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INTRODUCCIÓN 

 

Los apartados de los que está conformado este trabajo son cuatro: a) el Poblamiento, 

b) la Población, c) las Etnias y Lenguas, y d) la conurbación de Santa María con Morelia. 

En el primero se describen algunas características de Santa María como “barrio” sujeto de 

la ciudad de Valladolid, así como su transformación de doctrina agustina en curato 

independiente de Valladolid. En el segundo apartado se enumeran algunas de las citas 

encontradas que se refieren a la dimensión cuantitativa de la población local. En el tercer 

apartado se mencionan algunas características de la población indígena de Santa María. 

Finalmente, en el cuarto apartado se aborda el proceso de conurbación de Santa María con 

Morelia. 

 

POBLAMIENTO 

 

 Al parecer, en el periodo prehispánico el actual territorio de Morelia, el Valle de 

Guayangareo ("loma chata"), se encontraba despoblado; en cambio el paraje de el Rincón, 

hacia el sureste del valle, hubo un asentamiento prehispánico en los tiempos clásicos, que 

tal vez llevó también el nombre de Guayangareo desde aquella época remota
2
.  

Hacia el sur de Guayangareo, en la Loma de Santa María, existen evidencias de un 

primer poblamiento del año 100 al 700 después de Cristo, con influencia de la cultura 

Chupícuaro. También en Santa María existen evidencias de una segunda ocupación 
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humana desde el año 1450 hasta la llegada de los españoles, con influencia de la cultura 

Teotihuacana
3
. 

 La región de Morelia es a partir del siglo XV una vía de colonización pirinda. Un 

gran cronista agustino narró la colonización regional, iniciada a partir del siglo XV, llevada 

a cabo por pueblos de origen matlalcinga sobre las tierras que en premio a su colaboración 

bélica contra el archienemigo azteca les dieron los soberanos purépecha: "dioles a escoger y 

escogieron desde los términos de Tiripetío hasta los de Andaparapeo" ...y, "por haber 

escogido el medio del Reino se llamaron los pirindas" -los de enmedio-
4
. El centro pirinda 

era Charo-Matalcingo (población ubicada a 15 kilómetros al nororiente de Morelia); los 

pirindas o matlatzincas para finales del siglo XV se extendían en toda la región, desde 

Etúcuaro, Undameo, pasando por Jesús del Monte, Santa María, Charo e Indaparapeo
5
. 

Durante este periodo, según algunos autores, se establecieron pequeños grupos en la loma 

de Guayangareo, donde posteriormente sería fundada la ciudad de Valladolid
6
; en tanto que 

otros aseguran que en la loma de Morelia no existió antes de la conquista ningún pueblo 

indígena
7
.  

Según la Relación..., de 1619 Santa María es uno de los 13 “pueblos de indios 

suburbanos que son barrios de la ciudad”
8
 de Valladolid. 

En la Minuta…, de 1630, Santa María aparece como uno de los 13 “pueblos o 

barrios” de la Ciudad de Valladolid
9
 (ver Mapa 1).  

 

MAPA 1 LOS BARRIOS DE VALLADOLID 1619-1630 
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FUENTE: Elaboración propia.  

 

Hacia 1649, la Demarcación…, dice que Santa María, Jesus del Monte y San 

Miguel, forman parte de los “tresse o catorse pueblos de Yndios subordinados [al curato de 

Valladolid] que llaman barrios, todos son pequeños, aunque con sus calles formadas”
10

.  

En los Padrones…, de 1681 no se incluye el pueblo de Santa María, ni los de Jesús 

del Monte y San Miguel
11

. 

Según la Descripción..., de 1776-1778 Santa María es uno de los “ciento veinte y 

dos curatos” que, junto con cinco “doctrinas”, conforman el Obispado de Michoacán
12

.  

En sus Noticias..., afirma Romero que: “por espacio de dos siglos fue doctrina 

dependiente de los agustinos de Valladolid”
13

. 
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De acuerdo con el Catálogo…, de 1813, Santa María de la Asuncion es uno de los 

115 curatos que forman el Obispado de Michoacán
14

. 

