJar al que se lo-
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grara s1glos at;h. Es Importante y necesario Incrementar la 

educac16n, la promoc16n de los valores tradicionales de la 

cl~dad,· desarrollar el aspecto turlstico de la misma, asf 

,,.. como consolidar y fortalecer las rafees morelfanas, 

Estudiando el pasado, hallaremos soluciones aplicables a sl. 

tuaciones presentes, a ta vez que nos proyectaremos al futuro. 

l 
~-
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12 • ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y DEMOGRAFlCOS. 

12.1 Las Clases Sociales. 

Tanto lo social como lo económico. 1 fueron dos aspectos que 
desde un pr1nc1n1o se desarrollaron en forma conjunta. 

La primera expresión de estratificación social que surgió -
en Valladolid, Fué la clase de los encomenderos que a lo lar 
go de la historia de la colonfzacl6n hfsp~nfca., desarrol 16-
un gran poder polftfco, social y econ6mfco. 

Fueron el los, los encomenderos, quienes presionaron la crea
cfo6n de una nueva ciudad netamente hispánica, en la cual po 
drfan desplegar sus fuerzas. Es asf que demostraron su gran 
influencia para la toma de decisión de fundar Valladolid. 

la población indígena estaba fuertemente sometida por los-
mismos, quienes desplegaron en un princlpfo,un velado sfste 
ma de esclavitud para luego hacerlo ya abiertamente, sobre
aquellos pueblos de Indios desprotegidos por la religión. 

Asf, la primera división social que_ se di6 1 fué la creada en 

tre los encomenderos e indios. 

Con la llegada de las ordenes religiosas, una vez concret1 
zada las fundación, la Iglesia pasó a const1tufrse en una 
nueva fuerza que de algún modo redujo el poder alcanzado por 
los encomenderos hasta entonces. 

la Iglesia se convirtió no solo en administradora de bienes 
espirituales, sino también de los materiales para la pobla
ción, la que además de pagar tributos a la Corona, lo hacfa 
tambl~n a la Iglesia con las llamadas primicias y diezmos. 



- El sistema de la Encomienda. 

En 1524 se instituyó la encomienda en el territorio de Ml-
choac~n con la repartición de indios y tierras entre los es 
panales, por instrucciones de la Corona dadas a Hern~n Cor
t~s(l). 

La encomienda era una merced real que otorgaba a un español, 
el derecho de recibir tributo de un número determinado de In 
dlgenas que habitaban en una reglón especifica. A cambio del 
tributo recibido, el encomendero debla cuidar por el bienes 
tarde sus en70mendados, defenderlos militarmente de las in 

curs1ones de las tribus chichimecas e instrufrlos en la re-
1 igión católica. 

La Corona, estaba representada en la persona del Virrey. Con 

la inst1tuc16n del sistema de encomiendas, los encomenderos 
ejercfan el control en determinadas zonas tanto sobre la po 
blaci6n indlgena, la cual le redituaba beneficios económicos 

a trav~s de los impuestcs pagados por sus errtmendados,(pero 
a la vez, el encomendero pagaba tributos a la Corona) ,como-

s~bre los recursos naturales y minerales de la región sobre 
los cuales, el no tenfa ningún derechc1. Asf, los encomenderct 

estuvieron obligados a contribuir pa.ra la construcc16n del
templo para la in¡truccl6n y el culto. 

los encomendados (los indios), solo erar. vasallos del rey y 

el c~comendero no tenia ningQn derecho de prcpiedad sul1re 

los rE .. rursos naturales pertenecientes a la Corona. 

En 1509, la Corona dispuso que la encomienda no fuera herad.i 

taria, situación que &e modificó en 1536 cuando se estable
cié q·ue a la muerte del er:ccmendero lo heredabil el primogé

nito o l< viuda. En 1542, las Leyes lluevas prohibieron la 

formación de nuevas encomiendas. 
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Una vez desaparecido el sistema de encomiendas en el siglo 
XVII, la clase de los encomenderos f"é reemplazada por lo 
de los terratenlent<s quienes vieron en la explotaci6n de-
la tierra, la nueva fuente de riquezas. tsta clase estaba -
integtida por los mineros y hacendados. 

Durante el siglo XVII, ya la original sociedad española iba 
desapareciendo para dar lugar a la sociedad criolla, aulenffi 
buscaban ga~~r un lugar de Importancia recurriendo para es~, 
al dinero destinado a donaciones a la Iglesia, la construc -
cl6n de abras civiles y religiosas que dr <lg~n modo plasma 
b.rn el nombre del benef.o<tor. 

Durante la for11l,ci6n y desarrolle• de la nueva ciudad, fueron 

varios los factores de lndole econfrilca, polltLoas,t~cnlcas 
y utilttarit.r. que influyeron es cÍ~cto proceso. La Corl111a,la 

Iglesia y la pot,lac16n hisp~nlca fueron las tres fuerzas que 
desde un princi~ -!o tntervtnteron en toC:o este proceso. 

La l-J1esia, desde los inicios de la conqutsta,\'tó en las rue 
vas ti~tras un campo fértil para la propagación de la fe 
cristiana y, existiendo interdependencia de comprontsos y

obltgactones entre la Corona y la Iglesia, esta última ha-
bla determinadt) GUe la conquista de l~s nuevas tierras s6\o 
serla moralmentr t~ltda en la medida q11e prevaleciera la ca 
c¡~tsta de almas para lt Iglesia. 

Asf dura•t< el siglo XVI, la lslesla despleg6 un poder am
!ll1s1mJ, tanto en el orden social c.1.mo económico dentr1t de 
la sociedad, frecccntemente en choqu~ con los intereses de 
les encomenderos quienes pretendfan pasar por alto sus obli 
gaci1ries de car~cter es~'.ritual para con sus encomendados. 

la auto~idad de la Iglesia sobre la sociedad, estíta estruc 
turada en base al clero regular (aquellos religiosos que vi 
vfan en comunidad conforme una regla), y el clero secular,
(aquellos miembros ~~ la Iglesia que vivfvn de acuerdo a--
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la época, y ejerclan una actividad directa y abierta con el 
pueblos, el Cabildo Eclesiástico que junto al Obispo desem 
penaba funciones administrativas y litdrgicas (o en ausencia 
del mismo Obispo)(2), La economía oc la Iglesia se sustenta 
ba a trav~s de bienes provenientes del real erario, limosna~ 
diezmos, primicias, dotes,donativos,etc. Pero los principal 
les recursoi provenlan de los diezmos y donativos. 

¡z,2 La Economia. 

·La división administratira. 

Seqún la fuente dl' investigaci6n a lt. <¡ue se recurra y su an 
tigUedad, son divers"r. los tipos de unidadc•· territoriales 
quo •e podrlan manejar p•ra la administraci6n:ta1es como: -
1 as di óces t s .provine f t.~·, f ntendencf as, al Ci1d tas 1m unf e i pa 1 ida
~cs, su bde legac fcnes o parroquias. 

