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ATLAS CULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 
La riqueza cultural del estado de HIDALGO es una de nuestras mayores fortalezas y 
uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los retos del siglo XXI.  
 
La Coordinación de Promoción Cultural  plantea como una de las condiciones básicas 
para el desarrollo cultural contar con más y mejor infraestructura, cumplir con los 
principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios, la afirmación de nuestra 
magnífica diversidad, intensa participación ciudadana, un auténtico desarrollo regional 
equilibrado en materia de arte y cultura, el mejoramiento y la creación de infraestructura 
cultural a lo largo y ancho del estado. 
 
El diseño e innovación de las políticas que en el ámbito cultural requiere nuestro estado 
depende, entre otros factores, de la calidad de la información de que se dispone. En este 
sentido, esta Coordinación, constituye una herramienta fundamental con información 
confiable, actualizada y sistematizada, sobre la distribución geográfica del estado y  
municipios de una extensa variedad de ternas indispensables en materia de 
infraestructura y oferta cultural. 
 
Este estudio es una recompilación de información y análisis profundo con el propósito 
de incitar un proceso de reflexión con bases sólidas y abiertas a la participación de todos 
los ciudadanos. Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar 
con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el estado para la realización 
de actividades y programas culturales.  
 
Este documento de manera sintética permite cruzar la información sobre la 
infraestructura cultural en el Estado, independientemente de su tipo y de su adscripción 
y que facilite establecer comparaciones y visualizar su distribución en todo el Estado, no 
solamente en el ámbito estatal sino también municipal. 
 
Ofrece asimismo, de manera pública, información confiable y sistemática, que ofrece un 
panorama de conjunto y constituye una base sólida para orientar la política cultural en el 
Estado. 
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HISTORIA 

RESEÑA HISTÓRICA  

ANTECEDENTES PREHISPÁNICOS.  

La región en donde se establece hoy el Estado de Hidalgo quedaba comprendida dentro 
del área mesoamericana. Por su localización geográfica, el territorio fue paso obligado 
de las numerosas migraciones que, procedentes del norte del país, llegaron para 
establecerse especialmente en el Valle de México. Los Toltecas llegaron a 
Xochicoatlán, en el actual municipio de Molango, a principios del siglo VII para 
dispersarse por diferentes lugares, un grupo hacia Huejutla y el más numeroso hacia 
Tollatzingo, actual Tulancingo, para de ahí volver al oeste y fundar la que durante 
varios siglos habría de ser su capital Tollan, hoy día conocida como Tula.  

Los pueblos de cultura Tolteca, fueron con el tiempo invadidos por los Chichimecas, 
que tuvieron como señorío principal dentro de Hidalgo, a Metztitlán. Los aztecas 
llegaron a Tula y se establecieron en Mixquiahuala en el siglo XII, fundando años más 
tarde Tizayuca. En Hidalgo edificaron Tepehuacán y conquistaron Patlachihuacán, 
actual Pachuca; Ahuizotl llevó su conquista hasta Huejutla y en un corto periodo de 
tiempo, la región hidalguense pasó a formar parte del Imperio Azteca. 

ANTECEDENTES COLONIALES.  

Las expediciones militares que arribaban a la Nueva España fueron pagadas por quienes 
participaban en ellas, por tanto decidieron que en recompensa de su labor sería justo 
repartirse México como un botín, así Hernán Cortés había reservado para él la zona de 
Otumba – Tepeapulco y de Ecatepéc – Tizayuca y un vasto territorio al sur de la Ciudad 
de México.  

En los tiempos de la conquista, la religión, que en las sociedades prehispánicas había 
sido un elemento esencial para dominar grandes grupos humanos, servía también a los 
españoles en la colonización de los pueblos indígenas, bajo la justificación de su 
conversión al cristianismo, ya que los frailes no solo buscaban adiestrar a los indios en 
nuevas artes, sino que tenían que ganarlos como nuevos fieles a la religión o como se 
decía antes, a evangelizarlos.  

El arribo de los españoles abrió una etapa histórica decisiva en la evolución del Estado. 
Las relaciones sociales y económicas cambiaron. Un nuevo orden político y una nueva 
religión se impusieron. Nacía una nueva cultura. La imposición costó grandes y penosos 
sacrificios a los grupos indígenas conquistados. También significó riesgos, arrojo y 
tenacidad a los conquistadores. Un ejemplo del esfuerzo patente lo protagonizaron los 
frailes que predicaban el cristianismo. Este proceso de sometimiento y resistencia dio 
como resultado una cultura mestiza, muchos de cuyos rasgos caracterizan actualmente a 
la sociedad hidalguense.  

Después del enfrentamiento inicial, los conquistadores se adueñaron de las riquezas o de 
las fuentes que podían producirlas, esto es, de la tierra y del trabajo indígena. En el siglo 
XVII, y ante el mayor descenso de población indígena de nuestra historia, ocurrieron 
cambios fundamentales en la economía. Nació entonces la hacienda.  
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El siglo XVIII trajo más cambios. Uno de los factores de esta mutación fue la retirada 
de la mayor parte de los frailes. Sus iglesias y conventos fueron ocupados por el clero 
diocesano. Sin embargo, también este siglo presenció el auge más alto de la comarca 
minera de Pachuca y Real del Monte.  

Los vientos de la Ilustración, promotores del descontento, soplaron discreta pero 
eficazmente en las tierras hoy hidalguenses. Prueba de ello fue la respuesta que se dio al 
llamado del cura Hidalgo.  

En 1523 llegaron a tierras mexicanas los tres primeros frailes franciscanos y al año 
siguiente otros 12. Viviendo en Texcoco visitaron varias veces Tepeapulco, obligando a 
los indios a que le prendieran fuego a los templos de su dios Huitzilopoztli.  

Un tercer grupo de 20 frailes se presentó en 1528, de los cuales dos, fray Andrés de 
Olmos y fray Bernardino de Sahagún, fueron destinados a Tepeapulco. A partir de 
entonces los evangelizadores franciscanos, levantaron una gran cantidad de iglesias en 
la altiplanicie pulquera. Fue tanta la prisa de los frailes por evangelizar que, en menos 
de medio siglo, el actual estado de Hidalgo ya estaba poblado por una treintena de 
conventos.  

La economía se organizó sobre la base de la encomienda y la explotación minera. La 
primera tenía al frente a un español, llamado encomendero, que se apropiaba del tributo 
de uno o varios pueblos de indios. Este beneficio podía heredarlo a sus descendientes.  

Algunos de los encomenderos conocidos en el territorio hidalguense fueron: Pedro de 
Paz, en Atotonilco el Grande, Pedro Rodríguez de Escobar, en Ixmiquilpan y Andrés de 
Barrios en Metztitlán, quien compartió su encomienda con Alonso Lucas. Encontramos 
también en Chapantongo a Hernán Sánchez de Hortigosa, en Epazoyucan a Lope de 
Mendoza, en Mixquiahuala a María Carral, en Pachuca al bachiller Francisco de 
Sotomayor y Antonio de la Cadena, en Tutotepec a Manuel Tomás, en Tianguistengo a 
Alonso Gutiérrez de Badajoz, en Tizayuca a Alonso Pérez de Zamora, en Tlanchinol a 
Jerónimo de Medina, en Tulancingo a Francisco de Terrazas y en Zempoala a Juan 
Pérez de Gama.  

La minería fue, en principio, la causa fundamental de la colonización. Primero, se 
descubrieron las minas de Plomo Pobre en las inmediaciones de Ixmiquilpan y hacia 
1552, aparecieron las de Pachuca y Real del Monte. 

Las fundaciones franciscanas incluyeron Apan, Tlanalapa, Zempoala y Tulancingo en la 
parte oriental del Estado; así como Tula, Tlahuelilpan, Atotonilco de Tula, 
Mixquiahuala, Tecozautla, Huichapan y Alfajayucan en el poniente.  

Los agustinos se asentaron por su parte en Atotonilco el Grande, Molango y Metztitlán 
a partir de 1536. De allí, se extendieron por la Sierra Alta y llegaron hasta Huejutla. En 
la región de las planicies fundaron Acatlán, Singuilucan, Epazoyucan, Villa de 
Tezontepec, Actopan, Ixmiquilpan y Ajacuba.  

Los sacerdotes seculares laboraron en una angosta faja de territorio que va desde 
Tizayuca, toca Tetepango, Pachuca, Real del Monte, Mineral del Chico y Yahualica, en 
plena Huasteca.  
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En el siglo XVI y parte del XVII había muchas razones para que los indios murieran, 
por ejemplo, en 1528 el sanguinario capitán Nuño Beltrán de Guzmán llegó como 
gobernador a la provincia de Pánuco (provincia que incluía los pueblos hidalguenses de 
Tepehuacán, Huautla, Huejutla y Yahualica), se dedicaba a vender huastecos como 
esclavos en las islas del Caribe, pero sucedió que estos casi nunca llegaron a su destino, 
porque en el camino se suicidaban tirándose al mar o morían por el mal trato recibido. 
Llegó a darse en muchos casos que los huastecos dejaron de procrear al ver que sus 
hijos se convertirían en esclavos.  

La disminución de la población indígena impulsó a los españoles, tanto peninsulares 
como criollos, a transformar su actividad. Antes se mantenían de la apropiación de los 
productos agrícolas cosechados por los indígenas. Pasaron entonces a actuar como 
productores. Desarrollaron la hacienda, aparecida en el siglo XVI, dejándola 
consolidada como unidad básica de producción agropecuaria para los siglos siguientes. 
En el Estado de Hidalgo, aparecieron haciendas principalmente en las planicies del sur. 
Sus extensos territorios se conformaron por donaciones del virrey, negociaciones, 
además de despojos a los pueblos indígenas de las tierras comunales.  

En el año de 1537, el Valle del Mezquital se pobló de ovejas, mientras que en la 
altiplanicie pulquera se comenzó a criar cerdos; pronto surgieron los problemas porque 
los indios ya no podían beber el agua de los jagüeyes porque siempre estaba enlodada y 
el ganado se comía con gran facilidad la cosecha del maíz, debido a esto hubo una serie 
de conflictos que los españoles aprovechaban para quedarse en esas nuevas tierras y 
formar nuevas colonias como es el caso de Huichapan.  

La cría de cerdos llegó a ser de gran importancia para la altiplanicie pulquera y pronto 
en Tepeapulco para 1537, se celebró por primera vez una reunión de criadores de cerdos 
llamadas mesta, a la que asistieron todos los productores de ganado del centro del país. 
Durante 10 años, Tepeapulco y Apan gozaron de fama de ser los mejores para comprar 
o vender ganado porcino.  

En el año de 1550, la altiplanicie pulquera tomó su gran fama que hasta la fecha 
conserva, con la comercialización del jugo del maguey ampliamente conocido como 
pulque. Así, todos los ranchos establecidos en la región se volvieron desde entonces en 
magueyeros.  

En 1553, el rico comerciante sevillano Bartolomé de Medina pisó suelo mexicano y 
venía dispuesto a poner en práctica una nueva forma de beneficiar metales. En poco 
tiempo se trasladó a Pachuca, cuya riqueza en minas de plata había sido denunciada 
apenas un año antes, se estableció en un sitio que llamaría de la Purísima Concepción, 
situado en las faldas del cerro de la Magdalena y a orillas del río de las Avenidas.  

Dos años más tarde, Bartolomé de Medina descubrió que la mejor manera de aplicar su 
sistema era en grandes patios, donde se podía revolver el mercurio con sal común. Para 
luego amalgamarlos con el mineral y que éste dejase libre a la plata. Así, nació el 
método de la amalgamación, que pronto se hizo popular en todas las minas de México y 
aún en las de Sudamérica y Europa.  

A principios del siglo XVIII, cuando la mayoría de las minas de Pachuca y Real del 
Monte estaban inundadas, los trabajos paralizados y con una escasez ficticia de 
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mercurio, los pueblos de la región fueron despoblándose poco a poco y los trabajadores 
fueron emigrando a otras zonas mineras donde la crisis no era tan grande; es entonces 
cuando hace su aparición el empresario capitalista José Alejandro Bustamante y 
Bustillo, quien llega dispuesto a desaguar los tiros inundados y ponerlos a trabajar, a 
condición de volverse propietario de todas las minas que se beneficiaran con su tarea.  

En 1677, los otomíes mataron al gobernador indígena de Ixmiquilpan porque quería 
obligarlos a trabajar en las minas de Capula, explotándolos de una manera descomunal.  

En septiembre de 1743, Bustamante y un comerciante español de nombre Pedro Romero 
de Terreros firmaron un contrato para trabajar conjuntamente en el desagüe de las 
minas. Así, en el año de 1762, comenzó la segunda época de oro de la platería 
hidalguense. Atraídas por la nueva fama de las minas hidalguenses regresaron los 
trabajadores que habían emigrado de ellas. El distrito de Pachuca pronto tomó el cuarto 
lugar en la Nueva España por la cuantía de su plata, solo superado por los distritos de 
Guanajuato, Real de Catorce y Zacatecas.  

En 1750 la mayoría de los conventos hidalguenses ya no eran de franciscanos o 
agustinos, sino que habían pasado a manos del clero secular, es decir, sacerdotes que no 
pertenecían a ninguna orden y que no obedecían a otro superior que no fuera el 
arzobispo de México.  

Pedro Romero de Terreros se convierte en la figura clave para el nuevo auge minero que 
vivió la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVII. Él realizó un préstamo a la 
corte de Madrid de un millón de pesos y además le regaló dos navíos de guerra, uno de 
los cuales disponía de 112 cañones. Como premio a sus obsequios y a su contribución 
para levantar la decaída economía de España, el rey le otorgó el título nobiliario de 
primer Conde de Regla en 1769. De las muchas haciendas que mandó construir, sus 
favoritas fueron siempre las que se conocen como San Miguel, San Antonio y Santa 
María Regla, donde se beneficiaba el mineral extraído de Real del Monte y donde murió 
en 1781.  

Los obreros de la veta Vizcaína, amenazaron el 28 de julio de 1766 con suspender sus 
labores si no eran atendidas sus demandas. Como las autoridades no les hicieron caso, el 
15 de agosto se lanzaron a la huelga, ésta se considera como la primera de América y 
duró poco tiempo porque los trabajadores se vieron obligados a retomar las minas, 
mientras que los principales causantes de ella fueron a dar a la cárcel.  

En el año de 1777, los franciscanos de Pachuca establecieron una cadena de misiones en 
la Sierra Gorda para evangelizar a los indios de la región que eran los más difíciles de 
someter, debido a lo difícil del terreno en donde se encuentra la Sierra Gorda ya que se 
defendían muy bien o se fugaban cuando se sentían acorralados.  

Hacia 1780 los indígenas de varios pueblos cercanos a Zempoala protestaron porque la 
Real Hacienda quería cobrarles el impuesto al pulque, siendo que éste no lo destinaban 
a la venta, sino al consumo propio, lo cual trajo un sin número de conflictos.  

En 1784 en la Sierra Baja, donde se encuentra la hacienda de San Pedro Tultepec (mejor 
conocida como Vaquerías) y sus ranchos anexos de Santa Clara de Apulco, La Luz y 
Santiago (este último situado dentro del estado de Veracruz), los indios de la vecina 
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población veracruzana de Huayacocotla, encabezado por el que había sido cura, Miguel 
de Molina, se rebelaron con las armas en la mano porque la hacienda se quería apropiar 
de sus terrenos. Las autoridades eclesiásticas mandaron al párroco de Huasca en calidad 
de juez para que, en compañía del vicario de Atotonilco el Grande, siguieran un proceso 
legal a Molina. La hacienda pasó a poder de la familia del Conde de Regla y desde 
entonces se convirtió en una de las más grandes y poderosas que ha habido en Hidalgo.  

La febril etapa de construcción de conventos durante el siglo XVI, continuó en la 
centuria siguiente, se levantaron edificios religiosos como Yolotepec y Zoquizoquipan, 
que muestran elementos formales de la arquitectura del siglo XVI.  

El siglo XVIII plasmó el arte y la arquitectura en interesantes obras de estilo barroco, 
las parroquias de Apan, de Atitalaquia, de Huichapan y de Zimapán sobresalieron desde 
el inicio de su construcción; son también notables los santuarios de Mapethé y de 
Singuilucan, las capillas del Carmen en Ixmiquilpan y del Calvario en Huichapan. En la 
actualidad, se conservan innumerables retablos decorados con pinturas y esculturas 
como los de Apan, Mapethé, el Carmen de Ixmiquilpan y Singuilucan en barroco 
estípite. Los retablos de Metztitlán corresponden al barroco salomónico.  

En 1807 en Tulancingo, la autoridad española encarceló al gobernador indígena y a sus 
oficiales porque se negaron a pagar un impuesto extra para reparar la iglesia.  

TIEMPOS DE INDEPENDENCIA.  

Para el año de 1810 probablemente fueron los arrieros del Valle del Mezquital los que 
llevaron la noticia del levantamiento de Independencia; José María Correa, párroco de 
Nopala, simpatizó de inmediato con la causa. El sacerdote de Huichapan, José Antonio 
Magos, intentó unirse directamente al cura Hidalgo con lo que el Valle del Mezquital ya 
se había convertido en uno de los focos más activos de la insurgencia.  

El primer levantamiento armado independentista de la región fue protagonizado por 
Miguel Sánchez y Julián Villagrán en la zona de Huichapan, quienes asaltaban 
convoyes realistas en el camino de México a Querétaro. Villagrán y su hijo José María, 
perseguido por los realistas, operaron en la región desde 1810 hasta 1813, año en que 
fueron capturados y fusilados.  

En nuestro estado no se dieron heroicas batallas campales entre dos grandes ejércitos, 
pero las guerrillas hidalguenses de una u otra forma fueron tan útiles a la causa como las 
campañas de Don Miguel Hidalgo o José María Morelos.  

Los 50 años siguientes a la Independencia, han sido los más turbulentos en la historia de 
nuestro país. Fueron decisivos para establecer su organización política, para definir 
dolorosamente sus fronteras norte y sur, para establecer su división política interna y 
también para desarrollar muchos de los rasgos culturales que hoy nos identifican como 
nación.  

Cambios trascendentes de esta etapa perfilaron lo que hoy es el Estado de Hidalgo. 
Inició con la emancipación de España y concluyó cuando el Estado fue reconocido 
como uno más de la federación. En 1810 encontramos el territorio de nuestro Estado 
como una porción de la enorme intendencia de México. Luego, formó parte del Estado 



 

 6

de México. Finalmente, al cabo de las distintas contiendas armadas, se conformó como 
entidad soberana.  

En las artes de esta época, sobresalieron los hermanos Islas, escultores realmontenses. 
En la música, Aniceto Ortega. En las letras destacaron Anastasio María de Ochoa y 
Acuña, nacido en Huichapan, así como Ignacio Rodríguez Galván, nacido en Tizayuca 
en 1816.  

El insurgente Juan Francisco Osorno operó en los Llanos de Apan y en la región de 
Tulancingo, dedicándose a incendiar haciendas, a robar ganado, a secuestrar españoles y 
a llevarse el impuesto sobre el pulque. Las guerrillas del mismo Osorno, de Mariano 
Guerrero y de Ignacio Falcón, atacaron a Tulancingo en varias fechas, usando catapultas 
que arrojaban enormes piedras desde el cerro del Tezontle, pero nunca se apoderaron de 
la población.  

El 23 de abril de 1812, Osorno acompañó a Miguel Serrano y a Vicente Beristáin en la 
toma de Pachuca. Este año, fue también espectador del control por los insurgentes sobre 
Real del Monte, Atotonilco el Grande y la región de Huichapan.  

A mediados de 1812, llegó el abogado Ignacio López Rayón a Huichapan, en parte 
porque necesitaba un lugar donde refugiarse y en parte porque quería meter en cintura a 
varios guerrilleros.  

La Sierra de Hidalgo presenció varios levantamientos, mismos que fueron sofocados.  

El cura de Nopala, José Manuel Correa, notable insurgente, actuó en el poniente del 
Estado. Entre 1816 y 1817 la lucha decayó, hasta que el 21 de marzo de 1821, el doctor 
José Antonio Magos proclamó el Plan de Iguala en Ixmiquilpan.  

El nuevo impulso, concretó la llegada a Tulancingo de Nicolás Bravo y Guadalupe 
Victoria el 29 de Abril de 1821. Unos días más tarde, arribarían a la ciudad de Pachuca 
como parte del movimiento que consumaría más tarde la Independencia de México el 
27 de septiembre del mismo año.  

Consumada la Independencia, el territorio hidalguense pasó a formar parte del Estado 
de México, como consecuencia, fue dividido en los distritos de Tula, Tulancingo y 
Huejutla. En 1828 las diferencias ideológicas entre los antiguos insurgentes enfrentaron 
a Nicolás Bravo, vicepresidente de la república y defensor del centralismo, contra el 
presidente Guadalupe Victoria. Bravo, se hizo fuerte en Tulancingo y entre el 6 y 7 de 
enero fue atacado por Vicente Guerrero, partidario del federalismo. Bravo fue derrotado 
y desterrado a Colombia.  

Debido a la guerra de Independencia y a otras circunstancias, se arruinaron las minas de 
Pachuca y Real del Monte. Su dueño, el tercer conde de Regla, las enajenó a una 
empresa británica en 1824. Los ingleses introdujeron el uso de la máquina de vapor y 
otras mejoras técnicas. Pero vendieron la empresa a capitalistas mexicanos en 1849, 
ante la pérdida de 5 millones de pesos. Más adelante, los nuevos propietarios lograron 
un auge en la producción de plata, el más importante del siglo XIX.  
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Algunos años más tarde, en 1853, Santa Anna confinó a Melchor Ocampo en 
Tulancingo. Ahí, tuvo oportunidad de transmitir sus ideas liberales a Manuel Fernando 
Soto, quien más adelante fomentaría la creación del Estado de Hidalgo.  

Un grupo de ciudadanos, encabezados por el alcalde Gabriel Mayorga, firmaron en 
Jacala un documento donde expresaron sus ideas liberales, corría el 18 de febrero de 
1856. Este grupo, promovió entre otras cosas, la separación de la Iglesia y el Estado, la 
libertad de cultos, la extinción de los monasterios y la expedición de una Ley Agraria. 
Muchas de estas iniciativas se recogieron en la Constitución de 1857. La promulgación 
de dicha Constitución, enfrentó a liberales y conservadores en la llamada Guerra de 
Reforma. Después de diversos enfrentamientos, Jesús González Ortega derrotó al 
conservador Miguel Miramón en Calpulalpan, Estado de México. Los últimos hechos 
armados, ocurrieron en Pachuca y Real del Monte el 29 de junio de 1861.  

INICIA LA FORMACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO.  

Las quejas de Justino Fernández, José Luis Revilla y Alejandro Garrido, que eran 
diputados federales, resaltaron el abandono del gobierno de Toluca hacia los territorios 
del norte del Estado de México desde 1861. La lejanía de la capital mexiquense, era una 
de las causas del descuido sobre los hidalguenses. La amenaza de los franceses contra 
Juárez en 1862, sugirió la división del Estado de México en tres distritos militares para 
su defensa. El segundo distrito, tenía su capital en Actopan y estaba integrado 
aproximadamente por los territorios que hoy forman el Estado de Hidalgo.  

El gobierno triunfador de Juárez, decretó la suspensión de pagos de la deuda externa. 
Inglaterra, España y Francia organizaron una armada para exigir el pago. Inglaterra y 
España retiraron su demanda. Francia, en cambio, avanzó con sus tropas, a pesar de que 
el 5 de Mayo se les detuvo en Puebla. Al año siguiente, tomaron la ciudad y se 
apoderaron de la capital del país. Un gobierno de regencia, representado por Juan N. 
Almonte, Mariano Salas y el arzobispo Pelagio Antonio de Labastida, preparó la llegaba 
del emperador Maximiliano, impuesto por Francia.  

En esa época, llegó a Pachuca un grupo de topógrafos, geógrafos y naturalistas 
encabezados por el pachuqueño Ramón Almaráz, quienes emprendieron un estudio del 
municipio y sus aledaños llegando hasta la barranca de Meztitlán en 1864. Los 
resultados de sus investigaciones se publicaron en la memoria de La Comisión 
Científica de Pachuca.  

Desde el 26 de Agosto al 2 de Septiembre de 1865, Maximiliano visitó Pachuca, Real 
del Monte y Tulancingo. Las tropas francesas comenzaron a retirarse, las plazas fueron 
ocupadas por los republicanos y grupos de guerrilleros participaron en la recuperación 
del territorio. Actuaron con ejemplar fuerza Nicolás Romero, nativo de Nopala, que 
luchaba en Michoacán; Antonio Reyes El Tordo, que el 21 de Mayo de 1866 tomó 
Huejutla; y el coronel José María Pérez, que derrotó a 200 franceses en Casas 
Quemadas el 8 de Noviembre, cerca de Real del Monte. Finalmente, Maximiliano y sus 
seguidores fueron hechos prisioneros en Querétaro el 15 de mayo de 1867 y fusilados el 
19 de junio del mismo año.  

El triunfo republicano sobre el imperio, favoreció el trabajo de Manuel Fernando Soto 
en el Congreso de la Unión para la creación del nuevo Estado. En un discurso 
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pronunciado durante la sesión del 1º de diciembre de 1868, demostró que las 
condiciones señaladas por la Constitución de 1857 para crear nuevos Estados de la 
federación, habían sido cubiertas. Su propósito fue satisfactoriamente cumplido, ya que 
el 15 de enero de 1869, el Congreso emitió el Decreto de Creación del Estado de 
Hidalgo.  

El Estado de Hidalgo fue erecto al día siguiente, el 16 de enero de 1869, por el 
presidente Benito Juárez.  

El presidente Benito Juárez, nombró al coronel Juan C. Doria como gobernador 
provisional. El 27 de enero, Doria llegó a Pachuca, la que después se convirtió en la 
capital del nuevo Estado. Desde esa fecha y hasta el 29 de Mayo, organizó las 
instituciones fundamentales del gobierno estatal. 

Las primeras elecciones para gobernador constitucional y diputados se realizaron el 2 de 
mayo, resultando triunfador en ellas, el hacendado Antonio Tagle. El 16 de mayo se 
instaló el primer Congreso Constitucional, que era además Constituyente, y quedó 
integrado por once diputados. Se expidió la primera Constitución Política del Estado de 
Hidalgo el 16 de Mayo de 1870. Tagle tomó posesión el 28 de Mayo. El proceso 
constitucional concluyó con la integración del primer Tribunal Superior de Justicia y los 
magistrados asumieron su cargo el 15 de Junio.  

Décadas de inestabilidad política precedieron a la llegada de Porfirio Díaz a la 
presidencia de México, su ascenso, comenzó con un levantamiento armado 
fundamentado en el Plan de Tuxtepec. Como parte de la revolución de Tuxtepec, se 
estableció el poder de los Cravioto en Hidalgo. Rafael, Simón y Francisco gobernaron el 
Estado desde Noviembre de 1876 hasta Noviembre de 1897. Fue la época en que 
llegaron el telégrafo, el teléfono y el ferrocarril a territorio hidalguense; se introdujeron 
innovaciones tecnológicas en la minería; la inversión extranjera acudió a este ramo, así 
como a otros de la economía. Por su parte las haciendas pulqueras lograron un auge 
muy importante. La riqueza creada, sin embargo, alcanzó sólo a la élite superior de la 
sociedad, mientras la masa de campesinos sufría fuertes carencias e injusticias.  

Los centros urbanos de la entidad transformaron su fisonomía, especialmente Pachuca, 
la capital. En las artes florecieron individualidades con una proyección más allá de los 
límites estatales.  

Díaz triunfó en Tecoac, sobre las fuerzas de Lerdo y más tarde, sobre Iglesias, lo que le 
permitió alcanzar la Presidencia de la República. En 1876 llegó Rafael Cravioto a 
Hidalgo, proclamó el Plan de Tuxtepec y destituyó a Justino Fernández, quien en 1873 
fuera elegido como segundo Gobernador Constitucional del Estado. Cravioto fue 
elegido tercer Gobernador Constitucional durante el período 1877-1881; su hermano 
Simón ocupó el cargo al finalizar su período, de 1881 a 1885); y le siguió su hermano 
Francisco en 1885 y hasta 1889, cuando regresa Rafael para los períodos 1889-1893 y 
1893-1897.  

Rafael Cravioto fue reelegido nuevamente para los años 1897-1901, pero tuvo que 
renunciar en noviembre de 1897 por haberse enemistado con Porfirio Díaz, quien 
designó al oaxaqueño Pedro L. Rodríguez, paisano suyo, para gobernar el Estado de 
Hidalgo desde noviembre de 1897 hasta mayo de 1911.  
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ÉPOCA REVOLUCIONARIA.  

Acorde con la política desarrollista de la dictadura, los gobernadores porfiristas 
apoyaron la inversión nacional y extranjera. Impusieron la paz para activar la economía 
mediante la fuerza. Impulsaron la construcción del ferrocarril, la ampliación de la red 
telegráfica y el establecimiento de los teléfonos. No obstante la crisis en los precios de 
la plata, los distritos mineros hidalguenses fueron la principal actividad económica.  

Las haciendas incrementaron la producción agrícola, especialmente la producción de 
pulque, cuyo mercado mayor radicaba en la gran y cercana ciudad de México. El capital 
inglés, inició la producción de cemento en las regiones de Tula y Tepeji del Río durante 
esta época. Fábricas de hilados y tejidos se establecieron en Tulancingo y Tepeji del 
Río; se incrementó además, el mercado interno en el Estado.  

El porfiriato marcó un significativo desarrollo de las obras públicas para el saneamiento 
de las ciudades. También las embellecieron con monumentos cívicos, así como con la 
construcción reglamentada de edificios y nuevas colonias según los criterios de la 
época. Avanzó la educación pública básica y, a través del Instituto Científico y Literario 
fundado en 1869, también la educación superior. Sin embargo, fue un desarrollo 
desigual, pues muy pocos gozaron del bienestar social y económico. La llamada 
aristocracia porfirista, acaparó los puestos públicos más altos, realizó negocios de alto 
alcance y fue quien alcanzó una vida cómoda y de lujo.  

En 1906, la importante Compañía Minera Real del Monte y Pachuca, fue adquirida por 
la United States Mining Smelting and Refining Company. Las empresas mineras fueron 
las primeras en usar la energía eléctrica en sus labores, cuyos beneficios se extendieron 
más tarde al servicio público.  

La arquitectura, fue la manifestación artística del porfiriato que más ha perdurado hasta 
nuestros días. Pachuca, vio el surgimiento de varias construcciones notables: el teatro 
Bartolomé de Medina, inaugurado en 1887, pero demolido en 1943; la portada del 
Panteón Municipal (1901); la estación del ferrocarril, la Escuela Práctica de Minas y el 
Banco de Hidalgo (1907); el monumento a don Miguel Hidalgo (1888), y la torre del 
reloj o monumento a la independencia (1910). Anotemos que torres similares se 
realizaron en Tecozautla y Huejutla en1908. En literatura, destacaron Tomás 
Domínguez Illanes (1860-1907) y Alfonso Cravioto (1883-1955). Mientras que la 
música, lució con el huichapense Abundio Martínez (1864-1914).  

Las difíciles condiciones de vida de la población hidalguense, especialmente la de los 
medios rurales, alentaron el descontento.  

Los anhelos democráticos crecieron con la aparición de varios clubes 
antirreeleccionistas. La evidente oposición a las reelecciones de Porfirio Díaz creó 
varios clubes políticos en Hidalgo. Invitado por uno de ellos, el denominado Benito 
Juárez de Pachuca, el candidato a la presidencia Francisco I. Madero, hizo un mitin el 
29 de mayo de 1910, al que asistieron muchos hidalguenses.  

La preocupación por las simpatías populares de Madero, empujó a Díaz a encarcelarlo 
en Monterrey el 6 de julio. Las fraudulentas elecciones dieron por ganador nuevamente 
a Díaz ese mismo año. Inconforme, Madero lanzó el Plan de San Luis, que invitaba a la 
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rebelión armada. Se fijó el 20 de noviembre del trascendente 1910 para el 
levantamiento. Ya antes de esta fecha, algunos vecinos de Pachuca habían almacenado 
armas y propaganda, pero fueron descubiertos y encarcelados, entre los que contamos a 
Jesús Silva, Ramón Rosales y Francisco Noble.  

Francisco P. Mariel, hacendado de la región de Huejutla, tomó aquella ciudad en marzo 
de 1911 al frente de un reducido grupo. Las tropas porfiristas, fueron derrotadas el 10 de 
mayo en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Hidalgo, Nicolás Flores se apoderó de Jacala y 
amenazó Zimapán e Ixmiquilpan. El 15 de mayo, Gabriel Hernández entró en 
Tulancingo y al día siguiente en Pachuca, el gobernador Pedro L. Rodríguez dejó el 
cargo. Jesús Silva se convirtió en el nuevo gobernador días después, con anuencia de 
Madero, pero deja el cargo a Ramón Rosales, por las intrigas de viejos políticos 
porfiristas y las del propio Ramón Rosales. Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 
de mayo.  

Las elecciones de 1911, llevaron a Madero a la presidencia de la República. Su poca 
decisión para solucionar los problemas sociales y para enfrentar los asuntos de 
gobierno, provocó el descontento que hizo reaccionar a Zapata, así como a Pascual 
Orozco. Influyentes miembros del ejército porfirista, impulsados por el embajador 
norteamericano y dirigido por Huerta, tomaron prisionero al presidente y lo asesinaron 
en febrero de 1913. En Hidalgo, durante la presidencia de Madero, Ramón Rosales 
gobernó el Estado, pero se retiró meses antes de concluir el periodo constitucional de 
1913 para contender en las elecciones. Como gobernador interino quedó Miguel M. 
Lara.  

Los acontecimientos se precipitaron, mientras Venustiano Carranza, gobernador de 
Coahuila, denunciaba la usurpación de Huerta y se levantaba en armas, la gubernatura 
de Hidalgo fue asumida por Agustín Sangins, declarado huertista.  

Los simpatizantes de Madero tomaron las armas en la Huasteca, Jacala y Tulancingo, y 
el asesinato de este caudillo sembró el constitucionalismo en más seguidores que 
derrotaron finalmente a los huertistas. La división entre los revolucionarios, provocó 
una sucesión caótica de gobernadores. Aunque no se dieron batallas importantes en 
nuestro territorio, el desorden y la confusión brotaron durante esta penosa etapa de la 
historia. Todos los órdenes de la vida social y por supuesto la economía, quedaron 
seriamente afectados.  

El llamado del Plan de Guadalupe impulsa a los revolucionarios hidalguenses a las 
armas, ahora contra la usurpación. Recordamos a Nicolás Flores, Roberto Martínez, 
Daniel Cerecedo Estrada, Amado y Antonio Azuara y Francisco de P. Mariel. Los 
pueblos de la Huasteca fueron tomados alternativamente por huertistas y carrancistas. El 
año de 1914, vio como éstos últimos avanzaron hacia el sur derrotando a los huertistas. 
La toma de Zacatecas por Francisco Villa, obligó además a Victoriano Huerta a la 
renuncia, el 15 de Julio. Nicolás Flores, que venía desde Zimapán, toma Pachuca el 4 de 
Agosto y asume la gubernatura del Estado.  

Las diferencias entre Carranza, Villa y Zapata, no pudieron zanjarse en la Convención 
de Aguascalientes. El presidente surgido de la Convención fue Eulalio Gutiérrez, quien, 
al llegar a México, comprobó que no podía gobernar. Huye hacia Pachuca, y toma 
rumbo al norte pasando por Atotonilco el Grande con algunos seguidores. Sus 
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sucesores, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro, tampoco lograron el 
control político. Los militares, eran el único poder real. Villa, Zapata y Carranza, a 
través de Obregón que era su brazo armado, se disputaron el país. El primero de ellos se 
unió al general Felipe Ángeles, hidalguense de Zacualtipán. El triunfo carrancista se 
decidió con las victorias de Obregón sobre Villa, en Celaya.  

En 1915, los gobernadores de los distintos bandos, se sucedieron con rapidez en 
Hidalgo: Manuel Medina Veytia (villista), Daniel Cerecedo Estrada y Vicente Salazar 
(convencionistas), Roberto Martínez y Martínez (villista), Fortunato Maycotte y Alfredo 
Machuca (carrancistas). Muchas otras personas ocuparon el cargo sólo por algunas 
semanas o algunos días, hasta que, en agosto de 1915, volvió Nicolás Flores quien 
gobernó apoyado por los triunfos carrancistas hasta 1917, año en el que, acallada la 
lucha, se promulga la nueva Constitución de la República. De los 10 diputados 
constituyentes de Hidalgo, se destacó la actuación de Alfonso Cravioto. Durante su 
administración, se promulgó una nueva Constitución para el Estado en el año de 1920.  

Cabe mencionar que el 6 de julio de 1920 el teniente Horacio Ruiz Gaviño despega en 
un biplano desde los llanos de Venta Prieta a las afueras de Pachuca y aterriza 53 
minutos más tarde en la Ciudad de México, llevando en su valija 543 cartas, 61 tarjetas 
postales y correspondencia de segunda clase, por lo que se le consideró como el primer 
vuelo postal de América.  

La lucha armada trajo el acomodo de las fuerzas políticas. Las nuevas instancias del 
gobierno enfrentaban la ardua tarea de aprender a convivir en el nuevo orden. Mientras, 
se dieron roces y conflictos claros ejemplos en Hidalgo fueron los diferendos entre el 
gobernador Nicolás Flores y la legislatura, y de Amado Azuara con el ayuntamiento de 
Pachuca. La falta de infraestructura fue una carencia que trataron de subsanar las 
administraciones siguientes. En los años siguientes se construyeron hospitales, escuelas, 
mercados, presas y carreteras.  

CAMINO A LA MODERNIZACIÓN.  

El periodo constitucional de Nicolás Flores terminaba en 1921, sin embargo se separó 
del gobierno en 1920.  

Tras una dura contienda electoral, Amado Azuara llegó a la gubernatura (1921-1925). 
Vendió los terrenos del antiguo panteón de San Rafael a la Compañía Real del Monte y 
Pachuca durante el primer año de su mandato. Dichos terrenos fueron cedidos por 
Benito Juárez al municipio de Pachuca, por esto, el municipio desconoció la venta y la 
Compañía Real del monte y Pachuca acusó al gobernador de vender lo que no era suyo.  

Amado Azuara enfrentó la rebelión de Adolfo de la Huerta, encabezada en Hidalgo por 
el general Marcial Cavazos. El gobernador murió en 1923 y el período constitucional lo 
terminó su hermano Antonio.  

El gobernador Matías Rodríguez (1925-1929) construyó los mercados de Barreteros en 
Pachuca y el de Real del Monte, contrató con la compañía de teléfonos Ericson y con la 
Compañía de Transmisión Eléctrica de Potencia, para que ambas prestaran sus servicios 
en el Estado.  
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El gobernador Bartolomé Vargas Lugo (1929-1933) inició la construcción de la 
carretera Pachuca-Huejutla y, con ella, los puentes sobre el río de Venados y el puente 
de Chinameca.  

Construyó también la carretera Tecámac -Tula y la red telefónica Huejutla-Orizatlán (36 
Kms) y Tlanchinol-Tepehuacán (40 Kms.). Expropió la fábrica de cemento Cruz Azul, 
poniéndola en manos de los trabajadores. Creó el Banco de Crédito Ejidal, así como la 
Procuraduría de los Indígenas de la Sierra y de la Huasteca Hidalguense. Se 
construyeron 130 escuelas con la cooperación de los campesinos en distintos puntos del 
Estado.  

El gobernador Ernesto Viveros (1933-1937) introdujo el alumbrado eléctrico en 
Actopan, continuó la construcción de la carretera a Huejutla, amplió la presa La 
Estanzuela y construyó otras en Alfajayucan y Ajacuba.  

Se crearon la Junta Local de Caminos, la Biblioteca Pública del Estado y la Policía 
Judicial del Estado.  

El gobernador Javier Rojo Gómez (1937-1941) terminó la carretera Pachuca-Tuxpan, 
impulsó también los tramos Xochicoatlán-Molango, Ixmiquilpan-Querétaro, el 
entronque Pachuca-Tulancingo y la carretera Actopan-Mixquiahuala.  

Hidalgo ocupó el primer lugar nacional en cuanto a construcción de carreteras durante 
esos años. Se hicieron las presas de Tasquillo sobre el río Tula, de El Sabino en 
Zimapán, de El Girón en Epazoyucan y La Esperanza en Cuautepec.  

Se construyeron los mercados de Zacualtipán, Cuautepec y Tepatepec, el rastro de 
Huejutla, el teatro de Tula, el hospital Civil de Pachuca y el de Huichapan. Se 
repartieron 76,303 hectáreas de los latifundios que gobiernos anteriores no habían 
afectado.  

José Lugo Guerrero nació en Huichapan. Fue elegido como gobernador en 1941, 
ocupando el cargo hasta 1945 y desarrollando obras de infraestructura, sobre todo 
sociales; Sus obras marcaron el inicio en obras de servicio público que urgían en la 
entidad.  

Compró el edificio de la compañía minera San Rafael para destinarlo a Escuela Normal, 
inauguró la Escuela Politécnica.  

Trabajó en las carreteras Pachuca-Huejutla, Actopan-Tula y Tulancingo - Tenango de 
Doria; Introdujo agua potable a Ixmiquilpan. Hizo un hospital en Molango y construyó 
la presa Endhó sobre el río Tula.  

Durante su gubernatura, vendió el teatro Bartolomé de Medina para iniciar la 
construcción de un nuevo edificio llamado Reforma y cedió un terreno para la 
construcción del Centro de Salud de Pachuca.  

El gobernador Vicente Aguirre procedía del municipio de Mixquiahuala, llegando al 
cargo en 1945. Hasta el año 1951, en el que finalizó su gubernatura, continuó la 
erección de obras destinadas al servicio público.  
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Construyó el Hospital Infantil de Pachuca. Decretó la autonomía del Instituto Científico 
y Literario el 23 de Marzo de 1948 y creó la cárcel central del Estado.  

DE LA MODERNIZACIÓN A LOS TIEMPOS MODERNOS.  

El gobernador Quintín Rueda Villagrán ocupó el cargo en 1951. Era originario de 
Huichapan. Terminó su mandato en 1957. La mayor parte de su acción se centró en la 
ciudad de Pachuca, aunque no podemos olvidar su peso en el nacimiento del parque 
industrial en Ciudad Sahagún. Perforó cinco pozos en la zona de Téllez para dotar de 
agua potable a la ciudad de Pachuca, construyó las avenidas Juárez, Revolución y 
Vicente Segura; los monumentos: a la Revolución, a Benito Juárez, a los Niños Héroes 
y a los Insurgentes; así como la Plaza Juárez y los edificios que la circundan.  

En 1952 se comenzó la edificación de la empresa Diesel Nacional (DINA), que se 
encargaría de producir camionetas y autobuses con motor de diesel.  

Remodeló parte del imponente exconvento de San Francisco y levantó el Tecnológico 
de Pachuca, la Cámara de Diputados y la escuela Ignacio Zaragoza.  

Trazó varios caminos en Metepec, Tenango de Doria, Tephé, Progreso, Casas 
Quemadas, El Chico, Nopala, Chapantongo, Cuyamaloya y Singuilucan. Construyó 
además el Complejo Industrial de Ciudad Sahagún.  

Alfonso Corona del Rosal tomó el cargo de gobernador en 1957 y lo ejerció hasta 1963, 
nació en Ixmiquilpan.  

Las instituciones oficiales de orientación social aparecen más en su gubernatura, según 
la tónica nacional. Construyó los estadios Revolución Mexicana para fútbol y Alfonso 
Corona del Rosal para béisbol, además de la Unidad habitacional Militar y la Escuela de 
Enfermería de la UAH. En su mandato avanzaron las carreteras a Metepec y a Mineral 
del Chico. Se crearon la Casa de la Mujer Hidalguense y la Escuela Secundaria Oficial 
de Pachuca.  

Carlos Ramírez Guerrero, oriundo de Molango, gobernó durante los años de 1963 a 
1969, época de inseguridad mundial, que el pacífico Estado hidalguense no sintió. 
Construyó los mercados de Actopan e Ixmiquilpan y el edificio de la Cruz Roja en 
Pachuca.  

Manuel Sánchez Vite también nació en Molango. Su período como gobernador 
constitucional abarcó los años 1969-1975.  

Su labor educativa resaltó en las diversas construcciones que fueron sembradas a lo 
largo de la geografía hidalguense, construyó en Pachuca la Unidad Universitaria, el 
Instituto Tecnológico Regional, la Escuela Normal Benito Juárez, la escuela Everardo 
Márquez, la ejidal de Santa Julia y acondicionó la Vicente Guerrero. También levantó el 
edificio para el Poder Ejecutivo, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, el del 
PRI, uno para la Banda Sinfónica del Estado, el Auditorio del Estado, el edificio del 
DIF, el Centro Social "Margarita Maza" (hoy Biblioteca Central del Estado), el Casino 
Charro, el Centro de Regeneración Juvenil y el Mercado Revolución. Se implementaron 
siete tanques de almacenamiento de agua potable e iniciaron los bulevares Pachuca-
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México, Pachuca-Ciudad Sahagún, Pachuca-Unidad Universitaria y la ampliación de la 
Avenida Juárez. También desarrolló los fraccionamientos Constitución y Real de 
Minas.  

Varios puntos de Estado vieron la aparición de 20 Secundarias, 11 Técnicas 
Agropecuarias, 2 técnicas industriales, 2 centros de Estudios Técnicos Agropecuarios, 2 
centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, la ampliación de la Normal Rural de El 
Mexe, salas populares de lectura y 65 teleaulas en varias partes del Estado. Se 
extendieron los aeropuertos en Pachuca, Ixmiquilpan y Molango. También se alzaron el 
Auditorio de Zacualtipán y la presidencia municipal de Molango.  

Se dio la terminación de la carretera México-Tampico; instalación de la Refinería 
Miguel Hidalgo en Tula; creación de la Ciudad Industrial de Tizayuca y varias obras de 
irrigación (canales, presas) en distintos puntos del Estado.  

El gobernador Otoniel Miranda Andrade, nacido en Jacala, sólo actuó 29 días en la 
gubernatura durante 1975. El gobernador interino Raúl Lozano Ramírez ocupó el cargo 
del 29 de Abril al 7 de Septiembre del mismo año.  

Jorge Rojo Lugo vio la luz en Huichapan por primera vez, llegando a ser gobernador del 
Estado de 1975 a 1981. Su acción también tuvo en la capital Pachuca sus incidencias 
mayores. En Pachuca, se construyó la escuela Preparatoria No.3, el Centro de 
Educación Científica y Tecnológica No.15, un edificio para la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Hidalgo, la Plaza de Toros, la Central de Autobuses y la 
Central de Abasto, dos zonas habitacionales de INFONAVIT, la Casa de las Artesanías 
(Hidarte), el Hospital General, el Boulevard Javier Rojo Gómez, el libramiento vial 
Actopan-Tampico. Se demolió el edificio Reforma y se modificó la plaza 
Independencia. Se alojó en Pachuca el Archivo Casasola y se creó el Sindicato de 
Trabajadores del Gobierno Estatal.  

El gobernador Guillermo Rossell de la Lama marcó el desarrollo urbano en muchas 
entidades del Estado. Ocupó la gubernatura en los años 1981-1987. Un análisis 
pormenorizado del desarrollo de Hidalgo guió su acción como gobernador.  

Construyó la Autopista México-Pachuca, se hizo el viaducto Nuevo Hidalgo en 
Pachuca, el Poliforum José M. Morelos, el Boulevard Felipe Ángeles, el Centro de 
Extensión Universitaria, el nuevo Mercado Benito Juárez, el Centro Minero, los 
conjuntos habitacionales Juan C. Doria y Aquiles Serdán, el Centro Cívico Hidalguense 
o Unidad Administrativa Estatal. Se creó el canal de televisión local y la estación de 
radio del Gobierno del Estado.  

Se hizo la remodelación de parte del exconvento de San Francisco para el Centro 
Cultural del Hidalgo, que incluyó el Museo Regional de Historia. Se hicieron y 
remodelaron parques, jardines, y acciones para el mejoramiento general de la imagen 
urbana. Se reubicó la Biblioteca Central del Estado y se remodeló y acondicionó el Foro 
Cultural Efrén Rebolledo y el Archivo General del Estado.  

En Tulancingo construyó el Centro Nicolás Bravo con Jardín de niños, primaria, áreas 
recreativas, deportivas, comerciales, biblioteca y centro de salud, así como la 
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Presidencia municipal, y vías de acceso a la ciudad. Construyó las presidencias 
municipales de Huautla, Tizayuca, Tula y Atotonilco el Grande.  

El gobernador Adolfo Lugo Verduzco nació en Huichapan, municipio que ha dado 
varios gobernadores durante el siglo, ocupó el cargo de 1987 a 1993. Su mandato se 
caracterizó por la paz social y el desarrollo del campo hidalguense.  

Construyó en Pachuca el Teatro de la ciudad, San Francisco, los bulevares de la salida a 
Actopan, el Ramón G. Bonfil y el Solidaridad. El parque de poblamiento Hidalgo 
Unido. El Estadio Hidalgo de fútbol, hizo la remodelación de la Plaza Independencia. 
Construyó el Planetario de Hidalgo. Emprendió una campaña de letrinización y el 
rescate de la imagen urbana de Huichapan.  

Jesús Murillo Karam, originario de Real del Monte, desempeña el cargo de gobernador 
constitucional del estado durante el periodo de 1993 hasta octubre de 1998, año en el 
que solicito licencia. Su mandato se caracterizó por una elevación en los niveles de 
atención y de servicios a la población, potenciando un desarrollo económico y social 
que incrementó los niveles de actividad y productividad de la sociedad. En materia de 
infraestructura educativa se construyeron, equiparon y acondicionaron espacios 
educativos, se crearon academias de cultura indígena para la región Huasteca y del 
Valle del Mezquital. La participación de profesores, sociedad y gobierno alcanzaron y 
superaron las metas previstas por lo cual recibieron el reconocimiento de la UNESCO 
por resultado obtenidos en educación básica.  

Se creo el instituto Hidalguense de educación media superior y superior IHEMSYS. Se 
construyeron 4 universidades tecnológicas, un centro de transfusión sanguínea, la 
autopista Pirámides-Tulancingo, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, se inicio la 
interurbana Tula – Actopan, la autopista Actopan–Pachuca, el par vial Real del Monte–
Pachuca, el distribuidor vial Makarenco y el de la Paz.  

En materia de agua potable las principales obras en este rubro fueron: se modernizaron 
los sistemas de agua potable del Valle del Mezquital, la de El Arenal y Chapulhuacán. 
Se creo el museo el Rehilete y el Parque Ecológico de Cubitos y Huejutla.  

Humberto A. Lugo Gil, originario de Huichapan, fue designado como gobernador 
interino, ocupando el cargo de octubre de 1998 a marzo de 1999, al solicitar licencia 
para separase de su cargo Jesús Murillo Karam. Durante su periodo de mandato se 
realizaron diversas obras de importancia para todo el Estado, al realizar innumerables 
giras por toda la entidad para concluir trabajos en los principales aspectos sociales y 
comunitarios, entre sus principales obras se puede mencionar que se amplió y mejoró el 
Centro de Readaptación Social de la capital del Estado; se realizaron varias 
construcciones como el puente vehicular Santo Domingo, sobre el río San Pedro en San 
Felipe Orizatlán, se construyó el distribuidor vial "Unidad para el Progreso", se 
modernizó el boulevard Felipe Ángeles; y las obras de la lateral del Río de las 
Avenidas, entre los bulevares Luis Donaldo Colosio y Javier Rojo Gómez; se colocaron 
semáforos en las principales avenidas en la ciudad de Pachuca.  

Manuel Ángel Núñez Soto, originario de Actopan, desempeña el cargo como 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo desde el 1° de abril de 1999 hasta la 
fecha.  
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En los primeros mil días de su mandato a desarrollado nuevas inversiones y promovido 
otras, ha realizado 13 viajes internacionales por Europa, Asia, Estados Unidos y 
Canadá, presentando ventajas competitivas que ofrece el estado, logrando enlaces 
comerciales con organismos y entidades gubernamentales de 45 países.  

Se han construido y ampliado 5 subestaciones de infraestructura eléctrica. En cuanto a 
la infraestructura carretera se han modernizado, ampliado y conservado las carreteras 
Pachuca – Ciudad Valles, México – Pachuca, Pachuca – Querétaro, Pachuca – Tampico, 
Pachuca – Tuxpan, Pachuca – Tulancingo, Pachuca – Ixmiquilpan, Actopan – Tula y 
Pachuca – Ciudad Sahún para fortalecer el desarrollo de la entidad.  

Se amplió y modernizó a cuatro carriles de la carretera Actopan – Ixmiquilpan, en el 
tramo Actopan – Caxuxi.  

Se amplió y modernizó a cuatro carriles la carretera Pachuca – Ciudad Sahún. Se ha 
dado mantenimiento a 1,125 Km. de tramos carreteros.  

Se han realizado 57 obras para dotar servicios y equipamiento a varios desarrollos 
habitacionales. Se terminó la planta de tratamiento de aguas residuales. Se construyeron 
miles de viviendas de interés social, se han regularizado una gran cantidad de escrituras 
para la tenencia de la tierra.  

Se entregó mobiliario y equipo a desayunadores de comunidades rurales, se ha ampliado 
la red de clínicas rurales a lo largo de la entidad. Se han aumentado la capacidad y el 
número de consultas diarias en los hospitales de Gobierno, se inauguró el hospital 
Obstétrico de Pachuca. Se puso en marcha el centro de Rehabilitación Integral de 
Hidalgo.  

Se realizaron obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en todo el sistema 
educativo de la entidad, todo esto entre una gran cantidad de obras y acciones que se les 
tiene seguimiento hasta el momento para el mejoramiento del Estado y de los 
hidalguenses.  

PERSONAJES ILUSTRES  

José María Correa, "El Cura de Nopala". Insurgente.  

Nació en Nopala, Hgo.  

En 1810, siendo cura de Nopala, al iniciarse la lucha por la independencia, se declaró 
partidario del movimiento iniciado en Dolores Hidalgo, y por ello fue destituido de ese 
puesto que ocupaba desde que se ordenó sacerdote.  

Se dedicó a las labores del campo, y vigilado por el gobierno virreinal que conocía sus 
ideas, pudo desprenderse de esa vigilancia para uniese a los insurgentes Arriaga, Pino y 
Villagrán, que luchaban por la independencia en la región de Huichapan y Zimapán.  

Después integró su propio ejército improvisado y se lanzo al campo de batalla, 
obteniendo una importante victoria en Vista Hermosa sobre el realista Andrade, el 11 de 
septiembre de 1811. Por ello, la Junta de Zitácuaro lo ascendió a Brigadier.  
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El 2 de noviembre de 1811, con una partida de 500 soldados a su mando, defendió 
heroicamente al pueblo de Nopala, cuando fue asaltado por 1,500 realistas capitaneados 
por Castro y Michelena.  

En julio de 1821 el Arzobispo de México lo nombró para ocupar interinamente el curato 
del Mineral del Monte, estando ahí un año, pando después a la ciudad de México donde 
siguió propagando la Independencia de México hasta su muerte que se ha dicho acaeció 
en la misma Ciudad en 1831, y fue sepultado en la parroquia de Santa Catarina.  

Alfonso Cravioto Mejorada. Revolucionario, Diplomático Poeta y Político (1883-
1955).  

Nació en Pachuca, Hgo., el 24 de enero de 1883.  

Cursó sus primeros estudios en el Colegio "Fuentes y Bravo" de la miasma Ciudad y 
desde su adolescencia participó en lideres políticas estudiantiles. En el Instituto 
Científico y Literario del Estado, hoy Universidad del Estado de Hidalgo, guió el 
Movimiento Estudiantil Revolucionario contra el porfirismo.  

Ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y obtuvo el titulo de Licenciado en 
Derecho.  

Combatió duramente al General Díaz empleando la oratoria y la sátira por lo que sufrió 
prisión.  

En 1906, junto con Luis Castillo Ledón fundó la revista Savia Moderna.  

Fue miembro del Ateneo de la Juventud y Secretario del Ayuntamiento de México, al 
triunfo de la Revolución maderista.  

Fue diputado a la XXVI Legislatura en 1912 y perteneció al grupo "Renovador"; Jefe de 
la Sección Universitaria; Director General de Bellas Artes y oficial Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública en 1915, año en que también fue Subsecretario y 
Encargado de la Misma.  

Fue uno de los mejores oradores de su época.  

En nuestra Literatura juega un papel importante como el iniciador del colonialismo en la 
poesía con su libro El Alma Nueva de las Cosas Viejas publicado en 1921. También fue 
autor del libro Cantos de Anáhuac y de Aventuras Intelectuales a través de los Números.  

Dejó inédito el Repertorio Metódico del Lenguaje (que requirió más de 500,000 fichas) 
y al morir dejó inédita también la obra Diccionario Ideológico en la que resume las 
ideas que han encausado a la humanidad desde la antigüedad más remota hasta nuestros 
días, presentadas según un diccionario concebido por él, en forma cronológica.  

Siendo Senador de la República por el Estado de Hidalgo, falleció en la Capital de la 
República el 11 de septiembre de 1955.  
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Nicolás Flores Rubio, jefe de la Revolución Constitucionalista en Hidalgo y 
Gobernador del Estado.  

Nació en Pisaflores, Hgo., el 10 de septiembre de 1873, siendo hijo del señor Domenico 
Fiori, Italiano que casó con doña Josefa R y cambió su nombre por el de Domingo 
Flores.  

Desde 1896, como líder agrarista combatió al porfirismo, y en 1908 se afilió al 
maderismo y fue nombrado Jefe del Movimiento Revolucionario en la Sierra de Jacala 
donde, en Zipatla, se levantó en armas en 1911.  

En mayo de 1914 se le nombró Jefe de Operaciones para el Avance de a la Ciudad de 
Pachuca, lo cual se logró en 4 de agosto del mismo año, después de tomar 
Ixmiquilkpan, Tula y Actopan. El Presidente Carranza lo nombró Gobernador y 
Comandante Militar del Estado de Hidalgo, cargo que desempeñó interinamente del 5 
de agosto al 6 de octubre de 1914; del 21 de octubre al 29 de noviembre del mismo año; 
y del 4 de agosto de 1915 al 5 de enero de 1917.  

Pasó sus últimos días en Zimapan, donde falleció la noche del 9 de diciembre de 1933.  

El Estado de Hidalgo lo declaró Hidalguense Ilustre y reinhumó sus restos en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres Hidalguenses el 15 de noviembre de 1971, siendo 
gobernador constitucional interino el Profesor Donaciano Serna Leal.  

Nicolás García de San Vicente (1793-1845).  

Educador, Literato, Religioso y filántropo.  

Nació en Acaxochitlán Hgo., el 23 de noviembre de 1793  

Inició sus estudios elementales en Zacatlán, Puebla, donde fue a radicar su familia, y al 
terminar siguió la carrera eclesiástica, realizando sus estudios en la Ciudad de Puebla, 
donde estudió Teología; y en la Ciudad de México, donde estudió Derecho Canónico y 
Derecho Civil; obteniendo por sus brillantes estudios una clase de honor. Después 
regresó al seminario de Puebla, donde ya había cursado Filosofía, y en 1818 ingresó 
como catedrático de Etimologías, Geografía, Gramática y Filosofía, en 1821. Poco 
después obtuvo el grado de Licenciado en Derecho.  

Con estos títulos se fue a radicar a Tulancingo, y fue electo Diputado al Congreso de la 
Unión que debió reunirse en Puebla, en 1823; más no se reunió debido a la pugna entre 
quienes pedían a Iturbide como Emperador y quienes deseaban la República.  

En 1825 fundó la Sociedad Protectora de la Instrucción Pública, que presidio hasta 
1829. Con tal motivo creó el famoso Silabario, obra con la que aprendieron a leer varias 
generaciones.  

En los años siguientes se dedicó plenamente a labores literarias y pedagógicas, 
escribiendo varios libros sobre gramática, cosmografía, geografía, etc., a la vez que 
aplicaba sus amplios conocimientos sobre varias lenguas para traducir a varios autores 
europeos.  
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En 1980 fue designado Primer Consejero del Gobierno del Estado de México, y 
nuevamente electo diputado al Congreso Federal. Este año publicó una Ortografía 
castellana acomodada a la pronunciación Mexicana en verso, que alcanzó varias 
ediciones, editada por Galván.  

Murió en la Ciudad de México, el 23 de diciembre de 1845, y su memoria ha sido 
perpetuada por su entidad federativa natal, con un monumento que se le erigió en el 
Paseo de la Reforma de la Capital de las República, inaugurado en 1880.  

Gabriel Mancera García. Filántropo. Hombre de Empresas, Ingeniero Topógrafo, 
Filántropo y Político (1839-1925).  

De familia tulancinguense, nació en Pachuca, Hgo., el 6 de mayo de 1839  

Fueron sus padres don Tomás Mancera y doña Isabel García de San Vicente, hermana 
del notable literato y educador.  

Dueños sus padres de las más productivas minas de Mineral del Chico, recibió 
esmerada educación, iniciándola en Atotonilco el Grande y continuándola en la Ciudad 
de México donde, en 1851 estuvo inscrito en el Colegio de San Juan de Letrán. En 1852 
pasó al Colegio de Minería donde obtuvo el titulo de Ingeniero en 1857.  

Heredó una gran fortuna, que acrecentó descubriendo nuevas vetas en Real del Monte y 
Pachuca, llegando a ser uno de los hombres mapas ricos de México, pues amplió su 
radio de acción en la construcción de ferrocarriles como los de México-Pachuca y 
México-Toluca, que posteriormente vendió al gobierno federal. Además construyó para 
sus minerales, obras que los hicieron más productivos., como caminos y desagües de 
gran magnitud.  

Construyó en Tulancingo la fabrica de hilados "La Esperanza" y permaneció en esa 
ciudad hasta 1866 dedicado al trabajo y al estudio.  

Víctima alguna vez de la famosa "Banda del Automóvil Gris" y habiendo sufrido varios 
intentos de plagio en la Ciudad de México y en los lugares donde cumplía funciones 
técnicas; llevó siempre una vida metódica que le permitió atender personalment3e sus 
asuntos hasta el día de su muerte, acaecida en la Capital de la República el 22 de enero 
de 1925.  

Los Estados de Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Querétaro lo nombraron ciudadano de 
cada uno de ellos, en premio a sus relevantes méritos.  

Abundio Martínez. Compositor, músico (1864-1914).  

Nació en Huichapan, Hgo. el 8 de febrero de 1864.  

Durante su niñez ayudaba a su padre, que era carpintero y director de la banda musical 
en Huichapan, a fabricar cajitas para costureros y aprendiendo de él, a muy temprana 
edad era ya componente de la banda dirigida por su padre el señor José María del Pilar 
Martínez, que a la vez impartía clases de música a jóvenes del pueblo.  
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Adolescente aún, fue solicitado para dirigir la banda de Polotitlán; y tiempo después 
radicó en la ciudad de Pachuca, donde integró un una orquesta de señoritas discípulas de 
él.  

Maduro en sus conocimientos y autor, de bellas composición marchó a la Ciudad de 
México, donde ya es conocido en el medio y varias veces ceden la batuta al "Maestro 
Martínez".  

Ahí recibió la ayuda del señor Miguel Ríos Toledano, Director de la Banda de 
Zapadores que interpretó y popularizó sus composiciones y lo llevó a la Casa Nagel, 
que comenzó a editar su música Aureolado ya por la fama, a fines del siglo XIX integra 
su propia orquesta y da clases de piano a un grupo de señoritas entre las que destacan 
las hermanas Loza.  

Fue autor de unas 200 piezas musicales que se popularizan a fines del siglo XIX y 
principios del XX, aún en el extranjero donde las bandas de todo el mundo interpretaban 
su música.  

Sorprendía a todos por su facilidad para tocar todos los instrumentos que componen una 
banda musical.  

A principios de nuestro siglo conoció al poeta español don Julio Sesto, que tanto 
influiría en él y sería autor de la letra de varias de sus composiciones y a su muerte 
acaecida el 27 de abril de 1914. Su más reputado y completo biógrafo. Abundio 
Martínez murió en la más completa miseria, en la ciudad de México.  

Ramón Monterola Bernal. Educador, Polígrafo Escritor y Poeta.  

Nació en Tepeji del Río, Hgo., el 1 de junio de 1848.  

Radicada su familia en la Ciudad de México, realizó estudios de latín y filosofía en el 
Colegio de San Juan de Letran, donde ingreso en 1856. En la escuela de Leyes obtuvo 
el titulo de abogado en 1868.  

Dedicado al ejercicio de su profesión por algún tiempo, luchó contra el imperio de 
Maximiliano, por lo que tuvo que salir de México para radicar en la Habana, Cuba.  

Al triunfo de la República regresó a nuestro país y el Presidente Juárez lo nombró en 
1869 bibliotecario de la Escuela Nacional de Agricultura. En 1869 fue Juez del Registro 
Civil.  

Fundó un colegio particular que alcanzó gran reputación y en 1870 fue llamado a 
colaborar en un alto puesto en la Secretaria de Gobernación. En 1871 ocupó la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Posteriormente dirigió el Boletín Bibliográfico 
Escolar.  

Fue regidor de Instrucción Pública de Tacubaya en 1887 y reglamentó las escuelas 
conforme a los sistemas modernos.  
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Asistió al Congreso Nacional de Pedagogía en 1889, representando a San Luis Potosí, 
Tlaxcala y al Territorio de Baja California.  

En 1879 dejó de funcionar su colegio particular y dedicado a la enseñanza, fue 
catedrático de pedagogía en la Escuela Normal de México y director de esa institución 
en1890.  

Fundó la Biblioteca "Romero Rubio".  

En el periodismo, fue colaborador de El Siglo XIX que dirigía don Ignacio Cumplido, y 
de otras publicaciones, Después fundo y dirigió El Porvenir, periódico hasta 1876.  

Fundo Miscelánea Hispanoamericana, y después El Publicista, semanario de derecho 
constitucional, administrativo e internacional.  

Murió en la Ciudad de México en 1906.  

Francisco Cesar Morales Rivera. Poeta y Revolucionario.  

Nació en Zacualtipan, HGO., EL 21 DE JULIO DE 1886.  

Huérfano a la edad de 2 años, quedó bajo la tutela de su hermano el Profesor Eloy 
Morales, quien lo llevo a la Ciudad de México donde laboraba.  

Cursó sus estudios primarios en esta Ciudad, terminándolos en el Instituto Metodista 
"Benjamín N, Velasco", de Querétaro.  

Ingresó a la Escuela Normal de Profesores de la Ciudad de México, donde tuvo a 
distinguidos maestros como don Enrique C. Rebsamen. Cultivó desde entonces su 
vocación poética.  

Obtuvo el titulo de Maestro Normalista en 1906, e inició su labor docente en la escuela 
Primaria anexa a la Normal, como ayudante de trabajos manuales. Después pasó a la 
Escuela Industrial "José María Chávez" como catedrático de trabajos manuales y de 
Historia Patria.  

Hizo estudio de Historia y Etnología en la Facultad de Altos Estudios, y asistió a los 
Cursos Libres impartidos por el maestro Antonio Caso.  

Fue Inspector General de Enseñanza Rudimentaria en el Estado de Hidalgo y dictó 
átedra de Obras Maestras de Literatura en la Dirección de Educación Pública del mismo 
Estado.  

En 1916 fue profesor fundador de la clase de Geografía Económica e Historia en la 
Facultad de Ciencias Químicas.  

También fue catedrático de Lengua y Literatura Castellanas en la Escuela Normal de 
Profesores.  
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Fue Inspector de escuelas primarias, Jefe de Departamento de Educación Primaria y 
Director General de Educación en el Distrito Federal. En este puesto logró la reapertura 
de las escuelas nocturnas y rurales del D.F. Después, comisionado a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, fungió organizador de la enseñanza de los conscriptos en 1944  

Fue diputado al Congreso Federal en la XXVIII Legislatura. Dirigió el Colegio Francés 
y el Colegio Alemán en la Ciudad de México.  

En 1921 elevo a la superioridad su "Proyecto de Ley de Jubilaciones para Maestros".  

Colaboro en las publicaciones El Ahuizote, Excelsior, Vesper, El Colmillo Público, El 
Nieto del Ahuizote, y otros. Después lo hizo en periódicos literarios como Polo de 
Montevideo, Uruguay; El Mundo Ilustrado, Plectro, y Pluma, Alma y Lira y Orbeal.  

Fue director y administrador de periódicos mercantiles como El Mercurio Ilustrado y La 
Voz Mercantil, y colaborador de La Enseñanza Normal.  

Escribió una Monografía de Popotla, Tacuba y Atzcapotzalco que formó parte de la 
obra México en la Ciencia, en la Vida y en el Arte.  

Fue autor de cuatro tomos del libro de lectura Alma Latina, que se empleó como texto 
en las escuelas primarias del país.  

Fue socio honorario de la "Federation Internacionale des Arts, Deslettres et des 
Sciencies", Delegación Mexicana; miembro activo de la Federación Dental Nacional 
Mexicana, correspondiente a la Federación Dental Internacional; y miembro numerario 
de la Academia de Ciencias y Artes de México, correspondiente de la de Madrid. Murió 
en la Ciudad de México en 1947.  

Anastacio María Ochoa y Acuña. Primer Poeta Satírico Mexicano, Escritor, 
Humanista y Religioso (1783-1833).  

Nació en Huichapan Hgo., el 17 de abril de 1783.  

Hizo los estudios primarios en su pueblo natal, después sus padres que eran españoles 
dedicados a las labores del campo, lo enviaron a estudiar a la Ciudad de México, donde 
fue discípulo sobresaliente en el colegio del Dr. Juan Picazo.  

Cursó filosofía y latín en el Colegio de San Ildefonso e ingresó a la Real y Pontificia 
Universidad para estudiar cánones a la vez que era Maestro de Aposentos.  

Desde muy joven en 1806 con los seudónimos "Atanasio de Achoso y Ucaña" y "El 
Tuerto" escribía ya en El Diario de México sus primeras letrillas y composiciones 
varias.  

En 1808 fue admitido en La Arcadia, sociedad integrada por los literatos más 
distinguidos de la época. Ahí empleó el seudónimo de "Damón", que después cambio 
por el de "Astanio".  

En 1823 ingresó al Seminario Consiliar de México, donde se ordenó presbítero en 1816.  
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Se trasladó a Querétaro para desempeñar varios curatos y después de varios años, en 
1828, por motivos de salud, regresó definitivamente a la capital y continuó su carrera 
literaria colaborando en varias publicaciones culturales.  

Entre los humanistas mexicanos ocupa un distinguido lugar por su formación clásica, 
cultura general y conocimiento de varias lenguas: dominaba el Italiano, el Francés, el 
Portugués y el Inglés; a lo que hay que sumar su maestría en el latín, lengua de la que 
tradujo varias obras en prosa y en verso.  

su obra literaria Pertenece al período de transición entre el siglo XVIII y el 
romanticismo. Es precursor del género festivo en la poesía y se puede sostener que sus 
versos causaron el mismo efecto que la prosa de Lizardi, pues fue el mejor pintor de la 
vida social de su tiempo. Ridiculizó en su obra literaria las costumbres de la época 
colonial y de la etapa inicial de la independencia.  

Fue creador de escenas y giros poéticos que hicieron escuela en nuestra literatura, y el 
primero en el empleo de modismos nacionalistas de gran castidad. Su género predilecto 
fue el festivo y sus modelos Iglesias, Lope de Vega Baltasar de Alcazár, Góngora y 
Quevedo. En esta línea se dio a conocer en su primera colaboraciones periodísticas. 
Puede decirse que fue el introductor del nacionalismo pintoresco en la poesía.  

Fue autor de las comedias Amor por apoderado, la Huérfana de Tlanepantla y don 
Alfonso, tragedia en verso que fue estrenada el 23 de octubre de 1811 en el teatro 
principal de la Ciudad de México. Además escribió Cartas de Odalmira y Elisandro.  

Su aporte al humanismo se refleja en sus traducciones de las Heroidas de Ovidio, en 
romance, endecasílabo; algunos cantos de Las Aventuras de Telémaco de Fenelon en 
octavas reales; El Bayaceto de Racine; La Virginia de Alfieri; Las Elegias Latinas de P. 
Remond; Eugenia de Busamarchais; Facistol de N. Boileau; La Biblia de Vence; Lutrin 
de Boileau y Penelope de Friz.  

Murió en la Cuidad de México el 4 de septiembre de 1833 durante una epidemia de 
cólera de morbo que invadió a la nación.  

Antonio Peñafiel Barranco. Reformista, Médico Cirujano, Político, Historiador y 
Escritor (1839-1922).  

Nació en Atotonilco el Grande el 1 de enero de 1830.  

De origen humilde, cursó estudios elementales en su pueblo natal, después en el 
Instituto de Científico y Literario del Estado de Hidalgo y pasó a la Ciudad de México 
donde se inscribió en el Colegio de San Ildefonso, y para sostener sus estudios daba 
clase de dibujo a trabajadores de cantera.  

Ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional; pero al suscitares la 
invasión francesa interrumpió sus estudios para sumarse a las fuerzas del General 
Ignacio Zaragoza y después a las del General Jesús González Ortega, en 1862-63. Ahí 
sirvió como médico t luchó como soldado en la defensa de la Ciudad de Puebla.  
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Al término de la lucha continuó sus estudios hasta obtener el titulo de médico cirujano 
en la misma institución, en 1867.  

Dictó cátedra de Clínica Externa en el Hospital Militar de San Lucas; y en 1870 fue 
nombrado Sub-Inspector General del Cuerpo Médico; y en 1870 fue nombrado Sub-
Inspector General del Cuerpo Médico Militar.  

Desarrolló una gran labor en varios campos de la cultura, como médico publicista, 
historiador, arqueólogo; y hurgó afanosamente en nuestro pasado para descifrar raíces, 
fundó instituciones y estudió varias lenguas y dialectos para crear obras y darlas a la 
publicidad.  

Fundó la Sociedad de Historia Natural, y el 10 de septiembre de 1869 lanzó la iniciativa 
para que el Ayuntamiento de la Ciudad de México estableciera un jardín botánico, 
destinado a la aclimatación, cultivo y estudio de plantas mexicanas y extranjeras. Esta 
no se llevó a cabo, pero en esa idea se han basado realizaciones posteriores al respecto.  

Fue Diputado Federal por el Estado de Hidalgo, durante el Gobierno del Presidente 
Lerdo de Tejada, para lo que fue a radicar a Pachuca, donde a la que vez cumplía con su 
labor política, dictó la clase de Química en el Instituto Científico y Literario del Estado.  

Redactó y propuso la Ley Reglamentaria de los estudios de minería práctica, ensaye y 
de metales, agricultura, ganadería y Escuela Normal.  

Al termino de su periodo volvió a la Ciudad de México e impartió clases de química 
industrial en la escuela de Agricultura.  

Viajó a Europa con fines científicos, fue nombrado Director General de Estadísticas, 
donde realizó innovaciones positivas y levantó el primer censo de la República según 
los métodos modernos, en 1895. Fue el editor más importante de obras relativas a la 
historia antigua mexicana.  

Hallándose en Guadalajara, en 1911, sufrió un ataque cerebral que lo hizo perder el 
movimiento de brazos, manos y piernas.  

Murió en la Ciudad de México, el 2 de abril de 1922.  

Efrén Rebolledo, abogado, político, diplomático y literato (1877-1929).  

Nació en Actopan, Hgo., el 8 de julio 1877. Hijo de la señora Petra Rebolledo, no fue 
aceptado el apellido Flores de su padre, por el abandono en que lo dejó.  

Cursó estudios elementales en Actopan, siendo alumno del maestro Don David Noble.  

El geólogo Ing. Trinidad Paredes Pérez, contemporáneo suyo contaba que, desde niño, 
Rebolledo ya se caracterizaba por el dominio de la gramática y escribía sus primeros 
versos.  

Obtuvo una beca para estudiar en el I.C.L. del Estado, y terminó sus estudios 
preparatorios para ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad 
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Nacional, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho. Al término de sus estudios, 
Don Bernardo Reyes, Ministro del Gabinete de Don Porfirio Díaz y administrador de 
Rebolledo, lo inició en la carrera diplomática nombrándolo representante del Gobierno 
Mexicano en el extranjero, puesto que ocupó hasta su muerte.  

Perteneció al grupo de Revista Moderna y en 1902 editó su primer libro, en Guatemala: 
Cuarzos. Dos años después publicó Hilo de corales (Guatemala 1904) con poemas 
hechos en 1902-03. Estas dos obras aparecían editadas en París, en 1907, con el título 
de Joyeles.  

En 1918 fue electo diputado a la XXVII Legislatura del Congreso de la Unión (1918-
20), de la cual fue presidente de la Gran Comisión, y en ella luchó por los derechos de 
los campesinos sobre el uso de las aguas negras. Sería reelecto en la siguiente 
Legislatura (1920-22).  

En la Historia de la Literatura Mexicana ha sido considerado como el poeta erótico más 
importante del Modernismo y como "promotor de las inquietudes de una gran 
generación", a la vez son muy conocidos sus sonetos y redondeles de perfecta 
manufactura.  
Murió en Madrid, España el 11 de diciembre de 1929, siendo consejero de la Legación 
Mexicana en España.  

Ignacio Rodríguez Galván, literato, poeta, dramaturgo, periodista y diplomático 
(1816-1842).  

Nació en Tizayuca, Hgo., el 12 de marzo de 1816.  

De origen humilde, es curioso saber que a los ocho días de nacido su pueblo fue atacado 
por los insurgentes, y en el segundo de estos ataques fue abandonado, aunque puesto a 
salvo minutos después.  

Curso estudios elementales en Tizayuca, pero a los 11 años de edad, la Guerra de 
Independencia destruyó la corta fortuna agrícola de su padre, y tuvo que ser llevado a 
ayudar en la librería de su tío Don Mariano Galván Rivera –célebre editor del calendario 
Galván- , en la Ciudad de México.  

En esa librería fue muy estudioso y orientó sus inclinaciones literarias, se informó sobre 
la literatura española y aprendió latín, francés e italiano y escribió sus primeras 
composiciones a fines de 1834 y principios de 1935. Para ello tuvo gran influencia su 
trato con los más distinguidos literatos de aquella época, entre los que sobresalen Don 
Francisco Ortega, que le señaló a los clásicos latinos. Se cuenta que escribía por las 
noches, pues en el día trabajaba.  

En la academia de San Juan de Letrán –establecida en junio de 1836- lo recibió entre 
sus socios, y ahí se reúne con Quintana Roo, Carpio, Pesado, Ortega, Payno, Ignacio 
Ramírez, Fernando Calderón, etc.  

Desde 1838, dirigió el periódico Calendario de la Señoritas Megicanas que publicó su 
tío Galván Rivera, y en el que recogió los trabajos literarios presentados a la Academia 
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de Letrán, algunos poemas, piezas teatrales y distinta literatura de otros autores y de él 
mismo.  

El 6 de junio de 1842 se embarcó hacia Veracruz con rumbo a la Habana, a donde llegó 
el día 14; y el día 25, cuando parecía disfrutar de salud, murió al atacarle la enfermedad 
del vómito negro. A pesar de haber muerto demasiado joven, fue considerado el poeta 
nacional, tanto por su temática, como por la solidez de sus composiciones.  

José Ma. Rodríguez y Cos, poeta, educador y escritor dramático.  

Nació en Tulancingo, Hgo., el 19 de marzo de 1823.  

En ese lugar cursó la instrucción primaria con el insigne educador Don Nicolás García 
de San Vicente.  

Ingresó al Colegio de San Gregorio de la Ciudad de México, para estudiar Medicina, 
más por sus escasos recursos familiares abandonó la carrera para dedicarse al 
magisterio, abriendo un colegio particular con grandes esfuerzos, pues a la vez que lo 
dirigía, dictaba cátedra de Gramática en la Escuela Normal y en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Universidad.  

Adquirió una amplia cultura y hablaba a la perfección italiano y francés, figurando entre 
los más distinguidos cultivadores de nuestra lengua, por lo cual llegó a ser miembro de 
número de la Real Academia Española.  

Formó parte de brillante grupo de ideólogos del Positivismo y con los maestros Vicente 
Hugo Alcaráz, Manuel Cervantes Imaz, Manuel Guillén y Manuel Flores; fue defensor 
de la Enseñanza Objetiva como método idóneo para ponerse en práctica en el proceso 
integral del aprendizaje.  

Tradujo varias obras entre las que sobresale el Arte de elegir marido del escritor italiano 
Pablo Mantegazza.  

En 1853 publicó en México su poema épico de trece cantos titulado El Anáhuac, que lo 
rodeó de gran fama. Escribió también un poema histórico titulado La Revolución 
Francesa. Para el teatro escribió el libreto para la ópera Cuauhtémoc.  

También fue autor de Enciclopedia para la juventud, Elementos para Aritmética y 
Elementos de Gramática y Castellano.  

Por muchos años permaneció en la cátedra hasta que a iniciativa de su amigo el 
diputado Don Juan A. Mateos, consiguió su jubilación concedida por el Gobierno 
Mexicano.  

Murió en la Ciudad de México el 2 de julio de 1899.  

Manuel Fernando Soto Pastrana, funcionario y soldado de la reforma.  
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Como hijo, lloraré siempre la muerte de mi padre, pero como soldado de la República, 
cumpliré con mi deber defendiendo hasta morir la plaza cuya defensa me ha confiado el 
Supremo Gobierno de la Nación".  

"Tales proposiciones no se hacen a un hombre honrado. No quiero que juzguen que he 
defendido la reforma por interés personal, y que pretendo que se me paguen los 
servicios que estaba obligado a prestar, como todo mexicano". M.F.S.P.  

Estos conceptos vertidos cuando, secuestrado su padre, fue conminado a deponer las 
armas, y cuando expedida la Ley de Desamortización, varias personas le propusieron 
negocios turbios; dejan toda una herencia de patriotismo a quienes de alguna forma 
tienen en sus manos los destinos de nuestra patria.  

Nació en Tulancingo, Hgo., el 5 de junio de 1825.  

Realizó estudios primarios en su tierra natal, donde tuvo por maestro a Don Marciano 
Lezama. Posteriormente ingresó como interno al Seminario Conciliar de la Ciudad de 
México, donde cursó latinidad, filosofía, derecho civil y canónico, teniendo como 
condiscípulos a varios jóvenes que habrían de estar en la administración del país.  

Enfermo de reumatismo, tuvo que truncar sus estudios, y regresó a Tulancingo para 
dedicarse a la política y platicar sus ideas liberales. Ahí cultivó gran amistad con Don 
Melchor Ocampo y Don Isidoro Olvera, que estaban confinados por Santa Ana a vivir 
en ese lugar, con ellos discutió con profundidad sobre las reformas que necesitaba el 
país, a la vez que realizó una labor, pugnando porque se mejoraran los sistemas de 
producción agrícola, aplicando sus conocimientos en esa materia, que le apasionaba.  

Al triunfo de la Revolución de Ayutla, mediante el Plan proclamado el 1° de marzo de 
1854; fue electo Diputado al Congreso Constituyente, y tomó parte activa en la 
redacción de la Carta Magna de 1857. Pronunció brillantes discursos y sostuvo 
principios avanzados. El 11 de agosto fe 1856, en brillante pieza de oratoria sostuvo la 
libertad de enseñanza.  

En ese mismo tiempo sostuvo una polémica con Ignacio Ramírez "el Nigromante", y 
este lo felicitó por la defensa de sus ideas sobre la Reforma.  

Fue oficial mayor del Ministerio de Hacienda; Presidente de la Junta de Créditos; 
Inspector General de Ferrocarriles en los Estados de Hidalgo y México; y miembro de 
varias sociedades científicas, literarias y agrícolas.  

También fue gobernador del 2° Distrito Militar (hoy Estado de Hidalgo), y principal 
luchador por la erección del nuevo Estado, que en su honor su capital lleva el nombre de 
Pachuca de Soto.  

Murió en la Ciudad de México, el 17 de agosto de 1896, a consecuencia de una 
prolongada enfermedad.  
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CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS  

En 1528, dos frailes, fray Andrés de Olmos y fray Bernardino de Sahagún fueron 
destinados a Tepeapulco a labores de evangelización.  

Los agustinos se asentaron por su parte en Atotonilco el Grande, Molango y Metztitlán 
a partir de 1536.  

En 1537 se celebró en la altiplanicie pulquera por primera vez una reunión de criadores 
de cerdos llamada mesta.  

En el año de 1550 la altiplanicie pulquera tomo su gran fama que hasta la fecha 
conserva, ya que se permitió comercializar el jugo del maguey ampliamente conocido 
como pulque.  

Hacia 1552, aparecieron las de Pachuca y Real del Monte.  

En 1553 el rico comerciante sevillano Bartolomé de Medina piso suelo mexicano, se 
traslado a Pachuca para poner en práctica una nueva técnica en la minería.  

En 1555 Bartolomé de Medina, descubrió que la mejor de manera de aplicar su sistema 
era en grandes patios.  

En 1677 los otomíes mataron al gobernador indígena de Ixmiquilpan por la explotación 
que sufrían de una manera descomunal.  

En septiembre de 1743, Bustamante y un comerciante español de nombre Pedro Romero 
de Terreros firmaron un contrato para trabajar conjuntamente en el desagüe de las minas 
de Pachuca y Real del Monte.  

En 1750 la mayoría de los conventos hidalguenses pasaron a manos del clero secular.  

En el año de 1762 comenzó la segunda época de oro de la platería hidalguense.  

Los obreros de la veta Vizcaína el 15 de agosto de 1766 se lanzaron a la huelga, ésta se 
considera como la primera de América.  

En 1769 a Pedro Romero de Terreros el rey de España le otorgó el título nobiliario de 
primer Conde de Regla.  

En 1784 en la Sierra Baja de San Pedro Tultepec los indios de la región se rebelaron con 
las armas en la mano porque la hacienda se quería apropiar de sus terrenos.  

En 1807 en Tulancingo la autoridad española encarceló al gobernador indígena por 
negarse a pagar un impuesto extra para reparar la iglesia.  
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En 1810 los arrieros del Valle del Mezquital llevaron la noticia del levantamiento de 
Independencia a su región y con esto se iniciaron los primeros preparativos para el 
levantamiento armado.  

El primer levantamiento armado independentista de la región fue protagonizado por 
Miguel Sánchez y Julián Villagrán en la zona de Huichapan a finales de 1810.  

A mediados de 1812 llegó el abogado Ignacio López Rayón a Huichapan, porque quería 
meter en cintura a varios guerrilleros.  

El 21 de marzo de 1821, el doctor José Antonio Magos proclamó el Plan de Iguala en 
Ixmiquilpan.  

El 29 de Abril de 1821 llega a Tulancingo Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria como 
parte del movimiento que consumaría más tarde la independencia de México el 27 de 
septiembre del mismo año.  

En 1824 el tercer conde de Regla traspasó a una empresa británica las minas que le 
pertenecían, ese mismo año los ingleses introdujeron el uso de la máquina de vapor y 
otras mejoras técnicas para extraer los metales.  

En 1849 vendieron la empresa minera a capitalistas mexicanos.  

En 1853 el presidente Santa Anna confinó a Melchor Ocampo a Tulancingo.  

El 18 de febrero de 1856 Un grupo de ciudadanos, encabezados por el alcalde Gabriel 
Mayorga, firmaron en Jacala un documento donde promovieron la separación de la 
Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, la extinción de los monasterios y la expedición 
de una Ley Agraria.  

El 29 de junio de 1861 los últimos hechos armados independentistas ocurrieron en 
Pachuca y Real del Monte.  

Del 26 de Agosto al 2 de Septiembre de 1865, Maximiliano visitó Pachuca, Real del 
Monte y Tulancingo.  

El 21 de Mayo de 1866 Antonio Reyes "El Tordo" tomó Huejutla.  

El 8 de Noviembre de 1866 el coronel José María Pérez derrotó a 200 franceses en 
Casas Quemadas, cerca de Real del Monte.  

El Estado de Hidalgo fue erecto al día siguiente 16 de enero de 1869 por el presidente 
Benito Juárez.  

El 27 de enero de 1869 el presidente Benito Juárez nombró al coronel Juan C. Doria 
como gobernador provisional del Estado de Hidalgo.  

El 2 de Mayo de 1869 se realizaron las primeras elecciones para gobernador 
constitucional y diputados, resultando triunfador en ellas el hacendado Antonio Tagle 
quien tomó posesión el 28 de Mayo.  
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El 16 de Mayo de 1870 se expidió la primera Constitución Política del Estado de 
Hidalgo.  

En 1876 llegó Rafael Cravioto a Hidalgo y proclamó el Plan de Tuxtepec y destituyó a 
Justino Fernández, quien en 1873 fuera elegido como segundo Gobernador 
Constitucional del Estado.  

En 1887 el teatro Bartolomé de Medina, fue inaugurado.  

En 1906, la importante Compañía Minera Real del Monte y Pachuca, fue adquirida por 
la United States Mining Smelting and Refining Company.  

El 15 de septiembre de 1910 se inaugura la torre del reloj monumental de Pachuca para 
conmemorar el centenario de inicio de la independencia.  

En marzo de 1911 Francisco P. Mariel, hacendado de la región de Huejutla, tomó 
aquella ciudad.  

El 15 de mayo de 1911, Gabriel Hernández entró en Tulancingo y al día siguiente, en 
Pachuca.  

El 4 de Agosto de 1914 Nicolás Flores, que venía desde Zimapán, toma Pachuca y 
asume la gubernatura del Estado.  

En el año de 1920 se promulgó una nueva Constitución para el Estado.  

El 6 de julio de 1920 el teniente Horacio Ruiz Gaviño despega en un biplano desde los 
llanos de Venta Prieta a las afueras de Pachuca y aterriza en la Ciudad de México, 
considerándose como el primer vuelo postal de América.  

En 1921 Amado Azuara llegó a la gubernatura vendió los terrenos del antiguo panteón 
de San Rafael a la Compañía Real del Monte y Pachuca.  

De 1929 a 1933 el gobernador Bartolomé Vargas Lugo inició la construcción de la 
carretera Pachuca-Huejutla.  

De 1938 a 1941 se terminó la carretera Pachuca-Tuxpan, y se ampliaron los tramos de la 
carretera Actopan-Mixquiahuala.  

En diciembre de 1948 se inauguro el Hospital Infantil de Pachuca.  

En 1952 se comenzó la edificación de la empresa Diesel Nacional (DINA), que se 
encargaría de producir camionetas y autobuses con motor de diesel.  

De 1957 a 1963 se construyó la escuela de enfermería de la Universidad Autónoma de 
Hidalgo.  

En los años de 1963 a 1969, se construyeron los mercados de Actopan e Ixmiquilpan y 
el edificio de la Cruz Roja en Pachuca.  
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En los años 1969-1975 se iniciaron las construcciones de los bulevares Pachuca-
México, Pachuca-Ciudad Sahagún, Pachuca-Unidad Universitaria y la ampliación de la 
Avenida Juárez. También desarrolló los fraccionamientos Constitución y Real de Minas 
y se dio la terminación de la carretera México-Tampico.  

De 1975 a 1981 en Pachuca, se construyó la escuela Preparatoria No.3, el Centro de 
Educación Científica y Tecnológica No.15, un edificio para la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Hidalgo, la Plaza de Toros, la Central de Autobuses y la 
Central de Abasto, dos zonas habitacionales de INFONAVIT, la Casa de las Artesanías 
(Hidarte), el Hospital General, el Boulevard Javier Rojo Gómez, el libramiento vial 
Actopan-Tampico, se modificó la plaza Independencia. Se alojó en Pachuca el Archivo 
Casasola y se creó el Sindicato de Trabajadores del Gobierno Estatal y una gran 
cantidad de obras por todo el Estado.  

En los años 1981-1987 se construyó la Autopista México-Pachuca, se hizo el viaducto 
Nuevo Hidalgo en Pachuca, el Poliforum José M. Morelos, el Boulevard Felipe 
Ángeles, el Centro de Extensión Universitaria, se creó el canal de televisión local y la 
estación de radio del Gobierno del Estado y se mejoraron las redes carreteras de toda la 
entidad.  

De los años 1987 a 1993 fueron construidas en Pachuca el Teatro de la ciudad, San 
Francisco, los bulevares de la salida a Actopan, el Ramón G. Bonfil y el Solidaridad, el 
Estadio Hidalgo de fútbol, hizo la remodelación de la Plaza Independencia, y el 
Planetario de Hidalgo.  

De 1993 hasta octubre de 1998 se creo el instituto Hidalguense de educación media 
superior y superior IHEMSYS, se construyeron 4 universidades tecnológicas, un centro 
de transfusión sanguínea, la autopista Pirámides-Tulancingo, el Boulevard Luis 
Donaldo Colosio, se inicio la interurbana Tula – Actopan, la autopista Actopan–
Pachuca, el par vial Real del Monte–Pachuca.  

De 1999 hasta la fecha se han ampliado los tramos de la autopista Actopan – 
Ixmiquilpan; se han logrado enlaces comerciales que a diferencia del resto del país han 
generado miles de empleos ya que se han abierto las puertas del Estado de Hidalgo al 
mundo, con la llegada de un gran número de empresas nacionales y transnacionales a la 
entidad.  

Enciclopedia de los Municipios de México 

Estado de Hidalgo 
© 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,  
Gobierno del Estado de Hidalgo 
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MUNICIPIOS 
 
Denominación  

Acatlán  

Toponimia  

El nombre deriva de las raíces náhuatl  acatl “caña”, y lan “junto a”, por lo que se 
traduce como “junto a las cañas” o “cañaveral”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

A la llegada de los españoles, Acatlán figura como uno más de los pueblos del Valle de 
Tulancingo que pagaban tributo a los mexicas. Su primer encomendero español, fue D. 
Pedro de Paz. Esta encomienda dominaba su extensa zona comprendida entre los 
actuales municipios de Atotonilco, Huasca y Acatlán. El pueblo se hallaba sujeto al de 
Atotonilco como República de indios con 211 casas de mexicanos y otomíes. 
Posteriormente la encomienda pasó a manos de doña Francisca Ferrer.  

Hacia 1564, el pueblo tenía como gobernador a Domingo de Alvarado, hecho que 
consta en un documento de merced de tierras donde figura un plano a colores dibujado 
por el pintor Andrés Rafael, en el cual aparece el pueblo de San Miguel de Acatlán con 
sus visitas: Santa María, Santo Domingo y San Agustín; la primera, a una legua y las 
últimas a dos y tres leguas de la cabecera.  

A finales del siglo XVI, comienza el período hacendario de la región, cuyos 
movimientos de tenencia y administración se realizaron directamente en la alcaldía 
mayor de Tulancingo. A este período, corresponden las actuales haciendas de Totoapa, 
Mixquiapan, Zupitlán, Tepenacasco y Cacaloapan. A mediados del siglo XVIII, los 
naturales del pueblo de Acatlán establecen fuerte pugna contra doña Ma. Dolores 
Romero de Terreros, marquesa de Herrera, acusándola de despojo de tierras para 
ensanchar los linderos de la Hacienda  de San Juan Hueyapan, que era de su propiedad. 
Con este hecho comienza una larga lista de despojos e invasiones sobre las tierras de los 
naturales, siendo los mayores el casco de la hacienda de Zupitlán propiedad de Alfonso 
Flores de Valdéz, en 1725, y el de la hacienda de Totoapa propiedad de Onofre Gil 
Barragán, en 1752. Todas estas arbitrariedades promovieron que el pueblo de Acatlán se 
anexara a las causas insurgentes en la lucha por la Independencia. Así en 1821, durante 
la ocupación de la Ciudad de Tulancingo por las tropas del general Bravo, se reclutaron 
en sus filas numerosos habitantes de Acatlán instigados por el sermón del bachiller Don 
Rafael Fernández, párroco del lugar.  

En el mes de mayo de 1853, el gobernador liberal de Michoacán, Melchor Ocampo 
residió en Acatlán tras su confinamiento en la ciudad de Tulancingo. Durante un mes 
promovió algunos talleres de oficios y sobre todo las ideas de liberalismo entre los 
pobladores.  
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Más adelante durante la contienda revolucionaria de 1910, las tropas carrancistas 
ocuparon temporalmente la población, destinando el claustro del exconvento como 
cuartel y cocina de leña.  

Este convento, cuya advocación es dedicada al arcángel San Miguel -pertenece a la 
orden de San Agustín y  se comienza a construir en 1544-, por lo que el pueblo toma su 
nombre hasta finales del Siglo XVIII. Se ignora quiénes fueron sus constructores pues 
hasta la fecha no se ha encontrado ningún documento que hable de ello. La 
documentación más antigua del archivo parroquial es un libro de casamientos que se 
inicia en 1569.  

En esta misma fecha, el agustino Fray Juan de Santa Catarina informaba que existía un 
convento donde residían tres religiosos: un prior, un teólogo y un predicador confesor 
de españoles, además de otro religioso que predicaba en lengua mexicana y otomí.  

El convento tenía las siguientes cofradías: Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra 
Señora de la Purificación, la Santísima Virgen María, Nuestro Padre Jesús de Nazareno, 
Nuestro Señor del Santo Entierro y Nuestro Señor de San José. Mismas que eran 
administradas por mayordomos y cofrades de las rancherías de Cacaloapan, 
Mixquiapan, Totoapa, Tepenacasco, Santo Domingo y San Dionisio, donde también 
existían terrenos de labor, propiedad de los agustinos.  

El período agustino de Acatlán, se inició a mediados del siglo XVI y terminó el 11 de 
abril de 1745, cuando el convento fue secularizado teniendo como primer cura al 
bachiller Don Miguel Echeverría.  

Desde sus inicios Acatlán perteneció al arzobispado de México, y fue hasta el 22 de 
mayo de 1864 en que se erigió el arzobispado de Tulancingo, que este municipio quedó 
bajo su jurisdicción. El primer obispo de Tulancingo, el Dr. Don Juan B. Ormaechea y 
Ernaiz, realizó notables mejoras en la parroquia de Acatlán a la vez que amplió los 
linderos de la misma.  

Personajes Ilustres  

Agustín Olvera.  

Diputado al Congreso del Estado y de la Unión, y destacado luchador agrarista. Fue uno 
de los fundadores de la Confederación Nacional Campesina.  

Gumersindo Gómez.  

Político distinguido, ocupó la presidencia municipal de Tulancingo, así como los cargos 
de diputado local y federal.  

Francisco G. Mendoza.  

Diputado federal y luchador agrarista.  

Cronología de Hechos Históricos 
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Año Antecedentes 
1869 Se erigió como municipio a partir del 16 de enero  
 1518 Se fundo el poblado de Acatlán 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Acatlán se localiza a 20°09’ latitud norte y 98°26’ longitud oeste. Tiene una altura sobre 
el nivel del mar de 2120 mts., se encuentra a 10 kms. aproximadamente en dirección 
noroeste de la Ciudad de Tulancingo, y a 147 kms. de la Ciudad de México.  

El municipio de Acatlán, colinda al norte con los municipios de Huasca de Ocampo, 
Agua Blanca de Iturbide y Metepec; al este con los municipios de Metepec y 
Tulancingo de Bravo; al sur con Tulancingo y Singuilucan; y al oeste con los 
municipios de Singuilucan y Huasca de Ocampo.   

Extensión  

Este municipio cuenta con una superficie de 174.70 km2, y representa el 0.83% de la 
superficie del Estado.  

Orografía  

De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentra el Cerro la 
Providencia a 20°06’ latitud norte y 98°31’ latitud oeste; con una altitud de 2960 metros 
sobre el nivel del mar (msnm), ubicado entre las localidades de Benito Juárez y 
Lagunicatlán; el segundo lugar en altitud lo ocupa Cerro Prieto con una elevación de 
2540 msnm. Entre otras cimas de gran importancia se encuentran Aguatepec y 
Tepenacasco, el primero, muy próximo al municipio de Huasca de Ocampo y el 
segundo a Tulancingo de Bravo.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrología del municipio, Acatlán se encuentra posicionado en la 
región del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, la cual tiene la subcuenca de 
Metztitlán que cubre el 100% de la superficie municipal.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Grande Tulancingo, Los 
Enlamaderos, Las Vegas, El Meco y Salto de Alcholoya.  

Clima   

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el 
semiseco templado hasta el templado subhúmedo.  

En la localidad del barrio el Yolo, al norte del municipio, presenta un clima subhúmedo 
con lluvias en verano, de humedad media; también, en algunas localidades ubicadas al 
sur del mismo como lo es Mixquiapan, San Dionisio, Loma Chica, Benito Juárez y 
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Lagunicatlán, representando un 2.87% de la superficie; además estas dos últimas 
localidades, presentan también un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de 
humedad media (18.03%) de la superficie municipal.  