Según Martínez de Lejarza, para 1822 Santa María de la Asuncion es uno de los 

tres “pueblitos de indios pirindas”
15

, sujetos al Partido de Valladolid
16

.  

 

CUADRO 1 POBLACIÓN Y SUJETOS DE SANTA MARÍA 1597-1889 

Pueblo / Año: 1597 1619 1630 1644 1700 1793 1794 1822 1860 1882 1889 

Cabecera/Sujetos Trib Vecs Vecs Vecs Vecs Vecs Vecs Alma Habs Habs Habs 

Santa María  ? 60 * 60  * 100   276 * 357  v  233tM 320tM 

“SuComprensión”          234 249 

Jesús del Monte 34 * 25 * 25  *    206 * 240  v  335tM 670tM 

S.Miguel Monte  ? 20 *  ?    48  * 181  v  425tM 186tM 

“SuComprensión”          278 530 

H. La Huerta        390  v  573   ? 

8 Ranchos          431   ? 

TOTAL 124e 105 85 100 117 308 530 1168 2087 2509 1955 

Sujetos   *  *  *  *  * * 2  2  tM  tM 

Notas:  ?  =  sin datos;  *  Barrio de Valladolid; v  =  Partido de Valladolid; H. =  Hacienda;  

e  =  estimado;  tM  =  Tenencia de la Municipalidad de Morelia. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En sus Noticias…, de 1860, Romero afirmó: “hoy es curato
17

 secular administrado 

por un párroco [...]”; y dependen de dicho “curato los pueblos de  Jesús y  San Miguel del 
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Monte [...], la hacienda de la Huerta [...] y algunos ranchos de menor importancia dependen 

también de este curato”
18

 (ver Cuadro 1). 

Según Romero, en 1861 Santa María es, junto con Jesús del Monte, San Miguel del 

id. y Charo, tenencia de la Municipalidad de Morelia
19

. 

En la Memoria..., de 1882, los pueblos de Santa María de los Altos, Jesús del Monte 

y San Miguel del Monte aparecen como tres de las diez tenencias de la municipalidad de 

Morelia
20

. 

De acuerdo con la  Memoria..., de 1889, de nuevo los pueblos de Santa María de los 

Altos, Jesús del Monte y San Miguel del Monte aparecen como tres de las diez tenencias de 

la municipalidad de Morelia
21

. 

 

POBLACIÓN 

 

Según la Relación..., de 1619 Santa María es el más poblado de los 13 “pueblos de 

indios suburbanos” de la ciudad” de Valladolid; cuenta “con 60 indios casados y otras 

tantas personas viudas y solteras”
22

.  

En 1630, de acuerdo con la Minuta…, de nueva cuenta Santa María es el más 

poblado de los 13 “barrios” de Valladolid “tiene sesenta vecinos indios”; en tanto que Jesús 

del Monte “tiene veinticinco indios casados y algunos, viudos y viudas”; dando un total, sin 

San Miguel, de 85 “vecinos”
23

.  

 

CUADRO  2  COMPOSICIÓN ÉTNICA DE SANTA MARÍA 1597-1889 

Año Unidad Indios Indios TOTAL 

  Subtotal  % (100%) 

1579 Tributarios 124 100 124 
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1619 Vecinos 105 100 105 

1630 Vecinos 85 100 85 

1644 Vecinos 100 100 100 

1700 Vecinos 117 100 117 

1793 Vecinos 308 100 308 

1794 Vecinos 530 100 530 

1822 Almas 1168 100 1168 

1860 Habitantes  ?  ? 2087 

1882 Habitantes  ?  ? 2509 

1889 Habitantes 858 43.9 1955 

Notas:  ?  =  sin datos. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Basalenque dice que el pueblo de Santa María “que siendo de veinte vecinos, contra 

la experiencia de todos los de la Nueva España ha ido creciendo y hoy [ca.1644] tiene cerca 

de cien vecinos”
24

.  