Descte mu~1 temprano, la demarcación diocesar1t- fué la que se

impu~o como principal dfv~~i~n admfnistratfv~; para nuestro 
caso, ~e dfócesfs de Mic~oilca.n fué la que pre~.r:r.t6 el cua-
dro mf.5 amplio en lo referer.t€ a demografia y ecc11omia. Los 

limites dol Obispado de Hichoacán, en un principie abarcaba 
quince le~uas alrededor de la capital de los caltzontzin -
Tzintzuntzan, primera sede del Obispado. En 1786, pasó tam
biln a conoclrsele como Intendencia de Valladolid. Dicha l" 
tendencia estaba dividida en distritos integrados por persa 
nas que apoyaban el sistema fiscal r>!'..,~:inl; la distribución 
de la gran propiedad rural, muy desi ~ual según los lugares 
y las épocas, provocó en ciertas regiones una ruptura de la 
red de pueblos. 

- El contexto Natural. 

El contexto ge.1grHico antes descripto en el capltulo 1 ,nos 

' 1 
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sitúa ante un territorio cuyas condiciones ecológicas favo 
recieron la aparición de muchas ciudades, aunque la prime
ra causa de las mismas no fué la agricultura sino l< oxplo 
taci6n de yacimientos minerales existentes en los maclzos
montanosos, principalmente de plata. 

As! la primera actividad desarrollada y fuertemente alenta 
da por la Corona, fué la minerla siendo las zonas ~s ben" 
ficiadas las de Guan<j•ato, San Luis Poto!l y Zacatecas,pr~ 
virrias todas del Obispa'c de Michoacan. Los principales ya 
cimie11tos eran de plata,ccbre,oro y hierro. L~ e&~lotac16n
de los mir.erales se hacfa utilizando la mano de ob1·a tndíge-

na, f1•~rtcn1ente disminuida pc·r las pestes de los st~losXVI 

y 1.V Ita:;f con}') pCJr esfuerzos ftstcos a que fueron sorne ttdos; PO! 
tertormente fué sustitufda por la mano de obra negra de los 
esclavos. Fué durante el siglo XVI cuando Vasco de Qutroga

comenz6 a organizar a los pueblos bajo un sistema de enco-
mfa en el cual cada pueblo adqutrfa una espectaltzactón
determtnada en cuanto a artesanfas y oficios se refiere. l~ 
lacas se trabajaban en Uruapan, guitarras en Paracho, artt
culos de cobre en Santa Clara, curtiduria en lerendo, som-
breros de palma en Jarácuaro, la herrerfa en San Fel 1pe 1 ce 
rámica en Capula,Tzintzuntzan y Santa Fe. por citar solo al 
gunas. Además se incentivó la crfa de animales domésticos y 
el cultivo en huertos comunales. 

A f1nes del siglo XV!, la principal actividad rural consis
tfa en el pastoreo de manadas de reses y carneros,llegando
en algunos sitios a 100,000 cabezas. También la agricultura 
fba prosperando, cosechandose nrincipalmente el trigo, se-
guido de la producción de hortalizas y frutas. 

A principios del siglo XVI!!, las haciendas comenzaron a ha 

cer su apar1ci6n y el latifundio adquiri6 i1nportancta. Lar 

beneficios econ6micas redituados por las minas, hicieron que 
los propietarios comenzaran a invertir mas en la tierra, ha 
ciendo de las áreas de cultivo se extendieran y se iniciaran 
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obras de riego. Esta situación hizo que la ganaderla se de,_ 

plazara al norte¡ la decadencia de la minerla iniciada en el 

,~glo XVII, favoreci6 el despegue de la anricultura. 

En MichoaLfn, provincia de entomenderos, la especulación 

comercial alcanzó un gran desarrollo sobre todo en lo refer 

rente.a la ganaderla y cultivos tropicales (cacao,.algod6n,· 

caña de azúcar. cocoteros,etc.) que acabaron con muchas vi 
das. Hacia el 1600, habla aproximadamente once ingenios y-

trapiches: el diezmo sobre el azücar era de 120 arrobas(! a 

rroba= 11.Skg.), es decir, que la producción era de 3,000 a 

rrobas anuales aproximadamente. 

- La Producción •. 

La Minerfa: La producción de metales preciosos constituyó el 

sector estratégico de la economfa mexicana. Re
gfa la monetarización del sistema y asf, el volúmen de tran 
sacciones comerciales, el monto de las contribuciones fisca 
les y el nivel de las importaciones. 

Los productos mineros estaban gravados con impuestos cuyos 
beneficios eran enviados a la Corona¡ hasta 1723, dichos im 
puestos fueron el dfezmo y el quinto, posteriormente el im
puesto único fué el diezmo. Después de un perfodo de deca-
dencia tn.tciado en el siglo XVII, la minerla experimentd un 
segundo periodo de auge entre 1670 y 1690 1 afirmandose en ~ 
primera mitad del siglo siguiente. A mediados del siglo XV!! 

se inic16ladecadencia de la explotación minera influida en -

gran parte por la mala situación económica por la que atra
vesaba la Pen1nsula Ibérica desde años anteriores. La Gue-
rra- de Siete Afias habia causado estragos, los comercios se

volvieron especuladores al acumular las mercancías ante la

escas~z. además la existencia de poco capital disponible, 
impedfa hacer préstamos a los mineros. 
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La Producci6n Agropecuaria: A pesar de la importancia de la 
m1nerfa, la poblaciOn segula tra 

bajando la tierra fuer• suya o ajena; la agr1cul tura represen 
taba·la actividad mayoritaria y sus recursos const1tulan par 

, te del producto bruto de la reg16n, formaba parte del 1nter 
cambio y se transformaba en Ingreso monetario. 

Ante la carencia de fuentes que nos revelen de modo preciso 
datos acerca de la producción agrlcola, quizh sea el dlezrao, 
el elemento a través del cual podarros tener Lria panorámica
m4!. clara. 

- El Diezmo: Esta asignación de carácter medieval, lleg6 has 
ta América y quedó establecida en la diócesis 

al disponer el Papa que el Obispo : .. podla exig Ir y percibir 
libre y licitamente los productos del lugar, exeptuo11¿0 el
oro, la plata y tlemás metales y picd1ts preciosas, los CL•i:

les objetos eximidüs del diezmo en favor· ~e los Reyes de Cas 
tilla y Lelin •.. "Desde lf.12, los Reyes de Espcílc, otorgaron 
el valtt· de los diezmos sobr~ los metales a los obi~¡1o·s de
las Indias Ocridentales. 

tl diezmo consist1a en una pc.1te de la cosecha. o cr~as de-
ganado, en grrieral una d~cima parte;entregada a la Iglesia
por todos aquellos beneficiados con los frutos de la tierra. 
Dicha inst1tuci6n tenfa por objeto reconocer a Dios 11 como au 
tor y dador de todas la cosas'' y el implorar cosechas abun
dantes. 

El diezmo constttuia el parámetro de medida de el ingreso-
eclesiástico; era una parte de las ganancias de aquellos que 
explotaban la tierra, pero también serv1a como instrumento 
de medición de lil situación de la producción agrlcola. To-
dos debtan pagar diezmos, incluso las órdenes religiosas;-
los indios estaban excentos de pagar dichos impuestos sobre
aque?~cs productos origint,rios de América (frijol ,chile,ca
cao,algodón etc.) 
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El diezmo era recaudado en el campo, por lo que la Iglesia de 
b!a desplazarse hasta el sitio en la fecha correspondiente a 
los cobros. El diezmo era percibido por administración dlrec 
ta o dando conceslOn a los encargados eclesiásticos encarga 
dos de la administración, quienes eran ayudados por cobrado
res asalariados. 

