


Presentaci6n de libro 

HERREJ6N PEREDO, Carlos, Los orfgenes de Guayangareo-Valladolid, 
Morelia, El Colegio de Michoacan-Gobierno del Estado de 
Michoacan, 1991, 226p., (Morelia, 450 afios). 

Con motivo del cuatrocientos cincuenta aniversario de Ia fundaci6n de 
Morelia se convoc6 a un concurso de investigaci6n hist6rica sobre Ia 
antigua Valladolid, organizado por el Instituto Nacional de Antropolo
gfa e Historia, en combinaci6n con el Gobierno del Estado de 
Michoacan y el Ayuntamiento de Ia ciudad de Morelia. 

Como era de esperarse -por lo menos para todos aquellos que han 
seguido de cerca los ya numerosos libros y trabajos de Carlos 
Herrej6n-, de manera unanime se decidi6 premiar Ia valiosa, s6lida y 
bien documentada monograffa que Carlos present6 a concurso. 

Para hacerse una buena idea del contenido de Ia misma obra ya en 
Ia cuarta de forros se nos explica, de manera por demas sucinta y 
precisa, que: 

El encuentro de dos mundos tuvo un capitulo relevante en la fundaci6n 
y los primeros afios de las ciudades indianas. El caso de Guayangareo
Valladolid, la actual Morelia, esta marcado por los empefios de un 
pufiado de pobladores, la oposici6n del obispo de Utopia, el favor de 
virreyes, la bendici6n de otros prelados y el drama de cientos de indios 
trabajadores. Todo esto y mas se nos cuenta a traves de estas paginas 
que al propio tiempo van develando el misterio que cubria los exordios 
de la ciudad de cantera. Llamada Nueva Ciudad de Mechoacan, Pueblo 
y Ciudad de Guayangareo asumi6 el nombre de Valladolid basta 1578. 

Junto a este valioso rescate el autor nos ofrece una saludable y 
apasionante revisi6n historiogratica. La ciudad de Valladolid, asedia
da por haciendas circunvecinas y derrotada frente a Patzcuaro, reinvent6 
sus origenes en el siglo XVIII falsificando cedulas y mandamientos. El 
engafio pas6 de los tribunates a Ia pluma de historiadores [ ... ] Rescate 
y examen son los ejes de esta obra, tributo de El Colegio de Michoacan 
a Ia capital del Estado en sus 450 afios de vida. 

317 



RELAC'IONES 53 

Por lo breve, preciso y exacto del resumen, me imagino que fue 
elaborado por el propio au tor, o por alguien que, sin dud a alguna, se 
puede jactar de ser realmente un experimentado lector, en el amplio y 
valioso sentido que el propio Borges atribufa a! termino "lector". 

Y ya que nos referimos a capsulas de contenido realmente relevan
te, he aquf el primer parrafo que abre Ia obra, en donde en un par de 
renglones se nos explica Ia aportacion que este trabajo supone para Ia 
historia de Michoacan y, particularmente, de Morelia: "En dos puntos 
se condensa esta obra. Un rescate y un examen. El rescate de los 
primeros setenta afios de Ia poblacion que hoy se llama Morelia, y el 
examen sobre Ia conciencia que siglos despues se tuvo de esos 
orfgenes" (p. 11). 

Asf como el autor nos sefiala sin falsas modestias, las aportaciones 
que nos ofrece a traves de concienzudo esfuerzo, es lo suficientemente 
autocrftico como para advertir una larga serie de carencias de las que 
adolece su trabajo, sobre lo cual nos advierte que: 

[ ... ] ha sido indispensable que antes de todo ello -de llenar las 
Iagunas que el mismo descubre- se de cuenta del proceso general que 
vivi6 nuestra ciudad a traves del tiempo, de sus principales momentos, 
recomponiendo un rompecabezas extraviado y desenredando una ma
rana de contradicciones. Ojala - exclama- se haya logrado y, desbro
zado el camino, otros puedan adelantar a mejores metas (p . 13). 

Adelantandonos un poco, quisieramos compartir con los asistentes 
a este evento nuestra opinion al respecto. Creemos que con creces se 
ha alcanzado Ia meta fijada, por lo que sus esperanzas quedan 
ampliamente cumplidas. 