Sin embargo, el clima que predomina en este municipio por ser el 79.04% de la 
superficie, es el semiseco templado ubicado al centro de él en las localidades de 
Totoapita, Col. 28 de Mayo, Metepec Segundo, Acatlán Almoloya y El Veladero por 
nombrar algunas de ellas.  

La temperatura media anual, oscila en los 14 grados centígrados y su precipitación 
promedio es de 600 mm.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora en el municipio, presenta una vegetación compuesta en su mayor parte por 
pastizales, matorrales, nopales, palma y mezquites. Existen algunas maderas como el 
ocote rojo, ocote chino, encino, hoja anca y sabino.  

Fauna  

La fauna se compone principalmente por especies como: tejón, ardilla, conejo, 
cacomixtle, tlacuache, zorro, armadillo, gato montés, onza, tuza, águila, búho, zopilote, 
gavilán, víbora de cascabel, camaleón, techín, lagartija y variedad de insectos y 
arácnidos.  

Además, en el municipio se producen diferentes especies de animales de granja como 
guajolotes, pollos, borregos, cabras, vacas, puercos y caballos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que se le da a la tierra en este municipio, es el agrícola y el pecuario; en 
el cual, la agricultura es mecanizada, de tracción animal continua y tracción animal 
estacional, destacan como principales productos el maíz, fríjol, cebada, así como el 
maguey pulquero en un 67.66% de la superficie municipal.  

En lo que se refiere al uso pecuario; se da principalmente en el desarrollo de praderas 
cultivadas, para el aprovechamiento de la vegetación natural consumida generalmente 
por el ganado caprino.  

Según la situación de trabajo en Acatlán, el mayor número de personas que labora, se 
encuentra en la industria manufacturera, agricultura, ganadería, caza y pesca, 
básicamente se sostiene en el sector primario.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 52 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 17,914 habitantes.  

Se observa más concentración de población en las localidades que en la propia cabecera 
municipal, como es el caso de la Colonia 28 de Mayo, que tiene más población que 
ninguna otra, así como San Dionisio, Almoloya, Metepec primero y Metepec segundo, 
donde su población está por arriba de los mil habitantes. Anteriormente, se hablaba la 
lengua indígena, misma que a partir de unos cinco años ha tenido un gran retroceso, 
incrementando considerablemente la asistencia a centros escolares.  

El promedio de hijos que tienen las mujeres en Acatlán es de 4 a 5, en un grupo de edad 
de 35 hasta 45 años.  

Religión  

Al año 2000, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   96 % y  
el 4%   practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 16,305 
CATÓLICA 15,593 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 262 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 27 

OTRAS EVANGÉLICAS 235 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 85 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 2 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

6 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 77 
OTRAS RELIGIONES 77 
SIN RELIGIÓN 93 
 NO ESPECIFICADO 195 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Con relación a la educación, en todas las comunidades existen jardines de niños, 
escuelas primarias y telesecundarias, donde asisten en mayor cantidad los hombres y 
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solamente terminan el nivel de secundaria el 16.8%; quienes deciden continuar con sus 
estudios medios y superiores se ven obligados a hacerlo en la Ciudad de Tulancingo o 
en Pachuca, donde se encuentran los centros educativos superiores más cercanos. El 
porcentaje de  analfabetismo se observaba de 26.5%; sin embargo, a lo largo del tiempo 
este porcentaje ha ido disminuyendo de una manera muy lenta, ya que, aunque la 
mayoría de la gente adulta decida acudir a la escuela y terminar con sus estudios, en 
ocasiones no tienen los recursos necesarios y suficientes para poder trasladarse.  

Además, aún es notoria la escasez de planteles educativos y la carencia de bibliotecas y 
laboratorios en las comunidades, pues de esta manera no existe una eficiencia en la 
educación que permita un mejor desempeño de la población en todos los aspectos. Así 
mismo, únicamente cuenta con una escuela primaria indígena.  

Salud  

Las unidades médicas que brindan sus servicios en este municipio, son escasas para la 
población solicitante ya que únicamente cuenta con cuatro unidades médicas por parte 
del IMSS-SOL y dos de la S.S.A.H. Mientras que la población que la requiere está por 
arriba de los diez mil usuarios, por lo que la mayoría de la población se ve en la 
necesidad de trasladarse a otra ciudad más cercana para recibir el servicio adecuado.  

Deporte  

El deporte en Acatlán es promovido en las escuelas; los alumnos practican diferentes 
actividades deportivas encaminadas a fomentar la disciplina del deporte y la sana 
competencia. Para el esparcimiento y la recreación, la población infantil y juvenil ocupa 
su tiempo libre en la práctica de básquetbol en las canchas municipales, además de 
organizar eventos deportivos como: fútbol soccer, voleibol y fútbol de salón.   

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 4,266 viviendas de las cuales 4,111 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

El Municipio otorga los servicios públicos elementales, la disponibilidad de los 
servicios básicos en el municipio es escasa, existe una tercera parte que carece de agua 
entubada, la mayoría de las viviendas no tienen drenaje, aunque sí cuentan con el 
servicio de electricidad en mayor medida, por lo que ocasiona que se presenten 
infecciones de parásitos, contaminación de alimentos y la fácil transmisión de 
enfermedades.  

Vías de Comunicación  

La longitud de la red carretera con la que cuenta es de 162.5 kms., de los cuales, 12.5 
kms. son alimentadoras estatales, y tienen como propósito servir de acceso a las 
carreteras troncales, el resto de los caminos son rurales y la mayoría se encuentra 
revestida.  
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Medios de Comunicación  

Los vehículos que circulan por ahí, son principalmente camiones de carga; el transporte 
que comunica a la ciudad de Tulancingo hasta las diferentes comunidades son: taxis 
colectivos y minibuses, así como una línea de taxis en la cabecera municipal.  

La comunicación privada con la que se cuenta, es la banda civil permisionada y 
estaciones radioeléctricas de aficionados. Además existen 18 localidades con servicio 
telefónico y 24 oficinas postales, las noticias de los hechos más relevantes son cubiertas 
por el diario y los semanarios de la ciudad de Tulancingo, así como por las estaciones 
de radio de dicha ciudad.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La principal producción que se da en la actividad agrícola de este municipio es la alfalfa 
verde, praderas, trigo grano, cebada, maíz y fríjol, así como el maguey pulquero. Sin 
embargo, la producción que deja más en valor monetario son las praderas y la cebada 
grano.  

Ganadería  

En cuanto a la ganadería, se cría ganado bovino, porcino, ovino, caprino, equino, 
colmenas y aves de corral, siendo las últimas las que más representación tienen en el 
municipio como en las localidades.  

Industria  

Cuenta con industrias maderables, procesamiento de lácteos y beneficio de caolín. 
Además en Alcholoya se encuentra la fábrica de Asbestos Nacionales, S.A. que elabora 
productos de fibra para aislantes, pastas para discos de clutch de automóviles y otros 
usos, por la importancia en su género es la segunda en América Latina. También se 
explotan en Acatlán, entre otros minerales no metálicos, el tezontle rojo que se saca del 
cerro que lleva ese nombre, además de calizas y diatomita en menor escala, mismas que 
se remiten a otros lugares para ser procesados.  

Actualmente en cuanto a comercio se refiere existen 64 establecimientos, 18 
DICONSAS, 1 tianguis, 1 mercado público, pero se carece de un rastro y centro de 
abastos, que permita una mejor distribución de los productos.  

Turismo  

En sus atracciones turísticas se encuentra la laguna de Supitlán, las aguas termales de 
San Pablo, famosas por sus propiedades curativas.  

También son dignas de visitarse las capillas de las ex-haciendas de Totoapa y 
Tepenacasco, ésta última llamada actualmente rancho Alicia.  



 

 39

Alcholoya es un lugar de belleza excepcional que cuenta con una agradable vista de la 
cascada, así como del cañón. Otros lugares para visitarse son: La Barranca, famosa por 
la variedad de sus productos agrícolas, el Cerro del Yolo, los montes y la presa de Santa 
Elena.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  5496  de las cuales   
56   se encuentran desocupadas y   5440  se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 5,440   
PRIMARIO 2,428 44.6 
SECUNDARIO 1,506 27.7 
TERCIARIO 1,506 27.7 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El antiguo convento de Acatlán representa una de las valiosas joyas patrimoniales del 
siglo XVI, de éste municipio, cuenta con todos lo elementos del estilo arquitectónico 
monacal.  

Actualmente el convento está en proceso de revalorización patrimonial, las obras de 
conservación a que está sujeto este monumento histórico se iniciaron por disposición 
del Instituto de Antropología e Historia a finales de 1988.  

Dentro de sus monumentos históricos se encuentra un busto al padre de la 
Independencia localizado en la plaza principal.  

El antiguo convento de Acatlán representa una de las valiosas joyas patrimoniales del 
siglo XVI, de éste municipio, cuenta con todos lo elementos del estilo arquitectónico 
monacal.  

Actualmente el convento está en proceso de revalorización patrimonial, las obras de 
conservación a que está sujeto este monumento histórico se iniciaron por disposición 
del Instituto de Antropología e Historia a finales de 1988.  

Dentro de sus monumentos históricos se encuentra un busto al padre de la 
Independencia localizado en la plaza principal.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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En esta localidad se realiza tradicionalmente la representación de la pasión y muerte de 
Cristo; en ella participan jóvenes de la localidad y de lugares circunvecinos. Esta 
festividad da inicio el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección.  

Fiestas 

La Expo-Acatlán se desarrolla del 25 al 29 de septiembre en el centro de la población, y 
de él sobresalen la exposición y venta de productos lácteos y artesanías, juegos 
mecánicos, así como eventos deportivos y actividades culturales.   

Paralelamente a este acontecimiento se realiza del 20 al 29 del mismo mes la Festividad 
en honor a San Miguel Arcángel, santo patrono de la localidad. En dicha celebración 
hay ceremonias religiosas, cohetes y danzas.   

Existen otras fiestas tradicionales como el 2 de febrero, día de la Candelaria y 4 de 
octubre, día de San Francisco de Asís  

Gastronomía 

La gastronomía de éste municipio consiste en los cueritos de cerdo, pan de pulque y 
bebidas fermentadas de maguey.  

Artesanías  

Las artesanías que se elaboran son jarros, platos, utensilios de barro, adornos, alfarería y 
florería.  

Trajes típicos 

En los hombres se usa el traje bordado, trajes de charro, botines y sombrero ancho; en 
las mujeres, enaguas largas con vistosos colores, morral y huaraches.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 53 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓ
N TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

COLONIA 28 DE MAYO 
(SANTA ROSA) 1,539 789 750 

METEPEC PRIMERO 1,278 609 669 
SAN DIONISIO 1,163 545 618 
ALMOLOYA 1,104 530 574 
ENCINILLOS 904 444 460 
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(ENCINILLAS) 
ALCHOLOYA (EL SALTO 
DE ALCHOLOYA) 822 388 434 

METEPEC SEGUNDO 818 389 429 
COLONIA AGUSTIN 
OLVERA 765 370 395 

MIXQUIAPAN 764 360 404 
COLONIA CHAUTENCO 737 351 386 
SAN BARTOLO 711 341 370 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ 701 352 349 

VICENTE GUERRERO 651 343 308 
ARCOS, LOS 588 299 289 
MIGUELES, LOS 484 241 243 
TOTOAPA EL GRANDE 471 226 245 
ACATLAN 418 195 223 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico   
 8 Regidores  
3 Comisiones 

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

Delegados municipales 42  

Comisariados ejidales 16  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interno del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
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• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Como parte de la evolución misma del Municipio, Acatlán ha contado en su historia a 
numerosas personas que han realizado actividades trascendentales para ello, como un 
ejemplo, a continuación se citan algunas de ellas, quienes fungieron como presidentes 
Municipales a partir de 1964. 

Presidente Período  
Arnulfo Anaya Vázquez 1964-1967 
Ángel Hernández 1967-1970 
Andrés Mimila Medina 1970-1973 
Dionisio Andrade 1973-1976 
Adalberto Mendoza L 1976-1979 
Armando Hernández O 1979-1982 
Jesús Olvera Rodríguez 1982-1985 
Gerardo García S. 1985-1988 
Gorgonio Rodríguez M. 1988-1991 
Cruz Ortíz Trapala 1991-1994 
Felipe Gómez Olvera 1994-1997 
Ángel  Avilés Aranda 1997-2000 
Andrea Gasca Olvera 2000-2003 
Luis Ortíz Trapala 2003-2006  
Fernando Morales Zeferino 2006-2009 
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Denominación  

Acaxochitlán  

Toponimia  

Su nombre deriva de las raíces nahuatl acatl “caña”, xochitl “flor”, que forman la 
palabra “Acaxochitl”, planta así llamada que pertenece a la familia de los carrizos y 
flores en color rojo y tlan "lugar”; por lo cual Acaxochitlán se traduce como “lugar en 
que abunda el Acaxochitl”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La fundación del municipio se le atribuye a los españoles, aunque se encontraba 
habitado ya por grupos indígenas otomíes y tepehuas, quienes todavía se localizan ahí.  

Con la llegada de los españoles se nombró a Don Jacobo Castelán primer cacique del 
pueblo, quien ordenó se construyera una capilla, que más adelante fuera derribada para 
construir la de “Nuestra Señora de Guadalupe”.  

La jurisdicción de éste municipio se encuentra en dos planos antiguos, uno de ellos con 
el retrato de Don Jacobo Castelán al centro, hecho en 1639 y el otro, que es un plano a 
colores dibujado en 1738.  

Poco tiempo después de la Conquista, se construyó otra capilla pequeña con el nombre 
de “El Señor Colateral”, que quedó edificada en el centro del pueblo frente a la plaza 
principal, y posteriormente se sustituyó por la actual, que también es de construcción 
antigua.  

No se sabe con exactitud en que fecha fue construida, debido a que no figura en los 
archivos y lo único que se sabe a este respecto es que la primer advocación fue la de 
“San Juan Bautista”, siendo la actual la de “Santa María de la Asunción”.  

Personajes Ilustres  

Nicolás García de San Vicente (1793-1845).  
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Sacerdote, educador, político y diputado al Congreso de la Unión. Fue autor del 
Silabario que lleva su nombre, autor de la geografía para los niños y de una geografía 
física y política de la República Mexicana, traductor de obras del francés y del italiano 
al castellano. En su memoria, colocaron una estatua en el Paseo de la Reforma en la 
Ciudad de México, inaugurada el 16 de septiembre de 1880. En la ciudad de Tulancingo 
existe una calle que lleva su nombre.  

Dr. Luis Ponce Romero (1839-1875).  

Prestigiado profesionista que sirvió a su patria, combatió al lado del general Ignacio 
Zaragoza durante la intervención francesa. Fundó posteriormente el periódico “El 
Tábano”, fue un poeta de reconocida calidad y cuya obra está en su mayoría dedicada a 
su estado natal. Fue quién denominó a Tulancingo “La Sultana del Valle”.  

Ángel Isaac González.  

Educador. En la ciudad de Tulancingo existe una escuela que lleva su nombre.  

Cronología de Hechos Históricos  

De acuerdo a datos históricos 

Año Antecedentes 
1639 Fundación del municipio, fue promulgada el 8 de Mayo
1866  Se elevó a  categoría municipal, el 10 de Junio 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Acaxochitlán se encuentra a sólo 69 kms. de distancia de la capital del estado, sus 
coordenadas geográficas son las siguientes: 20°10’ latitud norte y 98° 12’ latitud oeste; 
tiene una altura sobre el nivel del mar de 2,260 mts.   

Este municipio colinda al norte con el estado de Puebla; al este con el Estado de Puebla, 
al sur con el Estado de Puebla y el Municipio de Cuautepec de Hinojosa; al oeste con 
los Municipios de Tulancingo de Bravo y Metepec.  

En lo que corresponde a la conformación de sus localidades, las principales con las que 
cuenta son: Tepepa, Santa Ana Tzacuala, los Reyes, San Pedro y San Mateo.  

Extensión  

 El Municipio de Acaxochitlán  cuenta con una superficie de 226.10 kms2 , representa 
el 1.08 % de la superficie  total del estado.  

Orografía  
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Ubicado en el Eje Neovolcánico, formado la mayor parte por sierra, sus principales 
elevaciones que presenta son el Cerro del Molino con una altitud de 2,340 metros sobre 
el nivel del mar (msnm) cercano a la localidad de La Bóveda. El Cerro de Coyotera, 
Calbuyo y la Loma de Huehuetzala, se encuentran ubicados al norte de este municipio; 
el cerro del Zopilote tiene una altitud de 2,300 msnm y se ubica cerca de la localidad de 
Canales.  

Hidrografía 

En lo que respecta a la hidrografía, Acaxochitlán se encuentra posicionado en la región 
del Pánuco en la cuenca del Río Moctezuma; y en la región Tuxpan-Nautla en las 
cuencas del Río Tecolutla y el Río Cazones.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Las Cruces, Santa Félix, 
Tenejate, Huitzilin, Texcapo, Nepupualco, Hueyatenco, Acocolca, Romerillos, Santa 
Catarina y Omiltepec.  

Además de contar con la presa Tejocotal, Omiltepec y Santa Ana.  

Clima 

En cuanto al clima, presenta una gran diversidad. Sin embargo, el que prevalece es el 
templado húmedo con abundantes lluvias en verano, principalmente en las localidades 
del centro de esta región como es Santa Catarina, San Miguel, Zacacuautla, San Mateo 
entre otras.  

Su temperatura media anual se encuentra en los 15°C, y su precipitación pluvial es de 
1,000 a 2,000 mm.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Contempla una vegetación compuesta principalmente por; eucalipto, pino, encino, ocote 
manzanilla, encino negro, uña de gato, oyamel y cedro rojo. Además de especies no 
maderables como hongos, palma camedor y musgo, también se puede encontrar árboles 
exóticos de manzana, durazno, capulín, pera y una gran variedad de plantas medicinales 
usadas en remedios caseros.  

Fauna  

Los animales que habitan esta zona, son predominantemente de fauna boscosa como 
conejos, liebre, zorrillo, tlacuache, armadillo, ardilla, comadreja y codorniz, además de 
la gran variedad de reptiles, aves cantoras, arácnidos etc.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que le dan los habitantes al suelo es el agrícola, cosechando maíz, fríjol 
y cebada en un 45.29%, además de contar con un 40.88% de la superficie municipal de 
bosque, en donde las especies maderables que existen son el ocote, encino manzanilla y 
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encino negro, mientras que únicamente un 2.42% es de pastizal con una vegetación de 
uña de gato, teniendo como utilidad la de forraje, restando un 11.4% de la superficie 
para otros cultivos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 11,079 personas que hablan alguna lengua 
indígena..  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 34,892 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92 % y 
el 8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 31,707 
CATÓLICA 29,140 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,385 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 679 
IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y APOYO DE LA 
VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO 20 

OTRAS EVANGÉLICAS 686 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 151 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 57 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 1 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 93 
JUDAICA 3 
OTRAS RELIGIONES 82 
SIN RELIGIÓN 638 
NO ESPECIFICADO 308 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La mayor parte de la población del municipio se encuentra alfabetizada, cuenta con la 
infraestructura educativa a nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato; aunque 
en éste último existe un alto índice de deserción.  
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Además cuenta con dos bibliotecas públicas, once laboratorios, tres talleres y ochenta y 
ocho planteles que le ayudan a ser más eficiente el aprendizaje debido a que hay más 
aulas con menos alumnos, dándoles mayor atención a cada uno de ellos, así mismo 
cuenta con escuelas de educación primaria indígena, aunque aún falta mucho por hacer 
en este rubro.  

Salud   

En Acaxochitlán existen cuatro unidades médicas pertenecientes al IMSS-SOL y seis a 
la SSAH, que vienen siendo escasas para el número de usuarios que demanda éstos 
servicios, sin contar que no existen niveles especializados, y por lo tanto, deben 
trasladarse a la capital del estado o a Tulancingo, municipio más cercano para ser 
atendidos; debido a que únicamente cuentan con servicios generales.  

Deporte  

En este municipio, como en todo el Estado, las principales promotoras del deporte son 
las escuelas, las cuales fomentan la sana convivencia y la competencia entre los 
alumnos, realizando torneos, cuadrangular, etc.   

Dentro de los principales deportes que se practican en Acaxochitlán, se encuentran: el 
fútbol soccer, básquetbol, voleibol y fútbol de salón, los cuales son practicados por la 
población estudiantil en general.  

Vivienda  

Considera un grado de marginalidad alto en quince localidades y muy alta en nueve de 
ellas.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 6,715 viviendas de las cuales 6,489 son 
particulares.  

La construcción de sus viviendas está hecha a partir de block y tabique, pero también en 
gran medida utilizan el adobe y láminas resistentes para sus techos así como el petatillo.  

Servicios Básicos  

El  municipio cuenta con quince sistemas de agua potable, cubriendo con este servicio a 
veintisiete localidades, las cuales cuentan con red de distribución; así mismo tiene cinco 
sistemas de drenaje y alcantarillado en cinco localidades.  

En cuanto a energía eléctrica, el municipio cuenta con 3687 tomas instaladas y 
alumbrado público. También tiene un parque de poblamiento, juegos infantiles, 
auditorio y panteón.  

La cobertura de sus servicios básicos era muy escasa, sobre todo en drenaje, donde la 
mayoría de las casas carecían del servicio, sin embargo, presenta un gran avance en 
electricidad.  
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Vías de Comunicación  

Actualmente cuenta con una infraestructura de carretera federal troncal de 27.5 Km, 10 
Km. de alimentadores estatales, pero en su mayoría son caminos rurales, pues cuenta 
con 45.5 Km.  

Medios de Comunicación  

La mayoría de vehículos que transitan por éstos caminos son camiones de carga y 
automóviles particulares, el traslado urbano y rural se realiza regularmente por medio de 
taxis colectivos y autobuses públicos de pasajeros, así como líneas de taxis dentro del 
municipio.  

Con relación a las comunicaciones cuenta con 23 localidades con servicio telefónico, 
una oficina de telégrafos y ocho oficinas postales, además de contar con la señal de 
televisión y radio.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  
La  población de éste municipio, como en la mayoría del Estado vive del campo, 
dedicándose a la cosecha de maíz, fríjol y cebada; así como también al cultivo de frutas 
exóticas como la ciruela, durazno y manzana.  

Ganadería  
En Acaxochitlán se cría ganado bovino, porcino, equino y caprino, además, aves y 
colmenas como en cualquier otro municipio.  

Pesca  
En ésta actividad se cuenta con unidades pesqueras, equipo de embarcación y redes que 
explotan en mínima escala, en presas, criaderos y lagunas del municipio.  

Silvicultura  
El aprovechamiento forestal maderable se da principalmente en el encino, oyamel, pino 
y cedro rojo.  

Industria y Comercio  

En  relación con la industria cuenta con la fábrica de sidra “Reyna de Asturias”, 
manufactura de escobas, alfarería y tejidos de lana, así como concentrado de fruta y 
elaboración de conservas.  

En cuanto a comercio se refiere ésta región cuenta con establecimientos donde se 
venden productos de la región, artículos de primera y segunda necesidad, alimentos, 
ropa, calzado, muebles y aparatos eléctricos.  

Turismo  
Sus principales atractivos turísticos tanto culturales como naturales son su capilla 
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construida en el siglo XVIII y las presas de Tejocotal,  Tzacuatla y Omitepec en donde 
en ésta última se practica la pesca.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  10575 de las cuales 
72 se encuentran desocupadas y 10503 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA Ocupada % 
TOTAL MUNICIPAL 10,503   
PRIMARIO 3,171 30.2
SECUNDARIO 2,696 25.7
TERCIARIO 4,636 44.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Los monumentos arquitectónicos que existen en Acaxochitlán para visitar son 
parroquias construidas con mucha antigüedad, entre ellas está la capilla del “Señor 
Colateral”, llamado así por el pueblo. Se cuenta que esta capilla fue la parroquia de la 
población antes de que se construyera la actual, que por su construcción parece ser igual 
muy antigua.  

En Acaxochitlán existen otras construcciones religiosas, por medio de las cuales se 
puede seguir la historia del municipio, ya que no se cuenta con material bibliográfico 
que contenga esta información.  

Además se encuentra la capilla de “Nuestra Señora de Guadalupe” que se levantó sobre 
la primera iglesia que hubo en Acaxochitlán, ésta última se empezó a construir en 1909, 
sobre la cumbre de una loma de poca altura que semeja la forma de una pirámide 
truncada.  

La capilla de “Los Tres Reyes “ ubicada en el pueblo que lleva su nombre, ésta capilla 
se empezó a construir el 6 de abril de 1902.  

En San Francisco Atotonilco, que dista de la cabecera 6,870 mts.  se encuentra la capilla 
de San Francisco, en cuya fachada hay una inscripción que dice: “ Se concluyó el tejado 
de la iglesia el 25 de julio de 1926, por mando de los señores don Guadalupe 
Tlacomulco, los fiscales Juan Tlacomulco, Agustín Ixcoatl y Lucas Temetlatita”.  

En San Juan existe una capilla con ese mismo nombre, donde en un muro de la casa 
cural hay una inscripción que textualmente dice: “se concluyó esta sacristía el 23 de 
junio de 1888 por mandato de los señores jueces don Franco de Santiago y  don José de 
la Cruz, los fiscales don José Domingo y don Manuel Antonio de la Cruz”.  
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Un poco más retirada de la cabecera se encuentra la capilla de Santa Catarina, según se 
cuenta,  cuando el mal llamado “Matlalzahuatl” asoló la región (en 1736) ya existía la 
actual capilla, pues en ella asistieron los padres a los enfermos.  

Existen otras capillas como la de San Mateo, San Miguel, San Pedro, Santa Ana, Santo 
Santiago y San Lucas que se encuentran en la localidad que lleva su nombre, las cuales 
constan de un solo departamento, construidas de mampostería con techos de teja de 
barro con piso de ladrillo, cal y arena.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Durante la feria se lleva a cabo la exposición de frutas regionales, de las cuales destacan 
las diversas variedades de manzana.  

La exposición incluye una muestra de los diversos productos derivados del 
procesamiento de las frutas, como conservas, vinos, mermeladas y sidras, que, se ponen 
a la venta del público asistente.  

Gastronomía: Los alimentos típicos del municipio son: cecina, zacahuil, pollo ranchero, 
enchiladas, y chocolate molido en metate.  

Artesanías: Entre las artesanías producidas en la localidad sobresalen los artículos de 
lana y algodón, como gabanes, suéteres, jorongos, cobijas, capas, chales, guantes y 
fajas, tanto lisas como en llamativos colores.  

Se producen además, otras artesanías de cuero, como cinturones, huaraches, correas, 
forros y fuetes.  

En la localidad es posible también adquirir blusas, vestidos, camisas y cintas bellamente 
bordadas y pepenadas, la destreza artesanal de los lugareños se manifiesta también en la 
producción de pipas, lapiceros y barriles hechos con madera de la región.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 54 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

TEPEPA (SANTIAGO 
TEPEPA) 4,281 2,144 2,137 

ACAXOCHITLAN 3,554 1,657 1,897 
REYES, LOS 3,493 1,724 1,769 
SANTA ANA TZACUALA 3,203 1,497 1,706 
SAN MATEO 2,455 1,186 1,269 
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SAN PEDRO 
TLACHICHILCO 1,982 944 1,038 

CHIMALAPA 1,680 802 878 
ZACACUAUTLA 1,548 763 785 
BOVEDA, LA 1,296 636 660 
TLAMIMILOLPA 1,291 643 648 
MESA, LA 1,175 568 607 
SAN FRANCISCO 
ATOTONILCO 1,132 543 589 

TLACPAC 852 390 462 
CUAUNEPANTLA 717 335 382 
TEJOCOTAL, EL 714 355 359 
SAN MIGUEL DEL 
RESGATE 623 297 326 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico   
11  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

37 Delegados y Comisariados  Ejidales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal IV  

Distrito Local Electoral X  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
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• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales 

Presidente Municipal Período de 
Gobierno

Alfonso de la Fuente Gómez 1964-1967 
Nicolás Melo Perea 1967-1970 
Alberto de la Fuente Gómez 1970-1973 
José Sosa Calva 1973-1976 
Luis García Melo 1976-1979 
Carlos Sosa Calva 1979-1982 
Alfonso de la Fuente Gómez 1982-1985 
José Alfredo Cruz Ramírez 1985-1988 
Alfredo Cesar de la Fuente L. 1988-1991 
Kid Licona Jiménez 1991-1994 
Porfirio Cruz Ramírez 1994-1997 
Diego Vicente Castelán Cruz 1997-2000 
Eduardo Licona Suárez 2000-2003  
Marco Antonio Islas Manzano 2003-2006  
Miguel Ángel de la Fuente López 2006-2009 
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Denominación  

Actopan  

Toponimia  

Actopan, de origen otomí derivado de “Atoctli” cuyo significado es “tierra gruesa, 
húmeda y fértil”; y “Pan”, que es “en o sobre”, conforman el nombre de la localidad. 
Así con tales raíces se forma Actopan y se entiende como: “sobre la tierra gruesa, 
húmeda y fértil.”  

El nombre actual de Actopan, no es el nombre correcto de la localidad, por lo menos no 
el original, el cual es Atocpan que por cierta degeneración en el uso del lenguaje sufrió 
una cambio en su estructura. También al municipio, se le ha dado la denominación de 
Otocpan (citado esto en el archivo español de arte y arqueología del obispado de 
México).  

Cabe mencionar que el nombre original de esta región es “mañutzi”, del posesivo “ma” 
que significa “mi”, “un” que significa” camino” y “itzi” que es diminuto, por lo tanto 
mañutzi significa “mi caminito”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Existen pocos datos acerca de la historia de Actopan, pero se estima que los toltecas 
arribaron al lugar alrededor del año 674, fecha en la que se instalaron en el cercano 
Ixmiquilpan. Para el año de 1117, los chichimecas hicieron presencia en lo que ahora es 
Mixquiahuala y Actopan.  

En el año de 1113, el anciano Xide, al frente de un numeroso grupo de guerrilleros llegó 
al actual Actopan y le dio el nombre de Mañutzi. A consecuencia de esto, los 
chichimecas invadieron Actopan. Corriendo ya el año de 1120 y a causa de la irrupción 
chichimeca, Actopan quedó a la defensa del territorio de Acolhuacan, hasta que el 
emperador Moctezuma incorporó la región del Valle del Mezquital a sus dominios, 
recibiendo así la región Otomí la influencia Náhuatl.  

Para 1521, los indígenas Otomíes de la zona de Actopan y de otras partes cercanas, 
participaron en la defensa de “México” al mando del emperador Cuauhtémoc y la 
ocupación mexica ya se manifestaba en el Valle del Mezquital alrededor del 1527.  

La hispanización en el lugar tuvo sus comienzos en el año de 1526 con los frailes 
Agustinos; se piensa que ésto ocurrió un 8 de julio al mando de Fray Andrés de Mata, 
los Agustinos de hecho y por derecho, según las disposiciones legales existentes en 
aquella época fundaron Actopan, quienes encomendaron la población a D. Rodrigo 
Gómez.  



 

 56

Sobre el año de 1548, ya erigido el convento de Actopan, y considerado prioritario por 
la gran importancia que representaba para toda la región, a mediados del siglo XVIII 
pasó a formar parte del arzobispado de la Ciudad de México, quedando como primer 
cura el párroco Don Juan Barrera.  

En el año de 1760, se dio la fundación de una nueva comunidad en el municipio y se le 
puso el nombre de “La Loma”. Para finales del siglo XIX, se dieron las fundaciones de 
las localidades de Mesa Chica, Cañada Chica, Santa María Magdalena y El Boxtha.  

En cuanto a la participación del municipio en la independencia de México, en febrero de 
1812, el realista Domingo Claverino llega a Actopan al tiempo que el realista D. Rafael 
Casasola llega a Ixmiquilpan. Pero en el mismo año es vencido. Al año siguiente, es 
desterrado el diplomático insurgente y natural de Actopan, Don Francisco A. Peredo y 
Pereyra, no sólo de la localidad, de la región o de México, sino de todos aquellos 
lugares que estaban bajo el dominio del actual Rey de España Carlos IV, ésto debido a 
su justificada aversión al Rey de España y a su lucha  en favor de la independencia.  

Al comenzar el año de 1816, las tropas realistas que había en el actual Estado de 
Hidalgo estaban al mando de D. Francisco de las Piedras en Tulancingo y de Casasola 
en Huichapan; además de los actuales distritos de Zimapán, Ixmiquilpan y Actopan.   

El 11 de Octubre de 1863, el General D. Tomás Mejía se apodera de Actopan 
derrotando al Gral. Herrera y Cairo, Gobernador y Comandante Militar del segundo 
distrito militar, con lo que, en el mes de mayo del próximo año las autoridades de 
Actopan y San Agustín Metzquititlán, reconocen al imperio.  

En la Revolución Mexicana, la participación de Actopan no demeritó con respecto al ya 
manifiesto espíritu patriota de la entidad. Así, en 1911 Don Vicente Azpeitia Pardiñas, 
apoyando a la revolución maderista, tomó la plaza de Actopan, entregándola de 
inmediato al Capitán Roberto Martínez y Martínez. En 1914, el general 
constitucionalista D. Nicolás Flores, ocupó la plaza de Actopan posteriormente a la 
evacuación del huertista Martín Zayas.  

Con respecto al convento de Actopan, cabe mencionar que el 27 de junio de 1933, fue 
puesto al cuidado de la Dirección de Monumentos Coloniales de la República, ya que 
previamente, el 2 de febrero del mismo año, había sido declarado monumento artístico e 
histórico.  

En la actualidad el municipio de Actopan está conformado por más de veinte 
comunidades ubicadas a lo largo de toda su extensión, y los nombres de estas entidades 
son mayormente otomíes.  

Personajes Ilustres  

Efrén Rebolledo. 

Poeta innovador, uno de los primeros introductores de la poesía erótica. Nacido en la 
ciudad de Actopan, el 8 de Julio de 1877, dentro de sus obras más importantes se 
encuentran “Rimas Japonesas”, “El Desencanto de la Dulce Inea” y “Libro de Loco 
Amor”.  
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Genaro Guzmán Mayer.  

Escritor y dramaturgo, nacido en Actopan el 15 de Mayo de 1909. Fundador de varias 
revistas, “El Observador” “La Tinta”, “La Voz del Minero”, “Redención”. Autor de 
himnos dedicados a Hidalgo, Juárez y a la charrería. Sus obras más representativas son: 
Voz Metálica, Deni Thani, Pachuca urna verbal y el libro Itzmiquilpan dedicado al 
Valle del Mezquital.  

María del Carmen González.  

Su labor es comparada a la de Florense Nightingale, de personalidad altruista. Ejerció 
sin título la medicina. En reconocimiento a su desinteresada ayuda a la población 
actopense, una de las calles céntricas de la ciudad lleva su nombre y es mejor conocida 
como doña Carmelita.  

Profesor Guillermo Pérez Ángeles.  

Gracias a su destacada labor en pro de la educación en el Valle del Mezquital, se logró 
la creación de varias escuelas secundarias en diferentes partes de esta región.  

Sr. Don Eulalio Ángeles Martínez. 

Educador y político actopense, presidente municipal de este municipio, diputado ante el 
H. Congreso del Estado e historiador de Actopan.  

Carlos Mayorga.  

 Popular poeta, el cual tuvo como inspiración, los rasgos más tradicionales de nuestra 
región del valle.  

Ricardo Avilés Vargas.  

Nace en el Boxthá. Se caracterizó por elevar el nivel social de los itas de esta 
comunidad. Gracias a su gestión, el canal de retroceso de aguas negras riega 
actualmente los campos de esa región.  

Luciano Ríos y Rivera.  

Nace en San Juan Tepa el 11 de Enero de 1926. Dibujante lírico, uno de los personajes 
más representativos del Actopan provincial.  

Antonio Ángeles y Antonio Mejía Ángeles  

Originarios de Canguihuindo, fueron los primeros jueces reconocidos por el H. 
Ayuntamiento Municipal de Actopan.  

Ildelfonso Sánchez.  

Educador e inspirador de la comunidad de Cañada Chica antigua, gracias a su labor, se 
fomentó el nivel educativo de su poblado.  
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Leonardo Rangel.  

Líder campesino. Durante su período como comisario del ejido de la Estancia, mantuvo 
el puesto de mejor ejido a nivel nacional.  

Crescencio Cruz Serrano.  

Fundador del pueblo de San Andrés. aproximadamente en 1883.  

Sr. Teódulo Quintin Pérez.  

Impulsor del nivel social de la comunidad de los Mecas.  

Martín Ángeles Martínez.  

Fundador de la escuela central de Pozo Grande.  

Don Joaquín Claro Tapia.  

Ex Gobernador interino del Estado.  

Lic. Alfonso Fernández.  

Fue diputado al congreso local y del Estado de México.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1546 Se funda el pueblo de  Actopan.  
1847 Se eleva a la categoría de Villa al pueblo de Actopan. 
1862 El H. Ayuntamiento de Actopan, junto con los de otras localidades, se dirigieron 

al H. Congreso de la 
Unión solicitando fuera erigido el Estado de Hidalgo. 

1865 La división que Maximiliano hizo del país, llevó al actual Estado de Hidalgo, fue 
dividido en tres departamentos: Huejutla, Tulancingo y Tula, que entre otros 
distritos incluyeron en su jurisdicción a Actopan. 

1868 Cuando el entonces Presidente de la República, Lic. Don Benito Juárez, creó el 
Estado de Hidalgo, Actopan 
quedó comprendido como Distrito del mismo Estado. 

1946 Al conmemorarse el cuarto centenario de la fundación de Actopan, la H. 
Legislatura del Estado de Hidalgo, 
con tal motivo en su decreto 59, del 10 de mayo, le dio la categoría de ciudad. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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Actopan cuyas coordenadas geográficas son 20° 16’ 12” de latitud norte y 98° 56’ 42” 
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se haya ubicado al norte de la Ciudad de 
México, la cual se encuentra a una distancia de 120 kms. por carretera y de la capital del 
estado a sólo 37 kms.   

El municipio colinda, con Santiago de Anaya al Norte; en su extremo Nor-oriental, con 
Metztitlán; al Oriente, con Atotonilco el Grande; hacia el Sur-este, se ubica  Mineral del 
Chico; a lo largo de la parte Sur, se encuentran El Arenal y San Agustín Tlaxiaca; y 
sobre el Poniente, está localizado el municipio de San Salvador.  

Extensión  

El Municipio cuenta con una superficie de 280.10  kms2, representa el 1.33% de la 
superficie total del estado  

Orografía  

Gran parte del Municipio de Actopan pertenece a la Sierra Madre Oriental, sin embargo 
una porción considerable del municipio, no coincide con los rasgos orográficos 
característicos de tal cordillera. Como se puede constatar en las comunidades ubicadas 
al sur de la cabecera municipal.  

De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran el Cerro Grande 
con una altitud de 2,620 metros sobre el nivel del mar (msnm) ubicado entre las 
localidades de La Estancia y Santa María Magdalena; el Cerro Corona con una 
elevación de 2,560 msnm situado al sudeste del municipio; el Cerro La Bandera con 
2,520 msnm muy próximo al municipio de Santiago de Anaya y entre otras cimas de 
gran importancia en el municipio encontramos al Cerro Plomosas y al Cerro Alto.  

Cuenta además con gigantescos peñascos, conocidos como los  “Organos” o “Los 
Frailes” porque pueden asemejarse unos a otros.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Actopan se encuentra posicionado en 
la región del Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma, de la cual derivan dos 
subcuencas: la de Actopan que cubre el 46.92% de la superficie municipal y la del 
Amajac que riega el 53.08% restante.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Chicavasco y Puente de Palo 
en su parte sur; Las Mecas, San Nicolás, Las Militas y La Ordeña en el norte y Gualulo, 
Magdalena, El Paje, La Fuente y el Sabino al oriente.  

Clima   

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas, que van desde el 
semi-seco templado hasta el templado subhúmedo. La parte sur (43.67%) perteneciente 
al Valle del Mezquital y localizada al pie de la Sierra de los Frailes presenta un clima 
semi-seco templado; la parte media (13.50%), en donde se localizan las comunidades de 
Las Mecas, La Estancia y Canguihuindo, el clima es templado subhúmedo con lluvias 
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en verano de menor humedad; el clima en la zona norte (37.53%) es templado 
subhúmedo con lluvias en verano y de humedad media; y en la comunidad de San 
Andrés (5.30%) el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano y de mayor 
humedad.  

La temperatura promedio mensual en el municipio, oscila entre los trece grados 
centígrados para los meses de diciembre y enero, que son los más fríos del año y los 
veinte grados para el mes de mayo, que registra las temperaturas más altas. La estación 
meteorológica de la ciudad de Actopan, tras 40 años de observación, ha estimado que la 
temperatura anual promedio en el municipio es de aproximadamente 16.8°.  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es 
de alrededor de los 436.3 mm. Según datos observados desde hace más de 40 años, 
siendo los meses de junio y septiembre los de mayor precipitación y los de febrero y 
diciembre los de menor.  

En general el clima presente en el municipio, se puede catalogar como semi-seco y 
saludable.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora en el municipio tiene una vegetación compuesta en su mayor parte por 
matorrales inermes y espinosos, pastizales, magueyes, cimarrones, nopales, mezquites, 
garambullos, pitahayas y biznagas. Existen algunas maderas como pirules, encinos, 
huizaches, fresnos y oyameles.  

En el municipio, la diversidad en su flora es contrastante; mientras que en la parte baja 
correspondiente al Valle del Mezquital la flora es escasa y de características 
semidesérticas, la parte alta presenta regiones semihúmedas y boscosas con una flora 
mayormente forestal.  

Fauna  

La fauna perteneciente a esta región, está compuesta en su mayoría por especies 
características de climas semidesérticos, como lo son los conejos, las ardillas, los 
tlacuaches, el armadillo, el gato montés, el coyote, el halcón y las víboras de cascabel.  

La existencia de un suelo árido y las escasas lluvias de temporal que se presentan en el 
Valle del Mezquital, propician que se de la presencia de coralillos, escorpiones, 
lagartijas, camaleones, ciempiés, alacranes, tarántulas, arañas, grillos, chapulines, 
hormigas y pinacates.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Actopan, como su nombre lo indica, es al parecer un lugar de tierra buena, húmeda y 
fértil, sin embargo en el municipio la lluvia se presenta con irregularidad y esto la hace 
una región con partes semisecas y con una agricultura pobre.  
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El uso principal que le dan los actopences al suelo, es agrícola, pues de las 28,010 
hectáreas que conforman el municipio, 24,265 se utilizan para tal efecto, 
aproximadamente un 87% de la superficie total. De la cual, un 57% es de pastos 
naturales (13,823 hectáreas), 0.46% de bosque o selva (112 hectáreas), la agricultura por 
riego es de un 16.48% (4,000 hectáreas) y la agricultura por temporal un 26.08% (6,336 
hectáreas). Las 3,745 hectáreas restantes, se utilizan principalmente para la producción 
ganadera.  

Respecto al uso urbano del suelo, éste es muy escaso, ya que sólo la cabecera municipal 
presenta una considerable urbanización y el resto del municipio manifiesta un 
aprovechamiento del suelo agrícola y forestal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 1,797 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 48,518 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92 % y 
el 8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 40,861 
CATÓLICA 37,658 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 2,054 
HISTÓRICAS 108 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES  266 
OTRAS EVANGÉLICAS 1680 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 356 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 23 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE 
LOS  
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

78 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 255 
JUDAICA 2 
OTRAS RELIGIONES 214 
SIN RELIGIÓN 282 
NO ESPECIFICADO 295 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el municipio de Actopan es amplia en cuanto a los 
niveles preescolar, primaria y secundaria en donde se registran 29, 42 y 18 escuelas 
respectivamente; sin embargo, en lo que se refiere a los niveles medio superior la oferta 
es sumamente escasa como es en la capacitación para el trabajo que cuenta con cuatro 
escuelas; a nivel bachillerato existen tres y solamente el nivel profesional medio cuenta 
con una.  

Actualmente la educación superior se ofrece a través de la Universidad Tecnológica del 
Valle del Mezquital que inició labores en agosto de 2000.  

Cuenta además con una escuela de educación especial, un centro psicopedagógico y una 
aula de apoyo.  

Dentro de la cabecera municipal la educación preescolar se da principalmente en las 
siguientes instituciones: Lázaro Cárdenas, Rojo Lugo, Mundo Feliz y Centro Educativo 
Los Ángeles, éstos dos últimos particulares.  

Respecto a la educación primaria se imparte en escuelas oficiales y solamente se dan 
servicios particulares en cuatro.  

Sin embargo, en lo que a educación secundaria se refiere, la que se imparte de manera 
oficial es de muy buena calidad en las Escuela Secundaria Federal “Miguel Hidalgo”, 
Escuela Secundaria Federal No. 2, Escuela Secundaria Federal No. 3, Escuela 
Secundaria para Trabajadores, Telesecundaria Actopan y además en el colegio Las 
Rosas que es la única institución particular que ofrece el servicio a este nivel.  

Salud   

El ayuntamiento de Actopan, cuenta con una amplia cobertura en los servicios de salud 
dentro del municipio, tan sólo en la cabecera municipal se acaba de inaugurar un 
hospital de carácter público que cuenta con todos los servicios y podrá atender la 
mayoría de las demandas de la población. Además de contar con un ISSSTE, IMSS-
SOL, ocho unidades médicas de la SSAH, el hospital del IMSS , el Hospital General 
anteriormente mencionado y  la Cruz Roja Mexicana.  

Deporte  

Cuenta con un lienzo charro de amplia capacidad y totalmente techado, una arena de 
luchas de múltiples funciones, un número considerable de canchas deportivas (fútbol, 
béisbol, fútbol americano, voleibol y básquetbol); un jagüey que se emplea como 
estadio de fútbol además de un gran parque recreativo en las afueras de la ciudad.   

Vivienda  



 

 63

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 11,453 viviendas de las cuales 10,922 son 
particulares.  

La construcción de las viviendas en Actopan está hecha a base de block, tabique o 
materiales prefabricados, sus techos son colados, incluso existe la decoración con el 
mármol, adoquín y una gran variedad de materiales más; sin embargo, en algunas 
localidades alejadas su construcción es a base de adobe, las paredes de tabique y los 
techos de lámina resistente o de petatillo.  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Actopan, son agua potable, drenaje y electricidad, 
siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen un 
crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y sus drenajes se encuentran 
conectados a algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades para 
conseguir este servicio.  

Sin embargo, este problema no se presenta en la cabecera municipal y en gran parte de 
las comunidades donde toda la población se encuentra beneficiada con estos servicios. 

En general podemos decir que en cuanto al servicio de electricidad el grado de escasez 
del servicio es de muy bajo a bajo, ya que en promedio más del 85% de las 
comunidades se encuentran beneficiadas con este servicio.  

Vías de Comunicación  

La infraestructura que tiene actualmente Actopan en carreteras permite realizar una 
distribución e intercambio de bienes y servicios, además de proporcionar un viaje 
agradable para los turistas o simplemente un traslado más rápido y eficaz de este 
municipio y sus alrededores; con esta infraestructura se cuenta a partir de 1995 y está 
por culminarse la autopista que comunica a la ciudad de Tula.  

Su importancia social a la que contribuye ésta carretera es la de arraigar a los habitantes 
de esta población que se encontraban más vinculados con la Capital de la República y 
con el Estado de México que con su propio Estado.  

Medios de Comunicación  

Existen servicios de oficinas postales, de telégrafos, fax, algunas localidades con 
servicio telefónico, sin contar que existe el servicio de telefonía celular que se ha 
convertido en un medio indispensable para la ciudadanía.  

La radio y la televisión permite tener conocimiento de todos los hechos importantes que 
ocurren a nivel nacional e internacional, procurando tener en constante comunicación a 
los pobladores que residen en el municipio.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

El sector agropecuario es una de las principales fuentes de empleo para la mayoría de la 
población de este municipio, sobre todo, de las comunidades; ya que se dedican a 
labores propias del campo.  

Dentro de su principal producción en cultivos cíclicos está el maíz, cebada grano, fríjol, 
avena forraje, cebada forraje, calabacita, chile verde, nabo, tomate verde, pasto forraje, 
haba verde, jitomate, coliflor, cebolla, pepino y huanzontle. En cuanto a los cultivos 
perennes se produce alfalfa verde, maguey pulquero, praderas, nopal tunero y durazno.  

Ganadería  

En lo que a ganadería se refiere, es un complemento a la  bien organizada agricultura 
logrando el mejoramiento de las razas mediante la cría, reproducción y explotación.  

En esta producción destaca el ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino, aves, 
conejos y colmenas. Uno de los principales productos de la región son los lácteos.  

Silvicultura  

En relación a la silvicultura se cuenta únicamente con 0.46% de bosque; debido a que su 
vegetación se compone de matorrales, magueyes, nopales, mezquites; existen escasas 
maderas como pirules, encinos, huizaches, fresnos y oyameles, por lo tanto, el 
aprovechamiento de este recurso es muy bajo.  

Industria y Comercio  

La industria es un elemento de desarrollo muy importante,  existen sobre todo, pequeñas 
como es la de huaraches, ladrillo para construcción, ropa interior femenina y 
maquiladoras de ropa.  

En cuanto al comercio, que es la actividad que permite a través del intercambio de 
bienes un crecimiento en sus ingresos. En Actopan el principal centro de comercio son 
los  miércoles y domingos que son los días de tianguis.  

El primero, se ubica en el centro y en las calles aledañas a él, sobre todo, la 
comercialización de ropa, zapatos, abarrotes y legumbres; para poder  tener un mayor y 
mejor espacio el tianguis de ganado y de autos se localiza en lo que anteriormente era el 
campo de aviación. Cuenta además, con un mercado público, un rastro y nueve tiendas 
CONASUPO en todo el municipio.  

Actualmente presta servicio de primera clase en el caso del hospedaje con categorías de 
cuatro y tres estrellas, un sin número de establecimientos comerciales y alimenticios, 
una agencia de viajes, tres discotecas, dos cines, clubes civiles etc.  
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Turismo  

Los lugares de atracción turística que se localizan en Actopan son el Puente de Dios, 
ubicado en la localidad de Mesa Chica a 17 Kms. de distancia de la cabecera; que es una 
perforación creada en un cerro por el roce del río Santa María de aproximadamente 120 
metros de longitud.  

La otra son las pinturas rupestres del Arco que se localiza a orillas de la ciudad de 
Actopan; además de las peñas de San Andrés y el exconvento de la iglesia de San 
Nicolás de Tolentino.  

Cerca de este municipio se encuentran los gigantescos monolitos conocidos con el 
nombre de “Los Organos” o “Los Frailes”. Debido a su gran altura pueden admirarse 
desde muchas regiones del Estado. El Cerro de Tepenené o Cerro de la Muñeca está al 
lado de Los Organos, en donde existen vestigios de una importante población.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  16118 de las cuales 
130 se encuentran desocupadas y 15988 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 15,988   
PRIMARIO 2,473 15.5
SECUNDARIO 4,633 29.0
TERCIARIO 8,882 55.6

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Por lo que respecta a la historia arqueológica de este municipio, se pueden encontrar 
“Los Arcos “en las afueras de la ciudad un grupo de pinturas rupestres de los cuales 
destaca la figura de una mujer madura, con los pies representados en forma de mancha. 
En su diestra el sol y en su contraparte la luna en cuarto menguante; así como los 
descubrimientos encontrados en 1960 en la comunidad de la Loma donde se 
desenterraron los restos de un mamut, que hoy en día forma parte de la colección que se 
exhibe en el Museo de Antropología e Historia del país; 12 kms. al sur (Chicavasco) de 
la cabecera municipal, prevalece la teoría de que se emplearon antiguos métodos 
teotihuacanos, de pavimentación.  

Uno de los principales problemas que afrontaron los pobladores de Actopan fue el 
abastecimiento de agua, éste inconveniente fue resuelto en 1546 gracias a la planeación 
y construcción de un acueducto de cal y canto de once mil varas de longitud. Esta agua 
quedaba almacenada en diferentes fuentes y estanques situada atrás del exconvento; 
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como el Jagüey, el estanque de paso, trayecto que lleva por nombre en ésta época El 
Salto y la Fuente de Mendoza.  

El compendio artístico más grande de Actopan es el exconvento de San Nicolás de 
Tolentino considerada una obra de primer orden en la arquitectura colonial mexicana, 
por su grandiosidad, elegancia y riqueza formal; se encuentra construido en el centro de 
la población, en un terreno rectangular que mide 285 metros al oriente, 288.50m. al 
poniente, 190m. al norte y 183 m. al sur.  

Cabe mencionar que el 27 de Junio de 1933, fue puesto al cuidado de la Dirección de 
Monumentos Coloniales de la República, ya que previamente el 2 de febrero del mismo 
año, había sido declarado monumento artístico e histórico.  

Del periodo revolucionario han quedado como testigos mudos los cascos de 
exhaciendas como:  

San Juan Tecojique, localizada en Chicavasco, ubicado al sur de la cabecera municipal a 
sólo 15 Kms. de distancia; la Estancia, localizada a 8 km. al norte de la cabecera en la 
comunidad que lleva el mismo nombre, que pertenece actualmente y desde sus inicios a 
la familia Ramírez.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Una de las leyendas que cuentan en la comunidad de pozo grande, es que existían brujas 
que realizaban actos satánicos sobre una loma, y se escuchaban los aullidos de los 
perros, el cacaraquear de las gallinas y aún así, voces muy cercanas que según algunos 
pobladores enloquecieron y abandonaron sus casas. Por lo que se decidió construir la 
escuela primaria sobre ese monte, aunque al principio los pobladores no apoyaban la 
acción, terminada la obra y hasta la fecha las supuestas brujas no han vuelto a ser acto 
de aparición.  

Aunque la gente lo niegue, es bien sabido que los curanderos aún predominan dentro de 
la concepción de los habitantes, sobre todo, en las comunidades más alejadas e incluso 
en algunas cercanas a la cabecera municipal, pues solicitan la ayuda y los servicios de 
gente con fama de hechiceros milagrosos. Las creencias populares refieren a que curan 
males de ojo, del aire, tosferina, rabia, dolores causados por el trabajo, del espanto, 
infecciones cutáneas, etc.  

Fiestas: Dentro de las fiestas populares que se celebran en Actopan se encuentra la de 
San Nicolás de Tolentino, patrono en la iglesia que lleva su nombre, en ella se dan cita 
las peregrinaciones provenientes de distintas localidades y se realizan diversas 
ceremonias religiosas, se instalan juegos mecánicos y se queman toritos y castillos; otra 
fiesta popular es la fundación de la ciudad y feria anual de la barbacoa festejada el 8 de 
Julio.  

Las principales actividades que se realizan son los jaripeos, torneos de gallos y 
charreadas; se desarrollan actividades deportivas y eventos culturales como: teatro, 
bandas de música y exposiciones de pintura.  
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Además de tener como tradición el día de muertos donde la gente acostumbra llevar 
flores al panteón y poner ofrenda con los platillos que les gustaban, teniendo la creencia 
que vendrán a comer y a visitarlos.  

Gastronomía: La comida de tradición más arraigada y popular de Actopan es la 
barbacoa de borrego y de pollo, queso, mixiotes, mole, dulce, pulque blanco y curado.  

Además como uno de sus platillos principales se encuentra el ximbo; platillo a base de 
nopales acompañado con carne de pollo y monguises, los chinicuiles parásitos de 
maguey son un suculento platillo cocinado  en diferentes formas.  

Otro de los manjares propios de ésta región son los escamoles, larvas de hormiga negra 
en fase de ninfas.  

Traje típico: En relación con el traje típico que anteriormente se usaba era naturalmente 
otomí confeccionado de la siguiente forma.  

Los hombres usaban calzón de manta y camisa de manta con algunos tejidos bordados, 
en la valenciana del calzón o coxi el aletón de la camisa, ceñidor de algodón o de lana, 
sombrero de palma y huaraches.  

El traje de las mujeres consistía en blusa de manta, cinta bordada, rebozo de hilo de 
ayate, falda de tela de color o blanca de manta, cinta para el cabello y aretes de vidrio o 
popotillo.  

Artesanías: Actopan ha contado con un campo bellamente artesanal, a pesar de que 
varias técnicas se están perdiendo, por lo que se fabrican:  

Bordados sobre tela con técnicas muy sencillas, el punto de cruz, el deshilado, los 
colores más encontrados en estos bordados son cálidos, y en alguna otra ocasión 
algunos serios.  

La cestería: Aunque ya no muy practicada algunas comunidades  aún siguen creando 
cestos, sombreros, morrales teniendo como materia prima la palma, muy prolífica en 
ésta región.  

La talabartería: En este apartado es muy modesta la aportación por sólo curtir las pieles 
confeccionando sencillas chamarras, carteras, bolsas, huaraches, artículos para monturas 
elaborados en cuero, etc.  

MUSEO DE ARTE RELIGIOSO DE ACTOPAN 

Se encuentra ubicado en el claustro  alto del exconvento de San Nicolás, cuenta con 
cuatro salas de exposición permanente. El acervo del Museo se compone de importantes 
manifestaciones artísticas de la época colonial y del siglo XIX. 

Hay muebles finamente tallados en madera. Sobresalen algunas pinturas al óleo del 
siglo XVIII y XIX, con personajes y escenas de carácter religioso; algunas de estas 
pinturas están enmarcadas con madera bellamente tallada y estofada. También de la 
época colonial se encuentran hermosas esculturas en vivos colores y estofadas; de entre 
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ellas sobresalen dos: La de San Nicolás Tolentino y la figura de un caballero. El Museo 
abre de 9 a 17 horas de martes a domingo. Requiere pago de cuota. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 38 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA 

ACTOPAN 25,398 11,833 13,565 
CHICAVASCO 2,789 1,333 1,456 
HUAXTHO, EL 2,469 1,156 1,313 
DAXTHA, EL 1,776 841 935 
BOXTHA, EL 1,762 815 947 
DAJIEDHI 1,433 679 754 
COLONIA 
CUAUHTEMOC 1,266 570 696 

BOXAXNI 1,084 497 587 
ESTANCIA, LA 1,073 507 566 
LOMA, LA  708 323 385 
SANTA MARIA 
MAGDALENA 677 336 341 

BOTHI BAJI 658 323 335 
SAN ANDRES 
TIANGUISTENGO 640 324 316 

Caracterización del Ayuntamiento 

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
11 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

24 Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III  
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Distrito Local Electoral XIV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para 
Actopan quienes se mencionan continuación a partir de los años sesenta representan el 
esfuerzo y dedicación en el crecimiento del municipio. 

Presidente Periodo 
Felipe Vega Bocanegra 1964-1967 
Ricardo Avilés Vargas 1967-1970 
Rafael Herrera Cabañas 1970-1973 
Leopoldo Gómez Ramírez 1973-1976 
Hilario Avilés Lugo 1976-1979 
Mario Espinoza Cortés 1979-1982 
Isauro Salanueva Camargo 1982-1985 
Ernesto Rafael Vega Guerro 1985-1988 
Alvaro Roberto Cortez Azpeitia 1988-1991 
Jesús Luz Meneses 1991-1994 
Reyes Vargas Paredes 1994-1997 
Daniel Moreno Quijano 1997-2000 
Heber Sanchéz Santillán 2000-2003 
Teodulo Quintin Pérez Portillo 2003-2006 
Leonardo Ramírez Álvarez 2006-2009 
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Denominación  

Agua Blanca de Iturbide  

Toponimia  

El origen del nombre de Agua Blanca se ha encontrado dos opiniones; la primera, dice 
que este nombre se debe a la gran cantidad de manantiales de agua cristalina que 
todavía existen en ese territorio; la segunda, presume que el nombre de Agua Blanca 
obedece a la existencia en aquel tiempo de un pozo de donde brotaba agua blanquizca, 
cerca del actual ojo de agua localizada en la parte alta del poblado.  

Finalmente se le dio el nombre de Agua Blanca de “Iturbide”, en honor al fraile 
Franciscano Juan de Iturbide, quien era una persona muy importante en el municipio.  

Glifo  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El Municipio de Agua Blanca sufrió un arduo estancamiento en todos sus aspectos 
cuando el Gral. Porfirio Díaz hacia valer su dictadura, esto ocurriendo en sus primeros 
años de vida como municipio, trayendo como consecuencia inestabilidad económica y 
política; ésta última, se manifiesta principalmente en el nombramiento de los 
presidentes municipales, los cuales son nombrados sin criterio legal establecido.  
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Actualmente, los poderes del Gobierno Municipal se localizan en el poblado de Agua 
Blanca, denominada ahora la Cabecera Municipal. Se dice, que los motivos que 
influyeron para el cambio de los poderes municipales del poblado de San Pedrito a la 
actual Agua Blanca, obedecieron a un periodo crítico del estado y municipio, ya que el 
poblado de Agua Blanca se encontraba en mejores condiciones de comunicación y con 
incentivos de vida más amplios. Este cambio se registra aproximadamente en el año de 
1888, de acuerdo a los  datos  registrados en el archivo de la presidencia municipal.  

Personajes Ilustres  

Coronel Germán Gutiérrez.  

Fue el principal promotor para la creación de este municipio defendiéndolo con un 
grupo de colaboradores de la invasión francesa, fue quien construyó de sus propios 
peculios la iglesia de Agua Blanca.  

Benigno Licona.  

Distinguido titular del H. Ayuntamiento.  

José María Ortíz.  

Defensor agrario de la región.  

Lucas González.  

Destacado abogado, jurista y catedrático.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 

1804 

La comunidad se funda antes del año de 1804, donde aparece perteneciendo a la 
jurisdicción de la 
intendencia de México, la cual se le conocía con el nombre de “La trementina” 
debido a la existencia 
de una zona sumamente boscosa 

1869 
En el decreto de fecha 16 de enero, se erige el Estado de Hidalgo; con éste, el 
territorio de Agua Blanca 
llegó a formar parte de la municipalidad de Tutotepec 

1874 

Por decreto número 198, del 27 de marzo de la III legislatura local, se crea el 
municipio libre  de “Iturbide” del 
Estado de Hidalgo, con cabecera para residencia de los poderes municipales en San 
Pedrito. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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El municipio hidalguense, denominado Agua Blanca de Iturbide, se encuentra 
localizado geográficamente en la zona oriente del estado; situado entre los 20°, 21´ 
latitud norte y 98° 21´ longitud oeste. Un 60% aproximadamente de su territorio forma 
parte del altiplano del Valle de México (Cuenca de Metztitlán) y el resto cubre la parte 
de la Sierra Madre Oriental.  

Sus limítrofes son: Al norte, con los municipios de Huayacocotla y Zacualpan del 
Estado de Veracruz; al este, con los municipios de San Bartolo Tutotepec y Tenango de 
Doria, Hidalgo; al oeste, con el municipio de Acatlán, Hidalgo; y al sur, con el 
municipio de Metepec, Hidalgo.  

Extensión  

El Municipio tiene una superficie  de 97.60 kms2 y representa el 0.5  % de la superficie 
total del estado.  

Orografía  

Gran parte de su territorio (60% aproximadamente), se encuentra en un área del 
altiplano del Valle de México; sin embargo, un 40% de éste, se encuentra enclavado en 
la Sierra Madre Oriental cerca del eje neovolcánico formado por lomeríos haciéndolo un 
lugar abrupto con cerros, suelos escabrosos y pendientes mayores.  

Hidrografía   

Este municipio, cuenta con varios ríos que por lo general llevan agua debido a la 
constante lluvia que se presenta en la mayor parte del año, generando humedad en esta 
región. Estos ríos no presentan peligro de desastre por no tener un caudal muy grande y 
sus crecientes no alcanzan un nivel alto.  

Los ríos representan gran importancia para los lugareños, ya que de ellos se tiene la 
mayor fuente de abasto de agua, se extrae más del “Río Potrerillos” o también conocido 
como “Río Prieto”, ya que éste abastece a la cabecera municipal en dos de sus puntos 
más altos con dos tanques de almacenamiento, sin sistema de potabilización.  

Existe una variedad de riachuelos en todo el municipio; en el bosque de San Pedrito hay 
una cascada de atractivo turístico.   

Los ríos ubicados en el territorio municipal son: Río Pánuco, Cuenca río Pánuco, 
Cazones y Tecolutla, Río Golondrinas, Río Jabalí, Río Potrerillos, Río Chiflón, Río 
Sabanillas, Río Agua Bendita, Río El Meco.  

Clima 

Cuenta con un clima templado-frió por lo general, con una temperatura media anual 
aproximada a los 13°C.  

La temperatura máxima no suele ser muy extremosa con un promedio anual de 25.51°C 
y la temperatura más alta registrada ha sido de 35°C; a diferencia de la temperatura más 
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baja, ésta si se puede considerar extremosa ya que durante algunos períodos se mantuvo 
con lecturas de bajo cero, de 5.1°C y con un promedio anual de 0.49°C.  

Es importante mencionar, que la gran humedad del lugar influye de manera 
determinante en el clima a causa del alto índice de precipitación pluvial .  

En Xuchitl y San Cornelio son las únicas comunidades donde prevalece el clima 
templado casi todo el año.  

La temperatura máxima, oscila entre los 26.42°C; la media, se regula entre los 13.13°C 
y alcanza una mínima de -0.38°C.  

Principales Ecosistemas 

Flora   

Uno de los cultivos primordiales es la caña de azúcar, seguido por el maíz, cebada y 
fríjol; también se cultiva una variedad de frutas como la manzana, durazno, ciruelos, 
peras, capulines, tejocotes y moras.  

En algunas comunidades de clima templado, se obtiene otra variedad de frutas 
tropicales como la naranja, plátano, chirimoya, guayaba, limón, limas, higos y 
aguacates.  

También se encuentran superficies forestales de tipo natural en cerros y llanuras, así 
como bosques de especies maderables y no maderables en los que destacan los pinos, 
encinos y el bosque de montaña.  

Fauna  

Este municipio esta compuesto por especies como: conejo, ardilla, tejón, tlacuache, 
armadillo, onza, lagartija, gallina, chivos, víbora de cascabel, camaleón, así como una 
variedad de insectos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Lo caracteriza principalmente la tierra de uso temporal, ésto, debido a la falta de 
técnicas adecuadas e insumos necesarios para hacerla producir y así cosechar mejores 
productos.  

Cabe mencionar que existen comunidades de clima templado, donde su uso de suelo es 
principalmente para producir una gran variedad de frutas tropicales como son la naranja, 
el plátano, las chirimollas, etc.  

El municipio tiene una superficie de 9,760 hectáreas. En el año de 1984, el uso de suelo 
era de la siguiente forma:  

Superficie agrícola de riego 82 hectáreas.  
Superficie agrícola de temporal 3342 hectáreas.  
Superficie pastizales 1200 hectáreas.  
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Superficie forestal 5032 hectáreas.  
Superficie habitacional y otras103 hectáreas.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 28 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 8,443 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 96% y el 
4 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 7,469
CATÓLICA 7,196
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 140 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 44 
OTRAS EVANGÉLICAS 96 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 16 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 16 
OTRAS RELIGIONES 9 
SIN RELIGIÓN 39 
NO ESPECIFICADO 69 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En el municipio se cuenta con el servicio de educación preescolar, primaria y secundaria 
ubicados estratégicamente en las comunidades y en la cabecera municipal. Se cuenta 
con 5 jardines de niños, 19 escuelas de nivel primaria que pertenecen a la zona escolar 
no. 114 con un total de 80 profesores, una secundaria técnica y una telesecundaria.  

Existe una escuela primaria “Alvaro Obregon” ubicada en Agua Blanca, anteriormente 
llevo el nombre de “Escuela Mozart” la cual fue construida en diciembre de 1960 siendo 
presidente de la república el Lic. Adolfo López Mateos e inaugurada  por la Sra. Eva S. 
De López Mateos, esta escuela la donaron los señores Ernesto y Olga Krause de origen 
alemán quienes tuvieron su domicilio en la finca “La Torre” personas con gran 
altruismo.  
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Cuenta además con el programa de apoyo para la alfabetización de adultos que imparte 
el Instituto Estatal de Educación para los Adultos.  

Salud   

En este municipio se cuenta con un Centro de Salud “C” en la cabecera municipal, dos 
clínicas IMSSS ubicados en las comunidades de Ejido de Milpa Vieja, y Ranchería de 
San Pedrito, estas instituciones ofrecen servicio gratuito todos los días del año.  

También existe un módulo dependiente del Centro de Salud “C” que recorre 
comunidades que se encuentran muy alejadas sobre todo en las campañas de 
vacunación, atendido por cuatro médicos pasantes, cinco enfermeras, auxiliares y 
voluntarios. Se cuenta con una ambulancia equipada con los servicios necesarios  

Deporte  

Los jóvenes habitantes del Municipio practican principalmente los deportes de 
básquetbol y fútbol soccer en los torneos de escuelas invitando a jóvenes estudiantes de 
comunidades o municipios vecinos o bien se practican durante la celebración de las 
fiestas tradicionales o populares. Muchos de los jóvenes en época de vacaciones 
escolares se concentran en el parque o plaza pública para intercambiar juegos o charlas 
de juventud. 

Vivienda  

Dentro del municipio se cuenta con servicio de telefonía rural, en la cabecera municipal 
esta el servicio de larga distancia automática con un conmutador que da servicio a 55 
casas, también se cuenta con servicio de correo el cual presta un servicio muy eficaz, 
telégrafo, señal de radio y televisión, además cuenta con servicio de drenaje y 
alcantarillado en la mayoría de sus 29 comunidades, electrificación en un 39 % de sus 
comunidades, alumbrado público en 15% de sus comunidades. Ofrece además el 
servicio de panteón y plaza pública.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,016 viviendas de las cuales 1,990 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

Dentro del municipio se cuenta con servicio de telefonía rural, en la cabecera municipal 
esta el servicio de larga distancia automática con un conmutador que da servicio a 55 
casas, también se cuenta con servicio de correo el cual presta un servicio muy eficaz, 
telégrafo, señal de radio y televisión, además cuenta con servicio de drenaje y 
alcantarillado en la mayoría de sus 29 comunidades, electrificación en un 39 % de sus 
comunidades, alumbrado público en 15% de sus comunidades. Ofrece además el 
servicio de panteón y plaza pública.  

Vías de Comunicación  
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Por la carretera estatal Tulancingo-Huayacocotla a unos 43 km. de distancia de la 
ciudad de Tulancingo se puede llegar al municipio de Agua Blanca; servicio de 
transporte foráneo cada 60 minutos con la línea de autobuses “Blancos Coordinados “, 
para llegar a sus comunidades se abrieron caminos de terracería.  

Medios de Comunicación  

A demás cuenta con una aeropista, paradero de autobuses y líneas interurbanas; servicio 
telefónico, telegráfico, correo, señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En  materia de agricultura a nivel municipal los principales cultivos son el maíz y fríjol, 
así mismo se cultiva la manzana, durazno, capulin y pera, la actividad agrícola 
representa para las comunidades una solución de vivencia así como de solvencia 
económica.  

Ganadería  

En el municipio de Agua Blanca en la crianza ganadera destaca la avicultura con un 
inventario de 19,440, el ganado bovino con 9,049 cabezas aproximadamente, le siguen 
en menor escala pero no menos importante es la crianza del ganado porcino con 7,292 
cabezas, ovino con 6,594 cabezas, caprino con 4,330 y guajolotes con 1,006; la crianza 
de estas especies ganaderas representa una potencialidad importante que ayuda a la 
economía y desarrollo de las personas que se dedican a este ramo.  

Silvicultura  

La superficie forestal que representa este municipio es de 4,406 hectáreas en 6 
aserraderos de las cuales algunas son de labor, otros son solo con pasto o selva en este 
último encontramos grandes árboles como los eucaliptos, pino, encino, ocote 
manzanilla, encino negro, cedro rojo, oyamel; donde los taladores oficiales procuran 
sacar provecho de esta naturaleza extrayendo las maderas de estos árboles obteniendo 
una producción forestal maderable de 10,466 m3r y sus principales productos son trosa 
largas dimensiones, trosa cortas dimensiones del producto forestal no maderable se 
extrae 10500 kg y sus productos son material celulosico, brazuelo, comb, carbón y 
hongo blanco. (según SEMARNAP en Hidalgo 1999)  

Industria y Comercio  

Este municipio cuenta con cuatro unidades industriales así como diferentes comercios 
como tiendas de ropa, zapatos, misceláneas, entre otros; además se exhibe cada semana 
un tianguis popular en el cual se vende toda variedad de frutas, legumbres y productos 
de primera necesidad, tiene once establecimientos de tiendas Diconsa y una lechería 
Liconsa.  
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Turismo  

La belleza natural que presenta este municipio lo hace muy atractivo para los 
vacacionistas principalmente a los campistas ya que cuenta con abundantes bosques. 
Cuenta con una zona boscosa ubicada al este del centro de la población para el residente 
y el visitante, se tiene también cerros cubiertos de coníferas como por ejemplo “El 
Cerro de las Cruces” localizado en la parte posterior de la iglesia, en la punta se 
construyo una capilla donde se oficia misa con gran concurrencia el día 3 de mayo.  

La cascada de “Las Golondrinas” es otro atractivo turístico que ofrece el municipio, 
localizado a unos 3 km. de distancia de la cabecera municipal; tiene una gran caída de 
agua que representa un atractivo visual.  

Existe una finca llamada “La Torre” enclavada en la parte alta del cerro a unos 2 km. de 
la cabecera municipal, siendo esta un atractivo turístico por la dimensión y encanto que 
esta desprende ya que cuenta con todos los servicios necesarios y más como pista de 
aterrizaje, invernadero, lago, caballerizas, alberca biblioteca un pequeño zoológico con 
una variedad de animales decorativos como avestruces pavorreales, cebras, codornices y 
llamas; También cuenta con algunas grutas que ofrecen antiguas pinturas, así como las 
minas de caolín ubicadas dentro del municipio, de gran ayuda económica para los 
habitantes.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2225 de las cuales 
19 se encuentran desocupadas y 2206 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,206   
PRIMARIO 820 37.2
SECUNDARIO 585 26.5
TERCIARIO 801 36.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Su principal monumento arquitectónico es la parroquia de Agua Blanca, la cual se 
termino de construir el 1° de enero de 1890.  

También cuenta con seis capillas las cuales se localizan en diferentes comunidades del 
municipio.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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Fiestas: La feria anual que se festeja los días 3 al 6 de mayo es una de las tradiciones 
más relevantes del municipio; se tomo esta fecha porque el municipio de Agua Blanca 
fue paso de tropas mexicanas y francesas en la batalla de Puebla.  

La algarabía que se vive en esta feria es muy variada en sus actividades como son: 
encuentros deportivos, exhibición de ballets y pinturas, carreras de caballos, torneo de 
gallos, jaripeos y un tradicional desfile del 5 de mayo en el cual participan niños de 
todas las escuelas.  

Una de las fiestas religiosas más importantes es la del 8 de diciembre día en que se 
celebra “La Purísima Concepción” en esta acuden muchas peregrinaciones de diferentes 
comunidades del municipio, se realiza una misa religiosa, siguiendo una kermesse y la 
quema del castillo.  

Gastronomía: Los platillos típicos de esta región son: los antojitos mexicanos (tamales, 
tlacoyos, quesadillas de diferentes rellenos, enchiladas, morelianas, tacos, sopes); estos 
antojitos van acompañados con pulque, aguardiente, atoles de diferentes sabores, agua 
de frutas o refresco; así como también el arroz, el mole de guajolote, las carnitas, la 
barbacoa, el consomé de carnero, estos platillos por lo general van acompañados con 
una variedad de salsas que pueden ser la borracha, de chinicuil, verde, guacamole; estos 
platillos se sirven principalmente en eventos sociales.  

Traje típico: los hombres visten camisa y pantalón de manta con huaraches. Las mujeres 
usan blusa y falda de manta con bordados de colores al frente los cuales por lo regular 
los bordan ellas mismas, y sus huaraches.  

Artesanías: La creación e inteligencia de los artesanos de este municipio convierten el 
material textil en hermosos rebozos y tanjolotes de lana pura.  

Dentro de este municipio la música popular no se podía quedar atrás como una tradición 
muy arraigada, aquí se escucha a los tríos huapangueros así como también la banda de 
viento, conjuntos de la región y norteños.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 30 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD  POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN  
TOTAL   
MASCULINA  

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA 

AGUA BLANCA ITURBIDE 1,473 693 780 
EJIDO MILPA VIEJA 597 292 305 
EJIDO DE AGUA BLANCA 
(CERRO ALTO) 496 248 248 

EJIDO DE CALABAZAS 462 210 252 
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XUCHITL, EL 429 236 193 
SAN CORNELIO 422 216 206 
CUBES, LOS 402 194 208 
CALABAZAS PRIMERA SECCION 365 181 184 
CHICHICAXTLE 355 171 184 
EJIDO DE LOS CUBES 282 154 128 
ROSA DE CASTILLA 280 134 146 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

55 Delegados municipales  
10  Comisariados Ejidales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal IV  
Distrito local electoral X  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  
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El desarrollo y mejoramiento del municipio de Agua Blanca de Iturbide ha estado en 
manos de personalidades que han sabido responder a las necesidades de su pueblo, 
hemos logrado recopilar los nombres de algunos de ellos que a continuación 
mencionamos: 

Presidente Periodo
Imeldo Pérez Jardines 1964-1967 
Rafael González C. 1967-1970 
Esther González J. 1970-1973 
Lucas González López 1973-1976 
Cándido Hernández S. 1976-1979 
Víctor Sosa 1979-1982 
Geronimo Licona E. 1982-1985 
Jaime González Licona 1985-1988 
Esteban Pasquen H. 1988-1991 
Javier Guzmán G. 1991-1994 
Benito Licona Glez. 1994-1997 
Enriqueta Ortiz R. 1997-.2000 
Ignacio Trejo R. 2000-2003 
Ignacio Ramírez Jarillo 2003-2006  
Pedro Calva Rojas 2006-2009 
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Denominación  

Ajacuba  

Toponimia  

El nombre de Ajacuba proviene de las raíces náhuatl Axocopan, vocablo que se forma 
de tres palabras: atl, xocotl y pan que se traduce como agua amarga o agria y lugar, que 
significa o se traduce como Axocopan: “Lugar de aguas amargas”  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En la historia de Ajacuba sobresale la construcción de la carretera de Tlaxcoapan a 
Tecama, pasando el punto de Ajacuba; la hacienda de Tenguedo fue deshabitada en el 
año de 1904,  tras el paso de los villistas, quienes iban haciendo desmanes por el pueblo 
en el año de 1914. Para concluir la hacienda de Tenguedo fue fraccionada en el año de 
1916.  

Personajes Ilustres  

Don Juan Cruz Oropeza.  
Fue el fundador del Municipio de Ajacuba.  

Honorio Sánchez.  
Maestro.  

Juan Cruz Mera.  
Agente investigador.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 

1562 

Fundación de Ajacuba,  “Testimonio de la merced de siete mil varas de tierra 
que en el año de 1562,  
Don Luis de Velasco virrey de México hizo al pueblo de Ajacuba parte de 
Tetepango, para las diligencias  
de posesión relativas. 

1936 

Se fundó como municipio el 15 de mayo, quedando como cabecera municipal 
Ajacuba, teniendo como  
comunidades a: Santiago Tezontlale, Vicente Guerrero, Tecomatlán, Emiliano 
Zapata, Tulancalco, Ignacio  
Zaragoza y dos colonias, El Gorrión y Santo Niño. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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Al municipio de Ajacuba lo encontramos localizado geográficamente al suroeste del 
Estado de Hidalgo, en las siguientes coordenadas: latitud norte 20° 05´ y 99° 07´ de 
longitud oeste. Se encuentra a una altura de 2,180 metros sobre el nivel del mar.  

Sus limítrofes son:  

Al norte, con los municipios de Mixquiahuala de Juárez, Francisco I Madero y San 
Salvador; al este, con los municipios de Actopan y San Agustín Tlaxiaca; al oeste, con 
los municipios de Atitalaquia, Tetepango y Mixquiahuala de Juárez; al sur, con los 
municipios de San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco de Tula, Atitalaquia y Estado de 
México.  

Extensión  

Este municipio cuenta con una superficie de 192.70 Kms2, representa el 0.92 % de la 
superficie del estado.  

Orografía  

Presenta un suelo semiplano de la era cenozoica del período cuaternario y terciario, 
cuenta con los cerros: Jagüey Seco, El Estudiante, Los Pechitos, Peñas Coloradas, La 
Virgen, Locamaye, Pelón Chiquito, Loma Larga y el Cerro Tumba; caracterizándose 
también por sus barrancas.  

Hidrografía   

Ajacuba es un municipio que por su ubicación y zonas con cerros, cuenta con 
manantiales de agua termal llamados Al Borbollon y Las Lumbreras, así como las 
presas denominadas “Las Palomas, La Presa; Chinfil, El Rincón, El Caballo, 
Angostura”; cuenta también con jagüeyes llamados “Los Cuates del Pueblo, El 
Mezquite, San Pablo, El Grande, El Posbí”; existen pozos en cerros que son propiedad 
privada como “El Pueblo, La Noria y Ex –socavón”.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Este municipio tiene una flora caracterizada principalmente por matorrales espinosos así 
como cactus, nopales, magueyeras y escasos bosques de encino, y en zonas urbanas 
encontramos una gran cantidad de árboles de pirul.  

Fauna  

En esta zona abundan los conejos, topos, tlacuaches, ardillas, ratas, víboras, halcones, 
zorrillos, zopilotes, liebres, águilas y  tejones entre otras especies.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo de este municipio se caracteriza por ser arcilloso, tepetatoso y semidesértico 
rico en materia orgánica y nutrientes; gran parte del suelo es destinado para la 
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agricultura y pastizales, otra parte es agostadero; la tierra es principalmente ejidal y de 
pequeña propiedad.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 33 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 16,111 habitantes.  

Religión  

Al año 2000, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 91 % y  
el 9 % restante practica otras, lo que se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 12,918
CATÓLICA 11,768  
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 320 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 101 
OTRAS EVANGÉLICAS 219 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 624 
ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DÍA 9 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 559 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 56 
OTRAS RELIGIONES 24 
SIN RELIGIÓN 110
NO ESPECIFICADO 72 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este ramo, Ajacuba ha puesto especial atención, ya que cuenta con 23 planteles con 
155 aulas, aunque cabe mencionar que esta cuantificación esta expresada en términos de 
planta física, por lo que un mismo plantel y aula sirve para el funcionamiento de varias 
escuelas o niveles, como preescolar de las cuales existen 11, 1 de preescolar indígena, 
14 primarias,1 primaria indígena y 3 secundarias con diferentes turnos; además, cuenta 
con los servicios de biblioteca, laboratorio y talleres.  
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Salud   

Se cuenta con servicios de salud, principalmente publico, como clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y clínicas de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia de Hidalgo (SSAH); en estas instituciones se cuenta con un personal 
capacitado que tiene contacto directo con el paciente, como médicos generales, 
especialistas, residentes, pasantes, odontólogos, así como personal de intendencia, 
administrativos y de otras labores no médicas.  

Están equipados con diferentes consultorios y salas de expulsión, los principales 
servicios que predominan son: la consulta externa, dosis de biológicos aplicados 
(vacunas) y partos. Existen también algunas clínicas o consultorios de servicio médico 
particular.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,884 viviendas de las cuales 3859 son 
particulares.  

las cuales están construidas principalmente de adobe, ladrillo, lámina, block, concreto y 
piedra, con espacios de cocina, sala comedor, un baño, además de un patio para el juego 
de los niños. Por lo general, viven dos familias por vivienda, la mayoría de los muebles 
de estas habitaciones es construida por los integrantes de la familia, para lo cual utilizan 
materiales de madera.  

Servicios Básicos   

En este municipio se tienen los siguientes servicios: energía eléctrica, agua potable, 
drenaje, correo, alcantarillado, pavimentación, unidad deportiva, antena local, escuelas, 
panteón civil, auditorio, biblioteca, plaza central, tianguis y tienda Liconsa. Cabe 
comentar que estos servicios están concentrados principalmente en la cabecera 
municipal.  

Vías de Comunicación  

A este municipio lo comunica una carretera estatal, su sistema de ciudades está 
comunicado por carretera al cien por ciento, tanto a nivel cabecera como en sus 
comunidades menores, cuenta con carretera asfaltada que lo comunica con los 
municipios de Tetepango, Tlaxcoapan, Tlalhuelilpan y Tula.  

Medios de Comunicación  

Los habitantes o turistas, se transportan principalmente a través de taxis y autobuses 
públicos de pasajeros.  

En materia de comunicación y difusión, existe una estación de radio, cuya señal llega de 
algunos canales de televisión, periódicos, teléfono, servicio de correo y telégrafo, 
principalmente en la cabecera municipal.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los principales cultivos en materia agrícola son: la siembra del maíz, fríjol y alfalfa, 
estos productos son potencialmente productivos ya que ayudan al desarrollo económico 
del municipio. También se explota la producción, el maguey pulquero y nopal tunero, 
siendo éstos de consumo doméstico principalmente.  

Ganadería  

En este municipio, se cría una variedad de ganado que caracteriza al municipio, como el 
cuidado de aves en granjas (19,474); continuando en orden de mayor población 
ganadera le sigue la crianza de ganado: ovino (84,989), bovino (7,786), porcino (3,900), 
caprino (1,573), guajolotes (1,592) y colmenas (300).  

Pesca  

La explotación de la carpa y el bagre es común en este municipio por medio de la 
piscicultura, es decir, a través de la crianza en estanques, esta actividad es 
principalmente de consumo local.  

Industria y Comercio  

En Ajacuba, está establecida una industria maquiladora de ropa industrial llamada 
Overmex; existen también, cinco balnearios de aguas termales de propiedad privada y 
uno Ejidal, el cual cuenta con más de 250 socios. Hay establecimientos comerciales en 
los cuales se venden productos de la región, productos de primera necesidad y 
preparación de alimentos, los días lunes se establece el Tianguis en Ajacuba y 
Tecomatlán.  

Turismo   

Una gran atracción turística de este municipio son los balnearios de aguas termales, uno 
de los más grandes y mejores del estado se encuentra en Ajacuba, llamado “Centro 
Vacacional Ajacuba” que cuenta con excelentes instalaciones muy bien distribuidas en 
un área aproximada de cinco hectáreas; tiene nueve albercas, una de ellas con tobogán, 
dos chapoteaderos y una extensa área de juegos infantiles y mecánicos, cuenta también 
con los servicios de guardarropa, sanitarios, vestidores generales y diferentes canchas 
deportivas. Encontramos también, un manantial de aguas termales curativas o 
medicinales que fluye a una temperatura de 55°C, además de los servicios de hotel, área 
de campamento y restaurante.  

Otros balnearios no menos importantes que se localizan en este territorio son: “La 
Carreta”, “El Ejidal”, “Las Lumbreras”, “Las Palomas”, “Los Arcos”, “Toboganes”.  

Los servicios turísticos en general que ofrece Ajacuba son: hotel, restaurantes, 
hospitales y áreas verdes, sin dejar atrás las pinturas rupestres localizadas al oriente de 



 

 88

la barranca del Tejocote y el Rincón de los Lobos, las cuales fueron pintadas por 
nuestros antepasados.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4,254,  de las cuales 
65  se encuentran desocupadas y 4,189  se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,189   
PRIMARIO 826 19.7
SECUNDARIO 1,986 47.4
TERCIARIO 1,377 32.9

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Existen monumentos arquitectónicos como las tres iglesias construidas en el siglo XVI 
y XVIII por los frailes agustinos, las cuales se encuentran en Ajacuba, Santiago 
Tezontlale y Tecomatlan, así como los cascos de haciendas ubicados en Ajacuba “ex-
hacienda de Tenguedo”; en Santiago Tezontlale, la del “Gavillero”; y otra en 
Tulancalco, las cuales siguen habitadas.  

Los hornos de cal también forman parte de este rubro, eran muy importantes para la 
población por que representaban una fuente de empleo, estos hornos tenían el nombre 
de “Tejocote, Loreto, el Gorrión y el 26", aunque aproximadamente hace 50 años sólo 
dos de ellos se siguen trabajando el de “Loreto y el 26”, éstos pertenecieron a la Ex-
hacienda de Tenguedo.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La población de Ajacuba cuenta varias leyendas, entre las más conocidas está la de “La 
lluvia de Sardinas”: platican que por el año de 1937, una nube muy cargada dejó caer su 
lluvia de sardinas, víboras y una especie muy parecida a los ajolotes, pero de un tamaño 
no muy común, esta leyenda la cuentan las personas de edad avanzada.  

Existe una presa en Ajacuba a la cual se le atribuye una leyenda: se dice que cuando 
empezaron a construirla, en el muro o mojonera que hay dentro de la presa, enterraron 
junto con los muros a unos hermanitos, niño y niña, con vida para que la presa no se 
desbordara. Se comenta que cuando llueve mucho y ésta se llena,  en la presa se 
escuchan gritos de los niños diciendo “agárrate por que te lleva”.  

Una tradición entre la población es el culto a su dios o religión. Ajacuba es un territorio 
con diferentes casas, templos o iglesias, de las cuales predomina la católica, ya que 
todas las comunidades tienen su iglesia, existe también un templo de testigos de Jehová 
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en la localidad de Santiago Tezontlale, y en casas particulares; los pentecosteses 
también tienen un templo en Santiago Tezontlale, el cual se dice que tiene un mural de 
paraíso y sólo el pastor ocupa la parte frontal; en las demás localidades, lo hacen en casa 
particulares; por su parte en la comunidad de Vicente Guerrero, existe un templo de 
mormones.  

Los habitantes del municipio contraen compromisos religiosos como la mayordomía, la 
cual es un comité que organiza las fiestas religiosas de las localidades, los 
compadrazgos al bautizar a los niños, matrimonios, primeras comuniones, 
confirmaciones y las agrupaciones seglares que son las asociaciones de las 
Guadalupanas y los del movimiento familiar, que son matrimonios que dan consejos.  

En Ajacuba es una tradición la creencia de las curas con limpias, se dice que se curan de 
malos espíritus, envidias, el mal de ojo, cuando los agarra un difunto, y la mala suerte; 
utilizan diferentes hierbas y animales para este tipo de trabajos.  

Fiestas.  

Las fiestas tradicionales en Ajacuba son varias, una de las más importantes de la 
localidad es la de Santiago Tezontlale del 25 de julio, en la que festejan a su patrono 
Santiago de Apóstol; en esta misma fecha se festeja a la Virgen de Santa Jacoba en 
Ajacuba; el 15 de octubre se celebra al Cristo de Santa Teresa de Jesús, en el Cerro de 
las Campanas; y a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre en el centro de la 
localidad. En Vicente Guerrero, se festeja la independencia del pueblo el día 27 de 
septiembre, en Tecomatlan el 10 de septiembre se festeja a San Nicolás Tolentino, en 
Ignacio Zaragoza se festeja a nuestra señora de los Ángeles el día 1 de agosto, en la 
colonia El Gorrión se festeja a la Virgen del Carmen. También se tienen festividades 
cívicas como  la del 5 de may, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre.  

Las personas de las localidades son las que se organizan a través de un comité para 
realizar estas fiestas, recolectan una cuota para la celebración de torneos, kermesse, 
rifas, etc. Las actividades mas sobresalientes en las festividades son: charreadas, 
jaripeos, peleas de gallos, carreras de caballos, encuentros deportivos, juegos 
pirotécnicos, etc.  

Gastronomía.  

Los platillos regionales son: la barbacoa de carnero, el conejo en adobo, mixiotes de 
carnero y de puerco, las carnitas de cerdo, una gran variedad de platillos mexicanos que 
se guisan aquí como las quesadillas, los nopales, el pulque, los moles rojo y verde.   

En la elaboración de los alimentos se utiliza una variación de plantas, de las que 
sobresalen son: las malvas, nopales, quelites, shocoyol, quintonil, flor de palma, flor de 
maguey, verdolagas, acelgas, chayote, cilantro, perejil, epazote y hierbabuena. También 
se utilizan las plantas frutales como naranjas, limones, granadas, higos, duraznos, moras 
y limas.  

Además, encontramos una variedad en dulces como las cocadas, las alegrías, el pan de 
jalea real, los cocoles, las charamuscas y las palanquetas de  piloncillo.  
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Traje Típico.  

El traje que caracteriza a los habitantes del municipio de Ajacuba es: para el hombre, 
traje de charro con empuñaduras de oro y plata; para la mujer, los vestidos de manta con 
bordados de lana y listones de colores que hacen más vistoso al traje, el acabado es en 
lentejuela y chaquira.  

Artesanías.  

En este municipio se realizan trabajos en cerámica, los materiales que se utilizan son el 
barro, pintura, pegamento y agua, también, existe el tallado en madera, aunque cabe 
mencionar que son pocas las personas que se dedican a este oficio; el bordado y el tejido 
es el oficio que predomina en el municipio, con él se elaboran  chales, capas, corbatas, 
guantes y cestería, para estos trabajos utilizan estambres e hilos de diferentes colores, 
aros o bastidor.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, el municipio cuenta con 17 
localidades. En la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

AJACUBA 6,253  3,010 3,243 
SANTIAGO 
TEZONTLALE 3,407 1,604 1,803 

SAN NICOLAS 
TECOMATLAN 1,986 936 1,050 

VICENTE GUERRERO 1,474 719 755 
IGNACIO ZARAGOZA 402 179 223 
TULANCALCO 299 162 137 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

6 Delegados Municipales  
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Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal V  

Distrito Local Electoral V  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional, tiene la facultad de elaborar 
reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los 
aspectos que se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El esfuerzo conjunto que sea logrado a través de los habitantes y sus distinguidos 
presidentes municipales quienes han sido dirigentes comprometidos con el avance y 
mejoramiento del municipio para lograr tener un desarrollo armónico y continuo.  

A continuación mencionamos a los gobernantes de los últimos años.  

Presidente Periodo
Juan Mendoza López 1964-1967 
Rosendo Altamirano 1967-1970 
Adalberto Uribe Sierra 1970-1973 
Faustino Cerón Mera 1973-1976 
José L. Pérez Gómez 1976-1979 
Irma Gómez Zarate 1979-1982 
Melitón Cruz Morales 1982-1985 
Mario Castro Morales 1985-1988 
Erick A. Cruz Morales 1988-1991 
Próspero Muciño R. 1991-1994 
Salvador Pérez Gmez. 1994-1997 
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Jorge Uribe Morales 1997-2000 
Faustino Cerón Z. 2000-2003 
Marcela Copca Rojas 2003-2006  
Abel Guerrero Garcia 2006-2009 
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Denominación  

Alfajayucan  

Toponimia  

El origen de este municipio se ha estudiado en la estirpe de los otomíes, quienes lo 
llamaron “Audaxitzó” y en la estirpe de los mexicas, éstos lo llamaron “Ahuexuyucan” 
que significa “lugar donde crecen los sauces en el agua”; con el tiempo y los cambios 
culturales que se van presentando se convierte en el nombre de “Alfajayucan”, la cual es 
una palabra de origen árabe otomí castellanizada que significa “Lugar Excepcional”. 

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Alfajayucan, en el período de 1910 a 1913, fue campo de batalla en la guerra de la 
Independencia, destacada fue la participación de los insurgentes Don Ignacio Rayón, 
Don Julián Villagrán, su hijo Chito, el Cura de Nopala, Bridadier, Don José Ma. Correa 
y Miguel Sánchez; todos ellos enfrentaron a los generales realistas Flon y Calleja. Don 
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Miguel Sánchez fue acribillado en la iglesia junto con otros dos insurgentes que lo 
acompañaban, se sospecha que este crimen se debió a cuestiones de primacía en el 
mando entre Julián Villagrán y Miguel Sánchez, nos ocuparemos un poco más de este 
último debido a su gran participación y entusiasmo como insurgente.   

Miguel Sánchez era un labriego acomodado que residió mucho tiempo por el rumbo de 
Ixmiquilpan, por sus actividades económicas hacía viajes a diferentes lugares de la 
región, algunas veces, el Lic. Altamirano le encomendó que llevara cartas al Cura 
Hidalgo, a Allende y Aldama, lo cual le permitió enterarse de los trabajos que 
realizaban los conspiradores. Iniciada la guerra de independencia se presentó ante el 
cura Hidalgo como voluntario y se unió en Huichapan a Don Julián Villagrán, quien era 
el capitán de la compañía de milicias de la población, misma que formaba parte del 
batallón de Tula.  

Personajes Ilustres  

Gral. Manuel Peña y Ramírez.  

Funcionario y reformista.  

Dr. Higinio G. Pérez.  

Fundador de la Escuela Nacional de Homeopatía de la UNAM.  

Cosme Pérez.  

Militar Insurgente.  

Cayetano Montoya.  

Soldado liberal.  

Lic. Próspero Macotela Cravioto.  

Secretario General de Gobierno en el período de Quintín Rueda Villagrán.  

Dr. Enrique Arteaga Luna.  

Destacado profesor de la Escuela superior de Medicina del I.P.N. e impulsor de la 
juventud estudiosa del municipio. Además, fue fundador de la Escuela Secundaria 
Técnica “Manuel Peña y Ramírez”.  

Profr. Raúl Guerrero Guerrero.  

Gran historiador, escrito y antropólogo, realizó trabajos importantes de investigación.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
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1558 Fundación del pueblo de Alfajayucan. 

1559 
Fecha en que el virrey y arzobispado Don Alonso Nuñez de Haro y Peralta otorgó 
veinte mil varas por cada viento, las cuales se entregaron a través del cacique en 
junio. 

1718 Se promulga la independencia de Alfajayucan. 
1847 Se proclama en el ámbito de municipio el 22 de abril. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Alfajayucan se encuentra localizado geográficamente, al occidente, dentro del Valle del 
Mezquital en el Estado de Hidalgo en las siguientes coordenadas: a los 20° 24´ latitud 
norte y 99° 21´ longitud oeste, y se encuentra a una altura de 1,880 metros de altura 
sobre el nivel del mar  

Sus colindancias son:  
Al norte: con los municipios de Huichapan, Tecozautla y Tasquillo.  
Al este: con los municipios de Tasquillo, Ixmiquilpan y Chilcuautla.  
Al oeste: con los municipios de Chapantongo y Huichapan.  
Al sur: con los municipios de Chilcuautla y Chapantongo.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de 467.70, representa el 2.23%  de la superficie 
del estado.  

Orografía  

El territorio de este municipio está formado por dos tipos de suelo, de la era cenozoica y 
de la era mesozoica, su composición es pardo, rojizo y castaño, es rico en materia 
orgánica y nutrientes. Las elevaciones principales que encontramos en Alfajayucan son: 
los Cerros de El Soldado, Colorado, El Sauz, Bafe, Dianxe, El Peñón, Bathe, y 
Muemxai.  

Hidrografía 

El municipio contiene un río que cruza el territorio de norte a sur llamado Río 
Alfajayucan, el cual es un afluente del Río Moctezuma; el territorio de este municipio es 
atravesado también por el Río Santa María, así mismo, lo integran las presas de 
Dolores, La Peña y Vicente Aguirre Existen también algunos pozos en las comunidades 
de San Francisco, Sacachichilco, Salitrero, Zozea, Pueblo Nuevo, Yonthé Chico y 
Donguinyo, cabe mencionar que en Alfajayucan se cuenta con un sistema de riego que 
abarca una superficie de 12,000 hectáreas en operación.  

Clima 

Su clima, en un 29.80% de la superficie municipal es templado subhúmedo con lluvia 
en verano, mientras que en el 70.20% del territorio, prevalece el clima semiseco 
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templado. Tiene una temperatura media anual de 17°C con una precipitación pluvial 
media anual de 510 milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora en este municipio está formada principalmente de pradera y matorral espinoso 
como el garambullo, palma nopal; en algunas comunidades predomina la zona de 
bosque, en el cual existen árboles de encino prieto, encino manzanilla, pino, encino, 
sabino, mezquite, jacaranda, oyamel y en la mayoría del territorio podemos observar 
arboles de pirúl. También cuenta con arboles frutales como el aguacate, durazno, higo y 
granada, éstos se localizan principalmente en huertos domésticos.  

Fauna  

La fauna está formada por armadillos, zorros, onzas, tejones, coyotes, zorrillos, ardillas, 
conejos, liebres, cacomiztles, águilas, zopilotes, patos, cuervos, palomas, cenzontles, 
huitlacoche, urracas, jilgueros, codorniz, tórtolas, golondrinas, correcaminos y perdíz.  

La fauna doméstica la componen principalmente, vacas, caballos, chivos, borregos, 
gatos, perros, gallinas, guajolotes y patos.  

Clasificación y Uso del Suelo 

De las 46,770 hectáreas  que forman el suelo de Alfajayucan, 12,000 son agrícolas de 
riego, 4,000 de temporal, 1,600 de forestal y 14,770 de otro uso. Los cultivos son de 
maíz principalmente.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 2,573 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 16,859 habitantes.  