En el Análisis..., de 1822 la población de los pueblos que conformaban la 

demarcación del curato es la siguiente:  Santa María de la Asunción (357 “almas”), Jesús 

del Monte (249 “almas”), San Miguel del Monte (181 “almas”), sumando un total de 1,168 

“almas”
25

, incluidas las 390 de la Hacienda de La Huerta (ver Cuadro 2). 

Según las Noticias..., en 1860 la población de este curato es de 2,087 habitantes
26

. 

En la Memoria..., de 1882, la tenencia de Santa María de los Altos cuenta con 467 

“habitantes”, mientras que el curato tiene 2,509 “habitantes”
27

. 

De acuerdo con la Memoria..., de 1889, la tenencia de Santa María de los Altos 

contiene 569 “habitantes”, en tanto que el curato cuenta con 1,955 “habitantes”
28

. 

  

GRÁFICA 1 POBLACIÓN TOTAL Y COMPOSICIÓN ÉTNICA DE SANTA MARÍA 

1597-1889 (EN HABITANTES) 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

ETNIAS Y LENGUAS 

  

En 1630, de acuerdo con la Minuta…, tanto Santa María como Jesús del Monte son 

pueblos de “indios”
29

 (ver Cuadro 2 y Gráfica 1). 

Según la Demarcación…, hacia 1649, son “pueblos de Yndios”: Santa María, Jesus 

del Monte y San Miguel
30

.  

El Análisis…, de 1822, dice que: “su lengua se conserva en los descendientes que 

pueblan las cercanías al SE. de Valladolid”
31

.  

Según Romero, todavía para 1855 “el idioma de estos naturales es el Pirinda o  

Matlatzinga”
32

. 
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De acuerdo con la  Memoria..., de 1889, el curato de Santa María de los Altos tiene 

858 “indígenas”, equivalentes al 43.9% del total de “habitantes; todos hablan Castellano; 

nadie habla ni Tarasco, ni Otomí, ni Masahua; De “hispanoamericanos” tiene  1,097 

“habitantes” (el 56.1%) y no hay “estrangeros”
33

. 

 

EL PROCESO DE CONURBACIÓN DE SANTA MARÍA 

 

 Muchos de los pueblos que hoy forman parte de la conurbación moreliana son 

pueblos más antiguos que Valladolid de Michoacán (hoy Morelia) y contaban con una 

población casi tan grande como la de la ciudad capital hasta el siglo XVII
34

. Formaban 

parte de los llamados "barrios de Valladolid"; de hecho ya algunos de ellos habían sido 

urbanizados desde una época mucho más temprana: tal es el caso de  Santa Catarina, Santa 

María de los Urdiales, Chicácuaro, Itzícuaro, Santa Ana, San Juan y otros que se pierden 

en la historia de la ciudad
35

. 

 Santa María de los Altos desde el siglo XIX había dejado de ser un barrio indígena 

pirinda de Valladolid, para convertirse en zona suburbana, siendo un lugar de gran 

atractivo para el establecimiento de las residencias de la burguesía moreliana del porfiriato; 

así lo describe el cronista Navarrete: "...en un extenso lomerío, que cubre, como alta 

muralla, casi todo el sur de la ciudad de Morelia, al centro, se encuentra ubicado Santa 

María..., donde el humilde caserío indígena está rodeado o entreverado de casas en ruinas, 

que fueron quintas veraniegas de la aristocracia moreliana, antes de la Revolución"
36

.  

 A partir de 1960 es cuando se inicia el crecimiento urbano más extraordinario que 

ha conocido Morelia desde su fundación en 1541 y cuando los pueblos -"barrios de 

Valladolid"- Santiaguito y Santa María, pasan a formar parte de la zona urbana de la 

capital del Estado. Este tipo de pueblos poco a poco han sido "engullidos" por la Morelia en 

expansión y en la actualidad han perdido prácticamente su identidad como pueblos, tanto en 

su fisonomía material como en su componente sociodemográfico.   

                                                                                                                                                                                 
32
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33
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Porrúa, México, 1978, p. 718. 
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MAPA 2 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Carta Geográfica Morelia, Escala 1:500000, 

Secretaría de la Defensa Nacional, Departamento Cartográfico Militar, México, 1958. 