En este libro, pequefio en tamafio pero grande y rico en informa
cion yen atinada reflexion, se nos narra el proceso completo desde que 
un grupo de funcionarios, clerigos y encomenderos sintieron Ia 
necesidad de fundar, en Ia provincia de Mechoacan, una poblacion que 
sirviera tanto de asiento a las autoridades civiles como a las eclesiasti
cas, asf como para congregar a indios y arraigar a colonos espafioles. 

Aunque uno podrfa llegar a imaginarse que en esos remotos afios 
inmediatos a Ia conquista de Mexico todo se dejaba mas o menos a Ia 
improvisacion y a Ia suerte, lo cierto es que los espafioles ya trafan un 
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buen entrenamiento luego de siete siglos de guerra de reconquista 
contra los moros que ocupaban la peninsula iberica. Por si fuera poco, 
las exploraciones maritimas realizadas durante la baja ectad media, 
proporcionaron a los europeos dos insuperables laboratorios para 
ensayar buena parte de la polftica colonizadora que implementarfan al 
otro lado del Atlantica a partir del periplo colombino . Estos laborato
rios fueron los archipielagos de las Canarias, las Azores y las islas 
Madera. 

Ya con estas polfticas colonizadoras bien resguardadas en el 
equipaje de viaje, procedieron a analizar la situacion que les brindaba 
la provincia michoacana para llevar a cabo sus propositos. Resulta que 
los lugares que en dicha region se les ofrecfa para instalar su ciudad
laboratorio eran Tzintzuntzan, Nueva Granada, Patzcuaro y 
Guayangareo . 

En la seleccion del Iugar habrfan de participar, por accion o por 
omision, personajes tan conocidos por todos los michoacanos, como 
los encomenderos Bernardino de Albornoz y el sevillano Gonzalo 
Gomez; los conquistadores Nuno de Guzman y Cristobal de Olid; los 
oidores Vasco de Quiroga y Lebron de Quinones , y los virreyes 
Antonio de Mendoza y Luis de Velasco, asf como las ordenes de 
franciscanos y agustinos junto con los miembros del clero secular, solo 
para mencionar a algunos de los mas importantes. 

AI lado de estas prominentes figuras, hay que tener en cuenta una 
serie de circunstancias de gran importancia, como lo serfan la guerra 
del Mixt6n en la Nueva Galicia, por el ano de 1541, de terribles 
consecuencias que obligaron al virrey a considerar como estrategica 
para la conservacion de toda Ia Nueva Espana, realizar una importante 
fundacion en la provincia michoacana que sirviera de punto de apoyo 
para someter a las feroces e indomitas tribus chichimecas. 

Maxime que bacia esa zona se empezaron a descubrir riqufsimas 
minas, como las de Zacatecas, y de que por ahf pasaban las huestes y 
companfas que partfan tanto a la conquista del septentrion novohispano 
como a las Filipinas y al lejano oriente en general. 

La misma complicacion que supuso la seleccion del Iugar, y la 
lucha que se desato contra otros lugares que se crefan con mayores 
merecimientos -el combate tan largo y que con tanto encono se libro 
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entre Guayangareo y Patzcuaro gracias a Ia tenacidad e insistencia de 
don Vasco de Quiroga, y que tantas paginas consume de este trabajo
fue enmaranando Ia designaci6n del sitio, pasando de Nueva Ciudad de 
Mechoacan, de 1541 a 1554, a Pueblo de Guayangareo, entre 1555 y 
1570. Y evolucion6 a Ciudad de Guayangareo para ellustro de 1571 a 
1577. Llegando, finalmente, a gozar del titulo de Ciudad de Valladolid 
a partir de 1578, con todas las visicitudes que uno se puede imaginar, 
mismas que quedan clara y puntualmente consignadas a lo largo de los 
seis capftulos, dejando a manera de epflogo el capitulo sobre Ia 
Congregaci6n de Valladolid. Los capftulos octavo y noveno se reser
van para realizar el examen anunciado al principio de Ia obra, sobre el 
despertar de Ia conciencia hist6rica de Valladolid durante el siglo 
XVIII a causa de Ia lucha por Ia capitalidad de Ia provincia y por las 
tierras ejidales. 