En el siglo XV!!, al diezmo alcanzó los valores más altos has 
ta entonces registrados. Las malas cosechas de 1692 y 1696,
llevaron a la escasez de los productos y a un aumento exorbl 
tanteen los prectos¡ una vez pasados los años de carestfa,
sobrevlno una época de producción relativa, lo que trajo con 
sigo el derrumbe de los precios y por lo tanto, una disminu
ción del diezmo. 

A partir de 1724,se Inició una etapa de buena producción lo 
que favoreció nuevamente la alza de las precios; esta sttua
c16n se. mantuvo hasta 1760, cuando los precios sufrieron una 
contracción disminuyendo los ingresos. La depresión de la mi 
ncria, provocó también una baja de precio en las ventas. 

Los bajones económicos sufrídos en el siglo XVIII, incidie
ron en el volamen recaudado en concepto de diezmos. En 1772, 
se publicó en Vall•dolid un edicto en ·el cual se menclonaban
los productos gravados con dtcho impuesto: los cereales,fru~ 
tas,resinas,alfalfa,maguey,vegetales productor·es de colorantec:1 
cafia de azúcar,las crfas de ganado nacidas durante el año,la 
lana, e\ cuero,la carne y manteca de cerdo. los productos que 
debían pagar diezmo abarcaban todos los derivados de la agrt 
cultura y la ganaderfa, aunque también estaban gravados la~ 
cal, tejas y l•drillos. 

la lglesia era la principal beneftciada con le crecimiento e 
con6mico¡ ante la situaciones depresivas, decretaba la exco
munión para todos aquellos fieles que hubieran adulterado los 
valores del diezmo correspondiente. La alza de precios, las 
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reformas a los modos de recaudación y ventas de los productos 
la especulación as! como la imposición del pago de productos 
exentos como la tierra, fueron factores que contribuyeron al 
aumento de los ingresos decimales sin necesidad de que huble 
ra que aulll.entar ·necesariamente el producto agrlcola bruto. 

El diezmo se dlstribula de la siguiente manera: un 25% era 
para el Obispo; 25S para el deln, Cabildo Eclesl~stlco y de
m~s ministros catedralicios; el 50% restante se dlvld!a en-
nueve partes de las cuales. ,dos correspondfan al Rey(los No
venos Reales), el resto se dlstribufa a las parroquias, hos
pitales o a la construcción de una Iglesia de la diócesis. 

Otras fuentes de ingresos, eran los donativos, limosnas, pro 
venientes de los fieles a cambio de prerrogativas de tipo re 
lfgiosas; tamb1~n estaban los testamentos y legados a cambio 
de misa~ ,y los préstamos gravados con un 5% de Interés. A-
falta de instituciones de tipo bancario, la Iglesia funciono 
como tal, desempei'tando actividades prestatarias, h1potecarfas, 
o refaccionarfas. 

- la Producción Manufacturera: Esta produccfdn estaba dada -
por trabajadores dispersos, -

mas o menos especializados, que se ocupaban de transformar la 
materia prima {lana,algoddn,cuero,etc.) los textiles represen 

taban el sector mas Importante, tanto por el nQ~ero de persa 
nas empleadas como por el valor de ta producción. 

la activjdad manufacturera, tenfa una ''quasi'' inmunidad ffs
cal¡ todos los telares indfgenas estaban excentos ue impuestos 
y 1os no indfgenas. pagaban una ?equeña contribuc(ón de dos
reales. Esta actividad, mas que nada estaba encarada a la pro 
ducctón de telas burdas. En Michoac&n se fabricaban sayales 
anchos, sargas ,calcetas,frazadas de lana.mantas de ...... rl9odón,
etc. E1 producto de mayor demanda era la manta de algodón. 

En el distrito de Va\\adol Id habian ciento calorce telares--
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para hacer telas de lana y cientocincuenta y cuatro que te

Jlan algodón; en la misma ciudad, existlan cuarenta y nue
ve para lana y cuarenta y ocho para algodón. Calla telar em
pleaba seis personas para tejer, hilar y cardar, es decir, 
en Valladolid habla una población artesanal b~sfca de 500 -
personas. 

La Importación de telas europeas, hizo que la producción S!!_ 

friera una calda. En 1793, existlan en la provincia treinta 
y cuatro f~brlcas textiles. A partir de 1795, la manufactu
ra de la Intendencia de Hichoac~n sufrió un gran repunte -
can la fnstalacf6n de doscientas noventa y cinco fabricas 
que emplearon a sefscfentas noventa y c1nco personas mas. 

El inicio del siglo XIX, trajo consigo la declinaciOn de e~ 

ta industria a consecuencia de los conflictos bélicos. La -
dfffcuJtad de obtener mercancfas Importadas demandaron una
mejor calidad en la produccf6n, estimulando la fnfcfatfva e 
fnducfendo a mejoramfentos técnicos. 

La abolfcfón del sistema de flotas, asf como la promulga--
cf6n de la Ley del Comercio libre, favoreció la llegada de

telas de origen europeo a me11or costo y en mayores cantida
des, llevando a la manufactura textil a la crlsfs. 

Ante la s1tuaci6n, se alentó la fabricación de tejidos bur
dos de algodón (frazadas, mantas, rebosas). cuyo valor no -
justificaba la importación. Esta situación se mantuvo de m~ 

do más o menos estable a lo largo del siglo XIX. 

Hfchoac~n nunca 1 legó a ocupar un lugar de preponderancia -
dentro del contexto industrial del pats¡ su poOlacfón se C! 
racterizó mas por su habilidad para las artesantas do~éstf
cas Y actividades intelectuales principalmente. 
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ll.3 Aspectos Demográficos. 

- La Poblaci6n del siglo XVI. 

Fué en este periodo en que la poblac16n indlgena comenz6 a 
disminuir considerablemente, princioalrnente a consecuencia 
de dos factores: a) las epidemias ; 2) las construcciones
realizadas en este siglo. 

Las epidemias se desataban casi siempre en épocas de crisis 
agrícolas, las que durante el siglo XVI se presentaron en -
1538, de 1543 a 1564, en 1573 y, de 1579 a 1581(4); la prin 
cipal víctima de estos sucesos siempre resultó ser la po-
blad6n lndlgena, mal alimentada, sin defensas flsicas an
te las enfermedades e infecciones traídas por los espanoles 
y, agotados por los esfuerzos ffsfcos a que eran sometidos. 

El exceso de trabajo a que fueron sometidos los indfgenas 
y los otros sucesos ya mencionados, hicieron que su número 
se redujera considerablemente. 

~acla 1574, la población de Valladolid ascendla a 30 cabezas 
de familias españolas. unas 240 personas (5). 

El traslado de la sede del Obispado y la otorgaci6n del ti 
tulo de Ciudad de Michoac!n a Valladolid. ,supuso un repun
te de esta en todos los aspectos. La población civil resi
dente en Pátzcuaro se trasladó a Valladolid aumentando el
nUmero de espailoles en la misma¡ la población 1ndfgena de -

la ex ciudad de M1choacán, fué trafda como mano de obra pa 

ra la construcción edilicia de la ciudad. 