 

 En lo que respecta a la traza urbana, éstos son integrados a la ciudad de manera 

desordenada y sin ningún respeto a la traza ortogonal que originalmente tuvieron tanto la 

ciudad como los pueblos y que les dio su característica de pueblos. 

 No solamente han dejado de ser parte del campo, sino que actualmente aparecen 

como si fueran colonias urbanas propiamente dichas; algunas de ellas aparecen como 

localidades independientes incluso hasta el censo de 1970, aunque en los últimos conteos 

demográficos su población ya se incluye en el total citadino (ver Gráfica 2). Lo anterior ha 

impedido conocer su dinámica demográfica actual, aunque puede inferirse que su 

crecimiento ha superado al de todos los otros tipos de localidades. Hasta antes de 1940 

manifiestan un crecimiento un tanto irregular, pero a partir de esa fecha todos ellos tienden 

a crecer a un ritmo superior al de la ciudad (ver Gráfica 3). 
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GRÁFICA 2 POBLACIÓN TOTAL DEL PUEBLO/LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

1882-1970 (EN HABITANTES) 

 

FUENTE: Elaboración propia partir de cifras de: Néstor López, Memoria..., 1882; 

Francisco Pérez Gil, Memoria..., 1889; DGE, Integración Territorial del Censo..., 1900-

1970.  De 1980 en adelante no hay datos. 

  

 Este tipo de localidades es el que presenta la más estrepitosa caída de la población 

económicamente activa (PEA) dedicada al sector agropecuario (sector I) y el que ha 

experimentado la más espectacular elevación de la PEA en los sectores industrial (II) y 

sobre todo de servicios (III), en las décadas  de 1960 a1990); convirtiéndolas, por ese 

hecho, en localidades netamente urbanas. Las encuestas realizadas en ellas así lo 

demuestran; casi la totalidad de la PEA trabaja en la ciudad de Morelia y dentro de los 

sectores II y III, sobre todo en este último, pueden observarse las cifras correspondientes a 

la población absoluta y las tasa de crecimiento medio anual de aquellos pueblos, los menos, 

que han podido rastrearse en los censos, aunque la mayoría de los ya mencionados se 

incluyan desde hace tiempo en las cifras totales de la zona urbana. 

 

GRÁFICA 3 TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL 

DEL PUEBLO/LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 1882-1970 (EN %) 
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FUENTE: Elaboración propia partir de la Gráfica 2. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por la relevante importancia demográfica histórica de la Tenencia de Santa María 

es pertinente elevarla a la categoría de municipio libre de Michoacán de Ocampo. 

 Esto contribuiría a una descentralización del poder en Morelia y a una ciudad más 

democrática, sustentable, plural y tolerante. 

 Es urgente que el Congreso del Estado elabore una nueva Ley de División 

Territorial, para adecuarla al siglo XXI. La que tenemos es del porfiriato. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Amaya Topete, Jesús (ed.), Cédulas Reales de 1537 y 1809 relativas a la fundación de 

Valladolid, Hoy Morelia, VII Feria Mexicana del Libro, México, 1956. 

Basalenque, Fray Diego de, Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de 

Michoacán, del Orden de N.P.S. Agustín, Introducción y notas de José Bravo Ugarte, Ed. 

Jus, México, 1963. 

Carrillo Cázares, Alberto, Partidos y padrones del Obispado de Michoacán: 1680-1685, El 

Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, México, 1996. 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 



REALIDAD ECONÓMICA   |   OCT - NOV -  DIC   2017  |  ISSN: 2395 - 9444      Pág. 61 

 

 

Herrejón Peredo, Carlos, Los orígenes de Guayangareo-Valladolid, El Colegio de 

Michoacán/Gobierno del Estado de Michoacán, Zamora, 1991. 

Lemoine Villicaña, Ernesto, “Relación de la Diócesis de Michoacán hecha por el Obispo 

Fray Baltasar de Covarrubias en Valladolid en 1619”, Versión Paleográfica, Introducción, 

Notas y Apéndice por..., Valladolid-Morelia 450 años: Documentos para su historia 1537-

1828, Editorial Morervallado, Morelia, 1993, p. 163. 