En el noveno y ultimo capitulo tambien se hace el repaso sobre 
como ha ido pasando el "infundio" -segun palabras del propio 
autor- de pluma en pluma, junto con el analisis de lo dicho por 
cronistas antiguos y contemporaneos acerca de Ia fundaci6n y prime
ros anos. 

Por el momento, ya hemos senalado que en los orfgenes de Ia nueva 
fundaci6n hizo falta Ia presencia de una serie de conquistadores 
venidos de fuera que sintieran Ia necesidad de ubicar ellugar mas rico, 
comunicado y sano que fuera posible encontrar para establecerse de 
manera permanente, y que intervinieran una serie de importantes 
personajes y circunstancias que con sus influencias y poder lograran 
que esto se consolidara. 

Pero aun hacfan falta una serie de ingredientes, no tan faciles de 
conseguir, como el visto bueno del poder temporal y espiritual, tanto 
de Espana como de Nueva Espana. 

De esta suerte tenemos, como primeros documentos constitutivos 
de Ia nueva entidad, ados cedulas reales de 1534, y a Ia bula de Paulo 
III del 8 de agosto de 1536, conocida bajo el nombre de Illius fulciti 
praesidia, que erige Ia poblaci6n de Mechoacan. Y como por el Regio 
Patronato Indiano las relaciones Iglesia-Estado no solo eran estrechas 
y se complementaban, sino que llegaban a extremos de confundirse, 
pues fue asf como una cedula de 1537 orden6 que "en Ia dicha 

320 



PRESENTACION DE LIBRO 

provincia de Mechoacan se haga Ia dicha iglesia catedral " (p. 33), lo 
que ya de por sf dejaba fuera de Ia jugada a Tzintzuntzan. Lo malo era 
que, aunque quedara bien clara que Tzintzuntzan no era el Mechoacan 
de Ia bula y Ia real cedula, ahora los de Patzcuaro -a traves de 
Quiroga- y los de Guayangareo se disputaban este titulo . 

Por si fuera poco, eso de esclarecer cual de los dos sitios habfa de 
llamarse Mechoacan no resolvfa todo el complejo problema, ya que 
por Mechoacan se entendfa tambien Ia alcaldfa mayor -con sus 
alcaldfas mayores subordinadas y corregimientos sufraganeos-, toda 
Ia provincia y, para colmo de males, el obispado, de dimensiones tan 
grandes que abarcaba a lo que en Ia actualidad conocemos como 
Michoacan, Guanajuato, Leon, Celaya, San Luis Potosi y, en un 
principia, Queretaro. 

Todas estas circunstancias nos acercan a una de las cuestiones 
acuciantes en Ia historia de Morelia: Ia division entre Ia capital 
episcopal y Ia capital civil, que no solo habrfa de desencadenar litigios 
de muchos afios de duracion sino que, finalmente, habria de dejar 
profunda huella en el futuro de Ia capital michoacana. 

Nos hemos referido a las vicisitudes sobre Ia eleccion del Iugar para 
fundar Ia poblacion de espafioles que, en calidad de capital, habrfa de 
regir los destinos de Ia provincia de Mechoacan, y de Ia evolucion que 
fue teniendo el titulo por el cual habrfa de conocerse dicho Iugar. 
Ahora nos ocuparemos, brevemente, de todo lo sucedido para que el 
valle de Guayangareo fuera sufriendo Ia paulatina transformacion del 
paisaje, basta llegar a convertirse en Ia imponente ciudad de Vallado
lid. 

Lo primero que hacfa falta era realizar Ia solemne toma de posesion 
del Iugar seleccionado -en este caso, luego de muchas consideracio
nes, se convino que ellugar id6neo lo era el valle de Guayangareo- ; 
misma que fue realizada el 18 de mayo de 1541, ante Ia presencia de 
numerosas personas. Y a se ten fa el Iugar, un bonito valle reg ado por 
las aguas de los rfos y templado por un sano y benigno clima. Ahora 
habfa que convertirlo en una importante ciudad de espafioles e indios, 
para servir de capital temporal y espiritual de Ia importante y rica 
provincia. Y para servir de punto de apoyo para el sometimiento de las 
tribus chichimecas , para Ia explotacion de las ricas minas de Zacatecas 
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y todo el norte, y para las exploraciones a Ia California, al septentri6n 
y allejano oriente. 