· La Población del siglo XVII. 

Durante este siglo, las epidemias continuaron present&ndose. 



Dos crisis agricolas memorables fueron las de los años 1624 
y 1692, las que impacta~on fuertemente en el desarrollo y 

econom(a de la ciudad. 

En 1624, la ciudad de Valladolid contaba con 220 casas J-

309 vecinos (cabezas de familias), con 405hijos.,11!6crla 
dos y 229 esclavos. Se encontraban ya establecidos en ese
entonces, los frani:fscanos, agustfnos,carmelftas y merce

darios, los jesuftas y monjas dominicas. Doce leguas a la 
redonda, vlv!an en sus propiedades 118 españoles con sus
familias y crfados.(6). 

- La población del siglo XV IlJ. 

Se hace dificultoso la obtención de datos poblacionales-
referidos espec(flcamente a Valladolid. Esta dificultad -
estriba en el hecho de que las únicas fuentes de Informa
ción a tas cuales se puede recurrir, constituyen los archf 
vos parroquiales Jos cuales presentan las más de las veces 
fnformacfones imprecisas y referidas de modo general a la 
Diócesis de Mlchoacán de la cual formaba parte Valladolid. 

Otras fuentes .ion los documentos de fndole fiscal y el co 
mercio de Bulas de las cruzadas, vendidas en el año de 170. 

la obtención de esta información por parte de al lglesia 1 -

se obtenfa a partir de los llamados censos eclesfátfcos,-
el más antiguo data de 1668¡ los dem~s se realizaron entre 
1747 y 1818, siendo Jos mis numerosos entre 1790 y 1800.· 
Para la ciudad de Valladolid, se realizaron miis de uncen 
tenar. Dichos censos Se? realizaban a principios de la cua--

resma di ferenciandose entre los ffeJes los "de confesfál" 
y los "de comunión'', consfderandose cornulgdntes todos J~ 

mayores de diez años. 

Referente a Ja venta de Bulas, las mismas eran vendidas a 
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nobles, oficiales españoles, religiosos y pobres, variando 
el costo para cada uno. Dichas Bulas eran veh!culos para -
la obtenci6n de indulgencias plenarias. Se estima que la -
venta de Bulas en la D_16cesls de M1choadn se Incrementaba 
a raz6n del 2.9% anual (7). 

S!empre en base a Informes bibllo9ráficos, es posible per
cibir que el siglo XVII fué de gran dinamismo poblaclonal, 
considerando los aumentos y d1scrim1naciones poblacionales. 

Las gráficas 1 y 11, en base a cifras del Archivo Parroquial 
de Valladolid, reproducen curvas que muestran una población 
en crecimiento. Los ~picos'1 reflejan la natalidad y los "fo 
sos", los bautiza5. Dichas gr~ffcas muestran la morta11:
dad, especialmente la de crisis (8). 

Este siglo también fué muy afectado por las epldemlas;en-
tra 1736 y 1749, tuvo lugar la de matlazahuatl. En este -
periodo, la población blanca de Valladolid se salvó de la -
misma, no a sf los barrios de los indios cercanos.que fue
ron afectados hacia agosto y setiembre de 1738. Las cifras 
de bautizos anuales, de cuarenta y tres descendieron a vefn 
te. Los años de 1737,1738 y 173g, fueron los más mortlfe-
ros en toda la primera mitad del siglo XVIII. 

Entre 1761 y 1763, se presentaron nuevamente dos epidemias¡ 

en Valladolid el número de defunciones se duplicó y fué -
principalmente de gente adulta, perteneciente a la pobla-
ci6n indlgena (el mayor numero de victimas), mestizos y -
blancos españoles (9). 

Un fenómeno caracterfstico de estos perfodos crftfcos,era 
el aumento de la poblac16n por la presencia de 1'fuereílos". 
es decir, aquellos que llegaban a un sitio huyendo de otro 
afectado, en busca de auxilio. 

La peor crisis fué la surg(da entre 1785 1793; en Valladoltl 
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la cuarta parte de los entierros fueron de "fuerenos 11 sin 
embargo, esta dehumanfzacf6n de la poblaci6n se equilibra· 
bacon los nuevos bautizos, lo que nos evidencia el carc1cter 
de la ciudad de atracci6n que en ese momento tuvo Valladolid. 

Los años de 1779-1780,1797-1798, fueron de epidemias de vi 
ruelas que ,rectaron principalmente a la poblaci6n Infantil 
la que al dfsminufr, supuso una reducc!6n importante a la 
base de la pfr~mide de edades, durante la d~cada de 1800 a 
1810. As! pues, las pr!ncfpales depresiones en las curvas 
de poblaci6n, son las que se dieron en 1736 y 1785. 

La poblac!6n de Valladolid en 1760, era de 12 mil habftan· 
tes, 19 mil hacia 1776, estab!l!zandose en ese nivel hasta 
1793 para luego incrementarse a 28 mil ya en el siglo XIX. 
Su crecimiento en este siglo pues, puede calificarse de mo 
derado. 

La primera fuente oficial referente al estado de la pobla 
cf6n, constituye el llamado Censo de Revillag!gedo, el prl· 
mero en su tipo efectuado en 1790. El mismo arroj6 la el·· 
fra de 16,993 habitantes, aunque tal dato pudo haber sido 
inexacto considerando el porcentaje de ocultacf6n (para las 
evasiones impositivas) o de error posfble. 

· La l'oblac!6n del siglo XIX. 

La prfmera notfcfa acerca de la poblacf6n de Valladolid en 
el sfglo XIX, nos llega a trav~s del Baron Alejandro von ~ 

Humbolt quien nos refiere a 18,000 ·el namero de habitantes 
hasta ese entonces. Posteriormente, la mf sma fué en progre 
s!vo aumento llegando a 20,000 habitantes poco antes de la 
1 ndependenc i a. 

La guerra de 1810 fué un acontecfmfento trascendental para 
el aspecto poblacfonal; fueron muchos los que emigraron,--
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los ricos a fin de poner a salvo sus bienes y los pobres~ 
vitando engrosar las filas que los llevarla a luchar contra 
su propia gente. 

La ciudad de Valladolid vi6 asl reducida su poblacl6n de -
20,000 habitantes a la Insignificante cifra de 3,000 habi
tantes; adem&s,sumado a los acontecimientos revolucfonarios 
que culminaron con la independencia del pals, entre los a
ftas de 1813 y 1814 se di6 la epidemia que acab6 con muchas 
vidas, y por consiguiente hubo una disminuci6n de la pobla 
ci6n. Para 1822, ya la poblaci6n nuevamente habla aumentado 
ascendiendo a 14,000 su número¡ en 1842, era de 20 a 21 r:1fl 

para 1868, era de 25 m11; en 1873, el casco de la ciudad -
llegaba a albergar a 30,000 personas, según lo manifiesta 
Justo de Mendoza. 

"La poblaci6n del siglo XX. 

En el censo verificado en octubre de 1900, se constataba la 
poblac16n existente en la ciudad de Morelia como de 67,683 hb. 
Hasta 1930, la ciudad según cifras censales, presentaba-
un crecfmefnto equfl fbrado lo que hacfa que el cart1cter hu 
manfsta, plasmado en la ciudad des~e sus orfgenes colonia
les, se hallara presente aún en su arquitectura y en su ca 
rScter urbano. Toda la infraestructura urbana, aún podfa-

dar una respuesta satisfaciendo las demandas de su pobla-
ci6n. 