Religión  

Al año 2000, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 93 % y  
el 7 % practica otras, como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 15,248
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CATÓLICA 14,174
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 690 
HISTÓRICAS 30 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 121 
OTRAS EVANGÉLICAS 539 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 115 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 115 
OTRAS RELIGIONES 57 
SIN RELIGIÓN 159 
NO ESPECIFICADO 53 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La educación ha sido un punto de atención importante, en el que han puesto mayor 
interés para que la niñez y la juventud tengan una mejor preparación. Es por eso, que la 
infraestructura es una de las prioridades que se ha desarrollado en este municipio. 
Actualmente, cuenta con 31 escuelas en el ámbito preescolar, 6 del preescolar indígena, 
36 primarias, 10 primarias indígenas, 12 secundarias y 1 bachillerato tecnológico 
agropecuario, además cuenta con servicio de bibliotecas públicas y talleres.  

Salud   

Se cuenta con servicios de salud, principalmente pública, como clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), clínicas de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia de Hidalgo (SSAH). En estas instituciones, se labora con personal médico 
capacitado que tiene contacto directo con el paciente, están equipadas con diferentes 
consultorios, donde las actividades que predominan son la consulta externa, dosis de 
biológicos aplicados (vacunas) y partos.   

Deporte  

Los jóvenes practican principalmente los deportes de futbol, basquetbol y voleibol 
dentro de sus escuelas o canchas populares; la juventud en coordinación con las 
autoridades municipales o escolares se organizan para realizar torneos de dichos 
deportes.  

La charrería también se practica, aunque en un número menor.   

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 4,224 viviendas de las cuales 4,155 son 
particulares.  

Servicios Básicos 
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En este municipio se cuenta con los siguientes servicios: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, pavimentación, transporte, energía eléctrica y teléfono, además de otros 
servicios como juegos infantiles, auditorio, panteón, mercado, plaza pública y 
biblioteca, mismos que se ubican principalmente en la cabecera municipal.  

Vías de Comunicación  

Carreteras revestidas y la mayoría de terracería.  

Medios de Comunicación  

Los principales medios de comunicación son: radio, televisión, periódicos, revistas, 
correo y teléfono. Cuenta con servicio de taxis.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los principales cultivos en materia agrícola son: la siembra del maíz en una superficie 
de 3,590 hectáreas; alfalfa verde, 2,935 hectáreas; frijol, 944 hectáreas; avena y forraje, 
522 hectáreas; chile verde, 325 hectáreas; tomate de cáscara, 42 hectáreas; y en menor 
proporción, se cultivan el trigo grano, la calabacita y el nabo.  

Ganadería  

En este territorio se cría una variedad de ganado, que de acuerdo al nivel de producción 
ganadera nos muestra la crianza de aves, con una población de 91,800; le sigue el 
ganado bovino, con 10,195 cabezas; continúa con el ganado porcino, con 4,561 cabezas; 
el caprino, con 3,260; guajolotes, con 1,085; y abejas con 60.  

Industria y Comercio  

En este municipio predomina el pequeño comercio, se tiene establecida una fábrica de 
chicotes para autos, una maquiladora de ropa, algunas fábricas de block, mosaico y 
labrado de cantera.  

También cuenta con el tradicional tianguis, en el cual se exhiben y venden productos de 
la región y municipio, existen además cuatro lecherías Liconsa,  y siete tiendas Diconsa 
que expenden productos de consumo prioritario para el ser humano. Cuenta con el 
servicio de rastro donde los ganaderos sacrifican su ganado.  

Turismo   

El mayor atractivo turístico de este municipio, es el exconvento de San Martín Obispo y 
la fiesta Anual que se festeja el día 5 de noviembre, en esta celebración se encuentra una 
variedad de bellas artesanías elaboradas en la localidad y sus alrededores. Ofrece 
servicios de restaurantes, hospitales y autotransportes Valle del Mezquital.  
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Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 4,501, de las cuales 
30 se encuentran desocupadas y 4,471 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,471   
PRIMARIO 2,126 47.6 
SECUNDARIO 1,167 26.1 
TERCIARIO 1,178 26.3 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En este municipio, existen monumentos arquitectónicos como el monasterio de San 
Martín, construido por los franciscanos  en el año de 1559, en este templo se contempla 
una sobria portada con arcos de medio punto y jambas almohadilladas.  En su claustro 
se pueden observar arcos rebajados sobre columnas toscanas, apreciando bellos dibujos 
pintados al fresco de un estilo renacentista italiano, de las cuales sobresale un óleo sobre 
tela que representa el martirio de San Sebastián, también podemos observar una cruz de 
cantera monolítica esculpida por indígenas.  

De los monumentos históricos, podemos mencionar el que conmemora a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, a Benito Juárez y busto de José María Morelos y Pavón.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Como en otros lugares, la religión católica actualmente predomina por tradición, sin 
embargo, a través de los años se han ido estableciendo otras sectas o religiones como la 
protestante o los testigos de Jehová.  

La tradición de adquirir compromisos mediante la religión, es común con la del 
compadrazgo, la mayordomía, los cargueros, los sirvientes y los topiles, de igual 
manera con algunas asociaciones religiosas como la Adoración Nocturna, El Señor de la 
Buena Muerte, La Virgen de Guadalupe y el Consejo Patronal Parroquial.  

Es una tradición entre los lugareños el adornar sus calles y fachadas en días de fiesta, 
los adornan con palmas, carrizos, tiras de papel de china, flores de papel de varios 
colores y árboles de hornato.  

En este municipio existe la cura a través de los curanderos o hierberos, principalmente 
en las comunidades, los males más comunes que curan son: dolores de cabeza, 
musculares, mal de ojo, reumatismo, lunáticos, mal de amores  
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Fiestas: Las fiestas tradicionales en Alfajayucan, son los carnavales de los primeros días 
de la cuaresma, los integran vecinos de diferentes comunidades que asisten disfrazados 
con mascaras de cartón llamados “Xitás”, palabra en otomí que significa viejos.  

La feria tradicional se lleva a cabo  del 1° al 5 de noviembre, fecha en que se 
conmemora el aniversario de la fundación del municipio, en esta feria se realizan 
diferentes eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales.  

El doce de noviembre, se celebra al patrono de la iglesia de Alfajayucan “San Martín 
Obispo”, estas celebraciones son con mucho respeto y veneración por parte de los 
feligreses.  

En la fiesta de la semana mayor, participan en la representación de la pasión de Cristo 
jóvenes del municipio, la fecha es variable.  

Una de las fiestas con mayor algarabía es la de Corpus Christi, en la cual llegan de las 
diferentes comunidades del municipio en procesión, llevando sus imágenes religiosas 
adornadas con flores y papel de china, se acompañan con música autóctona.  

Gastronomía: Los platillos regionales son la barbacoa de carnero o de pollo, con su 
tradicional consomé, que es el jugo que se desprende de la carne con algunas verduras y 
chiles; otros platillos como el menudo, carnitas de cerdo, mixiote, quesos, mole verde y 
rojo. Variedad de dulces como: alegrías, cocadas, charamuscas y acitrones, en bebidas 
destaca el famoso carnavalito que es tequila, jugo de naranja y canela.  

Traje típico: El traje que caracteriza a los habitantes de algunas comunidades como 
Taxhié y Naxthé son: para el hombre, comúnmente viste calzón y camisa de manta, 
huaraches y sombrero de tornillo; la mujer viste falda y blusa de manta bordada, ayate 
en la cabeza y huaraches, este traje lo utilizan de manera especial en sus fiestas 
tradicionales y ceremonias.  

Artesanías: En este municipio se realizan trabajos de palma o de tornillo, como los 
sombreros cosidos con ixtle en forma de espiral; algunos artículos como fruteros, 
canastas, bolsas etc., son elaborados con ixtle, palma y jarilla, los colorean también con 
anilinas de diferentes colores que les da una vista muy llamativa.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, el municipio cuenta con 68 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

ALFAJAYUCAN 1,240 586 654 
SANTA MARIA XIGUI 1,024 492 532 
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ZOZEA 900 420 480 
SAN FRANCISCO 
SACACHICHILCO 840 389 451 

XAMAGE 798 400 398 
YONTHE CHICO 658 311 347 
SAN ANTONIO 
TEZOQUIPAN 628 312 316 

BOXTHO 617 296 321 
SAN PABLO 
OXTOTIPAN 576 286 290 

ESPIRITU, EL 565 270 295 
HUAPILLA, LA 560 262 298 
SAN AGUSTIN 
TLALIXTICAPA 508 249 259 

VEGA, LA 465 239 226 
DECA 442 226 216 
SAN ANTONIO 
CORRALES 432 210 222 

TAXHIE 396 195 201 
NAXTHEY 378 182 196 
CERRO AZUL 313 176 137 
SANTA MARIA LA 
PALMA 312 146 166 

BAXTHE 309 167 142 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

44  Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece  

Distrito electoral federal II  
Distrito local electoral XVI  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional, tiene la facultad de elaborar 
reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los 
aspectos que se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El esfuerzo conjunto que sea logrado a través de los habitantes y sus distinguidos 
presidentes municipales quienes han sido dirigentes comprometidos con el avance y 
mejoramiento del municipio para lograr tener un desarrollo armónico y continuo.  

A continuación mencionamos a los gobernantes de los últimos años. 

Presidente Periodo
Alberto Cadena Falcón 1964-1967 
Amado C. San Juan 1967-1970 
Alberto Cadena Falcón 1970-1973
Elíseo Cruz Abreu 1973-1976 
Horacio Arteaga Luna 1976-1979 
Marcial Mtnez. Badillo 1979-1982 
Honorio Ramírez F. 1982-1985 
Oscar Glez. Martinez. 1985-1988 
Luis Martinez Anaya 1988-1991 
Francisco Ramírez L. 1991-1994 
Daniel Guerrero Z. 1994-1997 
Eloy Macotela Jiménez  1997-2000 
Florentino Estrella B. 2000-2003 
Regulo Romulo Ramírez 
Fuentes 2003-2006  

Carlos Alberto Anaya de la 
Peña 2006-2009 
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Denominación  

Almoloya  

Toponimia  

La palabra Almoloya, es de origen náhuatl y se forma con las raíces atl “agua”, molonhi 
“manantial” y yan de donde se obtiene “lugar donde emana agua”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En la etapa prehispánica, escasos son los datos sobre la historia de este lugar, tomando 
en cuenta que Almoloya ha desarrollado su vida al lado de Apan, podemos agrupar 
diversos datos como la posible ocupación del lugar por parte de grupos toltecas de 
Tulancingo y más tarde por tribus chichimecas, formando parte del reino de 
Acolhuacan, hasta el período del Tecuhtli Itzcoatl, quien después de consumar la triple 
alianza, anexó al imperio azteca, prácticamente la totalidad del actual territorio del 
Estado de Hidalgo, con la única salvedad del Señorío de Metztitlán.  

En la guerra de Independencia los llanos de Apan tan abundantes en recursos, sirvieron 
de apoyo a los revolucionarios; desde agosto de 1811 dio el primer impulso José 
Francisco Osorno, quien estando al frente de contingentes operó en los territorios de los 
actuales estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, cuyo centro es precisamente el actual 
municipio de Almoloya.  

En el México Independiente, consumada la Independencia y emitida la primera 
Constitución del país, Almoloya pasó a formar parte del Estado de México, bajo la 
jurisdicción del distrito de Apan, con el que compartió el desarrollo económico más 
importante de su historia, pues precisamente durante este período se intensificó el 
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mercado de los productos agrícolas y ganaderos de la región, principalmente el del 
pulque, que ya para entonces iniciaba su penetración en las zonas urbanas. Así, se 
construyen haciendas, ranchos y otras estancias, que ayudarían al mejoramiento 
económico del municipio.  

En este período, también se dio la instalación de talleres de alfarería, que iniciaron el 
aprovechamiento del barro de las lagunas al confeccionar diversos utensilios de cocina 
de muy buena calidad.  

Al erigirse el Estado de Hidalgo por decreto del 15 de enero de 1869, promulgado al día 
siguiente, Almoloya pasó a formar parte de la nueva entidad bajo la jurisdicción del 
distrito de Apan.  

Personajes Ilustres  

Vidal Cortés Pérez, maestro.  
Rodolfo Razo López, político.  
Heráclito Agis Martell, político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1600 La posesión  por los españoles se dio en el año de 1600.
1936 Fue elevado a categoría municipal el 2 de agosto. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Almoloya se localiza a 66 kms. de la ciudad de Pachuca por la vía corta 
a ciudad Sahagún, sus coordenadas geográficas son: 19°42’ latitud Norte y 98° 24’ 
latitud Oeste, a una altura de 2,520 metros sobre el nivel del mar (msnm).  

Colinda al norte, con el municipio de Apan y el estado de Puebla; al este, con los 
estados de Puebla y Tlaxcala; al sur con el estado de Tlaxcala y el municipio de Apan; 
al oeste; con el municipio de Apan.   

Extensión  

Este municipio representa el 1.35% de la superficie del estado, con una extensión 
territorial de 282.70 kms2  

Orografía  

Se localiza en el Eje Neovolcánico, formado por lomeríos en un 70% de su superficie y 
por llanuras en el 30% restante. Sus principales elevaciones son el Cerro La Peñuela, El 
Cuervo, Coronilla, Cuautlatilpan, Coyote, Las Aguilas, San Antonio, El Muerto, El 
Manguillo, Blanco, Cuatro Vientos, Zotoluca y el Cerro la Peña el Tepozán; en donde el 
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más notable de ellos presenta una altitud sobre el nivel del mar de 3,350 metros, y el 
cerro de menor altura se encuentra a 2,370 metros.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrología del municipio, se encuentra posicionado en las 
regiones del Pánuco y Tuxpan-Nautla, en las cuencas del Río Moctezuma y el Río 
Tecolutla, derivando del primero la subcuenca de L. Tuchac y Tecocomulco; y del 
segundo la subcuenca del R. Laxaxalpan.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: El Tepozán, Río Frío, Río 
Cuatlaco, Barranca El Charro, Barranca Melcochero, Río Santa Inés y Río Mala Yerba.  

Clima   

El municipio presenta un clima templado subhúmedo con lluvias en verano en la mayor 
parte de la superficie municipal, (65.41%) principalmente en las localidades de 
Tepepatlaxco, Cuatlaco, La Presa, San José Coliuca, El Tepozán, Huimiyucan, Rancho 
Nuevo y Las Vigas. Mientras que en las localidades de Tepetlayuca, Santiago 
Tetlapayac y San Isidro Tetlapayac existe un clima templado subhúmedo con lluvias en 
verano de menor humedad en un 34.59% de la superficie.  

Su temperatura promedio mensual oscila entre los 8.5°C y los 15°C para los meses de 
diciembre y enero que son los más fríos del año. En los meses de mayo y junio, se 
registran las temperaturas más altas. Su temperatura promedio anual en el municipio es 
de aproximadamente 11.9°C.  

Con respecto a la precipitación anual, el nivel promedio es de 656 mm., teniendo mayor 
precipitación durante los meses de septiembre y octubre, y en menor proporción en 
diciembre, febrero, abril y mayo.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Presenta una vegetación semidesértica, con especies forestales como: pino, oyamel, 
encino y cedro rojo, además de algunas otras coníferas, latifoliadas no especificadas y 
con predominio de pastizal.  

Fauna  

Su fauna se integra principalmente por venado, coyote, tlacuache, armadillo, liebre, 
conejo, tuza, hurón, zorrillo, cacomixtle, palomas de distintas especies, patos, garza, 
chichicuilote, agachón, tordo, tórtola, tecolote, quebrantahuesos, cuijes, gorrión, además 
de una gran variedad de reptiles, insectos y arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso potencial del suelo es en su mayoría agrícola, teniendo una producción de maíz, 
cebada y frijol en un 76.12% de la superficie municipal.  
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El uso del suelo destinado al bosque tiene una superficie de 15.79% donde existe el 
Oyamel, Encino, ladrillo y Pino colorado.  

También un 5.83% de la superficie, es destinada a pastizal, cultivando grama negra y 
zacate, navajita utilizada principalmente como forraje.  

Además 1.32% es de matorral, produciendo entre otros, nopal, cardón, uña de gavilán y 
palma izote; restando un 0.94% para otros cultivos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 23 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 10,638 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 88 % y 
el 12 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 9,029
CATÓLICA 7,971 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 651 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 220 
OTRAS EVANGÉLICAS 431 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 107 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 2 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 2 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 103 
OTRAS RELIGIONES 88 
SIN RELIGIÓN 139 
NO ESPECIFICADO 73 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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En relación a la educación, Almoloya cuenta con 10 escuelas a nivel preescolar, 20 de 
educación primaria, 5 de educación secundaria y cuenta además con un bachillerato, en 
el cual se presenta muy poco aprovechamiento. La eficiencia terminal es de un 85% en 
los primeros tres niveles (preescolar, primaria y secundaria); mientras que en el 
bachillerato solamente existe un 12.7%.  

La infraestructura con la que se cuenta es de 29 planteles, 87 aulas, 7 laboratorios, 4 
talleres, una biblioteca pública que atiende a 7,261 usuarios y 96 anexos comprendiendo 
dirección, cooperativas, bodegas, áreas administrativas, intendencia, pórticos, letrinas y 
servicios sanitarios.  

Salud   

En cuanto a servicios médicos, este municipio tiene una oferta escasa, debido a que 
cuenta únicamente con una unidad médica IMSS-SOL y dos unidades médicas SSA, 
atendiendo 1,424 y 1,777 usuarios respectivamente. Cuenta además con cuatro casas de 
salud y cuatro auxiliares.  

Deporte  

Para la recreación y esparcimiento cuenta con once canchas de futbol y ocho espacios 
de usos múltiples utilizados para futbol rápido, basquetbol y voleibol; además de un 
jardín vecinal que sirve como distracción para los habitantes de Almoloya.  

Vivienda  

Cuenta con un total de viviendas de 2,349, teniendo a 10,267 ocupantes con un 
promedio por vivienda de 4.37, concentrándose en la cabecera el 49% de ellas.  

El material que predomina en la construcción de sus viviendas en pisos y paredes son el 
tabique, ladrillo, block, piedra, maderas; aunque se observan todavía algunas que 
utilizan lámina de asbesto o metálica y adobe.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,566 viviendas de las cuales 2,547 son 
particulares.  

Servicios Básicos   

Para 1995, el total de viviendas que tenía el municipio era de 2,143, en donde existía 
una cobertura de los servicios considerablemente buena en agua potable, registrando un 
90% de su cobertura y un 92% en electricidad; sin embargo, el servicio de drenaje era 
reducido, pues solamente se cubría en un 56%.  

Vías de Comunicación  

Almoloya cuenta con una longitud de red carretera de 69.310 kms., de los cuales 13.710 
kms. son troncal federal, también conocido como principal o primaria, tienen como 
objetivo específico servir al tránsito de larga distancia y 55.600 kms. de caminos 
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rurales, refiriéndose éstos a terracería, los cuáles representan el 53.3% de toda la 
longitud.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En este municipio se cultiva por orden de importancia en hectáreas cosechadas: cebada 
grano, maíz, trigo grano, avena grano, frijol, maguey pulquero, papa, arvejón; además 
destinan parte de la tierra para el cultivo de haba grano, nopal tunero, alfalfa verde, haba 
verde y calabacita, aunque en muy poca producción.  

Ganadería  

En cuanto a ganadería, se cría mayormente ganado ovino, aves (comprendiendo aves 
para carne y huevo, así como guajolotes), caprino, porcino y también ganado bovino 
(comprendiendo bovino para leche, carne y trabajo).  

Silvicultura  

En Almoloya la producción forestal maderable, es principalmente a base de coníferas 
como el oyamel y el pino; siendo éstas, las que le dan más en valor monetario que las 
latifoliadas como el encino, liquidámbar, madroño y aile.  

Industria y Comercio  

En cuanto a industria se refiere, hasta el año de 1993, este municipio registraba bajo 
porcentaje de establecimientos de productos alimenticios, bebidas y tabaco, también en 
muy poca proporción, en industria de la madera y productos de madera (incluyendo 
muebles); catorce productos minerales no metálicos (excluyendo los derivados de 
petróleo y del carbón); en donde la mayoría del personal se encuentra laborando en éste 
último. Cuenta también con establecimientos comerciales donde se venden productos de 
la región, además dispone de tienda campesina, tiendas de artesanías, tianguis, farmacia, 
tortillería, tienda de abarrotes y tiendas DICONSA.  

Turismo  

El atractivo turístico con que cuenta este municipio es su iglesia, construida con un 
material muy especial, que tiene además un templo, sacristía y cementerio. Cerca de la 
cabecera municipal se encuentra un balneario de aguas termales, que ofrece servicios de 
restaurante y cocinas económicas.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio, asciende a  3,279,  de las 
cuales   36  se encuentran desocupadas y  3,243 se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro 
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Sector PEA Ocupada %
TOTAL MUNICIPAL 3,243   
PRIMARIO 1,267 39.1
SECUNDARIO 1,001 30.9
TERCIARIO 975 30.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Un monumento arquitectónico con que cuenta el municipio de Almoloya, como ya se 
mencionó es su iglesia; la sacristía es una hermosa pieza labrada y tallada, se dice que 
por los agustinos en el siglo XVI o principios del XVII.  

Además de las haciendas, como en el caso del municipio de Apan construidas a finales 
del siglo XIX y principios del XX, muestra de la arquitectura porfiriana.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: La fiesta de Almoloya se encuentra dedicada a la Concepción, bajo cuya 
advocación está su templo; se celebra los días 8 y 9 de diciembre con ceremonias 
religiosas y una pequeña feria que se instala en la plaza principal donde existen juegos 
mecánicos, puestos de antojitos, ropa y artesanías.  

Gastronomía: Como en toda la zona de los llanos, en Almoloya son famosos los 
mixiotes de pollo y carnero, los escamoles, gusanos blancos de maguey, chinicuiles, 
gualumbos, barbacoa, platillos de nopales; la bebida de la región es el pulque, tanto 
blanco como curado de frutas, aguamiel y vinos de frutas; además dulces derivados del 
piloncillo.  

Artesanías: Famosas en toda la región por su alfarería; en donde se hacen artículos de 
barro y losa aprovechando la calidad del barro y arcilla. Son abundantes también los 
trabajos en palma como sombreros, sillas, salas, canastas de varios tipos, trabajos de 
bordado muy fino aprovechando los derivados del maguey para la fabricación de lazos y 
aventadores.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, el municipio cuenta con 95 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

ALMOLOYA 4,001 1,971 2,030 
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RANCHO NUEVO 729 370 359 
OCOTEPEC 697 328 369 
SANTIAGO 
TETLAPAYAC 689 362 327 

TEPEPATLAXCO 491 235 256 
OCOTEPEC DE 
MORELOS 450| 218 232 

TEPETLAYUCA 397 211 186 
SAN ISIDRO 
TETLAPAYAC 387 176 211 

TEPOZAN, EL 323 170 153 
SAN JOSE COLIUCA 203 94 109 
CUATLACO 201 107 94 
SAN LORENZO 
XICOTENCATL 184 96 88 

VIGAS, LAS 182 93 89 
POZO, EL 139 67 72 
CORONILLA, LA 110 57 53 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

19 Delegados Municipales   
13 Comisariados Ejidales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal VII  
Distrito local electoral XI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO   
• REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO  
• REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN  
• REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
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• REGLAMENTACIÓN DE PLANEACIÓN  
• REGLAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL  
• REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL  
• REGLAMENTO DE SALUD  
• REGLAMENTO DE EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  
• AGUA POTABLE  
• DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
• SEGURIDAD PÚBLICA  
• TRÁNSITO Y VIALIDAD  
• PANTEONES Y CEMENTERIOS  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Como parte de su historia, Almoloya ha tenido importantes gobernantes que se han 
esforzado por ver en forma palpable sus proyectos para el desarrollo y progreso de su 
municipio, a continuación se citan a quienes ocuparon el cargo de presidente municipal 
de Almoloya a partir de 1964: 

Presidente Periodo
Rafael Ramírez Vargas 1964-1970 
Vidal Cortes Pérez 1967-1970 
Rodolfo del Razo López 1970-1973 
Eraclio Agiss Martel 1973-1976
Antonio Ramírez Vargas 1976-1979 
Miguel Contreras Hernández 1979-1982 
Marcos Sambrano Hernández 1982-1985 
Ernesto Agis Buchan 1985- 1988 
Mariano Sambrano Hernández 1988-1991 
Misael Islas Alba 1991-1994 
Pedro Rodríguez Jiménez 1994-1997 
Rafael Olvera Quintos 1997-2000 
Horacio Ramírez Curiel 2000-2003 
Jesús Felipe Alvarado Alvarez 2003-2006  
Gabriel Hernandez Fernandez 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaria 
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Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  
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Cuaderno de Información Básica Almoloya, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Almoloya, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura, tomo I, edición 
1993.  
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Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
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Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
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T:C: Francisco Méndez Arzate  
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Denominación  

Apan  

Toponimia  

La palabra Apan es de origen náhuatl y proviene de las raíces A, atl cuyo significado es 
“agua” y pam locativo que se traduce como “en” o “sobre”, de donde se obtiene “en o 
sobre el agua”. Sin embargo, hay quien le hacen derivar de a negación y pam “sobre 
agua”, es decir “seco o sin agua” lo cual no se puede admitir debido a que la partícula 
“pam” significa simplemente “en” o “sobre”.  

Algunos autores atribuyen el primer significado a que, en épocas precortesianas habían 
pequeñas lagunas alrededor de la población, y cuando se desbordaban, sobre todo en 
tiempo de lluvias, inundaban a la población; por lo tanto siempre estaba sobre agua.  

Glifo  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En la etapa prehispánica, entre la multitud de sierras que forman el Eje Volcánico, hay 
pequeñas cuencas rodeadas por cadenas montañosas de cráteres apagados, cuyo relieve 
da origen a las cuencas de México, Cuitezeo y Pátzcuaro; los llanos de Apan y los de 
San Juan, son las partes más bajas y son ocupadas por lagos formados con las aguas que 
bajan de los cercos montañosos. Esta condición que da a los suelos cierta fertilidad, fue 
factor de suma importancia en la ocupación de la zona apanense por diversos grupos de 
pobladores desde épocas remotas, quienes dejaron vestigios de su paso en algunos 
lugares, como los localizados en la hacienda de Malpaís, en los que se puede observar 
una importante población destruida por la erupción del volcán de Cuello ubicado en las 
cercanías de ese lugar. Los enormes yacimientos de lava y obsidiana denuncian que tal 
erupción debió suceder en épocas muy remotas.  
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En un periodo posterior, parece indicar que la comarca fue ocupada por teotihuacanos, 
que extendieron sus dominios por el centro del país entre los siglos 300 a 650 d.C.; 
tiempo después durante el año 900, esta zona fue ocupada por Toltecas.  

Durante la conquista, el municipio de Apan fue uno de los primeros lugares sometidos 
al dominio español, ya que el conquistador Don Hernán Cortés, al huir de las huestes 
aztecas con rumbo a Tlaxcala, se posesionó de la población. Este acontecimiento se dió 
el 7 de junio de 1520. El 8 de julio de ese mismo año, los españoles salieron de Apan y 
de todo el territorio azteca.  

Durante el virreinato en 1577, Apan comenzó a tener importancia, ya que anteriormente 
aparecía como subordinada a Tepeapulco de la que dependía eclesiástica y 
políticamente, sin embargo, en ésta fecha se dio una terrible epidemia de Matlazahuatl 
acabando con la población de Tepeapulco, lo que motivó al cambio de residencia del 
Alcalde Mayor a Apan, la jurisdicción comprendía entonces los partidos de Tlanalapa, 
Almoloya y Tepeapulco.  

El repunte económico, se hizo sentir en la comarca a partir de la segunda mitad del siglo 
XVII, cuando la población indígena empieza a crecer lentamente a consecuencia de la 
apertura de importantes mercados para los productores agrícolas y ganaderos de la 
región, en sitios como la ciudad de México, Puebla y Real del Monte y Pachuca; en 
éstas fechas se dio el nacimiento de haciendas importantes como: Santiago Chimalpa, 
Malpaís, Mimiahuapan, Tetlapayac, Tlaloyote y otras.  

La apertura del siglo XVII, es significativa en el desarrollo de la zona, debido a la 
intensificación del comercio agrícola y ganadero, pero también gracias a la penetración 
en las zonas urbanas y del consumo del pulque producido en los llanos. Las haciendas 
necesitadas de mano de obra, ocuparon a un mayor número de trabajadores, que 
emigraron hasta aquí de otros sitios menos productivos, con lo que se generó un 
aumento de población.  

Prueba de la bonanza económica de esos tiempos, es la total reconstrucción del templo y 
el convento, realizada con aportaciones de los dueños de las haciendas y las limosnas de 
los fieles; aunque no se conoce la fecha en que se concluyeron esas obras.  

A finales del virreinato, Apan se había constituido en una de las más importantes 
poblaciones del antiplano, convertido en género surtidor de los más importantes 
mercados y productor de ganado en gran escala, contaba ya con un total de 35 haciendas 
y más de medio centenar de ranchos, donde españoles, criollos y mestizos habían 
logrado importantes fortunas.  

Durante la guerra de independencia, a casi un año de haberse iniciado el movimiento 
insurgente que se propagó tan rápido en los llanos,  pronto se sintieron sus efectos, no 
sólo en Tezcuco sino en la misma capital que se proveían de pulque, semillas y artículos 
necesarios para las haciendas, pertenecientes a muchos vecinos de los más acomodados 
de México, originando que el virrey designara una fuerza en aquella dirección. Fue 
mandado a servir en las tropas de México el capitán de fragata del Llano, quien tomó el 
mando en los llanos de Apan, teniendo como ayudante al teniente D. Miguel de Soto y 
Maceda, oficial de inteligencia y bizarrita. La expedición de tropa de marina se 
encontraba a cargo de D. Pedro Micheo teniendo de 400 a 500 hombres, uniéndosele 



 

 116

más voluntarios a su paso por Tezcuco. Sin pérdida por el momento, salió Llano en 
busca de Aldama, quién lo sorprendió en la hacienda de S. Cristóbal, teniendo Llano 
pérdidas en muertos y heridos; sin embargo, siguió en dirección a Calpulalpan, 
asentando su cuartel en el pueblo de Apan, donde fue avisado de que Osorio y Aldama 
con sus fuerzas unidas proponían atacar Tulancingo, por lo cual se marchó para allá, 
organizando la defensa de aquél punto.  

Entre tanto, Aldama volvió a Calpulalpan y saqueó la mejor tienda del pueblo, dando 
muerte a su dependiente D. Juan Bonilla; perseguido por los partidos de Llano, se 
desapareció alojándose en el rancho de S. Blas con Ocadiz por D. José María Casalla, 
dueño del rancho que los había recibido con capa de amistad, y quien los hizo asesinar 
cuando dormían. Osorno instruído del suceso dio muerte a Casalla e hizo descuartizar 
su cadáver.  

El 24 de mayo, por segunda vez Osorno atacó Tulancingo con artillería dirigida por el 
insurgente Beristaín; pero al cabo de cinco días tuvieron que retirarse debido a que se 
aproximaba en auxilio de la ciudad, don Domingo Claverino con un nutrido ejército.  

El 25 de febrero de 1814, intenta de nuevo Osorno apoderarse de Tulancingo, saliendo a 
su encuentro don José del Toro con respetable número de soldados, pero fue vencido en 
la hacienda de San Nicolás; sin embargo, el caudillo insurgente decide retirarse primero 
a Singuilucan y después a Apan, en los caminos aparecían a cada paso una multitud de 
picotas mostrando cabezas clavadas de insurgentes y realistas, lo que daba idea de la 
lucha que había en la comarca.  

En los primeros días del mes de noviembre de 1814, Apan fue atacado por todos los 
partidos que recorrían esa zona, la guarnición realista, comandada por el sargento mayor 
don José Barradas, resistió con valor las acometidas de la caballería insurgente, pero al 
fin los realistas se vieron obligados a encerrarse en la parroquia donde se sostuvieron. 
Mientras los insurgentes incendiaban varias casas del pueblo, el comandante de aquel 
distrito, coronel Jalón pasando por Huamantla por orden del general del ejercito del sur 
Moreno Daciz, retrocedió prontamente al socorro de Apan muriendo el brigadier 
Mariano Ramírez, la pérdida de este bravo mexicano desorganizó a los asaltantes de 
Apan y tuvieron que retirarse.  

En abril de 1815, el comandante realista de ese rumbo don José Barradas, manda fusilar 
en Otumba a cinco vecinos y exige a los demás cinco mil pesos, con la amenaza de 
quemar toda la población porque dos de sus soldados fueron muertos una noche fuera 
de los parapetos levantados para defenderse del pueblo.  

Después de esto, retrocedió a San Juan Teotihuacán incorporándosele  más soldados y 
poniéndose en marcha para Apan. Pero Osorno y sus principales tenientes Manilla, 
Serrano, Inclán y Espinosa lo esperaban en la garganta de Malpaís y Nopaltepec, y 
cuando lo tuvieron a la vista, fingieron retirarse para llevarlos a la llanura Tortolitas, 
donde esperaban sacar mejor partido de su excelente caballería. Al poco rato, quedaron 
fuera de combate el capitán Don Anastacio Bustamante, con una herida en una pierna, y 
Barradas se vio perseguido por los vencedores, con este motivo Osorno fue proclamado 
teniente general. El comandante Barradas, corrió a informar a Callejas de lo sucedido y 
volvió a salir de la capital con refuerzos hacia Apan donde logró entrar sin obstáculos.  
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El coronel realista don Manuel de la Concha, recibió del virrey el mando militar de los 
llanos de Apan, con instrucciones de contener las correrías de Osorno y cuando fuese 
oportuno atacarlo y procurar su completa destrucción.  

Concha se dirigió en los primeros días de 1816 a la circunscripción que se le había 
señalado,  una de sus disposiciones fue prohibir la elaboración del pulque en las 
haciendas de aquel rumbo, con el propósito de privar a los insurgentes del pingüe, 
recurso que les proporcionaba la alcabala que habían impuesto a la producción de esa 
bebida nacional, amenazando con la pena de muerte a quién no acatara la orden.  

Por su parte, Osorno adoptó disposiciones para contrarrestarle e incendió Singuilucan, 
Zempoala y Otumba, así como las haciendas de Tepetate, Ometuzco y Xala, derribando 
las iglesias y casas en que se hicieron fuertes los españoles, prometiendo a los pueblos, 
levantar las construcciones cuando hubiese triunfado la causa de la Independencia 
Nacional.  

Desde febrero hasta principios de abril de 1816, tuvieron frecuentes combates parciales 
entre las fuerzas de Osorio y Concha.  

A principios de septiembre, Osorno tuvo noticias de que el virrey de Apodaca se 
trasladaría de Veracruz a México. Salió a interceptarle el paso cerca  de la Hacienda de 
Vicencio, entre Perote y Puebla, y estando próximas a sucumbir las tropas del virrey, se 
presentó Márquez Donallo con una división que hizo retroceder al insurgente.  

Osorno luchaba desesperadamente por conservar sus posiciones, y tuvo que sostener 
frecuentes y reñidos combates con los realistas; pero como entonces, algunos jefes se 
habían acogido al indulto y otros se habían rendido, su tropa había disminuido 
considerablemente, por lo que juzgó que su situación era insostenible dirigiéndose a 
Tehuacan a unirse con los generales Victoria y Terán.  

Para conservar Concha a los jefes insurgentes indultados en el servicio de las armas, los 
incorporó a sus filas con grados inferiores a las que habían obtenido entre los 
independientes, convirtiéndolos en activos y eficaces perseguidores de sus antiguos 
compañeros, debido a que conocían perfectamente los lugares en que éstos residían de 
preferencia.  

De la Concha comenzó por perseguir a Ávila por algunas poblaciones de aquel rumbo. 
En tanto que a Espinosa y Manilla, se les había indultado permitiendo que vivieran en 
Zacatlán. Concha se movió rápidamente y durante los meses de agosto y septiembre de 
1817 logró dar alcance varias veces a la caballería de Ávila.  

Dos de los soldados de Ávila, dieron muerte a su jefe como mérito para obtener el 
indulto, presentando el cadáver en el pueblo de Chignahuapan con lo cual volvió a 
quedar tranquila la comarca de los llanos de Apan.  

Continuaba siendo comandante militar de Apan Don Miguel de la Concha, y éste, a 
principios de 1820, mandó aprehender a Osorno y a otros de sus antiguos compañeros 
de lucha, por haberle sido denunciada una conspiración que se decía tramaban a favor 
de la independencia de su patria.  
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Aunque nada pudo probárseles, fueron sentenciados a la pena capital y para obligarlos a 
decir lo que hubiera de cierto, ordenó Concha que a 5 de los presos se les diera 
tormentos, apretándole los dedos de las manos entre las llaves de los fusiles, dando 
vuelta a los tornillos hasta desprender las uñas de los dedos, sin que a pesar de esto 
hubiera conseguido el inquisidor de la Concha hacerlos hablar.  

El virrey Apodaca, ordenó que se remitieran los presos a México y cuando solo faltaba 
que se confirmara la sentencia que sobre ellos pesaba, fueron puestos en libertad el 
mismo año de 1820, debido al triunfo de la Revolución Liberal iniciada en Cádiz, 
España, a la proclamación de la Constitución de 1812 y a la amnistía votada por las 
Cortes para los presos políticos que lucharon por la libertad de su pueblo que era uno de 
los delitos perseguidos.  

En junio de 1821, la guarnición de Apan se pronuncia a favor del Plan de Iguala, y el 27 
de septiembre al entrar el Ejercito Trigarante en la ciudad de México, desfilan 123 
soldados de la infantería acantonada en Apan.  

En el México independiente, Apan se había convertido desde finales del siglo XVIII en 
Subdelegación, de conformidad con las reformas políticas de aquella época, se 
transformó en ayuntamiento cabecera de distrito al promulgarse la “Ley Orgánica 
Provisional para el Arreglo del Estado Libre e Independiente de México” el 2 de marzo 
de 1824, categoría que le fue respetada por Constitución Particular del Estado de 1827 
al que perteneció desde entonces.  

La situación de la comarca siguió en franco desarrollo, la industria pulquera se convirtió 
en fuente de ingresos para gran número de sus habitantes, en tanto que las otras 
actividades económicas, mantuvieron su ritmo de crecimiento.  
Durante la Revolución de 1910, los dueños de algunas haciendas, cambiaron su 
residencia a otras ciudades como México, Puebla, Tulancingo o Pachuca, encargando 
sus negocios a sus administradores de confianza debido a la situación que prevalecía en 
el país, ocasionando una disminución de la producción. Por otra parte, era frecuente que 
los grupos revolucionarios que cruzaban por la zona impusieran préstamos forzosos a 
los administradores en dinero o especie, los cuales jamás serían devueltos. Finalmente, 
la situación del país se reflejó en la economía, reduciendo los mercados para los 
productos de la región, uno de ellos el pulque cuyo mercado se redujo 
considerablemente.  

El periodo inmediato a la conclusión del movimiento de 1910, fue característico por el 
desplome del mercado pulquero y la desaparición del sistema hacendario, al grado de 
ser considerada en la década de 1950 como “zona crítica”; a ello se debió que al ponerse 
en práctica durante los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortínez la política 
de “sustitución de importaciones”, se diera prioridad a la comarca al crearse la zona 
industrial de la ciudad de Sahagún. 

Personajes Ilustres  

Sin duda alguna, éste municipio cuenta con un gran número de personajes totalmente 
reconocidos, fue un especial punto geográfico en la Guerra de independencia, y de estos 
llanos surgieron innumerables luchadores sociales, grandes guerrilleros y hombres 
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bravíos que defendieron sus ideales, incluso, a costa de su muerte. Algunos de elllos son 
los siguientes:  

Medardo Anaya.- Periodista, escultor, pintor nacido en Apan, trabajó como empleado 
en el Instituto de Ciencias Literarias, donde fue autor de murales en el salón de actos de 
la hoy Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Autodidácticamente se preparó y 
dictó cátedra en el mismo instituto.  

En 1949 construyó el monumento a la Bandera en la Reforma. Realizó algunas obras 
escultóricas, entre ellas el busto del General Nicolás Flores, en Pachuca, culminado en 
1949. Por mucho tiempo fue colaborador de “ El Observador “ de Pachuca, también fue 
subdirector de El Sol de Sahagún y el 12 de octubre de 1960 fue electo presidente de la 
Asociación de Periodistas Hidalguenses. Falleció ese mismo año.  

José María Andrade.- Bibliófilo y editor, nació en el distrito de Apan, el 21 de octubre 
de 1807. En 1839 fue llamado como interventor en el concurso de la librería de Don 
Mario Galván, despertando así su afición por los libros. Sus ideas conservadoras 
obligaron al gobierno a tenerlo que expatriar, lo que sucedió en dos ocasiones; en 1860 
y en 1867. Fue subastada su biblioteca imperial. Formaba parte de su riqueza una 
colección de manuscritos y publicaciones raras sobre la historia de nuestra patria, por lo 
que era muy apreciada.  

Miguel Corona Ortíz.- Abogado y literario, nació en Apan el 27 de septiembre de 1882. 
Después de obtener el título de abogado, ejerció su profesión llegando a ser juez y 
magistrado. Dedicado también al periodismo, colaboró en numerosas publicaciones 
como editorialista y polemista. Entre ellas “El Luchador” de Tampico, “El 
Cosmopolita” de Kansas City y “La Raza” de San Antonio, Texas, E.U.  

Miguel Angel García Medrano.- Torero, nació en Apan, el 1 de octubre de 1929. En 
junio de 1950 vistió por primera vez la plaza La Morena. Su toreo lo hizo recibir 16 
cornadas que prácticamente lo retiraron de los ruedos, en especial una de gravedad que 
sufrió en Sevilla, España.  

Después de una vida descuidada, el 8 de junio de 1974, fue recogido en una calle de la 
ciudad de México, falleciendo el día 12 del mismo mes en el Hospital Rubén Leñero de 
la misma capital.  

Manuel Guzmán Velazco.- Funcionario, nació en Apan el 24 de diciembre de 1897. A 
la edad de 19 años fue nombrado Secretario del Juzgado de la Primera Instancia, 
durante 34 años ejerció la abogacía y fue presidente municipal de Actopan en 1944-
1945.  

Las Once Mil Vírgenes.- Insurgentes originarias del rancho de Tepozan, Apan. En enero 
de 1815, se encontraba de guarnición en Apan el comandante realista José Barradas y 
fue informado que unas mujeres conocidas como “las once mil vírgenes” seducían a los 
hombres para que se sumaran a la insurgencia.  

Diego Manilla, fue un insurgente nacido en este municipio. Militaba en el ejército 
realista. Fue segundo de Osorno, con quién dominaba la zona de los llanos de Apan. 
Murió en 1824.  
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Francisco Ortíz.- Torero, nació en Apan, después de una brillante temporada como 
novillero, culminó con su presentación en la Plaza México el 4 de julio de 1948; el 
siguiente día 25, se llenó la misma plaza por la espectación que causó. Tomó la 
alternativa el 22 de enero de 1950 en la plaza de Puebla y la confirmó en México el 19 
de enero del mismo año, siendo su padrino don Rafael Rodríguez y actuando como 
testigos Jesús Córdoba y Manuel Capetillo.  

Cirilo Osorno.- Insurgente, originario de la región de Apan, hermano de José Francisco 
Osorno, militaba en las fuerzas de éste, estuvo en casi todas sus batallas, acogiéndose al 
indulto con su hermano en San Andrés. En febrero de 1816, murió con José Francisco 
en 1824.  

José Francisco Osorno.- Insurgente nació en Apan, radicaba en ese lugar y al conocerse 
la lucha por la insurgencia, se adhirió a ella. Tuvo como centro de sus acciones a 
Zacatlán. El 15 de enero de 1813 al mando de 3 mil hombres de caballería que luchaban 
desde Apan hasta Papantla, consiguió una destacada victoria sobre los realistas en la 
hacienda de Mimiahuapan, derrotando al famoso jefe Diego Rubin de Celis. Para poner 
remedio a ésta situación, el virrey engrosó sus fuerzas y nombró como comandante de 
ellas a José Barradas, mayor del regimiento de San Luis, quien salió a su encuentro para 
ser vencido totalmente en la batalla conocida como la de “Tortolitas”, en cuya acción 
las tropas del virrey tuvieron que retirarse maltrechas y con muchas pérdidas y heridos, 
entre los cuales se contó el capitán Anastacio Bustamante, después Presidente de 
nuestra República.  

En 1816, abandonó los llanos de Apan y fue perseguido por el realista Anastacio 
Bustamante, quien no le libró batallas decisivas y tan solo tomó tres prisioneros 
insurgentes que fueron fusilados. En 1818 fue aprehendido y sentenciado sin prueba 
alguna a diez años de destierro. Obtuvo la libertad en 1820 al decretarse la amnistía 
general por haberse proclamado nuevamente en España la Constitución de Cádiz. Murió 
en la hacienda de Tecoyuca el 19 de marzo de 1824 y fue sepultado en la iglesia de 
Chignahuapan, Puebla.  

Miguel Serrano.- Insurgente, nació en Apan en 1789. En 1812, actuaba a favor de la 
Independencia combatiendo en los llanos de Apan, al suscitarse la muerte de Mariano 
Aldama, se unió a Osorno, y a mediados de febrero de 1812, con Olvera, Anaya, Cañas, 
Guarneros y otros jefes, atacaron Tulancingo. Aún cuando fue perseguido, derrotó a los 
realistas en Quisquitlán, sin embargo, en lomas del Zoquital fue sorprendido por los 
realistas al mando del alfarez Dr. José de Claverino quien lo derrotó. En 1816 solicitó la 
gracia del indulto, que le fue concedido, pero en 1819 volvió a actuar en el campo 
rebelde. Aprehendido, se le instruyó proceso en Tulancingo, siendo condenado a ser 
pasado por las armas, pero no se llevó a cabo. Todo indica que se retiró de la lucha.  

Humberto Velasco Avilés. Nacido en Apan el 3 de marzo de 1916. Obtuvo el título de 
Abogado el 1° de septiembre de 1939, se desenvolvió como agente del Ministerio 
Público, catedrático, jurista y político. En esta última actividad ocupó importantes y 
variados cargos a nivel municipal, como estatal y en el Distrito Federal.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
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1520 Durante la conquista el municipio de Apan fue uno de los primeros lugares 
sometidos al dominio español. 

1577 Apan comenzó a tener importancia. 
1814 Apan fue atacado por todos los partidos que recorrían esa zona. 

1824 Se transformó en ayuntamiento cabecera de distrito al promulgarse la “Ley 
Orgánica Provisional para el Arreglo del Estado Libre e Independiente de México”.

1910 
Los dueños de algunas haciendas, cambiaron su residencia a otras ciudades como 
México, Puebla, Tulancingo o Pachuca, encargando sus negocios a sus 
administradores de confianza. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Apan, está situado a 92.6 km. de la capital de la República, por la línea 
del ferrocarril mexicano y a sólo 64 km. de la capital del estado. Sus coordenadas 
geográficas son; 19° 42' latitud norte, 98° 27' latitud oeste, a una altura de 2480 metros. 
sobre el nivel del mar (msnm).  

Colinda al norte con los municipios de Tepeapulco y Cuautepec de Hinojosa; al este con 
el Estado de Puebla y el municipio de Almoloya; al sur con Almoloya y el Estado de 
Tlaxcala, y al oeste con los municipios de Emiliano Zapata y Tepeapulco.  

En lo que corresponde a sus localidades principales, cuenta con Lázaro Cárdenas, 
Chimalpa, La Laguna, Zotoluca, Acopinacalco y San José Jiquilpan.  

Extensión  

Este municipio representa el 1.7% de la superficie del Estado, con una extensión 
territorial de 346.9 km.  

Orografía  

Apan se encuentra localizado en el eje neovolcánico en un 25% y 45% de llanuras. No 
existe alguna elevación muy notable debido a las dimensiones del territorio, sin 
embargo, la más nombrada es el cerro Chulgo que presenta una altitud sobre el nivel del 
mar de 2900 metros.  

También existen elevaciones como el cerro de Cuautla, el Toronjil y el Viejo de 
Tultengo que se encuentran por arriba de los 3000 msnm., el Cerro Colorado, 
Cocinillas, San Fernando, La Loma y Las Ventas; las dos últimas muy cercanas a la 
cabecera del municipio.  

Hidrografía   

Con respecto a la hidrología del municipio, Apan se encuentra posicionado en la región 
del Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas: la del 
Río Tezontepec que cubre el 0.60% de la superficie municipal y la Laguna Tuchac y 
Tecocomulco que riega el 99.40% restante.  
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Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Cuatlaco, El Muerto, La Leona, 
Encinos, Sol, Magdalena y Tinajas.  

Clima   

El municipio presenta un clima subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media en 
la mayor parte de la superficie municipal, (98.82%) aunque también presenta un clima 
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad en las localidades de San Juan y 
San José Jiquilpan.  

La temperatura promedio mensual en el municipio oscila, entre los diez grados 
centígrados para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 
diecisiete grados para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas. La 
estación meteorológica de la ciudad de Apan tras 23 años de observación a estimado 
que la temperatura anual promedio en el municipio es de aproximadamente 14.4° C.  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es 
de alrededor de los 622 mm. según datos observados desde hace más de 23 años, siendo 
los meses de junio y agosto los de mayor precipitación y los de febrero y diciembre los 
de menor.  

En general, el clima presente en el municipio se puede catalogar como no extremoso, 
templado y saludable.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora en el municipio tiene una vegetación poco abundante, sin embargo cuenta con, 
los mejores pastos para el ganado lanar, el terreno es preferente para el cultivo de 
maguey, pinos de diversas clases, encinos y sabinos.  

Fauna  

La fauna perteneciente a ésta región está compuesta por gavilán, pato, chichicuilote, 
agachón, tordo, tórtola, tecolote, gorrión, venado, coyote, tlacuache, armadillo, liebre, 
conejo, tuza, hurón, zorrillo, cacomixtle y una gran variedad de reptiles, insectos y 
arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso potencial del suelo en Apan es en su mayoría agrícola; presenta un 64% de 
temporal, 3% de pastos naturales, 0.2% de bosque o selva; el restante lo destina a otros 
usos.  

Apan presenta suelos de gran calidad, se dan buenas cosechas de maíz, cebada, frijol, 
alberjón y haba.; Además el terreno es preferente para el cultivo de maguey, y cuyo 
pulque es más que exquisito, sus pastos son de los mejores, especialmente para el 
ganado lanar.  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 95 personas que hablan alguna lengua 
indígena..  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 39,247 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 93 % y  
el 7 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 35,026
CATÓLICA 32,562 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,212 
HISTÓRICAS 54 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 182 

OTRAS EVANGÉLICAS 976 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 561 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS   
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

24 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 537 
JUDAICA 7 
OTRAS RELIGIONES 140 
SIN RELIGIÓN 328 
NO ESPECIFICADO 216 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el municipio de Apan es amplia en cuanto a niveles 
preescolar, primaria y secundaria; sin embargo, en lo que se refiere a nivel medio 
superior la oferta es escasa debido a que cuenta únicamente con dos planteles para este 
servicio; mientras que a nivel superior carece totalmente de él; por lo tanto, los alumnos 
que desean estudiar a nivel licenciatura se ven obligados a emigrar a la capital de la 
República o ha la del propio Estado, e incluso a Puebla para realizar estos estudios.  



 

 124

La eficiencia terminal en los niveles de preescolar y primaria es un promedio de 92.7%, 
a nivel secundaria 71.6% y en el bachillerato solamente el 43.2%; éste último teniendo 
un mayor porcentaje de deserción de 9.1.  

Hasta el año de 1996, el municipio contaba con cincuenta y cuatro planteles, nueve 
laboratorios, doce talleres y tres bibliotecas públicas.  

Salud   

En este municipio como en la mayoría existe una gran cantidad de personas que 
demandan el servicio médico, el cual no se proporciona con la rapidez y la calidad que 
requiere la población.  

El número de unidades médicas que se registran en Apan son once en total, de las cuales 
tres pertenecen al IMSS-SOL, cuatro a la SSA, dos a la CRM, una al IMSS y una al 
ISSSTE; además de contar con seis casas de salud y seis auxiliares más.  

Sin embargo es necesario ampliar las unidades médicas para brindar una mayor atención 
a la población del municipio.  

Deporte  

El deporte en Apan es promovido en las escuelas; los alumnos practican diferentes 
actividades deportivas encaminadas a fomentar la disciplina del deporte y la sana 
competencia. Para el esparcimiento y la recreación la población infantil y juvenil ocupa 
su tiempo libre en la práctica de basquet-bol en las canchas municipales, además de 
organizar eventos deportivos como fútbol soccer, voleibol y fútbol de salón.   

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 9,558 viviendas de las cuales 8,945 son 
particulares.  

La construcción de sus viviendas es hecha a base de tabique, ladrillo, block, piedra o 
cemento, los techos principalmente son de loza, de concreto y los pisos de madera, 
mosaico, cemento o firme; sobre todo las que se encuentran ubicadas en la cabecera; 
mientras en las localidades presentan una construcción de adobe, y techos con lámina de 
asbesto o metálica, aunque este número de viviendas con este tipo de construcción ya es 
reducido  

Servicios Básicos  

La disponibilidad de los servicios básicos en el municipio se considera buena, la 
mayoría de sus viviendas tienen agua entubada y el drenaje conectado a la red pública; 
existen pocas viviendas que carecen de este servicio, así como de electricidad.  

Hasta 1995 Apan tenía una cobertura de servicios considerable, debido a que registraba 
un 96% en agua potable, 79% en drenaje y 95% en electricidad. Haciendo notar un 
bienestar social y un mayor progreso en la comunidad.  
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Vías de Comunicación  

La infraestructura con la que cuenta actualmente Apan en carreteras son principalmente 
alimentadoras estatales con 17.5 km., 1.9 km. de troncales federales y 9 km. en caminos 
rurales.  

También tiene comunicación por la línea del ferrocarril a la capital de la República que 
anteriormente fuera determinante en el crecimiento de la producción del pulque, debido 
a que podía expanderse en toda la República de una manera más rápida.  

Medios de Comunicación  

En cuanto a medios de comunicación, la cabecera municipal disfruta de los servicios de 
teléfono, así como once localidades más; además de correo, telégrafos, señal de radio, 
televisión, y periódicos provenientes de la capital del estado y de la ciudad de México.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La agricultura en este municipio es en su mayoría de temporal, sus terrenos facilitan la 
siembra de cebada grano, trigo grano, maíz y frijol principalmente, aunque también se 
cultiva la calabacita, tomate verde, avena grano, alberjón, haba grano, maguey pulquero, 
praderas y nopal tunero aunque no en la misma proporción.  

Ganadería  

En el municipio se cría en mayor medida aves y ganado ovino; sin embargo también 
existe el porcino, caprino, bovino, guajolotes y ovejas.  

Anteriormente uno de los más importantes era el ganado porcino debido a la abundancia 
que se tenía de maíz y haba para la engorda.  

Silvicultura  

En relación a la silvicultura se cuenta únicamente con 61 hectáreas de bosque con 
vegetación formada por pinos de diversas clases, encinos y sabinos.  

Industria y Comercio  

Su principal centro de comercio es el día miércoles, que es el tianguis en donde se  
comercializa ropa, zapatos, abarrotes, frutas y legumbres etc.  

Cuenta además con un mercado público, un rastro, seis tiendas DICONSA, un gran 
número de restaurantes como La Casa de la Abuela, Dogo, Impala, Oaxaca por nombrar 
algunos, en donde se puede encontrar comida regional, mexicana, típica etc.  

Turismo  
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Los recursos turísticos dignos de visitarse en Apan es el propio municipio durante 
semana santa en dónde se celebra la Feria del Maguey y la Cebada, la Iglesia y el 
exconvento de la Asunción, el centro recreativo El Maguey Inn, así como las 
exhaciendas de Acopinacalco, Chimalpa, Ocotepec, Mala Yerba, Alcantarillas y San 
Juan Ixtilmaco.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  13873 de las cuales 
193  se encuentran desocupadas y 13680 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 13,680   
PRIMARIO 2,312 16.9
SECUNDARIO 5,036 36.8
TERCIARIO 6,332 46.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Uno de sus monumentos arquitectónicos más importantes es la Parroquia de La 
Asunción, construida a finales del S. XVII y principios del XVIII, considerada como 
una joya del barroco mexicano.  

De su portada de cantera destaca el acceso con arco poligonal en el primer cuerpo y, en 
el segundo, un alto relieve que representa la Ascensión, en cuya parte inferior se 
encuentran tres medallones: uno con el escudo y los otros dos con los emblemas de la 
orden. La torre presenta la absoluta solución de continuidad del conjunto; de ésta, 
sobresale el primer cuerpo, de finas molduras, que es netamente barroco, mientras que 
el segundo parece haber sido construido posteriormente.  

Otro monumento existente en el municipio es la Capilla del Calvario, ubicada al fondo 
de la avenida Hidalgo, esta capilla se construyó el 10 de enero de 1838, fecha en que se 
colocó la primera piedra, según la inscripción que presenta la fachada principal; consta 
de un templo y una sacristía.  

Además en toda la región de los llanos se encuentran diversas haciendas, construidas 
desde el periodo virreinal, aunque la mayoría presenta una estructura de la segunda 
mitad del siglo XIX; compuestas por casco, corrales y potreros así como terrenos para 
labranza o pastoreo, con un fin para actividades agrícolas, ganaderas y pulqueras.  

En el casco se encontraban las oficinas, la casa del dueño o administrador y los cuartos 
de la peonada; la mayoría de ellas cuenta con una capilla para el servicio de sus 
habitantes y desde luego el tinacal que crecía en dimensiones de acuerdo con el objetivo 
al que estuviera dedicada la hacienda.  
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En muchas de ellas pueden aún observarse los lujos en que vivieron sus moradores, 
muebles, tapices, pinturas y objetos de adorno de valor incalculable.  

En la zona de los llanos de Apan puede encontrarse también las exhaciendas llamadas; 
Ocotepec, San Isidro, Tetlapayac, San Juan Ixtilmaco, El tepozán, Tlalayote, Tultengo, 
Calderón, Cocinillas, Bella Vista, Tecocomulco, La Bolsa, San Gregorio, Texcotxongo, 
Coyuca, Carretero, La Cueva, La Presa, El Rincón, Pozo Mota, Espejel, San Jerónimo, 
Tepatlaxco, La Mesa, San Vicente Malayerba, Las Alcantarillas, Santiago Chimalpa, La 
Laguna, San Antonio Coacalco entre las más importantes y algunos ranchos como 
Tezoyo, San José y Rancho Nuevo.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: Una de sus fiestas tradicionales en el municipio es la Feria del Maguey y la 
Cebada que coincide con la semana santa, en la cual se exponen algunas muestras de 
artículos de fibra de maguey, expendios de pulque y algunos alimentos y bebidas 
elaborados a base de cebada. En la feria se instalan juegos mecánicos, un mercado 
popular con la venta de antojitos y bebidas. La feria se desarrolla en el periodo del 25 de 
marzo al 3 de abril.  

Además de la fiesta de la Virgen de los Dolores, que se celebra el 15 de septiembre con 
eventos como salvas de cohetes, misas y algunas peregrinaciones. Se realiza también, el 
grito de independencia, eventos deportivos y se instala en la localidad los tradicionales 
juegos mecánicos.  

Gastronomía: De su gastronomía puede encontrar platillos derivados del maguey y el 
nopal, como son gusanos blancos, chinicuiles, escamoles, gualumbos, mixiotes de 
carnero y pollo, quesadillas de huitlacoche, quelites; también el pan de pulque y el pan 
de nuez, así como los dulces de acitrón, calabaza y nuez.  

La bebida por excelencia del lugar es desde luego el pulque, al que en ocasiones se 
agregan frutas para obtener los famosos curados.  

Artesanías: Dentro de sus artesanías, se pueden mencionar los artículos de palma, como 
aventadores, canastas y paneras, cuartas de diferentes medidas, sillas de montar, 
bozales, riendas, fuetes, toquillas de cerdo, corbatas de articela, chapetones para 
sombrero de cerda, artículos en fibras de nopal deshidratado, como canastas, maceteros 
y floreros.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, el municipio cuenta con 93 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
DE LA
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  
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APAN 25,119 11,886 13,233 
VILLA DE CHIMALPA 
(CHIMALPA Y 
TLALAYOTE) 

2,396 1,194 1,202 

LAZARO CARDENAS 2,286 1,109 1,177 
LAGUNA, LA 1,390 680 710 
ZOTOLUCA (VELOZ) 1,072 530 542 
LOMAS DEL 
PEDREGAL 817 409 408 

ACOPINALCO 
(ACOPINALCO Y 
TEPETATES) 

798 396 402 

SAN JOSE JIQUILPAN 719 351 368 
SAN JUAN IXTILMACO 518 253 265 
COLONIA LOS 
VOLADORES 453 209 244 

MALA YERBA 344 179 165 
SAN MIGUEL DE LAS 
TUNAS 303 165 138 

SAN DIEGO 
TLALAYOTE 284 136 148 

SANTA CRUZ 265 118 147 
ALCANTARILLAS 262 134 128 
COLONIA SAN JOSE EL 
MIRADOR 220 102 118 

COCINILLAS 192 99 93 
TEZOYO, EL 177 88 89 
TIGRE, EL 177 90 87 
SAN SEBASTIAN 135 73 62 
SAN LUCAS 107 59 48 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
9  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

23 Delegados Municipales  
16 Comisariados Ejidales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  
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Distrito electoral federal VII  
Distrito local electoral XI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes: 

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Apan es un municipio lleno de historia y semillero de idealistas, interesados 
genuinamente en el desarrollo de los pueblos. Entre una larga lista de personajes 
trascendentales en su historia se encontraron los siguientes, quienes fungieron como 
presidentes municipales a partir de la década de los 60's: 

Presidente Periodo
Angel Martínez Olvera 1964-1967 
Rafael Arroyo Pérez 1967-1970 
Benjamín Juárez Martínez 1970-1973 
N.D. 1973-1976 
Francisco Cerecedo Madrid 1976-1979 
Rodolfo Ortega Flores 1979-1982 
Ricardo del Razo López 1982-1985 
Guadalupe León Calderón 1985-1988 
Arcadio Rodríguez Hernández 1988-1991 
José Manuel Mayorga Sánchez 1991-1994 
Samuel Berganza de la Torre 1994-1997 
Alonso Soto Llaguno 1997-2000 
Ma. Guadalupe Muñoz Romero 2000-2003 
Alfonso Soto Llaguno 2003-2006  
Rafael Garnica Alonzo 2006-2009 
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Denominación  

El Arenal  

Toponimia  

El nombre de “El Arenal” es debido a que en este lugar abunda la arena, aunque no se 
conoce su nombre náhuatl en otomí la población fue designada como “Mohmu” que 
significa montón de arena.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La historia de este municipio se encuentra principalmente en el trascender de las 
haciendas “Chicavasco” y Tepenené”, de la primera se encuentran documentos fechados 
en 1721 en el que señalan como propietario a Juan Manuel Argüeyes y Miranda quien 
vendió gran parte de esta hacienda al Colegio de San Pedro y San Pablo de la orden 
jesuita en 1723, con lo que amplio en gran parte la hacienda de Santa Lucía 
administrada y explotada por la orden religiosa desde 1576.   

De la segunda hacienda Tepenené los datos más antiguos proceden del escribano José 
de Montealbán presentando como prueba documentos de un juicio iniciado por los 
habitantes del poblado de Tetitlán en el año de 1709, en contra de Roque Escobedo del 
cual se puede deducir la existencia de la hacienda para finales del siglo XVI, al igual 
que estas haciendas el rancho de Cosahuyan fueron vendidas. Así en el año de 1723 se 
efectuó la compra de tres haciendas situadas en los alrededores del Valle de Actopan 
con el fin de impulsar la cría de ganado por los jesuitas. la comunicación a lo largo de 
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las vías existentes y transporte que conducían a Pachuca y a otros centros mineros en el 
norte fue indudablemente el factor que los jesuitas tuvieron en mente cuando 
adquirieron esas haciendas.  

En el año de 1767 son expulsados los integrantes de la compañía de Jesús por orden de 
Carlos III, sus propiedades fueron subastadas entre ellas las estancias de la hacienda 
Santa Lucia a la que pertenecía a Chicavasco y Tepenené adjudicándose ambas a Don 
Pedro Romero de Terreros primer conde de Regla, éste continua las labores  
agropecuarias pero con menos intensidad que los religiosos jesuitas, a finales del siglo 
XVIII el desarrollo económico de las haciendas provoco la ocupación de un gran 
número de trabajadores, formando así un pequeño poblado.  

La historia de las tres haciendas fue semejante entre 1557 y 1620 la mayoría de los 
títulos de propiedad pasaron a posesión de los españoles por medio de compras o 
mercedes.  

Personajes Ilustres  

Pablo Cruz Esparza.- Médico destacado, nacido en este municipio, el 29 de junio de 
1911. Fundo en 1956 el servicio de cirugía de tórax traumático siendo el Hospital 
Central de la Cruz Roja Mexicana la primera institución en crear este servicio. En 1943 
fundó junto con el sacerdote Gustavo Guerrero el llamado ahora Hospitalito “Gustavo 
Guerrero” en la colonia 20 de noviembre de la ciudad de México.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1120 Su dependencia del reino de Acolhuacan. 
1787 Los españoles lo habitaron en ese año. 
1826 Es elevado a categoría de municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Arenal se ubica a 20 kilómetros de la carretera numero 85 Pachuca- Actopan se 
localiza entre los paralelos 20° 13´ de latitud norte, 98° 55´ longitud oeste, con una 
altitud de 2,040 mts. sobre el nivel del mar  

Sus colindancias son:  

Al norte con el municipio de Actopan. Al sur con el municipio de San Agustín Tlaxiaca. 
Al oeste con el municipio de Actopan. Al este con el municipio del Mineral del Chico.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie  de 125.90 km2., que representa el 0.60% de la 
superficie total del estado.   
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Orografía  

La superficie de este territorio en su gran mayoría es plana la cual se encuentra rodeada 
de cerros y mesetas pertenecientes a la sierra baja ya que este territorio es cuna y casa 
de esta parte de la gran sierra así como por zonas rocosas volcánicas.  

Hidrografía 

En este municipio se localizan dos ríos; el río “Panuco” y Cuenca del río Moctezuma 
los cuales atraviesan el territorio, así como algunos riachuelos y pozos.  

Clima 

Se presenta un clima templado-frio, con una temperatura climatológica media anual de 
16°C con una precipitación total anual de 650 milímetros y un periodo de lluvias de 
junio a septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora 

La flora esta formada principalmente de matorrales, maguey, nopal, huizache, cactus, 
maíz, cebada, órgano, garambullo, biznaga, pitaya, mezquite y arboles exóticos como 
durazno, higo, granada, nuez y aguacate.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son conejo, armadillo, lagartija, ratón de 
campo, camaleón, tlacuache, tuza, liebre, víbora, águila, gavilán, zopilote y ardilla.Las 
especies que predominan en este territorio son conejo, armadillo, lagartija, ratón de 
campo, camaleón, tlacuache, tuza, liebre, víbora, águila, gavilán, zopilote y ardilla.  

Clasificación y Uso del Suelo 

Su suelo es de la etapa mesozoica, de tipo calcáreo por tener cal en sus componentes; el 
uso del suelo es agrícola de temporal y agostadero.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 462 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 15,037 habitantes.  



 

 134

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 93 % y 
el 7% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 12,531
CATÓLICA 11,674
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS  565 
HISTÓRICAS 11 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 52 
OTRAS EVANGÉLICAS 502 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 69 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE  LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 8 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 61 
OTRAS RELIGIONES 26 
SIN RELIGIÓN 127 
NO ESPECIFICADO 70 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La educación de la niñez y la juventud ha sido motivo de honda preocupación para las 
administraciones municipales por este motivo se tiene constante supervisión al 
desarrollo en las necesidades para poder subsanarlas lo antes posible de esta manera 
coadyuvar a que los jóvenes y niños se inicien en la educación para que su futuro sea 
promisorio en el bien de ellos mismos y de su lugar de origen que en este caso es el 
municipio de El Arenal.  

Actualmente se cuenta con doce escuelas de nivel preescolar, una de preescolar 
indígena, trece primarias, una primaria indígena, siete secundarias, un bachillerato; 
además cuenta con los servicios de biblioteca, laboratorio y talleres.  

Salud   

El contar con servicios apropiados para atender a la población en materia de salud ha 
sido un punto importante para este municipio, podemos mencionar los servicios 
públicos de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), clínicas de la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia de Hidalgo (SSAH); en estas instituciones se 
ofrecen diversos servicios de salud, de los más atendidos son la consulta externa, dosis 
biológicos aplicados (vacunas) y partos.  

Para atender estas necesidades se cuenta con diferentes herramientas que hacen que el 
servicio sea más eficiente.  
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Deporte  

Se cuenta con una Comisión del Deporte Municipal, la cual proporciona espacios para 
que la niñez y la juventud encuentren esparcimiento y puedan cultivar su físico, 
absteniéndose de caer en el vicio y la farmacodependencia, para lograr este objetivo se 
cuenta con una Unidad Deportiva, donde practican principalmente el fútbol y basquet-
bol, béisbol, Dommy Tae Kwan Do; también existe un área de juegos infantiles y 
auditorio.  

En este municipio se tiene los siguientes servicios: agua potable, drenaje, 
pavimentación, transporte, energía eléctrica, teléfono, panteón, estos servicios ubicados 
principalmente en la cabecera municipal.  

Dentro de sus 27 comunidades predomina el servicio de energía eléctrica y agua potable  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,419 viviendas de las cuales 3,399 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

En este municipio se tiene los siguientes servicios: agua potable, drenaje, 
pavimentación, transporte, energía eléctrica, teléfono, panteón, estos servicios ubicados 
principalmente en la cabecera municipal.  

Dentro de sus 27 comunidades predomina el servicio de energía eléctrica y agua potable  

Vías de Comunicación  

La cabecera municipal se localiza a escasa distancia de la carretera no. 85 que une a 
México con Laredo a 20 kilómetros de la capital del estado y a 7 kilómetros de 
Actopan, existen caminos de terracería que comunican a diferentes comunidades.  

Medios de Comunicación  

Tiene servicios de correo, telégrafo, teléfono, señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En este municipio los principales cultivos en el periodo 1997-1998 son de maíz con una 
producción de 4675 toneladas, frijol con 211 toneladas y alfalfa verde con 5095 
toneladas; además existe la producción doméstica de higo, granada, nuez, durazno y 
aguacate.  
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Ganadería  

La crianza de aves es una de las actividades ganaderas más importantes en el territorio 
de El Arenal ya que en el periodo 1998-1999 se dio un registro de 23 370 cabezas las 
cuales ocasionan una mejor economía  para las personas que se dedican a la crianza de 
este producto avicola.  

Dentro del mismo periodo se obtuvo una producción de 7540 cabezas de ganado ovino, 
4250 cabezas de ganado caprino y 2380 de porcino.  

Industria y Comercio  

Cuenta con pequeñas empresas y negocios, una de las industrias que ha tenido mayor 
auge es la fabricación de tabique horneado de arcilla la cual la extraen de las arenas que 
abundan en este territorio. Cuenta también con un tianguis semanal donde se venden 
productos de la región, tienda Diconsa y lechería Liconsa.  

Turismo  

Uno de los atractivos naturales de El Arenal son sin duda Los Frailes, grandes peñascos 
o formaciones rocosas distribuidas en lo alto de los cerros a los que desde hace siglos se 
les dio este nombre al apreciar en ellos la semejanza a enigmáticos frailes cubiertos por 
sus hábitos; los alrededores ofrecen agradables paisajes con posibilidad para acampar o 
realizar caminatas y días de campo.  

Otro pero no menos importante es el templo Agustino construido en el siglo XVI.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4565 de las cuales   
63 se encuentran desocupadas y 4502 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,502   
PRIMARIO 891 19.8 
SECUNDARIO 1,700 37.8 
TERCIARIO 1,911 42.4 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Los monumentos que se encuentran en este municipio son principalmente de orden 
religioso, por su arquitectura y antigüedad se pueden mencionar los siguientes: el 
templo del Señor de las Maravillas, ubicado en la plaza central de la cabecera municipal 
en los primeros años del siglo XIX, su construcción es de una sola nave, en él 
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encontramos dos capillas, una dedicada a la Virgen de la Soledad y otra al Señor del 
Santo Entierro”.  

Su fachada principal la conforma una de las capillas la cual esta formada por dos 
columnas remozadas con lodo, con una ventana ovalada enmarcada por una moldura en 
forma de cruz latina cubierto con bóveda de cañón corrido, en la fachada del lado norte 
se encuentra una torre del campanario de regular tamaño la cual fue construida en el 
siglo XX, también en la altura de este templo se aloja un reloj.  

En este municipio encontramos una pequeña ermita ubicada en uno de los caminos de 
acceso a la cabecera municipal, construida en mampostería, techada con bóveda de cal y 
arena y un pequeño atrio al frente.  

Los autores del Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo, señalan 
que la ermita de San Jerónimo, ubicada en uno de los caminos de acceso a la cabecera 
municipal fue edificada en el año de 1717, ya que se contemplaba en la fachada una 
insignia con dicha fecha, su construcción es principalmente de bóveda de cañón con 
piso de hormigón, cuenta con espacios para la sacristía, bautisterio y una pieza de uso 
no especificado.  

La capilla de la Santísima Trinidad, se ubica en la plaza pública del poblado El Jiadi con 
una antigüedad del año de 1726 según puede observarse en la inscripción de la puerta.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Una de las leyendas más mencionadas en este municipio es la de la capilla de las animas 
de la cual se cuenta que los caminantes al pasar por esta capilla arrojaban dinero en su 
interior para auxilio de las animas benditas que pagaban su culpa en el purgatorio, y el 
caminante que no tenia dinero para la limosna rezaba un padre nuestro y arrojaba en el 
interior una piedra.  

La celebración del santo patrono del pueblo El Señor de las Maravillas es una tradición 
que se celebra cada quinto viernes de cuaresma.  

Fiestas: Las fiestas con mayor tradición son las pagano-religiosas como la del quinto 
viernes de la cuaresma en la que se conmemora a la Virgen de los Dolores, día en que se 
rinde culto al santo tutelar el Señor de las Maravillas, en esta fecha se instala una feria  
en la cual llegan personas de diferentes comunidades quienes llevan al santuario 
diversos santos tutelares de sus comunidades o rancherías. En estas festividades no 
pueden faltar las danzas de los grupos indígenas al son de la música autóctona en el 
atrio del templo.  

Gastronomía: El platillo más tradicional de este municipio es la barbacoa de carnero, los 
escamoles (huevos de hormiga negra de maguey), gusanos blancos de maguey, 
chinicuiles, los gualumbos, tunas, quintoniles, romeros y quelites.  

Traje Típico: En diferentes comunidades los habitantes visten sus trajes típicos que se 
componen de calzoncillos y camisa de manta, sombrero huaraches y morral al hombro, 
la mujer viste con enahuas largas, rebozo y blusa de manta.  En la cabecera municipal el 
vestuario ha cambiado, visten de pantalón y camisa usan sombrero y zapatos de piel de 
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la época actual; las mujeres visten de acuerdo a la moda en telas y vestidos, usan 
zapatilla o zapatos de piel.  

Artesanías: Las artesanías que fabrican en este territorio son: cestería, ayates, 
manualidades de penca de nopal y de carrizo, tejidos de fibra de ixtle como carpetas, 
aventadores o sopladores para anafres y tejidos de hojas de palma.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 23 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

ARENAL, EL 3,148 1,507 1,641 
JIADI, EL 2,097 974 1,123 
SAN JOSE TEPENENE 
(TEPENENE) 1,395 660 735 

OJO DE AGUA SAN 
JOSE TEPENENE 1,195 585 610 

RINCON, EL 1,050 498 552 
CALIENTE, LA (LA 
SALA) 837 416 421 

MEJE, EL 810 404 406 
MANZANA UNO, LA 702 318 384 
SAN JERONIMO 625 297 328 
OJO DE AGUA SANTA 
ROSA 565 289 276 

COLONIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE 559 257 302 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

37 Delegados  
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Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal III  
Distrito local electoral XIV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El bienestar y desarrollo del municipio se ha ido logrando gracias al interés, entusiasmo 
y coordinación de sus autoridades municipales en conjunto y con la participación de los 
habitantes, a continuación mencionamos a los gobernantes de los últimos años: 

Presidente Periodo
Ranulfo Serrano Z. 1964-1967 
Román Esparza Cruz 1967-1970 
Lucas Z. Molina 1970-1973 
Celestino Vargas G. 1973-1976 
Rene Espinosa S. 1976-1979 
Rodrigo Oropeza E. 1979-1982 
Delfino Tapia Acosta 1982-1985 
Toti Esparza García  1985-1988 
José A. Arrazola Calva 1988-1991 
Rubén Oropeza R. 1991-1994 
Sergio Escamilla C. 1994-1997 
Antonio Serrano M. 1997-2000 
Adelfa Zuñiga Fuentes. 2000-2003 
Arturo Hernández Oropeza 2003-2006  
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Moises Serrano Perez 2006-2009 
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Denominación  

Atitalaquia  

Toponimia  

El nombre de Atitalaquia proviene de la lengua Nahoa atl, “agua”, talaquia “entrada”, es 
decir “lugar donde se mete el agua o resumidero”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La historia de este municipio se encuentra principalmente en las correrías de Julián y 
José María  (chito) Villagrán, que operaron entre Huichapan, Tula y Zimapán.  

Otro suceso importante se da en la época virreinal cuando Atitalaquia es una de las 
primeras conquistas logradas por los españoles del altiplano ya que en el año de 1530, 
Hernán Cortés asigno por encomienda la mitad a “dos conquistadores extranjeros, Juan 
Catalán y Juan Siliciano, el primero murió poco después de haber recibido la 
encomienda lo cual causo la división de su parte, una para su esposa y la otra para su 
hija. Un año después en marzo de 1531 la segunda audiencia revoca estas asignaciones 
y la población quedo bajo el mando directo de la corona española. Años más tarde 
cuando el virrey Martín Enríquez de Almazan dispuso que los indios juntaran sus casas 
para formar el pueblo ya que estaban muy separados unos de otros aunque en el año de 
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1580 algunos vuelven a su antigua forma de vivir, en chozas muy pequeñas en llanos y 
quebradas. Otro aspecto destacado de esta época es el uso e industrialización de la cal 
que abunda en esta tierra.  

Personajes Ilustres  

Dentro de los personajes distinguidos de Atitalaquia se encuentran:  

José Julián Juvera; insurgente, originario de Atitalaquia nacido en el año de 1784. 
Soldado de los lanceros de Querétaro.  

Diego Rodríguez; teólogo y matemático, nacido en Atitalaquia en el año de 1598, 
catedrático de matemáticas en la Universidad Literaria.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Acontecimientos 

1530 Atitalaquia es una de las tempranas conquistas españolas del altiplano, pues 
para 1530 ya se había posicionado de dicho territorio. 

1540 Atitalaquia y sus estancias pasaron a formar parte Tetepango. 
1569 Terminaron la iglesia. 
1580 Llegaron los primeros pobladores de Atitalaquia. 
1869 Atitalaquia adquirió su categoría municipal. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Atitalaquia, sus coordenadas geográficas son 20º 01’ 20” de latitud norte y 99º 09’ y 
99” de longitud oeste del meridiano de Grenwich, se encuentra ubicado a 71 kilómetros 
de la capital del Estado.  

El Municipio colinda al norte con Tlaxcoapan; al oeste con los Municipios de Tula de 
Allende y Tlaxcoapan; al sur con Tula y al este con Ajacuba.  

Extensión  

El municipio de Atitalaquia cuenta con una superficie de 64.20 km2 el cual representa 
el 0.31 % de la superficie del estado.  

Orografía  

Gran parte del Municipio de Atitalaquia son llanos y mesetas con piedras calizas y 
algunos minerales.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Atitalaquia  se encuentra posicionado 
en la región del Río Salado, que nace en las barrancas de Hueypoztla pasando por el 
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municipio y entra a la presa de la hacienda de San Sebastián, en tiempo de seca recoge 
toda su agua. En el de lluvias se aumenta considerablemente por las avenidas y sigue 
hasta reunirse con el río grande de Tezontepec y Mixquiahuala.  

También existe un manantial de buena agua en las orillas del pueblo de Tlameco.  

Clima   

El Municipio de Atitalaquia en toda su extensión cuenta con un clima templado, con 
una temperatura media anual de 16.50º C y una precipitación pluvial anual de 947 
milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

De acuerdo a sus características climáticas y geográficas la flora en el Municipio de 
Atitalaquia se encuentra conformada por cerros de pastos naturales y  matorrales 
espinosos.  

También proporciona maderas de árbol del Perú, mezquite, huizache, fresno y encino.  

Fauna  

En lo que respecta a la fauna se pueden encontrar animales propios de su especie como 
son: leopardos, lobos, coyotes, venados, víboras, alicantes, y una gran variedad de 
insectos y arácnidos.  

Además en el Municipio captamos la presencia de animales de granja como: aves, 
borregos, cabras, cerdos, guajolotes, vacas, caballos y abejas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que se le da a la tierra en el Municipio es el agrícola ya que en su 
mayoría es de buena calidad, tiene una producción de maíz, frijol, avena forraje, trigo 
forraje, calabacita, cebada forraje, tomate de cascara, chile verde, nabo, alfalfa verde y 
praderas.  

El uso de suelo es de tipo agostadero, riego y de temporal; la tenencia de la tierra es en 
su mayoría ejidal y le sigue la pequeña propiedad.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 66 personas que hablan alguna lengua 
indígena. 

Evolución Demográfica  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 24,749 habitantes..  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 96 % y  
el 4 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 19,224
CATÓLICA 18,353 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 266 
HISTÓRICAS 6 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 56 
OTRAS EVANGÉLICAS 204 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 211 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 13 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 44 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 154 
OTRAS RELIGIONES 113 
SIN RELIGIÓN 187 
NO ESPECIFICADO 94 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el municipio de Atitalaquia es amplia en cuanto  a los 
niveles preescolar, primaria secundaria y bachillerato.  

Atendiéndose para 1998  a 6,000 alumnos, con 215 maestros, 25 escuelas contando con 
161 aulas, 1 biblioteca, 7 laboratorios, 14 talleres y 152 anexos.  

La población de este municipio mayor de 15 años que sabe leer y escribir es de 11,891; 
y 892 habitantes analfabetos, por lo que se refiere a educación para adultos existen 
personas  incorporados al sistema, contando con personal en proceso de alfabetización.  

Salud 

El ayuntamiento de Atitalaquia cuenta con una amplia cobertura en los servicios de 
salud dentro del municipio, con los servicios de instituciones como son: ISSSTE, IMSS-
SOLIDARIDAD y SSAH.  

En estas instituciones se cuenta con personal capacitado que tiene contacto directo con 
el paciente como médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos, así 
como personal de intendencia, administrativos y en otras labores no medicas.  
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Equipados con diferentes consultorios, donde las actividades que predominan son la 
consulta externa, dosis de biológicos, aplicados (vacunas) y partos.  

Además el municipio cuenta con 7 casas de salud y con 7 auxiliares de salud.  

Deporte  

El deporte es promovido en las escuelas; los alumnos practican diferentes actividades 
deportivas encaminadas a fomentar la disciplina del deporte y la sana competencia. Para 
el esparcimiento y la recreación la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en 
la práctica de basquet-bol en las canchas municipales, además de organizar eventos 
deportivos como fútbol soccer, voleibol y fútbol de salón.   

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 5,673 viviendas de las cuales 5,545 son 
particulares.En relación a la vivienda, se considera urbana y se encuentra concentrada 
en la cabecera municipal, el número total de sus viviendas en este año es de 4,712 con 
21,805 ocupantes y registrando un promedio de ellos por vivienda de 4.63; trayendo 
consigo una prestación de los servicios en forma amplia sobre todo en las localidades 
cercanas a la cabecera. La construcción de las viviendas en Atitalaquia está hecha a base 
de adobe, tabique y madera.  

La tendencia de la vivienda es en un 90% privada  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Atitalaquia, son agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y su drenaje se encuentra 
conectado a algún río o canal.  

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 97% de la población lo tiene cubierto.  

Vías de Comunicación  

En lo referente a transportes y comunicaciones el Municipio de Atitalaquia cuenta con 
una carretera estatal, camino para ferrocarril, paradero de autobuses, carreteras 
interurbanas principalmente de terracería.  

Medios de Comunicación  

Correo, teléfono, telégrafo, estación de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Está es una de las principales actividades de la población, ya que, el municipio de 
Atitalaquia contaba hasta 1991 con 1,285 unidades de producción y 3,916.5. has. de 
superficie agrícola de las cuales se destinaban para labor 2,238.8 has.; área de solo con 
pasto 1,652.2 has., y de sin vegetación 25.5 has.  

Para el periodo agrícola 1997 – 1998, en este municipio se destinaron más hectáreas 
para la producción de maíz (972 Has), en donde se obtuvo 3,989 toneladas, del 
producto, con un valor de $5,211,000.00, siguiendole en importancia: la alfalfa verde y 
el frijol; otros productos que también destacan son: el nabo, el chile verde y la avena 
forraje.  

Ganadería  

En Atitalaquia, para el año 1998 existían 45,722 cabezas de ganado, de las cuales, el 
tipo de ganado según su importancia son: aves, ganado ovino, caprino, porcino, 
guajolotes, bovino y abejas.  

Industria y Comercio  

Para 1993 existían en Atitalaquia 52 unidades económicas, que generaban empleos para 
572 personas, a las que se les remuneraba un monto total de $14,491.00 y se generaba 
una producción total por alrededor de los $143,128.000.  

En lo que respecta al comercio para el año de 1996 existían en el municipio 149 
establecimientos comerciales, con 194 empleados. El municipio cuenta con 
establecimientos de DICONSA, tianguis y lecherías LICONSA.  

Turismo  

Para la población turística se ofrece la belleza arquitectónica de la Parroquia 
Franciscana del siglo XVI, cascos de haciendas como la de San José, Bojay, Bejuyito, 
San Miguel Chingüe, Río Salado y Poxtla.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 7743 de las cuales 
180 se encuentran desocupadas y 7563 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 7,563   
PRIMARIO 1,315 17.4 
SECUNDARIO 3,261 43.1 
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TERCIARIO 2,987 39.5 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Por lo que respecta a la historia arqueológica de este municipio se tiene:  

La Parroquia de San Miguel, se dice que en el año de 1563 fue erigida como parroquia, 
en 1569, era asistida por un cura de nombre Francisco Gómez, sin embargo se registra 
en el coro un poco arriba del semicírculo superior de la ventana esta registrada la fecha 
“año 1566”, es una iglesia muy antigua que se construyó en la época de la conquista, 
con doctrina franciscana.  

El templo con planta de cruz latina tiene un eje longitudinal de oriente  a poniente, esta 
construida de mampostería de caliza, sus ángulos están reforzados con sillares de 
cantera colorada, esta forrada con bóveda de cañón corrido. La fachada principal es de 
estilo churrigueresco de un estilo barroco mexicano del siglo XVIII, esta formada por 
tres cuerpos entre dos gruesos contrafuertes  adornados con partes de pirámide y 
protuberancias onduladas representando motivos tomados de la fauna, los entrepaños 
son ocupados por pequeños nichos en los cuales se admiran estatuas de santos.   

El primer cuerpo se contempla una puerta formada por un vano de medio punto; en el 
segundo se contempla una ventana rectangular con círculos de cada lado por la que 
entra luz natural que alumbra al coro y el tercero es un nicho con la estatua de San 
Miguel Arcángel,  entre dos pilastras, y finalmente se observa un remate en la 
terminación de dos curvas que convergen en una cruz. En el ángulo noroeste  del 
templo, se alza una torre cuadrangular de dos cuerpos de cantera roja, con pilastras en 
las aristas y con vanos en los cuatro costados, en el primero podemos observar tres 
campanas y una en el segundo coronándose el conjunto con una capilla semiesferica con 
una cruz, la base de la torre tiene una pequeña puerta que por el interior del templo da 
acceso a una escalera de caracol con peldaños de una sola pieza construida con cantera 
colorada donde el núcleo lo forman los mismos escalones que conducen al coro a la 
parte superior de la bóveda y a los cuerpos del campanario.  

Dentro de los monumentos históricos encontramos a la entrada del municipio la de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla.   

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las fiestas del Municipio podemos mencionar  las siguientes:  

La fiesta con mayor tradición es la que se celebra el día 2 de febrero de cada año, en 
esta fecha se conmemora la purificación de La Candelaria y se hace la bendición de las 
semillas; otra fiesta que se celebra es la del 14 de marzo,  feria y fiesta del pueblo con 
exposición de ejemplares ganaderos, muestra gastronómica, artística, juegos 
pirotécnicos y peleas de gallos;   

La del 1 y 2 de noviembre festividades de los muertos y 12 de diciembre  fiesta en 
honor de la Virgen de Guadalupe.  
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En lo que corresponde a gastronomía el platillo más tradicional de este municipio es la 
barbacoa de carnero o de pollo, las quesadillas de sangre, las carnitas, chicharrones de 
puerco, el cuero del puerco frito en su propia manteca, los gualumbos y otras hiervas 
silvestres que se colectan en esa tierra; los dulces típicos son el piloncillo y conservas de 
frutas; la bebida tradicional es el pulque y sus famosos llamados curados con fruta.  

El traje típico de los lugareños esta hecho de Quesquémetl, tejido de fibra de ixtle, 
sarapes de lana, trajes regionales que usa la mujer muy vistosos con tejidos y bordados.  

Las artesanías que se elaboran en este territorio son: la fabricación de jarros, ollas, 
cazuelas, cántaros de barro cocido, teja, tabique, candeleros, juguetes y ceniceros de 
barro.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 18 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

CARDONAL 6,071 3,027 3,044 
ATITALAQUIA 5,509 2,751 2,758 
TLAMACO (SAN 
GERONIMO TLAMACO) 2,496 1,238 1,258 

TEZOQUIPA 2,495 1,241 1,254 
U. HAB. ANTONIO 
OSORIO DE LEON 
(BOJAY) 

2,458 1,193 1,265 

TLALMINULPA 2,081 1,036 1,045 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

8  Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  
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Distrito electoral federal V  
Distrito local electoral V  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el municipio de Atitalaquia el siglo veinte fue muy importante ya que en los 
últimos años podemos destacar la trascendencia histórica de algunos de sus gobernantes 
como son: 

Presidente Periodo
Rubén Mígueles Navarro 1964-1967 
Onesimo Pérez Chávez 1967-1970 
Elíseo López García 1970-1973 
Vicente Angeles García 1973-1976 
Onésimo Pérez Chávez 1976-1979 
Apolo Domínguez Domínguez 1979-1982 
Vicente Angeles García 1982-1985 
Luciano Hernández Pérez 1985-1988 
Eugenio San Nicolás Trejo 1988-1991 
Benito Alvarez Suárez 1991-1994 
Arturo Peña López 1994-1997 
Telesforo Obregón Lugo 1997-2000 

Lorenzo Agustín Hernández 2000-2003 

Julian Fernando Viveros Medina 2003-2006 
Severiano Claudio Espinoza Castañed 2006-2009 
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Denominación  

Atlapexco   

Toponimia  

El nombre de Atlapexco proviene de la palabra “Atlapech” que se traduce como “Balsa 
sobre agua”.  

Glifo  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Nace la población en el año 608 A.C, la creación del municipio forma parte de lo 
asentado en su historia ya que al obtener este grado le permitió adquirir una autonomía 
para ejercer diferentes derechos que le otorga la ley.  

Por lo tanto el 18 de marzo de 1936 se le otorga la categoría de municipio.  

Personajes Ilustres  

Dentro de los personajes distinguidos de Atlapexco se encuentran:  

Eustorgio Martínez Andrade, nacido en Atlapexco, maestro de profesión.  

Pompilio Arteaga Gómez; originario de este municipio de profesión educador.  
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Leopoldo Flores Pérez, de profesión poeta, distinguido y destacado representante de su 
municipio.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
608 a. C. Se estima que el poblado es fundado. 

1936 Atlapexco  es elevado a categoría municipal y se constituye por su ubicación 
en centro distribuidor. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Atlapexco cuyas coordenadas geográficas son 21º 00’ 15” de latitud norte y 98º 30’ 20” 
de longitud oeste del meridiano de Grenwich, se encuentra ubicado a 222 kilómetros de 
la capital del Estado  

El Municipio colinda al norte con Huejutla de Reyes, al este con Huazalingo y Huejutla 
de Reyes, al sur con Yahualica y al oeste con Huautla.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de 84.80  kilómetros cuadrados, lo que 
representa un 0.40% de la superficie total del Estado.  

Orografía  

El Municipio de Atlapexco se caracteriza por ser un territorio escarpado donde descansa 
una parte de la Sierra Madre Oriental, valles y llanos; cuenta también con un tramo de 
planicie localizado al este del municipio.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía la abundante vegetación ocasiona lluvias la mayor 
parte del año, por lo que en cualquier lugar por donde se camine pueden observarse 
escurrimientos de agua.   

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son El Atempa, Los Hules y 
Atlapexco, los cuales abastecen al pueblo de dicho liquido.  

Clima  

El Municipio de Atlapexco en toda su extensión cuenta con un clima cálido extremoso, 
con una temperatura media anual de 22º C y una precipitación pluvial anual de 1800 
milímetros.  

Principales Ecosistemas  
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Flora   

El hermoso paisaje de este municipio se compone de selva mediana y pastizales.  

Fauna  

Dada la exuberancia de los bosques se ofrece un hábitat propicio para una diversidad de 
especies animales entre las que podríamos citar a mamíferos tales como el gato montes, 
tigrillo, jabalí, venado, armadillo y conejo.  

También existen diversas especies de aves, como el halcón y la lechuza.  

Además cuenta con una gran variedad de reptiles como la víbora de cascabel y coralillo 
entre otras.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece a la era terciaria, cuaternaria y mesozoica, de suelo arcilloso con una 
capa abundante en humus, se caracteriza por ser muy fértil, se ocupa principalmente 
para la agricultura; continuando con el uso de agostadero y terminando con el forestal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 13,699 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 18,769 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 85 % y 
el 15 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 15,921
CATÓLICA 13,554
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,070 
HISTÓRICAS 703 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 137 
OTRAS EVANGÉLICAS 230 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 511 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 396 
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TESTIGOS DE JEHOVÁ 115 
OTRAS RELIGIONES 15 
SIN RELIGIÓN 684 
NO ESPECIFICADO 87 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia educativa el municipio cuenta con los servicios de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato; atendiéndose en 1999, a 9,518 alumnos, con 443 maestros, en 
112 escuelas que cuentan con 248 aulas, 13 laboratorios y 240 anexos.  

Por lo que se refiere a educación para adultos en 1998, se contaba con 106 incorporados 
al sistema de educación para adultos, con la finalidad de recibir los cursos de 
alfabetización, en los niveles primaria y secundaria, también existe el sistema de 
bachillerato abierto.  

Salud   

En ayuntamiento de Atlapexco cuenta con una amplia cobertura en los servicios de 
salud dentro del municipio, con los servicios de IMSS y SSAH, atendiendo una 
población de 13,625 usuarios, con 19 médicos en 8 unidades médicas.  

La institución IMSS cuenta con una población derechohabiente de 7,546 personas.  

Como ya se menciono anteriormente el municipio a pesar de contar con Instituciones 
importantes también cuenta con 18 casas de salud y con 18 auxiliares de salud.  

Deporte  

En el municipio se llevan a cabo diferentes eventos deportivos en donde destaca la 
participación de los jóvenes en diversas disciplinas, tales como el basquetbol, el fútbol y 
el voleibol los cuales son los que más se practican en el municipio.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,924 viviendas de las cuales 3,869 son 
particulares.  

En el Municipio de Atlapexco predominan en la construcción de las viviendas los 
siguientes materiales: adobe, tabique, madera y embarro. La tenencia de la vivienda en 
su mayoría es de tipo privada.  

Servicios Básicos  
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Los servicios públicos con que cuenta Atlapexco, son agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y su drenaje se encuentran 
conectados a algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades para 
conseguir este servicio debido a lo accidentado del terreno y lo disperso de la población.  

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 95% de la población total del municipio 
cuenta con dicho servicio.  

Vías de Comunicación  

Se puede llegar al municipio por la carretera federal Mèxico-Huejutla, la cual pasa por 
el municipio, cuenta con 10 kilómetros de carretera federal, 82.40 kilómetros de 
carretera estatal y con 105.91 kilómetros de carretera rural; mediante la cual se puede 
llegar a diferentes comunidades.  

Medios de Comunicación  

En lo referente a este rubro el Municipio de Atlapexco cuenta con servicios de teléfono, 
telégrafo, correos, señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

El Municipio de Atlapexco contaba hasta 1991 con 2,740 unidades de producción 
agrícola y destinaban para labor 6,652.3 hectáreas, de su superficie.  

Para el periodo agrícola 1998-1999, en este municipio se destinaron más hectáreas para 
la producción de maíz, obteniendo 6,088 toneladas del producto, con un valor de 
$15,220,000; mientras la producción de caña piloncillo fue de 8,855 toneladas, que tuvo 
un valor monetario de $2,391,000, le continuaron en importancia la producción de 
frijol, café cereza y naranja.  

Ganadería  

En Atlapexco, para el año 1999 existían 80,178 cabezas de ganado, de las cuales, el tipo 
de ganado según su importancia son: guajolotes, aves, ganado bovino, porcino, abejas y 
ganado ovino.  

Industria y Comercio  

Para 1996 en Atlapexco existían 13 unidades económicas, que generaban empleos para 
49 personas, generando una producción total por alrededor de los $482,300.00.  
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Para el año de 1996 se contaba en el municipio 41 establecimientos comerciales rurales 
y un mercado municipal.  Para 1998 existen 11 establecimientos de la DICONSA, 4 
tiendas de lechería LICONSA y se cuenta con un tianguis.  

Turismo  

Para el desarrollo del turismo, el municipio de Atlapexco ofrece la belleza de sus 
paisajes, junto con sus cerros y ríos de la huasteca donde se practica la caza y la pesca; 
la feria también es un atractivo turístico en la cual se exponen gran cantidad de artículos 
que se fabrican aquí como las famosas guitarras.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4909  de las cuales  
27  se encuentran desocupadas y 4882 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,882   
PRIMARIO 3,443 70.5 
SECUNDARIO 393 8.0 
TERCIARIO 1,046 21.4 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La belleza arquitectónica que se admira en el palacio municipal de Atlapexco es de la 
época de la colonia caracterizada por sus ventanales gravados, mampostería y un 
bajorrelieve, con columnas talladas en cantera blanca y un portón de madera tallado a 
mano.  

También encontramos monumentos históricos como: a Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
Prof. Justo Sierra, bustos a Lázaro Cárdenas y a los Niños Héroes, ubicados en los 
lugares principales del municipio.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las fiestas del Municipio podemos mencionar  las siguientes:  

La fiesta con mayor tradición es la que se celebra del 14 al 18 de marzo de cada año 
fecha en que festeja a San José patrono del municipio; con baile popular, juegos 
mecánicos, fuegos pirotécnicos, concursos, torneo de gallos, y venta de productos de 
toda la región.  

Con respecto a la gastronomía del municipio el platillo más tradicional es el zacahuil, 
pollo ranchero, pollo huasteco, cecina con enchiladas, chorizo y empanadas; los dulces 
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regionales son: el Xohol que es un platillo de masa endulzada con piloncillo envuelto en 
hojas de plátano, charamuscas, palanquetas y cocadas, la bebida tradicional es de frutas, 
vinos de mesa y aguardiente de caña.  

El traje típico en algunas comunidades de este municipio es el traje nahua, donde los 
hombres visten de manta, sombrero, huaraches o botas, un pañuelo en el cuello, morral 
y huaparra; las mujeres usan un atuendo en la cabeza, quesquémetls de chaquira de 
varios colores así como falda y blusa de manta.  

Las artesanías que fabrican en este territorio son: las guitarras guapangueras, jaranas, 
violines, teja, comales y los bordados que hacen las mujeres de este   

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento   Amistad, Itzocal, La Pacifica, Santa Cecilia, Los Primos, Santo Tómas, 
Wuitzotlaco.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 49 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

ATLAPEXCO 1,889 877 1,012 
COCHOTLA 1,534 747 787 
PAHACTLA 1,408 667 741 
TECACAHUACO 1,381 658 723 
ITZOCAL 1,174 596 578 
TECOLOTITLA 876 416 460 
ACHIQUIHUIXTLA 853 399 454 
COCHISCUATITLA 692 332 360 
SANTO TOMAS 679 324 355 
ATOTOMOC 663 312 351 
TENEXCO I 617 305 312 
HUITZOTLACO 550 269 281 
SAN ISIDRO 529 247 282 
ATLALTIPA 
TECOLOTITLA 527 257 270 

TENEXCO II 506 256 250 
ATLALTIPA MIRADOR 409 206 203 
TLACHAPA 332 162 170 
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Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal I  
Distrito local electoral XII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el Municipio de Atlapexco el siglo XX fue muy importante ya que en los últimos 
años podemos destacar la trascendencia histórica de algunos de sus gobernantes como 
son. 