Sin embargo, no bastaba tan solo con baber encontrado el Iugar 
adecuado, pues sin pobladores que estuvieran dispuestos a avecindarse 
en el, de nada servirfa. Asf es como llegamos al problema medular que 
representaba un Iugar como Guayangareo, con mucbas ventajas am
bientales, pero con una gran desventaja: no babfa pobladores; es decir, 
ni espaiioles ni indfgenas . A los espaiioles finalmente, como en todos 
estos casos, se les atrajo por medio de mercedes, concretamente de 
mercedes de tierras y exenciones de impuestos. En cambio atraer a los 
indios no resultaba tan facil por lo que bubo que esperar basta finales 
del siglo XVII cuando se instrument6 Ia polftica de concentraci6n de 
los indios, llamada de congregaciones. Esto dio Iugar a una serie de 
disputas, ya que para llevar poblaci6n indfgena a Valladolid se us6 
como excusa esta polftica general de congregaciones, pero los propios 
jueces congregadores no estuvieron nada de acuerdo. 

Sin embargo, los primeros pasos ya se babfan dado: ya se babfa 
seleccionado ellugar, obtenido Ia sanci6n real y Ia bendici6n pontificia 
y se contaba ya con vecinos espaiioles. El siguiente paso consisti6 en 
designar a las distintas autoridades que, en representaci6n de Ia 
corona, Ia Iglesia y los vecinos, babrfan de regir Ia vida del Iugar. En 
representaci6n del monarca se design6 a un alcalde mayor; por parte 
de Ia Iglesia a un obispo y a un cabildo catedralicio, asf como a las 
6rdenes de franciscanos y agustinos que desde el principia llegaron a 
integrarse a Ia nueva comunidad, y por parte de los vecinos se eligi6 al 
ayuntamiento, integrado por alcaldes y regidores, y una serie de 
funcionarios auxiliares como procuradores, alguaciles y escribanos. 

Designadas las autoridades, se realiz6 Ia traza de Ia ciudad a partir de 
un nucleo central-Ia plaza- alrededor del cual se asentaba el gobierno 
eclesiastico, el provincial, el municipal y el comercio. De este nucleo o 
plaza se tiraban a regia y cordel, bacia los cuatro puntos cardinales, las 
distintas calles que babfan de delimitar en cuadrfcula las manzanas en que 
quedarfa repartida Ia poblaci6n. Asf es como lo primero que se trazaban 
eran las calles y plazas, seguidas de los puentes y acueductos para asegurar 
las comunicaciones y el suministro de agua, asf como de los molinos en 
que babrfan de procesarse los alimentos. 
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A partir de este esquema previo comenz6 el reparto de tierras y 
solares a los espafioles que habfan aceptado avecindarse en el sitio. Lo 
primero que se les proporcion6 fueron solares para edificar sus casas y 
huertas . En seguida, a manera de cintur6n que rodeaba Ia ciudad, se 
sefialaron los ejidos, que servirfan para disfrute de los vecinos y paso 
para los animales; los propios, para que el ayuntamiento los arrendara 
y obtuviera asf ingresos para sufragar sus gastos, y las dehesas, o 
tierras para que el ganado pudiera pastar. 

A partir de este cintur6n de tierras que rodeaba a Ia ciudad se les 
repartfan a los vecinos las tierras de labor, y de acuerdo a su tamafio 
pod fan ser peonfas o caballerfas y, finalmente, las llamadas estancias 
ganaderas, para ganado mayor o menor. 

Una vez distribuida Ia zona seleccionada entre los vecinos, a partir 
del esquema enunciado, comenzaba Ia edificaci6n de Ia misma, Ia cual 
dependfa de Ia prosperidad de Ia zona y de Ia mano de obra disponible. 
Como era de esperarse, mas que los particulares, eran las corporacio
nes las que con mas recursos e inten!s levantaban grandes y s6lidas 
edificaciones . De este modo, Ia primera transformaci6n que iba 
sufriendo el paisaje era Ia que imponfan los edificios publicos, 
empezando por las iglesias, conventos, monasterios, hospitales y casas 
de gobierno, los cuales normalmente iniciaban alrededor de Ia plaza 
central , junto con los portales. Luego venfan las casas y huertas de los 
particulares . 