En 1910, la poblacf6n habla descencdido a 90,022 habltante.s. 
descenso que siguf6 en aumento en la década siguiente cuan 
do, según el censo efectuado en noviembre de 1921, la mis
ma era de 31,148 habitantes es decir, igual poblaci6n exis 
tente a la que ex1stfa cincuenta años atrás. 

Pero a partir de lg30 sobrevino el desequilibrio en su ere 
cimiento; la poblaci6n comenz6 a crecer pasando de 40,000-



habitantes a la cantidad de 44,000 segOn cifras del Oltimo 
Censo de Poblaci6n y Vivienda del mismo aílo (12). 

El crecimiento desequilibrado iniciado en 1930, trajo como 
con~ecuencfa una expansf6n de la ciudad, rebasando los um
brales naturales, los rlos Acultzeo y Chiquito, ascendiendJ 
hoy dla las lomas circundantes a los cuatro vientos. 

Actualmente es más importante considerar el valor comercial 
de cada metro cuadrado a ser vendido, que pensar que cada 
uno de esos metros albergará'. a un individuo demandante de 
bienestar, de requisitos mfnfmos para la obtenc16n del mis 
mo, de áreas verdes que cada dfa son sacrificadas en pro-
del comercio; algo similar ha ocurrido con la vialidad y el 
equipamiento urbano, hoy en d!a insuficientes para la pobla 
ci6n a la cual deben satisfacer. 

El carácter humanista presente en el centro de la ciudad, e 
videncia un marcado contraste con el cará'.cter lucrativo pre 
sente en las nuevas c1'reas. Fué el fen6meno de ta migracf6n 
campo-ciudad. el detonante principal para que se diera Ja
espcculac16n del valor de la tierra como algo redituable y 
asf, comienza a darse la apar1ci6n de la propiedad vertfc~ 

11 El clasificar c'ireas con fines cat'astrales y no de uso de 
el suelo, ha venido a trastornar el viejo orden volumétrico 
de la cludad"(iJ). 
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13 • LAS LEYES DE INDIAS. 

La ciudad hispanoamericana, no sur9i6 de modo fortuito sino 
como resultado de una directriz. Las legislaciones que las
regularon costftuyeron una estructuracf6n perfecta de acuer 
do a los principios que enese momento eran sustentados por
el urbanismo¡ dichas dfsposfcfones encerraban un plan gene
rador y regulador del paisaje urbano, de la imágen de la c!'.' 
dad. Todo el desarrollo estaba subordinado a los principios 
preestablecidos. 

Con dichas disposiciones legales, por primera vez puede de
cirse que se desarro116 una pol!tica fundacional a gran es
cala en la cual. además de recurrir a las mejores directri
ces técnicas existentes, se actualiz6 un criterio de orde-
namiento que provenfa de la antfgUedad grecorromana. 

13. l Antecedentes. 

los or!genes del modelo del Plan Regulador utilizado en Amf 
rica, se los busca en las propuestas urbanfstfcas del Rena
cfmfento y en los modelos fundacionales utf lfzados en Espa
ña del siglo XVI. Las propuestas renacentistas, trazados 
circulares o radio-conc~ntricos, no fueron utilizados en llfs 

panoaméri ca. 

En el nuevo continente se desarroll6 la sencillez del traza 
do resultante de la experiencia en el diseño de nuevas ciu
dades, asf como la presencia de manos carentes de conoci--
mtentos, arte o tecnologfa. 

La creencia de una presencia renacentista en el diseño, ra
dica en la posible influencia de Vitrublo existente en las 
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Ordenanzas de 1573, aunque tan solo en siete capttulos de -
car&cter secundario, referentes al diseño y distribución de 
la propuesta en el plano, que nos se ha observado en lapr~c

t1ca: aquellas que fueron observadas, fuá a rafz de su cono 
cimiento y util1zacl6n en España desde la Edad Media. 

Otros estudios, tratados y propuestas que se creen influye
ron en la adopción del diseño ortogonal, fueron: "El Cres-
tU", voluminosa enciclopedia del siglo XIII, utfllzad¡como 
instrumento oficial en las Cortes de Valencia; contiene la 
estructuración para el planteamiento de una ciudad ideal or 
togonal, inspirada en las fundaciones del Levante español. 

El trazado en damero con dos ejes ortogonales que dividen 
la superficie en cuatro sectores, cada uno con su plaza e 1 
glesia parroquial¡ contigua a la plaza central ,se sitGa la
catedral sobre una escalinata, asf como la casa del Obfspo
y los portales. 

Los estudios realizados por Don Rodrigo S~nchez Arévalo, O
bispo y Secretario de Don Juan de Castilla, en su obra 11 Su
ma Pontificia que fabla de como deven ser fundadas e edifi 
cadas las cfbdades e vfllas", analiza los emplazamientos de 
un modo similar al que se harfa pos~erformente enlJs Ordenan 
zas. 

Las dfrectrfces del damero romano codificadas por Alfonso el 
Sabfo en sus ''Sfete Partidas'', fueron las bases para un cen 
tenar de fundaciones surg(das entre los siglos XII y XIV,en 
base al trazado ortogonal, siendo el último ejemplo el del 
campamento de Santa Fe en Granada, [spaña, en 1640. 

Estas disposiciones aparecidas en el siglo XIV, se pueden-
mencionar las de 1503 dictadas el 20 y 29 de marzo respecti 
vamente, por las cuales se daban las "Instrucciones para el 
gobierno de los Indios". El 23 de enero de 1513, se dictaron 
las"Ordenanzas para el buen tratamiento de los Indios'' y el 
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13 de setiembre de 1516 en la ciud~d de Burgos, Espafia, fue 
ron dadas a los padres Jerónimos instrucciones referentes a 
fundaciones y trato a los indfgenas; dichas instrucciones -
fueron recopila.das y dadas a conocer bajo el nombre de "Le 
yes de Burgos". 

13,2 La Legislación Indiana. 

Según un orden crono16glco, se pueden establecer dos grupos 
de Leyes dictadas por la Corona para las nuevas poblaciones 
en los territorios conquistados. Las primeras disposiciones 
contenidas dentro del primer grupo, encerraban directrices
de tipo general, a fin de dar un orden a los descubrimientos 
regir el requerimiento de los naturales, asf como el buen-
trato, siendo aquellas referentes a las poblaciones, de ca
r4cter general, No obstante, expresaban un deseo ordenador. 

Algunas de estas disposiciones fueron: las dispuestas por 
Fernando el Católico en 1513; las dadas a Hernán Cortés en-
1523, la Provisi6n Imperial de 1526 y la Cédula de.Felipe 11 
al Virrey del Pero en 156B. !lasta entonces. en dichas dtspo 
slciones no se hablaba de trazas o planos, aunque sf se ha

.era referencia al sitio. Dichos antecedentes carecen de in
fluencias renacentistas y bajo tales disposiciones, se fun-
daron en América. hasta 1573 1 m~s de doscientas ciudades. 