Presidente Periodo
Dario Salazar F. 1964-1967 
Facundo Olivares V. 1967-1970 
Eduardo Nochebuena Lara 1970-1973 
Leopoldo Flores Pérez 1973-1976 
Desiderio Ordaz Oviedo 1976-1979 
Angel Quintero Hernández 1979-1982 
Luis Flores Pérez 1982-1985 
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Juventino Aguilar Pérez 1985- 1988 
Julio César Yaffar Nochebuena 1988-1991 
Bonifacio Naranjo Hernández 1991-1994 
Ma. del Carmen Monroy Rivera 1994-1997 
Omegar Salazar Tovar 1997-2000 
Pedro Naranjo Ibarra 2000-2003 
Alvaro Medecigo Sánchez 2003-2006  
Jsé Nochebuena Hernandez 2006-2009 
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Denominación  

Atotonilco el Grande  

Toponimia  

El nombre de Atotonilco proviene de la lengua náhualt que significa “en las aguas 
termales”. Su nombre se debe gracias a sus baños termales con que cuenta el Municipio.  

Para diferenciarse de otros lugares que tenían el mismo nombre, en la antigüedad se le 
conoció como “Huei-Atotonilco”, que quiere decir Atotonilco el Grande, puesto que el 
“Huei”, en lengua náhualt también, proviene de “Huehuetl”, que quiere decir grande o 
viejo. He aquí como a través del tiempo se ha conservado el nombre náhualt, en este 
caso traducido al castellano  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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Existen pocos datos acerca de la historia de Atotonilco el Grande, pero se estima que en 
la época precolombina, esta zona del Estado de Hidalgo fue ocupada por grupos 
Teotihuacanos, quienes poblaron los alrededores de Atotonilco desde aproximadamente 
el año 200 a.C.  

Dentro de otros datos históricos del Municipio tenemos que después de la conquista el 
primer español que vivió en esta población fue Don Pedro Paz, hijo de Don Francisco 
Nuñez y de Doña Inés de la Paz; mismo que fuera nombrado encomendero, recibiendo 
por ello un tributo anual de maíz, trigo y dinero, cuyo monto ascendía a $5,500.00; 
Quien a su muerte fue sucedido por su esposa Doña Francisca Ferrer, que en sus 
segundas nupcias se casó con  Don Pedro Gómez de Cásares, éste, hijo del conquistador 
Andrés de Tapia, quien fuera capitán a las órdenes de Cortés.  

Atotonilco fue uno de los principales pueblos en 1746, fecha en la que era poblado por 
265 familias de indígenas, que eran administrados por un cura religioso de San Agustín, 
del convento de este pueblo; vivían también algunas familias de españoles y algunos 
mestizos que eran ocupados para la labranza y cultivos de frutas.  

En el municipio aún pueden encontrarse restos de una cañería o acueducto hecho de 
mampostería, mismo que al parecer servia como conducto para el agua potable que 
abastecía del vital liquido a la población.  

La evangelización de este poblado estuvo a cargo de los frailes de San Agustín; siendo 
fray Alonso de Borja el primer agustino que predicó la religión en lengua otomí en esta 
región. Pero debido al agobiante trabajo que esto significaba cayó enfermo, y cuando 
era dirigido a la Ciudad de México para su recuperación, los indígenas otomíes, 
sintieron mucho su despedida, debido a que los trataba como a sus amados hijos, pero 
sobre todo porque se había dado a querer.  

El convento fue  construido por Fray Juan de Sevilla, quién antes había sido de 
Metztitlán, en los años de 1542 y 1562.  

Dentro de los datos históricos del convento esta el hecho de que al morir el padre 
venerable, Fray Francisco de la Cruz, el 12 de julio de 1536, se guardó su hábito en la 
caja de Atotonilco; Fray Francisco era el provincial de este convento (ahora exconvento 
de Atotonilco) en ese año. Después fue nombrado  Fray Jerónimo de San Esteban, fue 
cuando se emprendió la conversión a la región del cristianismo en toda la Sierra Alta. 
Sus principales creadores fueron Fray Juan de Sevilla y Fray Antonio de Roa, estos 
reverendos frailes se encargaron de enseñar la fe cristiana a la mayoría de los otomíes.  

Personajes Ilustres  

Don José Antonio Bracho,  

Distinguido ciudadano y gran patriota.  

Lic. Don Pablo Téllez,  

Constituyente de 1857, rector del colegio de San Ildefonso, secretario de Gobierno y 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.  
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Don Antonio Peñafiel, 

Quien tomó parte activa en la batalla de Puebla, impartió cátedra de clínica externa en el 
hospital militar de San Lucas, fundador de la Sociedad de Historia Nacional, Diputado 
Federal por el Estado de Hidalgo durante el gobierno de Lerdo de Tejada, redactor de la 
Ley Reglamentaria de los Estudios de Minería Práctica, viajó por Europa con fines  
científicos, trajo consigo múltiples conocimientos que luego puso en practica; en el año 
de 1895 ocupó la Dirección de Estadística, levantando el primer censo de la República 
Mexicana con los métodos más modernos de la época. Como editor hizo una gran labor 
relativa a la historia antigua de México. Publicó entre otras obras: “Monumentos de 
Arte Mexicana Antiguo”, “Nomenclatura Geográfica”, “Etimología y geografía de 
México”, “Teotihuacan”, “Colección de Documentos para la Historia Mexicana”, 
también editó un “Diccionario Tarascó”, Indumentaria Antigua Mexicana”, “Cantares 
Mexicanos” y cuatro libros sobre la naturaleza.  

Se dice también que este notable hidalguense fue el que construyó el pabellón de 
México, según el estilo azteca, cuyo éxito no tuvo mayor fortuna; al parecer escribió 
una memoria sobre las aguas potables de la Ciudad de México, y acerca del arte 
virreinal, cabe mencionarse su colección: “Ciudades Coloniales y Capitales de la 
República Mexicana”, también escribió un libro sobre la “Cerámica Mexicana y la Loza 
de Talavera en Puebla”, es un extraordinario volumen con muchas aportaciones valiosas 
que datan desde el tiempo de la colonia hasta su época.  

Dentro de otros personajes ilustres del municipio se tiene a las siguientes personalidades 
destacadas:  

Raúl Baños Bolio, político.   
Sergio Buitrón Casas, político;  
José Ignacio Durán, político;  
Antonio Gómez Carreón, político;   
Leonardo Hernández M.; educador   
María Rebelo Badillo, educadora.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 

1868 El Municipio de Atotonilco el Grande hasta 1868 su cabecera de distrito 
judicial se ubicaba en el Municipio de Huasca.  

1869 El 16 de Enero, la población de Atotonilco el Grande fue elevado a la categoría 
de municipio.  

1870 Ratificándose el 21 de mayo en la primera Constitución del Estado como 
cabecera municipal. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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Atotonilco el Grande cuyas coordenadas geográficas son 20º 17’ 28” de latitud norte y 
98º 40’ y 14” de longitud oeste del meridiano de Grenwich, se encuentra ubicado a 37 
kilómetros de la capital del Estado.  

El municipio colinda al norte con los Municipios de Metztitlán y Metzquititlán; al oeste 
con el Municipio de Huasca de Ocampo; al sur con Mineral del Monte y Mineral del 
Chico; y al oeste con Actopan.  

Extensión  

El Municipio de Atotonilco el Grande, cuenta con una superficie de 426.60 km2 
representa el 2.03% de la superficie total del estado.  

Orografía  

Gran parte del Municipio de Atotonilco el Grande pertenece a la Sierra Madre Oriental 
formado por cañones, ubicado en el eje Neovolcanico; en este Municipio se encuentran 
algunas de las montañas más altas de todo el Estado de Hidalgo, entre ellas encontramos 
la “Peña del Zumate” y las peñas del “Jacal”, llevando este nombre por el parecido que 
tiene con una choza; el cerro de las “Navajas” uno de los más elevado, ya que están a 
3200 metros sobre el nivel del mar.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Atotonilco el grande se encuentra 
posicionado en la región del río Pánuco y en la cuenca del río Moctezuma.   

Cuenta con los ríos “Grande de Tulancingo” y “Amajac”, alimentando a 35 cuerpos de 
agua.  

Al sur del municipio existe un pequeño arroyo, y cerca de este están los baños termales 
conocidos por sus múltiples curaciones.  

También se pueden encontrar las cascadas llamadas “El Carmen” y “Bandola”, al igual 
que las grutas de “Tianguillo” y “Sanctorum”, por la cual cruza el río Amajac.  

Precisamente en este punto se encuentra un gran puente natural que mide 80 metros de 
altura, llamado el “Puente de Dios”.  

En el poblado llamado “Tizahuapa” existe  una laguna, que según relatos de los 
pobladores de los lugares aledaños, no tiene fondo, esto se debe a que se trata del cráter 
de un viejo volcán.  

Clima   

El Municipio de Atotonilco el Grande en toda su extensión cuenta con un clima 
templado semi-frío, con una temperatura media anual de 15º C y una precipitación 
pluvial anual de 400 a 1000 milímetros.  

Principales Ecosistemas  
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Flora   

De acuerdo a sus características climáticas y geográficas la flora en el Municipio de 
Atotonilco el Grande se encuentra conformado por cerros de pastos naturales, 
matorrales, pastizales matorrales y bosques de especies maderables y no maderables.  

Fauna  

En lo que respecta a la fauna se pueden encontrar diferentes especies como el  tejón, 
ardilla, conejo, cacomixtle, tlacuache, zorro, armadillo, gato montes, onza, tuza, águila, 
búho, zopilote, gavilán, víbora de cascabel, camaleón, téchin, lagartija y una gran 
variedad de insectos y arácnidos.  

Además en el municipio se pueden encontrar animales de granja como: aves, borregos, 
cabras, cerdos, guajolotes, vacas, caballos y abejas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que se le da a la tierra en el municipio es el agrícola y el pecuario, ya 
que la mayoría del suelo es de buena calidad, tiene una producción de maíz, frijol, avena 
forraje, alfalfa verde y productos de la pradera.  

Una porción de tierra es de uso de riego y lo demás es de temporal.  

En lo referente al uso pecuario, las áreas de praderas y de pastizales son destinadas para 
el ganado ovino, bovino y caprino principalmente.  

El área de bosque y selva es destinada para el uso forestal, sobretodo para la obtención 
de productos maderables.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 149 personas que hablan alguna lengua 
indígena. .  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 23,823 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92% y el 
8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 22,441
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CATÓLICA 21,366 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 623 
HISTÓRICAS 6 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 196 

IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD, LA LUZ DEL 
MUNDO 

6 

OTRAS EVANGÉLICAS 415 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 112 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 16 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 3 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 93 
OTRAS RELIGIONES 27 
SIN RELIGIÓN 156 
NO ESPECIFICADO 157 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el Municipio de Atotonilco el Grande es amplia en 
cuanto  a los niveles preescolar, primaria secundaria y bachillerato.  

Atendiéndose para 1998  a 7,720 alumnos, con 409 maestros, 113 escuelas contando 
con 317 aulas, 3 bibliotecas, 10 laboratorios, 8 talleres y 276 anexos.  

13,326 es la población de este municipio mayor de 15 años y saben leer y escribir, 2,803 
son los habitantes que son analfabetos, por lo que se refiere a educación para adultos 
existen 24 personas  incorporados a dicho sistema, contando con personal en proceso de 
alfabetización.  

Existen 2 centros de educación especial que atiende a 243 alumnos a través de 17 
maestros.  

Salud   

El municipio de Atotonilco el Grande cuenta con una amplia cobertura en los servicios 
de salud como instituciones públicas denominadas: ISSSTE, IMSS-SOLIDARIDAD y 
SSAH, atendiendo una de población de 21,602 usuarios, con 12 médicos en 7 unidades 
médicas.  

Las instituciones IMSS e ISSSTE cuentan con una población derechohabiente de 2,650 
personas.  
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Como ya se menciono anteriormente el municipio a pesar de contar con Instituciones 
importantes también cuenta con 8 casas de salud y con 8 auxiliares de salud.  

Deporte  

El deporte es promovido en las escuelas; los alumnos practican diferentes actividades 
deportivas encaminadas a fomentar la disciplina del deporte y la sana competencia. Para 
el esparcimiento y la recreación la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en 
la práctica de basquet-bol en las canchas municipales, además de organizar eventos 
deportivos como fútbol soccer, voleibol y fútbol de salón.   

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 5,811 viviendas de las cuales 5,647 son 
particulares. trayendo consigo una prestación de los servicios en forma amplia sobre 
todo en las localidades cercanas a la cabecera.  

La construcción de las viviendas en Atotonilco el Grande está hecha a base de adobe, 
tabique y madera.  

La tendencia de las vivienda es en un 90% privada.  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Atotonilco el Grande, son agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y su drenaje se encuentran 
conectados a algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades para 
conseguir este servicio. 

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 58.82% de la población total del 
municipio cuenta con dicho servicio.   

Por otra parte el municipio cuenta con un Jardín público, al que los habitantes le llaman 
“La Alameda” y un panteón municipal.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con 33 kilómetros de troncal federal, con 11.3 kilómetros de 
caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

En lo referente a comunicaciones en el Municipio de Atotonilco el Grande, 13 
localidades cuentan con el servicio telefónico, una oficina de telégrafos y 21 oficinas 
postales.  
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El municipio cuenta con un total de 3,702 vehículos, de los cuales la mayoría son 
automóviles para su uso particular, le siguen en importancia los camiones de carga.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Éesta es una de las principales actividades de la población, ya que, el Municipio de 
Atotonilco el Grande contaba hasta 1991 con 2,997 unidades de producción y con 
14,879. has. de superficie agrícola y de las cuales se destinaban para labor 9,138.7 has.; 
pasto 5,501.9 has., y de bosque o selva 37.2 has.  

Para el periodo agrícola 1997 – 1998, en este municipio se destinaron más hectáreas 
para la producción de maíz (6,144 has), en donde se obtuvo 17,626 toneladas, del 
producto, con un valor de $31,726,000.00, siguiendo en importancia: la cebada forraje y 
la avena forraje; otros productos que también destacan son: el frijol, el trigo grano y la 
alfalfa verde.  

Ganadería  

En Atotonilco el Grande, para el año 1998 existían 126,219 cabezas de ganado, de las 
cuales, el tipo de ganado según su importancia son: aves, ganado ovino, caprino, 
porcino, guajolotes, bovino y abejas.   

Industria y Comercio  

Para 1993 existían en Atotonilco el Grande 55 unidades económicas, que generaban 
empleos para 108 personas, a las que se les remuneraba un monto total de $243,000.00 
y se generaba una producción total por alrededor de los $3,573,200.00.  

En lo que respecta al comercio, esta actividad económica se ha beneficiado por el paso 
de la carretera México – Huejutla en el centro de la población. Para el año de 1996 
existían en el municipio 270 establecimientos comerciales, con 626 empleados. Para 
1998 existían 20 establecimientos de DICONSA, se contaba ya con 2 tianguis, un 
mercado público, un rastro municipal. 2 lecherías LICONSA, 2 establecimientos de 
alimentos (mariscos, regional y carnero), una de bebidas y 3 agencias de viajes. Cuenta 
además con 5 hoteles, de los cuales solo uno es de 4 estrellas.  

Turismo  

Sus principales atractivos turísticos son su exconvento agustino del siglo XVI; “La 
alameda”, “El Tanque”, que es un estanque muy grande; los restos del acueducto, la 
laguna “Sin fondo”, los baños termales, las grutas, el puente natural llamado “Puente de 
Dios” que pasa sobre el río Amajac; sus peñas naturales, las ruinas del pueblo de San 
Nicolás, y la cascada del Carmen y Bandolo. Sin lugar a dudas una gran variedad y 
diversidad de atractivos turísticos para los visitantes.  
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Además para el turista se encuentran establecimientos de alimentos y de bebidas, así 
como 5 hoteles para una estancia cómoda y confortable. Y por otro lado, para el 
fomento del turismo, se cuentan con 3 agencias de viajes.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 6342 de las cuales 
70 se encuentran desocupadas y 6272 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL 
MUNICIPAL 6,272   

PRIMARIO 1,849 29.5
SECUNDARIO 1,631 26.0
TERCIARIO 2,192 34.9

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Por lo que respecta a la historia arqueológica de este municipio, se pueden encontrar los 
restos de lo que fuera un acueducto que fue hecho de mampostería para abastecer de 
agua potable a la población  

Otra obra importante para el municipio es La iglesia y exconvento Agustino, cuya 
construcción da la impresión de ser  una “iglesia-fortaleza”, debido a que cuenta con las 
características de las construcciones del siglo XVI;  

Existen algunas ruinas, al oriente de la población, de lo que fuera el pueblo de San 
Nicolás, muy importante en el siglo XVII, y un Busto  a Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
ubicado en la plaza principal del municipio.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las fiestas del municipio podemos mencionar las siguientes:  

Fiesta de San Agustín, que se realiza el 28 de agosto con marcado acento popular, se 
celebran: misas, charreadas, carreras de caballos, concursos de palo encebado, peleas de 
gallos, juegos deportivos, fuegos pirotécnicos y eventos deportivos, además 
exposiciones de pintura y fotografía antigua del pueblo, bailes populares y venta de 
platillos populares.  

Una de las fiestas más importantes se celebra el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, 
con ceremonias litúrgicas y mercado popular.  
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Otra fiesta importante es la llamada Fiesta del Calvario, que se realiza una semana 
después de la Semana Santa, entre marzo y abril.  

La fundación del Municipio no puede faltar entre las festividades de la población el día 
16 de enero.  

Dentro de la gastronomía típica del municipio se pueden saborear los gualumbos, 
gusanos de nopal, quintoniles, huitlacoche, barbacoa de carnero, carnítas de cerdo, mole 
verde y rojo, tamales verdes, rojos y de jitomate; y en sus restaurantes se ofrecen 
mariscos y platillos regionales.  

Además se preparan frituras que son elaboradas con piloncillo y pepita de calabaza, 
nuez y cacahuate. Y se elaboran bebidas de tepache, pulque y aguardiente con manzana.  

Dentro de los trajes típicos que utilizan los hombres es: el traje de charro, o pantalón de 
manta y camisa bordada con sombrero y pañuelo al cuello. Y las mujeres utilizan un 
vestido largo, bordado de vistosos colores y huaraches.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 67 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

ATOTONILCO EL 
GRANDE 6,519 3,003 3,516 

SABINOS, LOS 1,394 622 772 
SANTA MARIA 
AMAJAC (LA PIADA) 1,309 622 687 

ESTANCIA, LA 975 453 522 
TILTEPEC 968 451 517 
PUEBLA, LA 718 332 386 
SAN MARTIN 702 332 370 
APIPILHUASCO 687 323 364 
CERRO COLORADO 654 306 348 
CRUZ, LA (BARRIO DE 
LA CRUZ) 566 284 282 

MONTECILLOS 555 264 291 
AGUA LIMPIA 526 238 288 
ZOQUITAL, EL 490 229 261 
CIENEGUILLAS 468 205 263 
SAN MIGUEL 377 175 202 
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CONTADERO, EL 376 167 209 
CUMBRE DE SAN 
LUCAS, LA 364 173 191 

SAN NICOLAS EL 
XATHE 355 176 179 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

56 Delegados Municipales  
21 Comisariados Ejidales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal III  
Distrito local electoral XVIII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el Municipio de Atotonilco el Grande el siglo XX fue muy importante ya que en 
los últimos años podemos destacar la trascendencia histórica de algunos de sus 
gobernantes como son: 
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Presidente Periodo
Pánfilo Hernández Mendoza 1964-1967 
Isidoro Baca González 1967-1970 
Salvador Ballesteros López 1970-1973 
Ignacio Muñoz Bolio 1973-1976 
Benito Tellez Gress 1976-1979 
Joaquín García Rodríguez 1979-1982 
Wenceslao Vergara Acuña 1982-1985 
Pipino Morales Gamero 1985-1988 
Saúl Butron Castillo 1988-1991 
José Antonio Ballesteros C. 1991-1994 
Antonio Silva Otamendi 1994-1997 
Enrique Tellez Romero 1997-2000 
Edmundo G. Valencia 
Monterrubio. 2000-2003 

José Antonio Monterrubio Castillo 2003-2006  
Francisco Javier Tellez Sanchez 2006-2009 
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CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
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Lic. Sandra Camacho Licona  
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Lic. Marcos Melo García  

Formato  
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El nombre de Atotonilco deriva de las raíces Nahoas atl, “agua” totonqui “caliente” y co 
“en o dentro; que unido le da el significado a “Lugar en donde el agua hierve”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En el códice Ozuna y en Los Anales de Cuauhtitlán entre los años 1440 y 1469 época de 
Moctezuma Ihuicamina fueron conquistados varios pueblos entre ellos Atotonilco, 
consolidando una alianza llamada “Triple Alianza” quedando toda el área sometida a 
Tacuna o Tlacopan; esta organización queda bien definida en el “Memorial de los 
Pueblos”, estos pueblos pertenecían a Tlacopan lugar donde se reunían para las guerras 
y se repartían los tributos.  

En la época precolonial Atotonilco fue gobernada por tribus de descendencia otomí 
quienes participaron en la captura y sometimiento de Cuauhtitlán.  

Cabe mencionar que uno de los sucesos históricos de este territorio es la celebración del 
“Juego de Pelota”, los pobladores lo llamaban “Tlachco” siendo el más popular entre los 
mexicas, pero no era un juego común y corriente  era toda una celebración que llevaba 
tradición religiosa ya que los símbolos representaban los movimientos del sol y la luna  

Personajes Ilustres  

Mariano Gil Maya: Educador.  
Jorge León León: Político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1869 Se erige como municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Atotonilco de Tula se localiza al noroeste del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 
01’ y 20° 02’ de latitud norte, con una altitud de 2080 mts. sobre el nivel del mar.  

Sus colindancias son: al norte con el municipio de Atitalaquia y Ajacuba; al sur con el 
estado de México; al oeste con el municipio de Tula de Allende y Tepeji del Río.  

Extensión  

Cuenta con una superficie de 31 km2 representa el 0.15 % de la superficie del estado.  

Orografía  
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Este municipio se encuentra ubicado dentro del Valle del Mezquital, se caracteriza por 
ser un territorio del altiplano con las características y rasgos propios de esta región de 
Hidalgo, así mismo con lomeríos en un 60%, en un 10% de sierra terminando en un 
30% por llanuras.  

Hidrografía   

Por su característica territorial las  principales fuentes hidrológicas conocidas en esta 
región son manantiales de aguas termales y pozos de aguas  medicinales.  

Clima   

Se presenta un clima templado-frio, con una temperatura anual de 17°C; precipitación 
pluvial  media de 560 milímetros por año con un periodo de lluvias en el mes de mayo a 
septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Las características de este valle lleno de lomeríos y llanuras presentan una flora formada 
principalmente de matorral espinoso, pinos, magueyes, cactus y algunas especies 
exóticas de arboles frutales.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son el conejo, liebre, ardilla y una fuerte 
cantidad de reptiles como el camaleón, lagartija, víbora aunado a una variedad de 
arácnidos e insectos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Su suelo es de la era mesozoica, de tipo semidesértico, presentando de esta forma una 
calidad regular de tipo feozem en un 50%, litosol en 40% y rendzina en un 10%; su uso 
es agrícola de temporal, la tenencia de la tierra pertenece a pequeños propietarios.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 93 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 26,500 habitantes.  

Religión  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  95 % y  
el 5  % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 21,942 
CATÓLICA 20,228 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 354 
HISTÓRICAS 23 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 61 
OTRAS EVANGÉLICAS 270
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 772 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 5 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 627 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 140 
OTRAS RELIGIONES 222  
SIN RELIGIÓN 207 
NO ESPECIFICADO 159 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este municipio dentro del orden educativo cuenta con 18 escuelas de nivel preescolar 
con un total de alumnos inscritos en el periodo 1998-1999 de 770, 20 primarias con 
3,741 alumnos inscritos en el mismo periodo, 8 secundarias con registro de 1,533 
alumnos, y bachillerato con 166 alumnos inscritos, además cuenta con espacios para 
auxiliar al alumno como son bibliotecas, laboratorios y talleres.  

Salud   

Se cuenta con servicios de salud principalmente público como dos clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro clínicas de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia (SSA), ubicadas estratégicamente en el territorio municipal; en estas 
instituciones cuenta con un personal capacitado que tiene contacto directo con el 
paciente como médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos así 
como personal de intendencia, administrativos y en otras labores no médicas.  

Están equipados con diferentes consultorios, donde las actividades que predominan es la 
consulta externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y partos.   

Deporte  

Los jóvenes y niños de este municipio cuentan con canchas de basquet-bol, fútbol y 
voleibol principalmente en su escuela donde practican estos deportes ya sea por materia 
incluida en su plan de estudios o como simple diversión para iniciarse por voluntad 
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propia como deportistas; además cuenta con áreas verdes o jardín donde se reúnen los 
jóvenes para intercambiar conversaciones con amigos.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 6,147 viviendas de las cuales 5,915 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

Este municipio cuenta con los siguientes servicios: agua potable, electrificación en la 
mayoría de las comunidades; así mismo la cabecera municipal se cuenta con drenaje, 
servicio telefónico público pavimentación, alcantarillado, pavimentación y parque 
público  

Vías de Comunicación  

Este municipio esta comunicado por diversas carreteras como la de Refugio Atotonilco 
la cual se conecta con Apaxco y Zumpango Edo. de México, al norte con Atitalaquia 
Hgo., También cuenta con la carretera Atotonilco-Jorobas además de contar con las 
diversas carreteras de terracería que comunican a la mayoría de sus comunidades.   

Medios de Comunicación  

Cuenta con servicio de ferrocarril principalmente para el traslado de carga; sólo dos 
ferrocarriles tienen el servicio de pasajeros en la ruta México-Querétaro-Torreón, cuenta 
también con transporte de diversas líneas de autobuses para pasajeros así como el 
servicio de taxi.  

Cuenta con el servicio telefónico sólo en la cabecera municipal así como correo, se 
escuchan las estaciones de radio del D.F. principalmente, servicio recepción de canales 
de televisión, periódico, revistas y telégrafo.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En este municipio la superficie sembrada total en el periodo 1998-1999 de maíz era de 
2892 hectáreas, frijol 1120 hectáreas, cebada forraje 891 hectáreas, trigo grano 160 
hectáreas, nabo 10, avena forraje 6, chile verde 4 y calabacita 1 hectárea.  

Ganadería  

La crianza de aves para carne y huevo en el periodo de 1999 significa una potencialidad 
para el municipio de Atotonilco de Tula ya que se registró un total de 15,280 aves; 
continuando con ganado ovino que registro un total de 9,500 cabezas en el mismo 
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periodo, le sigue el ganado bovino con 6,894 cabezas, ganado porcino con 1,678, 
caprino con 1,500 cabezas, 2,050 guajolotes y 58 colmenas.  

Industria y Comercio  

Cuenta con tiendas rurales, urbanas, tianguis semanal en el cual se expenden productos 
de la región así como un mercado; foráneamente encontramos tiendas campesinas, 
lechería Liconsa y tiendas Diconsa.   

Turismo   

Para el turismo este municipio en su carácter urbano ofrece la belleza de su iglesia con 
su cruz monolítica en el atrio así como la tranquilidad para admirar los arcos y pinturas 
rupestres. En el orden natural la atracción turística ofrece sus balnearios de aguas 
termales muy visitados en esta región.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 8151 de las cuales   
192  se encuentran desocupadas y 7959 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 7,959   
PRIMARIO 483 6.1 
SECUNDARIO 3,940 49.5 
TERCIARIO 3,536 44.4 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Dentro de la variada belleza arquitectónica que se admira en este municipio 
encontramos la Iglesia de Santiago en la cual observamos el templo, la capilla del 
sagrario, la sacristía, cuatro salones y el atrio construida durante el siglo XVI.  

Otros monumentos arquitectónicos que encontramos en este lugar aunque son pequeños 
pero no menos importantes de orden eclesiástica y social son: La Capilla Franciscana en 
honor a San Pedro, construida en los años del siglo XVI.  

La capilla de Zacamulpa del siglo XVI.  

Acueducto de San José Acoculco, el cual corría de San José Acoculco hasta la Hacienda 
de Tlahuelilpan.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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En este municipio encontramos la tradición en la religión católica que es la 
preponderante ya que un 90% de los habitantes la profesan. Anteriormente era muy 
común las danzas prehispánicas con fines místicos.  

Fiestas: El 25 de julio se realiza una fiesta en honor al Santo Patrono, Santiago Apóstol 
la cual se celebra con luces, flores, juegos pirotécnicos y mucha alegría que caracteriza 
a los atotonilquenses.  

El 12 de diciembre se celebra la fiesta religiosa en honor a la virgen de Guadalupe en la 
cual se realiza una peregrinación a la capital del estado.  

El 2 de noviembre celebran el día de muertos, elaborando típicas calaveritas, se exhiben 
ofrendas a sus difuntos con platillos que ellos les gustaban.  

También celebran las fiestas de semana mayor, la navidad, el año nuevo y fiestas 
cívicas.  

Gastronomía: El platillo más tradicional de este municipio es la barbacoa, carnitas, 
chicharrón, escamoles y gusanos de maguey; las bebidas típicas son: el pulque y el 
aguamiel  

Traje Típico: En este municipio los hombres utilizan pantalón de manta y camisa 
bordada de repulgo; las mujeres utilizan falda y blusa bordadas a mano y huaraches.  

Artesanías: Las artesanías que fabrican en este territorio son: los adornos de ixtle, 
productos de alfarería y artículos para charreria.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 20 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA  

ATOTONILCO DE 
TULA 6,955 3,452 3,503 

VITO 3,513 1,682 1,831 
CONEJOS 3,140 1,574 1,566 
PROGRESO 2,630 1,316 1,314 
REFUGIO, EL 1,655 812 843 
CAÐADA, LA 1,116 532 584 
ZACAMULPA 874 452 422 
OCAMPO 872 439 433 
TEXAS 753 380 373 
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PRADERAS DEL 
POTRERO 743 381 362 

PEDREGAL, EL 635 323 312 
SAN ANTONIO 582 280 302 
SAN JOSE 
ACOCULCO 542 272 270 

Caracterización del Ayuntamiento 

Presidente Municipal  
Síndico  
8  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

16 Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal V  
Distrito local electoral V  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el municipio de Atotonilco de Tula el gobernar es sinónimo de desarrollo, lo cual 
se ve manifestado en las acciones de cada presidente. A continuación mencionamos la 
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cronología de los presidentes municipales desde el año de 1964 hasta el actual, electo en 
el año 2000 conformando así una mejora al orden municipal. 

Presidente Periodo
Adolfo León R. 1964-1967 
Mario Gil Maya 1967-1970 
Jorge León León 1970-1973 
Manuel Estrada Peña 1973-1976 
Abel Gil 1976-1979 
Víctor Estrada N. 1979-1982
Enrique Fuentes S. 1982-1985 
Jorge Antonio Soto 1985-1988 
Alejandro Estrada M. 1988-1991 
Vicente Moctezuma F. 1991-1994 
Jesús Ramos Juárez 1994-1997 
Epigmenio González B 1997-2000 
Enrique Rodríguez T. 2000-2003 
Francisco H. León Tovar 2003-2006  
Moises Rene Alvarez Chavez 2006-2009 
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Denominación  

Calnali  

Toponimia  

Calnali es el nombre del pueblo y la cabecera municipal, se deriva de dos vocablos 
Nahoas calli “casa” y nalli “el otro lado”, o sea al lado opuesto de “Tlala”, nombre de 
un río; por lo tanto su significado es; Casa al otro lado del río.   

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En noviembre de 1865 al pasar los franceses por Calnali tomaron por sorpresa la 
presidencia, sin ninguna resistencia, debido a que la mayoría de sus pobladores eran 
trabajadores de campo y se encontraban fuera del poblado; quedando el presidente Juan 
Mongrobejo imposibilitado para defenderse, y así poder tomar la bandera de la 
presidencia.  

Algunas mujeres al observar lo ocurrido, acudieron a la finca de don Jesús Samaniego, 
en donde trabajaban sus esposos para decirles lo ocurrido, haciendo que todos se 
encaminaran con dirección al pueblo llevando cal en sus delantales y ellos sus 
herramientas de trabajo que consistían en machetes; sin medir las consecuencias que 
pudiera implicar el enfrentamiento con los europeos armados.  

En seguida, con la indignación de hombre patriota, don Jesús y su pequeño grupo se 
abalanzaron sobre los intrusos; valientemente algunas mujeres arrojaban cal a los ojos 
de los franceses y otras piedras. Al no tener tiempo de hacer uso de sus fusiles lo 
franceses huyeron temerosos en diferentes direcciones, quienes en su huida encontraron 
a los señores Casimiro, Campa, José María López, Jesús Ortega y otros dos más cuyos 
nombres se ignoran, en el camino a Zacualtipán haciéndolos presos para colgarlos en los 
suburbios de esa población; conociéndoles como “Los mártires de Calnali” declarando 
día de luto local, que honraba la muerte de estos mártires; sin embargo, este decreto ha 
desaparecido de las oficinas de la presidencia.  

Don Jesús Samaniego conservó la bandera recogida a los franceses y al trasladarse a 
Querétaro en 1867, al frente de 30 hombres, la llevó consigo enarbolándola en el sitio 
que acabó finalmente con el imperio.  

El movimiento social revolucionario de 1910 encabezado por don Francisco I Madero, 
marca una etapa en la vida independiente de México. En Calnali se sumaron a este 
movimiento hombres valiosos como el general Estanislao Olguín, el general Clemente 
Villegas, don Ambrosio Hernández, don Felipe de J. Sierra, don Saturnino Melo, don 
Atanacio Cisneros, don Guadalupe Melo, don Teófilo Hernández, don Adelaido Melo, 
don Crescencio Priego, don Olayo Melo, don Erasto Salas y otros que en 1911 formaron 
parte del regimiento “Galeana” organizado por el General Francisco de P. Mariel que 
operó en la región de la Huasteca.  
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En el pueblo de Calnali, a finales de 1913 entablaron varios combates con el ejército 
comandado por el coronel Estrello que se había posesionado de la plaza, mismo que 
desocupó al no resistir las acciones de los revolucionarios calnalenses.  

En 1915 se unieron a las fuerzas el general Jacinto Treviño en la línea de El Ebano, San 
Luis Potosí, donde fueron vencidas las huestes villistas al mando de Tomás Urbina, 
alzadas contra don Venustiano Carranza.  

Personajes Ilustres  

Entre los personajes famosos de este municipio, se encuentra Diego Félix, fundador de 
Calnali y por lo cual dejó inscrito su nombre en la historia del lugar.  

Blas Martínez, fue un liberal de marcada influencia en el municipio, además de un gran 
luchador social.  

Carlos A. Mercado, educador y funcionario, forma parte de la historia de Calnali por su 
desempeño y trabajo arduo a favor del municipio.  

Estanislao Olguín, fue un revolucionario que marcó con su esfuerzo y espíritu de lucha 
al municipio, por lo que se recuerda con respeto su nombre.  

Enrique Parra Montejano, poeta y catedrático ha dejado en Calnali un ejemplo a seguir 
y un gran legado cultural.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 

1730 Calnali es un famoso lugar de origen nahoa, fundado por un indio 
llamado Diego Félix 

1856 Ericción como municipio 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Calnali se encuentra a unos 28 km. de Molango, cerca de Lolotla y 
Xochicoatlán en plena Sierra Hidalguense, situado al norte a 20°54’ latitud norte, 
98°35’ latitud oeste y a 960 metros sobre el nivel del mar (msnm).  

Limita al norte con los municipios de Tlanchinol, Huazalingo y Yahualica; al este con 
los municipios de Yahualica y Tianguistengo, al sur con los municipios de 
Tianguistengo, al sur con los municipios de Tianguistengo y Xochicoatlán; al oeste con 
los municipios de Lolotla y Tlanchinol.  

Las principales localidades que conforman al municipio son Papatlatla, Ahuacatlán, 
Atempa y Coyula;  

Extensión  
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Representa el 1.1% de la superficie del Estado teniendo una extensión territorial de 
190.20 km2.  

Orografía  

Al municipio lo cruza la Sierra Madre Oriental; cuenta con mesetas, un valle, llanuras, 
cerros y lomas; algunas de sus principales elevaciones se dejan ver a largas distancias, 
como es el caso del cerro Paxtepetl que presenta una altitud de 1,700 metros sobre el 
nivel del mar (msnm), así como el cerro de la Aguja o punta aguda, que se puede 
observar enfrente de Zacualtipán y otros rumbos más.  

Existen también los cerros de Teacal, Huehuenco, Mahuaquitepetl, Ixpatlax, Xalchi y 
Cuitlanolo importantes por la altitud que tienen desde los 1,200 msnm hasta 1,700 
msnm.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrología del municipio, Calnali, se encuentra posicionado en la 
región del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual deriva la subcuenca del 
río Los Hules regando el 100% de la superficie municipal.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son; Calnali, Tetila-Quetzalzongo, 
Acuapa-Huazalingo, Chahala-Pochula, Xontla, Atempa, Chichayotla, techimico, Agua 
Salada, Contzintla y Agua Bendita.  

Clima 

El municipio presenta un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año en un 
82.45% de su superficie en las localidades de Chichayotla, Coyula, Atempa, Papatlatla 
y la propia cabecera. Registra también un clima templado húmedo con lluvias todo el 
año en una superficie de 17.55% en la localidad de Ahuacatlán.  

Su temperatura anual es de 19°C y su precipitación pluvial de 1,800 a 2,500 mm. al año.  

En este municipio llueve intensamente por los meses de agosto y septiembre, también 
durante mayo, junio y julio aunque no con la misma intensidad debido a que son 
aguaceros aislados y momentáneos. En los meses de noviembre, diciembre y enero caen 
lloviznas que dejan sentir el frío con espesas neblinas en las partes altas.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora del municipio es abundante y muy variada se desarrolla el cuatlapan, encino, 
ocote, xuchiate, palo escrito y en clima templado xuchiate, álamo, roble, cedro rojo, en 
clima caliente, chijol, aretillo, pata de vaca, cedro rojo, hule, chocozapote y otros. 
Además de árboles exóticos como naranja, lima pagua, la pomarrosa, el durazno, la 
granada y otros.  

Fauna  
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La fauna está conformada por venado, jabalí, tigrillo, gato montés, liebre, tejón, 
mapache, armadillo, conejo, ardillas, zorro, zorrillo, águila, zopilote, guajolote, así 
como una gran variedad de reptiles, insectos y arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El municipio de Calnali cuenta con 38.13% de la superficie municipal de bosque en 
donde existe el ocote rojo y aile, además de contar con 26.58% de pastizal con una 
vegetación de estrella africana y pangola teniendo como utilidad la de forraje, existe 
también un 23.02% para la agricultura en donde se cosecha maíz, frijol, cafeto, restando 
un 11.34% de selva y 0.93% para otros cultivos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 4,539 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 15,815 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  94% y  
el 6 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 14,443
CATÓLICA 13,626
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 471 
HISTORIA 5 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 245 

OTRAS EVANGÉLICAS 221 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 110 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DIA  48 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 62 
OTRAS RELIGIONES 4 
SIN RELIGIÓN 130 
NO ESPECIFICADO 102 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
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Educación  

En relación a la educación el municipio cuenta con preescolar en donde incluye Jardín 
de Niños, educación indígena, promotores técnicos, cursos comunitarios, CENDI y 
jardín de niños particulares; además de tener primaria y secundaria; escuela para 
trabajadores, técnica industrial y agropecuaria, telesecundaria; así como bachillerato 
tecnológico en sus ramas: Agropecuario, Aguas Continentales, Industrial y de Servicios.  

Su nivel de aprovechamiento de los tres primeros registra un promedio del 90%, 
mientras que el bachillerato únicamente es aprovechado en un 35%. Su población 
alfabeta es de 6,143 y analfabeta de 3,393, siendo 1,336 hombres y 2,057 mujeres.  

La infraestructura con la que cuenta son 46 planteles, 198 aulas, 2 bibliotecas, 10 
laboratorios, 4 talleres y 167 anexos los cuales comprenden dirección, cooperativas, 
bodegas, áreas administrativas, intendencia, pórticos, letrinas y servicios sanitarios.  

Salud  

Se cuenta con servicios públicos de salud; como clínicas e IMSS-SOL, clínicas de la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA); en estas instituciones laboran con personal 
capacitado procurando contacto directo con el paciente, tales como médicos generales, 
especialistas, residentes, pasantes, odontólogos así como personal de intendencia, 
administrativos y en otras labores no médicas.  

Están equipados con diferentes consultorios, donde las actividades que predominan es 
consulta externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y partos.  

Deporte  

El deporte en Calnali es promovido en las escuelas; los alumnos practican diferentes 
actividades deportivas encaminadas a fomentar la disciplina del deporte y la sana 
competencia. Para el esparcimiento y la recreación la población infantil y juvenil ocupa 
su tiempo libre en la práctica de basquet-bol en las canchas municipales, además de 
organizar eventos deportivos como fútbol soccer, voleibol y fútbol de salón.   

Vivienda  
Se concentra en la cabecera un 21% de su población mientras que en sus principales 
localidades como: Papatlatla registra un 15.8%, Ahuacatlan 7.4%, San Andrés 7.2%, 
Atempa 5.9%, Coyula 4.7%, Santa Lucía 3.9%, Coamitla 3.8%, Tecpaco 3.6%, 
Techichico 2.5% y el resto de las localidades el 24.2%.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,925 viviendas de las cuales 3,862 son 
particulares. El material predominante en su construcción como son los pisos ésta hecha 
a base de tierra en su mayoría, así como cemento o firme; en las paredes utilizan 
principalmente el tabique, ladrillo, block, piedra o cemento, madera, embarro o 
bajareque; y en los techos lámina de asbesto y lámina de cartón; existen techos de losa 
de concreto, tabique o ladrillo pero en una cantidad muy reducida.  
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En este municipio existen muy pocas localidades que presentan un grado muy bajo y 
medio de marginación; mientras que la mayoría (38 localidades) si presenta alta y muy 
alta marginación.  

Servicios Básicos   

En 1995 el total de viviendas que tenía el municipio eran 3,443 y la disponibilidad de 
sus servicios se podía considerar buena en agua potable y electricidad en donde registra 
un porcentaje de 79 y 82 respectivamente, sin embargo, el servicio de drenaje es 
reducido únicamente del 16%.  

Vías de Comunicación  

Según el Anuario Estadístico Hidalgo 2000, Calnali cuenta con una red carretera de 
80.300 Kms. de los cuales 18.000 son carreteras alimentadoras estatales pavimentadas y 
62.300 son caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

En cuanto a medios de comunicación, tiene servicio telefónico en diez localidades, una 
oficina de telégrafos, trece oficinas postales, así como señal de radio y de televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En éste municipio, se desarrolla la agricultura a base de cultivos de temporal, por lo cual 
en variadas ocasiones la superficie sembrada sufre algunos siniestros y se obtiene un 
menor número de superficie cosechada.  

En el ciclo 1998-99 los principales cultivos fueron de maíz, con 6183 has. cultivadas; 
pasto forraje, con 160 has. cultivadas; café cereza, con 1450 has. cultivadas; naranja, 
con 50 has. cultivadas y el limón agrio, con 15 has. cultivadas.   

Ganadería  

En cuanto a ganadería, en el municipio de Calnali se cría mayormente aves, así como 
ganado bovino, porcino, ovino, equino y abejas.  

Silvicultura  

Calnali también cuenta con una considerable superficie forestal, la cual le permite 
obtener a través de la explotación de sus recursos, la obtención de los productos 
maderables como el encino y el pino; estas maderas se procesan de manera tal que los 
productos terminados que se comercializan más son la resina, barbasco y leña.  

Industria y Comercio  
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En la industria cuenta con tostado de café y empaque, elaboración de piloncillo el cual 
se obtiene de la caña de azúcar, elaboración de muebles de madera y maquiladoras.  

En el comercio cuenta con quince tiendas Diconsa; las cuales comprenden tiendas 
rurales y las del Programa de Apoyo a Zonas Populares Urbanas,  tianguis localizados 
en la cabecera municipal, Papatlatla, Atempa, Santa Lucía y Coyula en donde se venden 
artículos de la región y otros que son traídos de las centrales de abasto de Pachuca o de 
la ciudad de México como verduras, legumbres, frutas, semillas, quesos; se compran y 
se venden animales como cerdos, pollos, guajolotes, bestias para carga, ropa, calzado, 
carne de res y de cerdo, herramientas, cerámica de barro, zacahuil, tamales y las 
llamadas frutas de horno.  

En cuanto al comercio establecido Calnali cuenta con varias tiendas de abarrotes, 
tiendas de ropa, zapaterías, farmacias, fruterías y expendio de alcohol.  

Turismo  

El municipio tiene el atractivo cultural que es su iglesia construida en el siglo XVI por 
los frailes agustinos, que fue remodelada posteriormente, además de las grutas Tonalis, 
el cerro de la Aguja y la cascada de Chahuaco que muestran paisajes naturales de 
exótica belleza.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  5028  de las cuales   
15 se encuentran desocupadas y   5013    se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 5,013   
PRIMARIO 3,469 69.2
SECUNDARIO 500 10.0
TERCIARIO 1,044 20.8

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El monumento arquitectónico con que cuenta el municipio es la iglesia de Calnali en 
donde se afirma que quienes evangelizaron ésta región fueron los frailes agustinos en el 
siglo XVI, aunque existen datos que fue el 27 de Noviembre de 1762.  

Al noroeste de la población de Calnali, se encuentran monumentos arqueológicos en 
donde existen dos especies de montículos en forma de pirámides, así como algunas 
ruinas antiguas que dejan huella de asentamientos humanos de la época preshispánica, 
teniendo la idea que pertenecieron a la raza chichimeca.  
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Igualmente existen en el centro de la población monumentos históricos como don 
Miguel Hidalgo y Costilla; Benito Juárez y José María Morelos y Pavón.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: Sin duda, la fiesta más importante en Calnali es la del patrono San Marcos 
celebrada del 25 al 27 de abril, en donde se realizan torneos de gallos, jaripeos, carreras 
de caballos, encuentros deportivos, bailes típicos, programas culturales, animados 
juegos mecánicos, comida de la región y verbena popular.  

Existen también la ceremonia religiosa de semana santa en donde se realizan 
representaciones en la procesión de las tres caídas, la crucifixión y las liturgias.  

Tradiciones: La Sierra y la Huasteca son ricas en costumbres y tradiciones que se han 
conservado por mucho tiempo como es la celebración de los muertos y de todos santos 
que se llevan acabo el 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, en donde se 
realiza el día de los muertos niños, día de los muertos adultos y el día de la bendición 
respectivamente.  

En Calnali se celebran estas fiestas de la siguiente manera; se pinta o se renueva la 
pintura de la casa, se adorna el altar poniendo cortinas de papel calado, además se 
confecciona un arco con varas vestidos con flores de zempaxuchil y mano de león. El 31 
de octubre se forma una cruz frente al altar marcando un camino por donde se supone 
llegarán los angelitos; el 1° de noviembre se tiene la creencia que llegan los adultos y el 
2 se despiden las ánimas en donde la mayoría de la gente concurre al panteón para 
celebrar una misa en memoria de todos los difuntos; durante estos días los platillos que 
se ofrecen en el altar son; sopa de pasta, caldo de pollo, tamales, café, chocolate, 
manzanas, dulces, nueces, cacahuates, plátanos, naranjas, pan, arroz, mole de guajolote 
y muchos platillos más que eran del agrado de los difunto.  

Gastronomía: Existe una gran variedad de alimentos en este municipio como es el 
zacahuil, plato huasteco, pollo ranchero, enchiladas con cecina, mole verde, mole rojo, 
carnitas de cerdo y barbacoa de res. En cuanto a dulces existe la conserva de frutas en 
almíbar, piloncillo, palanquetas, charamuscas, cocadas, trompadas y embutidos de leche 
con nuez. En bebidas típicas se encuentra el aguardiente, la caña, vinos de mesa y de 
fruta.  

Artesanías: En el municipio de Calnali se elaboran prendas de lana como cobijas, 
cobertores, chamarras, chales, capas, bufandas, corbatas; además orfebrería, vajillas, 
jarros, ollas, platones, ceniceros y macetas.  

Musica:es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no 
puede faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento  Banda Estilo Nahuatl, Banda ternal, Banda Renacimiento , Emiliano Zapata, Los 
5 Vigilantes de la montaña,  Cruz de plata, Sol Azteca, Chicomecitlaly,  Perla 
Hidalguense, Tres Estrellas, Grupo Géminis, Los Felinos de la Sierra, San Francisco, 
Dos Amigos, Humildes de Tecueyaca, Los Cumbieros, Los Humildes y Tigres de 
Tecpaco.  

GOBIERNO 
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Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 81  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA  

CALNALI 3,416 1,627 1,789 
PAPATLATLA 2,579 1,303 1,276 
SAN ANDRES (SAN 
ANDRES 
CHICHAYOTLA) 

1,299 656 643 

AHUACATLAN 1,055 476 579 
ATEMPA 897 405 492 
COYULA 849 400 449 
COAMITLA 645 329 316 
TECPACO 633 303 330 
SANTA LUCIA (MESA 
DE SANTA LUCIA) 616 283 333 

TECHICHICO 410 219 191 
TULA 361 178 183 
TECUEYACA 357 173 184 
RANCHO NUEVO 329 173 156 
PEZMATLAN 318 162 156 
TOCHINTLAN 253 125 128 

Caracterización del Ayuntamiento 

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares  

34 Delegados Municipales  

Regionalización Político Electoral  

Distrito electoral federal I  
Distrito local electoral XV  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para 
Calnali quienes se mencionan continuación a partir de los años sesenta representan el 
esfuerzo y dedicación en crecimiento del municipio. 

Presidente Periodo
Luis Aquino Díaz 1964-1967 
Zenaido Olivares P 1967-1970 
Brigido Pérez Oropeza 1970-1973 
Manuel Serna Ortega 1973-1976 
Joel Granados Castillo 1976-1979 
Raúl Granados Hernández 1979-1982 
Francisco Austria Castillo 1982-1985 
Roberto Melo Sena 1985-1988 
Ponciano Austria Castillo 1988-1991 
Jaime Maussan Gómez 1991-1994 
Jose Noemi Ramírez 
Cortés 1994-1997 

Saúl Granados Hernández 1997-2000 
Brigido Escudero Rojas 2000-2003 
Heron Acosta Montaño 2003-2006  
Alfonso Granados 
Hernandez 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA 



 

 192

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaria 
de Desarrollo Social)-INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Calnali, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Calnali Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información general remitida por el municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 

CRÉDITOS  

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  



 

 193

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T:C: Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de Calnali 

Enciclopedia de los Municipios de México 

HIDALGO 

© 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

NOMENCLATURA 

Denominación  

Cardonal  

Toponimia  

El nombre proviene de las raíces otomíes bojal que significa “tierra negra”; pero al ser 
colonizado por los españoles recibió el nombre de Cardonal “Abundancia de Cardones”  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Uno de los sucesos que podemos considerar más importantes es la gestión que se hizo 
en el año de 1904 siendo embajador de México en Australia Don Jesús Zenil Martinez 
cuando se le participa la idea de adquirir para beneficio y progreso de los habitantes de 
Pachuca una replica de un reloj monumental, consiguiendo una del famoso Carillón del 
Big-Ben, instalado en el parlamento de Londres, siendo éste el segundo de los dos que 
existen en todo el mundo, el otro está en la Ciudad de Londres  

Personajes Ilustres  

Casimiro Gómez.- Insurgente  
Jesús Zenil Martínez.- Maestro, Licenciado en Derecho y político, embajador  

Cronología de Hechos Históricos  

Este municipio fue habitado por tribus otomíes desde el siglo XVI, años más tarde Don 
Alfonso de Villaseca quien funda realmente el pueblo dándole el nombre actual.  
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MEDIO FÍSICO 

Localización  

Cardonal  se localiza al noroeste del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 37” de 
latitud norte y 99° 07” longitud oeste, con una altitud de 2040 mts. sobre el nivel del 
mar  

Sus colindancias son:  

Al norte con los Municipios de Nicolás Flores y Tlahuiltepa. Al sur con el Municipio de 
Santiago de Anaya. Al este con los Municipios de Eloxochitlán y Metztitlán. Al oeste 
con los Municipios de Ixmiquilpan y Nicolás Flores  

Extensión  

Se cuenta con una Superficie de 462.60 km2. La cual representa el  2.20 % de la 
superficie del estado.  

Orografía  

Se caracteriza por ser un territorio de la Sierra Alta, con una fisiografía de altiplano es 
decir plana y rocosa; esto por encontrarse ubicado en un 90% en la sierra madre 
oriental, también esta formado por llanuras y lomeríos, así como una parte ubicada en el 
eje Neovolcánico.  

Hidrografía   

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son el río Pánuco, cuenca río 
Moctezuma con tres corrientes de agua, río Chicavasco, río Quetzalapa y río Carrizal 
con 287 cuerpos de agua.  

Clima   

Se presenta un clima templado-semifrío, con una temperatura anual de 16°C y una 
precipitación pluvial  media de 430 milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora esta formada principalmente por plantas de cardón los cuales le dan origen al 
nombre así como arbusto bajo, bosque, olivo, órgano, maguey, mezquite, huizache, 
garambullo, olote, liga, nopal, cardón, biznaga, pitaya, yuca entre otras.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son serpientes, águila, lagartija, coyote, 
camaleón, tejón, ardilla, tlacuache, onza y una variedad de aves cantoras, insectos y 
reptiles.  
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Clasificación y Uso del Suelo   

Su suelo es de la era mesozoica, de tipo semidesértico, pardo rojizo, rico en materia 
orgánica y nutrientes, es un suelo de regular calidad del tipo rendzina 50%, litosol 30% 
y el 20% de castañozem, regosol y combisol. su uso es agrícola de temporal, la tenencia 
de la tierra pertenece a pequeños propietarios ejidatarios.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 7,771 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 15,876 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   83 % y  
el 17 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 14,926
CATÓLICA 12,449
PROTESTANTES Y 
EVANGÉLICAS 1,974 

HISTÓRICAS 6 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 457 

OTRAS EVANGÉLICAS 1,511 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 36 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 36 
JUDAICA 5 
OTRAS RELIGIONES 93 
SIN RELIGIÓN 280 
NO ESPECIFICADO 89 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este municipio a puesto mayor atención a la educación en los últimos años ya que se 
cuenta con los niveles preescolar (37), preescolar indígena (20), primarias (45), 



 

 196

primarias indígenas (27), secundarias (16), y bachillerato (1), a demás cuenta con 
bibliotecas, laboratorios y talleres.  

Salud   

La salud en este como en otros municipios es muy importante es por esto que se tiene 
un servicio público que cuenta con personal capacitado que tiene contacto directo con el 
paciente; estas instituciones son Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Secretaria de Seguridad y Asistencia de Hidalgo (S.S.A.H.), y el Instituto de Seguridad 
Social y Servicio para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

Estos nosocomios están equipados con diferentes consultorios, donde las actividades 
que predominan es la consulta externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y 
partos.   

Deporte  

Los jóvenes de este municipio cuentan con cancha de basquetbol y fútbol, donde 
practican principalmente estos deportes, es común que se organicen equipos y se lleven 
a cabo torneos de estos deportes, sobre todo en los días de fiesta o aniversario de 
escuelas invitando a otros municipios vecinos.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,770 viviendas de las cuales 3,726 son 
particulares.  

Servicios Básicos   

En este municipio se tiene los siguientes servicios: agua potable, electrificación en la 
mayoría de las comunidades; en la cabecera municipal se cuenta con drenaje, 
alcantarillado y pavimentación.  

Vías de Comunicación  

Este municipio esta comunicado por carretera estatal, todas sus comunidades se pueden 
visitar por medio de sus carreteras de terracería o caminos rurales  

Medios de Comunicación  

la cabecera municipal ofrece el servicio telefónico, correo, telégrafo, así como señal de 
radio y televisión; sus principales medios de transporte son camiones de pasajeros y 
automóviles.   

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  
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En este municipio los principales cultivos son de maíz con 3,488 hectáreas sembradas, 
frijol 2,253 hectáreas sembradas, avena forraje 182 hectáreas, alfalfa verde 200 
hectáreas, maguey pulquero 943, 300 de cebada forraje, 4 hectáreas tomate de cáscara, 1 
hectárea de chile verde.  

Ganadería  

Este municipio se caracteriza por tener una considerable producción en crianza de 
ganado por ejemplo; en el periodo 1999 se registraron un total de 17,100 cabezas de 
aves, 15,700 cabezas de ganado caprino,15,600 de ovino, 5,451 de bovino, 2,390 
porcino y 950 guajolotes.  

Industria y Comercio  

Cuenta con tiendas rurales, urbanas, campesinas, nueve lecherías Liconsa, diez tiendas 
Diconsa, dos tianguis semanales en los cuales se expende una variedad de productos 
que van desde verduras hasta ropa y zapatos.  

Turismo   

Cardonal ofrece la belleza de las grutas de Tolantongo que combinan un paisaje 
inigualable de la naturaleza, con la formación de grutas que muestran sus estalactitas y 
estalagmitas con sus lluvias cristalinas de agua termal a sus diferentes temperaturas, 
cuenta además con el Santuario Mapethe, hoteles, la feria del pueblo, la parroquia de la 
Purísima Concepción y sus pinturas rupestres.  

Población Económicamente Activa por Sector 

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,869   
PRIMARIO 1,538 39.8
SECUNDARIO 1,160 30.0
TERCIARIO 1,171 30.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La belleza arquitectónica que se admira en la Iglesia construida en el siglo XVI con sus 
ornamentos de tipo agustino, en sus capilla conserva uno de los retablos barrocos más 
bellos y finamente trabajados en el país.  

De los monumentos históricos encontramos uno dedicado al maestro ubicado en la 
plaza principal y al padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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En este municipio encontramos una variedad de leyendas y cuentos. De los más 
conocidos en el pueblo son: Los tres compadritos enfermos, El muchacho que vio una 
muchacha y Pedro Ordimala, esta ocasión hablaremos del primero: Había tres 
compadres enfermos, a uno lo operaron y le pusieron el estomago de un puerco, el 
segundo estaba enfermo de los ojos y le pusieron los de un gato, al tercero le cortaron la 
mano y le pusieron la mano de un ladrón. Pasaron  unos días y cuando ya estaban mejor 
se preguntaron cada uno que como se sentían, al que le cambiaron el estomago quería 
comer desperdicios, al que sacaron los ojos dijo que se sentía bien pero que sus ojos 
apenas veían algo que subía o bajaba sentía ganas de atraparlo y comérselo y al tercero 
también se sentía bien pero que su mano nunca estaba quieta ya que siempre quería 
quitar lo que no era suyo.  

Fiestas: El 19 de marzo se celebra la fiesta pagano religiosa, el 8 de diciembre se honra 
a la Virgen de la Purísima Concepción, del 1 al 6 de abril se celebra de la Preciosa 
Sangre de Cristo; en estas fiestas se lleva a cabo una serie de actividades como: 
exhibición de artesanías, juegos mecánicos, concursos de trajes regionales y diferentes 
actividades de carácter social, cultural y deportivo.  

Gastronomía: El platillo más tradicional de este municipio es fritanga, barbacoa, 
consomé, quesadillas de sangre de carnero frita, revuelta con chile y cacahuates, 
nopales, flor de garambullo, gualumbos de maguey, escamoles, chicharras, lechuguilla, 
juniquillo, flor de sábila y de maguey.  

Traje Típico: En este municipio los hombres utilizan pantalón y camisa de manta 
sombrero de tornillo y huaraches; las mujeres utilizan enaguas largas con vistosos 
colores, sombrero de palma, reboso, morral y huaraches.  

Artesanías: Las artesanías que fabrican en este territorio son: cestos de mimbre, ayates, 
vestidos, camisas de manta y collares de chaquira.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 92 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

BINGU, EL 950 465 485 
SANTUARIO 
(SANTUARIO 
MAPETHE) 

808 380 428 

DECA, EL 764 390 374 
SAN ANDRES 
DABOXTHA 745 335 410 

CARDONAL 609 275 334 
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BUENA, EL 605 286 319 
SAN ANTONIO 
SABANILLAS 500 238 262 

SANTA TERESA 
DABOXTHA 446 205 241 

VEGA, LA 411 190 221 
SAUZ, EL (JUXMAYE) 399 186 213 
DURANGO DABOXTHA 392 193 199 
SAN MIGUEL JIGUI 375 188 187 
CERRO COLORADO 323 168 155 
SAN MIGUEL 
TLAZINTLA 317 162 155 

POTRERO, EL 312 155 157 
CERRO BLANCO (EL 
FRAILE) 304 155 149 

CUESTA BLANCA 294 138 156 
SAN CLEMENTE 291 142 149 
CIENEGUILLA 265 129 136 
CERRITOS 261 124 137 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
7 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

Autoridades Auxiliares  
43 Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal II  
Distrito local electoral XVI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  



 

 200

• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Mantener la armonía y el desarrollo constante del municipio Cardonal ha sido una de 
los cometidos de quienes han estado al frente de la administración por ello 
mencionamos algunos de los últimos años. 

Presidente Periodo 
Herón Escamilla C. 1964-1967 
Nazario Trejo Pérez 1967-1970 
Arturo Moreno Licona  1970-1973 
Alfonso Salas Trejo 1973-1976 
Manuel E. Zamora C. 1976-1979 
Librado Quijada G. 1979-1982 
Cecilio Cruz Mendoza 1982-1985 
Gregorio D. Gama 1985-1988 
Ernesto Cortes C. 1988-1991 
Sabino J. Roque C. 1991-1994 
Felipe E. Ambrosio N. 1994-1997 
Paulino C. Mayorga M. 1997-2000 
Luis Vega Cardón 2000-2003 
Francisco Cruz Chávez 2003-2006  
Isidro Ramirez Rebolledo 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaria 
de Desarrollo Social)-INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Cardonal, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  
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Cuaderno Estadístico Municipal Cardonal Estado de Hidalgo Edición 1994  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información general remitida por el municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

�   Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I, 
edición 1993. 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Cuautepec de Hinojosa  

Toponimia  

Originalmente y antes de la conquista, en el Siglo XV, el nombre de la población fue 
Cuautepec de Hinojosa, y a la llegada de los españoles a esta región le pusieron San 
Antonio Cuautepec.  

Las raíces etimológicas son: de Náhuatl coa, que significa “serpiente”, y tepetl “Cerro 
de Serpientes”.  

Sin embargo al iniciarse los trámites para ser erigido como municipio, el nombre quedó 
en Cuautepec. Las raíces etimológicas de la palabra Cuautepec son: Cuauh, Cuautl: 
“árbol”. Tepetl “Cerro”, c “en”; significa; “En el cerro de los árboles o arbolado”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Al comenzar el dominio de los españoles en México, el gobierno eclesiástico, estuvo a 
cargo del presbítero Juan Díaz, quien dio autorización para que los franciscanos 
fundaran la entonces llamada doctrina de Texcoco, con la finalidad de que el señorío de 
Tulancingo y junto con este el pueblo de Cuautepec al que pertenecía, asistiera cada 
semana a la iglesia para doctrinarse.  

Para esta época los indígenas andaban dispersos en los montes y sierras y fue por los 
años de 1599 a 1605 cuando fueron agrupados en congregaciones con la idea de 
instruirlos en la fe católica y el evangelio.  

Cuando se ordenó que se formara la Congregación de Tulancingo, la doctrina estaba 
dividida en dos grupos, el de Tlaixpa y el Tlatoca. Al Tlatoca pertenecían los pueblos de 
San Antonio Cuautepec, Santa María Nativitas, Temaspalco, Santiago y San Lorenzo, 
además de los barrios de Chimalhuacán y Tetela; sufrió una reducción posteriormente a 
cabecera y dos pueblos quedando los de Tlatoca en San Antonio Cuautepec.  
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El 7 de diciembre de 1602, el virrey Don Gaspar Zúñiga y Acevedo, ordenó que el 
pueblo de San Antonio Cuautepec fuera administrado por el de Santa María Nativitas, 
así permaneció hasta el año de 1869.  

Personajes Ilustres  

El ciudadano que se ha destacado como personaje ilustre del municipio es;  

Manuel Rivero C. Funcionario. Nació en Cuautepec, Hgo. Cursó estudios elementales 
en su tierra natal y estuvo dedicado al mejoramiento de su pueblo, presidió a su 
municipio en 2 ocasiones y una vez fue presidente de la junta de administración civil.   

Durante sus gestiones realizó muchas obras, entre las que destacan la gestión de la 
energía eléctrica, la introducción de la línea telefónica  y la construcción del reloj 
público. En 1925 fue presidente de Tulancingo, después fue recaudador de rentas de 
Cuautepec y dos veces diputado al Congreso del Estado. Murió el 31 de enero de 1968.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1869 Se erigió como municipio 
1939 se le nombró Cuautepec de Hinojosa. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Limita al norte con los municipios de Tulancingo de Bravo y Acaxochitlán; al este con 
el municipio de Acaxochitlán y el Estado de Puebla; al sur con el Estado de Puebla y los 
municipios de Apan y Tepeapulco; al oeste con los municipios de Tepeapulco, 
Singuilucan, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Tulancingo de Bravo.  

El Municipio de Cuautepec, se sitúa dentro de la región del Valle de Tulancingo y está 
dividido en 45 localidades, los centros más poblados son, la cabecera municipal, seis 
cabeceras del subsistema y 38 localidades menores, siendo las principales; Cuautepec, 
Santa María Nativitas, San Lorenzo, Guadalupe Victoria, Santa Elena Paliseca, San 
Lorenzo Zayula, Texcaltepec, Santa Rita, Cima de Togo, el Tepeyac y  Tecomulco  

Extensión  

Cuenta con una extensión territorial de 372.60 kilómetros cuadrados y representa el 
1.78% respecto a la superficie total del Estado.  

Orografía  

Se ubica en el Eje Neovolcánico formado por lomeríos en un 30%, llanuras 25%, sierra 
25% y por mesetas 20%.  

Hidrografía   
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El municipio cuenta con una superficie montañosa, que incluye las formaciones rocosas 
“Las Peñitas”.  

Sus principales elevaciones son el Volcán Coatzetzengo y Cerro La Manilla, ambos con 
una altitud de 2,930 metros sobre el nivel del mar (msnm).También está el Cerro de la 
Paila con 2,820 msnm, el Cerro Buenavista con 2,780 msnm, el Cerro El Comal con 
2,640 msnm, el Cerro el Toronjil con 2,600 msnm, la Mesa Cima de Togo con 2,540 
msnm y el Cerro Verde con 2,560 msnm.  

Clima   

El clima es templado frío, registra una temperatura media anual de 15°C con una 
precipitación pluvial anual de 600 a 1100 mm.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora de este municipio tiene una vegetación compuesta por abundantes recursos 
naturales; bosque de coníferas, pino, oyamel, encino, cedro, ocote, además de otras 
variedades como el fresno. En las zonas áridas se encuentran cactáceas.  

También cuenta con árboles exóticos como manzana, perón, membrillo.  

Fauna  

En cuanto a fauna se refiere, podemos encontrar las siguientes especies de animales 
silvestres; conejo, ardilla, roedores, colibrí, gorrión, pájaro carpintero y especies de 
plumaje, víbora, lechuza, tejón, codorniz, palomas, tlacuache, zopilote, así como una 
gran variedad de insectos.  

También cuenta con pez carpa y espejo en la Laguna de Tecocomulco.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece a la etapa primaria, es de tipo semidesértico rico en materia orgánica 
y nutrientes su uso es principalmente de agostadero, forestal y agrícola. La tenencia de 
la tierra es de pequeña propiedad.  

El suelo es considerado de buena calidad de tipo Feozem en un 40%, Cambisol 15%, 
acrisol 10%, Luvisol 10% andasol10%, Vertisol y Regozol el resto de la superficie.  

De acuerdo a la superficie utilizada para cada actividad su orden es el siguiente; 
agrícola, con poco más del 50%, seguido por el forestal, pecuario y otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 177 personas que hablan alguna lengua 
indígena. .  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 45,527 habitantes.  

La densidad poblacional es de 120.93 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   90 % y  
el 10 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 39,523 
CATÓLICA 38,245 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 378 
HISTÓRICAS 1 
PENTECOSTALES Y PENTECOSTALES 
Y 119 

IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD, LA LUZ DEL 
MUNDO 

8 

OTRAS EVANGÉLICAS 250 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 354 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 17 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS   
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

28 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 309 
OTRAS RELIGIONES 52 
SIN RELIGIÓN 260 
NO ESPECIFICADO 234 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En el ámbito educativo se cuenta con los siguientes niveles; preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato y capacitación para el trabajo.  

El municipio cuenta con 55 escuelas de preescolar, 63 planteles para primaria y 16 para 
secundaria. Para bachillerato sólo hay una escuela a la cual acuden aproximadamente 
450 alumnos, atendidos por 64 maestros.  
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En el municipio se localiza un Centro de Capacitación para el Trabajo donde reciben 
instruccines seis personas.  

Salud   

En Cuautepec se cuenta con los servicios médicos de instituciones de salud como son el 
IMSS, IMSS-SOL y de la SSAH.  

Existen una unidad médica del IMSS, tres del IMSS-SOL y seis unidades médicas de la 
SSAH.  

La población usuaria de servicios médicos en el municipio es atendida por el IMSS, 
institución que presta sus servicios en sus consultorios en promedio a 11,034 usuarios, y 
la SSAH atiende a 8,095 usuarios.  

Deporte  

La población es muy jóven en este municipio, se concentra prácticamente en los niños y 
los adolescentes, para ellos la recreación es parte de su desarrollo, es por ello que en sus 
ratos libres y periodos de vacaciones es muy común verlos practicando su deporte 
favorito; se disfruta más de los deportes en equipo como el fútbol, basquet-bol, y 
voleibol.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 10,4390 viviendas de las cuales 10,233 
son particulares.  

En cuanto a la cobertura de servicios, hace algún tiempo el 81% de las viviendas 
contaba ya con el servicio de agua potable; en cuanto al drenaje, sólo el 24% del total de 
las viviendas localizadas en Cuautepec lo tenía; y el 89% de las viviendas contaba con 
electricidad.  

Las características y condiciones de las viviendas en este municipio son así:  

En más de la mitad del total de las viviendas, los pisos de éstas están hechos con 
cemento o firme; existen más viviendas que tienen el piso de tierra que las que tienen 
pisos hechos con madera, mosaico u otro tipo de material.  

Las paredes de la mayoría de las viviendas están construidas con tabique, block, piedra 
o cemento, en algunas viviendas las paredes son de adobe y muy pocas tienen paredes 
de madera.  

Los techos son de losa de concreto, tabique o ladrillo, de lámina de asbesto o metálica y 
de teja.  

Servicios Básicos  
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El municipio cuenta con servicios básicos así como de otro tipo de servicios, en lo que a 
los primeros se refiere se cuenta con servicios de agua potable y sistema de drenaje, 
pavimentación de calles principales así como del alumbrado público, el servicio de 
energía eléctrica cubre casi el 90% del requerimiento de la población y con el servicio 
telefónico se atienden a 27 localidades; además, se cuenta con  red telefónica vía satélite 
atendiendo a 2 localidades, a través de telefonía rural celular se presta el servicio a 20 
localidades. Entre otros servicios el municipio cuenta con  oficinas postales y de 
telégrafos, transporte y áreas de recreación.  

Vías de Comunicación  

La longitud de la red carretera con la que cuenta el municipio es de 26 kilómetros 
correspondientes a alimentadoras estatales. Cuenta con 61 kilómetros de caminos 
rurales.  

Medios de Comunicación  

La circulación vehicular en el municipio comprende automóviles, camiones de 
pasajeros y camiones de carga.  

Se cuenta únicamente con una oficina de telégrafos y una oficina postal.  

Existen 2 repetidoras de señal de televisión, 47 unidades de banda civil, 2 unidades de 
servicio de radio privado, además de contar con servicio telefónico vía satélite y 
telefonía celular.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los cultivos que se producen en este municipio son principalmente el maíz, éste es 
sembrado y cosechado en 8,187 hectáreas de las cuales 702 son de riego y 4,109 son de 
temporal. La cebada en grano es sembrada en 9,111 hectáreas en tierras de temporal de 
las cuales sólo se cosechan 4,531. La avena forraje se siembra en 590 hectáreas 470 son 
de riego y 120 de temporal, y se obtienen 545 en total. Estos son los cultivos más 
importantes ya que se les dedica el mayor número de hectáreas para su siembra y son 
los que más se cosechan.  

El frijol y el trigo en grano son sembrados y cosechados en tierras de temporal, el frijol 
utiliza una superficie de 38 hectáreas, y se producen estas mismas, el trigo en grano se 
produce en 400 hectáreas y sólo se logran cosechar 100.  

Se siembra chícharo y papa, son de tierra de temporal, el chícharo  utiliza una superficie 
de 330 hectáreas y la papa 65, se cosecha el total del chícharo y sólo se obtienen 10 
hectáreas de producción.  

El trigo en grano se siembra en tierras de temporal, 400 hectáreas son dedicadas a la 
siembra y se obtienen 100 de estas.  
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Entre otros cultivos se encuentra la siembra y cosecha de los siguientes; chícharo, papa, 
alfalfa verde y durazno.  

Silvicultura  

El aprovechamiento forestal maderable se obtiene de las coníferas de pino y oyamel; de 
éstas se obtiene un mayor valor en la producción forestal maderable.  

También se obtiene del encino y otras latifoliadas pero en éstas el valor de la 
producción es mucho menor que el que se obtiene de las coníferas.  

La superficie forestal con la que cuenta es de 11,065 hectáreas, en su territorio existen 
10 aserraderos, se reforestan cada año aproximadamente 150 hectáreas, se han 
presentado en 9 incendios forestales dejando un total 47 hectáreas siniestradas. Su 
producción se compone de tabla larga y corta dimensión, material celulósico, brazuelo 
combinado con carbón, la producción no maderable de este municipio esta compuesta 
por el hongo blanco, cuyo destino es México, D.F. el interior del Estado y Japón.  

Ganadería  

Otra de las actividades económicas que se llevan a cabo en Cuautepec es la ganadería.  

El tipo de ganado existente aquí es bovino, porcino, caprino, ovino, equino, así como 
aves, guajolotes y abejas.  

Destaca la producción de cabezas de ganado ovino, porcino y  caprino, explotando de 
éstos los productos; carne, leche y piel.  

De las aves se produce para el consumo municipal y regional, carne y huevo, el 
producto de las abejas es para consumo local, extrayendo de estas la miel y cera.  

Pesca  

En el municipio el volumen de la captura pesquera en peso es aproximadamente de 
260,000 kilogramos por año.  

Existen 2 sociedades de producción pesquera y acuícola, el número de embarcaciones 
con las que cuenta es de 22, los productores pesqueros son 69, en donde realizan sus 
actividades es en la laguna de Tetecomulco y la laguna de Hueyapan.  

Industria y Comercio  

La industria con la que cuenta el municipio es la artesanal y la manufacturera.  

La industria artesanal se dedica a la joyería, orfebrería y textil, su planta productiva es 
de 3 establecimientos con 3 productores, su personal ocupado asciende a 20 personas, el 
destino de su producción es municipal, estatal y nacional.  

La industria manufacturera por su parte esta compuesta por 11 microempresas.  
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El personal empleado por estas empresas, es aproximadamente de 115 personas, que se 
dedican a la producción de alimentos y bebidas, productos metálicos, fabricación de 
hilos, suéteres, prendas de vestir, y el cromado.  

Para el comercio y abasto de mercancías se cuenta con un mercado municipal nueve 
tiendas Diconsa rurales y siete tianguis.  

Turismo  

Como atractivo turístico cuenta con la parroquia de San Antonio que fue construida en 
el siglo XVII.  

También están la Iglesia de Santa María Nativitas, la Capilla de San Lorenzo Sayula.  

Como atractivos naturales, en Cuautepec de Hinojosa se encuentran las formaciones 
rocosas Las Peñitas; las lagunas de Hueyapan y Tecocomulco.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 14020 de las cuales 
168 se encuentran desocupadas y 13852 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 13852   
PRIMARIO 2892 20.9
SECUNDARIO 5938 42.9
TERCIARIO 5022 36.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La torre del reloj, es el elemento simbólico de la población, su construcción data de 
1928, además sirve como plaza cívica, pues en 1948 fue inaugurado el obelisco a los 
niños héroes.  

Otro de los monumentos arquitectónicos es la Iglesia de San Antonio de Padua, fue 
reconstruida a principios de siglo y en su interior se pueden observar retablos de estilo 
barroco, con pinturas del Siglo XVIII.  

En Cuautepec también se encuentra la Iglesia de Santa María Nativitas, es la más 
antigua del municipio, fue construida en el Siglo XVIII y guarda valiosos retablos 
barrocos de madera sobredorada.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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En Santa María Nativitas existe una casa en donde suceden cosas extrañas, pues es una 
construcción muy antigua.  

Como parte de las leyendas que conforman la cultura de Cuautepec, se conoce la de 
dicha casa, ya que existen rumores de que en ese lugar se encuentra escondido el dinero 
que atesoraban los dueños de esa propiedad hace muchos años.  

Hace ya algún tiempo la dueña de la casa al estar asomándose por la ventana hacia la 
calle, ya avanzada la noche, vio a una mujer vestida de blanco, con un manto que le 
cubría el rostro y que no iba caminando, sino que avanzaba suspendida en el aire, 
después, a unos cuantos pasos de ahí se escucharon unos gritos de desesperación, que se 
iban perdiendo conforme la mujer avanzaba, se tiene la creencia de que dicha mujer era 
la llorona. Actualmente entre los sucesos extraños que acontecen en esa casa, está el 
sonido de un reloj de péndulo que sin existir en las habitaciones, marca todos los días 
las doce del medio día y las doce de la noche, manteniendo en continua intranquilidad a 
las personas que habitan ese lugar.  

Hace varios años surgió una leyenda en Cuautepec, se tenía la creencia de que en el 
cerro llamado “El Yolo” habitaba Satanás y este temor despertó en las personas el 
interés de cerciorarse si era verdad lo que se contaba, pues decían que si cometían algún 
acto malo, el demonio les arrebataría su alma y los condenaría para siempre en el 
infierno.  

Cuentan de algunas personas que llegaron a ir por la gran curiosidad que les despertaba 
esa leyenda, dicen que tardaban mucho tiempo en regresar y al llegar a “El Yolo”, se les 
apareció una serpiente que les pedía que la cargaran y que pasaran con ella al río, pues 
ella se convertiría en una hermosa mujer pero les pedía que por nada del mundo 
voltearan a ver su imagen de mujer pues los convertiría en piedra, algunos no pudieron 
resistir la curiosidad de voltear y se convirtieron en piedra, y las rocas que aún existen 
forman figuras que semejan personas.  

Durante su tradicional feria que se realiza el 2 de febrero con motivo de la Purificación 
o de la Candelaria, realizan concursos de bailes, así como una exposición artesanal.  

La gastronomía del municipio se compone de barbacoa de carnero, pollo enchilado, 
carnitas de puerco y tamal de queso. En cuanto a bebidas se refiere, el pulque blanco y 
curado es el tradicional, mientras que los dulces típicos son representados por los 
acitrones y la manzana en dulce.  

Las artesanías son principalmente del corte de pieles del ganado bovino y ovino así 
como de madera, con las cuales se elaboran sillas de montar, chamarras y portafolios de 
cuero, fuetes y botines, así como muebles a base de madera.  

El traje típico se compone de pantalón y camisa de manta, acompañado de botín y 
sombrero de palma, para el hombre, en el caso de las mujeres es falda larga de manta y 
blusa de la misma tela pero con bordados muy detallados, este atuendo es acompañado 
de huaraches y rebozo.  

GOBIERNO 
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Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 87 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA  

CUAUTEPEC DE 
HINOJOSA 15,697 7,375 8,322 

SANTA MARIA 
NATIVITAS 2,845 1,310 1,535 

SANTA ELENA 
PALISECA 2,707 1,354 1,353 

SAN LORENZO SAYULA 2,256 1,061 1,195 
GUADALUPE VICTORIA 1,886 928 958 
ALMOLOYA 1,737 813 924 
TEXCALTEPEC 1,277 644 633 
CERRO VERDE 1,022 496 526 
CAPULIN, EL 952 480 472 
SAN JUAN HUEYAPAN 931 466 465 
TEPEYAC, EL 897 419 478 
HUEYAPITA 814 410 404 
TEZOQUIPA 709 364 345 
PUENTES, LAS 692 355 337 
TEZONCUALPAN 665 345 320 
TECOCOMULCO DE 
JUAREZ 600 301 299 

PALMAS, LAS 591 289 302 
ASERRADERO, EL 564 271 293 
ENCINAL, EL 451 221 230 
COATZETZENGO 391 201 190 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico   
11  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

 46 Delegados Municipales  
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Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal VII  
Distrito local electoral III  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

A partir de 1967 han sido presidentes municipales los siguientes ciudadanos: 

Presidente Periodo 
Carlos  Macías   Escorcia 1967-1970 
Vicente Macías Hernádez 1970-1973 
Francisco Ramírez López 1973-1976 
Manuel López Maldonado 1976-1979 
Roberto Arteaga  Serrano 1979-1982 
José A. Villegas Saavedra 1982-1985 
Octavio Barranco García 1985-1988 
Enrique Cruz Castelán 1988-1991 
Manuel F. Rivera Peralta 1991-1994 
Jorge Cazares Durán 1994-1997 
Martín G. Hdez. Castelán 1997-2000 
Manuel F. Rivera Peralta 2000-2003 
Agustin Cenobio Castelan 2003-2006  
Juan Carlos Sanchez Rivera 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Chapantongo  

Toponimia  

El nombre de Chapantongo proviene de las raíces Nahoas, Chia nombre propio muy 
conocido “Apatli” caño o zanja “Tzontli” diminutivo despectivo y “Co” en, que 
traducido significa “En el riachuelo de la chia”. 

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En el año de 1532 fue construida una parroquia la cual quedó sepultada; en 1539 llagan 
los franciscanos para evangelizar esta región; en 1550 los Agustinos edifican una iglesia 
y el alcalde mayor en turno Don Antonio de Rumeyor de la provincia de Xilotepec, por 
órdenes del virrey de la Nueva España otorgó la propiedad de dos vertientes de agua a 
los habitantes de este lugar.  

En 1561 el vicario Fray Alonso Castro tiene a su cargo la parroquia del pueblo; en 1566 
se celebra el capitulo de la orden de San Agustín donde sale electo provincial Fray Juan 
de San Román se le constituye como priorato. En 1766 es secularizado el templo de 
Chapantongo; en 1772 y 1973 solicitan dos regidores del pueblo de Chapantongo los 
títulos de propiedad los cuales concede el teniente coronel de los Ejércitos reales como 
juez Subdelegado de tierras y aguas, Sr. Tomás de la Barrera. En 1954 se perforó un 
pozo para abastecer de agua potable a Chapantongo y 45 poblaciones más. En 1974 se 
construye la plaza principal en forma rectangular rodeada de portales y alumbrado 
público  
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Personajes Ilustres  

Sr. Flavio Tavera: Benefactor del pueblo.  
Leonardo Reyes: Profesor.  
Valentín Santiago: Profesor.  
Alonso Dorantes González: Político, benefactor del pueblo.  
Julián Sánchez: Profesor.  
Enrique Santiago: Político.  
Ernesto Trejo Barrera: Profesor.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 

1869 El 16 de enero, se le otorgó la categoría 
Municipal 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Chapantongo se localiza entre los paralelos 20° 17’ de latitud norte, 99° 24’ longitud 
oeste, con una altitud de 2,120 mts. sobre el nivel del mar  

Extensión  

Cuenta con una superficie de 298.10 km2, representa el 1.42 % de la superficie total del 
estado.  

Orografía  

Se caracteriza por ser un territorio que descansa en la Sierra Madre Oriental, con una 
zona de altiplano y una vista hacia un gran número  de peñas localizadas en la 
comunidad El Mogote.  

Hidrografía   

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son dos manantiales llamados El 
Tanque y El Tanquillo; una presa  El Marquéz tres bordos y dos arroyos, estas fuentes 
son de suma importancia para los habitantes de las comunidades ya que son para el 
consumo humano o para el riego de sus siembras  

Clima   

Se presenta un clima templado-semifrío con una temperatura climatológica media anual 
de 16°C con una precipitación total anual de 545 milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   



 

 216

La flora esta formada principalmente por nopal tunero, garambullo, durazno y una 
variedad de plantas características del territorio semidesértico; además cuenta con una 
pequeña área de bosque donde encontramos árboles como el encino prieto y el oyamel.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son las víboras de diferentes especies, 
gato montés, liebre, conejo, coyotes y ratón de campo.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Su suelo es de la era mesozoica, el uso del suelo es principalmente agrícola, la tenencia 
de la tierra en su mayoría es ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 17 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 11,389 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   91 % y  
el 9 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 10,077
CATÓLICA 9,112 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 641 
HISTÓRICAS 257 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 219 

IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD, LA LUZ DEL 
MUNDO 

17 

OTRAS EVANGÉLICAS 148 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 77 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 15 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 62 
OTRAS RELIGIONES 23 
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SIN RELIGIÓN 175 
NO ESPECIFICADO 49 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES  

Educación  

De acuerdo a los datos de información básica municipal del año de 1998 el municipio  
cuenta con 17 escuelas de nivel preescolar, 19 primarias, 7 secundarias, 1 bachillerato; a 
demás cuenta con biblioteca, laboratorios y talleres.  

Salud   

Se cuenta con servicios públicos de salud; como clínicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e IMSS-SOL, clínicas de la Secretaria de Salubridad y Asistencia 
(SSA); en estas instituciones laboran con personal capacitado procurando contacto 
directo con el paciente, tales como médicos generales, especialistas, residentes, 
pasantes, odontólogos así como personal de intendencia, administrativos y en otras 
labores no médicas.  

Están equipados con diferentes consultorios, donde las actividades que predominan es 
consulta externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y partos.   

Deporte  

Este municipio cuenta con espacios deportivos en los cuales se practica el basquet-bol, 
fútbol y voleibol por parte de la juventud. Cuenta además con espacios recreativos como 
jardín público en el cual se concentra gran parte de los jóvenes y niños a intercambiar 
juegos y charlas los fines de semana.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,883 viviendas de las cuales 2,875 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

Los servicios básicos con que cuenta el municipio son los siguientes: agua, potable, 
electrificación en la mayoría de las comunidades; en la cabecera municipal se cuenta 
con drenaje, alcantarillado, pavimentación, parque público, auditorio, rastro, luz pública 
y panteón.  

Vías de Comunicación  

Se puede llegar al municipio por la carretera estatal, la comunicación con las 
comunidades está ligado en un 100 % a través de carreteras, a demás cuenta con 
transporte público.  
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Medios de Comunicación  

Este municipio cuenta con servicios de teléfono, correos, señal de radio y televisión 
principalmente en la cabecera de este territorio.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los principales cultivos de acuerdo a los datos registrados en el anuario estadístico 
edición 2000 son de maíz con una producción de 2529 hectáreas, frijol 623 hectáreas, 
avena forraje 975 hectáreas y alfalfa verde 8 hectáreas. La mayoría de las personas que 
cultivan y cosechan estos productos reciben apoyos económicos por medio del 
programa Procampo.  

Ganadería  

En el municipio existe una población ganadera de 29,902 cabezas de las cuales 6,041 
son cabezas de ganado bovino, 4,892 de ganado porcino, 7,050 de caprino, 6,479 de 
ovino, 3,271 de aves, 1949 de guajolotes y 59 colmenas.  

Industria y Comercio  

Cuenta con tiendas rurales, urbanas, campesinas, 2 tianguis semanales en el cual se 
expenden productos de la región, cuenta además con dos lecherías Liconsa y nueve 
tiendas Diconsa en estas últimas se exhibe y vende una gran cantidad de productos de 
primera necesidad.  

Turismo  

Para la población turística ofrece la belleza de la Parroquia de Santiago del siglo XVI, 
así como el balneario El Tanque que ofrece una tranquilidad a la sombra de sus 
frondosos árboles y a la vez reflejarse en sus cristalinas aguas.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  3377  de las cuales   
21 se encuentran desocupadas y 3356 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,356   
PRIMARIO 1,244 37.1
SECUNDARIO 1,100 32.8
TERCIARIO 1,012 30.2
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La belleza arquitectónica que se admira en la parroquia de Santiago Apóstol construida 
en el siglo XVI por la orden o monjes agustinos, caracterizada por su arquitectura de 
estilo churrigueresco.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: La fiesta con mayor tradición es la que se celebra el día 25 de agosto fiesta al 
Señor San Antonio la cual tiene una duración de tres días donde hay charreadas, 
convivencia popular, juegos mecánicos y pirotécnicos y un gran baile popular. La 
Semana Santa la celebran con la representación de la Pasión de Cristo y las tres caídas; 
los días 1 y 2 de noviembre se celebran en todas las comunidades los días de muertos 
con altares en las cuales ponen comida que a los difuntos gustaban, agua bendita y 
veladoras.  

Gastronomía: El platillo más tradicional de este municipio son las quesadillas de 
huitlacoche, quelites en diversos guisos, verdolagas, pan de queso, tamales en hojas de 
maíz o de plátano y panquecitos; los dulces que se disfrutan son: los preparados con 
leche los que se elaboran con la pepita de la calabaza, de higo, durazno y tejocote. La 
bebida tradicional es el aguamiel con sus derivados.  

Traje Típico:  En diferentes comunidades los  habitantes visten sus trajes típicos que se 
componen de calzón y camisa de manta, sombrero de palma y huaraches,  la mujer viste 
con enahuas largas, blusa bordada y huaraches. En la cabecera  municipal  el  vestuario 
ha  cambiado,  visten de pantalón  y camisa,  usan sombrero  y  zapatos de piel de la 
época actual; las mujeres visten de acuerdo a la moda en telas y vestidos, usan zapatilla 
o zapatos de piel.  

Artesanías: Las artesanías que fabrican principalmente en este territorio son: jarros, 
ollas, cazuelas, cántaros, ladrillos, tabique, teja, adoquín y una gran cantidad de trabajos 
de lapidería, tejados de malla y apilotes.  

GOBIERNO 

Principales Localidades 

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 40 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA  

|SANTA MARIA 
AMEALCO 1,743 853 890 

CHAPANTONGO 1,684 813 871 
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SAN BARTOLO 
OZOCALPAN 1,471 737 734 

TLAUNILOLPAN 1,374 703 671 
SAN JUAN EL SABINO 757 376 381 
ZIMAPANTONGO  688 361 327 
HUIZACHAL, EL 366 176 190 
COLONIA FELIX 
OLVERA 310 150 160 

SAN JOSE EL MARQUEZ 
(ESCANDON) 265 142 123 

CAPULIN, EL 255 129 126 
TAXHUE 248 122 126 
JUCHITLAN 241 122 119 
DEXHA 205 102 103 
BATHI 193 92 101 
TOXTHE 191 100 91 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Sindico Procurador  
8 regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

23 Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal V  
Distrito local electoral VI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
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• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Dentro de la cronología del municipio de Chapantongo se hace referencia a los 
presidentes municipales que han ofrecido su labor loable en beneficio del pueblo a 
través de los últimos años. 

Presidente Periodo
Margarito Lugo S. 1964-1967 
José Galvan González 1967-1970 
Wiliulfo Trejo Tavera 1970-1973 
Ernesto Trejo Pérez 1973-1976 
Pánfilo Benites 1976-1979 
Wiliulfo Trejo Vera 1979-1982 
Alfonso Dorantes Glez. 1982-1985 
Tomás Guerrero Vizuet 1985-1988 
Agustín Guerrero Glez. 1988-1991 
Noe Rivera Piña 1991-1994 
Pedro Santiago Hdez. 1994-1997 
Reyes Martinez Mayo 1997-2000 
Norma Isis Santiago D. 2000-2003 
Abel Uribe Romero 2003-2006  
Arturo Santiago Santiago 2006-2009 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

NOMENCLATURA 

Denominación  

Chapulhuacán.  

Toponimia  

El nombre de Chapulhuacán quiere decir “lugar de chapulines”, y es de origen Nahoa 
sus raíces son: “chapol” langosta o chapulin, “hua” posesivo y “can” lugar.   

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Chapulhuacan que compartía ideales carrancistas es incendiada por tropas villistas al 
mando de Filogonio Mendoza en abril de 1914.  

En el mes de mayo de 1921, son fusilados los Generales Isaac Angeles y José Casas 
Castillo en Chapulhuacán, por orden del Presidente de la República, General Alvaro 
Obregon.  

Siendo Gobernador del Estado de Hidalgo don Rafael Cravioto hubo grandes conflictos 
agrarios, las comunidades indígenas cansados de tramitar la devolución de sus tierras y 
después de sufrir persecuciones de los terratenientes, se levantaron extendiéndose por 
toda la Sierra Gorda y la Huasteca entre, 1879 y 1881, cuando el conflicto ya había sido 
sofocado en el Mezquital, los Indígenas de Tamazunchale, y Chapulhuacán continuaron 
la lucha con los de Huejutla y Jacala, al final de cuentas los pueblos salieron perdiendo 
y ninguno pudo recuperar sus propiedades.  

En 1869, Huejutla invitó a 50 poblaciones del rumbo, entre ellas a Chapulhuacán a que 
se unieran para formar el Estado de las Huastecas, pero no es hasta el 16 de enero de 
1869 en que por decreto Presidencial de Don Benito Juárez, queda establecido el Estado 
de Hidalgo y el 12 de julio de 1877 es Chapulhuacán elevado a la categoría de 
Municipio.  

Personajes Ilustres  

Destaca como un personaje que el pueblo reconoce con orgullo, Don José Isaias Lugo 
Nájera, educador y poeta, originario de este Municipio de Chapulhuacán, que nació en 
1907 y murió en 1966.  

Cronología de Hechos Históricos 
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Año Antecedentes 

1877 Chapulhuacán obtiene la categoría de Municipio el 12 
de Julio 

Se dice que este pueblo fue fundado en el siglo XVI por tribus chichimeca, otomíes y 
mexicas, que tuvieron un señorío muy extenso formado por Jaltocan, Mecatlán, Cuesco, 
Tamazunchale, Huehuetla y Coxcatlan; posteriormente perteneció a Huejutla y en la 
actualidad pertenece al distrito de Jacala.  

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Tiene una altitud sobre el nivel del mar de 960 metros.  

Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 21° 09’ 17’’ y por el Oeste, Longitud 
de 98° 54’ 14’’.  

Sus colindancias son:  

Al Norte con el Municipio de Pisaflores, al Sur con el Municipio de Tlahuiltepa, al 
Oeste con los Municipio de Pisaflores y La Misión, al Este con el Municipio de 
Tepehuacan de Guerrero.  

Extensión  

El Municipio de Chapulhuacán ocupa una superficie de 239 kilómetros cuadrados 
representa el 1.14 % De la superficie total del estado  

Orografía  

El Municipio de Chapulhuacán se localiza al Norte del Estado de Hidalgo, dentro de la 
Sierra Madre Oriental, conocida como Sierra Alta y Huasteca Hidalguense, cuenta con 
un cerro llamado de Los Jarros y varias mesetas, que le dan las características propias de 
un municipio serrano en donde se observan excelentes paisajes para deleite de propios y 
visitantes.  

Hidrografía   

El Municipio de Chapulhuacán cuenta principalmente con el Río Amajac, que atraviesa 
el Municipio por el Sureste, dándole la característica de una vegetación abundante y la 
posibilidad de pescar diferentes especies que complementan la alimentación de los 
lugareños.  

Clima   

El Clima es clasificado cálido extremoso, con una temperatura media anual de 24°C, 
con neblina gran parte del año y frío intenso en invierno, en algunas ocasiones hasta 
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podemos observar nieve, en general registra una precipitación pluvial de 2,270 
milímetros cúbicos por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

En sus montañas encontramos maderas preciosas como el cedro, el palo escrito, el palo 
de rosa, el bálsamo, fresnos, higuerón y nogal, también encontramos mango, nuez, 
cacahuate, limón, aguacate, chayote, calabaza, papaya, toronja, rábanos, mandarina, 
yerbabuena, mejorana, tomillo, toronjil.  

En las zonas más bajas se producen plátanos, cítricos, maíz y café serrano.  

Existe una gran variedad de plantas medicinales y de yerbas de olor, de ornato como las 
rosas, el geranio, el clavel, la bugambilia y el gardenión.  

Fauna  

Su fauna es muy rica, encontramos una gran variedad de animales como el tejón, el 
tlacuache, el gato montes, las ardillas, venados, mapaches, armadillos, osos 
hormigueros, puerco espín, jabalí, guajolotes silvestres, palomas, cotorros, conejos, 
liebres, murciélagos, zopilotes, etc.  

Encontramos también  reptiles como la serpiente, mahuaquite, el coralillo, el cascabel, 
la chirrionera y otras, que representan un gran peligro ya que la mayoría de ellas son 
venenosas.  

Se tienen insectos como el mosquito, la mosca, el zancudo, la avispa, el mayate, los 
ceniceros, el grillo, el chapulin, la hormiga, la tarántula los alacranes, lagartijas y 
mariposas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso del suelo de acuerdo a la superficie utilizada para cada actividad, se presenta de 
la siguiente manera:  

En primer termino se encuentra la actividad agropecuaria, le siguen la forestal, y 
pesquera, comercio y servicios, industrial, minero y construcción. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 1,298 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 20,577 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   90 % y  
el 10%   practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 17,732
CATÓLICA 16,190
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,082 
HISTÓRICAS 153 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 348 
OTRAS EVANGÉLICAS 581 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 54 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 16 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 38 
OTRAS RELIGIONES 18 
SIN RELIGIÓN 319 
NO ESPECIFICADO 69 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Este importante aspecto del desarrollo, ha recibido especial atención el nivel preescolar, 
tratando de apoyar la construcción de planteles y de concientizar a la población para que 
los infantes asistan a una escuela donde recibirán las bases de la educación, las 
primarias, secundarias y bachilleratos, agropecuarios o técnicos, les permiten a todos 
aquellos que se interesan en estudiar, tener en sus lugares de origen una oportunidad de 
hacerlo y prepararse.  

Cuenta este municipio con 79 planteles educativos, de los cuales 240 son aulas, 15 
laboratorios, 1 biblioteca, 7 talleres y 276 anexos.  

Para la impartición de la educación encontramos que 55 son escuelas para preescolares, 
64 primarias, 13 secundarias y 2 bachilleratos.  

Salud   

Cuenta con un centro de salud de la Secretaria de Salud y Asistencia, una unidad 
medico rural del Instituto Mexicano del Seguro Social y un puesto periférico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se 
encargan de ejecutar los programas nacionales y estatales de salud, así como de operar 
las diferentes campañas de vacunación y la prestación del servicio médico a la región.  
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Las unidades médicas con que cuenta el Municipio de Chapulhuacán son 1 del ISSSTE, 
5 de IMSS-Solidaridad y 7 de la SSAH, existen también 42 comunidades con casas 
auxiliares de salud de la SSAH.  

La carga de usuarios del servicio de salud en el Municipio de Chapulhuacán es en total 
de 19,991, de los cuales 887 se atienden en el ISSSTE, 6,817 en el IMSS-Solidaridad y 
12,297 en la SSAH.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la practica de los 
deportes que son más comunes y en los cuales existe infraestructura para poder llevarlo 
a cabo tales como el basquet-bol y el fútbol en las canchas municipales y en los torneos 
escolares, cultivando de esta forma una afición por el deporte  que les ayuda a 
mantenerse ocupados alejándolos de los vicios como el alcoholismo, proporcionándoles 
de esta manera una convivencia  familiar y un desarrollo físico y mental más sano.  

Vivienda  

La vivienda cuenta con programas de autoconstrucción y los materiales utilizados 
predominantemente en los muros son el tabique, madera y embarro.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 4,755 viviendas de las cuales 4,638 son 
particulares.  

Servicios Básicos   

Este Municipio cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica en la 
cabecera, en las comunidades se tiene únicamente agua potable en tomas generales 
localizadas en sitios que todos puedan acceder a ellas y luz eléctrica que de manera muy 
rústica conectan a sus viviendas.  