En unos cuantos afios se empezaba a transformar radicalmente el 
paisaje y formas de vida, no solo por las impresionantes casas y 
edificios que se iban levantando, sino por las nuevas tecnicas y 
materiales empleados, los nuevos arboles y cultivos que del viejo 
mundo iban llegando, asf como por los animales y el ganado menor y 
mayor, que hacfan destrozos en las sementeras de los indios, por todos 
los rincones de Ia ciudad y del valle. 

Como bien puede imaginarse, todo esto no surgfa como por arte de 
magia, sino que suponfa ingentes cantidades de mano de obra indfge
na. Pero por extrafio que ahora nos parezca, y a veces incomprensible, 
el Iugar designado para asentar Ia nueva urbe adolecfa de poblaci6n 
nativa que aportara Ia mano de obra sin Ia cual resultaba impensable un 
proyecto de estas dimensiones . 
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La forma de ir resolviendo paulatinamente esta carencia fue por 
medio de encomiendas, que aseguraban al titular por lo menos el 
tributo de los indios que habitaban en los pueblos concedidos en 
encomienda. Asi como por repartimientos, que garantizaban, a cambio 
de cubrirles un jornal justo, los indios necesarios para realizar las 
labores. 

Si ya hemos visto como los particulares resolvian el problema 
economico a traves de las mercedes de tierras e indios que los 
funcionarios de Ia corona les concedian, ahora nos falta saber como lo 
hacian las corporaciones. 

Normalmente las autoridades civiles y eclesiiisticas vivian de los 
fondos provistos de los tributos indigenas, de los impuestos que como 
Ia alcabala y el almojarifazgo pagaban los comerciantes y los particu
lares, de las mercedes y limosnas concedidas pm el rey, de los 
diezmos a que estaban obligados a pagar todos los creyentes, de los 
quintos de los mineros, de los bienes legados por los difuntos a Ia 
Iglesia y, especialmente a las ordenes religiosas, y de otros mas, como 
las multas y el pago de derechos diversos. 

Por otra parte, no solo las autoridades se constituian como tales, 
sino que los particulares de inmediato se integraban alrededor de 
variadas agrupaciones, como lo eran las cofradias que agrupaban a 
gentes de todas las clases sociales y grupos etnicos, como espafioles, 
criollos, mestizos, indios, negros y castas. Igualmente estaban los 
gremios de comerciantes, Ia mesta de ganaderos, los grupos de 
mineros y los encomenderos. 

Si en el afio de 1541 estaba completamente deshabitado, para fines 
de ese mismo siglo el valle de Guayangareo contaba no solo con una 
nueva y esplendida ciudad, llena de edificios publicos y privados, 
civiles y eclesiasticos, casas y solares, sino con alrededor de 2 000 
indios, 500 espafioles y 200 de los denominados castas. Abundante 
ganado mayor y menor, una gran diversidad de arboles frutales, 
hortalizas y plantas diversas, nuevos cultivos como el trigo, nuevas 
industrias como la molinera y Ia minera, y vida comercial, especial
mente en torno al mercado y a los portales; asi como una intensa vida 
cultural alrededor de los conventos, monasterios y del Colegio de San 
Nicolas, asi como por el trajin que caracteriza a instituciones como el 
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ayuntamiento, las cofradfas y los gremios. 
Piensese en los conflictos que a diario se tenfan que dirimir entre tal 

cantidad de instituciones y de organismos con jurisdicci6n propia, en 
una epoca especialmente diffcil por Ia casufstica de las !eyes, Ia 
diversidad de funcionarios, el centralismo de Ia corona y Ia lejanfa de 
Ia metr6poli. Ademas del conglomerado humano, Ia concentraci6n de 
razas y clases sociales tan diversas, y los intereses de toda Indole. 

Quiero finalizar esta presentaci6n diciendo a ustedes que el estudio 
de Carlos Herrej6n no s6lo resulta trascendental para Ia historia de 
Morelia, de Michoacan y de todo el noroccidente del pafs, sino que 
ademas es muy interesante, bien escrito, sumamente documentado y, 
por tanto, de obligada lectura para todo rnichoacano que se interese 
por los orfgenes de Ia sociedad en Ia que vive, asf como para todo 
aquel que busca una rica, instructiva y arnena lectura. 

Rafael Diego-Fernandez 
El Colegio de Michoacdn 
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