López Lara, Ramón (ed.), El Obispado de Michoacán en el siglo XVII. Informe inédito de 

Beneficios, Pueblos y Lenguas, Colección “Estudios Michoacanos” III,  Editado por 

FIMAX publicistas, Morelia, Michoacán, México, 1973. 

López, Néstor, Memoria presentada a la Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo. 

por el Secretario de Gobierno C. Lic..., en la sesión del 31 de mayo de 1882, Imprenta de 

Gobierno en Palacio, Morelia, 1882. Cuadro 1. 

Martínez de Lejarza, Juan José, Análisis Estadístico de la Provincia de Michoacán, Anales 

del Museo Michoacano, Segunda Época, Morelia, 1975. 

Miranda, Francisco, “Moreno, Rector, Historiador e Inventor de Quiroga”, en: Humanistas 

novohispanos de Michoacán, UMSNH, Morelia, 1983, pp. 79-110. 

Navarrete, Nicolás de, Historia de la Provincia Agustiniana de San Nicolás de Tolentino de 

Michoacán, Ed. Porrúa, México, 1978, 2 vols. 

Navarro y Noriega, Fernando, Catálogo de los curatos y misiones de la Nueva España, 

seguido de la Memoria sobre la Población del Reino de México, Impreso en Casa de 

Arizpe, México, 1813.  

Paredes, Carlos (introducción y paleografía), Descripciones Geográficas del Obispado de 

Michoacán en el siglo XVIII, Publicaciones de la Casa Chata/CIESAS, IH/UMSNH, 

México, 2005. 

Peña, Estela, Fernández V., Eugenia, Cárdenas, Efraín, y  González, Roberto, "Bosquejo 

arqueológico del norte de Michoacán", Anales del Museo Michoacano, 3a. época, no. 3, 

Morelia, mayo, 1991, pp. 9-25. 

Francisco Pérez-Gil, Memoria sobre los diversos ramos de la administración pública leída 

ante el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo por el lic..., Imprenta de la Escuela 

de Artes, Morelia, 1889. 



REALIDAD ECONÓMICA   |   OCT - NOV -  DIC   2017  |  ISSN: 2395 - 9444      Pág. 62 

 

Romero, José Guadalupe, Michoacán y Guanajuato en 1860. Noticias para formar la 

historia y la estadística del Obispado de Michoacán Estudio preliminar de Agustín García 

Alcaraz, Fimax Publicistas, Morelia, 1972. 

Vargas Uribe, Guillermo y Pedro Hugo Romero Flores, "Dinámica de la Población Rural 

de la Región de Morelia, Michoacán (1882-1980)", Memoria de la IV Reunión Nacional de 

Investigación Demográfica en México, Sociedad Mexicana de Demografía/El Colegio de 

México, abril de 1990, INEGI, Aguascalientes, 1994,  tomo II, pp. 360-367. 

Vargas Uribe, Guillermo, Urbanización y Configuración Territorial en la Región de 

Valladolid-Morelia 1541–1991, H Ayuntamiento de Morelia, Secretaría de Cultura, El 

Colegio de Michoacán, Morevallado Editores, Morelia, 2008. 

Vargas Uribe, Guillermo, “Población y poblamiento del partido de Valladolid-Morelia: 

1541-1868”, en: Jaime Hernández Díaz y Cintya Berenice Vargas Toledo (coords.), La 

Vida Cotidiana de los Michoacanos en la Independencia y la Revolución mexicana, Centro 

de Documentación e Investigación de las Artes/Secretaría de Cultura/Gobierno del Estado 

de Michoacán, Morelia, 2011, pp. 85-102. 

Ysassy, Francisco A., "Demarcación y Descripción de El Obispado de Mechoacan y 

Fundación de su Iglesia Cathedral", Bibliotheca Americana, vol. 1, no.1, september, 1982, 

pp. 10-204. 

 