Existen 2,131 tomas de energía eléctrica en el Municipio, de las cuales 2,130 son 
domiciliarias y 1 no domiciliaria, abarcando a 17 localidades, 5 sistemas de drenaje que 
cubren 5 localidades y 5 sistemas de agua con 1875 tomas domiciliarias que cubren con 
su red 11 localidades, de las 119 que conforman el Municipio de Chapulhuacán.  

Vías de Comunicación  

Tiene una superficie de infraestructura de carretera federal y carretera estatal, un camino 
rural revestido con paraderos de autobuses y líneas interurbanas, El total de red carretera 
en el municipio de Chapulhuacán es de 132.400 kilómetros, 40.000 kilómetros de 
troncal federal pavimentada, 12.000 de alimentadoras estatales pavimentadas y 80.400 
de caminos rurales de terracería, Está comunicado por la carretera Federal México-
Laredo.  

Medios de Comunicación  
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Además el municipio cuenta con aparatos telefónicos y a tres de sus comunidades llega 
el servicio de Correos y Telégrafos así como señal de Radio y Televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultiva la hortaliza con la siembra 
del rábano, lechuga, chile, col, cilantro, perejil, tomillo, en las parcelas principalmente 
se siembra el maíz que es la base de la alimentación de la región ya que de él hacen 
muchos productos de uso diario en su alimentación como la tortilla y de manera 
importante también se cultiva el café.  

El 92 por ciento de la superficie es de temporal y 8 por ciento restante de riego.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura y engorda, así 
como pavos, los que utilizan en su alimentación, teniendo también producción de miel y 
cera de abeja, esta producción se deriva de la implementación de programas Estatales.  

La superficie dedicada a la ganadería en el municipio de Chapulhuacán es de 9,992 
hectáreas, de las cuales 8,886 hectáreas son de pradera y 1,106 hectáreas de agostadero.  

Pesca  

En este aspecto los Chapulhuacanenses de vez en cuando se dan también el lujo de 
llevar a cabo la practica de la pesca como complemento a su alimentación en las riberas 
del río Amajac en donde se pueden obtener especies como el bagre, la mojarra y 
también la acamaya, siendo un atractivo para todo aquel que visita la región además, de 
poder bañarse en este río se fomenta la pesca deportiva.  

Industria y Comercio  

En materia de industria el Municipio cuenta con una maquiladora que ocupa a una 
cantidad importante de lugareños.  

El domingo es el día de tianguis, el cual se establece en la plaza principal en donde se 
encuentran desde víveres, tabaco, herramienta, dulces, quesos, una gran variedad de 
fruta, verduras, granos, hortalizas, ganado, pollo, ropa, y hasta un buen morral y un 
machete que no ha de faltar en ningún hogar.  

Se encuentra también una tienda campesina en la que se obtienen productos de primera 
necesidad, así como de lateria, granos y semillas.  

El Municipio cuenta con 21 tiendas DICONSA las cuales reportan un beneficio popular, 
encontrándose repartidas en las siguientes comunidades, Cahuazas, Barrio del Carmen, 
Tetlalpan, Iglesia Vieja, Puerto Obscuro, Saucillo Agua Nueva, El Banco, Barrio de 
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Chapulhuacán, El Coyol, Huatepango, Neblinas, Santa Ana, La Loma, Carrizal de 
Tenango, Plan de Guadalupe, El Sótano, La Escondida, San Rafael, Las Minas y 
Miahuatla.  

Turismo  

Por su variedad de paisajes y relieve, el municipio de Chapulhuacan nos ofrece toda una 
gama de lugares turísticos para todos los gustos y exigencias. tiene un patrimonio digno 
de visitar, por ejemplo para las personas que gustan de lo colonial, pueden visitar la 
parroquia de San Pedro Apóstol, que fue creada inicialmente como convento agustino a 
finales de 1568; para los que prefieren los bosques naturales se encuentra el Cerro de los 
Jarros, en donde también se encuentra la zona arqueológica la cual es de gran 
importancia ya que en este lugar se han encontrado pequeñas figurillas de barro que 
pertenecieron a la cultura Chichimeca.  

Esta montaña es la más alta de la cordillera, poblada en su totalidad por maderas 
preciosas y principalmente adornado por belleza inconfundible de las "Magnolias”, 
hacia la cúspide se localiza un mirador que en un punto estratégico contempla por un 
lado el Municipio de Tepehuacan, la parte superior del campo santo municipal, y el 
lugar se juntan las tres huastecas.  

En la comunidad de Tenango, se localizan unas grutas, que son una belleza, 
representando una magnifica experiencia para quien las visita.  

Además se pueden visitar los magníficos parajes, bañarse en el río Amajac o practicar la 
pesca deportiva como atractivo turístico.  

La Secretaria de Turismo estatal reporta para el Municipio de Chapulhuacán 2 proyectos 
de desarrollo turístico los cuales se encuentran en proceso de desarrollo.  

Población Económicamente Activa por Sector 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 6,032   
PRIMARIO 3,469 57.5 
SECUNDARIO 924 15.3 
TERCIARIO 1,639 27.2 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Dentro de los monumentos que Chapuhuacán tiene son los siguientes:  

Arquitectonicos: Se puede admirar la magnifica edificación de la Parroquia de San 
Pedro, que data de la época colonial.  
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Históricos: En la plaza central se puede observar una estatua de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, Padre de la Patria y del que nuestro Estado toma nombre.  

Arqueológicos: existen vestigios arqueológicos en el cerro que se le denomina de Los 
Jarros.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Leyendas: la gente más antigua menciona la leyenda del nahual, un hombre mitad lobo 
que por las noches de luna llena se aparece a las orillas del panteón municipal y ataca a 
los que osan pasar por él a media noche, esto fue por que en el año de 1910 cuando la 
Revolución Mexicana estaba en pleno, se descubrió un hombre muerto a las puestas del 
campo santo con huellas de haber sido atacado salvajemente por un animal.  

Fiestas Populares: la principal festividad que celebran los habitantes del Municipio es la 
fiesta del pueblo que se lleva a cabo el 29 de junio, también se celebra la fiesta de todos 
santos, el 12 de diciembre y las fiestas decembrinas.   

Además conservan la tradición de celebrar las Fiestas Patrias los días 15 y 16 de 
septiembre con una noche mexicana, adornada por vistosos juegos pirotécnicos, bailes 
populares que se han hecho una tradición entre los jóvenes y variedades artísticas que le 
dan el atractivo y ambiente.  

Cada una de las fiestas tienen un toque especial, por ejemplo en la fiesta del pueblo se 
realizan muchos preparativos para ese día, desde muy temprano se tienen actividades 
eclesiásticas, y por la tarde habrá juegos mecánicos, música de viento, pirotecnia y 
mucha algarabía. En lo que se refiere a las fiestas patrias habrá ceremonias cívicas, 
bailes y desfiles escolares.  

En la festividad de todos santos es una verdadera obra de arte lo que realizan los 
habitantes al elaborar los altares que presentaran a sus difuntos. El altar serrano se 
compone de arcos forrados con flor de cempasuchil, realizado en varios niveles para 
poder ubicar diferentes imágenes religiosas que serán adornadas con carpetas o cortinas 
diseñadas en papel china deberán colocarse también rosarios y unas ceras.  

Gastronomía: Se acostumbra como alimentos tradicionales la barbacoa de borrego, los 
mixiotes, enchiladas con cecina, mole verde y rojo con pollo, el zacahuil, acamayas y el 
queso elaborado en casa.  

También se elaboran los tamales de frijol de hoja de papatla, el adobo de puerco rojo o 
verde, el tlapanil, el pollo ranchero o enchilado, el menudo, el chorizo y el pan que se 
acompaña con un rico café negro.  

Los dulces típicos que consumen, se elaboran con frutas de la región en almíbar, 
también palanquetas de azúcar y pilón, cocadas con melaza, acitrones y manzanas en 
dulce, que son una delicia para los niños.  

La bebida que acostumbran en el Municipio de Chapuluacán, es el aguardiente de caña 
y frutas como mora, manzana, durazno y ciruela.  
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Trajes Típico: la vestimenta regional que utiliza el hombre, consta de un pañuelo en el 
cuello, sombrero y botas o huaraches, pantalón de manta y sarape de lana.  

En la mujer, se compone de un traje hecho de manta con huaraches y chal multicolor.  

Artesanías: El aspecto artesanal en el Municipio es muy importante, ya que se fabrican 
muebles de maderas preciosas, como comedores, libreros, salas, escritorios, cestería de 
bejuco y flores de tronco de árbol.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 107 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA 

CHAPULHUACAN 3,322 1,560 1,762 
SANTA ANA DE 
ALLENDE 1,437 693 744 

SAN RAFAEL 908 468 440 
IGLESIA VIEJA (IGLESIA 
NUEVA) 723 355 368 

CAHUAZAS 695 383 312 
NEBLINAS 674 343 331 
TETLALPAN 549 302 247 
SOLEDAD DEL COYOL 513 237 276 
PALO SEMITA 495 254 241 
PUERTO OBSCURO 492 247 245 
LOMA, LA 480 252 228 
ZACATE GRANDE 472 244 228 
BARRIO, EL (BARRIO 
DEL CARMEN) 442 215 227 

SANTA MARIA DE 
ALAMOS 439 221 218 

TENANGO 405 209 196 
PALOMAS 388 204 184 
MESA DEL COYOL, LA 385 193 192 
SAUCILLO AGUA 
NUEVA 366 188 178 

REFORMA DE PALO 
SEMITA, LA 357 180 177 
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MESA, LA 339 185 154 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

66 Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal II  
Distrito local electoral XVII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Podemos hacer referencia a los nombres y periodos en que como presidentes 
municipales han apoyado al desarrollo del municipio de Chapulhuacán las siguientes 
personalidades. 

Presidente Periodo
Jesús P. Angeles. 1964-1967 
Filiberto Angeles M. 1967-1970 



 

 233

Vicente Cárdenas S. 1970-1973 
Teodoro Marquez E. 1973-1976 
Dustano Olguín D. 1976-1979 
Rogelio López López. 1979-1982 
Carmelo Martinez M. 1982-1985 
Guadalupe Gutiérrez R. 1985-1988 
Urbino Salinas Trejo. 1988-1991 
Alfonso Cobarruvias R. 1991-1994 
Felipe Zapata Rubio. 1994-1997 
José Vigil Angeles. 1997-2000 
Enrique Hernández H. 2000-2003 
Florino Trejo Barrera 2003-2006  
Fermin Castillo Gonzalez 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaria 
de Desarrollo Social)-INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Chapulhuacán Estado de Hidalgo, Dirección General 
de Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Chapulhuacán, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el   Municipio  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I  edición 
1993. 

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  



 

 234
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Chilcuautla  

Toponimia  

 El nombre de Chilcuautla deriva de las raíces Nahoas “chilli”, que significa chile y 
“cuautla” que quiere decir arboleda que junto significa “Arboleda de chiles”.  
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HISTORIA 

Reseña Histórica  

La constitución del municipio como tal en el año de 1850 le dio la libertad y capacidad 
de decisión para el progreso y desarrollo de su territorio.  

A este territorio llegaron los jesuitas imponiendo costumbres que a la fecha algunos 
lugareños todavía las conservan como las oraciones y rezos que éstos acostumbraban.  

Personajes Ilustres  

Francisco María Lombardo: Político y funcionario.  
José Luis Romo: Pintor.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 

1600 Se funda la población de Chilcuautla; en el siglo XVIII aparecen los españoles 
jesuitas. 

1850 Este territorio perteneció al Estado de México recibiendo la categoría 
municipal por decreto el 2 de junio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Chilcuautla se localiza al sur del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 20” de 
latitud norte, a los 99° 14’’ de longitud oeste, con una altitud de 1,860 metros sobre el 
nivel del mar.  

Sus colindancias son:  

Al norte con el municipio de Ixmiquilpan.  
Al sur con los municipios de Chapantongo y Mixquiahuala.  
Al oeste con los municipios de Alfajayucan y Chapantongo  
Al este con los municipios de Progreso y San Salvador  

Extensión  

Cuenta con una superficie de 231.30 km2 representa  el 1.10 de la superficie total del 
Estado. 

Orografía  

Se caracteriza por ser un territorio ubicado en la sierra baja con llanos y algunas 
montañas o cerros de poca elevación; el 90% de su superficie esta constituida por 
pendientes mayores al 15%.   
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Hidrografía   

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio es el río Tula, río Pánuco, 
Cuenca río Moctezuma, río Amajac y río Aguila con 1624 cuerpos de agua; entre ellos 
manantiales y pozos.  

Clima 

Se presenta un clima templado-calido, con una temperatura anual que oscila entre los  
17°C y 20 °C, con una precipitación pluvial  media de 480 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora está formada principalmente de matorral medio espinoso, así como sabinos, 
pirules, mezquite, jacarandas, cedro rojo, bálsamo, palo escrito, álamos, xuchiate, 
encino, cuatlapal, huizache, nopal, órganos, aguacate y nogal.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son conejo, liebre, ardillas, tlacuaches y 
una variedad de aves como correcaminos, la gobernadora, la pedorra, cocolera, morada, 
papatierra, perdiz, cojilote, xocoyota, martín pescador, garzas, jilguero, calandria, 
primavera, zenzontle, gorrión, chupa rosas, zopilote, gavilán, águila vaquera, tije 
ratonero o cuervo, tordo, pixpi maicero, murciélago, búho, tapacaminos nocturnos, 
pájaro carpintero así como una variedad en colorido y especie de mariposas, reptiles y 
arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Su suelo es de la era terciaria; es semi-desértico y rico en materia orgánica y nutrientes, 
de regular cantidad de tipo litosol en un 55%, rendzina en 30% y luvisol en un 10% y 
una mínima parte el fluvisol. El uso principal de la tierra es agrícola agostadero, la 
mayor parte es pequeña propiedad y ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 4,637 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 15,284 habitantes.  

Religión  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 97 % y  
el 3 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 13,251 
CATÓLICA 11,862 
PROTESTANTES Y 
EVANGÉLICAS 936 

PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 54 

OTRAS EVANGÉLICAS 882 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 45 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS   
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

3 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 42 
OTRAS RELIGIONES 88 
SIN RELIGIÓN 140 
NO ESPECIFICADO 180 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La superación y desarrollo de la niñez y juventud ha sido una tarea primordial del 
municipio de Chilcuautla por esto, a través de los años se ha optado por mantener un 
nivel escolar optimo que permita que la población estudiantil siga adelante; en este 
territorio se cuenta con 26 escuelas de nivel preescolar con un total de alumnos inscritos 
en el ciclo 1998-1999 de 606, 12 escuelas de preescolar indígena, en el mismo periodo 
se registraron 318 alumnos, 23 primarias con 2842 alumnos inscritos, 10 primarias 
indígenas con 765 alumnos, 6 secundarias con 1139 alumnos, 1 bachillerato con 238 
alumnos inscritos; además cuenta con bibliotecas, laboratorios y talleres.  

Salud   

Existen servicios públicos de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con dos clínicas, Secretaria de Salubridad y Asistencia (S.S.A.) con cinco 
clínicas, en dichas instituciones hay personal capacitado que esta atendiendo al 
derechohabiente que solicite los servicios así como cuentan con consultorios donde se 
practican la consulta externa, dosis biológicas aplicadas (vacunas) y partos.  

Deporte  

Dentro de las escuelas se observa que se imparte a los niños y jóvenes la práctica del 
deporte, principalmente el basquet-bol, voleibol y fútbol. Además existen canchas 
públicas donde se realizan torneos entre escuelas o equipos de municipios vecinos.  
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Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,479 viviendas de las cuales 3,461 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

En la mayoría de sus veinticinco comunidades se cuenta con servicio de agua potable y 
electricidad; mientras que en cuatro solo se cuenta con drenaje contando entre ellos la 
cabecera municipal en esta última existe el servicio telefónico, oficinas de postales y 
alumbrado público.  

Vías de Comunicación  

Una de las principales vías de comunicación es el camino estatal pavimentado casi de 4 
kilómetros, así como los caminos rurales que comunican a la mayoría de sus 
comunidades.  

Medios de Comunicación  

Cuenta con servicio de correos y teléfono, reciben las señales de radio y televisión así 
como periódicos de la capital del Estado.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los cultivos que se realizan en las tierras de Chilcuautla son de maíz con un total de 
3815 hectáreas sembradas según el registro de 1998-1999; dentro de este mismo 
periodo se cultivo frijol en una superficie de 815 hectáreas sembradas, avena forraje 38 
has., trigo grano 300 hectáreas, calabacitas 67 hectáreas, cebada forraje 3 hectáreas, 
tomate de cascara 105 has., chile verde 56 has., nabo 28 has. y alfalfa verde 995 
hectáreas.  

Ganadería  

La población ganadera registrada en el periodo 1999 en este municipio era de 6564 
cabezas de ganado bovino, 6800 cabezas de ganado ovino, 2100 porcino, 1590 caprino, 
1500 guajolote, 120 colmenas y sobre todo la crianza de aves con un total de 22 500.  

Industria y Comercio  

La microempresa es una de las actividades económicas que se ha desarrollado en este 
territorio municipal dando oportunidad a las familias para poder tener un pequeño 
negocio.  
De los negocios que más se observan son las tiendas de abarrotes, semillas, legumbres, 
tiendas de ropa y calzado.  
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Cuenta también con un tianguis semanal donde se vende todo tipo de artículos, comida 
y ropa; existen cinco tiendas Diconsa y tres lecherías Liconsa.  

Turismo   

Este municipio ofrece a las personas que lo visitan su belleza arquitectónica y cultural 
de la Parroquia de Santa María Asunción, construida por los jesuitas entre los siglos 
XVII y XVIII, así como los maravillosos paisajes a la orilla del río Tula que invita a 
pasar una tarde de tranquilidad.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4111  de las cuales   
44  se encuentran desocupadas y 4067 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL 
MUNICIPAL 4,067   

PRIMARIO 1,947 47.9
SECUNDARIO 884 21.7
TERCIARIO 1,236 30.4

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos 

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4111  de las cuales   
44  se encuentran desocupadas y 4067 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Una de las tradiciones más conocidas en este municipio es el servicio de los curanderos 
para aliviar a las personas, sobretodo, a los niños del mal de ojo, mal de aire y mal de 
empacho así como las famosas limpias que se celebran regularmente en las fiestas del 
pueblo.  

Fiestas: El día 2 de febrero celebran la fiesta de la Candelaria o purificación de 
imágenes y semillas; el 15 de julio de cada año se realiza una ceremonia en honor al 
señor de Jalpan; en todo el mes de agosto se celebra la feria del jitomate.  

Gastronomía: El platillo más tradicional de este municipio es la barbacoa de borrego y 
de gallina, moronga en caldillo, carnitas, chicharrón; dulces como jalea de tuna, 
palanquetas y frutas cristalizadas; la bebida típica es el pulque  
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Traje típico: En este municipio el traje típico para los hombres es traje de Charro; así 
como el traje de manta con bordados a mano huaraches y sombrero de tornillo y las 
mujeres falda y blusa de manta bordada y huaraches.  

Artesanías: Las artesanías que elaboran en este territorio son: los ayates fabricados con 
material de fibra de maguey; en algunas comunidades se realizan artículos de plata.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 26 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA 

TUNITITLAN 2,037 1,000 1,037 
TEXCATEPEC 1,703 832 871 
SANTA ANA BATHA 1,587 759 828 
HUITEXCALCO DE 
MORELOS 1,293 613 680 

ESTANCIA, LA 1,077 511 566 
CHILCUAUTLA 1,024 512 512 
BETHI, EL 852 384 468 
DADHO 697 339 358 
XOTHI, EL 688 341 347 
TLACOTLAPILCO 620 281 339 
MEJAY, EL 616 296 320 
DONTZHI, EL (COLONIA 
ALAMOS) 530 260 270 

LLANO PRIMERO 433 227 206 
CERRO COLORADO 388 189 199 
ZACUALOYA 353 172 181 
TANDHE, EL 333 168 165 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  
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21  Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal II  
Distrito local electoral XVI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Reflejar una buena imagen de un pueblo o municipio es tarea constante  de quienes 
están al frente de la administración y esto ha sido posible por los presidentes 
municipales de Chilcuautla. A continuación mencionamos un listado de los últimos 
años de su gestión presidencial. 

Presidente Periodo
Pablo Franco Valencia 1964-1967 
Loreto Maqueda G. 1967-1970 
Salvador Pérez Mtz. 1970-1973 
Silviano Pérez Mtz. 1973-1976 
Saturnino Olguín L. 1976-1979 
Pedro G. Mtz. García 1979-1982 
Francisco Pérez P. 1982-1985 
Pablo Martín Contreras 1985-1988 
Hector Serrano Trejo 1988-1991 
Cardido Mtz. García 1991-1994 
Gildardo López B. 1994-1997 
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Crispin Martín Martín 1997-2000 
Rigoberto Barrera Rojo 2000-2003 
José García Escamilla 2003-2006  
Cristino Uribe Cano 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Eloxochitlán  

Toponimia  

Este nombre se deriva de las raíces náhualt: “elotl” elote, “xochitl” flor y “tlan” lugar, 
“Lugar de Flor de Elote.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Antes del año de 1917, este Municipio era comunidad de Ixtacoyotla, el origen de su 
nombre deriva de las raíces náhuatl, “Itzca” coyote, “Tlan” lugar  

En la lengua Náhualt significa “El lugar del Coyote Blanco” según datos históricos, en 
este lugar hubo manadas de estos animales.  

Los datos históricos citados al hablar de Ixtacoyotla es la población que antiguamente 
tenia la mayor importancia y figura en las crónicas religiosas.  
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Esta población estaba adscrita a la República de Indias, con cabecera y corregimiento de 
Molango dependiente a su vez de la alcaldía mayor de Metztitlán con dependencia de 
México aunque ya para 1804 figura en la intendencia de Veracruz.  

El 7 de julio del año de 1862 erígese el segundo distrito Militar del Estado de México en 
el hoy Estado de Hidalgo.  

Entonces aparece San Lorenzo Ixtacoyotla como cabecera municipal, integra el distrito 
de Metztitlán categoría que pierde al promulgarse la Constitución de 1917.  

Continuando con el relato y fundación estaba situado al poniente, La cabecera 
municipal donde se localizaban dos Iglesias: la Iglesia vieja y la Iglesia Timbral.  

En 1860  con el Duque de Linares Virrey de la Nueva España fueron constituidas sus 
tierras de Santa Catarina lo que hoy es Juárez Hidalgo fundado por los Toltecas 
posteriormente los religiosos agustinos bautizaron como San Guillermo Aztapanitla.  

En 1911 el pueblo de Juárez y Eloxochitlán son quemados por grupos subversivos.  

Después en el año de 1917 se erige como cabecera municipal y lo bautizan como Juárez 
Hidalgo, siendo Gobernador del Estado el General Brigadier Nicolás Flores.  

Durante mucho tiempo lo que hoy es Eloxochitlán y Juárez Hidalgo integraron un solo 
Municipio, cuya cabecera como ya se dijo era San Lorenzo Ixtacoyotla, sin embargo 
comenzaron los problemas entre comunidades y varias de ellas (11), se separaron y el 
22 de septiembre de 1937 conformaron lo que hoy es el Municipio de Eloxochitlán.  

Las personas que colaboraron para erigir al municipio fueron: Ausencio Bustos 
Hernández, Ricardo Senil, Juan Trejo Badillo, Ruperto Ramírez Monroy, Juan Badillo 
Zenil, Anastasio Ramírez Monroy, quienes la solicitaron al Lic. Javier Rojo Gómez, 
Gobernador Constitucional del Estado, Municipio, la que se logró en el mismo año con 
decreto No. 429 se obtuvo la categoría como Municipio libre y soberano.  

Personajes Ilustres  

Destacan como políticos Don Alfonso Badillo Galindo y Don Luis Espinoza Lara, en la 
educación  Don Víctor Fabela Hernández y Don Dario Ramírez Vega y Don Simitrio 
M. Sierra Bustos como filántropo.  

También podemos mencionar al C. Vicente Coronado Solis quien fuera General 
Brigadier.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
Siglo 
XIX Se registra  la fundación de Eloxochitlán. 

1937 Fue erigido a categoría de Municipio el 21 de 
septiembre 
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MEDIO FÍSICO 

Localización  

Tiene una altitud sobre el nivel del mar de 1,960 metros.  Su localización Geográfica es 
por el Norte, Latitud 20° 44’ 43’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 48’ 36’’.  

Sus colindancias son:  

Al Norte con los Municipios de Juárez Hidalgo y Molango, al Sur con los Municipios 
de Metztitlán y Cardonal, al Oeste con el Municipio de Tlahuiltepa, al Este con los 
Municipios de Juárez Hidalgo y Metztitlán  

Extensión  

El Municipio de Eloxochitlán, ocupa una superficie de 200.4 km. Cuadrados, representa 
el 0.95 %  

de la superficie total del estado.  

Orografía  

El municipio tiene una superficie abrupta ya que lo cruza la Sierra Madre Oriental o 
Sierra Alta Hidalguense, al este cuenta con acantilados. Al norte con mesetas, al sur con 
valles y al oeste con una pequeña planicie.  

Sus características orográficas le dan un atractivo muy especial para los amantes del 
campismo y admiradores de la naturaleza.  

Cuenta con el cerro del agua fría que es la montaña más alta y con pequeños relieves de 
diferentes nombres, como son barrancas y pequeños valles.  

Hidrografía   

El Municipio de Eloxochitlán cuenta principalmente con el Río Panuco, cuenca del Río 
Moctezuma, Río Amajac, Río Almolon, Río Quetzalapa, con lagunas, cascadas, pozos, 
una presa y manantiales que lo abastecen de agua.  

El Agua que tiene este municipio embellece las laderas y montañas completando el 
paisaje serrano de la región.  

Clima   

En este aspecto el Municipio cuenta con un clima templado tendiente al frío o 
subcalido-semifrio, tiene fríos variables, por lo regular casi todo el año se encuentra 
nublado, en el periodo de invierno se registran heladas y nevadas. Tiene una 
temperatura media anual de 17°C una precipitación pluvial de 1,075 milímetros cúbicos 
por año.  

Principales Ecosistemas  
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Flora   

La flora de Eloxochitlán está compuesta por vegetación de selva media.  

Tiene árboles como el pino, cedro blanco, encino, cuatlapal y chaparrales.  

Cuenta con plantas de ornato, como rosa, tulipán, enredadera, hortensia, alcatraz, 
margarita, geranio, bugambilia, trucho etc.  

Arboles frutales, como manzana, durazno, mango, pera, limón, zapote, capulines, agua 
café y nogal.  

Plantas medicinales, como epazote, zavila, simoncillo, ruda, pericón estafiate, malva, 
hierba buena, hierba blanca, hierba de golpe, etc.  

Plantas de agave, como maguey, manzo, maguey blanco, maguey chichimeco, etc.  

Fauna  

En cuanto a su fauna encontramos algunas variedades de aves como palomas, codorniz, 
gorrión, tordo, tecolote, golondrinas, colibrí, chuparrosa, tigrillo y halcón, también se 
encuentran algunos mamíferos como venado, ardilla voladora, armadillo, jabalí, coyote, 
zorro, mapache, conejo, tejón, liebre, gato montes, tlacuache, y una gran variedad de 
reptiles como víbora de cascabel, serpiente coralillo, chirrionera, mutlapil, venadillo, 
víbora ratonera, víbora de agua y cochinilla.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece a los periodos terciario, cuaternario y mesozoico, es de tipo arcilloso, 
con capa abundante en humus y muy fértil. Su uso es primordialmente de agostadero, le 
sigue el agrícola y por ultimo el forestal. La mayor parte de la superficie es de pequeña 
propiedad, ejidal y comunal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 10 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 2,417 habitantes..  

Religión  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   97 % y  
el   3 %   practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 2,739
CATÓLICA 2,661
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 31 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 7 
OTRAS EVANGÉLICAS 24 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 21
TESTIGOS DE JEHOVÁ 21 
OTRAS RELIGIONES 1 
SIN RELIGIÓN 18 
NO ESPECIFICADO 7 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El municipio en este importante aspecto cuenta en la educación preescolar con 72 
alumnos, 8 maestros y 7 escuelas; En primaria 464 alumnos, 25 maestros y 13 escuelas; 
En secundaria 213 alumnos, 11 maestros y 5 escuelas.  

Salud   

Cuenta con un centro de salud de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y una unidad 
médico rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encargan de ejecutar los 
programas Nacionales y Estatales de Salud, así como de operar las diferentes campañas 
de vacunación y la prestación del servicio médico a la región.  

Las unidades medicas con que cuenta el Municipio de Eloxochitlán son en total 6, 1 del 
ISSSTE, 2 del IMSS Sol y 3 de la SSAH.  

La población de usuarios del servicio de salud en el Municipio de Eloxochitlán es en 
general de unos 2,132, de los cuales 20 se atienden en el ISSSTE, 1,012 en el IMSS Sol 
y 1,100 en la SSAH.  

Deporte  

El deporte en Eloxochitlán se limita a los más comunes como el fútbol, basquet-bol y 
voleibol en torneos que organiza el municipio y las escuelas del pueblo.  

Los niños en su tiempo libre se divierten jugando canicas, según la temporada es el 
juego, hay temporada de jugar trompo, yoyo, etc.  

Los jóvenes se divierten en su tiempo libre practicando algún deporte como basquetbol, 
voleibol también gustan de la escaramuza charra (montando caballo y flores de reata) 
los adultos principalmente las mujeres en su tiempo libre bordan y enseñan a sus nietas. 
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Los ancianos en su tiempo libre o cuando los visita un familiar o amigo se divierten 
platicando historia y acontecimientos de su juventud entre ellos leyendas y cuentos.  

Vivienda  

Este municipio cuenta con un parque de poblamiento, programas de autoconstrucción, 
dentro de las acciones de vivienda, predominan las construcciones de adobe, tabique, 
madera y embarro.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 674 viviendas de las cuales 606 son 
particulares. 

Servicios Básicos  

La cabecera municipal tiene los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, 
alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, la mayoría de las comunidades 
únicamente se cuenta con luz eléctrica y agua potable, en tomas generales.  

Existen en el Municipio un total de 2,220 tomas eléctricas, 2,215 domiciliarias, 5 no 
domiciliarias de las 25 localidades que integran al municipio.  

En drenaje y alcantarillado se tienen 3 sistemas que cubren 3 localidades.  

En sistema de agua potable Eloxochitlán tiene 3 sistemas, 551 tomas de agua 
domiciliarias, que cubren 3 localidades.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con carretera estatal de 8 kilómetros, camino rural de terracería de 
37.10 kilómetros y camino rural revestido de 28.7 kilómetros.  

El total de red carretera en el municipio de Eloxochitlán es de 66.240 kilómetros, 
17.000 de alimentadoras estatales pavimentada, 49.240 de caminos rurales de tercería.  

Medios de Comunicación  

En comunicaciones cuenta con teléfono, correo, telégrafo, señal de radio y televisión, 
además de líneas interurbanas y paradero de autobuses en la cabecera municipal, en el 
resto de las comunidades tienen únicamente señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En el Municipio de Eloxochitlán en 1999 se cultivaron principalmente el maíz, frijol, 
nogal, aguacate y papa.  
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De maíz se cultivaron 746 hectáreas, de las cuales 259 son de riego y 478 de temporal.  

De frijol se cultivaron 298 hectáreas, de las cuales 180 son de riego y 118 de temporal.  
De papa se cultivaron únicamente 2 hectáreas de riego.  

Silvicultura  

La superficie forestal es de 2,152 hectareas de las cuales solo 4446 hectareas cuentan 
con especie arbolada de tipo comercial, el municipio esta dividido en dos tipos de tierra. 
El bosque húmedo y arbolado, en el perímetro del cerro conocido como agua fría en el 
que predomina pino encino, liquidambar y otros.  

El matorral chaparral característico de la vega como Hualula, Almolón San Juan 
Amajac, etc., donde abundan las cabezas de viejo, lechuguillas, garambullo, etc.  

En la actualidad las especies existentes son aprovechadas para satisfacer las necesidades 
domésticas de los habitantes, para cercas, construcción de casas habitación y para 
combustible doméstico.  

Ganadería  

Se crío en 1999 ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino,  caprino, aves de 
postura y engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera de 
abeja.  
Se contó con 2,100 cabezas de ganado bovino, 1144 cabezas de ganado porcino, 2,222 
cabezas de ganado ovino, 2,000 cabezas de ganado caprino, 10,750 aves, 1,420 
guajolotes y 190 colmenas.  

Pesca  

La pesca en el municipio de Eloxochitlán es de carácter deportivo y se realiza en la 
laguna de Metztitlán, que ofrece un lugar magnifico para pasear en lancha.  

Industria y Comercio  

El comercio es una actividad económica importante de la población, en los distintos 
giros comerciales expanden lo indispensable para las necesidades de la comunidad.  

En la mayoría de las comunidades por distantes que estén del centro cuentan con tres 
tiendas tipo miscelánea o abarrotes, distribuidos en las comunidades, el tianguis o plaza 
se realiza en la cabecera municipal los días viernes de cada semana concurriendo con 
sus productos los habitantes de los pueblos circunvecinos, los productos que llevan son: 
frijol, alberjón, chile, piloncillo, tomate de cascara, jitomate, huevo, queso, aguacate, 
etc., algunos frutos con nombre extraño según la época, chote coahuayote.  

Frutos muy conocidos como naranjas, limón durazno, y lima, también la venta de 
gallinas, pollos y puercos, existe la venta de objetos de fierro, machetes, guingaros 
artículos de barro que traen del municipio de Juárez Hidalgo, en la actualidad ya ofrecen 
artículos de origen extranjero como adornos y perfumería, además cuenta con taller 
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mecánico, eléctrico, restaurante, hotel, gasolinera, farmacia y no existen industrias de 
ninguna clase.  

DICONSA reporta 6 tiendas de beneficio popular repartidas en las siguientes 
comunidades, Chalmita, Eloxochitlán, Ualula, Tepeyica, Almoloya y Chacaya.  

Turismo  

Al visitar al municipio de Eloxochitlán, si se llega por Molango se encuentra 
motivación en el cerro de agua fría, si se llega por venados, se encuentra la laguna de 
San Cristóbal situada frente a Hualula con un paisaje inolvidable, en este ramal 
carretero se admiran las montañas de el tajo y Almolón en sus hermosas cañadas y 
aguas termales que brotan en Amajac y del lugar conocido como la cañada.  

El turista puede visitar la barranca de Otatla y la Bolsa en Almoloya, o el lugar 
conocido como Almeca y Axotla.  

como atractivo natural cuenta con la Laguna de Metztitlán donde se puede hacer pesca 
deportiva, se navega en lanchas y canoas que le ofrecen al visitante un paseo muy 
bonito, además de sus impresionantes parajes naturales  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  755 de las cuales  2 
se encuentran desocupadas y   753 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL 
MUNICIPAL 753   

PRIMARIO 477 63.3
SECUNDARIO 96 12.7
TERCIARIO 180 23.9

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Cuenta el Municipio de Eloxochitlán con una Capilla de tipo Colonial en la cabecera 
municipal, en el centro del pueblo se observan, una estatua de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla; un busto a Don Benito Juárez; y en la Escuela uno al Profesor Justo Sierra.  

Existe un lugar donde estuvo una tribu Tolteca al norte de Huejutla, esta un cerro 
conocido como zenzacuili, en este lugar se han encontrado objetos como obsidiana y 
vasijas de barro.  

En el atrio de la iglesia de Eloxochitlán se encuentran restos de animales y armamentos.  
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Cuenta también con monumentos Arquitectonicos importantes  como la iglesia de San 
Agustín, la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Juan, la cual esta ubicada en la 
comunidad de Hualula.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Leyenda: En la iglesia de gilo esta una placa y dice lo siguiente: el escultor Francisco 
Nava Castillo declara que al renovar la Santa Imagen del Señor de la Agonía en 
presencia de muchos señores del pueblo no le encontró los ojos y estos prodigiosamente 
aparecieron al siguiente día quedando la imagen ya con ojos, por este prodigio el 
reconocimiento del poder de dios y venerar con todo amor la Agonía.  

(Nota escrita el 8 de octubre de 1925)  

Tradiciones: El 16 de septiembre, se celebra la Independencia Nacional, con feria, 
fuegos pirotécnicos, música y danzas.  

El 28 de agosto celebran la fiesta patronal de San Agustín, con un baile popular, feria y 
música.  

El 1 y 2 de noviembre, celebran con un Carnaval a sus Muertos haciendo ceremonias 
pagano religiosas.  

Gastronomía: Los alimentos típicos del Municipio son entre otros el zacahuil, revoltijo, 
carnitas de puerco, barbacoa de res, enchiladas con cecina, pollo huasteco y ranchero.  

Los dulces típicos que se producen son: Charamuscas, cocadas, palanquetas de nuez, 
cacahuate y pepitas con piloncillo, galletas de maíz.  

En las bebidas típicas podemos mencionar algunos elaborados con una variedad de 
frutas, vinos de mesa y aguardiente de caña, que se produce derivado de las cosechas de 
caña de azúcar.  

Artesanías: Inicialmente el Municipio de Eloxochitlán en sus comunidades contaba con 
diferentes tipos de artesanías, las cuales han dejado de existir o existen pero en mínima 
cantidad una de ellas es el tejido de la vara de sauce con la que hacían diferentes 
utensilios para el hogar y avances para vender los artículos como: canastas sombreros y 
otros en las comunidades de Almolón Chacaya, San Juan Amajac.  

En la actualidad existen artesanos los cuales se dedican a la elaboración con palma de 
cestería y sombreros; con cuero elaboran talabartería, como fundas para machete, fajas 
para caballos y huaraches.  

También se elaboran gran variedad de mascaras para vender a nivel estado y municipios 
circunvecinos, tiene mayor demanda en la época de carnaval, este trabajo se hace con 
madera de arboles de cedro, palo escrito etc., además de la fabricación de diferentes 
muebles para el hogar.  

Traje Típico: en el Hombre la vestimenta es de calzoncillo y camisa de manta, 
huaraches de tres puntadas, sombrero y morral.  
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En la mujer la vestimenta consta de enaguas y camisa de manta bordadas con chaquira o 
hilo de colores la hechura es a mano, con rebozo descalzas o con huaraches, en un 
tiempo la mujer vistió de una tela conocida popularmente como camballa.  

En la actualidad el hombre viste de pantalón, camisa, chamarra, zapato de piel o 
huaraches y sombrero, por lo regular en la zona de la vega trae un ayate, morral, en la 
parte alta trae morral y una reata. La mujer viste normal, algunos jóvenes han aceptado 
la moda o artículos comerciales modernos.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 22 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA 

HUALULA (SAN JUAN 
HUALULA) 988 441 547 

ELOXOCHITLAN 681 308 373 
SAN PEDRO GILO (GILO) 307 157 150 
TEPEYICA 174 90 84 
SAN MIGUEL ALMOLON 
(ALMOLON) 134 65 69 

SAN JUAN AMAJAQUE 120 60 60 
ITZTACAPA 109 54 55 
CHALMITA 101 55 46 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
5 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

11 Delegados Municipales  

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal III  
Distrito local electoral IX  
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Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Relación de presidentes municipales  que han gobernado Eloxochitlán de 1964 a la 
Fecha. 

Presidente Periodo 
Víctor Farela H. 1964-1967 
Enrique Mercado B. 1967-1970 
Concepción Hdez B. 1970-1973 
José Badillo Zenil. 1973-1976
Eleuterio Ramírez B. 1976-1979 
Hermelindo Ramírez B. 1979-1982 
Jaime Sierra Badillo. 1982-1985 
Eleuterio Ramírez B. 1985-1988 
Romelio Olvera Badillo. 1988-1991 
Saúl Hernández R. 1991-1994 
Sinecio Badillo Zenil. 1994-1997 
Gilberto Hernández P. 1997-2000 
Alejandro Ramírez P. 2000-2003 
Aarón Santamarina Durán 2003-2006  
Aurelio Peraza Montiel 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Emiliano Zapata  

Toponimia  

Se le dio el nombre Emiliano Zapata en Honor al caudillo de la Revolución del Sur.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La construcción del ferrocarril Interoceánico fue uno de los sucesos más importantes 
para el desarrollo de este municipio, al cual le permitió la comunicación con Veracruz y 
la Ciudad de México abriendo así mercado a los productos de esa región.  

Personajes Ilustres  

Manuel Barrios Hernández.- Político.  
Rafael Camacho Campuzano.- Político  
Braulio Salgado García.- Político.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Antecedentes 

1930 Se funda este poblado inicialmente con el nombre de Estación Ferroviaria de 
San Lázaro, situada a un costado de la Hacienda “San Lorenzo”. 

1943 Es elevado a la categoría de Municipio por medio de decreto legislativo del 
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estado. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Emiliano Zapata se localiza entre los paralelos 19° 39´ latitud norte y 98° 33´longitud 
oeste a una altitud de 2500 metros sobre el nivel del mar  

Extensión  

 Cuenta  con una superficie de 36 km2, representa el 0.17% de la superficie total del 
estado.  

Orografía  

Se caracteriza por ser un territorio plano, localizado en el eje Neovolcánico formado por 
lomeríos en un 70% y llanura en un 30%.  

Hidrografía   

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son el río Panuco y Cuenca río 
Moctezuma, también encontramos algunos pozos, manantiales y presas.  

Clima   

Se presenta un clima templado-frio, con una temperatura anual de 15°C; precipitación 
pluvial  media de 600 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora esta formada principalmente de maguey y nopal así como de cactus, arbustos 
leñosos de diversos tipos o matorrales, arboles de pirúl, capulin además de contar con 
diferentes arboles frutales y una gran cantidad de hiervas silvestres que se utilizan para 
remedios caseros.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son conejo, liebre, ardilla, tuza, coyote, 
venado, tlacuache, armadillo, hurón, zorrillo, cacomixtle, palomas de diferentes 
especies como patos, garzas, chichicuilote, agachon, tordo, tortola, tecolote, 
quebrantahuesos, gorrión y una variedad de reptieles, insectos y arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Su suelo es de la era mesozoica; semi-desertico y rico en materia orgánica y nutrientes, 
el uso principal de la tierra es agrícola agostadero, la mayor parte es pequeña propiedad 
y ejidal  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 31 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 12,309 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   92 % y  
el 8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 10,881
CATÓLICA 10,033 
PROTESTANTES Y 
EVANGÉLICAS 352 

HISTÓRICAS 15 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 41 

OTRAS EVANGÉLICAS 296 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 185 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO 
DÍA 9 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS (MORMONES) 

2 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 174 
JUDAICA 19 
OTRAS RELIGIONES 74 
SIN RELIGIÓN 130 
NO ESPECIFICADO 88 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La importancia que a tomado la educación de los niños y jóvenes en las últimas décadas 
ha sido primordial para el desarrollo y avance de los pueblos por esto en el municipio de 
Emiliano Zapata sea logrado trabajar para que los habitantes cuenten con 5 escuelas de 
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nivel preescolar, 6 primarias, 2 secundarias, 1 bachillerato; a demás cuenta con 
laboratorios, talleres y bibliotecas públicas.  

Deporte  

Los jóvenes de este municipio cuentan con un centro deportivo en el cual se encuentran 
canchas de fútbol, voleibol, frontón, atletismo y basquet-bol así como un pequeño 
campo de béisbol, tienen además áreas verdes que les permite a los jóvenes tomarlas 
como punto de reunión para intercambiar charlas  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,969 viviendas de las cuales 2,505 son 
particulares.  

Servicios Básicos   

En este municipio se tiene los siguientes servicios: agua potable, alumbrado público, 
drenaje, electrificación, señal de radio y televisión, servicio telefónico y transporte 
público, principalmente en al cabecera municipal.  

Vías de Comunicación  

Este municipio tiene una extensión de carretera estatal que le permite comunicarse con 
el resto del estado y el país además está comunicada en la mayoría de sus comunidades 
por carreteras asfaltadas y de terracería.  

Medios de Comunicación  

Cuenta con servicios de comunicación telefónica, telegráfica, oficinas de correos, señal 
de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En este municipio los principales cultivos registrados en el periodo 1998-1999 son de 
cebada grano con 2692 hectáreas sembradas, maíz 320 hectáreas sembradas, frijol 50 
has.; es importante destacar que en este periodo temporada primavera-verano el 
programa Procampo benefició a 900 productores con un total de 4913 hectáreas 
sembradas.  

Ganadería  

La crianza de ganado ovino en este municipio representó en el periodo 1999 una gran 
potencialidad ya que se registraron un total de 16 306 cabezas, seguido por la crianza de 
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aves con un total de 12 829, ganado caprino con 3923, porcino 3109, bovino 1920, 
guajolotes 1321 y 78 colmenas.  

Industria y Comercio  

Cuenta con un taller de costura localizado en la cabecera municipal además de tener 
tiendas campesinas las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente en el territorio, 
mismas que abastecen a los habitantes de diferentes comunidades de abarrotes, semillas, 
legumbres, etc. De esta manera también encontramos dos tiendas Diconsa, y una 
lechería Liconsa.  

Existe un mercado público donde se exhiben artículos de primera necesidad y otros; 
cuentan a demás con seis tianguis que se instalan en diferentes comunidades.  

Turismo  

Este municipio ofrece a las personas que lo visitan, su belleza arquitectónica, las 
haciendas que encierran una gran cantidad de historia como la de Nalpais y de Santa 
Clara, así como la iglesia de San Lorenzo ubicada en la cabecera municipal; además 
ofrece sus bellezas naturales a través de paisajes únicos en Hidalgo.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4157  de las cuales   
62 se encuentran desocupadas y   4095    se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL 
MUNICIPAL 4,095   

PRIMARIO 358 8.7 
SECUNDARIO 1,971 48.1
TERCIARIO 1,766 43.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En este municipio encontramos la Iglesia de San Lorenzo, en la cual se admira una 
arquitectura más modernista con un campanario, una cruz, reloj y capilla en honor a la 
virgen de Guadalupe como fachada principal.  

También encontramos el monumento en honor a Don Emiliano Zapata y a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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Una de las tradiciones más conocidas en este municipio es el servicio de los curanderos 
para aliviar a las personas, sobre todo, a los niños del mal de ojo, mal de aire y mal de 
empacho así como las famosas limpias en las cuales se utiliza la herbolaria como el 
pirúl, eucalipto, santa María, ruda, jarilla etc.  

Fiestas: El día 2 de febrero de cada año se celebra la purificación de las semillas o 
también conocido como día de la Candelaria; el día 3 de mayo se hace la fiesta de la 
Santa Cruz en la cual se extiende un mercado en la plaza principal con juegos 
pirotécnicos, mecánicos y un gran baile regional, el 12 de diciembre celebran la fiesta 
de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, y en noviembre la semana Santa.  

Gastronomía: El platillo más tradicional de este municipio es la barbacoa, el mole, el 
arroz, el pollo relleno; de las bebidas más tradicionales que se disfrutan es el pulque y 
aguamiel; los dulces típicos de esta región son principalmente elaborados con semillas 
de calabaza  

Traje típico: En este municipio el traje típico para los hombres es traje de Charro y para 
la mujer es el vestido de china poblana o de amazona.  

Artesanías: Las artesanías que fabrican en este territorio son: la elaboración de cuadros 
de madera, sillas de montar, bozales, riendas y una variedad de accesorios para la 
charrería.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 13  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA 

EMILIANO ZAPATA 8,117 3,921 4,196 
SANTA CLARA 
(PROGRESO) 1,510 739 771 

SANTA BARBARA 1,468 711 757 
JOSE MARIA MORELOS 
(SAN JOSE) 1,150 588 562 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Muicipal  
Síndico  
8  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  



 

 261

Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito electoral federal VII  
Distrito local electoral XI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

A continuación mencionamos algunos de los presidentes municipales que han logrado 
que el municipio de Emiliano Zapata se mantenga en un desarrollo constante  
mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Presidente Periodo
Rosendo Flores Pérez 1964-1967 
Francisco Puerto E. 1967-1970 
Ricardo Veloz E. 1970-1973 
Evaristo Brianza Hdez. 1973-1976 
Francisco Ramírez S. 1976-1979 
Ubaldo Valdéz E. 1979-1982 
Leonardo Hdez. Juárez 1982-1985 
Jaime Narváez G. 1985-1988 
Fernando Hernández 1988-1991 
Evencio López Espejel 1991-1994 
Raymundo Alvarez G. 1994-1997 
Jose Luis Yáñez Avilés 1997-2000 
Humberto Vergara E. 2000-2003 
Gelacio Ortíz Islas 2003-2006  
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Bulmaro Torres Rosales 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Epazoyucan  

Toponimia  

Es uno de los pocos nombres que se han conservado intactos, ya que en lengua náhualt 
significa: “Lugar de mucho epazote” o “Lugar que pertenece al epazote”, siendo Yutl, 
“lo que pertenece”, y Can “lugar de”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Epazoyucan, poblado antiguo, cuya formación data del año 1540, es donde se 
establecieron los frailes agustinos en este lugar; cronológicamente después, en el año de 
1917 fue elevado a la categoría de municipio por decreto de la legislatura del Estado.  

Para comprender a un pueblo, es necesario conocer su origen y estudiar su evolución a 
través del tiempo, es por ello que se debe considerar el pasado del cual se tienen 
antecedentes documentados por historiadores y arqueólogos.  
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Dentro del horizonte clásico se  caracteriza por la consolidación de centros urbanos, y 
para la altiplanicie central, por el surgimiento de Teotihuacán, primera ciudad 
propiamente dicha que floreció en Mesoamérica y llegó a ser el centro cultural y 
religioso más importante de este horizonte.  

El área que ocupó el Estado de Hidalgo incluyendo al actual municipio de Epazoyucan 
quedó bajo el dominio de Teotihuacán, debiéndose esto principalmente a que proveía de 
una importante materia prima: La obsidiana, que Teotihuacán se encargaba de distribuir 
a una gran parte de Mesoamérica.  

Dentro del municipio se cuenta con varios centros arqueológicos de importancia, huellas 
de unidades habitacionales así como pequeños poblados agrícolas. Este horizonte  ha 
sido considerado como el apogeo de los gobiernos o controles teocráticos, con una 
poderosa clase militar y comerciante.  

Otra de las grandes culturas que influenció definitivamente a esta región de Epazoyucan 
fue la Mexica, quienes fundaron la ciudad de Tenochtitlán aproximadamente en el año 
1325.  

Practicaron un intenso comercio y sus mercados famosos eran dentro de su región, 
fueron magníficos artesanos, orfebres, lapidarios, escultores y carpinteros.  

Los documentos históricos no indican que haya habido luchas violentas en el pueblo de 
Epazoyucan para resistir la conquista de los europeos. Tal parece que al rendirse los 
gobiernos del centro se aceptaron allí también las nuevas autoridades.  

En realidad, la conquista de estos lugares, se debió mas a la obra de los frailes que a la 
de los soldados, lo cual resultó peor, pues al mismo tiempo recibían la doctrina 
cristiana.  

En 1554, con el descubrimiento de los centros minero en Pachuca y Real del Monte, 
convirtió a los habitantes de Epazoyucan en objeto de explotación irracional iniciada en 
las minas.  

En 1746 Don José Villaseñor y Sánchez, data a Epazoyucan como República de indios 
dependiente de la alcaldía de Zempoala de la intendencia de México.  

Personajes Ilustres  

Es aquí donde destacan sólo 4 figuras, marcando pautas distintas, tan diferentes como su 
actuación dentro del marco público, y son:  

Pipino Cuevas González; campeón mundial pugilista  

Regino González. Médico.  

Nacido en este municipio ingreso en la escuela nacional preparatoria y después a la 
escuela nacional de medicina en donde recibió el título de médico ingresando al servicio 
médico militar, ejerció como médico cirujano durante 16 años.  
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Obtuvo por oposición la cátedra de clínica quirúrgica en la escuela de medicina y 10 
años después asumió la de clínica externa de perfeccionamiento. Murió en la ciudad de 
México.  

Manuel González Flores; inventor contemporáneo.  

Librado Gutiérrez Samperio; médico y político. Nació en Epazoyucan. Curso la 
instrucción primaria en Pachuca, e ingresó al ICL del Estado para después inscribirse en 
la escuela nacional de medicina de la UNAM, donde siendo estudiante, participo en la 
revolución con sus ideales de justicia y libertad. Logrando el título de médico cirujano 
regresó a Pachuca y dirigió por varios años el Hospital Civil.  

Fue catedrático del ICL y de 1935 a 1940 director del mismo, donde la juventud lo 
consideró como un mecenas espiritual.  

Después por exigencia de la ciudadanía fue presidente municipal de Pachuca en 1955 – 
1957, y durante su gestión se construyó el mercado “Morelos” y se mejoraron varias 
colonias proletariadas.  

Colabora en varias publicaciones hidalguenses sobre temas de historia de la entidad, 
murió en Pachuca en mayo de 1964.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Acontecimientos 

1325 Una de las culturas que influenció definitivamente a esta región de 
Epazoyucan fue la Mexica, en donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán. 

1540 Epazoyucan, poblado antiguo donde se establecieron los frailes agustinos en 
este lugar. 

1554 
Convirtió a los habitantes de Epazoyucan en objeto de explotación irracional 
iniciada en las minas, con el descubrimiento de los centros minero en Pachuca 
y Real del Monte. 

1746 Don José Villaseñor y Sánchez, data a Epazoyucan como República de indios 
dependiente de la alcaldía de Zempoala de la intendencia de México. 

1917 Fue elevado a la categoría de municipio por decreto de la legislatura del 
Estado. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Este municipio de Epazoyucan se encuentra ubicado dentro de la región de Pachuca.  

Sus coordenadas son de latitud norte 20°, 01’ y 05”, así como de longitud oeste en 98°, 
08’ y 03”, con una altitud de 2400 a 2800 metros sobre el nivel del mar.  

El municipio de Epazoyucan colinda al Norte con Mineral del Monte y Omitlán de 
Juárez, al, Sur con Zempoala; al Este con Singuilucan y al Oeste con Mineral de la 
Reforma.  
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Epazoyucan es localizado en la parte central del Estado de Hidalgo y está a sólo 21 
kilómetros de distancia de la ciudad capital.  

Extensión  

Su superficie de 174.70 kilómetros cuadrados, representa una participación relativa del 
0.8% del Estado de Hidalgo.  

Orografía  

Epazoyucan cuenta con un gran número de elevaciones alrededor del municipio y en 
algunas localidades principales.  

Entre las elevaciones con mayor altitud encontramos El Cerro “La Mesa”, teniendo una 
latitud de 2,860 mts; El Cerro llamado “El Balcón”, con 2,780 mts,  

“Cerro Alto”, teniendo 2,720 mts; y El Cerro “El Castillo”, con 2,700 

Hidrografía   

Epazoyucan se encuentra dentro de la región de la Cuenca del Pánuco donde se ubica el 
Río Moctezuma, así dentro de éste encontramos 2 subcuencas, siendo el río Tezontepec 
y el río Meztitlán.  

El municipio cuenta con 8 corrientes de agua que cruzan la mayor parte del municipio. 
También existe un cuerpo de agua llamado el Girón.  

Hidrológicamente el municipio esta muy bien dotado, lo que permite la llegada de 
personas ajenas a este municipio para disfrutar de estos cuerpos hidrológicos.  

Clima   

El clima es templado - subhúmedo en la mayor parte del municipio con una 
precipitación total anual de 600 mm. de esta manera, el municipio tiene una temperatura 
media anual de 15 grados centígrados.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

El municipio aún conserva restos de la vegetación que anteriormente la cubrió como 
bosque de pino, similar a la parte alta, actualmente hay algunos pinos solitarios; además 
también existen algunos matorrales, maguey, cimarrón, algunas yucas, palma y nopal.  

Fauna  

Sólo se puede encontrar, dado la característica de la región, el conejo, roedores 
silvestres, armadillo, zorrillo, tlacuache, tuza y algunas aves como el cenzontle, paloma, 
cuervo y lechuza.  



 

 267

Clasificación y Uso del Suelo   

Los suelos presentan una buena calidad, predominando el tipo Feozem en un 90%, 
Luvisol 7% y una mínima parte el Regosol. Su uso principalmente es de carácter 
agrícola en la mayor parte de la superficie, seguido del pecuario y forestal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 43 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 11,522 habitantes.  

Del total de la población el 49% son hombres y el 51% mujeres, teniendo un índice de 
masculinidad de 95, lo que significa que hay 105 mujeres por cada 100 hombres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  95% y 
el 5%  práctica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 9,833
CATÓLICA 9,378
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 159 
PENTECOSTALES 
YNEOPENTECOSTALES 59 

OTRAS EVANGÉLICAS 100 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 159 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 4 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

17 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 138 
OTRAS RELIGIONES 9 
SIN RELIGIÓN 81 
NO ESPECIFICADO 47 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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En la actualidad el municipio cuenta con todos los servicios educacionales, cubriendo el 
nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. El nivel de deserción es 
relativamente bajo.  

Cuenta con tres bibliotecas públicas con un promedio de 8,980 usuarios anuales.  

La población analfabeta cada vez es menor en el municipio ya que los programas de 
alfabetización han ayudado mucho a la población orientada a este problema.  

Salud   

Existe una unidad médica IMSS - SOLIDARIDAD, que atienden a 2,395 usuarios 
anuales  aproximadamente; además de un SSAH, que tiene un promedio de 4,525 
usuarios. Es importante el apoyo que se le ha dado a este rubro, ya que la relativa 
cercanía con la ciudad capital hacía de poca importancia a este carácter.  

También cuentan con tres unidades médicas que cubren los servicios de todo el 
municipio, principalmente de consulta externa.  

Deporte  

Aquí es donde los jóvenes de este municipio hacen práctica, del ya clásico entre 
nosotros los mexicanos el fútbol, además de otros como el voleibol y basquet-bol, 
dentro de las calles o incluso  ya en lugares determinados por la presidencia, como las 
áreas creadas para los espacios deportivos.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,868 viviendas de las cuales 2,846 son 
particulares. La población que predomina son los niños entre 5 y 14 años. Las 
características de las viviendas son pisos de cemento o firme, las paredes son 
construidas con tabique, ladrillo, y block, asimismo en techos encontramos la lamina de 
asbesto, seguido del concreto.  

Servicios Básicos   

La cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y electricidad son muy variados.  

Este municipio tiene para abastecer agua potable 2 pozos profundos, contando así con 
tres sistemas de agua potable, a su vez, toma de ésta 1,950 tomas domiciliarias, teniendo 
16 localidades con red de distribución.   

El drenaje es el servicio que menos cobertura tiene, contando con 6 sistemas de drenaje 
y alcantarillado, con la misma cantidad de localidades que cuentan con este servicio.  

Sin embargo, la cobertura eléctrica es más amplia en este municipio siendo la cobertura 
de Luz y Fuerza del Centro, con un total de 2,145 tomas instaladas de energía eléctrica, 
que son todas domiciliarias, teniendo así una cobertura casi completa.  
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Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con una carretera troncal federal de 15 kilómetros, una 
alimentadora estatal de 22 kilómetros y diversos caminos rurales que comunican a la 
cabecera con diversas rancherías y comunidades.  

Medios de Comunicación  

Existen 3 oficinas postales y 5 localidades cuentan con servicio telefónico.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Entre los principales cultivos dentro del municipio por volumen y valor se encuentran 
los cultivos cíclicos entre los que se ubica a la cebada grano, maíz y frijol.   

Dentro de los cultivos perennes encontramos al maguey pulquero y nopal tunero.  

Es importante destacar que en este municipio, en la mayoría de la superficie cultivada, 
se utilizan abonos químicos y orgánicos, así como de semilla mejorada, esto es sin duda 
un gran paso para la agricultura, el inconveniente de esta situación, es que se utilizan 
indiscriminadamente y es notoria la ausencia de apoyo técnico o especializado para tal 
efecto, lo que convierte en un riesgo esta situación.  

Silvicultura  

Dentro de esta actividad se tiene una fuerte producción forestal maderable.  

En el grupo de las especies coníferas se encuentran el pino y el oyamel, en las 
Latifoliadas están el encino liquidámbar, madroño y ahíle.  

Y en las no maderables se ubica el hongo blanco como el producto que arroja mayor 
valor económico, seguido de la palma camedor y musgo.  

Ganadería  

En el municipio esta actividad es muy rentable para mucha gente y para los ganaderos 
que se dedican a esta actividad de la cría de ganado, encontramos:  

Aves, siendo el primer orden, con 198,470 aves, secundando el Ovino, con 17,120 
cabezas, el Caprino, con 5,407, terminando así con 4,048 en Caprino y 2,905 en Bovino.  

Es importante decir que las abejas también se encuentran dentro de esta actividad, 
aunque es relativamente bajo este subsector apícola.  

Industria y Comercio  
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El municipio cuenta con muy pocas unidades económicas industriales en las cuales solo 
se pueden mencionar la producción de productos metálicos, maquinaria y equipo. En 
general el sector industrial es muy deficiente y pobre.  

El comercio básicamente es de productos alimenticios, bebidas y tabaco todos estos son 
vendidos al por menor.  

El municipio cuenta con tres tiendas rurales, un mercado público, dos rastros y dos 
tianguis.  

Turismo  

Entre los lugares con mayor tradición y que acoge gente en las épocas vacacionales es la 
Parroquia y Ex convento de San Andrés, ya que en el interior de este recinto se puede 
observar algunas influencias artísticas de la época (1556).  

También en la montaña “Las Naranjas” otro de los recursos  turísticos que cuenta el 
municipio.  
Además del parque “El Guajolote” donde se puede pasar un buen rato en compañía de 
la familia dentro de un agradable ambiente natural.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 3,928 de las cuales 
48 se encuentran desocupadas y 3,880 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,880   
PRIMARIO 766 19.7
SECUNDARIO 1,457 37.6
TERCIARIO 1,657 42.7

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Destacan los de carácter Arquitectónico y asimismo de tendencia religiosa; tal es el caso 
de la Iglesia y Convento de San Andrés, construida por los frailes Agustinos en 1540.  

Este conjunto arquitectónico consta de atrio, pozas y capilla abierta; además de su 
templo y convento.  

Otro es el caso de la capilla de Santa Mónica, que lleva rosca y jambas ornamentales; 
que es un ejemplo de influencia indígena en los monumentos del siglo XV, se encuentra 
ubicado a cinco kilómetros de la cabecera municipal; y la Exhacienda del Ocote.  
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Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de este rubro, podemos encontrar el 3 de Mayo, donde se celebra una fiesta 
titular en la cual es el tradicional jaripeo, fiesta taurina, baile, celebraciones litúrgicas, 
tianguis donde venden platillos y toda gama de productos de la región.  

También podemos encontrar las artesanías, siendo estas, cuartas de diferentes medidas, 
cabestros, bosales, riendas, fuetes de cerdo; y chapetones para el sombrero.  

MUSEOS  

Museo Ex-Convento de San Andrés   

Ubicado en el claustro del exconvento, cuenta con sala de exposición de fotografías, que 
muestran el acontecer social, político y deportivo de la localidad, además de los 
espacios del propio convento y las impresionantes pinturas al fresco con pasajes de la 
vida de Cristo y la sala Cihuatecólotl con exposición de piezas arqueológicas.   

Museo Comunitario Tomaskitla  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 58 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

EPAZOYUCAN 2,517 1,204 1,313 
SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 1,318 667 651 

SANTA MONICA 1,268 592 676 
XOLOSTITLA DE 
MORELOS 
(XOLOSTITLA) 

1,056 501 555 

XOCHIHUACAN (LAS 
PALOMAS) 760 353 407 

NOPALILLO EL 389 199 190 
MANZANO EL 385 182 203 
GUAJOLOTE EL 381 197 184 
SAN MIGUEL 
NOPALAPA 
(NOPALAPA) 

367 180 187 

BARRIO DE SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 325 149 176 
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BARRIO CHAPULTEPEC 292 148 144 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

30 Delegados  
14 Comisariados Ejidales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral II   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El municipio de Epazoyucan ha contado con innumerables pobladores que se han 
preocupado por el desarrollo del lugar y han realizado importantes esfuerzos para 
consolidar el crecimiento del mismo. Es por ello que ha continuación se listan los 
representantes del Poder Ejecutivo Municipal a partir de los años sesenta.  

Presidente Periodo
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Joaquín Badillo Salazar 1964-1967 
Alfonso Samperio O. 1967-1970 
Carlos Área Meneses 1970-1973 
Rubén Contreras R. 1973-1976 
Genaro López S. 1976-1979 
Francisco R. Islas P. 1979-1982 
Ma. Teresa Samperio  1982-1985 
Cupertino Covarrubias  1985-1988 
Miguel Islas Pérez 1988-1991 
José Gpe. Palacios M. 1991-1994 
Gerardo Canales V. 1994-1997 
Luis Castelazo Islas. 1997-2000 
Francisco Montiel León 2000-2003 
Carmina Ortíz de la Rosa 2003-2006  
Miguel Angel Montiel Ibarra 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Epazoyucan, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Epazoyucan, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 
1993.  

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  



 

 274

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T:C: Francisco Méndez Arzate  
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Francisco I. Madero  

Toponimia  
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Se le dio el nombre Francisco I. Madero en honor al apóstol de la democracia del 
mismo nombre. Proviene de la lengua nahoa y significa “lugar pedregoso”, de las raíces 
Nahoas tepetl “arcillas” y tepetl “pueblo de arcilla o de adobe”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La fundación del pueblo data del año de 1650, llamado antiguamente “Tepatepec”, 
posteriormente se le cambio de nombre dándole categoría de municipio, el 21 de 
noviembre de 1927.  

Fue elevado a categoría municipal en el año de 1929, llamándose Francisco I. Madero. 
Como actualmente se conoce.  

Personajes Ilustres  

Dentro de los personajes distinguidos de Francisco I. Madero se encuentran los 
siguientes:  

Aquilino Aguilar Moreno, campeón nacional charro.  

Felipe Contreras Ruiz, líder campesino.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1650 Año de la fundación del pueblo llamado antiguamente “Tepatepec” 

1927 Se le cambio de nombre dándole categoría de municipio el 21 de noviembre de ese 
año. 

1929 Fue elevado a categoría municipal, llamándose Francisco I. Madero. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Francisco I. Madero cuyas coordenadas geográficas son 20º 15’ 20” de latitud norte y 
99º 00’ y 10” de longitud oeste del meridiano de Grenwich, se encuentra ubicado a 53 
kilómetros de la capital del Estado.  

El Municipio colinda al norte con San Salvador, al sur con los municipios de Ajacuba y 
Tetepango, y al oeste con los municipios de Progreso y Mixquiahuala.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de 95.10 kilómetros cuadrados, lo que 
representa un 0.5% de la superficie total del Estado.  

Orografía  
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El Municipio de Francisco I. Madero se caracteriza por ser un territorio plano y algunas 
zonas pedregosas.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía, las principales fuentes son pozos, estanques y un río.  

Clima   

El Municipio de Francisco I. Madero en toda su extensión cuenta con un clima 
templado frío, con una temperatura media anual de 17º C y una precipitación pluvial 
anual de 540 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora característica de este municipio está formada principalmente de pastizales y 
bosque con una variedad de árboles no aptos para la industria maderera.  

Fauna  

Dada la exuberancia característica de la fauna de este municipio las especies 
predominantes son conejo, liebre, tlacuache, víbora y coyote.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece a la era mesozoica, de tipo castaño calcáreo, rico en materia orgánica 
y nutrientes; el uso principal de la tierra es agrícola, agostadero, la mayor parte es 
pequeña propiedad y ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 487 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 29,466 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   88%, y  
el 12% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  
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TOTAL MUNICIPAL 25,276
CATÓLICA 22,356
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,828 
HISTÓRICAS 36 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 337 
OTRAS EVANGÉLICAS 1,455 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 394 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS(MORMONES) 293 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 101 
OTRAS RELIGIONES 167 
SIN RELIGIÓN 363 
NO ESPECIFICADO 168 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia educativa el municipio cuenta con los servicios de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato; atendiéndose en 1999, a 8,529 alumnos, con 420 maestros, en 
68 escuelas que cuentan con 304 aulas, 7 laboratorios y 247 anexos.  

Por lo que se refiere a educación para adultos en 1998, se contaba con 66 incorporados 
al sistema de educación para adultos, con la finalidad de recibir los cursos de 
alfabetización, en los niveles primaria y secundaria.  

También existe el sistema de bachillerato abierto en donde hay 29 personas inscritas   

Salud   

El ayuntamiento de Francisco I. Madero cuenta con una amplia cobertura en los 
servicios de salud dentro del municipio, con los servicios de IMSS, ISSSTE y SSAH, 
abarcando una población de 12,488 usuarios, con 4 médicos en 3 unidades médicas.  

La institución IMSS cuenta con una población derechohabiente de 44 personas.  

Así mismo el municipio cuenta también con el apoyo de 1 casa de salud y con 1 auxiliar 
de salud.  

Deporte  

Para la población joven el municipio cuenta con auditorio municipal, en el cual realizan 
bailes populares, y demás actividades deportivas.  

Vivienda  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 6,813 viviendas de las cuales 6,716 son 
particulares.  

En el municipio de Francisco I. Madero predominan en la construcción de las viviendas 
los siguientes materiales: adobe, tabique, madera y embarro. La tenencia de la vivienda 
en su mayoría es de tipo privada.  

Servicios Básicos   

Los servicios públicos con que cuenta Francisco I. Madero, son; agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado y ordenado.  

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 95% de la población total del municipio 
está cubierta con dicho servicio.   

Vías de Comunicación  

En lo referente a este rubro el municipio cuenta con una extensión de carretera estatal 
que permite comunicarse con el resto del estado y el país; Sus comunidades vecinas se 
encuentran comunicadas a través de caminos de terraceria y asfaltadas.  
   

Medios de Comunicación  

Cuenta con servicio telefónico, telegráfico y servicio postal.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Francisco I. Madero, contaba hasta 1991 con 3,377 unidades de producción agrícola y 
destinaban para labor 5,656.7 hectáreas, de su superficie.  

Para el periodo agrícola 1998-1999, en este municipio se destinaron más hectáreas para 
la producción de maíz, obteniendo 22,186 toneladas del producto, con un valor de 
$28,854,000, pero en cuanto a volumen producido sobresalió la alfalfa verde con 
207,345 toneladas, que tuvieron un valor monetario de $27,992,000, les continuaron en 
importancia la producción de cebada forraje, frijol y trigo grano.  

Ganadería  

En Francisco I. Madero, para el año 1999 existían 77,263 cabezas de ganado, de las 
cuales, según su importancia son: aves seguido por ganado ovino, bovino, porcino, 
caprino, guajolotes y abejas.  

Industria y Comercio  



 

 279

Para 1996 en Francisco I. Madero existían 60 unidades económicas, que generaban 
empleos a 106 personas, obteniéndose una producción total por alrededor de los 
$2,949.900.00.  

En el municipio de Francisco I. Madero se encuentran 342 establecimientos comerciales 
rurales y un mercado municipal. A partir de 1998 se cuenta además con 3 
establecimientos de DICONSA, tiendas de LICONSA y tianguis semanal.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  8,385  de las cuales 
125 se encuentran desocupadas y 8,260 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

Sector PEA   
Ocupada % 

    TOTAL MUNICIPAL 8,260   
PRIMARIO 2,439 29.5
SECUNDARIO 1,463 17.7
TERCIARIO 4,358 52.8

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En lo que respecta a monumentos del Municipio, se pueden admirar: La Iglesia 
principal en el centro del municipio, la cual está construida con una nave principal y dos 
capillas.  

También encontramos el monumento en honor a Don Francisco I. Madero y a Don 
Miguel Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Una de las tradiciones más conocidas en este municipio es el servicio de curanderos 
para aliviar a las personas, del mal de ojo, mal de aire y mal de empacho así como las 
famosas limpias en las cuales se utilizan diferentes tipos de hierbas.  

El día 28 de agosto se celebra la fiesta al santo Patrono del pueblo San Agustín con 
diversas actividades entre ellas la presentación de bailes regionales.  

El 3 de mayo celebran la fiesta anual de la Santa Cruz con eventos que entretienen al 
público asistente como son los juegos pirotécnicos, electrónicos, peleas de gallos, etc.  

El 31 de mayo celebran la fiesta de los comerciantes en la cual se exhiben todos los 
productos elaborados en esta región y culminan con un baile popular.  
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El municipio de Francisco I. Madero, cuenta con una iglesia en el centro, que consta de 
una nave principal y dos capillas.  

En los interiores de la iglesia se encuentran plasmadas pinturas al óleo y acuarelas de 
gran interés cultural.  

Para la población joven el municipio cuenta con auditorio municipal, en el cual realizan 
bailes populares, y demás actividades.  

MUSEOS  

En el Municipio existe el Museo Comunitario de la Labranza  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 34 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA 

TEPATEPEC 9,519 4,489 5,030 
SAN JUAN TEPA 4,876 2,277 2,599 
ROSARIO EL 3,949 1,855 2,094 
LAZARO CARDENAS 
(COLONIA EL  MEXE) 1,720 787 933 

DENGANTZHA 1,389 674 715 
BOCAMIÐO 861 407 454 
SAN JOSE BOXAY 801 379 422 
MORA LA 765 367 398 
PUERTA LA 589 284 305
CRUZ LA (LA PRESA) 520 263 257 
FILTROS LOS 469 226 243 
COMUNIDAD LA 434 202 232 
DOCTOR JOSE G. PARRES 429 193 236 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  
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Autoridades Auxiliares  

25 Delegados  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III   
Distrito Local Electoral XIV   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el municipio de Francisco I. Madero, el siglo veinte fue muy importante ya que en 
los últimos años podemos destacar la trascendencia histórica de algunos de sus 
gobernantes como son: 

Presidente Periodo 
José González Glez. 1964-1967 
Alberto Angeles Mejía 1967-1970 
Alfonso Pérez Cortés 1970-1972 
José Anaya Morales 1973-1975 
René Zavala López 1976-1978 
Oscar Mayorga Pérez 1979-1981 
Nemesio Hdez. Mtz. 1982-1984 
Pedro Reyna Vigueras 1985-1987 
Aquilino Aguilar Moreno 1988-1991 
Adrián Mendoza G. 1992-1994 
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José Morelos Hdez. 1994-1997 
Víctor Gálvez Orozco 1998-2000 
Martiniano Glez. López 2000-2003 
Nicolás Ponce Santiago 2003-2006  
Lucas Pablo Guzman Isidro 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Huasca de Ocampo  

Toponimia  

El nombre correcto del Municipio es “Huascazaloya”, que por apocope se dice 
“Huasca”. El nombre proviene de la lengua Nahoa, que significa “Lugar de regocijo o 
alegría”. También se dice que la misma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar de agua”.  

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” proviene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen preciosas mantas de algodón”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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La importancia de Huascaloya, se advierte hasta el siglo XVIII, y su existencia puede 
destacarse en los primeros años del virreinato. El documento más ilustrativo sobre la 
población, está fechado en el año de 1591, en donde se hace alusión a su importancia 
como República de Indios teniendo como sujetos a diversos poblados, entre ellos los de 
San Sebastián y San Bartolomé a los que se hace referencia en el expediente.  

Todo parece indicar que Diego de Paz, primer encomendero de Atotonilco el Grande, 
extendió sus dominios hacia las zonas de Acatlán y Huascazaloya  hacia 1558. A lo 
largo del siglo XVII, la extensa encomienda se fue fraccionando, al dar paso a un nuevo 
sistema de trabajo agrícola; la hacienda que optimizó las tierras cultivables, bajo una 
organización diferente a la practicada en la centuria anterior, de modo que Huasca 
continuo bajo el régimen autónomo de la República de Indios.  

El periodo inicial del siglo XIX, es el comienzo de la decadencia del Imperio de Regla 
que desde la muerte del Conde en 1781, se vino abajo por falta de una adecuada 
administración. Para 1810, las minas de Pachuca y Real del Monte habían disminuido 
su producción en casi un ochenta por ciento, de modo que, casi de las tres cuartas partes 
de las extensas propiedades incluidas en el mayorazgo, se rentaran en grandes bloques y 
bajo una gran variedad de arreglos. Las haciendas que trabajaba directamente la familia 
mediante un administrador o mayordomo, se dedicaban principalmente a la crianza de 
ganado. Las cosechas que crecían en estas haciendas eran producidas por los 
arrendatarios, sin que la familia hubiera invertido ni siquiera en implementos de trabajo. 
Las propiedades se encontraban en malas condiciones; las casas necesitaban reparación, 
los techos se habían derrumbado y los almacenes se encontraban en ruinas.  

La vida económica y social de Huascazaloya se transformo a raíz de estos 
acontecimientos, que de una u otra manera depauperaron a la comarca, provocando las 
inmigraciones masivas y frecuentes pleitos por posesión de tierras.  

La necesidad de construir haciendas para el beneficio de la plata, a partir de la bonanza 
de la Veta de Vizcaína, declarada en los primeros años de la segunda mitad del siglo 
XVIII, obligó a su propietario Don Pedro de Romero de Terreros a buscar un sitio para 
su edificación, ya que la sinuosidad de Real del Monte era un obstáculo insalvable en 
razón de requerirse extensiones planas para practicar el llamado sistema de patio, 
inventado por Bartolomé en Pachuca en el año de 1555.  

Romero de Terreros, comerciante convertido en minero, quien alcanzaría el titulo de 
Conde de Regla, decidió llevar al cabo el proyecto en la vecina población de 
Hascazaloya, donde además de contar con los terrenos aptos, se gozaba de clima y 
paisaje inigualables, de modo que entre 1760 y 1762, construye las haciendas de Santa 
María, San Francisco Javier, San Miguel y San Antonio todas de Regla, con lo que se 
propicia el gran desarrollo de la región ya que dio ocupación a cientos de trabajadores 
en primer término para construirlas y enseguida para operarlas en toda su capacidad.  

Personajes Ilustres  

Dentro de los personajes distinguidos con que ha contado Huasca de Ocampo se 
encuentran:  
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Francisco Chiapa, educador y militar, nació en 1870; dedicado al magisterio, partió a 
Sonora donde laboró en el Colegio Sonora”, en la capital del Estado. Ejerció el 
periodismo en defensa de sus ideas, y en 1896-1897 dirigió el Heraldo en el que sostuvo 
la candidatura de Don Ramón Corral para la Gobernatura del Estado.  

En 1911 organizó fuerzas para luchar contra la revolución y en 1913 defendió 
públicamente al usurpador Huerta, el cual le extendió despacho de coronel. Extendió sus 
batallas hasta Guaymas, donde es hecho prisionero en la batalla de Santa María el 26 de 
junio de 1913, fue fusilado por los revolucionarios.  

Héctor Rangel Esquivel, médico, nació en 1898, obtuvo su titulo de médico en la 
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional y al término de sus estudios ejerció su 
carrera en la Ciudad de México, después en Sonora; en Cd. Juárez fundó el dispensario 
antituberculoso y fue jefe del Departamento de Sanidad. Militó en el club Leones y 
recibió todas las preseas que esa institución otorga a sus miembros más distinguidos. 
Regresó a la capital mexicana e ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde 
al jubilarse recibió un diploma especial en el que hace constar que es el único médico 
que nunca ni bajo ninguna circunstancia faltó a su trabajo. Murió en la Ciudad de 
México el 12 de enero de 1979.  

Clemente Vergara, educador, nació el 12 de noviembre de 1886. En 1908 se inició en el 
magisterio como maestro del grupo de Pachuca, después fue nombrado Director de la 
Escuela Correccional para Varones de la misma ciudad. Durante el gobierno del coronel 
Matías Rodríguez ocupó interinamente la Dirección Federal de Educación en el Estado. 
Al cumplir 50 años de servicio recibió la “Medalla Altamirano” y se le rindieron 
homenajes. En 1869 con motivo del centenario del surgimiento del Estado se le nombró 
“El ciudadano Distinguido de Huasca”.  

Maximino Martínez Martínez, naturista y catedrático.  

Raúl Baños Bolio, político.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Antecedentes 

1555 

La necesidad de construir haciendas para el beneficio de la plata, a partir de la 
bonanza de la Veta de Vizcaína, obligó a Don Pedro de Romero de Terreros a 
buscar un sitio para su edificación, ya que la sinuosidad de Real del Monte era un 
obstáculo insalvable en razón de requerirse extensiones planas para practicar el 
llamado sistema de patio, inventado por Bartolomé en Pachuca. 

1558 Diego de Paz, primer encomendero de Atotonilco el Grande, extendió sus dominios 
hacia las zonas de Acatlán y Huascazaloya  

1591 

El documento más ilustrativo sobre la población en donde se hace alusión a su 
importancia como República de Indios teniendo como sujetos a diversos poblados, 
entre ellos los de San Sebastián y San Bartolomé a los que se hace referencia en el 
expediente. 

1760 
y 
1762 

Romero de Terreros, comerciante convertido en minero, quien alcanzaría el titulo 
de Conde de Regla, construye las haciendas de Santa María, San Francisco Javier, 
San Miguel y San Antonio todas de Regla, con lo que se propicia el gran desarrollo 
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de la región ya que dio ocupación a cientos de trabajadores en primer término para 
construirlas y enseguida para operarlas en toda su capacidad. 

1781 Es el comienzo de la decadencia del Imperio de Regla que desde la muerte del 
Conde, se vino abajo por falta de una adecuada administración. 

1810 

Las minas de Pachuca y Real del Monte habían disminuido su producción en casi 
un ochenta por ciento, de modo que, casi de las tres cuartas partes de las extensas 
propiedades incluidas en el mayorazgo, se rentaran en grandes bloques y bajo una 
gran variedad de arreglos. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Huasca de Ocampo se encuentra ubicado en las coordenadas de 20º 12’ 10’’ de latitud 
norte; a 98º 35’ y 55” de longitud oeste del meridiano de Grenwich. Se encuentra a una 
altitud de entre 1,800 y 2,800 metros sobre el nivel del mar.  

El municipio colinda al norte con Veracruz; al sur con los municipios de Tulancingo y 
Omitlán de Juárez; al este con el municipio de Acatlán y al oeste con los municipios de 
Atotonilco el Grande y Omitlán de Juárez.  

Extensión  

El Municipio cuenta con una superficie de 305.80 kilómetros cuadrados, lo que 
representa 1.5% de la superficie total del Estado, encontrándose a una distancia de 34 
kilómetros de la capital del Estado.  

Orografía  

El municipio se encuentra ubicado en el eje Neovolcanico en un 70% de su superficie, 
la cual esta formado por llanuras y en menor proporción por sierra; el restante 30% del 
territorio municipal se localiza dentro de la provincia de la sierra madre oriental, 
formado por cañones en su totalidad.  

Huasca se encuentra en la falda norte del “Cerro Grande”, cuenta con los cerros: “Las 
Navajas”, “La piedra de jacal”, “El Horcón” y “La Peña del Aguila”. Existen además 
numerosos barrancos, altas y escarpadas montañas colocadas al borde de los abismos 
profundos. Desde la cima de “Los Pelados” se puede contemplar los espacios que 
existen a uno y otro lado de la cordillera.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Huasca de Ocampo se encuentra 
posicionado en la región del Río Panuco y en la cuenca del Río Moctezuma.  

Cuenta con los ríos “Huascazaloya”, “Iztla”, “Hueyepan”, “San Jerónimo” entre otros, 
alimentando a 87 cuerpos de agua “Ojo de Agua”, es el lugar donde se encuentran 
elegantes arboles y robustos sauces, nacen de ahí abundantes manantiales de agua.  
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Hay también un arroyo que nace de la  peña “El Jacal”, que constituye el río de San 
Antonio Regla, y que aguas abajo, al seguir su curso afluye al río de “Metztitlán”, tiene 
por afluencia los de “Huasca”, “Ojo de Agua”, “Istula”, “Izatla”, “San Jerónimo” y 
“San José”, los que ya reunidos forman el caudal que se precipita en la “Cascada de 
Regla”.  

Por otra parte, el Municipio cuenta con la presa de “San Antonio Regla”, la cual permite 
abastecer de agua a las tierras que son de riego, y hacer frente a las épocas de estiaje.  

Clima   

El Municipio de Huasca de Ocampo en toda su extensión cuenta con un clima templado 
semi-frío, con una temperatura media anual de 15º C y una precipitación pluvial anual 
de 500 a 1200 milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

De acuerdo a sus características climáticas y geográficas la flora en el Municipio de 
Huasca de Ocampo se encuentra favorecido por un suelo con abundante vegetación, 
encontrando especies de: oyamel, pino, encino, sabino, laurelillo, arbustos, además 
arboles frutales, sauces frescos, tules, ocote, madroño, flores aromáticas, plantas 
acuáticas, quebrantahacha, manzanillo, popatlan, aile. Y también  de los cultivos de 
maíz, cebada, alberjon, haba, legumbres y frutas.  

Fauna  

En lo que respecta a la fauna se pueden encontrar especies animales propias de su 
región como son. Tejón, ardilla, conejo, cacomixtle, tlacuache, zorro, armadillo, gato 
montes, onza, tuza, águila, camaleón, téchin, lagartija y una gran variedad de insectos y 
arácnidos.  

Además en el Municipio se pueden encontrar animales de granja como: aves, borregos, 
cabras, cerdos, guajolotes, vacas, caballos y abejas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que se le da a la tierra en el Municipio es agrícola y pecuario, ya que la 
mayoría del suelo es de buena calidad, tiene una producción de maíz, alberjon, cebada, 
haba, legumbres y frutas.  

En lo referente al uso pecuario, las áreas de praderas y de pastizales son destinadas para 
el ganado ovino, bovino y caprino principalmente.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 64 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 15,201 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 91%, y  
el 9% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 13,443
CATÓLICA 12,215
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 812 
HISTÓRICAS 6 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 417 
IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA Y APOYO 
DE LA VERDAD LA LUZ DEL MUNDO 33 

OTRAS EVANGÉLICAS 356 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 133 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 2 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 131 
OTRAS RELIGIONES 26 
SIN RELIGIÓN 161 
NO ESPECIFICADO 96 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia educativa, el municipio cuenta con los servicios de preescolar, primaria, 
capacitación para el trabajo y secundaria; atendiéndose en 1998, a 4,477 alumnos, con 
184 maestros en 65 escuelas con 162 aulas, una biblioteca, 6 laboratorios, 2 talleres y 
199 anexos.  

De su población mayor de 15 años, 7,260 habitantes saben leer y escribir, y 1,596 
personas son analfabetas, por lo que se refiere a educación para adultos, en 1998, se 
contaba con  alumnos inscritos al sistema de educación para adultos, con la finalidad de 
recibir los cursos de alfabetización, con 45 alfabetizados, atendidos por 12 
alfabetizadores.  

Salud   
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El ayuntamiento de Huasca de Ocampo cuenta con una cobertura amplia en los 
servicios de salud dentro del municipio, con los servicios de instituciones como son: 
IMSS-SOLIDARIDAD y SSAH, abarcando una de población de 10,478 usuarios, con 4 
médicos en 3 unidades medicas.  

La institución IMSS cuentan con una población derechohabiente de 423  personas.  

Como ya se menciono anteriormente el municipio a pesar de contar con Instituciones 
importantes también cuenta con 8 casas de salud y con 9 auxiliares de salud.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,523 viviendas de las cuales 3,433 son 
particulares.  

En el ramo de la construcción, en el municipio predominan las viviendas con los 
siguientes materiales: adobe y concreto, el tipo de la propiedad corresponde a la 
privada.  

Servicios Básicos   

En el municipio de Huasca de Ocampo para el año 1998 cuenta con los servicios de 
energía eléctrica, agua potable y drenaje.  

El servicio de energía eléctrica abarca una cobertura de 80% de la población total del 
municipio.  

Al igual la población cuenta con el servicio de agua potable, siendo esta un 80%.  

El servicio de drenaje cubre un porcentaje menor casi del 40% de la población pero esto 
es debido a la dispersión poblacional que existe en el municipio.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con 21.8 kilómetros de alimentadoras estatales y con 63.12 
kilómetros de caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

En lo referente a comunicaciones en el Municipio de Huasca de Ocampo, 11 localidades 
cuentan con el servicio telefónico, una oficina de telégrafos y 1 oficina postal, línea de 
autotransporte y paradero de autobuses. En el municipio existen un total de 1,736 
vehículos, de los cuales la mayoría son automóviles para su uso particular, le siguen en 
importancia los camiones de carga y los camiones de pasaje.  

Además cuentan con una línea de autotransportes de pasaje foráneo, con destino a 
Tampico, Huejutla y Pachuca.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Está es una de las principales actividades de la población, ya que, el municipio de 
Huasca de Ocampo contaba hasta 1991 con 3,042 unidades de producción y con 17,349. 
Has. de superficie agrícola y de las cuales se destinaban para labor 9,376.7 Has., área 
solo con pasto 4,086.0 Has., y de bosque o selva 3,278 Has.  

Para el periodo agrícola 1997 – 1998, en este municipio se destinaron más hectáreas 
para la producción de maíz, en donde se obtuvo 14,198 toneladas, del producto, con un 
valor de $25,555,000.00, siguiendole en importancia: la avena forraje y la cebada 
forraje; otros productos que también destacan son: el frijol, el trigo grano y la alfalfa 
verde.  

Ganadería  

En Huasca de Ocampo, para el año 1998 existían 103,693 cabezas de ganado, de las 
cuales, el tipo de ganado según su importancia son: aves, ganado ovino, caprino, 
porcino, guajolotes, bovino y abejas.   

Industria y Comercio  

Para 1993 existían en Huasca de Ocampo 9 unidades económicas, que generaban 
empleos para 15 personas, a las que se les remuneraba un monto total de $403,800.00 
de los cuales $112,600.00 eran de valor agregado.  

En lo que respecta al comercio, para el año 1996 existían en el municipio 41 
establecimientos comerciales, con 54 empleados, 15 establecimientos de DICONSA, 8 
tianguis, un rastro municipal, 2 lecherías LICONSA, 8 establecimientos de alimentos  
(mariscos, antojitos, carnes y comida mexicana), y de bebidas características de la 
región. Cuenta además con 6 hoteles, de tres, dos y una estrella.  

Los productos que se elaboran son alimentos, bebidas y de alfarería.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  3,472  de las cuales 
52 se encuentran desocupadas y   3,420    se encuentran ocupadas como se presenta en 
el siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,420   
PRIMARIO 1,271 37.2
SECUNDARIO 961 28.1
TERCIARIO 1,188 34.7
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Existen restos que permiten suponer la existencia de una construcción de tipo pirámide 
de unos cuantos metros de alto, rectangular con seis metros.  

Dentro de los monumentos históricos esta un busto a Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
ubicado en la plaza principal.  

Otra escultura importante en el municipio es la pila de agua bendita de San Juan 
Bautista.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las fiestas del Municipio podemos mencionar las siguientes:  

La fiesta de San Juan Bautista, que se realiza el 24 de junio con marcado acento 
popular, se celebran: misas, charreadas, carreras de caballos, concursos de palo 
encebado, peleas de gallo, juegos deportivos, juegos pirotécnicos y eventos deportivos, 
además exposiciones de pintura y fotografía antigua del pueblo, bailes populares y venta 
de platillos populares.  

Otra fiesta importante en el municipio es en honor a la Virgen de Guadalupe el día 12 
de diciembre, durante la cual se realizan celebraciones litúrgicas y se instala en las 
afueras del templo un mercado popular de  comestibles y artesanías.  

De igual manera durante la Semana Santa es costumbre realizar Víacrucis y otras 
escenificaciones de tipo religioso.  

El día 2 de enero se realiza un baile tradicional, en donde hay venta de antojitos, 
concursan grupos musicales y se venden artesanías.  

Dentro de la gastronomía típica del municipio encontramos: la trucha al horno, cecina, 
barbacoa, carnes, antojitos, comida mexicana y en sus restaurantes ofrecen: mariscos y 
platillos regionales, también se preparan vinos de fruta.  

Dentro de los trajes típicos que utilizan los hombres es: pantalón y camisa de manta con 
bordados en los puños y sombrero de palma. Por su parte las mujeres utilizan enaguas 
de manta con bordados de colores que resaltan.  

En este municipio es famosa la alfarería, debido a que, el barro es obtenido de las 
arcillas de la región y cuentan con originales decorados, que son realizados a mano. En 
la actualidad es toda una industria en la región, que aprovecha la afluencia del turismo 
para vender jarros, cazuelas, ceniceros, juguetes y desde luego vajillas completas, en las 
que los artesanos graban el nombre y apellido de las familias compradoras. Todos estos 
productos se expenden tanto en los comercios del centro de la cabecera municipal como 
en el mercado y tianguis semanal.  

GOBIERNO 
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Principales localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 64 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

TLAXOCOYUCAN 1,310 640 670 
SAN JOSE OCOTILLOS 1,041 507 534 
RIO SECO PUENTE DE 
DORIA 964 476 488 

SAN MIGUEL REGLA 942 441 501 
SANTO TOMAS 
ALLENDE 680 313 367 

SAN PABLO OJO DE 
AGUA 655 315 340 

SANTO DOMINGO AGUA 
ZARCA 584 302 282 

OJO DE AGUA 511 241 270 
HUASCA DE OCAMPO 495 237 258 
PERAL EL 478 237 241 
SAN JOSE 
CACALOAPAN 456 229 227 

SAN JERONIMO 390 182 208 
CAÐADA LA 367 165 202 
CACALOAPAN (SAN 
MIGUEL CACALOAPAN) 349 158 191 

REYES TEPEZALA LOS 329 151 178 
JILOTILLO EL 311 140 171 
AGUA ZARCA 307 141 166 
CERRITOS 306 137 169 
VITE EL 304 148 156 

Caracterización del Ayuntamiento 

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  
6 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  
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26Comisariados Ejidales  
53 Delegados Municipales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal IV Tulancingo  
Distrito Local Electoral XVIII Atotonilco el Grande  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el municipio de Huasca de Ocampo el siglo veinte fue muy importante ya que en 
los últimos años podemos destacar la trascendencia histórica de algunos de sus 
gobernantes como son: 

Presidente Periodo
Consuelo Velázquez Sosa 1964-1967 
Galdino Muñoz Salinas 1967-1970 
Juan Aarón Escorza Tellez 1970-1973 
Tomas Godinez Rangel 1973-1976 
David Picazo Delgado 1976-1979 
Juan Pelcastre Valazaquez 1979-1982 
Mario Adán Bentez Flores 1982-1985 
David Hassan Elguero 1985-1988 
Lucina Alvarez Lozada 1988-1991 
Idalencio Sánchez Cortes 1991-1994 
José Luis Muñoz Soto 1994-1997 
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Juan Alvarado Jarillo 1997-2000 
Genaro Rosales Arriaga 2000-2003 
Pablo Octavio Olvera Sánchez 2003-2006  
Roberto Muñoz Licona 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Huautla  

Toponimia  

El nombre de Huautla deriva de las raíces Nahoas “Cuautli” que significa árbol y “tlan” 
que significa lugar; el cual completo significa “Lugar donde hay arboles o arboledas”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En la época contra la usurpación al mando de Don Benito Juárez se dice que pudo haber 
pasado por este territorio debido a que un gran número de huastecos lo acompañaban. 
Jerónimo Vite y Leonardo Ramírez oriundos de Huautla les tocó presenciar lo ocurrido 
en el Cerro de las Campanas formando parte del pelotón que ejecutó a Maximiliano 
Miramón y Mejía en la caída del segundo imperio; como consecuencia de esto el pueblo 
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quedó dividido en Romanistas (clero) y Juaristas estos últimos son perseguidos sin 
descanso; posteriormente llegan los franceses convirtiendo al pueblo en un fuerte el cual 
es destruido por el coronel Nicolás Escamilla de Tlahuiltepa con ayuda de huastecos, en 
esta batalla hubo muchos heridos y muertos los cuales se encuentran sepultados en el 
terreno de Don David Castelán.  

Franceses y afrancesados salieron huyendo para perder en Portezuelo en una emboscada 
en la cual se emplearon hasta los cajones de colmena por carecer de armas para 
combate.  

Personajes Ilustres  

Dentro de los personajes distinguidos de Huautla se encuentran:  

Enrique Abrego Ortega, nacido en Huautla, jurista y catedrático de profesión.  

Arcadio Noguera Vergara; originario de este municipio de profesión político.  

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Huautla cuyas coordenadas geográficas son 21º 01’ 51” de latitud norte y 98º 17’ 06” de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 231 kilómetros de la 
capital del estado.  

El municipio colinda al norte con el Estado de Veracruz, al oeste con Atlapexco, al sur 
con Xochiatipan y al oeste con Veracruz.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de 287.80 kilómetros cuadrados, lo que 
representa un 1.4 % de la superficie total del estado.  

Orografía  

El Municipio de Huautla se caracteriza por ser un territorio semiplano ubicado en medio 
de dos profundas cañadas que lo exponen de sur a norte a la región pluvial de la mesa 
central, y de norte a sur a las presiones atmosféricas de la vertiente del Golfo de 
México; es decir tiene extensiones de la Sierra Oriental.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía las principales fuentes de este municipio son los ríos 
Beltrán, San Gregorio, Pantepec y Ardilla; los cuales al correr fertilizan las tierras 
precipitándose con fuerza a sus despeñaderos formando cascadas.  

También cuenta con algunos arroyos en diferentes comunidades.  

Clima   
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El Municipio de Huautla en toda su extensión cuenta con un clima cálido extremoso, 
con una temperatura media anual de 21º C y una precipitación pluvial anual de 1,725 
milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

El hermoso paisaje de este municipio se compone de bosques con una variedad de 
árboles como el encino, cedro entre otros.  

Fauna  

Dada la exuberancia de los bosques se ofrece un hábitat propicio para una diversidad de 
especies animales entre las que podríamos citar a los mamíferos tales como: el gato 
montés, el conejo y la liebre, aves de rapiña como el zopilote y algunos reptiles como la 
víbora de cascabel, etc  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de tipo semidesértico de color rojo, rico en materia orgánica y nutrientes, 
tiene un uso forestal y agrícola; la tenencia de la tierra es principalmente ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 16,652 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 22,521 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 96%, y  
el 4% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 20,855 
CATÓLICA 19,947 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 494 
HISTÓRICAS 32 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 110 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 5 



 

 298

Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 
OTRAS EVANGÉLICAS 347 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 46 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 7 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 39 
OTRAS RELIGIONES 21 
SIN RELIGIÓN 216 
 NO ESPECIFICADO 131 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia educativa el municipio cuenta con los servicios de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato; atendiéndose en 1999, a 11,891 alumnos, con 1,136 maestros, 
en 206 escuelas que cuentan con 345 aulas, 17 laboratorios y 350 anexos.  

Por lo que se refiere a educación para adultos en 1998, se contaba con 157 incorporados 
al sistema de educación para adultos, con la finalidad de recibir los cursos de 
alfabetización, en los niveles primaria y secundaria.  

También existe el sistema de bachillerato abierto.  

Salud   

El Ayuntamiento de Huautla cuenta con una amplia cobertura en los servicios de salud 
dentro del municipio, como son servicios del IMSS, ISSSTE y SSAH, abarcando una 
población de 23,760 usuarios, con 26 médicos en 14 unidades medicas.  

La institución IMSS cuenta con una población derechohabiente de 10,322 personas.  

Como ya se mencionó anteriormente, el municipio además de contar con Instituciones 
importantes también cuenta con 30 casas de salud y con 30 auxiliares de salud.  

Deporte  

Los jóvenes de este municipio cuentan con canchas de basquetbol, donde practican 
también el voleibol y fútbol.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 5,024 viviendas de las cuales 4,958 son 
particulares.  
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En el municipio de Huautla predominan en la construcción de las viviendas los 
siguientes materiales: adobe, tabique, madera y embarro. La tenencia de la vivienda en 
su mayoría es de tipo privada.  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Huautla, son agua potable, drenaje y electricidad, 
siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen un 
crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y sus drenajes se encuentran 
conectados a algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades para 
conseguir este servicio debido a lo accidentado del terreno y lo disperso de la población.  

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 95% de la población total del municipio 
cuenta con dicho servicio.  

Vías de Comunicación  

Se puede llegar al municipio por la carretera federal que pasa por el municipio; también 
cuenta con caminos de terraceria que comunica a diferentes comunidades.  

Medios de Comunicación  

En lo referente a este rubro el Municipio de Huautla cuenta con servicios de teléfono, 
telégrafo, correos, señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

El Municipio de Huautla contaba hasta 1991 con 3,932 unidades de producción agrícola 
y destinaban para labor 15,147.0 hectáreas, de su superficie.  

Para el periodo agrícola 1998-1999, en este municipio se destinaron más hectáreas para 
la producción de maíz, obteniendo 10,767 toneladas del producto, con un valor de 
$26,918,000.00, les continuaron en importancia la producción de frijol, café cereza y 
naranja.  

Ganadería  

En Huautla, para el año 1999 existían 79,466 cabezas de ganado, de las cuales, el tipo 
de ganado según su importancia son: guajolotes, aves, ganado bovino, ,porcino, abejas y 
ganado ovino.  