Al segundo grupo 1 pertenecen las ''Instrucc1ones 1
' de 1573-

compuesta de ciento cuarenta y ocho ordenanzas, compendio 
y complemento de todo lo legislado hasta entonces. 

IJ.3 La Legislacl6n de 1573. 

Estas disposiciones.fueron de car!cter normativo y tienen -

influencias que van desde "El Crest iá", del monje Elx.imenlc 
(1340-1409), hasta la "Utopla" de Tom!s Horo,pasando por el 
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libro de "Las Siete Partidas", Santo Tomás de Aquino y sus-
Principios, contenidos en "De Reginae Prlncipium•, los di~ 

libros de arquitectura de Vitrublo, las doctrinas del Rena
cimiento y la Ciudad Ideal de Albert!. Como ejemplos de -
los realizados 1111 Espana, se citan las ciudades hipodámicas, 
los castros romanos, las bastidas francesas y las Drdenaclo 
nes de Jaime JI en Mallorca y el largo periodo medieval de
nominado "Reconqutsta'1

, cuyo antecedente m~s cercano a la A 
m~rica Hispánica en el uso del damero, es la fundación de-
Santa Fe. 

Las Ordenanzas de población constan de 148 capitulas divldl 
dos en tres partes: a) "Descubrimientos" (32 capitules); b) 
"Nuevas Poblaciones" (105 capftulos)¡ e) "Pacificaciones" {

JI capitulas). Esta Ordenanzas deben ser consideradas más -
en funct6n a una ordenación territorial que limitadas cxclu 
sivamente al ámbito normativo de la ciudad. 

- Análisis de las Ordenanzas. 

Las que nos interesan, son aquellas referidas a las funda-
cienes de nuevas poblaciones, y se hallanrelacionadasa partir 
de la Ordenanza nº 32. 

De la Ordenanza nº 32 a la nº 43, se refiere a la consolida 
ción de las tierras descubiertas ast como a la población de 
los territorios conquistados y bajo el dominio de la Corona. 
española; el procedimiento que posteriormente se debería se .. 
gutr a la fundaci6n una vez consolidada la conquista; de la 
elección de nuevos sitios de acuerdo al clima, situact6n,po 
sici6n geogr~fica y estratégica, etc. También se ordena la 
elecc16n y organización de ciudades que serfan bases de mu
nicipios y de como establecer la jerarqufa municipal una vez 
determinados aquellos lugares que dependerfan de dicha cabe 
cera; adem~s se debería determinar la jerarqufa administrati
va decreciente. 
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De la nº43 a la nºBB, se establece la organizaci6n Jur!di
ca y pol!tico-administrativa, as! como los deberes, prerro
gativas. derechos. obligaciones, a que sedeberlan someter las 
autoridades locales, adelantados, corregidores, alcaldes ma 
yores,alguacfles, Tribunales de Justlcta,etc., as! como los 
funcionarios de la poblaci6n hispana, ind!gena y esclavos. 

La ordeneza nº 89, habla del número de vecinos, .que ileberia 

tener una nueva fundación: "que por lo menos tenga treinta 
vecfnos 1

', entcndfendose que cada vecino es sinónimo de ca
beza de familia. Los estudios demográficos referidos al si 
glo XVI, dan un promedio de ocho habitantes por familla,lo 
que nos d~ una población mlnlma requerida de 240 habitantes 
Hacia 1570 sin embargo, las poblaciones no rebasaban el 
promedio de 121 habitantes pudiéndolas clasificarlas de al 
deas, pero con funcfon~s ~rl·ifn1strativas, económicas y re 
ltgtosas, es dt:cfr, runcion~!i de una urbe. 

Las Ordenanzas 89º a la 92º, se referfan adem~s al terrfto 
ria conquistado y a sus limites. ,establecfendose las super 

fieles mfnfmas asf como las dfstaricias entre los dfferen -
tes lugares de asentamientos españoles. 

De las Ordenanzas nºlll a líl nºl17, 1as nº 121,126,127,132-
134,y 137, hacfan referencia al tejido urbano, los usos del 
suelo, asf como a la tipologfa y caracterfsticas de las edi 
ficaciones.Leyéndolas, se puede pensar que el tejido urbano 
estaba trazado antes de determinarse su ubicación, en base
ª trazos paralelos y perpendiculares a los mismos, dando -
por resultados una retfcula ortogonal implantada en funci6n 
a los caminos principales. 

El núcleo do toda fundación debla sor la plaza, el espacio 
en función al cual se articulaban los demás elementos urba 
nos: las plazas secundarias 1 las calles, las cuadras y los 
solares. 
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LAS LEYES DE INDIAS 
Graflcaa para Ilustrar 101 Ordtnanza1 dt Felipe 11. 

FUENTE• lnloloclón al Urbonlono. p·p. 89. Domingo Gorolo Ramot. 



Felipe 11 dió inicio a una pol!tica de centralización en 
manos de la Corona, con la promulgación de las Leyes Nevas 
de 1573, con la cual desapareció el sistema de la Encomien 
da. La l?Y fué posteriormente revocada, pero el proceso j'{;. 

estaba en marcha y los tributos eran fijados por la Corona. 
Surgió el sentido de proteccionismo al indlgena y en el Nue 
vo Mundo, el poder se centralizó en el Virrey y en el Obispo. 

A partir del siglo XVII surgieron dos niveles de decisión: 
uno lejano, en la metrópoli que controlaba la colonizacf6n 
por medio de leyes¡ otro próximo, representado por el Vf-

rrey. ,en las nuevas tierras, quien se encargaba de ejecutar 
~as mismas. 

Las Ordenanzas elaboraron gufas neutrales y fueron un ele
mento de control, abierto a posibilidades diferentes¡ su u 

tilizaclón fué factor generador de la forma de la ciudad. 
Su carácter normativo suponfa el cumplfmfento de las mismas 
en todos los territorios conquistados y colonizados. 
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lOS DOCUMENTOS REALES. 



14. LOS DOCUHEHTOS RCALES. 

CEDULA REAL DEL 27 DE OCTUBRE DE 1537. 

La Reina.- D. Antonio de Mendoza nuestro virrey y goberna 
dor de la Nueva España y Presidente de nuestra Audiencia y 

Chanciller Real que en ella reside: Por cuanto he sido in-
formada por relacf6n que me tenefs hecha, de que en esa tfe 
rra habefs hallado e descubierto hacia la parte de los chi
chimecas un sftfo muy hermoso en los términos y provincias 
de Mfchoacán, en el cual por ser parte muy amena y cómoda 
querefs asentar y funadr una villa con más de sesenta famf 
lfas para poblar y nueve religiosos para que les administren 
os sacramentos, con el tftulo y nombre de Valladolid y que s 
su asentamiento hade ser enmedio de dos rfos, el uno-muy cau· 

datase y el otro que nace en una ciénaga que le dicen Acuf-
chf, para el seguro y resguardo de los caminos que cruzan de 
unas poblaciones a otras, y puedan pasr y caminar libremente 
las gentes por ellos, evitándoles riesgos y peligros que en 
pasajes despoblados, quebradas y montes de esa tierra; e pa
ra que esto cese y tenga debido remedio que pedfsteis y su-
plicastefs vos hiciese merc~d de concederos licencia para e
llo y de señalar las tierras que fueren necesarias para asen 
tar y labrar casas e demás edificios que puedan ir ofrecien
do para la habitación de sus moradores, con lo dem~s que les 
sea conveniente, o como la nuestra magestad fuese visto por 
los de nuestro Consejo Real de las Indias todo lo que dicho 
es, tuvimoslo por bien, e por ende acatando al servicio de 
Dios al aumento de nuestra"' Real Corona, por la presente os 
damos y concedemos licencia e facultad para que fundeis 1 e a 
senteis la dicha Villa de Valladolid en la parte y lugar que 
tenefs dispuesto y señalado; e como tal es nuestra voluntad, 
le hacemos merced de una legua de tierra por cada viento pa
ra el aumento de ella, la cual se h~ de medir desde la igle-
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sia del monasterio que se hubiese de hacer, para egidas y de 
hesas, y para .sitios en que habels de mandar edificar y la-
brar casas de Cabildo para Ayuntamiento de nuestras justicias 
que hubiesen de residir en ella, dejando en medio sitio para 
la plaza.,,e ansl cumplirels e fundareis e harels guardar y 
cumplir, el tenor de nuestra Cédula, que es fecha en Vallado 
lid, a veintisiete dias del mes de octubre de mil quinientos 
treinta e siete, 

PROVISION CON FECHA 23 DE ABRIL DE 1541. 

Yo don Antonio de Mendoza, Visorey é Gobernador por su Mage1 
tad en esta Nueva Espaíla y Presidente de la Audiencia é Chan 
cil~erfa que en ella res1de,etc. Por cuanto siendo informado 
a su Magostad, que la Ciudad de Mechoac~n se habla puesto y 
asentado en parte y lugar no conveniente, y que habfa nece
sidad de semudar a otra parte, me envfa ámandar que informa
do de lo susodicho, hiciese asentar la dicha Ciudad en parte 
y lugar conveniente y necesaria para la perpetuación de ella; 
en cumplimiento de lo cual estando en la dicha Ciudad de Me
choacán, me informé de lo susodicho é que convenfa mudarse y 
me constó que no habfa otra mejor parte donde se pudiese asm 

tar é sin menor perjuicio y mas conyeniente; que es á do di
cen Guayangareo por haber en la parte susodicha fuentes de a 
gua, é cerca de las demás cosas necesarias para la poblac16n 
é perpetuación de la dicha Ciudad é preveimiento de los veci 
nos de ella é tierras para poder hacer sus heredades é tener 
sus grangerfas sin perju1ciode los indios. Por ende por la
presente, señalo el dicho sitio de Guaya~l}.JrEo para que en -
él se asiente la dicha ciudad de Mechklac!n e porque para la
traza de ella é repartimiento de solares que se han de dar a 
los Vecinos de la dicha Ciudad, para hacer sus casas y here
dades é otros repartos, conviene nombrar personas que entien 
dan lo susodicho; confiando a Vos Juan de Alvarado, Juan !de 
Villasenor é luis de le6n Romano que sofs tales personas,que 
atenderefs lo susodicho bien y fielmente mirando el servicio 
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de su Magestad y bien de la dicha Ciudad, por la presente os 
mando que en dicho sitio y lugar de suso nombrado, habe!s é

se asiente la dicha Ciudad Je Mechoacány entenda!s en la tra 
za y repartimiento de ella, por la mejor forma, y orden que
os pareciera é veredes que más convenga para la perpetuact6n 
ennoblecimiento de la dicha Ciudad, señalando sitio é partes 
donde se haga la Iglesia mayor é Casa episcopal é Monasterio 
é Casas de Cabildo é Cárcel Pública é las demás que convenga 
para el ornato y ennoblecimiento de la dicha cfudad,solares
donde puedan hacer y hagan sus casas é les defs tierras don
de hagan sus heredades é huertas moderadas é conveíltentes é 

sin perjuicio, é asimismo entendafs en que hagan los caminos 
é puentes necesarios para los montes é canteras é otras par-
tes convenientes los cuales labren y hagan los indios de la -
comarca y en el repartimiento de las dichas heredades é sola
res tengafs respeto é consideracf6n de la calidad de cada uno 
é á los demás que á ella se fueren a vivir y avencindar, les 
darefs el dicho repartimiento de solares para casas é hereda 
des como á los demás¡ é la dicha traza y repartimiento que -
hicferedes firmada de vuestro nombres, la enviad ante mf pa
ra que la vea para lo cual que dicho es, os doy poder cumpli 
do con sus insidencias é dependencias ~conexidades según que 
en tal casa se requi~re, y os mando que entendafs en lo suso 
dicho con todo cuidado é diligencia, ~egún que de vosotros-
se confla. Fecho en México a veintitres dlas del mes de abríl 
de mi y quinientos y cuarenta é un afias.- O.Antonio de Hendo
za.- Por mandado de Su Señorfa, Antonio de Turcfos. 

ACTA DE FUNDACION. 18 DE MAYO DE 1541. 

''En .el Valle que se dice de Guaya~ ~reo, en la Provincia de 
Mechoac~n de esta Nueva España, encima de una loma llana é -

grande del dicho Valle que está entre dos rfos, por la una -
parte hacia el Sur el rfo que viene de Guyangareo, é por la
otra parte h!ci• el Horte el otro rlo grande que viene de Tt 
rlpitlo, el miércoles diez y ocho dlas del mes de mayo,año--
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del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu Cristo de mil y qu~ 
nientos é cuarenta é un añoas, podfa ser ~ hora de las ocho
antes del medio dfa, poco más o menos, en presencia de mf A
lonso de Toledo, Escribano Público del Cabildo de la Ciudad
de Mechoac~n é de los testigos suso escritos, y estando pre
sentes algunos de dicho Cabildo, los muy magnifico Seftores
Juan de Alvarado, Juan Villaseftor é Luis de León Romano. Ju~ 

ces de Comisión, diputados por el Ilmo. señor D. Antonio de
Mendoza, Visorey é Gobernador de esta Nueva España1é Presi-
dente de la Audiencia Real de ella, etc. é por virtud de Pr~ 

visi6n que para ello tienen, que es la de suso de hace men-
cl6n.- Olxleron: que por virtud de la dicha provisión y Man
damiento de su Señorfa Ilma. son venidos a tomar posesión de 
el dicho sitio, para sentaré poblar la Ciudad de Mechoacan
érepartir los solares a los vecinos que son é serán de aqui
en adelante, con huertas étierras para hacer sus heredades é 

grangerfas, como por su Señorfa Ilmo. les es mandado, y en-
cumplimiento de ello se apearon de sus caballos en que venfai 
ése pasearon por el dicho sitio de la Ciudad de una parte á 

otra é de otra á otra, hallándolo con sus pies é cortando~

arrancando con sus manos de las ramas é yerbas que allf ha-
bfa é mandado á ciertos naturales limpiar el asentamiento de 
plaza, Iglesia, Casa de Cabildo é Audiencia é Cárcel é carn! 
cerfa, todo en señal de verdadera posesión é acto especial.
todo para adquisición de posesión de la Ciudad de Mechoacan, 
toda pacifica é quitamente sin saber ni parecer persona alg~ 
na que lo contradixese ni pertubase, y me pidieron se lo di~ 
se por testimonio: testigos que fueron presentes á lo que d! 
cho es~ el Señor Pedro de Fuentes, Alcalde é de los Señores
Juan Pantoja é Domingo de Medina, Regidores de la Ciudad de
Mechoacán é tticolás de Palacios Ruvios é Pedro de Hongufa é
Juan Botella é Martfn Monjes, vecinos de la dicha Ciudad de
Mechoacan é muchos caciques é principales y naturales de es
ta Provincia.- Juan de Alvarado.-Juan de Villaseftor.-Luls de 
León Romano. Ante mf Alonso de Toledo, Escribano de Cabildo. 
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CEOULA REAL DE 1545 POR LA CUAL SE LE OTORGA A LA VILLA DE 
VALLADOLID EL TITULO DE CIUDAD. 