Industria y Comercio  
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Para el año de 1996 se contaban en el municipio 50 establecimientos comerciales 
rurales y un mercado municipal. Para 1998 existen 10 establecimientos de DICONSA, 4 
tiendas de lechería LICONSA y un tianguis.  

Turismo  

Para la población turística el municipio de Huautla ofrece a las personas que lo visitan 
su belleza arquitectónica de la Parroquia de San Juan Bautista, así como sus paisajes 
hermosos y sus cascadas entre las peñas principalmente la de Manteco, que la naturaleza 
regala a este municipio.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  7,193  de las 
cuales   24   se encuentran desocupadas y   7,169    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 7,169   
PRIMARIO 5,176 72.2 
SECUNDARIO 372 5.2 
TERCIARIO 1,621 22.6 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La belleza arquitectónica que se admira es en la Parroquia de San Juan Bautista 
construida en el siglo XVI.  

También encontramos monumentos históricos como: a Don Miguel Hidalgo y Costilla 
ubicados en los lugares principales del municipio.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las fiestas del municipio podemos mencionar las siguientes:  

La fiesta con mayor tradición es la que se celebra el 12 de diciembre  en honor a la 
Virgen Morena de Guadalupe, con eventos donde la gente se divierte con danzas, juegos 
mecánicos, además de una variedad de comida así como la venta de artesanías de la 
región.  

De igual manera festejan al patrono del pueblo que es San Juan Bautista, los días 1 y 2 
de noviembre festejan a todos los santos con los coloridos altares llenos de comida y 
flores multicolores.  
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Con respecto a la gastronomía del municipio el platillo más tradicional es el zacahuil, 
cecina con enchiladas, bocoles, queso, chorizo, mole verde y pollo huasteco.  

La bebida tradicional de este lugar es el vino de mesa preparado con frutas de la región.  
Los deliciosos dulces que se saborean en este lugar son los típicos elaborados en 
almíbar con frutas de la región, calabaza con piloncillo y chocolates de menta.  

El traje típico en algunas comunidades de este municipio para los hombres se compone 
de pantalón de manta y camisa bordada, huaraches y sombrero de palma y para la mujer 
se compone de vestido largo de manta con huaraches.  

Las artesanías que fabrican en este territorio son: jorongos de lana bordados a mano, 
sarapes, alfarería, quesquemetl y muebles de cedro blanco.  
Una de las tradiciones de este municipio, es la fiesta en la que las jóvenes deben bailar 
solamente con su novio, si lo hacen con otro, provocaría una falta imperdonable y si 
había compromiso de boda queda disuelto, y si existían algunos objetos de por medio, el 
padre de la muchacha esta obligado a devolverlos. Esto se debe a que en un casamiento 
el padre de la novia fija las condiciones de matrimonio, indicando cuantas veces quiere 
que pasen a pedirla llevando obsequios que darán al padre y familiares de la joven hasta 
que dejen satisfecho lo convenido.  

Otra de las tradiciones de los habitantes de Huautla principalmente en las rancherías o 
comunidades, es cuando una persona fallece y todos los vecinos acuden llevando un 
obsequio, como sal, chile, frijol, maíz, etc., y las mujeres tienen que ir a ayudar a 
preparar la comida por lo que los caseros están obligados a dar de comer; en esta 
ocasión le toca a los hombres servir la comida, cuando sacan el cuerpo entre cuatro 
cargadores en la puerta se rompe un guacal o una caja de madera, para que así el difunto 
rompa las tinieblas y encuentra el camino de su alma; en el acto le tuercen el pescuezo a 
un gallo y lo tiran a los pies de los cargadores que en su agonía da saltos con el fin de 
despertar al difunto y lo guíen a las delicias preparadas por las mujeres cocineras.  

Musica  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento   La Hidalguense, Flor de Caña, Tres Estrellas, Banda San José, y 
Chicomexochitl.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 64  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTA  
FEMENINA  

HUAUTLA 3233 1525 1708 
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ACATEPEC 1155 524 631 
TAMOYON PRIMERO 933 446 487 
TLACUAPAN 766 389 377 
COATENAHUATL 764 374 390 
AHUEHUETL 719 366 353 
CHALINGO 707 327 380 
TZACUALA 693 340 353 
HUAZALINGUILLO 604 294 310 
COATZONCO 597 275 322 
AHUATITLA 572 296 276 
ZACATIPA 503 219 284 
PUENTES LOS 464 221 243 
COAPANTLA 446 203 243 
IXTLE EL 442 229 213 
SANTO DOMINGO 423 196 227 
METLATEPEC 404 195 209 
BARBECHO EL 403 199 204 
PAHUATITLA 394 195 199 
COATZACOATL 392 192 200 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Regionalización Político- Electoral a la que pertenece  

Distrito Electoral Federal I   
Distrito Local Electoral XIII   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
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• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el Municipio de Huautla el siglo veinte fue muy importante ya que en los últimos 
años podemos destacar la trascendencia histórica de algunos de sus gobernantes como 
son: 

Presidente Periodo
Joaquín Leines Ramos 1964-1967 
Leopoldo Rodríguez Uribe 1967-1970 
Ignacio Martínez Teran 1970-1972 
Camerino Ramos Ramírez 1973-1975 
Felipe López Hidalgo 1976-1978 
Heliodoro Herbert Sagaon 1979-1981 
Galo Terán Cabrera 1982-1984 
Pedro Sagaon Contreras 1985-1987 
Bonifacio López Savala 1988-1991 
Gonzalo de la Cruz Olivares 1991-1994 
Isidoro Vite Hernández 1994-1997 
Hilario Ortega Castelán 1997-2000 
Raúl Hernández Vite 2000-2003 
Perfecto de la Cruz Alvarado 2003-2006  
Antonio Contreras Ramirez 2006-2009 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

NOMENCLATURA 

Denominación  

Huazalingo  

Toponimia  

El nombre primitivo que tuvo esta población fue el de Cuezalingo, que en Náhuatl 
significa  "En las Llamas”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Al finalizar la época de la conquista, Huazalingo se constituyó en República de Indios 
dependiente de la Alcaldía Mayor de Yahualica.  

La primera alcaldía fue edificada por Fray Antonio de Roa que al poco tiempo 
construyendo un templo más grande bajo la advocación del patriarca San José, al que se 
le dedicó el templo, que en su interior se admira un bello retablo de madera tallada y 
dorada, pinturas religiosas y admirables esculturas como sus columnas salomónicas.  

Personajes Ilustres  

Destaca como educador y oriundo de Huazalingo, Don José Iraís González y como 
político Don Timoteo Vargas Mendoza, personajes que se preocuparon cada uno en su 
actividad por la superación de toda la región dejando huella en sus moradores por los 
beneficios que gracias a ellos se lograron.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos
15 de febrero 
de 1826 

Se consigna Huazalingo como ayuntamiento perteneciente al partido 
de Yahualica de la prefectura de Huejutla 

7 de diciembre 
de 1870 

Se extingue la municipalidad de Huazalingo del distrito de Huejutla 
y el pueblo de Tlamumala de Huazalingo se anexara al municipio de 
Tlanchinol 

10 de octubre 
de 1877 

Se restituye el municipio de Huazalingo con los pueblos, secciones y 
rancherías que lo formaban y se suprime el municipio de Atlapexco 
con los pueblos, secciones y rancherías que lo formaban 

21 de 
septiembre de 

Huazalingo se consigna como municipio libre, formando parte del 
distrito de Huejutla 



 

 306

1920 
6 de 
septiembre de 
1993 

Huazalingo como municipio forma parte del estado de Hidalgo 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Pertenece a la región Molango integrada por seis municipios; geográficamente se 
localiza entre los paralelos 21° 48’ 56’’ de latitud norte, y 98° 30’ 28’’ de longitud 
oeste, se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 900 metros  

Sus colindancias son:  

Al Norte con el Municipio de Huejutla, al Sur con el Municipio de Calnali, al Oeste con 
el Municipio de Tlanchinol, al Este con el Municipio de Atlapexco.  

Extensión  

El Municipio de Huazalingo ocupa una superficie de 113.10 kilómetros cuadrados, lo 
que significa que representa  el 0.54% de la superficie del estado.  

Orografía  

El territorio del Municipio de Huazalingo es muy abrupto, con cerros y laderas muy 
profundas ya que pertenece a la Sierra Madre Oriental y a los cerros de Huazalingo y de 
San Juan Huilotepetl.  

El 90% de su superficie está constituida por pendientes mayores a 15%, por lo que 
presenta un terreno muy accidentado, característico de toda la zona de la sierra y 
Huasteca Hidalguense  

Hidrografía   

Los ríos que bañan el municipio son un ramal del río Yeguatzintla y pequeños 
escurrimientos de la sierra, otro que recibe el nombre de los Hules, la cuenca del río 
Pánuco y la cuenca del río Moctezuma, todos ellos le dan al Municipio de Huazalingo 
un aspecto muy bonito por el agua que le permite a los moradores de ese lugar y a los 
visitantes posibilidades de pesca y diversión en estos ríos.  

Son 172 cuerpos de agua, teniendo además pequeños escurrimientos de la misma de la 
Sierra Madre Oriental.  

Clima   

Es de clima cálido, el Municipio de Huazalingo, y registra una temperatura media anual 
de 21°C y una precipitación pluvial de 2,350 milímetros cúbicos promedio por año, la 
que proporciona un ambiente climático agradable en toda la región.  
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Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora que caracteriza al Municipio de Huazalingo es de tipo selva mediana.  

Tiene entre otras cosas: nopal, pino, encino, fresno, nogal, huizache, cedro blanco, 
cedro rojo, xuchiate, cuatlapal, oyamel, escrito, mora, álamo, mezquite eucalipto, 
aguacate, frijolillo, jitomate, trueno, bálsamo, tlacuilo.  

Así como una variedad muy grande de flores de ornato, que las mujeres acostumbran en 
sus hogares y adornan sus viviendas complementando el paisaje serrano.  

Fauna  

La fauna en el municipio esta integrada por los mamíferos siguientes: coyote, tigrillo, 
tlacuache, conejo, gato montés, zorro, zorrillo, ardilla tepeachichi, venado, mapache, 
jabalí, armadillo, liebre y roedores como el ratón de campo.  

También existen algunas aves como onza real, jilguero, cuervo, garza, paloma, águila, 
gaviota y algunas serpientes de diversas clases.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo tiene la característica de pertenecer a la etapa terciaria, es de tipo pardo y 
rojizo, rico en materia orgánica y nutrientes.  

Es de poca calidad, contiene Litosol en un 80% de la superficie, Feozem en un 10%, y 
Regozol en un 10%.  

Su uso principalmente es agrícola, en segundo termino ganadero y por ultimo forestal.  

La mayor parte de la superficie es ejidal y la restante de propiedad privada  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 7,433 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 11,863 habitantes.  

Religión  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   92%, y  
el   8%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 9,624 
CATÓLICA 8,852 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 566 
HISTÓRICAS 33 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES  328 

OTRAS EVANGÉLICAS 205 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 2 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 2 
SIN RELIGIÓN  151 
NO ESPECIFICADO  53 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El municipio en este importante aspecto cuenta en la educación preescolar con 649 
alumnos, 36 maestros y 25 escuelas.  

En primaria cuentan con 2,121 alumnos, 94 maestros y 27 escuelas, en secundaria con 
764 alumnos, 35 maestros y 10 escuelas, en bachillerato con 110 alumnos, 7 maestros y 
1 escuela.  

Salud   

Tienen un centro de salud de los Servicios Coordinados de Salud y una unidad medico 
rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encargan de ejecutar los 
programas nacionales y estatales de salud, así como de operar las diferentes campañas 
de vacunación y la prestación del servicio médico a la región.  

Las unidades medicas con que cuenta el Municipio de Huazalingo son 2 de IMSS Sol y 
2 de la SSAH, existen también 17 comunidades con casas auxiliares de salud de la 
SSAH.  

La carga de usuarios del servicio de salud en el Municipio es en total 7,118 de los 
cuales 3,722 se atienden en IMSS Sol, 3,396 en la SSAH.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del 
básquet-bol y fútbol en las canchas municipales y torneos escolares, cultivando de esta 
forma una afición por el deporte que les aleja del alcoholismo y proporciona una 
convivencia más sana.  
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Se tienen propuestos por parte de municipio planes deportivos que las instancias 
estatales contemplan satisfacer a corto plazo dentro del ciclismo y del atletismo.  

Vivienda  

La vivienda es de piso de tierra en su mayoría, con las paredes de sus casas de madera y 
embarro, pocas son de concreto y tabique.  

El 90 por ciento es de propiedad privada.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,274 viviendas de las cuales 2,267 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
pavimentación y alumbrado público, en la cabecera municipal, las comunidades cuentan 
únicamente con luz eléctrica y agua potable.  

Existen según información de 1999: 1,887 tomas de energía eléctrica, 1,881 
domiciliarias y 6 no domiciliarias, abarcando 27 comunidades, 3 sistemas de 
alcantarillado que cubren 3 localidades y 22 sistemas de agua, con 1,560 tomas 
domiciliarias que cubren 26 comunidades, de las 64 que conforman el Municipio de 
Huazalingo.  

Vías de Comunicación  

El total de red carretera en el municipio de Huazalingo es de 75.640 kilómetros, 14.000 
kilómetros de alimentadoras estatales pavimentadas y 61.640 kilómetros de caminos 
rurales de tercería.  

Medios de Comunicación  

La cabecera Municipal se encuentra comunicada con camino de terracería, vía férrea, 
teléfono, correo y señales de radio y televisión, en sus comunidades únicamente se 
cuenta con la señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del Municipio de Huazalingo, encontramos que de manera primordial 
se cultivan el maíz, frijol y café.  

De maíz se cultivan 3,169 hectáreas, de frijol 547 hectáreas, de café cereza 1,203 
hectáreas, de naranja 110 hectáreas, de caña piloncillo 125 hectáreas, todas de temporal, 
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de limón persa 95 hectáreas, datos correspondientes al año de 1999 y a tierras de 
temporal.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino aves de postura y 
engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.  

Se cuenta con 4,754 cabezas de ganado bovino, de ganado porcino 3,288 cabezas, de 
ganado ovino 174 cabezas, así como 24,143 aves, 4,060 guajolotes y 1,013 colmenas, 
datos correspondientes al año de 1999.  

Silvicultura  

Es explotada la madera de manera clandestina, no controlada, esto no representa un 
beneficio significativo para los habitantes del municipio, ni para los que explotan el 
ramo de las frutas, como la naranja, mandarina y el plátano.  

El municipio pretende con el apoyo estatal, incrementar la producción y 
aprovechamiento forestal y del suelo, principalmente de la palma camedor creando un 
centro de acopio de este producto.  

Industria y Comercio  

Se basa principalmente su comercio en tiendas campesinas, tianguis y mercados.  

DICONSA reporta 14 tiendas de beneficio popular en el Municipio repartidas en las 
siguientes comunidades: Cuamontax, San Francisco, San Juan, Chiatipan, Tlamamala, 
Ixtlahuac, Huazalingo, Tlaltzonco, Santo Tomás, Pilchiatipa, Zocuicualoya, San Pedro, 
Santa María y Ahuatitla.  

Cuenta con industrias de tipo artesanal del tipo textil y de talabartería.  

Turismo  

Son un gran atractivo turístico la Parroquia de la Asunción y la Zona Arqueológica, así 
también, el medio natural ofrece un atractivo en los hermosos cerros de Huazalingo y 
San Juan Huilotepetl.  

Los ríos que forman parte del municipio, proporcionan lugares de recreo y pesca para 
los visitantes, que encuentran en el paisaje un gran atractivo.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  3,208  de las 
cuales   12   se encuentran desocupadas y   3,196    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

Sector PEA Ocupada %
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TOTAL MUNICIPAL 3,196  
PRIMARIO 2,471 77.3
SECUNDARIO 238 7.4 
TERCIARIO 487 15.2

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Existe en Huazalingo como monumento arquitectónico digno de visitar y conocer, la 
Parroquia de la Ascensión, construida en el siglo XVI, en el interior de la parroquia se 
pueden admirar pinturas de carácter religioso  

Conserva una Zona Arqueológica que despierta el interés de los paseantes en la que se 
encuentran pinturas rupestres, y en la plaza de la cabecera, se puede observar una 
estatua a Don Miguel Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas Tradicionales: Huazalingo tiene como fiesta tradicional la del 19 de abril en la 
que se festeja el día del Indio, en esta fiesta se llevan a cabo concursos de danzas. Se 
festeja también el día de la cruz, que es el 3 de mayo.  

El 23 de mayo se celebra la aparición de Santiago Apóstol, el jueves de la Ascensión, lo 
festejan con bailes, música, procesiones, juegos artificiales y juegos mecánicos y la 
danza de los Xochitines y Cuaxopiates, esto durante los meses de marzo y abril.  

También conservan la tradición de festejar el 1 y 2 de noviembre a sus difuntos con 
fiestas pagano- religiosas.  

Gastronomía: Encontramos como sus alimentos tradicionales el zacahuil, la carne asada 
acompañada con enchiladas, mole verde y rojo.  

Las bebidas tradicionales que acostumbran en la región son a partir de frutas tropicales 
o jugo de caña sacado del trapiche tradicional.  

También se elaboran dulces de higo y caña de azúcar.  

Artesanías: El municipio cuenta con bellas artesanías trabajadas en talabartería, como 
hechura de cinturones y monturas finamente trabajadas, además de la alfarería muy 
vistosa en jarros y cazuelas, la mujer teje a mano blusas y pantalones que se pueden 
adquirir en la plaza del pueblo.  

Traje Típico. La vestimenta característica en el hombre es el calzón de manta y camisa 
de multicolores con huaparra y sombrero de palma y huaraches.  

En la mujer se usa falda y blusa de manta y huaraches, así como morral que es típico en 
esta región.  
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Los esfuerzos culturales en la región se han centralizado en el mejoramiento de las 
instalaciones educativas en donde se realizan las actividades de cultura como de 
esparcimiento, que generalmente se realizan a expensas de los profesores que imparten 
las clases a los niños.  

Por las características agrestes de la región, lo alejado y lo humilde de sus pobladores, 
su cultura se reduce a las propias de sus costumbres ancestrales de cantos y danzas de 
huapangos y coplas.  
Aunque el gobierno municipal en combinación con el estatal lograron dotar a 
Huazalingo con dos bibliotecas públicas, las que tienen en su acervo 6,993 libros.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento   Los Gavilanes y Dinastia.   

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 37 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

 POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

CHIATIPAN 1,593 788 805 
SAN FRANCISCO 1,390 656 734 
SAN PEDRO 899 437 462 
TLAMAMALA 798 396 402 
SANTO TOMAS 
(CUAXAHUAL) 690 329 361 

HUAZALINGO 628 302 326 
CUAMONTAX 564 272 292 
PILCHIATIPA 512 255 257 
IXTLAHUAC 453 215 238 
SAN JUAN 430 204 226 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8  Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  
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Autoridades Auxiliares  

29 Delegados Municipales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal I   
Distrito Local Electoral XV   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Relación de personas que como presidentes municipales de Huazalingo aportaron su 
trabajo para fortalecer el municipio del año de 1967 hasta el actual. 

Presidente Periodo
José Iraís González G. 1967-1970 
Timoteo Vargas M. 1970-1976 
Vérulo González García. 1976-1979 
J. Isabel Flores Vargas. 1979-1982 
Alfredo Fayad Orozco. 1982 1985 
Angel Vargas Mendoza. 1985-1988 
Rafael González Pérez. 1988-1990 
Rafael González Pérez. 1990-1991 
Jorge Gutiérrez Reyes. 1991-1994 
Abelín Mendoza M. 1994-1997 
Juan Bustamante Cruz. 1997-2000 
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Juan Martínez Dolores. 2000-2003 
Alfredo Fayad Orozco 2003-2006  
Imelde Escudero Perez 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Huehuetla  

Toponimia  

Su nombre se deriva de las raíces Nahoas, “Huehuetl” viejo y “tlan” lugar, ”Lugar de 
viejos o ancianos”  

Se dice que antes se llamó Huehuetlán, otra versión es que proviene del vocablo 
huehuetzotl que significa el “dios viejo” o “dios del pueblo”.  

Ambas interpretaciones que se le dan, coinciden en el jeroglífico que representa una 
cabeza con pelo blanco y cara arrugada, signo de la vejez aunque en dicho jeroglífico no 
aparece la terminación “tlan  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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Antes de la llegada de los Españoles, Huehuetla pertenecía al señorío de Tutotepec. En 
1521, esta región fue ocupada por los Españoles, pero el mal trato que les daba 
Cristóbal de Tapia, hizo que toda esta región se rebelara en contra del dominio español.  

Esta acción provocó que Hernán Cortés ordenara un ataque; como ofrecieron 
resistencia, se dice que la acción fue dirigida por Cortés, mandando ahorcar a dos de sus 
principales dirigentes y a los demás les mando colocar herraduras y los vendieron como 
esclavos.  

Como esta región no representaba ninguna garantía por no tener riqueza que explotar, 
fue abandonada.  

Allá por el año 1533 llegó la orden de los Agustinos a evangelizar esta región, 
empezando por Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y más tarde Huehuetla.  

Por lo general se habla que el proceso de evangelización se efectuó en el Siglo XVI.  

En lugares como Zicatlán, Juntas Chicas que son comunidades que están en los 
márgenes de los ríos, comentan los lugareños que al realizar los trabajos de barbecho 
para sembrar maíz, han encontrado pedazos de figurillas que no son mas que vestigios 
que existieron de culturas prehispánicas, pero los campesinos al no conocer el valor que 
tienen estos objetos, los han obsequiado a sus amigos, o bien  se los han dado a sus hijos 
para que jueguen, pero si encuentran algún cliente los venden.  

Se dice que los primeros pobladores de este lugar vinieron del Estado de Veracruz y que 
la actividad de la pesca sobre todo de la trucha, dio lugar a que grupos Indígenas del 
estado de Veracruz se establecieran primero en Zicatlán y después en este lugar.  

Existen en el Estado de Veracruz, lugares como Pisaflores donde también se habla el 
dialecto Tepehua pero aseguran que los primeros pobladores de esos lugares iban de 
Huejutla.  

Lo mas seguro es que este grupo indígena venga del Estado de Veracruz o del Estado de 
Puebla y que su dialecto sea la fusión de las lenguas Totonacas, Otomí y Nahoa, ya que 
fueron las culturas que más dominaron en aquellos tiempos.  

Personajes Ilustres  

Entre los personajes ilustres de Huehuetla encontramos a Don Timoteo Baz y a Don 
Leopoldo Rodríguez U., que destacaron en la política.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 

1521 Esta región fue ocupada por los Españoles, pero el mal trato que les daba Cristóbal 
de Tapia, hizo que toda esta región se rebelara en contra del dominio español. 

1531 Llegó la orden de los Agustinos a evangelizar esta región, empezando por Tenango 
de Doria, San Bartolo Tutotepec y más tarde Huehuetla. 
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MEDIO FÍSICO 

Localización  

Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 28’ 35’’ y por el Oeste, Longitud 
de 98° 05’ 36’’, encontrándose a una altitud sobre el nivel del mar de 520 metros.  

Huehuetla colinda al Norte con el Estado de Veracruz, al Sur con el Estado de Puebla y 
el Municipio de Tenango de Doria, al Este con el Estado de Puebla y Veracruz, al Oeste 
con el Estado de Veracruz y Municipio de San Bartolo Tutotepec.  

Extensión  

El Municipio de Huehuetla ocupa una superficie de 262.10 kilómetros cuadrados y un 
porcentaje territorial del 1.20%,   

Orografía  

Ubicada en el corazón de la Sierra Hidalguense, forma parte de la Sierra Madre 
Oriental, que comprende la franja desde la sierra de Puebla, Acaxochitlan, la sierra de 
Tenango, Molango, Tlahuiltepa, Tepehuacan de Guerrero, Chapulhuacan, Pisaflores; 
hasta limitar con la sierra de Querétaro.  

Esta franja tiene las mismas características en su relieve, vegetación y fauna.  

Huehuetla forma parte de la sierra de Tenango, llamada así porque Tenango es la 
población más importante de la región y cabecera del distrito.  

Huehuetla está encumbrada en una cañada donde se observan formaciones rocosas y 
abundante vegetación, con grandes extensiones montañosas, dentro del relieve de mayor 
altura están los cerros de Nanjuai y Ocotal con una altura de 1,600 metros, el cerro de 
Chamisal de 1,330 metros, el cerro de Chapingo y el de la Luna de 1,100 metros.  

A medida que se avanza hacia San Lorenzo Achiotepec, va disminuyendo la altura, así 
tenemos que la Esperanza 2 y Juntas Chicas, alcanzan una altura de 300 metros sobre el 
nivel del mar.  

Hidrografía   

Los principales Ríos que cruzan al municipio son cuatro de escaso caudal y se alimentan 
de pequeños arroyos que bajan de las montañas.  

En orden de importancia mencionaremos río Chiflón, que sirve de límite entre el estado 
de Veracruz y el municipio.   

Río Huehuetla o Pantepec pasa por la cabecera municipal este a causado muchos 
estragos a la población ya que, en ocho ocasiones se ha desbordado y han sido 
cuantiosos los daños, este desemboca en el río Tuxpanicatlan, lugar que resulta ser 
atractivo para los visitantes.  
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El río Pantepec servia de ruta en aquellos tiempos que no había carretera.  

Por su ribera se caminaba hacia Tenango de Doria siendo atravesado dieciséis veces.  

El río Blanco que sirve de límite entre el municipio y el Estado de Puebla.  

El río Beltrán, que pasa por la población del mismo nombre.  

Clima   

En este municipio podemos encontrar un clima muy agradable en el cual se registra en 
un rango de  subcálido- a cálido, presentando una temperatura media anual de 21°C y 
una precipitación pluvial de 2,422 milímetros cúbicos por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora esta formada por eucalipto, pino, encino, ocote, manzanilla, encino negro, uña 
de gato, oyamel, cedro rojo, además de especies no maderables como: Hongos, palma 
camedor, musgo, también podemos encontrar, árboles de manzana, durazno, capulin y 
pera.  

La Vegetación que predomina en los lugares altos es propia del clima húmedo y en las 
partes bajas es tropical, también se producen algunas plantas medicinales como la 
hierbabuena, ruda, laurel, orégano, albaca, perejil y epazote.  

Fauna  

La fauna es variada ya que se encuentra tigrillo, gato montes, lobo, venado, serpiente, 
conejo, liebre, zorrillo, tlacuache, armadillo, ardilla y comadreja, además de una gran 
variedad de reptiles y aves como codorniz, perdiz, palomas, cojolite, jilguero, calandria, 
colibrí, tucán, pájaro carpintero, gavilán, zopilote, águila, tucanillo, guacamaya, 
cenzontle y cotorros.  

En cuanto a animales domésticos son comunes los perros, cerdos, vacas, borregos, 
gallinas, guajolotes, patos, caballos y burros.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de tipo semidesértico con capa rica en materia orgánica y nutrientes.  

El uso del suelo es en primer lugar agrícola de temporal, en segundo forestal y por 
ultimo, industrial, minero, construcción, comercio y de servicios.  

La tenencia de la tierra es de pequeña propiedad en gran parte y una mínima, ejidal.  

El suelo del municipio es variado, en las partes altas es de tipo Feozem 75% y Acrisol 
25%, de textura tipo migajón con óptimas condiciones físico-químicas para el desarrollo 
de la vegetación, por lo general el color de la tierra es negra.  
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En las partes más bajas, su suelo es amarillo y rojo laterítico, siendo propio este tipo de 
suelo para los agostaderos.  

La vegetación que predomina en los lugares altos es propia del clima húmedo y en las 
partes bajas es tropical.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 12,042 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 22,927 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   74%, y  
el   26%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 21,586
 CATÓLICA 16,066 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 3,689 
HISTÓRICAS 329 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 1,814 

IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD, LUZ DEL 
MUNDO 

1  

OTRAS EVANGÉLICAS 1,545 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 61 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 4 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 57 
OTRAS RELIGIONES 12 
SIN RELIGIÓN 1,602 
 NO ESPECIFICADO 156 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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Este importante aspecto del desarrollo, ha recibido especial atención el nivel preescolar, 
tratando de apoyar la construcción de planteles y de concientizar a la población para que 
los infantes asistan a una escuela donde recibirán las bases de la educación, las 
primarias, secundarias y bachilleratos, agropecuarios o técnicos, les permiten a todos 
aquellos que se interesan en estudiar, tener en sus lugares de origen una oportunidad de 
hacerlo y prepararse.  

Por el hecho de que dentro del municipio se cuenta con grupos autóctonos, los niveles 
de primaria y preescolar, tienen maestros de educación bilingüe-bicultural, en el 
municipio existen 6 zonas escolares, dos del sistema federal y 4 del sistema bilingüe.  

Este municipio cuenta con 129 escuelas las cuales se  dividen de la siguiente manera:  

45 de nivel preescolar con 950  alumnos.  
65 de  nivel  primaria con 5335 alumnos.  
17 de  nivel secundaria con 1,458   alumnos.  
2 de bachillerato. Con 385 alumnos.  
Así mismo se cuenta con un total de 92  planteles, los cuales tienen 270 aulas, 1 
biblioteca, 14 laboratorios, 8 talleres y 326 anexos.  

Salud   

Cuenta con centros de salud, consultorios rurales, unidades médico rurales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y puestos periféricos por parte del ISSSTE.  

Tiene un total de 11 unidades medicas, 1 del ISSSTE, 7 de IMSS solidaridad y 3 de la 
SSAH.  

Encontramos 21 casas auxiliares de salud coordinadas por la SSAH.  

La población a la que se le da el servicio de salud es un total de 25,633 personas, 465 el 
ISSSTE, 19,814 IMSS Sol y 5,354 la SSAH.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del 
basquetbol y fútbol, en las canchas que les ha proporcionado el gobierno municipal.   

Manteniendo estas instalaciones en optimas condiciones para el buen esparcimiento de 
los jóvenes de esa localidad.  

Se organizan torneos todos los Domingos en el cual participa la población en general.  

Vivienda  

La vivienda cuenta con programas de autoconstrucción y acciones de vivienda, 
predominan las casas de adobe, tabique, madera, concreto y palma.  

En su mayoría la vivienda es de propiedad privada (90%) y mínima de rentabilidad 
(10%).  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 4,910 viviendas de las cuales 4,827 son 
particulares.  

Servicios Básicos   

Cuentan con los servicios de  drenaje,  luz eléctrica, agua potable alcantarillado, 
pavimentación y alumbrado público únicamente en la cabecera municipal y en las  
principales comunidades.  

Tiene 2,616 tomas de energía eléctrica en total, con 2,610 domiciliarias y 6 no 
domiciliarias las que cubren 28 localidades de las 117 que conforman el Municipio de 
Huehuetla.  

Cuenta con 4 sistemas de alcantarillado que cubren 4 comunidades.  

Tiene instalado 1 sistema de agua que da servicio a 2,506 tomas domiciliarias, 
cubriendo 30 comunidades.  

Vías de Comunicación  

Su sistema de carreteras cuenta con 30.500 kilómetros  de alimentadoras estatales 
pavimentadas,  también conocidas como carreteras secundarias, que tiene el propósito  
principal de servir de acceso a las carreteras troncales, están compuestas de  dos carriles.  

En cuanto a caminos rurales o terracería  hay  un total de 93,200.  Kilómetros.  

Medios de Comunicación  

Dentro de los medios de comunicación que existen en el municipio tenemos, correo, 
estación de radio comunicación, y  teléfono.  

La televisión y la radio, lamentablemente no tienen mucha demanda debido a que la 
señal no alcanza a llegar claramente debido a que es un lugar enjoyado.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura el municipio encontramos que uno de sus cultivos es el frijol,  el cual 
ocupa una extensión de 6,093 Hectáreas cultivadas. Este tipo de cosecha es perenne y de 
temporal.  

Mención especial merece el cultivo de café el cual se intensificó en los años cincuenta, 
hasta  la fecha este cultivo tiene importancia por las ganancias que generan, gran 
porcentaje de la producción estatal proviene de Huehuetla.  
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La gran ventaja de este cultivo es que en lugares que parecen inaccesibles ahí se 
produce el café.  

Las cosechas de café comienzan en las partes bajas, en el mes de octubre y en las partes 
altas en el mes de diciembre, prolongándose hasta marzo.   

En cuanto a praderas de  caña y el piloncillo  Huehuetla cuenta con 165 hectáreas 
sembradas de temporal.  

La agricultura es la actividad más importante de esta región se practica en forma muy 
rudimentaria, utilizando el viejo sistema de roza y quema en los lugares más fértiles.  

En las escasas planicies existentes podemos ver que se ara la tierra con técnicas 
atrasadas, utilizando el arado de madera o metálico es tirado por bueyes o por bestias.  

En el municipio no existen cultivos de riego, solo se efectúa la siembra de temporal, es 
decir, calculan la fecha de siembra de tal forma que cuando necesite agua, sea tiempo de 
lluvias y para sembrar  cuando la tierra este húmeda producto de la lluvia.   

Ganadería  

Se cría ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino aves de postura y 
engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.  

En ganado bovino cuenta con 10,565 cabezas, siendo el de mayor producción, 
siguiéndole así el ganado porcino con un total de 3,920 cabezas, el ovino y caprino se 
registra un total de 201 y 380 respectivamente  

Silvicultura  

Se explota las maderas que el municipio produce,  pero con escasa vigilancia.  

En la mayor parte de las especies de árboles son aprovechados con orientación 
doméstica esto es para solucionar sus necesidades primarias por ejemplo. Para cercas, 
construcción de casas habitación, combustible domestico etc.  

Pesca  

Se realiza la pesca deportiva en sus diferentes ríos que cruzan el municipio y los 
lugareños complementan su dieta con las especies que extraen de los ríos, así como la 
diversión que les proporciona a propios y visitantes cuando acuden a bañarse en estas 
corrientes de agua, las especies más comunes son: Mojarra, xolote acamayas y trucha.  

Industria y Comercio  

 El comercio podemos considerarlo como  una de las  actividades de mayor importancia 
en el municipio  

En las localidades se efectúan días de tianguis siendo los más importantes el de 
Huehuetla los domingos, San Lorenzo los viernes, San Antonio y Santa Ursula los 



 

 323

sábados, las mercancías llegan a manos de los consumidores traídas de la ciudad de 
Tulancingo y con un precio muy elevado debido al alto costo de acarreo.  

En el municipio existen aproximadamente 80 tiendas o misceláneas, donde se encuentra  
Cualquier producto desde aguja, hasta gasolina.   

En la cabecera municipal hay cinco fondas, dos farmacias, una farmacia veterinaria 15 
tiendas, una terminal de autobuses estrella blanca, cinco beneficiadoras de café.  

En el tiempo de cosecha de café, la compra venta de este producto  permite que los 
demás comerciantes también incrementen sus ganancias.  

Se cuenta también con taller mecánico, eléctrico, restaurante, hotel, gasolinera.  

Así mismo se reportan 20 Tiendas de beneficio social DICONSA ubicadas en San 
Guillermo Santa Ursula; Huehuetla, San Antonio, Río Blanco San Ambrosio, Acuautla, 
El Ocotal, Huehuetla, Juntas Chicas, La esperanza, Barrio Huehuetla, San Esteban, San 
Clemente, El paraíso, San Lorenzo Achiotepec, San Gregorio, Dos Caminos, Chapingo 
y Colonia Linda Vista.  

Turismo  

Tiene como atractivo turístico lugares propicios para la pesca y la caza deportivas.  

También se puede disfrutar del paisaje  en  la cañada del río Huehuetla, con su agua 
cristalina acompañado del trinar de los pajarillos, el cual le hacen  pasar unas tardes  
inolvidables.  

Aprovechando su estancia en la cabecera municipal, puede visitar la parroquia de San 
Benito que fue construida en el siglo XVI por los agustinos.  

Si desea conocer más de las bellezas de esta región, en San Antonio está la torre de la 
iglesia que presenta un aspecto muy peculiar siguiendo el camino en Cantarranas, podrá 
observar la presencia de antiguos asentamientos humanos.  

Al llegar a Zicatlán también se puede jugar a la orilla del río contemplando también 
antiguos asentamientos.  

En San Lorenzo podrá apreciar  la iglesia con su torre que tiene un desplome de un 
metro.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  9,370  de las 
cuales   8   se encuentran desocupadas y   9,362    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 
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TOTAL MUNICIPAL 9,362  
PRIMARIO 7,928 84.7
SECUNDARIO 348 3.7 
TERCIARIO 1,086 11.6

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Dignos de visitar encontramos la Parroquia de San Benito, una construcción de tipo 
Churrigueresca y la Exhacienda de Apulco, en la que observamos una construcción de 
marcado estilo Hispánico.  

Tienen una estatua a Don Miguel Hidalgo y Costilla en la plaza principal, y otra de José 
María Morelos y Pavón, en la escuela primaria.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones: El día 2 de febrero festejan el día de la Candelaria, organizando concursos 
de danzas folklóricas y juegos pirotécnicos, tiene esta celebración gran significado para 
los católicos ya que cada familia lleva a vestir al niño Dios, por lo que hacen también 
una celebración religiosa.  

Gastronomia: Alimentos típicos como la cecina, el platillo huasteco, que se compone de 
carne, frijoles y enchiladas y las carnitas de puerco.  

Sus dulces típicos son pepitorias de nuez y azúcar y sus bebidas tradicionales como el 
café de gran calidad, caña y aguardiente.  

Los trajes típicos en el hombre son con huaraches, vestimenta de manta, portan un 
machete y sombrero de palma, indumentaria típica en toda la región de la Huasteca, la 
mujer lleva un atuendo en la cabeza, o porta un jarro conteniendo liquido o alimento, 
lleva un rebozo tejido a mano y un vestido blanco.  

Las artesanías se hacen en madera como bancos de tres patas, máscaras y muebles, 
realizan también camisas bordadas de pepenado y repulgo, manteles, servilletas, 
adornos y  quesquémetls.  

Leyendas: comentan los vecinos que en un lugar llamado Cantarranas que se localiza 
delante de San Antonio hay vestigios de un asentamiento humano y que debido a una 
inundación desapareció la comunidad completa, lo cierto es que en el área haya habido 
un acomodo de corteza terrestre y el pueblo se haya hundido.  

Cultura  

Los esfuerzos culturales en la región se han centralizado en el mejoramiento de las 
instalaciones educativas en donde se realizan las actividades tanto de cultura como de 
esparcimiento, que generalmente se realizan a expensas de los profesores que imparten 
las clases a los niños.  
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Así mismo existen algunos cuentos narrados cuya creatividad es producto de la 
imaginación del pueblo, estos pasan de generación en generación  sufriendo algunas 
modificaciones pero que  aun con el pasar de los años la gente de la localidad trata de 
mantenerlos vivos siendo ya parte importante de su cultura.   

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 90 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SAN ANTONIO EL 
GRANDE 2,562 1,271 1,291 

HUEHUETLA 2,430 1,192 1,238 
SAN ESTEBAN 2,029 982 1,047 
SAN LORENZO 
ACHIOTEPEC 1,973 948 1,025 

SAN GREGORIO 1,690 792 898 
SANTA URSULA 1,218 607 611 
SAN AMBROSIO 1,160 591 569 
JUNTAS CHICAS 1,091 548 543 
BARRIO AZTLAN 875 417 458 
ACUAUTLA 845 426 419 
OCOTAL, EL 593 302 291 
SAN GUILLERMO 543 283 260 
SAN CLEMENTE 531 258 273 
LINDA VISTA 
(MIRASOL) 481 248 233 

RIO BELTRÁN 469 248 221 
SANTA INES 448 216 232 
ESPERANZA NUMERO 
UNO,LA 412 209 203 

CANTARRANAS 335 177 158 
DOS CAMINOS 329 162 167 
PLANES,LOS 309 160 149 

Caracterización del Ayuntamiento 
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Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  
4 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

45 Delegados  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal IV   
Distrito Local Electoral X   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para 
Huehuetla quienes se mencionan a continuación a partir de 1964 representan el esfuerzo 
y dedicación en el crecimiento del Municipio. 

Presidente Periodo
José Escobar Gómez. 1964-1967 
Leopoldo Rodríguez U. 1967-1970 
Eleodoro Flores Benitez. 1970-1973 
Angel Cruz Morales. 1973-1976 
Joaquín Gardizabal Jain. 1976-1979 
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Samuel  R.  Santillán. 1979-1982 
Primitivo Islas B. 1982-1985 
Procopio Gayosso G. 1985-1988 
Ricardo A. Leyva P. 1988-1991 
Tomás Flores Tolentino. 1991-1994 
Ernesto Vargas Cadena. 1994-1997 
José Rolando Sevilla. 1997-2000 
Salí Bass Arroyo 2000-2003 
Alejandro Escobar Leyva 2003-2006  
Plinio Islas Olivares 2006-2009 
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Recopilación y Clasificación de la Información  
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Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Huejutla de Reyes  

Toponimia  

El Municipio de Huejutla de Reyes deriva su nombre de las raíces nahoas, huexotl, 
"sauz" y tlan, "lugar", que significa "lugar donde abundan los sauces".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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Al crearse el Estado de México, el 4 de octubre de 1824, Huejutla pasó a pertenecer al 
mismo, y hasta 1869 fue incorporado al naciente estado de Hidalgo.  

En 1866, el humilde huejutlense Antonio Reyes Cabrera "el tordo", al frente de un 
grupo de patriotas, atacó el destacamento de invasores franceses que había en el pueblo 
y los derrotó el 21 de mayo de ese mismo año, murió en acción de guerra.  

Huejutla de Reyes lleva su nombre en memoria de aquel valiente que defendió su tierra 
natal y supo dar ejemplo de valor y heroísmo. 

Sucesos Históricos  

En el año 671 los toltecas arribaron a la población.  

Anterior al año de 1407 la población indígena estuvo aliada al señorío de Metztitlán.  

En el año de 1471 fueron conquistados por el emperador Azteca Auixotl.  

En el año de 1519 llegó a Pánuco el conquistador  Francisco de Garay descubriendo 
Huejutla en 1541.  

En el año de 1544 Juan Eustaquio dirigió la construcción del templo y del convento de 
Huejutla, actualmente catedral de la que dependen varias parroquias.  

El 4 de octubre de 1824, al crearse el Estado de México, Huejutla pasó a pertenecer al 
mismo, siendo hasta 1866 cuando se incorpora al recién creado Estado de Hidalgo.  

Huejutla fue lugar de encuentro armado en 1866, entre franceses invasores y 
conservadores. El humilde zapatero Antonio Reyes Cabrera "El Tordo", logró defender 
echando fuera a los invasores de su pueblo, muriendo durante el combate.  

Personajes Ilustres  

Los personajes que han sobresalido a lo largo de la historia del Municipio, son:  

El General revolucionario C. Daniel Cerecedo Estrada.  

Los profesores Amado Azuara y Antonio Azuara.  

Los políticos Carlos Manuel Andrade y Manuel T. Andrade.  

Antonio Reyes Cabrera ("El Tordo") personaje que defendió a su pueblo de los 
invasores franceses.  

Cronologia de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 
671 Los toltecas arribaron a la población 
1407 La población indígena estuvo aliada al señoríode Metztitlán 
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1471 Fueron conquistados por el emperador Azteca Auixotl 
1519 Llegó a Pánuco el conquistador  Franciscode Garay 
1541 descubrió Huejutla 

1544 Juan Eustaquio dirigió la construcción del temploy del convento de Huejutla  
actualmente catedral de la que dependen variasparroquias 

1824 Al crearse el Estado de México, Huejutla pasó apertenecer al mismo 
1866 Se incorpora al recién creado Estado de Hidalgo 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Huejutla de Reyes, se localiza al norte del estado y geográficamente 
entre los paralelos 21°08´ de latitud norte y 98°25´ de longitud oeste, a una altitud de 
140 metros sobre el nivel del mar.  

Colinda al norte con el Estado de Veracruz; al sur con los municipios de Atlapexco y 
Huazalingo; al este con Jaltocán, Tlanchinol y Orizatlán; y al oeste con Huautla. Sus 
principales comunidades del municipio son: Ixcatlán, Cuachuilco, Santa Catarina, Santa 
Cruz, Tehuetlán, Mecuxpetla y los Otates.  

Extensión  

El municipio cuenta con una extensión territorial de 377.8 kilómetros cuadrados, lo cual 
significa el   1.80 % de la superficie del estado.  

Orografía  

El municipio tiene una superficie semiplana, cuenta con una parte de Sierra Oriental, 
además contiene un valle y varias mesetas.  

Hidrografía   

Al municipio lo cruzan los ríos el Chiguiñoso, el cual se une a los de Tecoluco, 
Candelaria y Santa Cruz, mismos que abastecen de agua al municipio.  

Clima   

El municipio registra un clima cálido-húmedo debido a la altitud en que se encuentra 
que es de 172 metros sobre el nivel del mar, y una temperatura media anual de 31.1°C. 
la precipitación pluvial es de 1,500 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora se compone de una vegetación de selva media y cuenta con plantas tales como: 
acacia, totopo, guayacule, huizapole, coachapo, palo de chachalaca, berenjena, acalama, 
corbata, acullo, tepotza, amole, chayacaxte, raspa sombrero, olopaya, candelilla, bejuco 
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de toro, chote, cedro, zapote, brasil, chijol, cohuayote, otalillo, capulin, mohuite, 
patlache, limonaria aguachile.  

Además cuenta también con árboles exóticos tales como: naranja, limón, chicozapote, 
capulín, papaya, guayaba, mango y piña.  

Fauna  

La fauna la componen mamíferos como el tigrillo, el venado, el armadillo, el jabalí, el 
gato montés, el conejo, la liebre y una gran diversidad de reptiles, como la víbora de 
cascabel y el coralillo entre otras.  

También cuenta con aves como el halcón, la lechuza, chuparrosa, el garzón y el 
zopilote.  

Estos animales se localizan en los lugares donde se encuentra abundante vegetación del 
municipio  

Clasificación y Uso del Suelo   

La fauna la componen mamíferos como el tigrillo, el venado, el armadillo, el jabalí, el 
gato montés, el conejo, la liebre y una gran diversidad de reptiles, como la víbora de 
cascabel y el coralillo entre otras.  

También cuenta con aves como el halcón, la lechuza, chuparrosa, el garzón y el 
zopilote.  

Estos animales se localizan en los lugares donde se encuentra abundante vegetación del 
municipio  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 65,451 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 115,786 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   94%, y  
el   6%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 94,484
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CATÓLICA 89,045 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 3,045 
HISTÓRICAS 463 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 967 

IGLESIA DEL DIOS VIVO 
COLUMNA Y APOYO DE LA LA LUZ 
DEL MUNDO 

26 

OTRAS EVANGÉLICAS 1,589 
BLICAS NO EVANGÉLICAS 649 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 154 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS  DÍAS (MORMONES) 

161 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 334 
OTRAS RELIGIONES 79 
SIN RELIGIÓN 943 
NO ESPECIFICADO 723 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Huejutla de Reyes cuenta con gran número de instituciones educativas, según datos 
estadísticos del INEGI, del año 2000, el municipio cubre los siguientes niveles: cuenta 
con 169 planteles de educación preescolar, 187 de educación primaria, 33 de educación 
secundaria, 2 instituciones de profesional medio, y 8 instituciones de bachillerato; en lo 
que respecta al nivel superior, cuenta con los siguientes: el Instituto de Ciencias y 
Estudios Superiores de Huejutla, y el Instituto Tecnológico Agropecuario N°.6 de 
Huejutla.  

Cuenta con una población escolar de 38,489 alumnos inscritos en todos los niveles 
escolares.  

Salud   

En lo referente al sector salud se cuenta con 6 Centros de Salud, cuenta con 9 del IMSS 
y 1 Hospital del ISSSTE, así mismo cuenta con 2 consultorios de la Cruz Roja en la 
cabecera municipal. Fuera de este, en las comunidades de la región se tiene 102 casas de 
salud, las cuales prestan auxilio en este rubro. Además  consultorios y hospitales rurales 
a cargo de los institutos.  

Dentro del municipio esta infraestructura resulta suficiente pero es importante no 
descartar que en las comunidades es necesaria la inversión de recursos complementarios 
con el objeto de atender satisfactoriamente las demandas de la población.  

Deporte  
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El municipio cuenta con suficientes instalaciones deportivas como canchas de fútbol, 
voleibol, basquetbol, pista de atletismo, etc., en donde jóvenes, por lo regular gustan y 
son afectos a llevar a cabo alguna de estas disciplinas.  

En lo que respecta a diversiones en el municipio se pueden encontrar los siguientes 
entretenimientos como son: cine, discoteque, además cuenta con un local adaptado para 
dar funciones de box y de lucha libre.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 22,935 viviendas de las cuales 21,602 son 
particulares.  

Las viviendas de la cabecera municipal, en su mayoría se encuentran construidas de 
tabique y concreto, otras son de adobe, madero y embarro.  

Servicios Básicos   

El municipio en general cuenta con agua potable, electrificación, drenaje, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado público, parque, auditorio y panteón.  

El Municipio cuenta con biblioteca pública a la que tienen acceso alumnos de los 
diversos niveles de educación.  

Se cuenta con la Plaza de la Cultura y la plaza pública.  

Aunque la cabecera municipal cuenta con un nivel de marginación medio, en general 
podríamos decir que el municipio tiene un nivel alto de marginación.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con carretera federal de 45 kilómetros, carretera estatal de 26.10 
kilómetros y camino rural de 97.70 kilómetros.  

Medios de Comunicación  

Esta constituido por red ferroviaria, central camionera, paradero de autobuses, cuenta 
con líneas intraurbanas e interurbanas de camiones para pasajeros  
En materia de telecomunicaciones el municipio cuenta con oficinas de red telegráfica de 
enlace de radio, además cuenta con oficinas postales ubicadas dentro de la región.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  
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Los principales cultivos que se dan en el municipio son los de maíz con una superficie 
sembrada de 14,857 hectáreas y con 498 hectáreas de frijol, además de otros cultivos 
como tomate, café y chile.   

En lo que respecta a la fruticultura, los frutos que se cosechan en el municipio son: la 
naranja, limón, plátano, mango, papaya, lima y guayaba, los cuales son característicos 
de la región.  

Silvicultura  

El municipio cuenta con una vegetación de selva media, la cual está compuesta por una 
variedad de plantas y de árboles de distintas clases   

Ganadería  

La ganadería se manifiesta dentro del municipio en donde se lleva a cabo la engorda y 
cría para la leche y carne de bovinos, con una población de 16,611 cabezas y con una 
producción de 686.25 miles de litros de leche; 13,101 cabezas de porcino, y 700 cabezas 
de ganado ovino.  

En lo que se refiere a la apicultura, en algunas comunidades del Municipio es 
recolectada la miel y cera de abejas.  

En lo que respecta a la avicultura, podemos mencionar que se crían aves de engorda y 
postura, así como pavos.  

Por último y refiriéndonos a lo que es la cunicultura, en el municipio se crían los 
conejos.  

Pesca  

En este aspecto en el municipio se lleva a cabo la explotación y la pesca de especies 
tales como: la carpa, el bagre y la barrigona.  

Industria y Comercio  

El comercio es la actividad de gran importancia al interior de la cabecera municipal, el 
tianguis del día domingo conserva caracteres prehispánicos en la forma, peso y medida 
de la venta de productos, en donde se venden aparatos eléctricos, mueblería, calzado y 
ropa. Se cuenta además con tiendas rurales y urbanas y 58 almacenes DICONSA dentro 
del municipio, también tiene su central de abastos.  

En lo que respecta a la industria el municipio cuenta con agroindustria; el tostado y 
empacado de café, también se lleva a cabo el diseño y la fabricación de muebles, así 
como el curtido de pieles.  

Turismo  

En este aspecto el municipio cuenta con atractivos culturales y naturales, como son los 
siguientes:  
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La Iglesia y exconvento de san Agustín, cuya infraestructura data del siglo XVI.  

También se pueden apreciar las Cascadas de Ixcatlán y Montenco, ya que son lugares 
naturales de atracción turística, además resulta ser este un lugar perfecto para practicar 
la pesca deportiva.  

El municipio cuenta con servicio de hoteles tales como: el Hotel Oviedo con categoría 3 
estrellas y con 34 habitaciones, ubicado en Morelos Núm. 12; Hotel Posada Huejutla, 
con categoría de 3 estrellas y con 50 habitaciones, ubicado en Morelos núm. 31; Hotel 
Fayad con categoría 2 estrellas y con 36 habitaciones, ubicado en Hidalgo y Morelos; 
Hotel Mansión del Viejo Roble con categoría 2 estrellas y con 30 habitaciones, ubicado 
en Mirador núm. 22; Hotel Rivera con categoría 2 estrellas y con 12 habitaciones, se 
ubica en Avenida Juárez Núm. 14; y por ultimo el Hotel Villa del Rey con categoría 2 
estrellas y con 40 habitaciones, se encuentra en Hilario Méndez núm. 20, en esta ciudad.  

También se encuentran algunos Restaurantes, casa de huéspedes talleres mecánicos, 
llanteras, refaccionarías, gasolinera, farmacia y servicios profesionales y técnicos.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  32,371  de las 
cuales   407   se encuentran desocupadas y   31,964    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL  31,964    
PRIMARIO 13,051 40.8
SECUNDARIO5 4,904 15.3
TERCIARIO 14,009 43.8

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos: En la Plaza Revolución de la ciudad de Huejutla se encuentra un 
simpático reloj cuya estructura data de principios del siglo XX, cuenta con un sistema 
musical que cada hora reproduce la canción de "El Cantador", del autor huasteco, 
Nicandro Castillo.  

La Iglesia y exconvento de San Agustín, consideradas monumentos nacionales, datan 
del siglo XVI, son estilo plateresco edificada sobre un basamento de una pirámide 
indígena, se utilizó piedra, laja natural, arco de medio punto con españada, su bóveda es 
de cañón corrido y tiene una pila bautismal de piedra labrada, decorada por elementos 
vegetales; la Catedral, fue erigida en 1545, la fachada del templo es completamente lisa, 
con puerta de medio punto, una ventana en ajinez y una españada de tres arcas; hacia el 
poniente lleva contrafuertes escalonados en medio de los cuales se instaló la capilla 
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abierta, el antiguo monasterio se colocó a nivel superior y todo el conjunto a lo largo de 
una loma que bordea al río; y el Museo Popular Huasteco.  

El templo y exconvento del Sagrario, este conjunto fue levantado por los agustinos 
hacia 1570, pues se sabe que para 1580 ya se encontraba terminado. Su fachada es de 
estilo plateresco muy adusto, pues sólo conserva la ventana del coro geminada y un 
remate en forma de espadañas de tres claros. Tuvo capillas abiertas y posas a un costado 
y el claustro se edifico en el extremo izquierdo en un nivel mas elevado. En el interior 
del templo se conserva una bella pila bautismal de piedra labrada con motivos vegetales 
de gran sabor indígena.  

Históricos: Los monumentos en honor a Don Miguel Hidalgo y Costilla; a Don Benito 
Juárez; a José María Morelos y Pavón, y a Doña Josefa Ortiz de Domínguez.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Las fiestas populares que se realizan al interior del municipio son: La del 21 de mayo, 
en donde se recuerda y festeja la derrota de los franceses, con concurso de danzas 
autóctonas.  

El 14 de septiembre momento en que se dio inicio a la Guerra de Independencia en 
territorio mexicano.  

La del 24 al 31 de diciembre, feria popular en donde se realizan peleas de gallos, 
jaripeos, actuaciones artísticas, bailes y festejos religiosos.  

Los festejos tradicionales más importantes para los huejutlenses son la del carnaval que 
se realiza semanas antes de Semana Santa en donde se llevan a cabo ceremonias 
litúrgicas indígenas los días sábado y domingo. Los jueves y viernes santos, se llevan a 
cabo procesiones en donde los indígenas visten sus trajes típicos; el sábado de gloria se 
bendicen los cántaros para agua. Las fiestas de todos los Santos o "Xantolo," se lleva a 
cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre y se realizan procesiones indígenas.  

Gastronomía.- La cocina regional es sin duda, un atractivo muy importante, ofreciendo 
exquisitas enchiladas de chile seco, tomate verde o rojo o ajonjolí, el zacahuil, cecina, 
tamales, queso, bocoles, chorizo, el xohol, pollo huasteco o ranchero, barbacoa de res, 
carnitas de puerco, mole verde y rojo, capiado y tampiqueñas y el famoso plato huasteco 
constituido por carne, cecina o pollo frito, enchiladas con queso, verduras y frijoles.  

Los dulces regionales son de fruta en almíbar, las charamuscas, las palanquetas y las 
cocadas, el piloncillo y acitrones.  

En bebidas se encuentran el aguardiente de caña con frutas de la región y los vinos de 
mesa.  

Artesanías.- En el municipio se elaboran artesanías de diferente clase  tales como:   

La creación de cinturones, faldas, fajas, cintas para el cabello, manteles, delantales y 
objetos de madera, ayates, mecapales, cinchos, morrales, sudaderas, bolsas, costales, 
sillas y mecedoras de madera, mimbre y palma.  
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Antiguamente se fabricaban muebles de madera de cedro, como lo son mecedoras, 
mesas, buroes, camas, etc.  

Se trabaja la alfarería en el moldeado de ollas, pintadas con piedras de tepetate, cántaros 
y utensilios para cocina en barro blanco, comales, floreros, lebrillos, macetas, jarrones, 
alcancías, candeleros, cajetes, ceniceros, figuras miniaturas, ocarinas, molde pilonero, 
chichapales y comales.  

Además se trabaja el mimbre para el respaldo y asiento de mecedoras y la elaboración 
de canastos.  

Traje Típico.- La vestimenta característica del municipio en lo que respecta al hombre, 
consiste en un calzón y cotón de manta, sombrero de palma de tancoco, huaraches de 
correa cruzada confeccionados en el municipio de Jaltocán y pañuelo rojo introducido 
de punta en la cintura.  

La mujer porta una falda al tobillo de color liso o estampado, decorado con encaje y 
alforzas, el uso de ésta es de enredo cruzado al frente; el cabello es trenzado con listones 
y se adornan con collares de fantasía; la mujer no porta calzado.  

Cultura  

Al municipio arribaron los toltecas, quienes llamaron al poblado Ixtlahuexotla que 
significa "Sauces del Blanco".  

Su infraestructura data del siglo XVI, en donde se encuentra la iglesia y el exconvento 
de San Agustín que son considerados monumentos nacionales.  

Existen obras de arte como pinturas, frescos que datan de la época colonial.  

También se encuentran esculturas diminutas en piedra y barro talladas por los indígenas 
huastecos; de imágenes religiosas, en piedra y madera talladas por los frailes agustinos.  

Se cuenta además con la Casa de la Cultura, la cual se encuentra ubicada en Paseo de 
Framboyanes s/n. Colonia Centro y está a cargo de un de un coordinador y promotor, el 
cual se encarga de difundir la cultura y los lugares turísticos de la región.  

Musica  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento   Banda Primera, Tercera, Los Caribes, Chicomexochitl, El Ojite, Banda Juvenil, 
Tres Estrellas, Los Alegres, Las Chacas Arriba, Estrella de Oro, Lucerito, Banda 
Sonido, Los Cerritos, Los Luceritos, Alegres de Pahuatlan, Dos Amigos, Jilgueros, Los 
Dos Amigos, Sinfónica, Sonora, Tigres 1, Tigres 2, Primera Banda, Santo Domingo, 
Primera, Citlalli y los Martínez   así como los tríos  Calamar, Hernández Hernández y 
Alegria Huautlense.  

GOBIERNO 
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Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 182 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

  
POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

HUEJUTLA DE REYES 34,141 16,176 17,965 
COACUILCO 3,548 1,698 1,850 
CHILILICO 2,879 1,434 1,445 
TEHUETLAN 2,671 1,272 1,399 
OXTOMAL 1 RO. 1,947 994 953 
PAHUATLAN 1,916 958 958 
XIQUILA 1,897 974 923 
SANTA CRUZ 1,714 831 883 
IXCATLAN 1,494 754 740 
PARQUE DE 
POBLAMIENTO 
SOLIDARIDAD 

1,408 655 753 

TEACAL 1,000 331 669 
PANACAXTLAN 1,173 593 580 
TEPEXITITLA 1,090 558 532 
CHALAHUIYAPA 1,074 531 543 
MACHETLA 1,054 513 541 
ACUAPA 1,033 514 519
CANDELARIA 967 469 498 
SANTA CATARINA 966 473 493 
CUAPAXTITLA 953 482 471 
OTATES  LOS 906 468 438 
ACUATEMPA 893 459 434 
AXCACO 880 456 424 
CHACAS  LAS 871 415 456 
HUMOTITLA 
(HUMOTITLA 
CANDELARIA) 

855 443 412 

RANCHO VIEJO 855 439 416 
SAN JOSE AHUATEMPA 
(AHUATEMPA) 794 392 402 

XOCOTITLA 
(XOCOTITLA I) 736 359 377 

CUAXOCOTITLA 717 341 376 
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SITLAN 708 358 350 
BUENAVISTA 707 370 337 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
14 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

 

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal I   
Distrito Local Electoral XIII   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales 

Presidente Periodo 
Angel Quintero Hernández 1964-1967 
Angel Quintero Hernández 1967-1970 
Efraín Zuñiga Rodríguez 1970-1973 
Esteban Saldierna Lara 1973-1976 
Eustaquio olivares F 1976-1979 
Jesús Nochebuena Lara 1979-1982 
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Fernando V. Azuara del Angel 1982-1985 
José Méndez Morales 1985-1988 
Flavio Crespo García 1988-1991 
Manuel Vera Martínez 1991-1994 
María del Carmen Lara García 1994-1997 
José Luis Fayad Medina 1997-2000 
Carlos Fayad Ruiz 2000-2003 
José Alfredo San Román Duval 2003-2006 
Marco Antonio Ramos Moguel 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Huichapan  

Toponimia  

El nombre de Huichapan deriva de las raíces Nahoas Huexoapan huexotl, “sauce”, atl, 
agua y pan, “río” que significa “ ríos de los sauces”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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Uno de los sucesos más importantes dentro de la historia de Huichapan es el 16 de 
septiembre de 1812 fecha en que se conmemoró por primera vez en el país El Grito de 
Independencia por el General Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo en el 
Chapitel.  

El 3 de mayo de 1813 los generales Monzalve, Cruz Flores y Casasola intimaron a 
rendición a Huichapan con cinco mil hombres pero les fue negada, provocando 
posteriormente  un combate y el 5 de mayo fusilaron a 43 hombres patriotas quienes 
fueron sepultados en el barrio de San Mateo entre ellos a Doña Manuela Paz y dos de 
sus hijos.  

La primera misa que se celebró en Huichapan se llevó a cabo en un jacal levantado a 
400 metros al noroeste del templo principal que hoy existe, en el año de 1531 según 
confirma la tradición.  

En el año de 1861 el general Tomás Mejía atacó la ciudad de Huichapan pero un grupo 
de valientes dispuestos a morir antes de ser conquistados se enfrentaron a las tropas y 
así defendieron a la población.  

En 1824 el Congreso Constituyente del Estado de México concedió el titulo de Villa a 
Huichapan por decreto del 14 de diciembre del mismo año.  

En julio 15 del año 1868 se le concede el título de “Ciudad de los Mártires de la 
Libertad” a través de un decreto.  

Las tropas del General Porfirio Díaz en el año de 1861 desplazaron a los conservadores 
que atacaron a Huichapan, los cuales fueron desalojados a principios del año de 1862.  

En el año de 1903 Don Abundio Martínez hace sonar su banda cuando fue inaugurada la 
vía férrea.  

El 21 de noviembre de 1903 se inaugura el museo histórico de Huichapan, fundado por 
Fernando Stringuinhi Uribe, al cual asistió el C. Gobernador del Estado Quintín Rueda 
Villagrán.  

En el año de 1912 el presidente Francisco I. Madero coloca la primera piedra para la 
presa  llamada “La Libertad” destinada a la irrigación, la cual se encuentra en las 
barrancas de los terrenos pertenecientes a la hacienda de Tocofani comunidad de 
Huichapan.  

Personajes Ilustres  

Huichapan, lugar que ha visto nacer una gran cantidad de personajes ilustres y mártires 
de la libertad, de los cuales podemos mencionar a los siguientes:  

Pedro María Anaya. Nacido en el año de 1795 y murió en el año de 1854, distinguido 
militar con el grado de General, fue ministro de guerra durante la presidencia de José 
Joaquín Herrera, diputado y presidente del congreso, ocupó dos veces la Presidencia de 
la República como interino; junto con el General Manuel E. Rincón dirigió la defensa 
del puesto y el Convento de Churubusco, durante la intervención norteamericana en la 
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cual cae prisionero, ahí fue cuando pronunció sus palabras célebres “Si hubiera parque, 
no estaría usted aquí”.  

Fue puesto en libertad al firmarse el armisticio entre Santa Ana y Scott, en el gobierno 
de Mariano Arista fue nuevamente ministro de Guerra y Marina en 1854 director 
general de Correos.  

General Julián Villagrán y Familia.  

Ilustres insurgentes.  

Manuela Correa. Heroína de la Guerra de Independencia.  

Vicente Ramírez Guerrero. Destacado periodista.  

José Lugo Guerrero. Político.   

Javier Rojo Gómez. Político y gobernador del estado.  

Abundio Martínez Martínez. Músico.  

José Dolores Reyes. Poeta y dramaturgo.  

Humberto Lugo Gil. Político y gobernador interino del estado.  

Antonio Magos. Insurgente.  

Jorge Rojo Lugo. Político y gobernador del Estado de Hidalgo  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 

1812 Se conmemoró por primera vez en el país el Gritode Independencia por el General 
Ignacio López Rayón y AndrésQuintana Roo en el Chapitel. 

1813 Los generales Monzalve, Cruz Flores y Casasola intimaron a rendicióna Huichapan 
con cinco mil hombres pero les fue negada  provocandoposteriormente  un combate

1824 El Congreso Constituyente del Estado de México concedióel titulo de Villa a 
Huichapan por decreto del 14 de diciembre del mismo año. 

1861 
El general Tomás Mejía atacó la ciudad deHuichapan pero un grupo de valientes 
dispuestos a morir antes de ser conquistadosse enfrentaron a las tropas y así 
defendieron a la población. 

1868 Se le concede el título de “Ciudad de los Mártiresde la Libertad” a través de un 
decreto. 

1861 Las tropas del General Porfirio Díaz desplazaron a los conservadores que atacaron 
a Huichapan. 

1862 Los cuales fueron desalojados. 
1903 Don Abundio Martínez hace sonar su banda cuando fue inauguradala vía férrea. 
1903 Se inaugura el museo histórico de Huichapan  fundado por Fernando Stringuinhi 
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Uribe  al cual asistió el C. Gobernadordel Estado Quintín Rueda Villagrán. 

1912 
El presidente Francisco I. Madero coloca la primera piedra para la presa  llamada 
“La Libertad” destinada a la irrigación la cual se encuentra en las barrancas de los 
terrenos pertenecientes ala hacienda de Tocofani comunidad de Huichapan. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Huichapan se localiza al oeste del Estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 22´ 24” de 
latitud norte, a los 99° 38´ 56” de longitud oeste, con una altitud de 2,100 metros sobre 
el nivel del mar.  

Sus colindancias son:  

Al norte con el Municipio de Tecozautla. Al sur con los Municipios de Nopala y 
Chapantongo. Al oeste con el Estado de Querétaro. Al este con el Municipio de 
Alfajayucan.  

Extensión  

El municipio cuenta con superficie de 668.1 km2, lo cual representa el 3.2 % de la 
superficie estatal.  

Orografía  

Se caracteriza por ser un territorio ubicado en una extensión de la planicie, con 
irregularidades de la tierra donde se observa una región montañosa, perteneciente 
principalmente al municipio de Nopala, existe una barranca conocida con el nombre 
“Del Gallo”, donde en tiempo de lluvia fluye el agua a través de sus grandes paredes 
rocosas de diferentes magnitudes.  

Hidrografía   

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son; el arroyo Hondo que da 
tributo al río San Francisco el cual cruza el territorio de este municipio por la parte 
media de sur a norte, y la presa Francisco I Madero cuyo vaso filtrante da origen a una 
unidad de riego muy cercana al río San Francisco y al río Pathecitos, los cuales se 
juntan en el arroyo Nimacu, dando origen al río Tecozautla localizado en el municipio 
del mismo nombre. Existe una fuente de agua termal en Pathecito y de agua potable en 
Sabina Grande, San José Atlán y Sabinita.  

Clima   

Se presenta un clima templado-frío, con una temperatura anual de 16°C; precipitación 
pluvial media de 437 milímetros por año con un periodo de lluvias en los meses de 
mayo a septiembre.  

Principales Ecosistemas  
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Flora   

La flora está formada principalmente de zonas semidesérticas donde encontramos 
nopaleras, matorrales, garambullo. Además con un área de bosque en donde predomina 
el encino prieto y oyamel, es notorio que en la mayoría del territorio observamos la gran 
cantidad de árboles de pirul.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son el gato montés, liebre, conejo, topo, 
ratón de campo, ardilla, zorrillo, tlacuache, zorra, existe además una variedad de aves 
como el halcón, águilas, cuervos; víboras y lagartijas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Su suelo es de las eras secundaria, terciaria, cuaternaria y mesozoica; es semidesértico y 
rico en materia orgánica y nutrientes, el uso principal de la tierra es agrícola agostadero, 
le sigue la forestal como los pastos naturales, bosque o selva. Por lo anterior podemos 
decir que es un suelo de buena calidad predominando el tipo feozem en un 70%, vertisol 
en un 20%, planasol 8% y renbzina en una mínima parte.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 357 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 39,734 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   94%, y  
el   6%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 33,780
CATÓLICA 31,747 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1240 
HISTÓRICAS 22 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 209 
IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD LA LUZ DEL 
MUNDO 

5 
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OTRAS EVANGÉLICAS 1004 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 301 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS  (MORMONES) 8 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 293 
OTRAS RELIGIONES 68 
SIN RELIGIÓN 229 
NO ESPECIFICADO 195 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La formación y preparación de la niñez, juventud y adultos es una de las prioridades que 
se ha atendido, ya se cuenta con 47 escuelas de nivel preescolar, con un total de 1,594 
alumnos inscritos en el periodo 1998-1999; 43 primarias, con 6,546 alumnos inscritos; 
17 secundarias, con 2,313 alumnos; 3 bachilleratos con 668 alumnos; además cuenta 
con bibliotecas, laboratorios y talleres.  

En materia de la educación para adultos, a través del Instituto Estatal para la Educación 
de los Adultos, se ha dado a la tarea de trabajar con estas personas logrando así un buen 
cometido.  

Salud   

Se cuenta con servicios de salud principalmente público como clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), clínicas de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia de Hidalgo (SSAH) y clínica del ISSSTE; en éstas instituciones se cuenta 
con un personal capacitado para atender las necesidades médicas que se susciten en este 
municipio atendiendo directamente al paciente con ética, calidad y calidez.  

Están equipados con diferentes consultorios, donde las actividades que predominan es la 
consulta externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y partos.   

Deporte  

Los jóvenes de este municipio en su mayoría practican el deporte, dentro de su escuela 
donde cuentan con cancha de basquetbol principalmente, sin embargo el municipio 
cuenta también con canchas públicas de fútbol y basquetbol, además contiene un parque 
público el cual es el punto de reunión de muchos jóvenes y niños principalmente los 
fines de semana.  

Existe un lienzo charro donde sólo algunos jóvenes pueden practicar el deporte de la 
charrería, por ser un deporte que requiere de mayores recursos económicos.  

Vivienda  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 9,396 viviendas de las cuales 9,115 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

En este municipio se tiene los siguientes servicios: agua potable, alumbrado público en 
la mayoría de las comunidades; en la cabecera municipal se cuenta con drenaje, 
alcantarillado, pavimentación, parque público, unidad deportiva, rastro, mercado, 
auditorio, panteón y lienzo charro.  

Vías de Comunicación  

Una de las principales vías de comunicación es la autopista México-Querétaro, la cual 
conecta a Huichapan con la red federal carretera, también se puede llegar por la 
carretera estatal del entronque por Nopala.   

Cuenta con una red carretera de 118.960 kilómetros de los cuales 44.360 son troncal 
federal conocida también como principal o primaria, tiene como objetivo específico 
servir al tránsito de larga distancia, comprende caminos de dos carriles; 40.900 
kilómetros de alimentadora estatal conocidas también como carreteras secundarias, 
teniendo como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales y 33.700 
kilómetros de caminos rurales o de terracería.  

Medios de Comunicación  

Huichapan está comunicada con todas sus comunidades principalmente por caminos de 
terracería, existe una línea de camiones que da el servicio de transporte a la Ciudad de 
México, además de contar con taxis.   

Cuenta con los servicios de comunicación como: Teléfono, telégrafo, correos, 
aeródromo, señal de radio y televisión  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En este municipio los principales cultivos que se dieron en el periodo 1998-1999 fueron 
el maíz en una cantidad de 9,590 hectáreas sembradas, frijol 3,771 hectáreas sembradas, 
de avena forraje 190 hectáreas, de cebada grano 285 hectáreas, trigo grano 405 
hectáreas. Cabe destacar que 13,520.6 hectáreas fueron subsidiadas por el programa 
Procampo 1997-1998 primavera-verano, con un total de 4,411 productores 
beneficiados.  
Ganadería  

En el municipio la crianza de aves es una potencialidad que caracteriza a esta región, ya 
que tan sólo en el año de 1999 se registró un total de 1,623,299 aves para carne y huevo, 
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9,984 cabezas de ganado bovino, 9,433 cabezas de ganado porcino, 7,490 de ovino, 
7,432 de caprino, 2,254 guajolotes y 186 colmenas.  

Industria y Comercio  

Cuenta con tiendas rurales, urbanas, campesinas, tianguis semanal y un mercado 
público en el cual se expenden productos de la región, además cuenta con diferentes 
ramas industriales como:  Cemex, Dispositivos Magnéticos, Maquiladoras, fábrica de 
Suéter, fábrica de pantalón, fábrica de productos de mármol y cantera.  

Cuenta con 23 tiendas Diconsa ubicadas estratégicamente en diferentes comunidades, 
así como 6 lecherías Liconsa.  

Turismo   

Para la población turística, el municipio ofrece la belleza de su iglesia y sus dos capillas 
que forman un gran atractivo visual destacando el templo de San Mateo, construido en 
el año de 1753 y 1763 con dos hermosas portadas de estilo barroco churrigueresco; en 
su interior se tienen dos retablos dedicados a Jesús y a la Virgen con un estilo barroco, 
también encontramos las capillas de Guadalupe registrando una fecha de finales del 
siglo XVIII y la tercera orden con un bello retablo barroco churrigueresco en su interior.  

Destacamos también la cruz monolítica en el atrio de la iglesia de San Mateo, así como 
la tranquilidad para admirar los arcos y pinturas rupestres y sus balnearios de aguas 
termales.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  11,650  de las 
cuales   115   se encuentran desocupadas y   11,535    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

Sector PEA Ocupada %
TOTAL MUNICIPAL 11,535  
PRIMARIO 2,143 18.6
SECUNDARIO 4,890 42.4
TERCIARIO 4,502 39.0

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La belleza arquitectónica que se admira en la Parroquia de San Mateo, construida entre 
los años de 1753 y 1763, bajo la dirección del artesano Antonio Simón, nos permite 
admirar dos portadas de cantera rosa de tipo churrigueresco su planta adopta la forma de 
una cruz cubierta de cañón corrido dividida en cuatro partes, sobre el crucero se levanta 
una cúpula octagonal a gajos acusados por aristas que rematan en una linterna se pueda 
también observar las pinturas del siglo XVIII.  
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Cruz monolítica: única en su género en todo el continente Americano, considerada 
como una joya arquitectónica labrada en cantera rosa con grabados bien definidos.  

La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe; construida en el año de 1692 por los 
franciscanos.  

Capilla del Tercer Orden, construida en al año de 1563.  

Capilla del Calvario, Edificada en los años de 1751 al 1754.  

Capilla de San Mateo, construida en año de 1755. Parroquia de San José; se observa un 
atrio de segundo tercio del siglo XVI.  

Palacio Municipal; construido de cantera rosa, única obra en el estado, construida en el 
año de 1887 al año 1889.  

La Borrasca; sitio histórico conocido antes como El Diezmo o Las Palomas.  

Los Quince Arcos de Cantera; tienen una altura de 60 metros por el cual encontramos la 
famosa Barranca del Gallo.  

También encontramos monumentos históricos como: la de Don Javier Rojo Gómez, 
Julián Villagrán, Pedro María Anaya, Don Miguel Hidalgo y Costilla y busto a Don 
Benito Juárez.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

En este municipio encontramos muchas leyendas de las que más narran los habitantes 
como son:  

Las Brujas.- Cierto día un hombre terminaba su trabajo en sus tierras y veía con tristeza 
que la cosecha de ese año  se perdía, de pronto vio una luz brincar de un árbol a otro, 
pronto puso una bolsita de sal y se lo aventó a la luz, la cual inmediatamente cayó, el 
hombre corrió al lugar donde ésta había caído y encontró un cerdo enorme, lo sujetó y 
trató de llevárselo pero el cerdo le dijo: “si tú me dejas te prometo que para mañana en 
la madrugada en tu corral habrá muchos animales ¿no te gustaría tener muchas vacas y 
bueyes en tu corral?”.   

Aquel hombre decidió dejarlo ir, al otro día muy temprano el hombre salió y comprobó 
que la bruja no había mentido, allí en su corral había más de cien cabezas de ganado, lo 
cual hizo que se pusiera muy contento pero no le duró mucho el gusto porque al medio 
día su corral parecía un verdadero infierno, los animales peleaban entre sí, 
maltratándose y matándose de una forma que daba miedo.  

Sin saber que hacer acudió al cura de la iglesia, el cual le dijo: “llévame a tu casa”; así 
lo hizo y el sacerdote se limitó a bendecir a los animales y por arte de magia todo volvió 
a la normalidad.  

Otra de las leyendas que se cuenta es la de La Leyenda del Jinete sin Cabeza.- cuentan 
que una vez venía un joven de una fiesta y al pasar por el jardín se quiso demostrar a sí 
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mismo que todo lo que decían era mentira, así que estuvo buen rato hasta que escuchó 
que arrastraban algo muy pesado, volteó para ver de dónde venía el ruido y vio muy 
asombrado que una loza de la fuente se movía y daba paso a un hermoso caballo negro, 
al mirarlo sintió mucho miedo y más al ver que el jinete no tenía cabeza, el jinete salió y 
dio un recorrido en forma circular alrededor del parque, al momento de llegar junto a él, 
se desmayó y cuando volvió en sí se encontraba en su cama.  

La pregunta fue y sigue siendo ¿realmente vio al jinete o fue una pesadilla?  

Fiestas: La celebración con mayor tradición es la fiesta del Calvario que corresponde al 
patrono del pueblo con celebraciones litúrgicas.  

La fiesta de San Mateo: Esta fiesta tiene más de dos siglos de festejarse que es más 
conocida como la fiesta de la nuez la cual comienza del 21 al 23 de septiembre.  

Las fiestas patrias: estas fiestas comienzan del 13 al 16 de septiembre.  

Otras fiestas son. La de San José Atlán; Carnaval de San José.  

Gastronomía: Los platillos más tradicionales de este municipio son las carnitas, 
barbacoa de carnero, res y pollo, mole verde y rojo, mixiotes de pollo y carne de puerco 
y su tradicional queso; las bebidas tradicionales son: el carnavalito, compuesto de 
tequila, jugo de naranja y canela, y su pulque de mamey; los dulces más típicos son las 
cocadas, palanquetas de nuez y cacahuate, acitrones y manzanas con piloncillo y coco y 
embutidos de leche de nuez.  

Traje Típico: En este municipio los hombres tienen el traje típico de Charro con 
botonaduras de oro y plata, sombrero de ala ancha en gamuza y bota o botín vaquero 
con espuelas de plata y oro, cinturón con funda de cuero y pistola, y las mujeres traje 
típico de china poblana o de amazona.  

Artesanías: Las artesanías que fabrican en este territorio son: Los tapetes, fajas, 
maceteros que son de ixtle de maguey tejido de telar, alfarería y cerámica de alta y baja 
temperatura, y sus vajillas, ollas, jarros, cazuelas, molcajetes, metates, sin dejar de 
mencionar las hermosas piezas de mármol elaboradas y talladas a mano.  

 Cultura  

El grupo étnico dominante en algunas comunidades de este municipio es el otomí, 
grupo que ha logrado mantener a través de los años sus costumbres y cultura como lo 
podemos observar en sus vestimentas, gastronomía y sus bailes que los distingue.  

En la cabecera municipal encontramos un museo comunitario o municipal en el cual se 
exhiben diferentes artesanías que distinguen ha este municipio y algunos documentos 
históricos; también cuenta con una casa de cultura donde se organizan eventos 
culturales en general.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  
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De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 87 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA 

HUICHAPAN 7,624 3,599 4,025 
TLAXCALILLA 2,932 1,365 1,567 
SAN JOSE ATLAN 2,830 1,349 1,481 
LLANO LARGO 2,000 952 1,048 
SABINITA, LA 1,809 856 953 
MAMITHI 1,620 760 860 
BONDOJITO 1,297 629 668 
ZOTHE 1,280 610 670 
DANTZIBOJAY 962 435 527 
JONACAPA 958 461 497 
CARMEN EL 925 407 518 
MANEY 871 427 444 
PEDREGOSO 795 363 432 
DANDO 713 350 363 
MAXTHA 687 318 369 
SAUCILLO EL 665 329 336 
DONGOTEAY 655 307 348 
VITEJHE 615 302 313 
CAJON , EL 295 307 602 
SABINA GRANDE 535 242 293 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
11 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

44 Delegados Municipales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal II   
Distrito Local Electoral VI   
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Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El gobernar un municipio es el compromiso para lograr el avance y desarrollo de un 
pueblo, de esta manera se han comprometido cada uno de los presidentes municipales 
que han tenido la oportunidad de servir a los habitantes de Huichapan, mencionamos a 
continuación personalidades que a partir de los años sesentas han conducido el destino 
de los huichapenses: 

Presidente Periodo 
Ignacio García Villegas 1964-1967
Luis Jiménez Hdez. 1967-1970
Gaspar Guerrero M. 1970-1973
Jesús Jiménez Anaya 1973-1976
Jesús A. Pacheco R. 1976-1979
José Verduzco Tapia 1979-1982
Arturo Jiménez Rufino 1982-1985
Jesús Jiménez Uribe 1985-1988
Fernando Jiménez U. 1988-1991
José García Cravioto  1991-1994
Alejandro Rivera Cela  1994-1997
José A. Lugo Gil 1997-2000
Jesús Pacheco Rojas 2000-2003

Rodolfo A. Moreno González 2003-
2006  

Juan Francisco Mendoza 
Guerrero 2006-2009
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Ixmiquilpan  

Toponimia  

El nombre primitivo de Ixmiquilpan fue “zectccani” de origen otomí que significa 
“verdolaga”.  

Posteriormente, en idioma nahoa se llama Izmiquilpan, y por corrupción se llegó al 
actual. Sin embargo, otra versión expresa “Itzmiquilpan”, que se forma de “Itztli” que 
significa navaja; y “milli”, tierra cultivada, más la palabra “quilitl”, que significa hierba 
comestible, y por último “pan” cuyo significado es sobre. De manera que quiere decir: 
“Pueblo situado sobre los cultivos de hierba cuyas hojas tienen la forma de navaja”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Con motivo de la Revolución Mexicana, las autoridades de Ixmiquilpan, necesitadas de 
dinero, exigieron el pago de contribuciones ocasionando que se dieran rebeliones de 
indígenas y levantamientos en Orizaba y Remedios que fueron acaudillados por Sotero 
Lozano, nativo del Cardonal.  

Entre los años de 1906 a 1910 se construyó el Palacio Municipal y el Teatro Hidalgo 
que fue inaugurado antes de las Fiestas del Centenario de la Independencia.  
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El primero de Diciembre de 1912 se inauguró el puente del barrio del Maye, construido 
por iniciativa del Sr. Don Fernando Alvarez vecino del lugar para comunicar a la 
comunidad con el centro de la población.  

En el año de 1918, el primer Jefe de Venustiano Carranza visitó Ixmiquilpan, al 
inaugurar el tramo de vía férrea entre Pachuca y ésta población; la cual llegaba hasta la 
estación del Nith. El ferrocarril empezó a funcionar con normalidad hasta el año de 
1919, hacía el recorrido en la mañana y llegaba a la estación del Nith al mediodía 
distancia que es sólo de 6 km. de Ixmiquilpan.  

En la época de Gobierno del Sr. General Lázaro Cárdenas del Río, se construyó la Presa 
del Tecolote, aprovechando las aguas del río Tula, los canales de riego “El Morelos” y 
“El Moro” que vinieron a substituir el antiguo canal de “El Bondhé” aprovechando 
también las aguas de la Presa de Capula y las aguas negras de la Ciudad de México que 
por aquel entonces empezaba a irrigar las tierras labrantías de ésta región del Valle del 
Mezquital. A fines de los años treinta, se amplió el sistema de riego, construyéndose la 
presa de El Maye, posteriormente, se construyó la presa “Felipe Angeles” en la 
comunidad de El Alberto.  

En marzo de 1939, en Ixmiquilpan se lleva a cabo el primer aniversario de la 
expropiación petrolera en aquella ocasión el Presidente de la República, el General 
Lázaro Cárdenas estuvo presente en la población.  

En Mayo de 1942 estuvo el Presidente de la República, General Manuel Avila Camacho 
para inaugurar el mercado municipal.  

El 3 de abril de 1952 se inaugura y entra en servicio la Escuela Secundaria “Justo 
Sierra” que en sus inicios funciono como Escuela Secundaria por Cooperación 
instalándose en la casa del Profr. Raúl Guerrero Guerrero, en la Avenida Hidalgo No. 
34; posteriormente se traslada al antiguo edificio que actualmente ocupa.  

En 1969 se da una ampliación urbana en donde se pavimentan las principales calles, se 
instala nuevo alumbrado público, remodelan la plaza principal e instalan la fuente 
monumental y estatua de “La Diana Cazadora”. 

Toda esta transformación se hizo bajó iniciativa del Lic. Alfonso Corona del Rosal, por 
aquel entonces Regente de la ciudad de México y nativo de ésta población.  

Personajes Ilustres  

Con motivo de la Revolución Mexicana, las autoridades de Ixmiquilpan, necesitadas de 
dinero, exigieron el pago de contribuciones ocasionando que se dieran rebeliones de 
indígenas y levantamientos en Orizaba y Remedios que fueron acaudillados por Sotero 
Lozano, nativo del Cardonal.  

Entre los años de 1906 a 1910 se construyó el Palacio Municipal y el Teatro Hidalgo 
que fue inaugurado antes de las Fiestas del Centenario de la Independencia.  
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El primero de Diciembre de 1912 se inauguró el puente del barrio del Maye, construido 
por iniciativa del Sr. Don Fernando Alvarez vecino del lugar para comunicar a la 
comunidad con el centro de la población.  

En el año de 1918, el primer Jefe de Venustiano Carranza visitó Ixmiquilpan, al 
inaugurar el tramo de vía férrea entre Pachuca y ésta población; la cual llegaba hasta la 
estación del Nith. El ferrocarril empezó a funcionar con normalidad hasta el año de 
1919, hacía el recorrido en la mañana y llegaba a la estación del Nith al mediodía 
distancia que es sólo de 6 km. de Ixmiquilpan.  

En la época de Gobierno del Sr. General Lázaro Cárdenas del Río, se construyó la Presa 
del Tecolote, aprovechando las aguas del río Tula, los canales de riego “El Morelos” y 
“El Moro” que vinieron a substituir el antiguo canal de “El Bondhé” aprovechando 
también las aguas de la Presa de Capula y las aguas negras de la Ciudad de México que 
por aquel entonces empezaba a irrigar las tierras labrantías de ésta región del Valle del 
Mezquital. A fines de los años treinta, se amplió el sistema de riego, construyéndose la 
presa de El Maye, posteriormente, se construyó la presa “Felipe Angeles” en la 
comunidad de El Alberto.  

En marzo de 1939, en Ixmiquilpan se lleva a cabo el primer aniversario de la 
expropiación petrolera en aquella ocasión el Presidente de la República, el General 
Lázaro Cárdenas estuvo presente en la población.  

En Mayo de 1942 estuvo el Presidente de la República, General Manuel Avila Camacho 
para inaugurar el mercado municipal.  

El 3 de abril de 1952 se inaugura y entra en servicio la Escuela Secundaria “Justo 
Sierra” que en sus inicios funciono como Escuela Secundaria por Cooperación 
instalándose en la casa del Profr. Raúl Guerrero Guerrero, en la Avenida Hidalgo No. 
34; posteriormente se traslada al antiguo edificio que actualmente ocupa.  

En 1969 se da una ampliación urbana en donde se pavimentan las principales calles, se 
instala nuevo alumbrado público, remodelan la plaza principal e instalan la fuente 
monumental y estatua de “La Diana Cazadora”. 

Toda esta transformación se hizo bajó iniciativa del Lic. Alfonso Corona del Rosal, por 
aquel entonces Regente de la ciudad de México y nativo de ésta población.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
de 1906 
a 1910 

Se construyó el Palacio Municipal y el TeatroHidalgo que fue inaugurado antes 
de las Fiestas del Centenario de la Independencia. 

1912 
Se inauguró el puente del barrio del Maye construido poriniciativa del Sr. Don 
Fernando Alvarez vecino del lugar para comunicara la comunidad con el centro 
de la población. 

1918 
El primer Jefe de Venustiano Carranza visitó Ixmiquilpan al inaugurar el tramo 
de vía férrea entre Pachuca y éstapoblación  la cual llegaba hasta la estación del 
Nith 
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1919 
El ferrocarril empezó a funcionar con normalidad hacía el recorrido en la 
mañana y llegaba a la estacióndel Nith al mediodía distancia que es sólo de 6 
km. de Ixmiquilpan. 

1939 
En Ixmiquilpan se lleva a cabo el primer aniversario de la expropiaciónpetrolera 
en aquella ocasión el Presidente de la Repúblicael General Lázaro Cárdenas 
estuvo presente en la población. 

1942 El Presidente de la República  General Manuel AvilaCamacho inaugura el 
mercado municipal. 

1952 
Se inaugura y entra en servicio la Escuela Secundaria “JustoSierra” que en sus 
inicios funciono como Escuela Secundaria por Cooperacióninstalándose en la 
casa del Profr. Raúl Guerrero Guerrero. 

1969 

Se da una ampliación urbana en donde se pavimentan lasprincipales calles  se 
instala nuevo alumbrado 
público remodelan la plaza principal e instalan la fuente monumental y 
estatuade “La Diana Cazadora” 
bajó iniciativa del Lic. Alfonso Coronadel Rosal. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

La ciudad de Ixmiquilpan tiene las siguientes coordenadas geográficas, 20° 29’ latitud 
norte, 99° 13’ latitud oeste y se encuentra ubicado a 1,700 metros sobre el nivel del mar 
(msnm).  

Él municipio de Ixmiquilpan colinda al norte con los municipios de Zimapán, Nicolás 
Flores y Cardonal; al este con Cardonal y Santiago de Anaya; al sur con Santiago de 
Anaya, San Salvador, Chilcuautla y Alfajayucan y al oeste con Alfajayucan, Tasquillo y 
Zimapán.  

Las principales localidades con las que cuenta son: Panales, el Tephé, Maguey Blanco, 
Orizabita, el Alberto, Dios Padre, Julián Villagrán y Tatzadhó.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de 565.3 kilómetros cuadrados, lo cual   
Representa el 2.7% de la superficie del Estado.  

Orografía  

Ixmiquilpan se encuentra localizado en el eje neovolcánico en un 70%, formado por 
llanuras y en menor proporción por lomeríos, el otro 30% se localiza en la Sierra Madre 
Oriental formada por sierra.  

Dentro de sus elevaciones principales se encuentran los cerros la Palma, Thito, la 
Muñeca, Xintza, Guadril, Temboo, Dexitzo (la Cruz) y Daxhie.  

Hidrografía   



 

 358

En lo que respecta a la hidrología del municipio, Ixmiquilpan se encuentra posicionado 
en la región del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual se derivan las 
subcuencas; del río Moctezuma, en la cual, el río Tula, río Actopan y el río Amajac, 
cubren 2.90%, 55.25%, 29.43% y 12.42% respectivamente.  

Clima   

El municipio presenta un clima semiseco templado en la mayor parte de la superficie 
municipal, que representa un 51.22%, además existe un clima seco semicálido en un 
23.67% y templado subhúmedo con lluvias en verano de 21.58%. el restante tiene un 
clima semiseco semicálido.  
La temperatura promedio para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del 
año oscila entre los 14.5°C y durante los meses de mayo y junio que son las 
temperaturas más altas registra un promedio de 21.4°C. la estación meteorológica de la 
ciudad de Ixmiquilpan tras 53 años de observación a estimado que la temperatura anual 
promedio en el municipio es de aproximadamente 18.5°C.  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es 
de alrededor de lo 363.8 mm. Según datos observados desde hace más de 50 años, 
siendo los meses de junio y septiembre los de mayor precipitación y los de febrero y 
diciembre los de menor.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Este municipio dentro de sus recursos naturales tiene pino, encino, sabino, pirul, 
mezquite, jacaranda y oyamel, así como árboles exóticos; aguacate, durazno, granada e 
higo, en su zona de bosque existe encino prieto, encino manzanilla y como matorral el 
garambullo, palma y nopal.  

Fauna  

La fauna perteneciente a éste municipio está compuesta de tejón, ardilla, tlacuache, 
onza, conejo, zorra, zorrillo, liebres, ratón de campo, serpientes y una gran variedad de 
insectos y reptiles.  

Clasificación y Uso del Suelo   

De acuerdo a la superficie que se utiliza para cada actividad su orden es el siguiente: 
pecuario en un 40%, 30% agrícola en donde cultiva maíz, frijol, alfalfa, diversas 
hortalizas y tomate rojo o jitomate entre otros; seguido por otros usos y finalmente el 
forestal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 24,341 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 73,903 habitantes.  

La mayoría de su población se encuentra concentrada en la cabecera municipal y en sus 
principales localidades como Panales, El Tephé, Maguey Blanco, Orizabita entre otros; 
la población oscila desde recién nacidos, jóvenes y adolescentes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   83%, y  
el   17%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 66,607 
CATÓLICA 55,140 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 8,547 
HISTÓRICAS  131 
PENTECOSTALES Y 
PENTECOSTALES 2,264 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD  LA LUZ 
DEL MUNDO 

18 

OTRAS EVANGÉLICAS 6,134 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 664 
ADVENTISTAS DEL  SÉPTIMO DÍA 57 
IGLESIA DE JESUCRISTO DELOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

138 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 469 
JUDAICA 32 
OTRAS RELIGIONES 323 
SIN RELIGIÓN 1,362 
NO ESPECIFICADO 539 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En el aspecto educativo, el municipio cuenta con educación preescolar, preescolar 
indígena, primaria, primaria indígena, capacitación para el trabajo, secundaria, 
bachillerato y superior.  
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En educación especial cuenta con un centro psicopedagógico, donde se atiende a niños 
con problemas de aprendizaje que cursen de segundo a sexto año.  

La eficiencia terminal en los niveles de preescolar y primaria se dan en un promedio de 
94.6 y 91.2 por ciento respectivamente, mientras que a nivel secundaria y bachillerato, 
solamente un 76.0% y 34.2%  respectivamente.  

Con relación a su infraestructura este municipio cuenta con 211 planteles, 3 bibliotecas, 
42 laboratorios, 68 talleres y 724 anexos que comprenden dirección, cooperativas, 
bodegas, áreas administrativas, Intendencia, pórticos, etc.  

Salud   

El número de unidades médicas que se registran en el municipio de Ixmiquilpan son 
veintiuno; de las cuáles una pertenece al ISSSTE, cuatro al IMSS-SOL, quince a la 
SSAH y una a la CRM; cuenta además con quince casas auxiliares de salud.  

Deporte  

Cuenta con un lienzo charro de amplia capacidad y totalmente techado, una arena de 
luchas de múltiples funciones, un número considerable de canchas deportivas (fútbol, 
béisbol, fútbol americano, voleibol y basketbol); un jagüey que se emplea como estadio 
de fútbol además de un gran parque recreativo en las afueras de la ciudad, así como tres 
discotecas: Eclipse, Marantza y Espectrum que permite a los jóvenes se puedan distraer 
y divertir sanamente dependiendo de los servicios que le pueda dar el propio municipio.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 17,396 viviendas de las cuales 16,298 son 
particulares. 

El material predominante en la construcción de sus viviendas es el cemento o firme en 
pisos, tabique, ladrillo, block, piedra o cemento en paredes y losa, de concreto, tabique o 
ladrillo así como lámina de asbesto o metálica en los techos.  

Servicios Básicos   

Este municipio presenta una buena disponibilidad de servicios sobre todo en agua 
potable y electricidad, en donde registra una cobertura por arriba del 88%, sin embargo, 
el servicio de drenaje es muy escaso; solamente se da en un 40%.  

Vías de Comunicación  

Este municipio presenta una buena disponibilidad de servicios sobre todo en agua 
potable y electricidad, en donde registra una cobertura por arriba del 88%, sin embargo, 
el servicio de drenaje es muy escaso; solamente se da en un 40%.  

Medios de Comunicación  
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En cuanto a medios de comunicación existen 39 localidades que disfrutan de servicio 
telefónico, una oficina de telégrafos, cuarenta oficinas postales, señal de radio y 
televisión así como periódicos provenientes de la capital del Estado y de la ciudad de 
México.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La agricultura en este municipio es en su mayoría de riego en ellos se cosechó en el 
ciclo 1998-99, la siguiente producción: maíz, con 4,063 has. cosechadas, 3,387 de riego 
y 676 de temporal, siniestrándose en total 1,204 has., frijol con 878 has. cosechadas, 
186 de riego y 692 de temporal, con 398 has. siniestradas, avena forraje 189 cosechadas, 
153 fueron de riego y 77 has. fueron siniestradas, jitomate con 112 has. cosechadas de 
riego y 25 has. siniestradas; así como el Cempazúchitl con 1 ha. cosechada y de riego.  

Ganadería  

En el municipio se cría ganado bovino con 18,002 cabezas, ganado porcino con 9,500 
cabezas, 41,900 cabezas de ganado ovino, 25,734 cabezas de ganado caprino, 158,100 
aves, 1,160 guajolotes y 98 colmenas.  

Pesca  

En este aspecto en Ixmiquilpan el volumen que se puede capturar se obtiene de presas, 
bordos y abrevaderos y es utilizada únicamente para autoconsumo.  

Industria y Comercio  

El municipio dentro de sus unidades de comercio registra siete tiendas DICONSA, una 
cámara u organismo, un tianguis, un mercado público, un rastro, y establecimientos de 
alimentos y bebidas.  

Turismo  

Dentro de sus atractivos turísticos se encuentran las aguas termales de Pueblo Nuevo, El 
Balneario el Tephé y Dios Padre.  

Otro de los atractivos turísticos de importancia es la iglesia y exconvento de San Miguel 
Arcángel, el Templo del Carmen, el puente colonial, la Diana Cazadora en la plaza 
principal y el museo de la Cultura Ñhañhú.  

En oferta hotelera se tienen 12 hoteles, uno de 4 estrellas, cuatro de 3 estrellas, dos de 2 
estrellas, cinco de 1 estrella, además cuenta con dos agencias de viaje, 9 restaurantes, 
cafeterías y fondas, 1 museo, 8 balnearios termales 6 discotecas y centros nocturnos, 1 
proyecto turístico en desarrollo y 2 proyectos de desarrollo turístico a realizar.  

Población Económicamente Activa por Sector  
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De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  23,599  de las 
cuales   210   se encuentran desocupadas y   23,389    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 23,389  
PRIMARIO 7,464 31.9
SECUNDARIO 4,368 18.7
TERCIARIO 11,557 49.4

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos  

Uno de sus monumentos muy conocidos y famosos es el de la Diana Cazadora; así 
como monumentos arquitectónicos en donde se incluye el templo y exconvento de San 
Miguel Arcángel, construidos en el siglo XVI por los agustinos; también existe la 
iglesia del Carmen, que fue construida en el siglo XVIII, la cual presenta un estilo 
churrigueresco; además de dos puentes coloniales que se encuentran sobre el río Tula. 
En monumentos históricos cuenta con Don Miguel Hidalgo y Costilla  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Ésta última es la de mayor importancia, se inicia por lo general los primeros días del 
mes y concluye 10 ó 12 días después, en donde existen eventos culturales, deportivos, 
concurso de reinas de la feria, corridas de toros, eventos artísticos, palenque, juegos 
mecánicos etc. En las cuestiones religiosas, las celebraciones también comienzan los 
primeros días del mes y terminan hasta el 22 de septiembre; en éstas fechas cada barrio 
llega a la iglesia parroquial para celebrar su misa de acuerdo aún calendario establecido, 
el día grande es el 15 del mes en donde se celebran las misas principales.  

Tradiciones.- El municipio de Ixmiquilpan guarda algunas tradiciones como es la 
Procesión del Señor de Jalpan que se celebra el 7 de septiembre en donde “las ceras 
escamadas” que adornan los grandes arcos, los altares, los danzantes, los cohetes y los 
juegos pirotécnicos hacen resaltar ésta fiesta de procesión por las principales calles de la 
población.  

Gastronomía.- Dentro de sus alimentos típicos de Ixmiquilpan se encuentra barbacoa de 
carnero o de pollo, fritanga, quesadillas de sangre de carnero frita, moronga en caldillo 
y chile, quesadillas de flor de calabaza, tamales verdes, rojos y de jitomate, nopales con 
quelites, alberjones; dulces de leche y azúcar, dulces de frutas cubiertas de piloncillo, 
tunas, nuez, duraznos, membrillos, aguacate así como pulque blanco, aguamiel y pulque 
curado de varias frutas.  

Artesanías.- En Ixmiquilpan se puede encontrar una gran variedad de artesanías que se 
obtienen a través de la fibra de maguey como ayates, cinchos, mecapales, morrales, 
lazos, reatas, tapetes, escobetas, mecates, jorongos, cobijas; se elaboran trajes de lana, 
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vestidos, rebozos, camisas, quisquemeles, canastas, cestos, pajareras, flautas hechas de 
vara de sauce y de carrizo, sombreros de palma, petates, costureros, charola, fruteros, 
cestos papeleros, “ceras escamadas” o simplemente guías de flores de cera; en alfarería 
se elaboran cántaros, ollas y macetas pero en muy poca producción.  

Una artesanía que ha alcanzado renombre nacional e internacional es la de objetos e 
instrumentos con incrustaciones de concha de abulón sobre madera: objetos en 
miniatura, instrumentos musicales, espejos, cruces, portaretratos, cobijas, juegos de 
domino y ceniceros etc.  

Traje típico.- El traje típico que usan los hombres son camisas bordadas de repulgo, 
pantalón de manta y sombrero, las mujeres visten blusa y falda bordados a mano; 
aunque éste traje sólo se puede ver en algunas localidades y en muy pocas personas 
debido a que la gente lo ha ido sustituyendo por ropa casual.   

Cultura  

La cultura se puede observar a través de las manifestaciones artísticas, como es la 
autenticidad de la música de Ixmiquilpan, la cual se puede encontrar en algunas 
canciones de origen otomí. En este municipio se han integrado grupos artísticos para 
interpretar canciones y danzas representativas de la región como la danza del Ixtla, la 
del Coyote y algunas más.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 104  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

IXMIQUILPAN 30,831 14,163 16,668 
TEPHE EL 2,172 1,058 1,114 
PANALES 2,165 989 1,176 
MAGUEY BLANCO 1,659 793 866 
DIOS PADRE 1,540 721 819 
ALBERTO EL  1,235 611 624 
JULIAN VILLAGRAN 1,198 552 646 
PUEBLO NUEVO 1,197 568 629 
NITH EL 1,186 557 629 
TAXADHO 1,119 540 579 
BANGANDHO 1,105 565 540 
ORIZABITA 1,051 499 552 
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COLONIA GENERAL 
FELIPE ANGELES 1,013 484 529 

HEREDAD LA 922 423 499 
CANTINELA 890 393 497 
MANDHO EL 841 401 440 
SAN JUANICO 809 362 447 
SAN PEDRO CAPULA 790 356 434 
ESPIRITU EL 785 377 408 
CERRITOS 783 378 405 
BARRIDO EL 766 374 392 
LOMA JULIAN 
VILLAGRAN LA 746 371 375 

DURAZNO EL 745 322 423 
REMEDIOS LOS 721 331 390 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
14 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

Delegados Municipales 115  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal II   
Distrito Local Electoral XVI   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
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• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Ixmiquilpan es rico en historia, compuesto de gente que se esfuerza y luchadores 
sociales, preocupados primordialmente por el bienestar y desarrollo del pueblo, las 
personalidades que a continuación se enlista a partir de 1964 han fungido como 
presidentes municipales en su respectivo periodo. 

Presidente Periodo 
José Trejo Cadena 1964-1967 
Carlos Ramírez Rubio 1967-1970 
Abelardo Olguín Ramírez 1970-1973 
Francisco Bravo Olguín 1973-1976 
Porfirio Chavez González 1976-1979 
Alfonso López Sánchez 1979-1982 
Alfonso Martín Lozano 1982-1985 
Luciano Lomeli Gaytán 1985-1988 
Facundo P. Guerrero Trejo 1988-1991 
Roberto Pedraza Martínez 1991-1994 
Jorge Rocha Trejo 1994-1997 
Manuel Hermilio Bravo Olguin 1997-2000 
Cirilo Hernández Quezada 2000-2003 
Carlos Felipe Hernández 2003-2006 
José Manuel Zuñiga Guerrrero 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Ixmiquilpan Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  



 

 366

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información general remitida por el municipio  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I, edición 
1993.  

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T:C: Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de Ixmiquilpan 

Enciclopedia de los Municipios de México 

HIDALGO 

© 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 



 

 367

Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

NOMENCLATURA 

Denominación  

Jacala de Ledezma  

Toponimia  

El nombre original Mexicano fue “Xacallan,” que significa “Lugar de Jacales”, por que 
era ocupado por los Chichimecas Jonaces, para guarecerse de las inclemencias del 
tiempo cuando cazaban, cubriéndose en rudimentarias cabañas, chozas o jacales.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En el año de 1784, la población de Jacala fue elevada al rango de Alcaldía Mayor, 
dependiendo de ella Pacula y sus barrios.  

En 1804 deja de pertenecer administrativamente a la Intendencia de Veracruz y pasa a 
pertenecer a la Intendencia de México.  

El 15 de febrero de 1826, se creó la Municipalidad de Jacala, formando parte del mismo 
municipio las regiones de Pacula, Jacala, La Misión, San José Tampochocho (hoy 
Pisaflores), y San Pedro Xochicoaco, las que poco a poco fueron logrando ser 
municipios.  

En 1866, Chapuluacán se incorpora al Distrito de Jacala. Por gestiones del distinguido 
Jacalteca Don Félix Rubio en 1867, fue declarada Villa de Jacala con él titulo de 
Ledezma en 1968.  

En la época Prehispánica, en Mesoamerica habitaban grupos nómadas cazadores y 
recolectores, llamados “Chichimecas”, que en lengua náhuatl significa ”Linaje de 
Perros”, mientras que en la planicie, donde hoy se conoce como Valle del Mezquital, 
habitaban los “Otomíes”, seres intransigentes que deseaban mantener sus costumbres y 
tradiciones.  

Los Chichimecas y los Otomíes, que ocupaban los montes y serranías, era gente 
bárbara, que habitaba en cavernas y vivían de la caza y recolección de frutas de árboles 
silvestres, diestros en el uso de flechas, los que aprovechaban las asperezas y ventajas 
de la montaña para vivir y ocultarse, eran enemigos de la sujeción, y se contentaban con 
no dejarse vencer, aspirando solo a conservar entre las fieras su libertad.  
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Los Chichimecas que habitaban la Sierra Gorda, se mezclaron con grupos Otomíes, que 
huían de la sujeción, Azteca y del pago de tributos, uniéndose a Nahoas salvajes 
llamados, “Chichimecas Jonaces”.  

Por relatos, que cuentan los habitantes de Jacala, mencionan que a tres horas existe una 
cueva que parece piedra derretida, y que usó en tiempos Prehispánicos el Emperador 
Moctezuma para guardar el oro que llevaba de Jacala a la Misión, como pago de tributos 
Aztecas.  

Los municipios de Chapulhuacán, Pisaflores, Pacula, La Misión y Jacala, estaban bajo 
el dominio del Señor de Metztitlán, de origen Azteca o Mexicano, influyendo en los 
nombres de las comunidades.  

De la misma manera que el resto del país, la conquista de México, originó la invasión 
de las tierras del municipio de Jacala por extranjeros Españoles, cuya ambición alentaba 
a grupos audaces que se adentraban en las Sierras en busca de fortuna, ambición que 
propició la promulgación el 9 de Noviembre de 1526, de la Real Cédula de Granada, la 
que establece:   

Que toda persona Cristiana Española o Natural de ella, podían sacar oro o plata por su 
persona, esclavos o criados, en cualquier mina que hallasen o por bien tuvieran. La que 
nunca funcionó debido a la desmedida codicia y ansia de poder de los Españoles, que no 
les permitía pagar el impuesto del “Quinto Real” a la Corona Española.  

Los indígenas fueron convertidos en tamemes y usados en la explotación minera, 
remunerándolos de manera ínfima, lo que dificultaba su mantenimiento.  

Los Chichimecas tenían razones de sobra para guerrear, ya que estaban siendo 
invadidos por extranjeros quitándoles la tierra que les había pertenecido por siglos y 
destruyendo su medio ambiente que les permitía vivir de la caza y recolección de frutos 
silvestres, acabando con su orgullo de raza.  

Por todas las razones anteriores, es que los indios Chichimecas preferían morir en 
combate antes que ceder su libertad y ser esclavizados, por lo que no perdonaban la vida 
de ningún Español, fuera hombre, mujer o niño, matándolos y arrancándoles su 
cabellera, a los niños más pequeños los tomaban de los pies y los azotaban contra el 
piso o una piedra hasta que les brotaban los sesos.  

En el año de 1570 los indios Jonaces arrasan Chichicaxtla, destruyendo el templo, el 
monasterio y hasta los cimientos de las casas, huyendo sus habitantes a Tlahuiltepa, 
bajo la protección del Señorío de Metztitlán.  

En 1585, los mismos Jonaces invadieron Zimapán, acción que da origen al 
nombramiento de Don Juan Velázquez de Salazar y de Don Antonio Valdés, como 
representantes de los residentes Españoles en la región y acudir ante el Tercer Concilio 
que se realizaba en México para pedir auxilio, haciéndoles la guerra a los Chichimecas 
Jonaces, lo que sucedió hasta después de un Siglo, por lo que en 1715 el Virreinato los 
mandó juzgar mediante el Coronel Don Gabriel Guerrero Ardillas y el Capitán Don 
Geronimo de Labra; quien habría de ser nombrado como el “Protector Reformado de los 
Indios Jonaces de las Sierra Gorda”, protagonizando sangrientas batallas en contra de 
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estos indios indómitos, pero sin mucho éxito ya que realmente no existió ningún claro 
vencedor de estas batallas, motivo por el que se firma el convenio “Paz Maconí”.  

En 1670 el Español don Gaspar Rubio envía escribanos y topógrafos a reconocer los 
vasto terrenos que hoy ocupa Jacala y pueblos vecinos, encontrando en Jacala un 
pequeño arroyo, procedente de los manantiales de El Toribio y El Sabino al pie de la 
“Cuesta” donde más tarde se construirían las pilas, las que en la actualidad se pueden 
observar en la parte trasera de la Presidencia Municipal.  

Junto a aquel arroyo y al pie de la “Cuesta” existían unas rudimentarias cabañas que los 
indios Chichimecas Jonaces tenían para guarecerse de la inclemencia del clima cuando 
andaban de cacería, por lo que llamaron al sitio “Xacallan” que significa “Lugar de 
Jacales”.  

Así fue registrado por los escribanos y topógrafos que levantaron los planos de aquellas 
tierras ahora propiedades de Don Gaspar Rubio, enterándose más tarde que los 
Chichimecas Jonaces le llamaban aquel lugar “Comashquia” que significa en mexicano 
“Xacal” y en español “Cabaña o Choza”.  

El 10 de Septiembre de 1680, Don Gaspar Rubio y su esposa Doña Catarina Sánchez 
Visuet, procedentes de Zimapán y la Encarnación hacen un alto en su camino hacia 
Jacala en un valle llamado “Tilcuautla” lugar de enebros, capulines, mezquites, 
huizache, frutillas, tepehuajes y guayacanes, al que nombran “San Nicolás Tolentino” 
por conmemorarse al santo ese día, de la misma forma dan nombre a una barranca de 
muchos carrizos y guayabos poniéndole “Guayabos” y una más arriba de ese lugar 
llamándola “Barranca Arriba”.  

Don Gaspar Rubio fue personalmente quien trazó las Haciendas, Hogares de sus 
servidores y una gran plaza, así como también le dio a un fraile un predio para la 
construcción de un templo.  

Extiende sus exploraciones y nuevamente se encuentra con el manantial que procede de 
“El Toribio” al pie del cerro de “La Peña”, cerca del “Puerto del Mocroño” actualmente 
“El Puerto de Horcones”, descubriendo vetas de rico mineral de buena ley en cobre, 
plomo, plata y oro, llamándole “Cerro de las Maravillas”.  

En la hendidura que se forma entre el cerro del “Toribio” y el de “Maravillas” se pueden 
ver aún las Haciendas construidas por los primeros Españoles, así como en el “Puerto de 
los Frijoles”, al sur de Jacala.  

El Capitán Don Geronimo de Labra, Protector General y Reformado de los Indios 
Chichimecas Jonaces de la Sierra Gorda, divide a la región en tres partes, cada una con 
indios de características muy particulares, La Nación de los Ximpeses, la de los Pames 
y la de los Chichimecas Jonaces.  

La Nación de los Ximpeses, es de naturaleza dócil, sin traición posible, situada en el 
paraje “Pujingia” sujetos a la doctrina de Xalpa administrada por religiosos Agustinos, 
mudando su residencia posteriormente al paraje de “Aguacatlán”, donde se mantienen 
con su característica quietud.  
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La Nación de los Pames habitan el paraje denominado “Xiliapan” siendo trasladados 
también por los religiosos Agustinos al paraje llamado Pacula donde permanecen hasta 
el día de hoy.  

La Nación de los Chichimecas Jonaces, es indómita y rebelde, nombre que en el idioma 
de los Ximpenses y Pames significa “Come Caballo”, su lugar de residencia son los 
parajes llamados, Estoras, San Cristóbal, Las Ranas, Maconí, Santa María, Cerro Prieto, 
Las Trincheras, San Nicolás, los Piñones y Las Adjuntas. Esta perversa Nación es la que 
ha dado tanto que hacer por su naturaleza ociosa, habituados a comer del sudor ajeno, y 
con licenciosas atrocidades.  

Las luchas de Independencia, se hicieron presentes en la Sierra Gorda en Enero del año 
1811, con acciones militares a cargo de Don Ignacio Muñoz y ayudado por el párroco 
Joaquín Ugalde, atacan a Jacala encontrando una gran resistencia encabezada por el 
Sargento Rafael Mancilla, diezmando a los realistas y desalojándolos de Jacala, 
formando la Primera Sección de Caballería llamada “Dragones de la Sierra Gorda”.  

El Alcalde Primero, Don Gabriel Mayorga, convoca a los vecinos de Jacala a una 
reunión y en asamblea general, después de deliberar lo conducente, exponen diversos 
puntos de vista eminentemente liberales, el 18 de Febrero de 1856, se redacta un 
documento denominado “Acta de Jacala”, conteniendo antecedentes históricos de 
algunas Leyes de Reforma, que tres años más tarde, en 1859, serían promulgadas por 
Don Benito Juárez en Veracruz.  

Las discusiones ocuparon a la asamblea todo el día, al final del cual nombraron a Don 
Cayetano Castellanos y a Don Félix Rubio Rubio, para redactar el acta respectiva y 
como secretario a Don Ricardo Rubio.  

El 24 de Junio de 1849, los sublevados Queretanos, al mando de Don Francisco Bueno 
atacan la población de Jacala, encontrando una gran resistencia por parte de la Guardia 
Nacional la que estaba bajo el mando del Coronel Don Guadalupe Ledezma.  

El 18 de Febrero de 1856, se conocen en la región los conceptos contenidos en el “Acta 
de Jacala” de ideas liberales, que pedía la separación de “Iglesia-Estado” y la “Libertad 
de Cultos”, considerándose ofendidos los Levíticos de Querétaro, Ixmiquilpan y otros 
lugares, por lo que acordaron acabar con el núcleo liberal de Jacala.  

De igual manera, hubo descontento en la Misión, Cerro Prieto, Cipatla y San Nicolás, 
estos poblados se unieron a los rebeldes religiosos, dando inicio a una serie de luchas 
intestinas dentro de la Sierra Gorda.  

Los fanáticos clericales del Cerro Prieto, la Misión, Zipatla y San Nicolás, en busca de 
la consecución de sus propios intereses, logran unirse a los conservadores de Jalpan y a 
Don Mariano Paulin, jefe de Ixmiquilpan, logrando atacar Jacala el mismo año, la que 
hubiese sido destruida, de no ser por la oportuna intervención del Coronel Don Felipe 
Ángeles (padre).  

Mas tarde, cuando las tropas federales se hubieron marchado de Jacala, los rebeldes 
clericales regresaron saqueando y asaltando la población.  
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En abril de 1861, los conservadores al mando de Don Tomás Mejía, atacaron Jacala, 
saqueándola primero para después incendiarla, a su paso para la Misión, atacaron el 
Pinalito, que de igual manera fue incendiada, aunque no en grandes proporciones como 
lo harían con la comunidad de los Duraznos, la cual fue arrasada, quedando solo las 
cenizas.  

En julio de 1861, la guarnición nacionalista de Jacala, que apoyaba al legitimo gobierno 
de Juárez, se encontraba parapetada en Huichapan con la Guardia Nacional de ese lugar, 
bajo el mando del distinguido Jacalteca, Coronel Don José Guadalupe Ledezma, por el 
acoso de los rebeldes que apoyaban al Emperador Maximiliano.  

Tras una lucha desigual que habría de durar un día completo, salen derrotados los 
nacionalistas habiendo caído en combate el Coronel Don José Guadalupe Ledezma, en 
lo que fue una de sus más memorables batallas. Por esta defensa heroica de la plaza de 
Huichapan, fueron nombradas Jacala y Huichapan “Hijas Predilectas de la Nación” por 
Decreto Juarista.  

En 1862 el General Joaquín R. Martínez, derrota en Jacala al Coronel Juan F. Saldivar 
quien se había apoderado de la población.  

Estas luchas continuaron azotando al país y a región de la Sierra Gorda, la que se 
organizó y ordenó en un poderoso ejercito serrano comandado por el General Don 
Joaquín R. Martínez, para participar en el sitio de Querétaro, el que duró desde el 8 de 
marzo hasta el 15 de mayo de 1867.  

El General Martínez acostumbrado al peligro y en causa para su país, se cuenta estuvo 
en los sitios de mayor peligro, afrontando los riesgos con su tropa, hasta la toma de la 
plaza de Querétaro, donde el Emperador Maximiliano rinde espada al General Martínez, 
el cual rechazó por honestidad, dado que el General en jefe del Sitio era Don Mariano 
Escobedo.  

Después del fusilamiento del Emperador Maximiliano de Habsburgo y los Generales 
Miguel Miramón y Don Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas, Qro., el 19 de junio 
de 1867, empieza una etapa de tranquilidad para la Sierra Hidalguense, la que 
terminaría en Jacala, tras el asesinato de jefe político de esta población, Don Manuel 
Pérez Ocampo en el año de 1888, a manos de un sujeto de San Nicolás, así como la 
arbitraria posesión de terrenos que se daban a los caciques privilegiados, especialmente 
del latifundio de Tampochocho, hoy Pisa Flores, encabezando un movimiento rebelde 
Don Felipe Neri, convocando a los afectados de Zipatla y Palo Semita, ocupando el 
mando con Don Apolonio Covarrubias.  

El 25 de marzo de 1889, ambos grupos armados marcharon sobre Jacala, como cabecera 
y asiento de las autoridades constituidas. El Lic. Joaquín González, quien ocupaba el 
cargo de Juez de Primera Instancia, repelió valerosamente la agresión para después de 
apoderarse de Neri y de once de sus compañeros, los que fueron condenados a muerte. 
Tras esta rebelión el gobierno de Porfirio Díaz, envía delegados especiales para 
determinar las causas de la rebelión y darle solución.  

En 1866, se levanta en armas el llamado “Sufragio Efectivo No Reelección” de 
Francisco I. Madero, el revolucionario Nicolás Flores, abandona sus tierras y 
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propiedades en su natal Pisaflores, para combatir en contra de la dictadura Porfirista, a 
su lado, los Coroneles Cecilio López y Otilio Villegas distinguido Jacalteca, que se 
encargaron de la organización militar de voluntarios que afrontaron la lucha junto con 
los Coroneles y Diputados Constituyentes, Don Alfonso Mayorga. Jacalteca y Don 
Leopoldo Ruiz, de Pacula, personajes que también contribuyeron a la reorganización de 
nuestra Patria, al firmar en representación de los habitantes de la Sierras Gorda, la 
Constitución Mexicana del 15 de Febrero de 1917.  

En mayo de 1811, al mando de un grupo de revolucionarios, Don Nicolás Flores, ocupa 
las poblaciones de Chapulhuacán, Pisaflores y la Misión, apoderándose también de 
Jacala y avanza hacia Zimapán e Ixmiquilpan.   

En 1913 Victoriano Huerta toma la Presidencia de la República nombrando al General 
Agustín Sanginés como Gobernador del Estado de Hidalgo.  

En este mismo año, nuevamente la Sierra Gorda se levanta en armas, Don Nicolás 
Flores al lado del General Otilio Villegas, Don Alfonso Mayorga y Don Leopoldo Ruíz, 
realizan las siguientes acciones revolucionarias.  
Junio del 16 al 19 de 1913.- Las fuerzas revolucionarias sitian la Plaza de Jacala, en 
contra de las fuerzas federales del Capitán Epigmenio Martínez que se encontraba en su 
poder.  

Julio 19 de 1913.- Las fuerzas revolucionarias del General Flores, combaten en la 
comunidad de Zipatla, municipio de La Misión, en contra de las fuerzas federales que 
venían capitaneadas por el General José Pérez Castro.  

Julio 30 de 1913.- Nuevamente enfrentan a las fuerzas federales del General José Pérez 
Castro, ahora en el “Puerto de Piedra”, municipio de Jacala.  

Enero 6 de 1914.- En el Puerto de Horcones, municipio de Jacala, las fuerzas del 
General Flores, combaten contra las fuerzas federales que se encontraban bajo el mando 
del Teniente Coronel Alberto Orozco.  

Junio 27 de 1914.- Las fuerzas revolucionarias ocupan la Plaza de Zimapan, realizando 
enfrentamientos contra el Teniente Coronel Orozco en las comunidades de Xita, 
Tasquillo y el Puerto de La Oreja.  

Julio 11 de 1914.- Los revolucionarios atacan la Plaza de Ixmiquilpan.  

Julio 22 de 1914.- Los revolucionarios de la Sierra Gorda, ocupan la Plaza de Actopan.  

Julio 27 de 1914.- Culminan las aspiraciones del General Flores, al tomar la importante 
Plaza de Pachuca. Las fuerzas del General Flores, toman la Plaza Sangines, abandona el 
poder estatal, en ese año ante el acoso de las tropas serranas, siendo elegido Gobernador 
Provisional el General Don Nicolás Flores.  

En 1917, Don Nicolás Flores deja el puesto provisional y se lanza como candidato al 
Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo, el que logra satisfactoriamente.  



 

 373

El 21 de septiembre de 1920, el Gobernador Don Nicolás Flores, promulga la 
Constitución Política del Estado.  

Con la llegada del General Flores a la Gobernatura del Estado, fue nombrado el General 
Otilio Villegas, como Jefe de las Operaciones Militares en el Estado. Dicho militar 
Jacalteca, combatió al lado de Don Alfonso Mayorga, en Santa Ana de Allende, 
municipio de Chapuluacán, en 1913 en contra de las fuerzas federales comandadas por 
el Teniente Coronel Cristóbal Rodríguez.  

En febrero de 1915, ocupa la Plaza de Zimapán que se encontraba en manos de los 
Villistas bajo el mando del General Enrique Lara, El General Otilio Villegas, llegó a ser 
Presidente Municipal de Jacala en 1922, año en que el General Porfirio Rubio, se hacia 
llamar Jefe de la Defensa Social de ese lugar, se alza contra el gobierno y se apodera del 
Pueblo de La Misión, quien más tarde es vencido en las cercanías de Chapulhuacán, por 
el Ejercito Nacional.  

Personajes Ilustres  

General Don Joaquín Roberto Martínez.- Nació en el año de 1830, en la ranchería de El 
Carrizal, Municipio de Jacala, de origen campesino, alternaba el cultivo de la tierra con 
la carpintería, en un taller instalado por su padre en ese lugar.  

Trabajó en la fundición de fierro en la Encarnación, donde tuvo dificultades al herir a 
otro trabajador, emigrando a San Sebastián, hoy Tlahuiltepa donde ingresó al Ejercito 
Federal, como soldado raso, llegando en poco tiempo a Sargento Segundo, bajo las 
ordenes del Teniente Jacaltense Don Antonio Villegas, quien murió en aquella 
población y el Sargento Joaquín R, Martínez, asumió el mando de la tropa que 
guarnecía esa Plaza.  

De Ideas liberales, combatió siempre a los conservadores, ocasionándoles serias 
derrotas, en sus batallas figura la toma de la Plaza de Jalpan Qro., donde recogió armas 
y parque, habiéndosele rendido la tropa de Don Eleuterio Quiroz.  

Derrota en Jacala al Coronel Juan F. Saldivar, que se había apoderado de la población el 
17 de mayo de 1882, habiéndole recogido armas, parque, caballos, etc.  

Sabedor que una gruesa tropa de franco tiradores se había establecido en Ixmiquilpan, 
acudió a sitiarla y la conminó a rendición, tomando la Plaza sin combatir. Una columna 
Belga pretendió recuperarla y presentó batalla el 25 de septiembre de 1866, encontrando 
una feroz resistencia por parte de Martínez.  

Los atacantes huyeron dejando en el campo a oficiales y soldados entre muertos, heridos 
y prisioneros, amén de armas, pertrechos y caballos.  

En la población de Zumpango, derrotó al General Bustamante y a su tropa de traidores; 
acudió con un grupo de tropas a sitiar la Plaza Huasteca de Huautla, en 1865, donde el 
Coronel Don Enrique Llorente, se había hecho fuerte con un ejercito bien armado y 
pertrechado, muerto en duelo con espada el Coronel Llorente ante el Coronel Nicolás 
Escamilla, los conservadores entregaron la Plaza a los liberales.  
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Con el grado de General de Brigada, fue nombrado por el Presidente Don Benito Juárez, 
Gobernador del Segundo Distrito Militar del Estado de México, hoy Estado de Hidalgo, 
donde realizo una magnifica administración.   

Después de terminar satisfactoriamente su cargo, organizó un poderoso ejercito serrano 
con tres mil hombres con buen armamento y parque suficiente, con el que asistió al 
Sitio de Querétaro combatiendo desde el 8 de marzo de 1867 al 15 de mayo del mismo 
año.  

Después de la toma de la Plaza de Querétaro, le tocó la satisfacción de presenciar el 
fusilamiento del Emperador Maximiliano de Habsburgo y de los Generales traidores 
Don Miguel Miramón y Tómas Mejía.  

A la creación del Estado de Hidalgo, el 16 de enero de 1869 fue electo diputado al 
Primer Congreso Constitucional y Constituyente de la nueva entidad federativa.  

Desempeñó después la comisión de pacificar a los sublevados de la Sierra de El Doctor 
en Querétaro que a las ordenes de Zarazua y en numerosa tropa desafiaba la autoridad 
del gobierno federal.  

Acudió a someter al General Don Miguel Negrete en la Sierra de Puebla, combatiendo 
en el Puerto del Manco, en la Loma Alta y por ultimo en el pueblo de Sothé, donde 
tenía su cuartel dicho General Negrete, quien abandonó el territorio.  

Murió en la ciudad de México, siendo Diputado en el Honorable Congreso de la Unión.  

Mayor Comandante Don Félix Rubio.- Nació en Jacala, el 31 de marzo de 1816 y sus 
padres fueron Don Fermín Rubio de Jacala y Doña María Soledad Rubio de San 
Nicolás.  

Hizo sus estudios en la escuela elemental de la población y posteriormente como 
autodidacta obtuvo una cultura notable, que le permitió destacar en su medio social.  

Fungió como Alcalde Constitucional de Jacala, como Jefe Político de Jalpan, Querétaro; 
de Huichapan; y de Zimapán.  

Organizó, disciplinó y armó adecuadamente a la guardia nacional de Jacala, que 
incorporó a las tropas liberales del Coronel Don José Guadalupe Ledezma, bajo cuyas 
ordenes alcanzó el grado de Mayor Comandante, combatiendo a los invasores 
norteamericanos, a los conservadores imperialistas y a los traidores.  

Bajo las ordenes del General Joaquín R, Martínez, comandando su compañía y estuvo 
combatiendo en el famoso sitio de Querétaro, hasta presenciar el fusilamiento de 
Maximiliano de Habsburgo y de los Generales Imperialistas Miguel Miramón y Tomás 
Mejía, el 19 de junio de 1867.  

Siendo Alcalde Municipal de Jacala en 1849, comenzó la construcción del palacio 
municipal, el cual concluyó en 1854, cuando fuera nuevamente electo Alcalde de Jacala.  
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 En este edificio, redactaron el Acta de Jacala el 18 de febrero de 1856 los Sres. 
Cayetano Castellanos, Don Félix Rubio y Don Horacio Rubio Rubio, el cual funciona 
en la actualidad como cárcel.  

En 1870, se hizo cargo de la administración de correos en Jacala, puesto que desempeñó 
con honestidad, hasta el 17 de febrero de 1884, fecha en la cual dejó de existir el 
destacado Jacalteca.  

Mayor Comandante Don Agustín González.- Nació en Jacala, en el año de 1834, de 
oficio campesino, alternaba con el comercio al atender una tienda misceláneas como 
todas las tiendas pueblerinas mexicanas.  

Estudió en la escuela elemental de la población y completó su preparación cultural 
como autodidacta, hasta obtener un grado de instrucción que le permitió actuar 
conscientemente en la vida nacional.  

De ideas liberales, combatió siempre a los reaccionarios conservadores, a los 
imperialistas y a los traidores de la Patria.  

Formó en las filas del Coronel Don José Guadalupe Ledezma primero y después en las 
filas del General Don Joaquín R, Martínez, participando en numerosos combates en los 
estados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y el Estado de México; contra los 
imperialistas de La Misión, Cerro Prieto, Zipatla y San Nicolás, en Jacala contra el 
Coronel Juan F. Saldivar y en las batallas de Ixmiquilpan contra tropas imperialistas de 
Bélgica, en Tancanhuitz, S. L. P; en la región de el Doctor en Querétaro; en Zumpango 
contra el General Bustamante, en la gran batalla del “Sitio de Querétaro” con cien 
hombres, los cuales fueron armados noventa y seis con carabinas 30-30 marca Effiel de 
repetición, primeras en llegar al país y proporcionadas por el Gobernador del Segundo 
Distrito Militar del Estado de México, en la actualidad Estado de Hidalgo, por el 
General Don Joaquín R, Martínez.  

Coronel Alfonso Mayorga Olivares.- Nació en Jacala el 6 de noviembre de 1886, siendo 
hijo del Sr. Francisco Mayorga Muñoz y de la Sra. Petra Olivares Arellano, realizó sus 
estudios de instrucción primaria en esta población y parte de su juventud la paso aquí, 
desempeñando diversas actividades.  

A la edad de 14 años trabajó en el Juzgado de Primera Instancia y por las tardes 
ayudaba a su padre en el comercio, Años más tarde fungió como administrador de 
correos.  

A la edad de 24 años y a mediados de 1910 formó parte del Partido Maderista, 
ingresando por tal motivo y como voluntario en las Fuerzas Revolucionarias Serranas al 
mando de Don Nicolás Flores, las que fueron licenciadas por el Sr. Madero al triunfo de 
la Revolución, volviendo Don Alfonso a la vida privada,. Se incorpora nuevamente al 
movimiento armado ahora en contra del usurpador Victoriano Huerta, a favor de la 
Revolución Constitucionalista en las fuerzas de la Sierra de Jacala con el grado de 
Capitán Segundo de Caballería, bajo las ordenes de Don Nicolás Flores.  

Por sus valiosos méritos realizados en campaña, fue subiendo de categoría, así el 28 de 
diciembre de 1913 es ascendido a Capitán Primero de Caballería por el arrojo 
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demostrado en los combates de Quetzalapa y Puerto de Las Escobas durante los días 23, 
24 y 25 de diciembre del mismo año.  

El 30 de junio de 1914, asciende a Mayor de Caballería por su brillante actuación en la 
toma de Zimapán y los combates de Xitha, Tasquillo y Puerto de la Oreja.  

El 15 de octubre de 1915, es ascendido al grado de Teniente Coronel de Caballería.  

No se menciona la fecha en que es nombrado Coronel, debido a que una parte de su hoja 
de servicio fue extraviada.  

Fue muerto el 21 de abril de 1924 a la edad de 38 años por el General Ríos Zertuche, 
que los atacó por asalto estando dormidos en la Hacienda de Porterzuelos del Municipio 
de Cardonal junto con este indomable Jacalteca murieron también el General Marcial 
Cabazos y el Teniente Coronel Leopoldo Ruiz Labastida.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 

1570 
Los indios Jonaces arrasan Chichicaxtla destruyendo el templo el monasterio y hasta 
los cimientos de las casas  huyendo sus habitantesa Tlahuiltepa  bajo la protección 
del Señoríode Metztitlán. 

1585 

Los mismos Jonaces invadieron Zimapán acción queda origen al nombramiento de 
Don Juan Velázquez de Salazar y deDon Antonio Valdés  como representantes de 
los residentes Españolesen la región y acudir ante el Tercer Concilio que se realizaba 
enMéxico para pedir auxilio haciéndoles la guerra a los ChichimecasJonaces. 

1784 La población de Jacala fue elevada al rango de Alcaldía Mayor dependiendo de ella 
Pacula y sus barrios. 

1804 Deja de pertenecer administrativamente a la Intendencia de Veracruzy pasa a 
pertenecer a la Intendencia de México. 

1826 
Se creó la Municipalidad de Jacala formando parte delmismo municipio las regiones 
de Pacula Jacala  La Misión San José Tampochocho (hoy Pisaflores)  y San Pedro 
Xochicoaco. 

1866 Chapuluacán se incorpora al Distrito de Jacala. 

1868 Por gestiones del distinguido Jacalteca Don Félix Rubio fue declarada Villa de 
Jacala con él titulo de Ledezma. 

1866 

Se levanta en armas el llamado “Sufragio Efectivo No Reelección”de Francisco I. 
Madero  el revolucionario Nicolás Flores abandona sus tierras y propiedades en su 
natal Pisaflores  para combatiren contra de la dictadura Porfirista  a su lado  los 
CoronelesCecilio López y Otilio Villegas distinguido Jacalteca. 

1917 Don Nicolás Flores deja el puesto provisional y se lanzacomo candidato al Gobierno 
Constitucional del Estado de Hidalgo  elque logra satisfactoriamente. 

1920 El Gobernador Don Nicolás Flores promulga la ConstituciónPolítica del Estado. 
1922 El General Otilio Villegas  llegó a ser PresidenteMunicipal de Jacala 

MEDIO FÍSICO 
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Localización  

Jacala se localiza al Noroeste del Estado de Hidalgo, a 21° 00’ 19’’ latitud norte, 99° 
10’ 19’’ longitud oeste, con una altitud de 1,320 mts. sobre el nivel del mar.  

El Municipio se ve favorecido por la carretera México-Laredo, y de manera conjunta 
comprende los municipios de, Pacula, Pisaflores, La Misión y Chapulhuacán que 
integran la región.  

Sus colindancias son:  
Al norte con el estado de Querétaro, al sur con el municipio de Nicolás Flores, al oeste 
con los municipios de Pacula y Zimapán, al este con los municipios de la Misión y 
Tlahuiltepa  

Extensión  

El Municipio ocupa una superficie de 346.9 kilómetros cuadrados, lo cual significa el 
1.7% de la superficie estatal.  

Orografía  

La configuración geológica del municipio tiene sus antecedentes desde el periodo 
cretáceo, en la era mesozoica, cuando emerge de las aguas que invadían suelo 
Mexicano, la actual península de Baja California y probablemente la Sierra Madre 
Oriental, de la cual forma parte la Sierra Gorda.  

En Jacala, abundan los diques de granito del periodo cretáceo, que levantan la caliza 
como se puede ver al noreste de la población en los cerros de Maravillas y El Toribio.  

Ubicado en la Sierra Madre Oriental, se encuentra en la llamada Sierra Gorda, formada 
en un 90% por terreno abrupto con pendientes muy prolongadas típicas de los Poblados 
Serranos.  

Hidrografía   

El municipio de Jacala, se extiende entre los ríos Moctezuma por el norte en los limites 
de Querétaro y del Amajac o río Quetzalapa por el Sur, el cual pasa por las 
comunidades de la Palma, Santo Domingo, Vado Hondo y Quetzalapa.  

Cuenta con diversos mantos acuíferos subterráneos que dan vida a los nacimientos de 
agua de la superficie; éstos se ven favorecidos por el periodo de lluvias de junio a 
septiembre y actualmente están siendo aprovechados para la distribución de agua 
potable en la región.  

Existen lagunas que se forman en las comunidades de: el Coñesito, Laguna Seca, Agua 
Fría Grande, los Hoyos, Hilojuanico y la Laguna del Pinalito Alto, así como una 
infinidad de jagüeyes en la mayor parte de sus comunidades, sirviendo de bebederos 
para el ganado.  

Clima   
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El Estado de Hidalgo, junto con otros Estados integran un país que al igual que otros 
países Centroamericanos, se encuentran ubicados en la región más cálida del Planeta, la 
llamada Zona Tórrida, situada entre el Ecuador y los Trópicos de Cáncer y Capricornio.  

Sintiéndose principalmente el clima caliente en los terrenos bajos y el clima templado 
donde existen elevaciones de suelo mayores de los 1000 mts.  

El municipio de Jacala, siendo parte integral del Estado de Hidalgo, se encuentra dentro 
de la zona tórrida, con una variedad de climas, por lo que podemos concluir que Jacala y 
sus comunidades tienen un clima semi-calido, subhumedo, la mayor parte del año, 
inviernos cortos no muy fríos, clima caluroso y cálido extremoso en primavera, 
abundantes lluvias en verano y vientos fuertes, en otoño el clima es templado, su 
temperatura media anual está en el rango de los 24 grados centígrados.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Encontramos camino a la comunidad de “Minas Viejas”, fresnos, sauz, añil, nogal, 
higuerón, que destila una sustancia lechosa usada para las quemaduras, en esta 
comunidad como en la de “Quetzalapa” gracias al agua encontramos una gran cantidad 
de árboles, como el encino chaparro, ocote, enebro, encino, cedro, palo gateado, palo 
mulato, tepeguaje, palma, chamal, mango, nuez, cacahuate, limón y una gran variedad 
de plantas medicinales entre las que destacan, el huaco, v muy eficaz contra las 
mordeduras de serpientes; el zapote blanco, para combatir la tensión arterial; el catedé 
que se dice cura la diabetes; el palo chilillo, para la lepra; la yerba del cáncer; el pechtó, 
para los trastornos del aparato digestivo; la valeriana y muchas más.  

En los huertos familiares encontramos una gran cantidad de productos alimenticios tales 
como aguacates, tomate, frijol, calabaza, nopales, chayotes, rábanos, manzanas, papaya, 
plátano, durazno, naranja, lima, mandarina, higos, mango nuez, cacahuate, limoneros, 
yerbabuena, mejorana, tomillo y toronjil, etc.  

Fauna  

La fauna está compuesta de zorra de cola gris, coyotes, venado de cola blanca, 
guajolotes salvajes, pato, cuervos, zopilotes, halcón de ala roja, cenzontle, cardenal, 
primavera, dominico, clarín, tlacuache, hurón, víbora de cascabel, maguaquite, conejo 
gris, ardilla arbórea, vacas burros, perros, gallinas guajolotes, patos blancos, conejos, 
gatos, gansos y abejas, etc.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Este municipio se encuentra situado en la región boreal de una pequeña cuenca 
sedimentaria, rodeada de grandes masas calcáreas o de pórfidos y granitos feldespáticos, 
alterados por las aguas, siendo más notorio en el “Cerro de las Maravillas”, que contiene 
vetas de oro, plata, carbonato de plomo, cobre y también hierro magnético.  
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En Jacala, se encuentran grandes cantidades de minerales de plata, con un rendimiento 
medio de 200 gramos por tonelada, en todos los minerales de plata y cobre existe una 
ley de oro de 11 gramos por tonelada.  

La agricultura en la región Jacalteca es de temporal, levantándose una cosecha por año. 
Existe una pequeña porción de tierras de riego localizadas en la parte sureste de Jacala, 
en la comunidad de Quetzalapa, La Palma, Vado Hondo y Santo Domingo.  

Se produce: aguacate, ciruela, durazno, naranja, nuez, mango, plátano, etc., valiéndose 
de las aguas del río Amajac.  

El maíz es la principal semilla que se siembra en los pocos llanos existentes, y en los 
lomeríos adaptados para tal labor, se inicia con la preparación de los terrenos en los 
meses de abril y mayo, para comenzar a sembrar después de las primeras lluvias de 
junio y julio, las cosechas se levantan en los meses de diciembre y enero.  

El frijol es otro de los productos agrícolas básicos en esta región, se siembra al mismo 
tiempo que el maíz, ya que también se cosecha al mismo tiempo, siendo del negro 
enredador, y el matiado que se siembra solo en parcela o “melgas” según vocablo del 
campesino.  

El garbanzo se siembra en septiembre u octubre y se cosecha en febrero, consumiéndose 
tierno se le nombra chícharo, ya maduro se utiliza como relleno en los “itacates” muy 
propios de la región, o bien para alimento del ganado porcino y equino, esta cosecha es 
tan abundante que una hectárea de terreno, produce hasta dos toneladas y media de 
garbanzo, por lo que es necesario su comercialización principalmente a la Ciudad de 
México y a la Capital del Estado.  

Existen 226.7 has. de riego, 12,746.34 has. de temporal, 4,993.11 has. de agostadero y 
5,495.1 has. de monte.  

La producción forestal en esta zona debido a la altitud que presenta, es propia de 
coníferas y en terrenos más bajos de cupríferas, explotándose en las comunidades de 
Laguna Seca y José Ma. Morelos, la madera de pino o de ocote como se le conoce, 
adquirida por las comunidades de Los Duraznos, El Coñesito y El Pinalito la ocupan 
para hacer muebles, la madera de enebro se utiliza también en barricas para el 
añejamiento de licores, usando sus bayas en la elaboración de ginebra.  

La ganadería predominante es de vacunos, principalmente el “criollo” descendientes del 
que introdujeron los Españoles en la época colonial.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 50 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 12,057 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   94%, y  
el   6%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 11,441
 CATÓLICA 10,017 
 PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 784 
HISTÓRICAS 59 
PENTECOSTALES Y
NEOPENTECOSTALES 202 

OTRAS EVANGÉLICAS 523 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 69 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 69 
OTRAS RELIGIONES 99 
SIN RELIGIÓN 390 
NO ESPECIFICADO 82 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En la educación, podemos decir que el municipio cuenta con las siguientes instituciones 
educativas:  

Jardín de niños o kinder, cuenta con 14 instituciones de este nivel, 27 de nivel primaria, 
cuenta además con 6 telesecundarias y 1 secundaria técnica, la cual en sus inicios fue 
Escuela Tecnológica Agropecuaria, hasta el año de 1978 cambiando a su actual 
denominación y una institución de nivel medio superior, como lo es el Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 140, que cuenta con carreras 
terminales en electricidad, administración y secretariado ejecutivo.  

Salud   

Estos servicios se sustentan principalmente en la Secretaria de Salud y Asistencia 
impartiéndose en el Hospital de Jacala, que fue inaugurado en julio de 1958, en el 
periodo del Sr. Modesto Rubio Martínez.  

En el año de 1975 es remodelado y para 1989-90 se amplían los servicios con 12 camas 
distribuidas de la siguiente manera: 3 en ginecología, 3 en medicina general, 3 en 
pediatría y 3 en cardiología.  
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En algunas comunidades como en los Duraznos, San Nicolás y la Palma, cuentan con 
un Centro de Salud, que atiende enfermedades generales, por que en casos complicados 
son trasladados al Hospital de Jacala.  

Existen dos consultorios médicos particulares en el centro de la población y dos 
parteras.  

Deporte  

Los deportes practicados para el desarrollo de sus habitantes, son el basquetbol y el 
fútbol, practicados por los niños, jóvenes y adultos.  

El municipio cuenta con un equipo de basquetbol que les representa con magníficos 
resultados a nivel estatal, convirtiéndose en el deporte preferido por los lugareños   

Vivienda  

Referente a vivienda, este municipio no ha sido contemplado en lo absoluto por 
programas de vivienda social, su desarrollo es de manera totalmente al gusto de sus 
habitantes, manteniendo sus callejuelas empedradas o de tierra en su gran mayoría, que 
existían en sus primeros años sin planeación urbana.  

El material de construcción es muy variado, encontramos de piedra, ladrillo, block, 
adobe, ramas, madera, laminas metálicas o de asbesto.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 3,251 viviendas de las cuales 3,128 son 
particulares.  

Servicios Básicos   

El municipio cuenta en su mayoría con luz eléctrica, drenaje y agua potable, y 
alcantarillado, panteón, jardín, auditorio, seguridad publica y vial, únicamente en la 
cabecera.  

Vías de Comunicación  

En 1925 por decreto presidencial fue creada la Comisión Nacional de Caminos, 
iniciándose meses más tarde la construcción de la primera carretera federal conocida 
como la México-Laredo No. 85, la que pasa por la cabecera atravesando el municipio en 
una extensión de Norte a Sur, de 41 km. aproximadamente.  

La cabecera municipal se encuentra conectada con algunas de sus comunidades por 
medio de carreteras de terracería: Jacala, San Nicolás, Octupilla, Quetzalapa, Agua Fría 
Grande, Agua Fría Chica, El Sótano, los Duraznos, Laguna Seca, José Ma. Morelos, 
Hilojuanico, los Hoyos. La longitud de carretera federal en el municipio es de 41 km. y 
de 70.8 km. de carretera rural.  

Medios de Comunicación  
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El Transporte más importante lo representan tres líneas de autobuses, principalmente la 
de transportes Flecha Roja México-Valles, la línea de autobuses Estrella Blanca y los 
Transportes Frontera, algunos coches particulares funcionan como sitio.  

Cuenta con una administración de correos en la cabecera y tres agencias, distribuidas en 
las comunidades de la Cuesta Colorada, San Nicolás y Quetzalapa.  

Tiene una sola agencia telegráfica, ubicada en la cabecera municipal.  

Se tiene una caseta de teléfonos para uso general y servicio directo a cada uno de los 
hogares que lo requieran en la cabecera.  

El radio fue introducido al municipio el 20 de mayo de 1988, con el fin de enlazar e 
informar a los habitantes de la Sierra Gorda, cumpliendo con la difusión de eventos de 
diversa índole y una emisión musical continua, identificándose como XEAWL de 
Jacala.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La agricultura no representa un gran ingreso para el municipio por la dificultad de sacar 
sus productos, así que se utiliza el trueque o venta interna y para el auto consumo, 
contando con una gran variedad de productos que tiene como base el maíz, el frijol y el 
nopal.  

Ganadería  

La ganadería de igual forma que el punto anterior es de consumo interno o familiar, 
teniendo vacas, chivos, borregos, gallinas y guajolotes.  

Los que también se usan como comercio de trueque o venta en los poblados y 
rancherías.  

Silvicultura  

La silvicultura representa en lo referente a maderables, un buen aspecto económico y de 
actividad ya que cuenta el municipio con una gran variedad de árboles que utilizan para 
la elaboración de muebles principalmente, siendo muy capaces en la talla de esta, 
haciendo comedores, salas, recamaras o lo que por pedido se les encargue, con una 
excelente calidad en el manejo y acabado de todo tipo de maderas preciosas con 
incrustaciones.  

Pesca  

En este aspecto el municipio de Jacala únicamente tiene la pesca natural de los ríos que 
lo atraviesan, siendo de carácter familiar, por estar condicionado a las corrientes y 
niveles de aguas de los mismos, encontrando carpa, espejo y bagre.  



 

 383

Minería  

En el Municipio de Jacala se encuentran ricos minerales como: oro, plata, carbonato de 
plomo, cobre, hierro magnético, yacimientos de talco y platino.  

Pero en la actualidad no se explotan por considerarse incosteables o quizá no existan 
inversionistas interesados en su explotación.  

Industria y Comercio  

En la industria, Jacala se ha visto beneficiada por la instalación de una fabrica 
maquiladora el 27 de septiembre de 1982, la que proporciona fuentes de trabajo a 57 
personas.  

Dentro de las actividades económicas a parte de la maquiladora, que atiende pedidos de 
firmas conocidas nacionalmente como: creaciones Eva y Carnival, en el municipio 
existen infinidad de actividades comerciales, las que se encuentran concentradas en la 
cabecera municipal de donde abastecen la mayoría de las comunidades, gracias en cierta 
forma a la Central de Abasto Comunitario Regional, que se encuentra en el barrio de el 
Calvario y que lleva artículos de primera necesidad a algunas comunidades como San 
Nicolás, Quetzalapa y los Hoyos.  

Existen dos agencias de distribución de cerveza como son la Cervecería Moctezuma y la 
Cervecería Corona de México; una distribuidora de refrescos Coca-Cola, Fanta, Sprite, 
y Manzanita Sol.  

Cuenta con suficientes tiendas de abarrotes, zapaterías, papelerías, dos ferreterías, 
tiendas de ropa, tiendas de telas, de artículos para regalos, panaderías y de artículos 
varios.  

Dentro del comercio interno, se venden productos agrícolas como aguacate, garbanzo, 
mango, nuez y cacahuate.  

Turismo  

En este rubro, los atractivos son únicamente naturales correspondiendo a la geografía 
propia de la Sierra Hidalguense, brindando a los paseantes unos paisajes de bosques y 
acantilados, así como de unas corrientes de agua magnificas para pasear con la familia.  

Cuenta con un Hotel y con numerosas Fondas que expenden deliciosas enchiladas, la 
tradicional cecina, o un menudo y “huaraches” con nopales y salsa como la 
característica “Fonda de Doña Nely” que se encuentra en el “Crucero” frente al “Reloj” 
de Jacala.  

La Parroquia de San Antonio construida en el Siglo XVIII, la barranca de San Vicente, 
que cuenta con formaciones rocosas; el Parque Nacional de los Mármoles, ideal para el 
montañismo y campismo; las Grutas de los Hoyos y las Cascadas de los Otates y 
Xiliapan.  

Población Económicamente Activa por Sector  
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De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  3,579  de las 
cuales   18   se encuentran desocupadas y   3,561    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 Sector PEA  
Ocupada % 

 TOTAL MUNICIPAL 3,561  
PRIMARIO 1,414 39.7
SECUNDARIO 703 19.7
TERCIARIO 1,444 40.6

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Cuenta con la Parroquia de San Antonio, construida en 1774 con una sola nave de 
cañón corrido, su arquitectura religiosa es una bóveda, con bautisterio, sacristía y una 
pequeña capilla dedicada al Sagrado Corazón, también cuentan con una estatua de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla y otra de Don Benito Juárez.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Debemos destacar que el municipio, cuenta con una tradición grande llena de leyendas, 
anécdotas e historias de personajes o de situaciones extraordinarias. Algunas han 
quedado en el olvido, otras se manejan a grandes rasgos y más de las veces no se dan a 
conocer.  

Como las leyendas que cuentan los vecinos de la comunidad de José Ma. Morelos que 
en la época prehispánica, con motivo del tributo que pagaban los naturales de estas 
tierras a los Aztecas, varias veces Moctezuma vino personalmente a cobrar dicho 
tributo, tomando como habitación una caverna cercana a la comunidad, la cual da un 
aspecto exterior de roca derretida.  

También, en una de sus secciones, pasaba un túnel por donde se transportaba el oro que 
extraían en Jacala y que se llevaban a la Misión como pago a los Aztecas.  

Cabe hacer mención, que en esta historia, solo ha sido por transcripción verbal, de 
generación en generación, ninguna persona ha tratado de confirmar esta versión, ni aun 
por los propios vecinos de esta comunidad. Esta caverna, dista de la comunidad de José 
Ma. Morelos, tres horas caminando y a esta comunidad se puede llegar desde Jacala, 
pasando por El Pinalito y tomando la carretera de terracería que lleva a la Laguna Seca.  

Una tradición muy arraigada es la religión, en la región tienen presencia; los Católicos 
con Misas los días sábados y domingos; los Testigos de Jehová, jueves y sábados; los 
Pentecosteses, los miércoles y domingos y la Luz del Mundo, todas las tardes.  
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Las artesanías son: Petates, sombreros, canastas para el mandado o para las tortillas, 
tapetes, cazuelas, cántaros, jarros, barricas para añejamiento de vino, camas, burós, y 
comedores, etc.  

Sus alimentos Típicos como: Zacahuil, que es un tamal de gran tamaño, elaborado con 
masa martajada, relleno con carne de cerdo y guajolote; El Platillo Huasteco, que consta 
de cecina, enchiladas rojas de jitomate y chile con frijoles negros refritos; panes y frutas 
de horno y quesos.  

Encontramos que los trajes típicos son: En el hombre la vestimenta consta de un 
machete, sombrero y morral de lazo, y en la mujer, consta de vestido tejido a mano, 
huaraches y chal.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 49 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN   
TOTAL   
FEMENINA 

JACALA 3,708 1,719 1,989 
SAN NICOLAS 1,066 500 566 
PINALITO EL 731 346 385 
CUESTA COLORADA 686 324 362 
COÐECITO 648 292 356 
PALMA LA 632 325 307 
PLOMOSAS 557 280 277 
DURAZNOS LOS 545 255 290 
AGUA FRIA CHICA 440 230 210 
QUETZALAPA 439 217 222 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

40 Delegados  
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Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal II  
Distrito Local Electoral XVI   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para 
Jacala quienes se mencionan a continuación a partir del año de 1964, representan el 
esfuerzo y dedicación en crecimiento del municipio. 

Presidente Periodo
Rito Guerrero Orduño 1964-1967 
Arturo Villeda Mayorga 1967-1970 
Angel De La Parra Ibarra 1970-1973 
José Guadarrama Márquez. 1973-1976 
Modesto Rubio Martínez 1976-1979 
Samuel León Manzanares 1979-1982 
Cecilia Martínez Barcenas 1982-1985 
Lázaro Aguilar Rubio 1985-1988 
Celia Martínez Barcenas 1988-1991 
Artemio Estrada Olguin 1991-1994 
Jesús R. Amador Zamudio 1994-1997 
Josafat Estrada Mayorga 1997-2000 
Leonel Rojo Muñoz 2000-2003 
Javier Rubio Hernández 2003-2006  
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Antonio Aguilar Hernandez 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Jaltocán  

Toponimia  

De la  raíz  náhuatl  xali “arena y tosan “tuza o topo” que se traduciría como tuza de 
arena, otros autores como Manuel Orozco y Berra, así como el hidalguense Raúl 
Guerrero Guerrero, opinan, que en las anteriores radicales debe agregarse el locativo 
“can”.  
Esta palabra significa “Lugar donde hay arenales” su nombre seguramente obedece al 
hecho de que en este poblado existen depósitos de arena.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Pocos son los datos que se conocen sobre la historia de Jaltocán  por la razón de la 
sujeción que mantuvo por muchos años a la jurisdicción de Huejutla, de la cual fue 
considerado como barrio de mínima categoría.  
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No obstante es muy probable que su territorio fuera ocupado por grupos Huastecos, 
toltecas, Chichimecas y mexicas, dada su cercanía con Huejutla, donde existen claros 
asientos de estos pueblos.  

Aunque se ignora por el momento la existencia de poblados Prehispánicos en este sitio.  

El profesor Raúl Guerrero Guerrero, manifiesta la existencia de dos signos de donde 
puede corregirse la prehispanidad de los habitantes de Jaltocán.  

El primero; la lengua náhuatl que hablan sus habitantes y el segundo la práctica de la 
danza del volador en el barrio de Tlanepantla, pertenecientes a la cabecera municipal.  

En el periodo virreinal el territorio de Jaltocán fue motivo de algunas mercedes y 
repartos, mas tarde en 1617 constituido ya en poblado formal, bajo la denominación de 
San Juan Bautista Jaltocán, un grupo de naturales, residentes en él inicia juicio de 
deslinde sobre su fondo legal, citándose en el pliego de demandas los pueblos de 
Izcatlán y Tlanchinol así como la hacienda de Tuzatlan.   

A pesar de los datos anteriores, la población no figura con su nombre en la relación de 
Huejutla realizada por Cristóbal Pérez Puebla, en el año de 1589, ni tampoco en las 
crónicas de la orden agustiniana, ni tampoco en las relaciones de Villaseñor y Sánchez u 
otras formadas en el siglo XVIII.  

A este respecto, Don Joaquín Meade en su trabajo sobre la Huasteca Hidalguense, se 
consigna a Jaltocán como uno de los poblados que no alcanzó durante el virreinato, 
desarrollo tal para poder dignificar.  

Personajes Ilustres  

Destacan personas que el pueblo reconoce como benefactores a Don Cristóbal Amador 
Lara, Don Joaquín Arteaga Lara y a Don Wolustano Herbert García.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Acontecimientos 

1617 

Se construye el poblado formal bajo la denominación deSan Juan Bautista Jaltocán 
un grupo de naturales residentes en élinicia juicio de deslinde sobre su fondo legal 
citándose en el pliegode demandas los pueblos de Izcatlán y Tlanchinol así comola 
hacienda de Tuzatlan. 

1589 
La población no figuraba con su nombre en la relaciónde Huejutla realizada por 
Cristóbal Pérez Puebla  nitampoco en las crónicas de la orden agustiniana  ni 
tampocoen las relaciones de Villaseñor y Sánchez u otras formadasen el siglo XVIII

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 200 mts. Su localización geográfica 
es por el Norte, Latitud 21° 08’ 00’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 32’ 18’’.  
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Sus colindancias son Al Norte con los municipios de Huejutla y San   Felipe Orizatlán, 
al Sur con el municipio de Huejutla, al Oeste con el municipio de San Felipe Orizatlán, 
al Este con el municipio de Huejutla.  

Extensión  

El Municipio de Jaltocán ocupa una superficie de 48.8 kilómetros cuadrados, lo que 
significa el  0.2% de la superficie estatal.  

Orografía  

Como características orográficas el Municipio de Jaltocán tiene una superficie abrupta 
ya que lo cruza la Sierra Madre Oriental, además de acantilados, cañadas y un valle que 
se localiza en el lado oeste del municipio.  

Hidrografía   

Los ríos que cruzan principalmente el municipio son: de sur a norte el río Xiliant 
contribuyendo a la formación del río Jelta Cruz.  

Así mismo cuenta con el río calabozo y dos arroyos, uno de ellos llamado  Amiqueo.  

Hay también seis manantiales en el pueblo y seis pozos con agua a dos metros a nivel 
del piso que abastece al municipio del vital liquido.   

Lo cruzan a su vez el río Pánuco y el río Moctezuma.  

Clima   

Presenta la mayoría del año un clima cálido extremoso, registrando una temperatura 
media anual de 23°C y una precipitación pluvial de 1,750 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Encontramos una flora compuesta por selva, bosques, pastizales y matorrales, que le da 
un atractivo natural de vegetación abundante.  

Dentro de las cuales encontramos la acacia, totopo, guayacule, huizapole, coachapo, 
berenjena, acalama, corbata, zapote, capulín, limonaria. También podemos encontrar en 
este municipio  hermosos árboles exóticos como son el naranjo, limón, chicozapote, 
papaya, guayaba, mango y piña.  

Fauna  

Presenta una numerosa fauna compuesta por tigrillo, venado, gato montes, jabalí, 
armadillo, conejo y algunas aves de rapiña como halcón, además de reptiles como 
víbora de cascabel, coralillo; esta fauna proporciona características propias de la región 
serrana a la que pertenece el municipio.  
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Así mismo es común encontrar animales domésticos en la región, como perros, cerdos, 
vacas, gallinas, patos, guajolotes, caballos y burros.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Presenta una numerosa fauna compuesta por tigrillo, venado, gato montes, jabalí, 
armadillo, conejo y algunas aves de rapiña como halcón, además de reptiles como 
víbora de cascabel, coralillo; esta fauna proporciona características propias de la región 
serrana a la que pertenece el municipio.  

Así mismo es común encontrar animales domésticos en la región, como perros, cerdos, 
vacas, gallinas, patos, guajolotes, caballos y burros.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 8,411 personas que hablan alguna lengua 
indígena.   

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 10,265 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   85%, y  
el   15%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 8,886
CATÓLICA 8,315
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS  427 
HISTÓRICAS 44 
PENTECOSTALES Y  NEOPENTECOSTALES 256
OTRAS EVANGÉLICAS 127 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 20 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 20 
OTRAS RELIGIONES 6 
SIN RELIGIÓN 63 
NO ESPECIFICADO 55 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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El municipio cuenta con educación preescolar, primaria y secundaria.  

El cual se divide en un total de 547 alumnos en preescolar, 2,009 en primaria 494 en 
secundaria 110 en bachillerato.  

El municipio cuenta con 39 planteles, 3 laboratorios, 5 talleres y 2 bibliotecas publicas 
en las cuales los alumnos hacen consultas para sus tareas escolares; y para su desarrollo 
personal, en las cuales se encuentran diferentes obras de distinguidos autores.  

Salud   

Cuenta con centro de salud y unidad medico rural del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y un centro de salud por parte de la SSA.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la practica del 
basquetbol y fútbol en las canchas municipales.  

Todos los deportes tienen gran captación dentro de la juventud y población en general, 
pero el que cuenta con mas popularidad es el fútbol, ya que todos los domingos se 
organizan estos torneos entre la población en general, en las canchas municipales las 
cuales se han convertido ya en una  tradición en la comunidad.  

Vivienda  

El municipio cuenta con un programa de viviendas, las cuales se encuentran  
construidas con adobe, ladrillo, block, madera y barro.  

La propiedad es privada en su mayoría y cuenta con agua potable y luz eléctrica.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,150 viviendas de las cuales 2,135 son 
particulares.  

Servicios Básicos   

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado publico, unidad deportiva, auditorio y panteón.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con carretera federal de 105 kilómetros, camino rural revestido de 
nueve kilómetros y camino de terracería de nueve kilómetros.  

Medios de Comunicación  

Cuenta con líneas interurbanas y paraderos de autobuses.  



 

 393

Además en el municipio existen los servicios de teléfono, telégrafo, correos, señal de 
radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultivan principalmente el maíz, el 
cual tiene una superficie sembrada de 1,040 hectáreas.  

El frijol también es un importante producto para la región, pero solo se cultivan 30 
hectáreas.  

En cuanto al café, se mantiene un importante cultivo de 2,744 hectáreas sembradas, 
siendo este uno de los principales cultivos del municipio.  

Así mismo, se cultiva también en el municipio, tabaco, chile, plátano, mango, limón, 
zapote, ciruela, y otros árboles.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino para producción de leche y carne, ovino, porcino y caprino, aves 
de postura y engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera de 
abeja.  

En cuanto al ganado bovino Jaltocán cuenta con un total de 3,404 cabezas de ganado, 
13,101 corresponden al ganado porcino y 700 al ganado ovino, así mismo se cuentan 
con aves de engorda, con una población de 30,573 guajolotes, en cuanto a las abejas, se 
cuenta con un total de 762 panales.  

Pesca  

En cuanto a la pesca es únicamente de tipo deportiva, la cual es abundante en sus ríos 
normalmente se realiza en sus lagos y presas.  

Industria y Comercio  

Se basa principalmente en tiendas campesinas y rurales, tiene taller mecánico, eléctrico, 
restaurante, hotel, gasolinera y farmacia, entre otros.  

Considerado como cabecera municipal, es dependiente de San Felipe Orizatlán, en 
aspectos productivos, de distribución y de dotación de elementos para el bienestar 
social.  

Turismo  
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La reciente aparición en la historia de Jaltocán, no impide hablar de la belleza del 
panorama que en su conjunto nos presenta esta población, cuya naturaleza al igual que 
en toda la huasteca es de orden pintoresco.  

Solo se cuenta con atractivos naturales como son; lagos, ríos y presas, en donde se 
puede practicar la pesca deportiva.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  2,835  de las 
cuales   8   se encuentran desocupadas y   2,827    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,827  
PRIMARIO 1,493 52.8
SECUNDARIO 531 18.8
TERCIARIO 803 28.4

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El municipio cuenta con un Palacio Municipal, de arquitectura colonial, de portón 
gótico, bajorrelieve y pilares de piedra bruta tallados.  

De igual belleza son las pinturas que están dentro del mismo palacio y que tienen un 
alto e importante valor cultural.   

Se tienen en diferentes partes de la cabecera municipal, estatuas a Don Miguel Hidalgo 
y Costilla; a los Niños Héroes; a Don Benito Juárez y un busto a Lázaro Cárdenas.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La fiesta tradicional de Jaltocán se efectúa el 12 de Diciembre el cual  además de 
celebrarse la fiesta nacional de la aparición de la Guadalupana en el Tepeyac, se lleva a 
cabo la celebración del cambio de gobernador indígena, en la región.  

El 2 de noviembre; tradicional fiesta que conmemora a los muertos, en este municipio 
se forman con cuadrillas de disfrazados que interpretan canciones y sones huastecos.  

Sus habitantes bailan la danza del Apache; conocida por todos, y así, el martes de 
carnaval continua la fiesta del día de muertos con comidas típicas y bebidas propias de 
la región, enmarcado en una fiesta regional que se lleva a cabo año con año y pasa de 
generación en generación.  
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Es de especial atractivo visitar estas comunidades en estas fechas ya que la población y 
el ambiente esta lleno de alegría y folclor.  

En Jaltocán como en toda la Huasteca el platillo típico es el zacahuil, el cual es un 
enorme tamal cocido al horno, aderezado con salsa, se elabora basado en productos de 
la región y picantes, otro platillo de exquisito sabor es el pollo ranchero, ligeramente 
picoso, el cual se sirve con unas ricas enchiladas también típicas en la zona desde luego 
no podíamos dejar de mencionar la cecina salada enchilada o natural, que se degusta en 
esta región.  

Entre las bebidas de la zona destacan los vinos de frutas y el aguardiente de caña, en 
tanto que los dulces más gustados son las palanquetas, empanadas de frutas y gorditas 
de maíz con piloncillo.  

Artesanías: Se elaboran prendas de lana, como jorongos, mantas, bolsas, sarapes, 
además de sombreros y sillas de palma, sin duda son conocidas y apreciadas las fundas 
para machetes y morrales de ixtle, así como velas de cera que se elaboran en ese lugar.  

Sus trajes típicos: El hombre usa pantalón, camisa de manta y sombrero de palma. La 
mujer; usa blusa y falda de manta con estampados de lana y listones, además de 
acabados de chaquira y lentejuela con diadema de flores de papel.  

Cultura  

Los esfuerzos culturales en la región se han centralizado en el mejoramiento de las 
instalaciones y servicio de sus escuelas.  

Musica  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas la banda de viento 
Santa Cecilia  así como los tríos  Sin Nombre y Hermanos Ramírez.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 27 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN  
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

JALTOCAN 5352 2614 2738 
CAPILLA  LA 691 341 350 
CHOTE  EL 495 246 249 
MATACHILILLO 428 228 200 
AMAXAC I 396 196 200 
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AMAXAC SEGUNDO 308 148 160 
CUATECOMACO 295 144 151 
OCTATITLA 260 128 132 
TZINANCATITLA 233 125 108 
VINAZCO 219 99 120 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Eederal I   
Distrito Local Electoral XIII   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  
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En el municipio de Jaltocan se han realizado importantes esfuerzos para consolidar el 
crecimiento del mismo, es por ello que a continuación se listan los representantes del 
poder ejecutivo municipal a partir de los años sesenta: 

Presidente Periodo 
Epigmenio Bustos Hdez. 1964-1967 
Cristóbal Amador L.  1967-1970 
Joaquín Ortega Lara. 1970-1973 
Isidoro Medina Amador. 1973-1976 
Antonio Morales M. 1976-1979
Román Hernández S. 1979-1982 
Adrián Vázquez Galvan. 1982-1985 
Luis Amador Espinosa. 1985-1988 
Marcelino Hernández H. 1988-1991 
Ignacio Lara Ramírez. 1991-1994 
Telesforo Hernández H. 1994-1997 
Valeriano García H. 1997-2000 
Hermilo Hernández M. 2000-2003 
Pedro Roman Beeto Romero 2003-2006  
Guillermo Amador Lara 2006-2009 
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Denominación  

Juárez Hidalgo  

Toponimia  

Este nombre es una composición de dos palabras en honor de nuestros Héroes, Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo y Costilla.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El Municipio de Juárez Hidalgo, en un principio estuvo formado por los pueblos de 
Juárez Hidalgo, cabecera de su mismo nombre, Eloxochitlán, Xilo, Hualula, Almolon, 
Otatla, Tepellica, Itztacoyotla, Santa María, Macuilxochico, San Nicolás, y Cuatzoutla, 
pero en la política que existió entre los caciques morales, estos pueblos se dividieron, el 
de Eloxochitlán consiguió su independencia y Juárez quedó con los otros pueblos.  

La cabecera municipal está ubicada en un lugar de espectacular belleza natural, su clima 
es templado, dotado de muchos manantiales, está rodeado de bellísimas montañas, lo 
adornan los cerros del Fiaco o Buena Vista, que están junto al centro del pueblo.  

Así como su gran banco de cantera, que por cierto es de muy buena calidad ya que la 
arena es propia para elaborar el tabicón, que es un material de la de mejor calidad en 
toda la región.  

A corta distancia está el cerro de los Jarros, se cree que ahí habitó alguna tribu por que 
se encontraron jarritos y varios artículos arqueológicos a poca profundidad, también los 
encuentran en su banco de cantera.  

Esta cabecera municipal antes de la conquista Española, llevó por nombre 
“Itztapanitla”, y al ser evangelizado le pusieron por nombre San Guillermo nombre que 
llevó hasta la Revolución Constitucionalista en la cual participó activamente con todos 
sus hombres, guiados y encabezados por el Capitán Primero Don Antonio López 
Perrusquia oriundo del lugar.  

Fiel en la lucha armada contra las huestes del usurpador Victoriano Huerta hasta 
exterminarlas.  

Por tales méritos el gobierno constituido logró el derecho de atraerse los poderes 
municipales, que actuaban en San Lorenzo Itztacoyotla por haber peleado en contra del 
gobierno.  

Personajes Ilustres  

Eleuterio Gutiérrez Miguel, educador.  
Ernesto López Sánchez, educador.  
Eleuterio Lugo, político.  
Eulogia Zapata Bazán, político.  
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Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 

1869 Se constituye el Municipio de Juárez 
Hidalgo 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Juárez Hidalgo, se encuentra ubicado a una altitud sobre el nivel del 
mar de 1,600 mts. Su localización geográfica es al Norte, 20° 46’  59” y al Oeste, 98°  
49’ 44”.  

Sus colindancias son: Al Norte con el Municipio de Molango, al Sur con el Municipio 
de Eloxochitlán, al Oeste con el Municipio de Eloxochitlán y al Este con el Municipio 
de Molango.  

Está ubicado en un lugar de belleza natural, dotado de muchos manantiales y rodeado de 
bellísimas montañas.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 161.9  km.2, por lo que representa el 0.8% del 
territorio hidalguense.  

Orografía  

La geografía del municipio es montañosa rocosa, enclavado en el corazón de la Sierra 
Madre Hidalguense, en donde se encuentran extensiones de la Sierra Madre Oriental.  

Hidrografía   

Como manantiales de más afluencia, son los que nacen en el lugar conocido con el 
nombre de Tenexaca. Digno de mencionar es el manantial al pie de la alta y grande 
“Peña Colorada,” en la cima de la cual, es el limite con las tierras de “ “Itztacoyutla”. 
Los Ríos de La Piedra Colorada, el Ocotenango y el Abrevadero, cruzan el municipio.   

De gran interés y belleza es el nacimiento de la “Campana”, aguas propias para hacer el 
riego que surten a más de 200 hectáreas de tierra de “EL Rancho Viejo”.  

Clima   

Es de clima cálido, registra una temperatura media Anual de 17°C y una precipitación 
pluvial de 1,500 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   
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La flora es de bosques y pastizales, en el cual encontramos lechuguilla, perstón, 
guapilla, ocote rojo, encino manzanilla, encino negro, palma, nopal, membrillo, sauce, 
álamo, pino, etc.  

Fauna  

En cuanto a su fauna se encuentra una gran variedad de aves cantoras, como zenzontle, 
gorrión, jilguero, calandria, así como reptiles, arácnidos, e insectos de distintas especies.  

También diversas especies, como conejo, liebre, coyote, ardilla y ratas de campo  

Clasificación y Uso del Suelo   

Proviene de la etapa primaria, es semidesértico, con capa rica en materia orgánica y 
nutrientes, su suelo se ocupa principalmente en la agricultura de temporal; la tenencia de 
la tierra es en su mayoría, de pequeñas propiedades y la otra porción es Ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 13 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 1,820 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   93%, y  
el   7%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 2,904
CATÓLICA 2,693
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 39 
PENTECOSTALES Y  NEOPENTECOSTALES 6 
OTRAS EVANGÉLICAS 33 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 63 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 6 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 57 
OTRAS RELIGIONES 51 
SIN RELIGIÓN 33 
NO ESPECIFICADO 25 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El aspecto educativo ha recibido especial atención en la educación primaria y 
secundaria.  

Salud   

Cuenta con centro de salud y unidad médico rural del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y un centro de salud por parte de la SSAH.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la practica del 
básquet-bol y fútbol en las canchas municipales.   

Vivienda  

Este municipio cuenta con un programa de autoconstrucción en vivienda, predominando 
las de adobe, tabique, madera y embarro.  

En su mayoría la vivienda es de propiedad privada, la rentabilidad es mínima y tiene los 
servicios indispensables como agua y luz eléctrica.   

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 775 viviendas de las cuales 747 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado público, unidad deportiva, auditorio y panteón.  

La cabecera municipal y las localidades menores, cuentan con los servicios de agua 
potable y alcantarillado, en cuanto a energía eléctrica, la disfruta la mayoría del 
municipio.  

Vías de Comunicación  

El municipio esta comunicado por la carretera rural Juárez-Eloxochitlán, que entronca 
con la carretera federal México-Tampico, a la altura del municipio de Molango.  

Su sistema de ciudades esta comunicado por carreteras de subsistemas.  

Medios de Comunicación  

En cuanto a medios de comunicación, tiene correo en la cabecera municipal, así como la 
señal de radio y televisión, de la misma manera cuentan con un servicio de telégrafos y 
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de teléfono por caseta en donde sus moradores mantienen una eficaz comunicación con 
el resto del estado y el extranjero.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultivan el maíz y el frijol.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura y 
engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.  

Industria y Comercio  

Se basa principalmente en tiendas campesinas y rurales, tiene taller mecánico, eléctrico, 
restaurante, hotel, gasolinera y farmacia.  

Turismo  

Como atractivo natural ofrece todo un enjambre montañoso con bellos paisajes.   

Como atractivo arqueológico, tiene un lugar en donde está el campo mortuorio, en el 
que se observa que en la parte central estuvo un templo prehispánico construido por 
tierra y piedra.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  936  de las cuales 7 
se encuentran desocupadas y 929 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 929  
PRIMARIO 581 62.5
SECUNDARIO 122 13.1
TERCIARIO 226 24.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Cuenta con la Iglesia de San Guillermo del siglo XVI, la que tiene una fachada de 
arquitectura churrigueresca.  
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Una estatua a Don Benito Juárez, otra a Leona Vicario y un busto a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones: Su fiesta anual se celebra los días 11 y 12 de junio, donde hay feria, 
tianguis, juegos mecánicos, pirotécnicos y baile popular.  

Alimentos típicos: Tamales de hoja de plátano, de chile y frijol.  

Los dulces típicos son: De piloncillo y nuez; bebidas de frutas y aguardiente.  

Vestimenta típica: En el hombre se viste con camisa bordada de pepenado, paliacate 
rojo al cuello y sarape de lana. La mujer usa falda y blusa bordados, rebozo y guaraches 
de cuero.  

Artesanías típicas son: Chamarras de cuero, vestiduras de sillas de montar, guantes, 
bolsas, portafolios, petacas y cinturones.  

El grupo étnico que predomina es: El Náhuatl.  

Cultura  

Los esfuerzos culturales en la región se han centralizado únicamente en el mejoramiento 
de sus instalaciones y servicios en los inmuebles escolares, donde se imparte la misma.  

En este aspecto es muy importante el trabajo de investigación de campo, ya que de este 
modo se puede obtener información que únicamente se halla en la memoria de quienes  
tienen arraigo en el lugar y que en la mayoría de las  ocasiones se trata de personas de 
edad avanzada, con el consiguiente riesgo de que la información se pierda.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 8 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SAN LORENZO 
ITZTACOYOTLA 1,121 561 560 

SANTA MARIA 839 437 402 
JUÁREZ 665 320 345 
SAN NICOLAS 
COATZONTLA 544 267 277 
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Caracterización del Ayuntamiento 

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
5 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

3 Delegados  

Regionalización Politico-Eectoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III  
Distrito Local Electoral IX   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir de los años sesenta. 

Presidente Periodo
Eleuterio Lugo. 1964-1967 
Ernesto López S. 1967-1969 
Salvador Bazan Z. 1969-1973 
Narciso Santos S. 1973-1976 
Eleuterio Gutiérrez. 1976-1979 
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Eulogio Zapata Bazan. 1979-1982 
Ernesto Zapata F. 1982-1985 
Roberto Pérez Rubio. 1985-1988 
Pedro Pérez García. 1988-1991 
Faustino Sánchez P. 1991-1994 
Valentín Zapata Pérez. 1994-1997 
Edgar Salcedo Rangel. 1997-2000 
Elmer Céspedes G. 2000-2003 
Hilario Marín Hernández 2003-2006  
Idalid Zapata Perez 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Lolotla  

Toponimia  

De origen náhuatl, Lolotla es alteración de “telolotla o telolotlan”, palabra compuesta de 
“telolotti” que en Mexicano quiere decir “piedra rodeada de hilo”, expresión  que se 
acepta íntegramente en vista de la topografía construida por varias lomas en las que se 
encuentran situada la mayor parte del caserío.  
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HISTORIA 

Reseña Histórica  

Fué fundado por los toltecas en el año 770, se empezó a organizar como pueblo 
propiamente en 1720.  

Lolotla se constituye en Municipio, el 15 de febrero de 1826.  

Desde el siglo cuarto, Lolotla perteneció al señorío de Metztitlán por esa época 
Tzomtzin señor de Jaltocán capital de los otomíes pretendió independizarse de 
Aculhuacan y al ser derrotado por los ejércitos imperiales huyo a Metztitlán 
posesionándose de la región que declaró independiente con las provincias de Molango, 
Tlanchinol, Lolotla, Llamatlan, Atlihuetzian, Malila, Xochicoatlan, Yahualica y 
Tianguistengo.  

Corresponde la evangelización a Fray Antonio de Roa, quien designado en 1536 para 
evangelizar la Sierra Alta, llega a Molango y ante las dificultades que se le presentan, 
entre las cuales la principal fue la de no conocer el idioma, se retira desalentado hasta 
que en 1538 conociendo la lengua, reanuda su magna labor y se establece en Lolotla, 
donde ese mismo año construye la iglesia de Santa Catarina, dejándola como visita de 
su residencia el pueblo de Molango, situación que se conserva hasta el 6 de marzo de 
1593, en que se erige en priorato, cumpliéndose así lo dispuesto en el capitulo de la 
orden con fecha 6 de mayo de 1590 celebrado en el convento de San Agustín en la 
Ciudad de México, en la que sale electo provincia, Fray Dionisio de Zarate.  

Personajes Ilustres  

Manuel Bautista, político.  
Saraí Mendoza Austria, política.  
Esteban Quijano, maestro.  
Melquiades Torres, político.  
Gumercindo Vargas, educador.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
770 Fué fundado por los toltecas. 

1720 Se empezó a organizar como pueblo 
propiamente. 

1826 Lolotla se constituye en Municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Se encuentra ubicado a una altitud sobre el nivel del mar de 1,620 mts., su localización 
geográfica es por el Norte, Latitud 20° 50’ 21’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 43’ 
07’’.  
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Sus colindancias son al Norte con los Municipios de Tepehuacán de Guerrero y 
Tlanchinol, al Sur con el municipio de Xochicoatlán, al Oeste con los Municipios de 
Molango y Tepehuacán de Guerrero, al Este con los Municipios de Tlanchinol y 
Calnali.  

Los lugares más poblados del municipio son la cabecera municipal, tres cabeceras del 
subsistema y 23 localidades menores.  

Extensión  

El Municipio de Lolotla ocupa una superficie de 215. 9 kilómetros cuadrados, lo cual 
representa el 1.0% de la superficie del estado.  

Hidrografía   

El municipio cuenta con jagüeyes, pozos, presas y estanques y zonas áridas.  

Le corresponde la región hidrológica del río Pánuco y la cuenca del río Moctezuma, y 
tiene dos subcuencas en su territorio.  

La principal por  la superficie que abarca es la subcuenca del río Amajac y la otra la 
subcuenca del río hules y del  río claro.  

Existen varios arroyos, uno de ellos el principal,en el monte grande, que nace en las 
orillas del pueblo de Tenango (municipio de Molango) encontrándose en este arroyo las 
pozas conocidas como Xalancuateno, Piedra morada y Catetal que sirven para la 
distracción y el esparcimiento en los jóvenes del pueblo.  

Clima   

Es de clima templado-cálido, registra una temperatura media Anual de 18°C y una 
precipitación pluvial de 1,420 milímetros por año, el periodo de lluvias es de junio a 
septiembre.  

La mayoría de las tardes el pueblo es cubierto con una espesa niebla, en el invierno, se 
registran heladas y nevadas.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

En este municipio se presenta una vegetación mesófica de montaña, bosque y pastizales 
con una topografía carril.  

Los frutales en este municipio se dan por su clima y suelo húmedo, se puede explotar la 
siembra y cuidado de árboles como la naranja, lima, limón plátano de tres clases, 
mango,  guayaba, higo, chayote, manzana mandarina, papaya, mamey, que con el apoyo 
y orientación de SARH se pueden producir favorablemente.  
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Hay raíces de árboles que también se consumen como fruta o alimento, como el camote 
de agua, la yuca, el quequetztle, el chayotexcle, Etc.  

También plantas medicinales como el epazote, manzanilla, ruda, hierba de añil, perejil, 
raíz de chaca guayaba, hierba de san Felipe.  

Fauna  

La fauna de este municipio consta de aves de rapiña, águila chica, zopilote, cuervo, 
tordo, murciélago.  

Así mismo cuentan con animales de corral como mulas, burros, caballos, guajolotes, 
etc.  

Se constituye también de venado de cola blanca, víbora, conejo, reptiles de varias 
especies, armadillo y pato, cuachacal, mapache, tejón, tuza real, tuza terrera, marta, 
tancho, jabalí, tlacuache, lince, tepechiche y gato montés.  

Es muy diversa la variedad de pájaros como el búho, tecolote o lechuza, tapa caminos 
nocturno, pájaros carpinteros, llamado querreque y correcaminos.   

En cuanto a fauna acuífera encontramos a la acamaya, el burrito, sapos, ranas, axil.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Tiene un suelo arcilloso, semiplano, de origen mesozoico, capa rica en materia orgánica 
y nutrientes.  

El uso es para agostadero, forestal y de temporal en pequeña propiedad ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 2,043 personas que hablan alguna lengua 
indígena.   

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 9,541 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   89%, y  
el   11%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 8,710



 

 411

CATÓLICA 7,726 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 776 
HISTÓRICAS 1 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 372 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

1 

OTRAS EVANGÉLICAS 402 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 26 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 1 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 25 
OTRAS RELIGIONES 1 
SIN RELIGIÓN 134 
NO ESPECIFICADO 47 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia de educación podemos decir que Lolotla cuenta con una zona escolar, 
escuelas en algunas comunidades pertenecientes a zonas de Calnali, Tlanchinol y 
Huejutla.  

La educación que se imparte es pre-primaria, primaria, secundaria, y preparatoria 
bilingüe así como el servicio de cursos comunitarios (CONAFE)  

Este municipio cuenta con un total de alumnos de 3,397. en los diferentes niveles de 
educación de (alumnos inscritos.)  

Salud   

Cuenta con 5 unidades médicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social y un 
centro de salud por parte de la SSAH 4 unidades médicas de SSAH, 10 casas de salud 
coordinadas por servicios de salud del municipio.  

En el cual el servicio médico que se presta en la comunidad entre otros es el siguiente: 
Orientación en planificación familiar, pruebas de cáncer, programas de vacunación 
Control de embarazo, Primeros auxilios, urgencias de fracturas Quemaduras, etc.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la practica del 
basquet-bol y fútbol en las canchas municipales.  
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Los juegos deportivos tienen gran aceptación dentro de la juventud, hay torneos de 
basquet-bol, voleibol, fútbol, en ocasiones, se juega el torneo de cintas o jineteo, siendo 
este de gran recreación para la población en general.  

Así mismo se organizan torneos intercolegiales de estos deportes en el cual participan 
con entusiasmo todos los alumnos de diferentes escuelas.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,090 viviendas de las cuales 2,072 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado público, unidad deportiva, auditorio y panteón en las 
principales comunidades.  

Generalmente todas las comunidades tienen tres o cuatro manantiales como mínimo, 
estos formando pequeños pozos y arroyos, por lo cual las comunidades que no tienen 
agua potable subsisten adecuadamente.  

Vías de Comunicación  

Lolotla está comunicada por la carretera Federal 105 México-Tampico;  la cual 
atraviesa el municipio en un tramo aproximado de 12 km. de pavimento, a su paso 
beneficia directa o indirectamente a la cabecera municipal y a Ixtlahuaco así como a la 
comunidad de Acatepec, Huitznopala, Tlaltepingo.  

La carretera 105 antes de llegar a la comunidad de Ixtlahuaco,que está en el entronque 
con la carretera pavimentada a calnali, en su paso comunica al pueblo de Contepec.  

Las demás comunidades están comunicadas por veredas o caminos de Herradura.  

Medios de Comunicación  

Las comunidades que integran el municipio captan estaciones de radio.  

Existen estaciones XHGO Vocero Huasteco que difunde programas en lengua indígena 
(náhuatl) y en español, éstas transmiten cápsulas que intentan rescatar las costumbres y 
tradiciones de los pueblos.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  
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La superficie cultivable es de temporal, como característica del área esta supeditada a 
los regímenes pluviométricos precisos, heladas, nevadas, a lo accidentado del terreno y 
escasos insumos para elevar la producción.  

En la zona se produce el café con una superficie sembrada y cultivada de 1,097 
hectáreas, así como el maíz con 1,825 hectáreas y la caña de azúcar con 46 hectáreas.  

Los cultivos básicos como el, frijol, haba, calabaza, y chile, no son comercializados, 
estos son utilizados para el consumo de sus familias y de la población haciendo así un 
especie de trueque de alimentos.  

Hay lugares en que se hacen tres siembras, los campesinos les llaman: sahuasmil, 
tonalmil  y temporal, en otros solo se hacen dos.  

Desde épocas muy remotas se utilizaban  herramientas hecha de madera, ellos 
sembraban a pique, deshierbaban con  gancho de madera.  

Así fueron cambiando y evolucionando sus herramientas pero seguían siendo 
básicamente de madera  palas, coas, huingaro, machetes de madera, el tradicional arado 
de madera, el yugo de madera que le colocaban a los toros atado con una coyunda de 
piel " el gorguz", así como el hacha y cuñas, esta herramienta hasta la fecha se sigue 
utilizando.  

En el municipio la forma en que se prepara la tierra para sembrarse es la siguiente:  

Se realiza una roza del lugar luego se quema toda la hierba para el deshierbe. Se utiliza 
el huingaro y el gancho de madera, una vez preparada la tierra se deposita la semilla con 
coa o con un palo, o bien se puede utilizar arado de madera para labrar o barbechar, así 
los campesinos de esta región trabajan jornadas de sol a sol.  

Estos campesinos son firmes en sus costumbres y tradiciones ya que se dice que 
sembrar en luna maciza es para que la mata este fuerte, y cosechar en luna maciza para 
que la semilla dure más tiempo.  

Ganadería  

En lo que concierne a la superficie ganadera, la extensión es de 13,155 hectáreas las 
cuales 508 hectáreas son pradera, y de 1,350. matorrales.  

Las especies que existen son de ganado mayor y menor, existiendo pequeños potreros 
para 25 o 50 cabezas de ganado, la cruza de ganado cebú ha  mejorado la raza aunque la 
producción de leche es regular por la poca calidad de las vacas.  

Predomina la raza criolla en bovinos mejorado con el canje de sementales.  
La ganadería es una actividad que muestra prosperidad en el municipio, explotándose el 
ganado de cría y leche así como el de engorda que rinde mejores utilidades.  

En cuanto a numero de cabezas aquí tenemos algunos datos, la cría de ganado bovino de 
leche se le considera una población total de 4,241 cabezas, porcino con 2,232 cabezas y 
caprino de 98 cabezas.  
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Igualmente la población de aves de postura y engorda, así como pavos y guajolotes es 
de 26,000 teniendo también producción de miel y cera de abeja.  

Silvicultura  

El 25% de la superficie de este municipio es de uso forestal, lo que representa 5,560 
hectáreas en las cuales sólo 1.150 hectáreas corresponden a área arbolada comercial.  

Para alcanzar esta producción es necesario incorporar a 5 ejidos y 22 pequeñas 
propiedades al programa de aprovechamiento forestal.  

Resumiendo la mayor parte de las especies de árboles son aprovechados con orientación 
básica, los artesanos trabajan duro para lograr hacer una docena de tablas, con 
herramientas improvisadas, sierra voladora, cuña de madera, hacha y machete.  

Minería  

La explotación de los minerales en el municipio es principalmente de manganeso, ya 
que se encuentra una veta muy grande, explotadas por la compañía minera Autlán en la 
comunidad de Ayotetla la que se considera como el centro industrial minero.   

Industria y Comercio  

El comercio es una actividad económica importante en el municipio, los distintos giros 
comerciales, expenden artículos indispensables para la necesidad de los habitantes de 
los ranchos, la mayoría de los ranchos por distantes que estén del centro cuenta con una 
pequeña tienda miscelánea.  

En la superficie municipal hay doce tiendas CONASUPO que abastecen a las rancherías 
cercanas.  

El tianguis o plaza se hace los lunes, en la comunidad de Ixtlahuaco, viernes y sábado 
en la cabecera municipal.  

A este comercio ambulante llegan diferentes campesinos a vender su producto, naranja, 
lima, limón, durazno, manzana y plátano.  

También se venden zapatos, huaraches, hay venta de animales grandes como caballos, 
toros y pequeños como gallinas pájaros guajolotes, la venta de artículos de fierro como 
machetes, huingaros  palas etc., son esperadas por cada  municipio.  

Turismo  

Tiene como atractivo los cerros de Pilatán, Santa Cruz y Tacaballo que en conjunto 
forman las silueta de un Aguila, además los cerros de Amatepec, la Estrella, La Cuesta 
del Gato y Allende y  grutas de Pichingo.  

El Municipio e Lolotla ofrece al turista, hermosos paisajes entre sus lomas boleadas y 
sus verdes campos, es de gran belleza ver la nube echando en las partes bajas, 
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semejando una planicie blanca o gris, en la cabecera municipal su monumento 
arquitectónico construido en la era agustina.  

Es de especial atractivo el cerro de Pilatia con su cueva conocida como “La cueva del 
León”.  

Así como el lugar tradicional conocido como “La Lomita y El Calvario” o bien 
transportarse a Chintla donde posiblemente existió un adoratorio tolteca.  

En la comunidad de Ixtlahuaco  existe una hermosa cueva con un águila dentro, así 
como en Cuatetla y su cascada que embellece especialmente ese lugar.  

Continuando nuestro viaje no podemos dejar de mencionar el río Claro y Tamala así 
como la comunidad conocida como El Barco.  

Así bien este municipio invita al visitante a pasar momentos inolvidables y de gran 
belleza entre montañas y exuberante vegetación.   

Así como todas las comunidades serranas.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  3,038  de las 
cuales   13   se encuentran desocupadas y   3,025    se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro:  

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,025  
PRIMARIO 1,673 55.3
SECUNDARIO 472 15.6
TERCIARIO 880 29.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El municipio cuenta con diferentes monumentos arquitectónicos construidos por los 
misioneros Agustinos, situados en diferentes puntos del municipio.  

La iglesia dedicada a santa Catarina, fue construida en el año de 1538, por el padre 
agustino Fray Antonio de Roa.  

En Junio de 1751 se erige como parroquia del arzobispado de México, su primer cura es 
el bachiller Don Antonio Baños, su construcción es de mampostería  con fachada y 
bóveda de cañón.  
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La capilla de San Juan (comunidad de Xuchitan) en el año de 1875 se construyo gracias 
a la organización de todas las comunidades   

Capilla del Santo Niño de Atocha   (comunidad de Xochipantla) ubicada en el centro del 
poblado por iniciativa de habitantes del pueblo.  

La capilla de San José (comunidades de Chantasco), el templo fue construido en la era 
Agustina originalmente con chinamel y zacate, después en el año de 1890 en el mismo 
lugar donde existió el primitivo, se construyó el nuevo.  

El cual en el  año de 1910 tiene un nuevo arreglo y en el año de 1928 fue renovado su 
techo.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones: El 1 y 2 de noviembre se celebran las fiestas en honor a los muertos, con 
jaripeos, peleas de gallos, tianguis, variedad artística y fuegos pirotécnicos.  

Alimentos típicos: Se elabora el zacahuil, de masa martajada, relleno de carne de cerdo 
y guajolote, totalmente envueltos en hojas de plátano y llega a tener dimensiones hasta 
de tres metros.  

Dulces típicos: Frutas en almíbar, palanquetas de piloncillo, con nuez y cacahuate.  

Bebidas típicas: El aguardiente de caña, vinos de frutas y aguamiel.  

Trajes típicos: En el hombre pantalón de manta y huaraches; en la Mujer, falda, blusa, 
quequetztle y huaraches.  

Artesanías: Huaraches, morrales de piel, muñequitas de madera, pequeñas figuras de 
piedra.  

Su grupo étnico: El nahoa.  

Los artesanos hacen trabajos de bordados en chaquira e hilos de colores encendidos, son 
una belleza original en su hechura y colores.  

También el trabajo de cestería con carrizo y bejuco es maravilloso así como la 
elaboración de trabajos de barro arenoso,   

Leyendas: Se dice que en el año de 1867 salió un grupo de habitantes de Lolotla rumbo 
a la ciudad de Querétaro a la persecución de Maximiliano.  

Al llegar a esta ciudad se unieron a los demás grupos, pero sucedió algo curioso.  

En el lugar donde estaban los revolucionarios de Lolotla, se escuchó un grito: 
“!Milagro, milagro!, ¡Aquí está la Virgen!”, todos conmovidos se acercaron a tocar 
aquella imagen y decidieron bautizarla con el nombre de “Virgen del Sitio”  
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Aquella imagen se la trajeron a Lolotla y año con año se organizaban y hacían una 
fiesta, esta tradición con el tiempo se fue olvidando, hace poco nuevamente los nietos de 
estos revolucionarios se organizaron para celebrar este acontecimiento ayudados por el 
sacerdote Benjamín Jiménez.  

Tradiciones: El 1 y 2 de noviembre se celebran las fiestas en honor a los muertos, con 
jaripeos, peleas de gallos, tianguis, variedad artística y fuegos pirotécnicos.  

Alimentos típicos: Se elabora el zacahuil, de masa martajada, relleno de carne de cerdo 
y guajolote, totalmente envueltos en hojas de plátano y llega a tener dimensiones hasta 
de tres metros.  

Dulces típicos: Frutas en almíbar, palanquetas de piloncillo, con nuez y cacahuate.  

Bebidas típicas: El aguardiente de caña, vinos de frutas y aguamiel.  

Trajes típicos: En el hombre pantalón de manta y huaraches; en la Mujer, falda, blusa, 
quequetztle y huaraches.  

Artesanías: Huaraches, morrales de piel, muñequitas de madera, pequeñas figuras de 
piedra.  

Su grupo étnico: El nahoa.  

Los artesanos hacen trabajos de bordados en chaquira e hilos de colores encendidos, son 
una belleza original en su hechura y colores.  

También el trabajo de cestería con carrizo y bejuco es maravilloso así como la 
elaboración de trabajos de barro arenoso,   

Leyendas: Se dice que en el año de 1867 salió un grupo de habitantes de Lolotla rumbo 
a la ciudad de Querétaro a la persecución de Maximiliano.  

Al llegar a esta ciudad se unieron a los demás grupos, pero sucedió algo curioso.  

En el lugar donde estaban los revolucionarios de Lolotla, se escuchó un grito: 
“!Milagro, milagro!, ¡Aquí está la Virgen!”, todos conmovidos se acercaron a tocar 
aquella imagen y decidieron bautizarla con el nombre de “Virgen del Sitio”  

Aquella imagen se la trajeron a Lolotla y año con año se organizaban y hacían una 
fiesta, esta tradición con el tiempo se fue olvidando, hace poco nuevamente los nietos de 
estos revolucionarios se organizaron para celebrar este acontecimiento ayudados por el 
sacerdote Benjamín Jiménez.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento   Chantasco, Armonía y Xuchitlan.  
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GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 51  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN  
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN   
TOTAL   
FEMENINA 

CHICONCOAC 1243 616 627 
IXTLAHUACO 1087 527 560 
XUCHITLAN 768 374 394 
XALCUATLA 720 390 330 
CHANTASCO 708 378 330 
LOLOTLA 666 313 353 
ACATEPEC 517 255 262 
CHALMA 463 224 239 
CHIQUITLA 404 174 230 
TLALTEPINGO 398 211 187 
BARCO EL 362 185 177 
IXTACUATLA 331 158 173 
HUITZNOPALA 300 146 154 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
8 Regidores Municipales  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

33 Delegados Municipales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal I   
Distrito Local Electoral XV   

Reglamentación Municipal  



 

 419

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes: 

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para 
Lolotla quienes se mencionan a continuación a partir de 1967, representan el esfuerzo y 
dedicación en el crecimiento del Municipio. 

Presidente Periodo
Filigonio Marin H. 1964-1967 
Sabás Najera Bustos. 1967-1970 
Alfonso Hernández M. 1970-1973 
Idelfonso Vargas Montiel 1973-1976 
Filegonio Marin Hdez. 1976-1979 
Sabas Najera Bustos 1979-1982 
Venancio Mendoza B.. 1982-1985 
Elfego Melo Escudero. 1985-1988 
Dimno García C.  1988-1991 
Octavio Austria R.. 1991-1994 
Leonardo Escudero C. 1994-1997 
Alfonso Martínez S. 1997-2000 
Magdaleno Barrera 2000-2003 
Miguel Ángel Vargas Martínez 2003-2006 
Rogelio Melo Vargas 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  
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Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Lolotla, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Lolotla, Estado de Hidalgo Edición 1994.  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I, edición 
1993.  
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Metepec  

Toponimia  

Su nombre se deriva de las raíces nahuas metl "mague" y tepetl "cerro" por lo que su 
nombre significa en los cerros de los magueyes.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Este municipio nace en la época del esplendor azteca figurando como limite de 
Teotlalpan del tiempo de la Conquista, después queda como una de las estancias de la 
alcaldía mayor de Tulancingo sin llegar a figurar como cabecera o república de indios.  

La evangelización correspondió a los franciscanos del convento que estaba en 
Tulancingo, estos construyeron la iglesia a mediados del siglo XVI.  

Para 1918 se consideraba como vicaría fija subordinada directamente a la mitra de 
Tulancingo, y que en la actualidad figura como parroquia de esa diócesis sin haberse 
podido saber ni la fecha de su secularización ni la de su surgimiento como tal.  