"Don C&rlos, por la Divina Clemencia, Emperador de romano! 
augusto Rey de Akemanla, y Doña Juana su madre y el mismo -
Don Carlos por la gracla de Dios, reyes de Castllla,de León 
de Arag6n, etc. Por cuanto vos don Antonio de Mendoza, nue~ 

tro virrey, Gobernador y Capitán g~neral de la Hueva España 
é presidente de la nuestra Audiencia y Canclllerla Real q.ie 
en ella reside, nos hicisteis relación diciendo, que en VI! 
tud y por especial licencia é comisión nuestra que ! vos c~ 
cedimos por una nuestra Cédula Real habels asentado y pobl~ 
do la Villa de Valladolid en esa tierra y en la misma en la 
que se os está amndando, lo cual contiene ésta que va aquf -
incorporada, cuyo tenor á la letra ·es el slgulente:(aquf va 
Inserta la Real Cédula del 27 de octubre que se copió an-
.tes). En cumplimiento de la cual hicisteis pasar toda la ge!} 
teque estaba prevenida, al dicho puesto que teniades descu
bierto é señalado para poblar la dicha Villa. é les medls-
tefs é señalastefs los sitios de tierras competentes para -
los edificios é casas susodichos( sigue hablando de la medl 
c16n de tierras, edificación de casas y monasterios rellgi~ 

sos. as! como del nombramiento de Alcaldes y regidores) é -

nos pedisteis y suplicasteis por merced que nos sirviéramos 
de nombra.r é declarar por ciudad a la dicha Villa de Valla
dolid 6 como la nuestra merced fuese. E nos, acatando lo -
bien dispuesto y asentando~ pobaldo dicha Villa, seg~n mas 
largamente consta y parece en las dichas diligencias {las -
que sobre este asunto fueron remitidas al Consejo de India~ 

las que habemos y damos por bastantes y buenas, 6 por la pre 
senté declaramos y nombramos la dicha Villa por Ciudad de Va 
lladolid, como ansf le concedemos todas las gracias y preml 
nencias, esenciones é prerrogativas con todas las dem~s que 
deben haber, tener é gozar según de derecho la pertenece (-
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(sigue hablando de las tierras y ejidos de la Ciudad y reco 
mienda a todas las autoridades que cumplan y hagan cumplir
esta Cédula, para que sea tenida por tal Ciudad la Villa de 
Valladolid). Dada en Zaragoza á seis dias del mes de febre
ro año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo de mil 
é quinientos ~ cuarenta y cinco a~os 11 • 

CEDULA REAL DE 1563 POR LA CUAL SE LE OTORGA A LA CIUDAD 
DE VALLADOLID SU ESCUDO DE ARMAS. 

"D. Carlos, por la Otvtna Clemencia Emperador semper Augus
to, Rey de Aleman\1 y Doña Juana su madre y el mismo O. Car 
los, etc. Por cuanto vos, O. Antonio de Mendoza, nuestro V! 
rrey, Gobernador y Capitán general de le Nueva Espa~a. nos
pedisteis y suplicasteis que en remuneración de vuestros -
servicios le hiciésemos merced á la nueva ciudad de ValladE 
lid, que fundastefs y poblastefs en esa tierr~, de mandarle 
dar por armas un escudo hecho en tres partes, y en cada una 
de ellas una persona real coronada, vestida de purpura en -
campo de oro, con su cetro en las manos, y por timbre y di
visa una corona de oro encima del dicho escudo, y en partes 
con algunos colores á manera de piedras azules, eséarnadas
y verdes, y por orla unos afollajes de negro y oro con sus
trascoles y dependencias, 6 como la nuestra merced fuese. E 
por b\en; é por ende, acatando á los dichos vuestros servi
cios y porque sea mayor privilegio á la dicha ciudad á m!s
de las mercedes que le tenemos concedidas, por la presente· 
hacemosle merced de las dichas armas de sus declaradas, en· 
un escudo á tal como este, según aqu!va pintado y figurado
las cuales de damos é concedemos a la dicha ciudad de Vall! 
dolid, por sus armas conocidas; y queremos y es nuestra mer 
cerd é voluntad, que las haya y tenga y se puedan poner en· 
las casas Reales y de Cablldo,y en las demás partes públicas 
que les sea conveniente, para que le sea notorio á todos los 
vecinos y pobladores de ella, y a todos los demás que residen 11

,. 
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(sigue hablando de las tierras y ejidos de la Ciudad y reco 
mienda a todas las autoridades que cumplan y hagan cumplir
esta Cédula, para que sea tenida por tal Ciudad la Villa de 
Valladolid). Dada en Zaragoza á seis dias del mes de febre-· 
ro ano del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo de mtl 
é quinientos é cuarenta y cinco aílos". 

CEDULA REAL DE 1563 POR LA CUAL SE LE OTORGA A LA CIUDAD 
DE VALLADOLID SU ESCUDO DE ARMAS. 

11 0. Carlos, por la Divina Clemencia Emperador semper Augus
to, Rey de Alemania y Doña Juana su madre y el n1fsmo D. Car 
los, etc. Por cuanto vos, D. Antonio de Mendoza, nuestro Vi 
rrey, Gobernador y Capft~n general de la Nueva Es11dña, nos
pedisteis y suplicasteis que en remuneración de vuestros -
servicios le hiciésemos merced á la nueva ciudad de Vallado 
lid, que fundasteis y poblasteis en esa tierra, de mandarle 
dar por armas un escudo hecho en tres partes, y en cada una 
de ellas una persona real coronada, vestida de purpura en -
campo de oro, con su cetro en las manos. y por timbre y di
visa una corona de oro encima del dicho escudo, y en partes 
con algunos colores ~manera de piedras azules, eséárnadas
Y verdes, y por orla unos afollajes de negro y oro con sus
trascoles y dependencias, 6 como la nuestra merced fuese. E 
por bien; é por ende, acatando á los dichos vuestros servt· 
cios y porque sea mayor privilegio á la dicha ciudad á más
de las mercedes que le tenernos concedidas, por la presente· 
hacemosle merced de las dichas armas de sus declaradas, en· 
un escudo á tal como este, según aqufva pintado y figurado
las cuales de darnos é concedemos a la dicha ciudad de Vall! 
dolid, por sus armas conocidas¡ y queremos y es nuestra mer 
cerd é voluntad, que las haya y tenga y se puedan poner en· 
las casas Reales y de Cabildo,y en las demás partes públicas 
que les sea conveniente, para que le sea notorio á todos los 
vecinos y pobladores de ella, y a todos los dem!s que residen",. 
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