La hacienda de Apulco, fue la primera de la región y empleó como peones y esclavos a 
los nativos del lugar quienes fueron construyendo sus humildes casas en las cercanías de 
la hacienda, esto ocurría por el año de 1605. Durante la época colonial, surgieron otras 
haciendas como la de Tortugas,. Temascalillos, Peña Colorada, San Salvador y San José 
Palmillas.  
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Alrededor de la hacienda de Tortugas surgieron algunos caseríos como estación de 
Apulco llamado primeramente El jarrillal, planta silvestre de flor amarilla, 
posteriormente fue llamado los Remedios en honor a la patrona del pueblo. Pero cuando 
se introdujo la línea de ferrocarril a fines del siglo pasado y principios del actual cambió 
su nombre llamándose desde entonces estación de Apulco.  

Durante la Revolución Mexicana la estación de Apulco fue campo de batalla entre los 
obregonistas e insurgentes y la estación de ferrocarril fue incendiada en marzo de 1920.  

Vecinos de la ranchería de Apulco y Temascalillos, solicitaron al gobernador del Estado 
de Hidalgo, que se dotara de tierras a los agricultores de la localidad en cantidad 
suficiente para sus necesidades, ya que en su mayoría carecían de tierras para el cultivo.  

La hacienda de Apulco perteneció a Don Diego Rodríguez por derechos que le concedió 
el virrey Don Antonio de Mendoza en México el 14 de junio de 1542. Existe unida a 
ella una venta famosa establecida el 20 de diciembre de 1605.  

Personajes Ilustres  

Los ciudadanos que han puesto en alto el nombre del municipio y que han destacado por 
sus obras ante la sociedad de Metepec son:  

Isidro Gómez; Maestro.  

Gilberto Gómez Trapala; político.  

Rodolfo Pérez Lemus; Maestro.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Acontecimientos
1605 La hacienda de Apulco, fue la primera de la región y empleó como peones 

y esclavos a los nativos del lugar quienes fueron construyendo sus 
humildes casas en las cercanías de la hacienda 

1918 Se consideraba como vicaría fija subordinada directamente a la mitra de 
Tulancingo, y que en la actualidad figura como parroquia de esa diócesis 
sin haberse podido saber ni la fecha de su secularización ni la de su 
surgimiento como tal. 

1920 Durante la Revolución Mexicana la estación de Apulco fue campo de 
batalla entre los obregonistas e insurgentes y la estación de ferrocarril fue 
incendiada en ese mismo año. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio se localiza al norte del Estado de Hidalgo, a una altitud sobre el nivel del 
mar de 140 mts., su localización geográfica es por el norte latitud 21° 08´ 34" y por el 
oeste longitud 98° 25´ 11".  
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Colinda con los siguientes municipios; al norte con los Municipios de San Bartolo 
Tutotepec, Tenango de Doria y Agua Blanca, al sur con los Municipios de Tulancingo, 
Acaxochitlán y Acatlán, al oeste con los Municipios de Acatlán y Huasca de Ocampo, y 
al este con el Estado de Puebla y con los Municipios de Tenango y Acaxochitlán.  

Se localiza a una distancia de 70 kms. de la capital del estado.  

Los centros poblados del municipio son la cabecera municipal y 15 localidades menores 
de las cuales destacan; Ignacio Zaragoza, Tortugas, Ferrería de Apulco, Estación de 
Apulco Temaxcalillos, Peña Colorada, San Salvador, San José Palmillas, San Antonio 
la Palma y Hacienda Apulco.  

Extensión  

El Municipio de Metepec se encuentra ocupando una superficie de 192.7 Km2, lo cual 
representa el 0.9% de la superficie del estado.  

Orografía  

La mayor parte del municipio se encuentra en el eje Neovolcánico formado por 
lomeríos y llanuras, una pequeña porción de la superficie del municipio corresponde a al 
Sierra Madre Oriental, esta zona principalmente se compone de cañones y sierra.  

Hidrografía   

Las corrientes y cuerpos de aguas que pertenecen al municipio se componen de tres ríos, 
una presa y un bordo.  

Los ríos Masillas y Metepec cruzan el municipio, las corrientes del río seco atraviesan 
un costado del municipio, las aguas de estos ríos son utilizadas en su mayoría para las 
actividades primarias como la agricultura y la ganadería, así mismo cuenta con el bordo 
de San José Palmillas, de éste se extrae el agua para abastecer de agua potable a la 
comunidad, y así se cubran sus necesidades básicas  

Los ríos Metepec y Masillas desembocan en la presa de Metepec, estos son los que 
abastecen y alimentan a la presa, que es en donde se realiza la actividad pesquera.  

Además cerca de la estación Apulco corre un arroyo llamado Santa Clara que en tiempo 
de lluvias alcanza una profundidad de 90 cm y de 3 mts. de ancho.  

Clima   

Su clima es templado–semifrío, registrando una temperatura media anual de 15°C a 16° 
C, y se presenta una precipitación pluvial de 950 mm por año, siendo los meses de abril 
y junio los periodos de lluvia.  

Los vientos predominantes provienen en dirección de Norte a Sur a una velocidad 
aproximada de 20 a 40 kms., se presentan durante casi todo el año pero se intensifican 
en los meses de febrero y marzo.  



 

 424

Entre los fenómenos meteorológicos se encuentra la época de heladas, se registran entre 
los meses de marzo y abril, variando su intensidad de fuertes a moderadas, las 
granizadas llegan a presentarse en las épocas de lluvia.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Esta compuesta en su mayoría por vegetación boscosa, lo que representa una vegetación 
espontánea entre árboles y arbustos, dentro de ellos se encuentran los eucaliptos, pinos, 
encinos, ocote, encino negro, uña de gato, oyamel y cedro rojo. Los árboles exóticos de 
los cuales se obtiene productos perennes son entre otros el manzano, durazno, pera y 
capulin, además de que existen especies no maderables ni exóticas como son los 
hongos, palma camedor, musgo, etc. Y un sin fin de plantas medicinales.  

Fauna  

La fauna silvestre que se puede observar y cuyas especies destacan son las siguientes; el 
conejo, liebre, zorrillo, tlacuache, armadillo, ardilla, comadreja, codornices, pájaros 
diversos y aves cantoras, gavilanes, serpientes de varios tipos, ratón de campo e 
insectos.  

Entre la fauna doméstica tenemos; gallinas, guajolotes, patos, puercos, vacas, caballos, 
burros, gatos y perros.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece al periodo primario, es de tipo rocoso semidesértico, son 
considerados suelos de buena calidad, en estos predomina el tipo de suelo feozem y 
luvisol, el resto se compone de tipo planasol, regasol, cambisol y arisol, por sus 
características y su ubicación geográfica en una zona agrícola, con una superficie arable 
de 50 a 40 cm y con importantes cuencas hidrológicas, destaca el aprovechamiento de 
los suelos en la actividad agrícola, etc. El suelo llega a tener una humedad máxima en 
los meses de julio, agosto y septiembre. Es utilizado en otras actividades, entre ellas, la 
ganadería, en esta actividad se cuenta con grandes extensiones de pastizal para su 
pastoreo. Las zonas boscosas, compuestas par árboles y arbustos son caracterizados al 
igual que la tierra por su color rojizo, negro y pardoso.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 64 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 9,278 habitantes.  
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Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 98%, y 
el 2% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 8,991
CATÓLICA 8,787 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 50 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

21 

OTRAS EVANGÉLICAS 29 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 50 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

1 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 49 
OTRAS RELIGIONES 35 
SIN RELIGIÓN 30 
NO ESPECIFICADO 39 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Se imparte la educación básica; preescolar, primaria y secundaria.  

Para ello cuentan con una infraestructura de 34 planteles con 112 aulas, 6 laboratorios, 3 
talleres y 122 anexos, en todo el municipio y sus localidades.  

Se cuenta con una biblioteca pública que atiende aproximadamente a 11,148 usuarios 
durante el año, ésta otorga sus servicios a estudiantes así como al público en general.  

En este municipio más del 90 % de la población es alfabeta, lo que quiere decir que 
existe un bajo nivel de analfabetas, para esta población se otorga la educación para 
adultos con el fin de alfabetizarlos, a esta educación se incorporan cerca de 100 
personas cada año, con 32 alfabetizadores que prestan sus servicios, aunque la mayoría 
de los que se inscriben no terminan, cerca del 69% logran ser alfabetizados.  

Para la educación media superior se cuenta con un bachillerato con 9 aulas, 17 maestros 
y 200 alumnos que se inscriben anualmente, el porcentaje de deserción es de 11.5 % del 
total que llega a inscribirse.  

Además de contar con consultorios rurales.  

Salud   
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Los adolescentes en esta comunidad son muy afectos a practicar algún deporte, sobre 
todo en sus ratos libres o fuera de sus actividades escolares, para ellos el fútbol 
representa el deporte más atractivo y con el cual se divierten más, disfrutan de los 
deportes en equipo por ello también juegan el basquetbol, voleibol, durante los fines de 
semana realizan pequeños torneos para disfrutar del ambiente deportivo, en el período 
vacacional además de realizar algún deporte asisten a talleres de dibujo, música, pintura. 
etc.  

Deporte  

Los adolescentes en esta comunidad son muy afectos a practicar algún deporte, sobre 
todo en sus ratos libres o fuera de sus actividades escolares, para ellos el fútbol 
representa el deporte más atractivo y con el cual se divierten más, disfrutan de los 
deportes en equipo por ello también juegan el basquetbol, voleibol, durante los fines de 
semana realizan pequeños torneos para disfrutar del ambiente deportivo, en el periodo 
vacacional además de realizar algún deporte asisten a talleres de dibujo, música, pintura. 
etc.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,197 viviendas de las cuales 2,147 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

Tanto la cabecera municipal como algunas localidades del municipio cuentan con los 
siguientes servicios, agua potable entubada en vivienda, terrenos y tomas públicas en un 
80% del municipio, con 9 sistemas beneficiando a 12 localidades, drenaje conectado a 
la red pública, fosa séptica, río o barranca en un 24% del municipio, cuenta con 5 
sistemas en 5 localidades, electricidad con 1,507 tomas eléctricas domiciliarias y 
públicas beneficiando al 78%, además de contar con el servicio de salud, educación, 
transporte, seguridad pública, en servicio de limpia cuenta con transporte recolector y 8 
hectáreas destinadas a basureros públicos, talleres mecánicos, talleres eléctricos, 
gasolineras, y vulcanizadoras.  

Vías de Comunicación  

Está comunicado con una red carretera de 122 km., esta red carretera la conforman; 
51.70 km. de carretera estatal y 70.30 km. de caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

Los medios de comunicación que se ofrecen son; el servicio telefónico que llega a 19 
localidades, 15 localidades cuenta con el servicio de la telefonía rural celular, y con 7 
oficinas postales.  

En sistemas de radio comunicación cuenta con 15 usuarios de banda civil, 1 servicio de 
radio de telefonía privada.  
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Los medios de transporte con los que cuenta son los siguientes; taxis, camiones de 
pasajeros, camiones de carga, automóviles particulares, motocicletas.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La superficie total que se utiliza para el cultivo es de 8,394.9 hectáreas, los productos 
más conocidos por el grado de productividad que tienen son; el maíz, la cebada en 
grano, el frijol y la alfalfa verde.  

El maíz se produce tanto en tierras de temporal como en las tierras de riego, se siembran 
en total 4, 990 hectáreas, 3,350 son de temporal las 1,630 restantes de riego, se cosecha 
la mitad de hectáreas de las tierras de temporal y el total de las tierras de riego.  

De la cebada en grano se siembran 2,137 hectáreas de temporal, de las cuales se 
cosechan 1,798.  

Por su parte el frijol se siembra y se cosecha en 100 hectáreas, es decir se produce todo 
lo que se cultiva.  

La alfalfa verde se siembra en 73 hectáreas, todas son de riego, y se cosechan todas las 
hectáreas embradas.  

De los productos perennes se obtiene los siguientes cultivos; el nopal tunero, el maguey 
pulquero y la manzana.  

Silvicultura  

La superficie forestal con que cuenta el municipio es de 7,970 hectáreas.  

Se obtiene de sus zonas forestales los siguientes productos por metros cúbicos en rollo 
de coníferas y latifoliadas; 918 mts3 de pino y 664 mts3 de encino, de estos dos 
productos forestales, se obtiene los mayores beneficios económicos del pino. Cuenta 
con 3 permisos para realizar sus actividades forestales para su explotación y 
aprovechamiento.  

Cuenta con 11 aserraderos, se registra un incendio por año, hasta la fecha la superficie 
siniestrada ha sido de 1 hectárea, además cuenta con un vivero forestal.  

Su producción consiste en trozo de larga y corta dimensión, material celulósico, 
brazuelo combinado con carbón, hongo blanco y musgo. El destino de la producción es 
el interior del Estado y México, D.F.  

Ganadería  

La población ganadera es la siguiente; bovino, porcino, ovino, caprino, aves, guajolotes 
y colmenas. Se destina a esta actividad 2,618 hectáreas.  
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Los animales que se crían y engordan para la producción de carne son todas pero de las 
que se obtiene el mayor volumen son el ganado bovino y las aves, además son las 
principales fuentes de ingreso de este municipio.  

Otros productos que se obtienen de estos animales son la leche, el huevo, la lana, la miel 
y la cera, de estos productos la leche y el huevo son los más comercializados en la 
región.  

Pesca  

El lugar en donde se desarrolla principalmente la actividad pesquera es la presa de 
Metepec, cuenta con 4 sociedades pesqueras, 47 productores y 16 embarcaciones, los 
cuales se dedican a la captura y reproducción de la carpa, éste es su principal producto y 
cuyo destino es de consumo local.  

Industria y comercio  

Existen 33 establecimientos cuyo personal ocupado asciende a 54 personas.  

Las unidades de comercio y abasto con las que cuenta el municipio son 4 tiendas rurales 
Diconsa, una bodega y un tianguis.  

La industria artesanal que realiza el municipio es de madera, cuenta con una empresa y 
un productor  

La industria manufacturera esta compuesta por dos microempresas, cuyo personal 
ocupado es de 24 empleados.  

Los productos de estas industria son; alimentos y bebidas, lácteos y muebles.  

Turismo  

Como atractivo cultural se puede visitar y recorrer la Hacienda de Apulco, la cual tiene 
un exquisito toque colonial en cada uno de sus acabados arquitectónicos, el recorrido 
por cada una de sus partes.  

La parroquia del señor de Metepec, que es una construcción del siglo XVI, es una obra 
digna de contemplarse, así como los retablos que se encuentran en su interior y los 
perfectos acabados, característicos de la época colonial.  

Si lo que se prefiere es la tranquilidad de los bosques, la presa de Metepec y sus 
alrededores es lo indicado ya que en ésta se puede disfrutar de un viaje tranquilo en 
lancha, o si se prefiere, comer una deliciosa carpa fresca del día, realizar un paseo a pie 
por el bosque que rodea esta presa es fabuloso.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 3,225 de las cuales 
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70 se encuentran desocupadas y 3,155 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,155   
PRIMARIO 1,069 33.9 
SECUNDARIO 901 28.6 
TERCIARIO 1,185 37.6 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Como uno de los monumentos arquitectónicos se encuentra la iglesia, construida en el 
centro de la población por los monjes franciscanos en el siglo XVI.  

El monumento histórico que se encuentra en la plaza principal de la localidad es el de la 
Corregidora, Doña Josefa Ortíz de Domínguez.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

El 1 y 2 de noviembre se celebra el día de muertos, en esta celebración se decoran los 
altares con flor de zempaxuchilt y pan de muerto, acompañado de tamales especiales.  

Del 1 al 3 de febrero se festeja al señor de Metepec, con una feria popular en donde se 
realizan danzas regionales, juegos mecánicos y pirotécnicos, se organizan bailes y se 
lleva acabo una exposición de antojitos mexicanos y artesanías.  

Se realiza un carnaval el cual se lleva acabo entre el mes de febrero y marzo, en esta 
fiesta participan principalmente tres comunidades; Metepec, Estación de Apulco y 
Ferrería de Apulco. En este carnaval se realizan concursos de disfraces, desfiles, la 
coronación de la reina y la famosa "descabezada de pollos", el número de pollos 
sacrificados son cuatro, cada uno significa un punto cardinal, la persona que logra 
descabezar un pollo esta destinada a ser la encargada de organizar el carnaval el año 
siguiente, en este caso son cuatro personas. Se tiene la creencia que con el baile y el 
sacrificio de los animales, Tlaloc, mandará abundante lluvia y se obtendrán abundantes 
cosechas.  

Su gastronomía es conocida por el pan con queso y piloncillo, este pan lo elaboran los 
pobladores de esta localidad, así como los tamales de hoja de plátano conocida como 
papatla, carne de cerdo frita en su propia manteca, quesadillas de quesos, huitlacoche 
que es el hongo de maíz. En dulces lo tradicional es la fruta cristalizada, en especial la 
calabaza y el higo, y por último las bebidas comunes son el vino de frutas y el aguamiel.  

Las artesanías se realizan a base de las pieles de las cuales se fabrican; chamarras, 
bolsas, vestiduras de sillas de montar, guantes, cinturones, objetos de gamuza. Otros 
productos son aquellos derivados de la lana; como cobijas y gabanes, así mismo se 
producen objetos elaborados con fierro, por ejemplo muebles como sillas y mesas.  
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El traje típico se compone de camisa y calzón de manta, huaraches y sombrero de palma 
en el hombre, para la mujer las enaguas largas con rebozo, blusa de manta bordada en 
vistosos colores y sus huaraches componen su traje típico.  

Cultura  

En el municipio habitan grupos étnicos Otomíes.  

En el interior de la iglesia se encuentran retablos que datan de la época colonial.  

Las pinturas que se encuentran dentro de la biblioteca del palacio municipal, son unos 
murales pintados por jóvenes del lugar. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 35 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

METEPEC 1,670 805 865 
ESTACION DE APULCO 1,449 674 775 
FERRERIA DE APULCO 625 308 317 
PALO GORDO (EJIDO 
NOPALILLO) 604 283 321 
COLONIA IGNACIO 
ZARAGOZA 572 273 299 
COLONIA NUEVA 
EXHACIENDA DE 
APULCO 497 236 261
ACOCUL, EL 459 223 236 
NOPALILLO 427 185 242 
VICTORIA, LA 405 196 209 
PALO GACHO 372 172 200 
ACOCUL CEBOLLETAS 346 182 164 
SABINO, EL 336 160 176 
TEMAXCALILLOS 316 146 170 
TORTUGAS 305 158 147 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
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8 Regidores  
8 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  
Autoridades Auxiliares  

20 Delegados y Comisariados Ejidales.  

Regionalización Político-Eectoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal IV  
Distrito Local Electoral X   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Los Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir de 1964 a la fecha, se 
mencionan a continuación: 

Presidente Periodo 
Jesús Hernández Pérez 1964-1967 
Margarito España 1967-1970 
Gilberto Gómez Trapala  1970-1973 
Nemesio Carranza T. 1973-1976 
Arturo Fuentes Carranza 1976-1979 
Israel Morales Fonseca 1979-1982 
Francisco Tenorio E. 1982-1985 
Arturo Fuentes Carranza  1985-1988 
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Juan Tenorio Solis 1988-1991 
Gumersindo Morales F. 1991-1994 
Esthela Yañez Tenorio 1994-1997 
Félix G. Tenorio Ortega 1997-2000 
Ernesto Huazo Franco 2000-2003 
Roberto Eligio Leyva Sosa 2003-2006  
José Luis Tenorio Romero 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

San Agustín Metzquititlán.  

Toponimia  

Su nombre proviene de las raíces náhualt, metzquitli, "mezquite", tlan, "lugar de", lo 
cual quiere decir "lugar de mezquites".  

En náhualt su significado aborda "lugar donde abundan los mezquites".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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En la época del imperio de Maximiliano, los habitantes de Metzquititlán se 
distinguieron por sus ideales republicanos y militaron a las órdenes de Don Ignacio 
Ugalde y Don José Escamilla, encabezados por el coronel Marcial Cortés.  

Al triunfo de la República este último era precursor del agrarismo de la región.  

Los terrenos en donde se asienta la población pertenecían a la inmensa hacienda de 
Vaquerías, y por la fuerza de las armas independizó a la hacienda de las tierras que 
ahora forman la cabecera municipal, así como los actuales pueblos de Santa María 
Xoxoteco, San Nicolás Atecoxco, Yerbabuena y Tuzanapa.  

El propietario de la hacienda Vaquerías ofreció a Don Marcial Cortés la hacienda el 
Potrero, a condición de que desistiera de sus propósitos, y él, en un rasgo de honradez, 
lo rechazó.  

De esta época data el nombre de "los alacranes" como eran conocidos en los pueblos 
vecinos los habitantes de Metzquititlán.  

A la fecha llevan este nombre con orgullo, puesto que se origina en un gesto de 
dignidad a una acción de guerra en contra del imperio, perseguidos por una gran 
columna enemiga, ya sin parque sin pertechos de guerra y estando copados por el 
enemigo, al llegar a la barranca de Venados, se echaron a rodar por el cerro, a una 
muerte segura, antes de caer prisioneros de las tropas imperialistas, y los invasores les 
llamaron "Los Alacranes"; por el suicidio voluntario.  

Durante la revolución se distinguió el municipio por el gran contingente humano que 
ofreció su sacrificio para el triunfo de la causa, guiados por el Sr. José María Ordaz, y 
en los finales de la lucha, por el Sr. Ambrosio Ordaz y el Ing. Abel Hernández 
Coronado.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento
1675 Los frailes Agustinos construyeron una ermita que 

después fue sustituida por el actual Santuario que fue 
concluido en este año.  

15 de febrero de 1826 Se consigna Mezquititlán como ayuntamiento 
perteneciente al partido de Yahualica de la prefectura 
de Huejutla. 

6 de marzo de 1827 Se consigna Mexquititlán como ayuntamiento 
perteneciente al partido de Mextitlán de la prefectura de 
Huejutla. 

7 de septiembre de 1848 Se consigna como municipalidad el pueblo de 
Mexquititlán, en el Estado de México, con los de San 
Nicolás, Atecoxco, Santa María Xoxoteco, Zahuastipan 
y Carpinteros, la hacienda de Tuzanapa y las rancherías 
de Milpillas, de los Venados, de la Peña y del veladero 
del distrito de Huejutla siendo la cabecera el primero 

8 de agosto de 1865 Se consigna Mezquititlan como municipio y 



 

 435

municipalidad perteneciente al distrito de Metztitlán. 
21 de septiembre de 1920 Metzquititlán se consigna como municipio libre, 

formando parte del distrito de Metztitlán. 
21 de septiembre de 1937 Metzquititlán forma parte del distrito de Metztitlán. 
Marzo de 1983 Cambia la denominación el municipio de Metzquititlán 

por el de San Agustín Metzquititlán. 

Personajes Ilustres  

A notar, dos son los que encontramos dentro de este rubro, que son:  

Alberto S. Angeles Martínez.  

Destacado orador y poeta de la región, hijo del Coronel Felipe Angeles. Aquí fue donde 
cursó sus primeros estudios y los continuó en Molango, para posteriormente ingresar al 
H. Colegio Militar, donde alcanzó las más altas calificaciones y mereció ser considerado 
"Alumno Distinguido", recibiendo el título de Ingeniero Militar.  

Se le confirieron delicadas y honrosas comisiones en la Escuela de Tiro y en la Fábrica 
Nacional de Cartuchos, así como en el extranjero, donde, enviado por el gobierno, fue a 
Japón a cumplir con una misión técnico-militar.  

Más tarde, desempeñó diversos puestos en el Estado de Hidalgo, colaborando con los 
gobernadores Nicolás Flores y Amado Azuara.  

Su obra poética aparece comúnmente en antologías nacionales.  

Juventino Pérez Peñafiel.  

Litigante e ilustre abogado, cursó sus estudios elementales en este municipio, 
culminando en la ciudad capital.  

Cursó sus estudios superiores en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la U.N.A.M. 
nombrado posteriormente Agente del Ministerio Público en Pachuca.  

En 1958-1960 fue secretario particular del gobernador Oswaldo Cravioto. En 1960 fue 
electo diputado al Congreso del Estado, representando al distrito electoral de Metztitlán 
en la XLIII Legislatura. Fue catedrático de derecho penal en la Universidad Autónoma 
de Hidalgo, institución de la que fue rector en 1963-1970. Es autor de importantes 
estudios sobre el derecho penal.  

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de San Agustín Metzquititlán se encuentra ubicado bajo las coordenadas 
20° 31’ 54" de latitud norte y de longitud oeste a 98° 38’ 24 ", teniendo una altitud de 
1,380 metros sobre el nivel del mar.   
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Colinda al norte con Zacualtipán, al sur con Atotonilco el Grande, al este, con el Estado 
de Veracruz y al oeste con el Municipio de Metztitlán.  

Los centros poblados que encontramos dentro de este municipio son la cabecera 
municipal, dos cabeceras de subsistema y 16 localidades menores; siendo las 
principales: Agua Prieta, Tuzanapa, Milpillas y el Carrizal.  

Extensión  

Ocupa una superficie de 313.50 km2, teniendo una participación relativa de 1.49%.  

Orografía  

Las características de este municipio, en cuanto a orografía son: una superficie 
semiplana, con una parte de la Sierra Madre Oriental, de esta forma, también cuenta con 
cerros y llanos.  

Hidrografía   

Dentro de este municipio podemos localizar al Río Santiago, que pasa por las orillas de 
la población y desemboca en la Laguna de Metztitlán.  

En la actualidad, se encuentra sobre este río un puente de aproximadamente 200 metros 
de largo, construido en 1968. En épocas anteriores había inundaciones, sobre todo en la 
temporada de lluvias.  

De esta forma, podemos encontrar también el río La Cañada, el arroyo El Cepillo y la 
presa Arroyo Zarco por mencionar algunos.  

Clima   

De carácter subtropical, presenta una temperatura entre los 11.7° C y los 23.7° C, 
teniendo la máxima en verano, con 35° C y la mínima en invierno, de hasta 5° C; 
asimismo, presenta una precipitación pluvial de 497 mm por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

Siendo característica de esta región, podemos encontrar la flora formada por matorrales 
inermes y espinosos como lo son la lechuguilla, peistón, guapilla, así como el sauce, 
nopal, palma, etc.  

Dentro de los árboles podemos encontrar al ocote rojo, encino, encino negro y sauce.  

Fauna  

La fauna, la integran especies como el camaleón, conejo, ardilla, águila, halcón y 
zorrillo, así también variedades de aves cantoras, como lo son el cenzontle, gorrión, 
jilguero y calandria, también podemos encontrar arácnidos e  
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Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo presenta buena calidad, ya que es de tipo Feozem en un 90% y Regosol en 
10%. En cuanto a su origen, es mesozoico, de tipo semidesértico, rico en materia 
orgánica y nutrientes. De acuerdo a la superficie utilizada para cada subsector, el orden 
es agrícola, seguido del pecuario y forestal. La tenencia es de pequeña propiedad.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 19 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 8,558 habitantes.  

La población más grande dentro del municipio, es la relacionada al grupo quinquenal de 
10 a 14 años de edad.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 96% y el 
4% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 7,965 
CATÓLICA 7,651 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 66 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 34 
OTRAS EVANGÉLICAS 32 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 124 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 7 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 117 
OTRAS RELIGIONES 5 
SIN RELIGIÓN 88 
NO ESPECIFICADO 31 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Hoy en día, este municipio de Metzquititlán cuenta con áreas de aprendizaje, a nivel 
preescolar con 22 escuelas, primaria con 22; secundaria presentando 8 y bachillerato 
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con 1 sola, siendo la segunda, la más representativa en cuanto a alumnos y aulas se 
refiere, teniendo un nivel de deserción bajo.  

Con relación a infraestructura educacional, este municipio cuenta con una gama de 
planteles; siendo de esta manera 55, contando 114 aulas y una biblioteca pública, con un 
promedio de 6,566 usuarios.  

En cuanto a educación analfabeta se refiere, encontramos una mayoría en mujeres, 
siendo 508 con relación a 277 hombres.  

Por lo anterior se está dando el municipio a la tarea de brindar la educación a este grupo 
de la sociedad.  

Salud   

En esta importante materia, el municipio cuenta con Centro de Salud, que alberga a un 
promedio de 2,704 usuarios, con una unidad médica; también se pueden encontrar 
consultorios rurales para la población localizada en zonas lejanas, como pueden ser las 
comunidades; este municipio cuenta, además con una unidad médico-rural del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que proporciona su servicio a un promedio de 
3,559 usuarios.  

Deporte  

Dentro de este aspecto, podemos señalar, que la juventud dentro de este citado 
municipio, cuenta con áreas destinadas a la práctica de deportes, que van desde el 
clásico fútbol de canchitas hasta el voleibol, básquetbol y otros pasatiempos que tenga 
la población jóven de Metzquititlán.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,310 viviendas de las cuales 2,262 son 
particulares.  

Las características que predominan dentro del rubro de vivienda son los pisos de 
cemento o firme, en paredes esta el tabique, ladrillo y block, asimismo en techos 
encontramos la lamina de asbesto, seguido del concreto.  

Dentro de las localidades cercanas, se puede encontrar una similitud en sus viviendas de 
acuerdo a la fabricación de block, tabique, adobe o embarro en los techos de las casas o 
de algún tipo de lámina.  

Servicios Básicos   

La variación de los servicios presenta un carácter de crecimiento con relación a los 
últimos años, comenzaremos de esta forma, con el servicio de agua potable, que 
abastece al municipio con 11 sistemas de agua potable, teniendo en este orden, 29 
localidades con red de distribución y 1,523 tomas domiciliarias; a su vez, cuenta 
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también con 7 sistemas de drenaje y alcantarillado, siendo el mismo número las 
localidades con este servicio.  

En lo que respecta a energía eléctrica, esta zona la cubre Luz y Fuerza del Centro, 
presentando un total de 2,086 tomas instaladas de energía, la cual, el mismo número 
pertenece a tomas domiciliarias, teniendo así una cobertura casi completa.  

Vías de Comunicación  

El municipio está comunicado por la carretera México-Tampico.  

El 95% de su sistema de ciudades esta comunicado por carreteras, siendo al nivel de 
cabecera, el 100%.  

Medios de Comunicación  

En cuanto a medios de comunicación, tiene servicio de teléfonos, telégrafos, correo, 
señal de radio y televisión, además de contar con servicio de auto transporte.   

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Como actividad económica, esta se realiza en tierras de temporal y de riego, teniendo 
como cultivos principales el maíz, con un total de 1,620 hectáreas, de las cuales 585 son 
de riego y 1,035, dentro de la cebada grano, encontramos un total de 519 hectáreas, 
presentando 219 de riego y el restante 300 de temporal; la cebada forraje es otro cultivo 
encontrado dentro de este municipio, teniendo sólo 100 hectáreas de temporal; otros 
cultivos que se presentan son la calabacita, con 52 hectáreas, chile verde con 10, el frijol 
con 84 hectáreas, y cacahuate con 8 hectáreas.  

Es importante destacar que en la mayoría de la superficie usan abonos químicos y 
orgánicos, así como de semilla mejorada, pero estos no cuentan con asistencia técnica.  

Silvicultura  

Dentro de este rubro, encontramos un volumen de 4,692 m3, de las cuales presentan a 
las coníferas como el pino con 2,295 y oyamel con 122; dentro de las latifoliadas; 
encontramos al encino, con 1,959 y otras, que presentan el restante de 316.  

Dentro de la superficie total, marcándonos en hectáreas; encontramos dentro del 
municipio, un total de 14,264 has, correspondiendo a bosque 632.7 has, solo con pasto 
10,230.7 y sin vegetación alguna, el restante 449.4.  

Ganadería  

En el municipio, esta actividad es muy rentable para mucha gente y para los ganaderos 
que se dedican a la cría de ganado, encontramos; en lo que a cabezas se refiere un total 
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de 251,296, siendo la mayoría de aves, con 230,000, seguido del ganado ovino con 
6,148 cabezas, el caprino con 6,000, porcino, presentando 4,233 cabezas, guajolotes con 
3,039, bovino con 1,730 y colmenas, siendo estas 149, teniendo así menor participación 
dentro de este sub-sector.  

Industria y Comercio  

En lo que se refiere a industria, este municipio tiene sólo industrias o empresas 
pequeñas, prácticamente de autoconsumo, como lo son la elaboración de utensilios o 
artículos personales vendidos interiormente al municipio o comunidades.  

El rubro comercial en Metzquititlán, presenta un promedio de 43 establecimientos 
comerciales, teniendo unidades de comercio y abasto, como lo son Diconsa, y el 
tianguis, que es el punto de reunión para las transacciones comerciales principalmente.  

Turismo  

El municipio ofrece como atractivo cultural y natural la llamada "Capillita", que es una 
pequeña ermita construida en la parte más alta del pueblo, en honor de la Virgen de 
Guadalupe, en este lugar, es donde se puede observar una hermosa vista panorámica, 
apreciándose desde ahí, el puente del río Santiago, el camino al barrio La Cañada y el 
cerro de La Mesa.  

También encontramos la Cueva de la Malinche; situándose en unos acantilados arriba 
del cerro, representando soles, lunas y figuras antropomorfas.  

Dentro de lo arquitectónico, encontramos el Santuario del Señor de la Salud, siendo una 
construcción de una sola nave de mampostería, con 7 campanarios de distintos tamaños, 
un retablo de madera con la imagen del Señor de la Salud; además, la Iglesia de Santa 
María Xoxotenco y de San Nicolás Atecoxco.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2891 de las cuales 
17 se encuentran desocupadas y 2874 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,874   
PRIMARIO 1,010 35.1 
SECUNDARIO 927 32.3 
TERCIARIO 937 32.6 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   
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Podemos encontrar dentro de este rubro, la Torre del Reloj, construcción de gran belleza 
arquitectónica de aproximadamente 25 metros de altura, ubicándose dentro de la plaza 
principal; se empezó a construir en el año de 1975, gracias al presidente municipal de 
entonces, Primitivo Hernández Coronado, es un monumento de cantera cuyo reloj fue 
donado por el entonces gobernador Matías Rodríguez, dada su simpatía por el pueblo. 
En su parte más alta se posa una altiva águila de bronce que fue traída de la ciudad de 
México.  

La Plaza Constitución, fue creada por decreto del H. Ayuntamiento en 1850, esta obra 
se planeó con bastante amplitud dada la necesidad de dar cabida a los numerosos 
comerciantes.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Aquí encontramos la tradicional fiesta del segundo viernes de cuaresma, que se celebra 
anualmente en honor al Señor de la Salud, esta fiesta es ampliamente conocida y 
beneficia mucho a la economía de los habitantes, ya que se congregan varios miles de 
fieles que provienen de diferentes partes de la república, que año con año, agradece al 
Sr. de la Salud los favores recibidos.  

Esto es acompañado de una procesión suntuosa e impresionante, además de su gran 
colorido, ya que asisten indígenas luciendo sus indumentarias típicas y danzas 
autóctonas.  

A su paso se colocan arcos de flores y de cohetes multicolores; además, en varias casas 
se lanzan lluvias de confeti, serpentinas, flores, globos, etc., esto aunado a la gran 
veneración y respeto con que se pasea la hermosa imagen del Señor de la Salud en 
hombros de jóvenes y señores que se ofrecen a cargarla.  

GOBIERNO 

Principales Localidades   

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 45 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

MEZQUITITLAN 1,577 738 839 
CARPINTEROS 1,204 577 627 
TUZANAPA 752 348 404 
SANTA MARIA 
XOXOTECO 604 295 309 
ATECOXCO (SAN 
NICOLAS ATECOXCO) 604 283 321 
YERBABUENA 332 167 165 
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SAN FRANCISCO 318 159 159 
ZAHUASTIPAN 298 138 160 
MILPILLAS 291 122 169 
CIENEGUILLAS 235 120 115 
APARTADERO 200 99 101 

Caracterización del Ayuntamiento 

1 Presidente Municipal  
1 Sindico Procurador   
5 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

31 Delegados   

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III  
Distrito Local Electoral IX  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno  
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El nombre de los presidentes municipales, refleja en cada uno de ellos el continuo 
desarrollo de este municipio, enseguida se hace mención de los períodos, que han 
representado un esfuerzo a este municipio llamado San Agustín Metzquititlán:  
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Presidente Periodo
Profr. Angel Cerón López 1964-1966 
Francisco Razo López 1967-1969 
Elías Ramírez Ordaz 1970-1971 
Hermelindo Ramírez Monroy 1971-1973 
Jesús O. Ramírez Moreno 1973-1976 
Profr. Eulalio Ortega Olivares 1976-1979 
Sr. Elías E. Ordaz Vargas 1979-1982 
Germán Hernández Pérez 1982-1985 
Profr. Cirilo Gómez López 1985-1988 
Lic. Edgar Salvador Hernández Angeles 1988-1991 
Profr. y Lic. Juan Eliodoro Gómez 
Olivares 1991-1994 

Profr. Jesús Gerardo Cortés Villeda 1994-1997 
Ma. Guadalupe. Olivares Hdz 1997-2000 
César Benítez Nochebuena 2000-2003 
Pedro Melecio Olivares Arellano 2003-2006  
José Maria Ordaz Perez 2006-2009 
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Denominación  

Metztitlán  

Toponimia  

El Municipio de Metztitlán deriva su nombre de las raíces nahoas, metztli, "luna" y tlan 
"lugar", que significa "lugar de luna". 

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Metztitlán fue reino independiente que entabló serias guerras contra el imperio azteca 
para mantener su autonomía.  

El 25 de abril de 1811, se insurreccionaron los indígenas metzcas, pero fueron 
derrotados.   

En septiembre del mismo año nuevamente provocaron una insurrección a favor de la 
independencia habiendo sucumbido en acciones de armas más de 600 indígenas y 
fusilados 625 prisioneros.  

Personajes Ilustres  

Dentro del Municipio, a lo largo de su historia se encuentran diversos personajes 
ilustres, quienes destacaron por sus obras en beneficio de su comunidad, de los cuales se 
mencionan los siguientes:  

Domingo Arteaga Céspedes.- Quien se distinguió por su noble tarea de educador.  

José María Escamilla.- Quien fuera un patriota republicano.  

Isaac Piña Pérez.- personaje que se distinguió como Maestro.  

Raúl Valero.- Ilustre personaje político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos
1811 Se insurreccionaron los indígenas metzcas, pero fueron derrotados. 
1869 Fue elevado a la categoría de Municipio. 
1917 Con la promulgación de la constitución, hubo un nuevo ordenamiento 

desapareciendo los distritos y pasaron a ser 82 municipios en todo el 
Estado de hidalgo, al que posteriormente se agregaron dos más, situación 
que se guarda hasta la fecha. 

MEDIO FÍSICO 
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Localización  

El acceso al Municipio de Metztitlán, es por la carretera federal número 105, 
desviándose en el kilómetro 60 y en el Puente de Venados, a 84 kilómetros de la ciudad 
de Pachuca. Se ubica geográficamente entre los paralelos 20° 36´ de latitud norte y 98° 
46´ longitud oeste, a una altitud de 1,320 metros sobre el nivel del mar.  

Colinda al norte con los municipios de Molango, Eloxochitlán y Xochicoatlán; al sur 
con Actopan y Atotonilco el Grande; al este con Zacualtipan y Metztitlán; al oeste con 
el Cardonal y Tlahuiltepa. Los centros más poblados del Municipio son: Primero la 
cabecera municipal, le siguen nueve cabeceras de subsistemas, una localidad con 
servicios primarios y 70 localidades menores. Siendo sus principales comunidades: El 
pedregal, Zoquizoquipan, Fontezuelas el Pirúl, Ixtayatla, San Pablo Tetlapayac, la Paila, 
el Carrizal y San Cristóbal.  

Extensión  

El municipio de Metztitlan cuenta con una extensión territorial de 814.7 kilómetros 
cuadrados, lo cual representa el 3.9%, de la superficie estatal.  

Orografía  

El Municipio se encuentra ubicado en su totalidad en la Sierra Madre Oriental, en su 
mayor parte formado por sierra y en menor proporción por cañones, lomeríos y mesetas; 
en una pequeña parte se localiza en el eje neovolcánico; formado por llanuras; el 60% 
esta formado por pendientes mayores al 15%.  

Hidrografía   

En lo que respecta a su hidrografía cuenta con el río Pánuco, la cuenca del río 
Moctezuma y el río Metztitlán, que cruza el Municipio, desembocando en la laguna de 
Metztitlán, la que se encuentra rodeada por montañas y altos arboles de nogal.  

Clima   

En este aspecto el Municipio tiene un clima templado-súbcálido, el cual registra una 
temperatura anual de 20.2°C., y una precipitación pluvial de 437 milímetros por año. El 
período de lluvias es de junio a septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora que existe en el Municipio, por lo general es a base de sauce, álamo, nogal, 
retama, encino, pino, piñón y enebro.  

Los botánicos han clasificado 2 variedades de agaves, 12 de yerbas y matorrales, cuatro 
especies de orquídeas y una de las más ricas colecciones de plantas desérticas que 
existen en el mundo; casi 60 especies de cactus (la colección mas rica del mundo), entre 
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ellos se encuentran los famosos Viejitos que son exclusivos de esta región y los que se 
encuentran en peligro de extinción.  

En el centro estatal semiárido, se ubica una nueva área protegida, la reserva o santuario 
de cactáceas de Metztitlán, formada por un imponente Valle, cuya enorme riqueza 
natural consiste en herbáceas, cactus globosos y columnares, que reúnen a cientos de 
especies únicas.  

En las partes altas de la barranca, suelen haber bosquesillos de piñón y enebro.  

Fauna  

En la fauna existen 93 especies de aves, algunas en peligro de extinción, 16 clases de 
mamíferos como el venado, gato montés, coyote, conejo, liebre, ratón de campo, 
ardillas, armadillo y tigrillo.  

También se encuentran varios tipos de peces (sobre todo el bagre y la trucha de tierra 
caliente), así como garzas, gallaretas, patos y el curioso anchiquiliche.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo tiene características de origen mesozoico, es de tipo pardo rojizo y 
semidesertico, rico en materia orgánica y nutrientes.  

El uso principal de su suelo es de agostadero y muy pequeño parte de uso agrícola. La 
tenencia de la tierra es ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 2,383 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 20,123 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95%, y 
el 5% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 18,426
CATÓLICA 17,587 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 356 
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HISTÓRICAS 6 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

83 

OTRAS EVANGÉLICAS 267 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 119 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 119 
OTRAS RELIGIONES 108 
SIN RELIGIÓN 118 
NO ESPECIFICADO 138 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En Municipio cuenta según datos estadísticos del INEGI del año 2000, con las 
siguientes instituciones de educación; 61 escuelas de educación preescolar, 67 escuelas 
de educación primaria, 17 escuelas de educación secundaria y 3 de nivel bachillerato.  

Lo que significa que la cobertura educativa no es suficiente para cubrir 
satisfactoriamente las necesidades de la población principalmente en los niveles medio 
y profesional por lo que es necesario crear mas infraestructura educativa, fijando la 
atención prioritariamente en los niveles medios y superiores.  

El municipio tiene un total de 6,160 alumnos inscritos en los diferentes niveles de 
educación.  

Salud   

En esta materia el Municipio de Metztitlán es atendido por un puesto periférico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
cuenta con 9 Centros de Salud de la S.S.A.H. "B" y "C", consultorios rurales, 1 unidad 
medico-rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además cuenta con 26 
casas de salud en diferentes comunidades, las cuales prestan auxilio en esta materia; 
instalaciones medicas que permiten afirmar que esta cubierto satisfactoriamente.  

No obstante es necesario invertir recursos complementarios en las comunidades a efecto 
de atender en un 100% las demandas de la población.  

Deporte  

En todo el Municipio se practica el deporte y casi todas las comunidades cuentan con 
canchas deportivas de basquetbol, voleibol y fútbol.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 5,235 viviendas de las cuales 5,167 son 
particulares.  
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Servicios Básicos  

El Municipio cuenta con agua potable y alcantarillado, electrificación, parques y 
jardines, alumbrado público, auditorio, pavimentación y servicios de seguridad 
municipal.  

Aunque el Municipio cuenta con estos servicios, existen comunidades alejadas de este y 
en donde es necesario que se instrumenten medidas a efecto de que se cuente con la 
infraestructura necesaria para erradicar la alta marginación que existe en el Municipio.  

Vías de Comunicación  

Metztitlán está comunicado por carretera la carretera estatal, que conecta con la 
carretera federal México-Tampico; su sistema de ciudades está comunicado por la 
carretera al 80 % de todas las localidades; las cabeceras de subsistema y localidades 
primarias al 90 %.  

Medios de Comunicación  

Hay servicio telefónico, correos y telégrafos en la cabecera municipal.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En el Municipio esta actividad se realiza en un 80 por ciento de las tareas de riego, sus 
cultivos principales son: maíz, con una superficie sembrada de 3,575 hectáreas, papa 
con 360 hectáreas, frijol con 1,750 hectáreas, calabaza con 510 hectáreas, chile verde 
con 301 hectáreas, tomate verde con 288 hectáreas, jitomate con 176 hectáreas y 
algunos cultivos perennes como el café cereza con 92 hectáreas.  

Esta actividad es una de las fuentes principales de sustento y se lleva a cabo por gran 
parte de la población.  

Ganadería  

El inventario ganadero lo conforman las crías de bovinos de leche y carne con 2,183 
cabezas, 3,537 cabezas de ovinos, 14,519 cabezas de caprinos y 6,200 cabezas de 
porcinos.  

En lo que se refiere a la avicultura, se cuenta con la cría de aves de postura y engorda, 
con una población de 90,300, aves y además cuenta con 3,116 pavos.  

En la apicultura, podemos decir que esta actividad se explota en baja escala, contando 
únicamente con 200 colmenas.  

Pesca  
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En este aspecto existe la laguna de Metztitlán, en donde se lleva a cabo la práctica de la 
pesca deportiva, en donde se pueden encontrar varios tipos de peces como son el bagre 
y la trucha de tierra caliente.  

Industria y Comercio  

El Municipio cuenta con 14 tiendas DICONSA, las cuales se encuentran distribuidas en 
el municipio, tiendas rurales y campesinas, tianguis y rastro.  

En lo que respecta a la industria, el Municipio cuenta con una maquiladora, en donde se 
lleva a cabo la confección de prendas de vestir y también se encuentra una empacadora 
de frutas.  

Turismo  

El Municipio tiene como atractivo cultural el ex-convento de los Santos Reyes 
constituido en el siglo XVI.  

Como atractivo natural se encuentra alejada del ruido de la civilización la laguna de 
Metztitlán en donde se puede aprovechar el tiempo para relajarse y probar suerte con la 
caña de pescar, en la practica de la pesca deportiva, pues en sus aguas habitan especies 
como el bagre y la carpa.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 4,965 de las cuales 
57 se encuentran desocupadas y 4,908 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,908   
PRIMARIO 2,408 49.1 
SECUNDARIO 1,106 22.5 
TERCIARIO 1,394 28.4 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- Se encuentra el exconvento de los Santos Reyes, construido por los 
agustinos en el siglo XVI, posee portada plateresca, su bóveda de cañón y sus claros son 
grandes arcos de medio punto.  

Es el más antiguo de los cuatro grandes conventos platerescos que edificaron los 
agustinos en la entidad.  
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Otro monumento característico de la región es la cárcel la cual fue construida en el siglo 
XVI.  

Históricos.- Se encuentra el monumento dedicado a los Niños Héroes, el cual esta 
ubicado en la escuela secundaria.  

También se encuentra una escultura llamada la Pila Bautismal".  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas Populares.- Del 3 al 7 de marzo se celebra en el Municipio la fiesta anual con 
feria popular.  

El 15 de mayo se celebra el día de san Isidro labrador, patrono de los agricultores, se 
festeja con la salida de todos los tractores de los agricultores, desde la iglesia hasta la 
vega donde se festeja una misa en honor al Santo Patrono, al terminar la misa se hace 
una "comida", conviviendo todos los agricultores.  

El 4 de julio se celebra el día de nuestra Sra. del Refugio, patrona del pueblo de 
Metztitlán. La fiesta comienza el día 3 de julio y termina el día 5 de julio, con feria 
popular y juegos pirotécnicos.  

El 15 y 16 de septiembre se celebran las fiestas de la Independencia.  

El 31, 1 y 2 de noviembre se celebra a todos los santos y fieles difuntos.  

El 12 de diciembre se celebra el día de nuestra Sra. de Guadalupe, se festeja con feria 
popular y juegos pirotécnicos.  

Tradiciones.- El carnaval lo celebran con cuadrillas de disfrazados y música, danzan por 
todo el pueblo, durante los días domingo, lunes, martes y antes de empezar la cuaresma.  

Culmina el día martes con un concurso de disfraces otorgando premio al mejor, al 
terminar da comienzo la harinada, que consiste en echarse harina unos a otros.  

El segundo viernes de cuaresma hacen presentaciones de la procesión y la judía; durante 
el Viernes Santo los fieles, vestidos con túnicas negras y encapuchados, desfilan en la 
noche por las calles portando imágenes e iluminados sólo por las velas; y 
representaciones de la procesión de las tres caídas y el santo entierro.  

Leyendas.- Se cuenta que los primitivos acostumbraban atacar a sus enemigos por la 
noche aprovechando la luz de la luna, de ahí su nombre de Metztitlánecas, "Los de la 
Luna".  

Gastronomía.- En el Municipio se hacen los tamales de hoja de maíz, carnitas de 
puerco, barbacoa de ternero o de borrego, el sacatamal que es un tamal gigante que se 
elabora con hojas de papatla, masa de maíz, mole o carne de puerco.  

En dulces se elabora el jamoncillo, palanquetas de nuez y chocolate, pan de piloncillo o 
de azúcar, acitrones con frutas.  
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En bebidas se elaboran los vinos de mesa de frutas.  

Trajes Típicos.- Los hombres usan calzón de manta, huaraches y sombrero de palma. 
Las mujeres usan vestido largo y huaraches.  

Artesanías.- En el Municipio se cuenta con una gran variedad de artesanos los cuales 
elaboran sombreros, canastas, costureros, floreros de vara, telas bordadas, tejido de 
punto, utensilios de cocina, ollas, cántaros jarros, cazuelas y diversos objetos de 
cerámica.  

GOBIERNO 

Principales Localidades   

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 118 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

METZTITLAN 2,741 1,255 1,486 
SAN CRISTOBAL 978 442 536 
FONTEZUELAS 963 426 537 
TLAXCO 515 216 299 
ZOQUIZOQUIPAN 512 230 282 
MACUILA 500 220 280 
ATZOLCINTLA 442 216 226 
TEPATETIPA (SAN 
AGUSTIN TEPATETIPA) 

441 194 247 

TLATEPEXE 441 215 226 
SANTA MONICA 
AUTEMPA 

422 196 226 

ITZTAYATLA 421 228 193 
TECRUZ COZAPA 421 207 214 
PIRU TEPOZOTLAN, EL 
(EL PIRU) 

415 200 215 

CARRIZAL, EL 408 192 216 
JILOTLA 398 184 214 
SAN PEDRO 
AMAJATLAN 
(AMAJATLAN) 

397 180 217 

TLACOTEPEC (CERRITO 
DE TLACOTEPEC) 

343 163 180 

PEDREGAL DE 
ZARAGOZA, EL  

341 157 184 
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(EL PEDREGAL) 
ALUMBRES 329 163 166 
ARCOS, LOS 323 165 158 

Caracterización del Ayuntamiento 

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
5 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

92 Delegados  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III   
Distrito Local Electoral IX   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir del año 1964 a la actualidad: 

Presidente Periodo
Humberto Pérez Baena  1964-1967 
Francisco Mora Posada  1967-1970 
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Rafael Morales Pérez  1970-1973 
Jorge Pérez Badillo  1973-1976 
Manuel F. Duran Pérez  1976-1979 
Enrique Lugo Marín  1979-1982 
Manuel F. Duran Pérez 1982-1985 
Moisés Gómez Badillo  1985-1988 
Manuel Molano Badillo  1988-1991 
GaudencioLópez Schez. 1991-1994 
Rafael Morales Pérez  1994-1997 
Meliton Torres Duran  1997-2000 
Horacio Trejo Badillo 2000-2003 
Crisoforo Torres Mejia 2003-2006  
Eutiquio Badillo Ruiz 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Mineral del Chico  

Toponimia  

Ajustándonos exactamente al concepto etimológico, diremos que el primer nombre que 
tuvo la población fue el de Atotonilco, o Real de Atotonilco, pero ya es visto que en 
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tiempos de la Colonia, a todo se le llamaba Real, y Atotonilco según su traducción es: 
"Lugar de aguas termales", sin embargo esa significación no corresponde a este lugar, si 
se toma en cuenta que su fundación se debió al descubrimiento de unas minas en las 
proximidades de Atotonilco el Grande, y con el fin de diferenciarlo se le puso 
Atotonilco el Chico; tiempo después, como las vetas encontradas en la mina, eran de 
importancia, se le llamó Real del Chico, de cuya designación fácil es pasar a la actual 
Mineral del Chico, o "El Chico".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Al terminar la guerra de Independencia, todo lo que estaba bajo el dominio de la corona 
deja de llamarse real como el ejercito, los caminos, las minas, etc. así en 1824, al 
hacerse la división política de la República, Real de Atotonilco El Chico cambia su 
nombre por el de Mineral del Chico, mismo por el que se le conoce en la actualidad.  

El lugar es elevado a categoría municipal con fecha 1 de enero de 1869, un día después 
de que el Congreso expidió el Decreto del 15 de enero de 1869 mediante el cual fue 
erigido el Estado Libre y Soberano de Hidalgo.  

En el año de 1886 es erigida la fuente del pueblo, siendo Gobernador Constitucional del 
Estado Francisco Cravioto.   

En el año de 1888 el ingeniero Gabriel Mancera dotó a la población de un reloj público, 
que fue colocado en el costado derecho de la parroquia de la Purísima Concepción que 
se halla en la plaza principal de la cabecera municipal.  

En la administración del gobernador arquitecto Guillermo Rossell de la Lama (1981-
1987), se realizó un proyecto turístico denominado "Centro Turístico El Paraíso", que 
consistía en un conjunto con restaurante, bar, fuente de sodas, senadores, juegos 
infantiles y un área para pesca.   

Personajes Ilustres  

Dentro de los personajes distinguidos de Mineral del Chico se encuentran:  

Gabriel Mancera nació en 1839, en 1861 hiciera a su costa, el camino a Pachuca que va 
por Veta del Comanche, fundó la fábrica de textiles La Esperanza en Tulancingo, siendo 
la primera en el Estado de Hidalgo que utilizó maquinaria mecánica en la elaboración de 
textiles de lana. Diputado y Senador en 1867 y 1882 respectivamente; autor de varios 
proyecto de ferrocarriles de Hidalgo y del noroeste; inició la construcción de un túnel 
para desaguar las minas de Real del Monte y del Chico. Fundó asilos y pensiones para 
ancianos y niños. Escribió un diccionario de las palabras empleadas en la nomenclatura 
alfabética de la Ciudad de Pachuca. Murió en la Cd. de México, donde una calle lleva su 
nombre.  

Columba Rivera, educadora y medico cirujano, nació en 1870. En 1904 fue a Estados 
Unidos y a su regreso se implantó la inspección médica en la Normal y luego en todos 
los colegios. Colaboró en "el mundo ilustrado" y fundó la revista "la mujer mexicana". 
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Dejó varias obras teatrales entre ellas las tituladas: "Cerebro y Corazón", "Sombra y 
Luz" etc. Murió en 1943 en la Cd. de México.  

Marcial F. de Villamil, quien en los primeros años del siglo XIX colaboró 
económicamente, al igual que la familia Rivera, en la construcción de la capilla de 
Calvario, ubicada en la cabecera municipal.  

Emilio Durán, destacado periodista, trabaja para la prensa nacional.  

Cesar Lizardi Ramos, antropólogo e historiador.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos
1565 Nace la población. 
1569 Es erigida su primer capilla bajo la dirección del clero secular. 
1869 Fue erigido el Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 
1888 El ingeniero Gabriel Mancera dotó a la población de un reloj público, 

que fue colocado en el costado derecho de la parroquia de la Purísima 
Concepción que se halla en la plaza principal de la cabecera 
municipal. 

(1981-1987) En la administración del gobernador arquitecto Guillermo Rossell de 
la Lama, se realizó un proyecto turístico denominado "Centro 
Turístico El Paraíso", que consistía en un conjunto con restaurante, 
bar, fuente de sodas, senadores, juegos infantiles y un área para pesca. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Mineral del Chico coordenadas geográficas son 20º 12’ 11" de latitud norte y 98º 44’ y 
52" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 18 
kilómetros de la capital del Estado.  

El Municipio colinda al norte con Atotonilco el Grande, al este con Omitlán de Juárez, 
al sur Mineral del Monte, Pachuca y San Agustín Tlaxiaca, y al oeste con El Arenal, y 
Actopan.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de 118.20 kilómetros cuadrados, lo que 
representa un 0. 6% de la superficie total del Estado.  

Orografía  

El Municipio de Mineral del Chico, es montañoso en su mayoría ofrece a la vista nada 
menos que 32 formaciones rocosas cuya expansión corre a todo lo largo y ancho del 
municipio, los nombres de las mismas son: Pared, Cristo, Compadres, La Muela, 
Cervin, Escondida, Botella, Fistol, Pared Norte, Toronja, León alado, Azteca, Zorro, 
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Cáliz, Zumate, Corazón, Cruz Grande, La Plancha, La Bruja, Crestón, Pezuña, Benito 
Juárez, Rosendo de la Peña, Espejo, Monja entre otros, todas ellas representando un reto 
para quienes gustan de la práctica del alpinismo.  

En lo que concierne a las montañas y cerros, se hallan cuajados de árboles 
predominando el pino y el oyamel. De los bosques se obtiene un aprovechamiento 
racional dada la jerarquía de Parque Nacional que tiene el lugar. Los llanos de Las 
Ranas, La Chamusquina, La Sabanilla y la Orasca tienen pastos para el ganado.  

Hidrografía  

En lo que respecta a la hidrografía la abundante vegetación ocasiona lluvias la mayor 
parte del año, por lo que en cualquier lugar por donde se camine pueden observarse 
escurrimientos de agua. Se cuentan entre los ríos más importantes el de El Milagro, Río 
Fresco, Río de los Griegos, Río Peñablanca, Río Los Panales, Río Aguacate, Río 
Bandola y Río Amajac. Las presas de la Estanzuela, El Cedral y Jaramillo contienen 
gran parte de líquido pluvial.  

Existen además los arroyos de Las Piletas, El Infernillo, San Juan, Tetitlan, Santa Ana y 
Los Ahíles; agua potable puede obtenerse de 54 ojos de agua que se hallan dispersos por 
todo el municipio.  

Clima  

El Municipio de Mineral del Chico en toda su extensión cuenta con un clima templado, 
con una temperatura media anual de 15º C y una precipitación pluvial anual de 1605 
milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

El hermoso paisaje de este municipio se compone de escarpadas montañas cubiertas por 
bosque de oyamel, encino, pino y junípero. Entre las montañas se encuentran pequeños 
valles; entre los que surgen majestuosas formaciones rocosas, cuyas caprichosas figuras 
les han merecido nombres como: La Muela, El Fistol, La Botella y Las Goteras. Dignas 
de mención son las imponentes e interesantes peñas conocidas como Las Ventanas, 
Peña del Cuervo, Peñas Coloradas, El Circo del Crestón, Las Monjas y La Peña del 
Sumate que, en general, resultan espléndidos miradores naturales, así como sitios 
ideales para practicar el montañismo. Hay en el parque cristalinos cuerpos de agua, 
cascadas, arroyos y presas, que contribuyen a realzar la belleza del paisaje.  

Fauna  

Dada la exuberancia de los bosques se ofrecen un hábitat propicio para una diversidad 
de especies animales entre las que podríamos citar el tejón, ardilla, conejo, cacomixtle, 
tlacuache, zorra, armadillo, gato montes, onza y tuza. Así como algunas aves entre las 
que se cuenta el águila, búho, pájaro carpintero, alondra, golondrina, zenzontle y colibrí.  

Clasificación y Uso del Suelo   
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El suelo pertenece a la etapa primaria, es de tipo castaño rojizo y rocosa, rico en materia 
orgánica y nutrientes. Su uso es forestal, agrícola y agostadero. La tenencia de la tierra 
es ejidal y pequeña propiedad. Se logran cosechas de maíz, haba, nopal y alfalfa.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 26 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 6,714 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 85%, y 
el 15% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 6,187 
CATÓLICA 5,252 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 449 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 296 
OTRAS EVANGÉLICAS 153 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 91 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 91 
OTRAS RELIGIONES 40 
SIN RELIGIÓN 301 
NO ESPECIFICADO 54 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia educativa el municipio cuenta con los servicios de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato; atendiéndose en 1999, a 1,974 alumnos, con 96 maestros, en 
41 escuelas que cuentan con 102 aulas, 5 laboratorios y 150 anexos.  

Por lo que se refiere a educación para adultos en 1998, se contaba con 223 incorporados 
al sistema de educación para adultos, con la finalidad de recibir los cursos de 
alfabetización, en los niveles primaria y secundaria.  

También existe el sistema de bachillerato abierto en donde hay 10 personas inscritas.  
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Salud   

El ayuntamiento de Mineral del Chico cuenta con una cobertura en los servicios de 
salud dentro del municipio, con los servicios de IMSS y SSAH, abarcando una de 
población de 5,895 usuarios, con 4 médicos en 3 unidades medicas.  

La institución IMSS cuenta con una población derechohabiente de 321 personas.  

También cuenta con 1 casa de salud y con 1 auxiliar de salud.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 1,658 viviendas de las cuales 1,619 son 
particulares.  

En el municipio de Mineral del Chico predominan en la construcción de las viviendas 
los siguientes materiales: adobe, tabique, madera y embarro. La tenencia de la vivienda 
en su mayoría es de tipo privada.  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Mineral del Chico, son agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y sus drenaje se encuentra 
conectado a algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades para conseguir 
este servicio  

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 95% de la población total del municipio 
cuenta con dicho servicio.  

Vías de Comunicación  

En lo referente a este rubro el Municipio de Mineral del Chico cuenta en un total de 
95.150 kilómetros en toda su extensión territorial, de los cuales 22.300 km. son 
alimentadoras estatales y 72.850 km. son caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

De igual manera el municipio registra para el año de 1999 un total de 459 automóviles, 
la mayoría de tipo particular, siguiendo en importancia los camiones de carga.  

Mineral del Chico cuenta con tres oficinas postales, así como señal de televisión y 
radio. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

El Mineral del Chico contaba hasta 1991 con 1,365 unidades de producción agrícola y 
destinaban para labor 2,655.2 hectáreas, de su superficie.  

Para el periodo agrícola 1998-1999, en este municipio se destinaron más hectáreas para 
la producción de maíz, obteniendo 1,810 toneladas del producto, con un valor de 
$3,259,000, pero en cuanto a volumen producido sobresalió la avena forraje con 4,991 
toneladas, que tuvieron un valor monetario de $4,492,000, les continuaron en 
importancia la producción de cebada forraje, frijol y trigo grano.  

Ganadería  

En Mineral del Chico, para el año 1999 existían 38,747 cabezas de ganado, de las 
cuales, el tipo de ganado según su importancia son: ovino seguido por aves, caprino, 
porcino, bovino, guajolotes y abejas.  

Industria y Comercio  

Para 1996 existían en Mineral del Chico 10 unidades económicas, que generaban 
empleos para 12 personas, obteniendo una producción total por alrededor de los 
$324,200.00, 9 establecimientos comerciales rurales y un mercado municipal. A partir 
de 1998 se cuenta además con 9 establecimientos de la DICONSA, un tianguis y un 
rastro municipal.  

Turismo  

La oferta hotelera en el municipio de Mineral del Chico es diversa, esto debido a sus 
atractivos con que cuenta, existen 9 establecimientos al servicio de los turistas, de clase 
económica hasta dos, cuatro y cinco estrellas.  

Además cuenta con tres servicios deportivos turísticos, 17 establecimientos de 
cafeterías, fondas y restaurantes, 5 zonas de ecoturismo y 3 discotecas y bares. Estos 
servicios son variados para satisfacción de todos los visitantes.  

Parque Nacional El Chico; aquí se localiza un albergue alpino denominado Miguel 
Hidalgo, que proporciona el servicio de alojamiento y que cuenta con sanitarios, 
regaderas, cocina, amplio estacionamiento y los servicios de venta de leña y alquiler de 
cobijas. Para disfrutar de uno o varios días de estancia en el parque, se han instalado 
zonas de estacionamiento para casas rodantes, áreas para campamento, merenderos, 
canchas deportivas y juegos infantiles; para disfrutar de la belleza del paisaje se 
proporciona el servicio de renta de caballos, hay un teatro al aire libre y una plaza de 
usos múltiples. 

Presa El Cedral; es muy visitada para practicar la pesca deportiva o realizar amenos 
paseos en lancha.  

Población Económicamente Activa por Sector  



 

 462

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2,256 de las cuales 
18 se encuentran desocupadas y 2,238 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,238   
PRIMARIO 703 31.4 
SECUNDARIO 782 34.9 
TERCIARIO 782 34.9 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En lo que respecta a monumentos del Municipio, se pueden encontrar:  

A Don Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Juárez y a Doña Josefa Ortíz de Domínguez 
colocadas principalmente en las plazas más importantes de municipio.  

La Parroquia de la Purísima Concepción, que se erige en 1725 sustituyendo a la capilla 
que se construyó en 1569. El templo fue reconstruido en el año de 1819.  

La Capilla de La Cruz, estuvo al servicio del culto hasta el año de 1857.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las fiestas del Municipio podemos mencionar las siguientes:  

La celebración de la festividad de Semana Santa y Día de muertos.  

Otra de las fiestas importantes que se celebran es la de la Purísima Concepción el día 8 
de diciembre, dado a que es la Santa Patrona del pueblo, se considera la festividad más 
importante del año.  

El Templo de la Purísima Concepción; es una construcción neoclásica, construida en el 
siglo XIX. Destacan de su portada de cantera sus altas columnas toscanas, el friso 
decorado y su frontón curvo. Presenta una portada lateral de dos cuerpos con 
balaustrada y frontón recto que aloja un reloj.  

Fiesta de la Inmaculada Concepción; la fiesta patronal se celebra el 8 de diciembre con: 
mañanitas, misas, procesiones, venta de antojitos mexicanos, mariachi, fuegos 
artificiales y bailes populares.  

Semana Santa; en esta población se lleva a cabo la representación del Vía crucis; hay 
procesiones con música de banda. Sobresale en este festejo la llamada lluvia de flores, 
que se realiza el Domingo de resurrección y que consiste en arrojar al viento pétalos de 
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rosa de diferentes colores y que al caer simulan una lluvia. Todos los festejos se llevan a 
cabo en el templo del lugar.  

Musica  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas la banda de viento 
Capula.  

GOBIERNO 
   

Principales Localidades   

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 36 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

ESTANZUELA, LA 1,460 659 801 
BENITO JUAREZ 855 412 443 
BARRIO TEPOZANES 554 272 282 
MINERAL DEL CHICO 486 225 261 
CARBONERAS 409 201 208 
SAN SEBASTIAN 
CAPULINES 

403 205 198 

SAN JOSE CAPULINES 290 153 137 
PALMA, LA 266 128 138 
PUENTECILLAS (CUEVA 
BLANCA) 

221 113 108 

CAPULA 209 109 100 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  
8 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

5 Comisariados Ejidales  
26 Delegados Municipales  
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Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VI  
Distrito Local Electoral XVIII   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes: 

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Para el municipio de Mineral del Chico el siglo veinte fue muy importante ya que en los 
últimos años podemos destacar la trascendencia histórica de algunos de sus gobernantes 
como son: 

Presidente Periodo
Humberto Pérez Baena 1964-1967 
Jorge Paredes Paredes 1967-1970 
Eladio Mejía Paredes 1970-1972 
Guadalupe Sánchez  1973-1975 
Avelino Tovar Alvarado 1976-1978 
Gregorio Monzalvo Ubaldo 1979-1981 
Miguel A. Rosado Muñoz 1982-1984 
Norberto Meza Hernández 1985-1987 
Francisco Tovar Gómez 1988-1991 
Sergio A. Sánchez Aguilar 1991-1994 
Evaristo Baltazar Ubaldo 1994-1997 
Carlos A. Ramírez Mateos 1991-2000 
Ramón Hernández Corona 2000-2003 
Julio Palafox Cabrera 2003-2006  
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Virginia Mejia Briseño 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Mineral del Monte  

Toponimia  

Tenemos entendido, que en tiempos del virreinato se daba el nombre de "Real" a todo lo 
que estaba bajo el dominio de la corona, tal vez por ese motivo lleva el nombre de Real 
del Monte.  

Antes de la conquista, Real del Monte era conocido con el nombre de "MAGOTSI" del 
Otomí "Ma", que significa altura y "Gohtsi": paso, portillo, portezuelo; y que 
precisamente era el paso de los que venían a la Huasteca o del señorío de Metztitlan 
para dirigirse a la gran Tenochtitlán; después maghotsi degenero en "Gosti" y después 
en "El Hiloche", nombre con el que actualmente se conoce al hermoso bosque que se 
encuentra al poniente de la población actualmente llamada Mineral del Monte.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El Municipio de Mineral del Monte, tiene su origen en la época colonial, pero se 
asegura conforme a diferentes fuentes de información, que el trabajo de las minas se 
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remonta a muchos años de la conquista. De los toltecas se dice que conocían las 
turquesas, encontraron sus minas y el Monte de plata, del oro, del cobre, del estaño, del 
metal de la luna; y de los mexicas, en Coatepec Estado de Hidalgo, dieron oro y plata 
para que gozaran Huitzilopochtli, que quiere decir cuando los mexicas llegaron, los 
toltecas ya explotaban las minas en la actual Sierra de Pachuca.  

La escencia histórica de Real del Monte, se remonta en la época en que arribaron los 
mineros ingleses en donde ya existían caminos que lo comunicaban con Pachuca y las 
Haciendas de Beneficio, situadas hacia el norte hasta San Miguel Regla.  

De aquellas épocas provienen unas memorias del Gral. Porfirio Díaz, quien el 20 de 
octubre de 1861, al referirse a los combates que sostuvo contra las tropas reaccionarias 
del Gral. Leonardo Márquez, en Pachuca y a las que persiguió hasta Atotonilco, dice 
haber vuelto a Real del Monte, a donde el Gral. Santiago Tapia, Jefe de las Fuerzas, 
acuarteló a las tropas que participaron en la persecución y después de permanecer 4 o 5 
días para enterrar muertos, volvieron a la capital.  

El 8 de noviembre de 1866, en el Rancho de los Britos conocido actualmente como 
"Casas Quemadas", tuvo lugar una acción militar encabezada por el Coronel José María 
Pérez oriundo de Omitlán, en la que participaron los barreteros de este Real y Don 
Evaristo Díaz, el Coronel Guillermo E. Pascoe y otro Coronel más de apellido Padrón, 
contra una fuerza de Austríacos. El Coronel Pérez y su idea principal consistía en atacar 
a la Ciudad de Pachuca.  

Personajes Ilustres  

Real del Monte se ha caracterizado siempre por ser fuente prolífica de hombres 
destacados en todos los ámbitos del quehacer humano. La figura de cada uno implica la 
elaboración de una obra que bien merecen.  

Es el caso del Gral. Camerino Z. Mendoza, nació el 26 de Agosto de 1879, en la casa 
marcada actualmente con el N°. 18 de las calles de Guerrero; sus padres fueron la Sra. 
Adelaida García y el Sr. Alejandro Mendoza. En 1906 se trasladaron a la Villa de Santa 
Rosa, Ver., levantándose en armas. Es nombrado por Don Francisco I. Madero, General 
y en 1911, Gobernador Interino del Estado de Puebla. Posteriormente el propio Madero 
lo nombra Jefe de armas de los Estados de Puebla y Veracruz. Gaudencio de la Llave, 
incondicional de Victoriano Huerta, lo aprehende en santa Rosa y después de sitiar su 
casa la incendia, muriendo calcinado junto con sus hermanos Vicente y Cayetano y 
otros patriotas, el 8 de marzo de 1913. En reconocimiento a sus méritos, por decreto del 
5 de noviembre de 1932 del Gobierno del Estado de Veracruz, el día 29 de ese mismo 
año se impone su nombre a la hoy Ciudad Mendoza.  

Profr. Teodomiro Manzano, nació el 16 de mayo de 1866 en una de las casas de la calle 
que hoy tiene su nombre; sus padres fueron Don Pilar Manzano y Doña Anastasia 
Campero de Manzano. Es uno de los mentores más notables de México. Obtuvo el 
grado de maestro en el Instituto Científico y Literario del Estado el 16 de enero de 1882. 
Fue fundador y director de varios planteles en la ciudad de Pachuca. Fue el creador de la 
Escuela Normal "Benito Juárez", el 18 de julio de 1913. Muere el 29 de octubre de 1954 
a los 88 años de edad. Sus luminosas obras son: Serie de Libros para la Escuela 
Primaria; Guía Metodológica para la Enseñanza de la Fonología y la Ortografía, 
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Lecciones de Aritmética Razonada; Lecciones de Cosmografía, Prontuario de 
Fonolófia; Ortografía; Lecturas Nacionales; Problemas de Aritmética; Lecciones de la 
Historia de la Pedagogía; Argumento de Cine; Heroísmo Mexicano; Historia del Estado 
de Hidalgo; Geografía Económica del País; Lecciones de Geografía General; Pequeña 
Geografía de América; La Escuela Normal; Monografías de Pachuca, Real del Monte, 
Atotonilco, Huichapan, Tula y Tulancingo; Atlas Geográfico del Estado de Hidalgo, 
entre otras.  

Lic. Ruben Licona Ruiz, nació el 14 de junio de 1920, en el barrio de San Ramón. 
Fueron sus padres Don José Licona Solis y Doña Cristina Ruiz de Licona. Inició sus 
estudios en la desaparecida escuela de maestranza y los profesionales en la facultad de 
derecho de la UNAM. Fue el primer Rector de la Universidad de Hidalgo, nacida el 3 de 
marzo de 1961, fue Secretario General del Gobierno del Estado.  

Fue objeto de un sin numero de homenajes; uno de los cuales recibió en su ciudad natal 
el 24 de octubre de 1987, cuando descubrió la placa de la calle que lleva su nombre, 
falleció el viernes 17 de marzo de 1989.  

Francisco de Siles, nació en el barrio de Escobar el año de 1614, su padre trabajaba en 
la cercana Mina de Moran, el 8 de abril de 1845 obtiene la borla que lo acredita como 
Doctor en Teología, fue Catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México, 
Examinador Sinodal, Visitador y Gobernador del mismo Arzobispado y Calificador del 
Santo Oficio de la Inquisición. Murió el 27 de septiembre de 1670.  

Profesor Francisco Noble Díaz, nació el 3 de junio de 1858, sus padres fueron Don Juan 
Noble y Doña Trinidad Díaz de Noble. Desde los 10 años empezó a trabajar como 
"Tlacualero" en las minas de su pueblo; a la edad de 15 años, inicia su labor como 
educador. En 1855 ingreso a la respetable Logia de Real del Monte. En 1926 el 
Congreso Local lo condecora con motivo de sus 53 años de ejemplar Maestro 
Hidalguense. Muere el 21 de diciembre de 1929 a la edad de 71 años.  

Juan Tellez Girón, nació en 1691. Misionero, explorador y educador en las filas de la 
compañía de Jesús. En el Estado de Nayarit y en el de Chiapas desarrollo una gran 
actividad evangélica. Murió en Chiapas en 1737.  

Pilar Manzano, nació en 1830. Fue Director de la Banda Municipal e impartió clases de 
música. Al concluir la guerra de reforma, colaboró con Don Manuel Fernando Soto y 
después de haber sido aprehendido en Atotonilco, huyó con el Coronel Guillermo 
Pascoe. Compuso varias marcas militares. Fue padre del Profr. Don Teodomiro 
Manzano.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1866 En el Rancho de los Britos conocido actualmente como "Casas Quemadas", 

tuvo lugar una acción militar encabezada por el Coronel José María Pérez 
oriundo de Omitlán, en la que participaron los barreteros de este Real y Don 
Evaristo Díaz, el Coronel Guillermo E. Pascoe y otro Coronel más, de apellido 
Padrón, contra una fuerza de Austríacos. El Coronel Pérez y su idea principal 
consistía en atacar a la Ciudad de Pachuca. 
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MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Mineral del Monte, se localiza en el territorio del actual Estado de 
Hidalgo, a los 20° 08´ latitud norte y a los 98° 40´ longitud oeste del meridiano de 
Greenwich; al norte de la parte central del País; al sur de la planicie costera nororiental; 
al oeste de la Sierra Madre Oriental y al noroeste de la altiplanicie meridional.  

Colinda, al norte con Mineral del Chico al sur con Epazoyucan y Pachuca; al oriente 
con Omitlán de Juárez y al poniente con Pachuca.  

Es una de las regiones habitadas más altas del País, pues tiene una altitud de 2,660 
metros sobre el nivel del mar.  

Extensión  

El Municipio cuenta con una superficie de 77.10 kilómetros cuadrados, lo cual 
representa el 0.4% de la superficie total del estado.  

Orografía  

Orográficamente, Mineral del Monte se localiza en el sistema montañoso denominado 
Sierra de Pachuca que atraviesa los distritos de Actopan y Atotonilco el Grande, para 
terminar en el de Zacualtipan, integrando con la Sierra Madre Oriental el más 
importante nudo de la orografía hidalguense; .de las prominencias localizadas dentro de 
los limites del Municipio destacando el cerro del "Judío", así como la peña del águila, la 
peña del Zumate y muy cercanas las admirables, "Peñas Cargadas".  

Hidrografía  

La entidad esta constituída por solo tres sistemas de agua.  

Los tres pertenecen a la Vertiente del Golfo de México. El primero de ellos en razón de 
estar constituido por el Río Amajac, el cual se origina en el anfiteatro que la Sierra de 
Pachuca forma al norte del Municipio; hasta hace relativamente poco tiempo, su mayor 
caudal se recibía del desagüe de algunas minas.  

Mas adelante, el río toma el nombre de El Carmen u Omitlán; posteriormente las aguas 
se unen al río Metztitlán o río Grande, formando el caudal que desemboca en 
Tamazunchale, San Luis Potosí, en el Río Moctezuma, el que a su vez desemboca, 
finalmente en el Pánuco.  

Clima  

Debido principalmente a su notable altitud, en la población predomina el clima frío.  

La región se nubla con facilidad y llueve con frecuencia, acentuándose el clima frío 
durante el invierno; ocasionalmente nieva; ofreciendo un espectáculo de ensueño.  
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La precipitación fluvial anual asciende a 951 mm., y la temperatura media anual a 12.1 
grados centígrados, registrándose por otra parte un promedio de 42 heladas al año.  

Como en el resto de la entidad, el clima predominante corresponde al subtropical de 
altura, conforme a la clasificación de Martonne; y a la fórmula subhúmedo, mesotermo 
y de lluvia deficiente en invierno, según la clasificación de Thorwaite.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora que predomina en el Municipio es exuberante y fértil por excelencia, como 
corresponde a la altitud de la región.  

Se encuentra una buena variedad de coníferas, destacando el avellano, el encino, el 
ocote, el oyamel, el ciprés y el pino, además de algunos otros que resisten los rigores del 
clima.  

Existen además vegetales alimenticios, medicinales o industriales que representan una 
aceptable fuente de riqueza, pudiendo mencionarse además de maíz y frijol, algunas 
variedades de arboles frutales, como manzanos, perales, ciruelos etc., que en buena 
proporción se cultivan.  

Fauna  

La fauna se reduce a la existencia de conejos, o mamíferos roedores del género liebre, 
así como ardillas y una buena variedad de aves terrestres voladoras, generalmente 
pequeñas, del orden de los pájaros.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo en el Municipio principalmente es de uso forestal, seguido del uso agrícola y 
por último tiene otros usos como es el pecuario.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 19 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 11,944 habitantes.  

Religión  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 93%, y 
el 7% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 11,539 
CATÓLICA 10,760 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 406 
HISTÓRICAS 16 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 134 
IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA, LA LUZ DEL 
MUNDO 

44 

OTRAS EVANGÉLICAS 212 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 127 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

14 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 113 
OTRAS RELIGIONES 38 
SIN RELIGIÓN 139 
NO ESPECIFICADO 69 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El Municipio, según datos estadísticos del año 2000, cuenta con la infraestructura de 
educación básica siguiente; 11 escuelas de educación preescolar, 14 escuelas de 
educación primaria, 5 escuelas de educación secundaria y 1 escuela de nivel 
Bachillerato.  

Su infraestructura es buena en los niveles básicos, pero es necesario brindar mayor 
atención en los niveles intermedios, especialmente en los niveles medio superior y 
superior, a efecto de que se cubran satisfactoriamente las necesidades que requiere la 
región.  

Cabe destacar, que la eficiencia terminal es satisfactoria, ya que en los niveles 
preescolar, primaria y secundaria alcanzan un 90% en promedio. No siendo igual para el 
nivel medio que tiene un bajo porcentaje de eficiencia terminal y un alto índice de 
deserción.  

Por otro lado los alumnos que egresan del nivel medio superior, buscan otras 
alternativas de estudio en la ciudad de Pachuca, debido a su cercanía de este Municipio 
con la Capital del Estado que es de solo 12 km. de distancia, además de que les ofrece 
una gran variedad de carreras.  

No existe educación indígena, aunque sí hay habitantes indígenas en este Municipio.  
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El índice de analfabetismo en la cabecera Municipal, es relativamente bajo, así como su 
nivel de marginación, en lo que respecta a sus comunidades, su nivel de marginación es 
medio.  

El municipio cuenta con un total de 3,644 alumnos inscritos, en sus diferentes niveles.  

Salud   

Mineral del Monte, cuenta con una unidad medica del IMSS con un promedio de 7,300 
usuarios, una unidad medica del ISSSTE, con 1,300 usuarios, una unidad medica de la 
secretaria de salud, que atiende a un total de 3,476 usuarios.  

Existen 8 casas de salud, las cuales prestan servicio a la población..  

Es importante señalar, que no se ha desatado ninguna epidemia en la región y solo se 
atienden casos de enfermedades de temporada, y en algunos casos heridas causadas por 
los trabajos de las minas y por problemas pulmonares.  

Cabe mencionar, que en el Municipio resulta suficiente la infraestructura, pero que es 
necesario se fije la atención de las localidades que no satisfacen este requisito.  

Deporte  

Los deportes que mas se practican en el Municipio son: el basquetbol, Béisbol, 
Frontenis, Fútbol, Volibol y alpinismo; en menor grado, el ciclismo y atletismo, se 
practican a menor escala.   

Todos los deportes que se mencionan se practican en un nivel amateur.  

Así mismo, para la práctica de estos deportes, se cuenta con gran número de campos 
recreativos distribuidos en distintos barrios de la cabecera y las comunidades foráneas, 
además de contar con un modulo deportivo minero construído por la Compañía Real del 
Monte y Pachuca en el patio de la Mina de Dolores, así como en las instalaciones del 
Centro Social Deportivo que cuenta con una magnifica cancha de Frontenis y una 
cancha de Basquetbol llamada "Ing. Enrique Ortiz".  

Es importante agregar, que Real del Monte es el primer sitio de la República Mexicana 
en el que se practicó el Fútbol como afición dominguera; este deporte desconocido en 
México hasta mediados del siglo pasado, fue introducido por los mineros de la 
Compañía de Aventureros de las Minas de Real del Monte.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 2,776 viviendas de las cuales 2,415 son 
particulares.  

La mayoría de sus viviendas, están construidas de la siguiente manera: los muros son de 
adobe, tabique, madera, embarro; sus techos son de lamina de asbesto o metálica, losa 
de concreto, tabique o ladrillo y teja.  
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En su mayoría la vivienda es propiedad privada y es mínima la rentabilidad.  

Servicios Básicos   

La disponibilidad de servicios básicos por vivienda es muy variada. El problema del ag, 
ha sido ancestral, ya que desde los inicios de este siglo, se tenía una fuerte escasez de 
agua y actualmente solo se tiene cubierto el 58% de las viviendas con este servicio.  

Sólo la cabecera municipal cuenta con los servicios de agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica y drenaje.  

El Municipio cuenta con 8 sistemas de agua que solo alcanzan a cubrir a 19 localidades, 
por lo que resulta necesario la inversión de recursos complementarios para atender en 
un 100% las demandas de la población.  

Vías de Comunicación  

El Municipio esta comunicado directamente a la ciudad de Pachuca, de la cual distan 12 
Km por  la carretera federal México - Tampico ( vía corta), y a 6 Km, por la autopista 
Pachuca - Real del Monte, autopista de reciente creación que ha servido de gran apoyo 
al comercio y la industria que se desarrolló en esta región.  

La Vía México - Tampico, se encuentra estrecha y directamente vinculada con las 
cabeceras municipales del Mineral del Chico, Omitlán, Huasca y Atotonilco el Grande, 
de las cuales dista 23, 8, 22, y 25 Km, respectivamente y de la ciudad de México, la 
distancia que hay entre el Mineral del Monte es de 100 Km, aproximadamente.  

De igual forma, el enlace carretero casi directo a núcleos importantes como Tampico, 
Tuxpan, Huejutla, Tula, Tulancingo, Cd. Sahagún.  

Dentro de la comunidad carretera interna, se comunica el ejido de Pueblo Nuevo, por 
medio del entronque que lo une a la carretera Pachuca - Mineral del Chico.  

A la comunidad de tezoantla, lo une con una pavimentación directa. Con Cienega larga, 
Santa Rosalía y San Pedro Huxotitla, existen caminos de terracería transitables por todo 
tipo de vehículos.  

Medios de Comunicación  

La población cuenta con servicio telefónico, aunque existen algunas comunidades que 
no tienen este servicio aún.  

Existe una oficina de telégrafos, servicio que fue establecido en agosto de 1871.  

Hay 14 oficinas encargadas de brindar los servicios postales, que estan distribuidos 
alrededor de todo el Municipio.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

La producción agrícola del Municipio de Mineral del Monte, esta basada en algunos 
cultivos de tipo cíclicos, la mayor parte de la superficie sembrada es de maíz con 735 
hectáreas, avena con 33 hectáreas, y cebada en grano con 42 hectáreas.  

Entre los cultivos perennes, se planta el maguey y el nopal tunero. En su mayoría estos 
cultivos son de temporal, ya que los productores no cuentan con sistemas de riego que 
ayudan a abastecer a los productos agrícolas, así como de tecnología, capacitación y 
asistencia técnica.  

Entre los productos de mayor rendimiento y volumen de producción se encuentran: el 
maíz, la avena y la cebada en grano.  

El programa para el campo, ha brindado apoyo económico a productores de cultivos 
cíclicos y perennes.  

Silvicultura  

Las principales especies maderables que se explotan en el Municipio son las coníferas, 
entre las que se encuentran el pino y el oyamel. En segundo lugar son las latifoliadas, 
entre las que esta el encino.  

La producción forestal no maderable, destaca el volúmen de producción del musgo, 
hongo blanco y la palma.  

De igual forma, se han reforestado grandes hectáreas de superficie y se ha forestado 
gran parte de la zona, con el fin de seguir preservando los recursos forestales y medio 
ambiente.  

Ganadería  

La actividad ganadera no deja de ser importante para la producción total del Estado, ya 
que su producción abastece a toda la región.  

A continuación se menciona a la población pecuaria, según importancia de volúmen de 
cabezas:  

• Ovino con 15,445 cabezas  
• Caprino con 4,893 cabezas  
• Bovino (este incluye carne y leche) con 3,496 cabezas  
• Porcino con 3,240 cabezas  
• Equino (que comprende caballos, mulas y asnos)  
• Aves con 11,183  
• Abejas (que generalmente se refieren a colmenas), cuenta con 26 colmenas.  

Minería  

En este aspecto, podemos mencionar que aunque esta actividad no se realiza en forma 
predominante en la producción de minerales, como se hacia en décadas pasadas debido 
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a los altos costos que implica la explotación de estos, aún se puede llevar a cabo en baja 
escala.  

Actualmente, en el Municipio se encuentra la Compañía Real del Monte y Pachuca S.A. 
y la Minera y Metalúrgica San Miguel, de las cuales destacan las torres y los arcos que 
dan acceso a las minas más importantes del estado las cuales son: la Purísima, la 
Dificultad y la Dolores.  

En lo que respecta a los minerales metálicos en la mina La Rica y La Purísima, se 
produce la plata, el plomo, el zinc y el cobre. En lo que se refiere a la mina la Purísima 
(ampliación del desierto), se produce el cobre, el plomo, el zinc y el cadmio. La mina la 
Dificultad produce los minerales metálicos siguientes: el oro, la plata, el plomo, el zinc 
y el cobre.  

También podemos mencionar a los minerales no metálicos, que pertenecen a la región 
minera Pachuca-Atotonilco-Actopan, la cual representa una mineralización de arcillas, 
arena silica, cantera y agregados pétreos, por lo que el potencial minero en este 
municipio es principalmente de arcillas, arena silica, canteras, agregados pétreos, 
obsidiana, tezontle piedra pómez y material feldespático.  

Industria y Comercio  

En lo que respecta a la industria de la construcción, se ha solicitado la expedición de 51 
licencias para construcción nueva, ampliación reconstrucción y/o remodelación de obra, 
de las cuales 33 son para casa habitación y 18 de otras (comprende capillas).  

Destaca la manufactura de calzado minero y para usos industriales: botas, botines y en 
general toda clase de zapato, artesanías que como nueva alternativa de fuente de trabajo, 
permite el sostenimiento de un considerable numero de familias.  

Se ha incrementado la manufactura de curiosidades de orfebrería, obviamente 
confeccionadas con plata, como llaveros, ceniceros, aretes, lamparillas, reproducciones 
en miniatura de "góndolas" en la que se transporta el mineral y otras.  

Como platillos típicos de la región, se elaboran los famosos "pastes", magnifica 
herencia de aquellos pioneros ingleses de la minería que arribaron a la población 
durante la segunda década del siglo pasado.  

Comprende también las unidades de comercio y abasto como son; 4 tiendas DICONSA, 
1 tianguis, 1 mercado público, 1 rastro mecanizado, 4 tiendas, 1 lechería, la distribuye 
438,912 litros en beneficio de 1,642 familias, al año.  

Turismo  

El Turismo es una fuente de ingresos que deja una fuerte derrama económica, esta 
población lo invita a recorrer sus bellos callejones y disfrutar del típico paste ingles, los 
famosos cocoles, el pan de pulque y las enchiladas mineras.  

Antigua sede de las compañías mineras inglesas, es una de las más bellas poblacione, 
que tuvo sus inicios hacia mediados del siglo XVI. Se encuentran también atractivos 
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edificios antiguos, al igual que su parroquia, y en los alrededores algunas minas 
modernas que aún continúan explotando las vetas de mineral.  

Mineral del Monte es en la actualidad, uno de los Municipios que forman parte de lo 
que hoy le llaman "El Corredor de la Montaña", debido a la importancia de sus lugares 
que son dignos de ser visitados y por la cálida bienvenida de los lugareños a los 
visitantes de los diferentes municipios del estado, así como de Estados de la República; 
tales como es el caso del Estado de México, el Distrito Federal, Puebla Morelos y 
Tlaxcala, sin dejar afuera un gran número de extranjeros que acudan con gran influencia 
a este Paradisiaco Municipio.  

Entre los lugares que tienen una visita frecuente, es "El Bosque de el Hiloche", que esta 
localizado sobre la carretera federal N°. 105 ( vía corta México-Tampico ). Este lugar 
guarda grandes y hermosos parajes campestres, rodeado por hermosas vistas de zonas 
boscosas y áreas de explotación minera, la población es la puerta de entrada hacia este 
parque poblado por bosques de pino y encino, donde es posible realizar días de campo y 
caminatas por los alrededores. Aquí podrán encontrarse restaurantes que cuentan con 
una gran variedad de platillos regionales.  

Otro de los lugares digno de ser visitado, es el "Valle de Peñas Cargadas", donde se 
puede encontrar un escenario adecuado para la practica del alpinismo. Esta localizado a 
3 km., hacia el Sureste de la cabecera municipal, el acceso es transitable para todo tipo 
de vehículos en cualquier época del año. Ocupa una extensión aproximada de 3 horas, 
en las que pueden apreciarse las majestuosas formaciones de basalto, rodeadas de una 
vegetación de pino, encino y oyamel. Durante todo el año, el parque es ideal para 
campamentos, caminatas y realizar días de campo, así como para practicar el alpinismo 
por deportistas y visitantes en general, en las elevadas rocas de caprichosas formas.  

Otro atractivo turístico de interés general, es la "Cascada de San Pedro" la cual se 
encuentra al noreste de Mineral del Monte a 1.5 km., de la cabecera municipal. El 
interés de ver la cascada se hace más grande en época de lluvia, ya que conduce un 
enorme caudal que hace de ella un espectáculo que halaga la vista.  

La "Parroquia de la Asunción", es una de las construcciones que atraen a los visitantes 
ya que su construcción se inicio en 1563, el templo corresponde al tipo de las 
construcciones religiosas del siglo XVII.  

El sitio conocido como "Casas Quemadas", paulatinamente se ha convertido en un área 
de restaurantes, hoteles, gasolineras, talleres, etc., y sin dejar afuera la belleza de su 
santuario natural hacen de este pasaje un polo de desarrollo turístico   

La conocida como "Plaza Principal", (16 de enero de 1869), frente a la iglesia 
parroquial, es ciertamente la principal. Ostenta desde enero de 1885, una bella fuente de 
fierro fundido traída expresamente de Inglaterra, y una estatua del Cura Hidalgo.  

"La Plaza Juárez" constituye otro atractivo, en la plazoleta que resulto de la ampliación 
y relleno de la antigua plaza del carbón o de San Carlos; en el centro de ésta se 
encuentra una estatua del Benemérito que fue inaugurada el 2 de octubre de 1921, con la 
asistencia del Gobernador del Estado, Gral. Don Jesús Azuara. Actualmente ostenta dos 
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kioscos construidos recientemente por la empresa minera y el Ayuntamiento Municipal. 
Frente a la plaza se yergue el monumento al minero, uno de los símbolos de esa ciudad.  

Muy cercano a las instalaciones de la Maestranza, se encuentra un parque infantil que 
funciona con el nombre de "Pedro Romero de Terreros".  

Otro atractivo, es el edificio del "Ex - Hospital Minero" en el cual la empresa 
acondicionó recientemente un auditorio dedicado fundamentalmente a la presentación 
de eventos con carácter cultural.  

En el Municipio se encuentra el panteón ingles, un sitio localizado en un bosque de 
oyameles, el cual muestra interesantes epitafios poéticos de gran atractivo. Se dice que 
por costumbre, los ingleses orientan sus tumbas en dirección a la Gran Bretaña. Richard 
Bell el primer payaso en México, en protesta por el desprecio de sus paisanos ordenó 
que su tumba fuera orientada en sentido opuesto, hoy podemos ver que es la única que 
contradice el orden geométrico del cementerio.  

También se encuentra "El Centro Social Deportivo", el cual cuenta con amplios salones 
que sirven para veladas literarias, saraos populares, funciones de teatro y fiestas 
particulares.  

El Municipio cuenta con restaurante de categoría 4 estrellas, llamado Villa Alpina el 
Chalet, ubicado en Carretera Pachuca Real del Monte km.9, en la colonia Casas 
Quemadas.  

También se encuentran algunos Restaurantes tales como: El Campo Feliz y Parque 
Escondido, los cuales están ubicados en la entrada al Hiloche s/n; La Central, ubicado 
en Av. Hidalgo núm. 50 y Real del Monte, ubicado en Av. Hidalgo núm. 51.  

También cuenta con lugares para disfrutar la noche tales como: La Especial, ubicado a 
un costado de la Capilla de Zelontla; La Libertad, ubicado en calle Fco. I. Madero s/n.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 4,541 de las cuales 
46 se encuentran desocupadas y 4,495 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,495   
PRIMARIO 254 5.7 
SECUNDARIO 1,576 35.1 
TERCIARIO 2,665 59.3 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos 
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Real del Monte se caracteriza por tener monumentos Históricos de gran significado para 
los habitantes del lugar; de los cuales se pueden destacar los siguientes:  

A Don Miguel Hidalgo y Costilla. Inaugurado el 1° de enero de 1870, siendo Presidente 
Municipal el Sr. Manuel Timoteo García, inicialmente se encontraba de espaldas a la 
casa marcada con el N° 20 de la actual Av. Hidalgo; el 15 de septiembre de 1922 fue 
reconstruido siendo Presidente Don Pedro L. Arriaga, colocándolo en el mismo sitio 
pero al centro de dicha calle, como glorieta mirando hacia el sur. finalmente el Sr. 
Andrés Rodríguez, Presidente Municipal, dispuso su traslado al sitio que hoy ocupa en 
la plaza principal, desde el 16 de septiembre de 1935.  

Al Lic. Benito Juárez García: se construyó a iniciativa del Dr. Luis R. Lara, inicialmente 
se instalo frente al no concluido edificio de la escuela "Rafael Cravioto" que 
posteriormente se convirtió en el salón Juárez, fue inaugurado inicialmente el 2 de 
octubre de 1921, ocho años después de haberse colocado la primera piedra. Años 
después fue trasladado al centro de la actual Plaza Juárez.  

Al Ing. Juan N Cuatáparo. Costeado por la familia Cuatáparo a iniciativa del Dr. Luis R. 
Lara, se construyo en un paraje a la entrada de "El Hiloche" cuando la empresa minera 
estaba decidida a cerrar la mina de "San Ignacio" por incosteabilidad, el Ing. Cuatáparo 
localizó nuevos valores de la veta Santa Inés, lo que prolongo la bonanza por varios 
años mas de esa mina.  

Al Minero Anónimo: símbolo de Real del Monte. Su construcción se debe a la iniciativa 
de la junta de mejoras, obra que se inició en noviembre de 1947 y se inauguró el 22 de 
marzo de 1951. Es la estatua vigorosa de un minero sostenido una perforadora autentica, 
a sus pies se guarda una urna que contiene antiguos restos hallados en la Veta Santa 
Brígida, a sus espaldas se yergue un obelisco de gran altura iluminado por la noche y al 
fondo un mural con la historia de la minería.  

A la acción Militar de "Casas Quemadas": Recuerda la gesta acaecida en este lugar. El 8 
de noviembre de 1866, fue inaugurado siendo Presidente Municipal Don Abraham 
Rublúo Calva.  

A la Madre: se ubica en la confluencia de la Av. Hidalgo y calle Juárez, frente a la 
antigua maestranza. Fue inaugurada el 10 de mayo de 1960, siendo Presidente 
Municipal Don Horacio Meneses Paniagua.  

Al Maestro: se localiza al inicio de la calle Iturbide, en la plazuela formada frente al 
edificio del Sindicato Minero y la "Casa Grande". Fue inaugurado el 15 de Mayo de 
1984, siendo Presidente Municipal el Dr. Juan Carlos Bulos Huebe.  

A la Primera Huelga en América: esta ubicado en la explanada exterior de la mina 
"Dificultad" y fue inaugurado por el Lic. José López Portillo en ocasión de la visita que 
hiciera como candidato a la Presidencia de la República, el 4 de mayo de 1976. Entre 
otras personalidades estuvieron presentes el Lic. Jorge Rojo Lugo, Gobernador del 
Estado y el Sr. Miguel Martínez Villareal, Presidente Municipal.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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En el Municipio de Mineral del Monte, se llevan a cabo algunas celebraciones propias 
de la población, las cuales constituyen un especial atractivo para un grueso caudal de 
visitantes, así como algunas leyendas que forman parte de la cultura de los 
realmontenses.  

Leyendas.- Una de las que se narran en el Municipio es la que menciona que: cuentan 
que en el siglo XVIII, un arriero que pernoctó ahí, hizo una fogata para calentarse y 
obtuvo plata derretida. El arriero se llamaba Pedro Romero de Terreros y en ese sitio 
explotó posteriormente la Mina de la Vizcaína.  

Tradiciones.- El primero de enero de cada año, procedente de la ciudad de Pachuca, 
arriba una peregrinación católica a la Parroquia de la Virgen del Rosario en la cual 
conducen al Santo Niño de Praga.  

En la segunda semana del mes de enero, se celebran las festividades mas rumbosas que 
tienen lugar en el Mineral del Monte. Son las organizadas por los trabajadores mineros 
en torno a su Santo Patrono, el Sr. de Celontla, (del adverbio "Cel", "Sólo", y de 
"Ontla", "Compañía", vocablos nahuas), en ellas todos los sectores de la población 
participan. Con tal motivo se efectúan eventos deportivos, artísticos, serenatas y bailes 
populares, juegos pirotécnicos, de cucaña y una amplia gama de atractivos que 
convierten a Mineral del Monte en un lugar de alegría, hospitalidad y colorido.  

La mas tradicional y popular festividad, incluye como hecho sobresaliente, la 
peregrinación que a lo largo de la avenida principal efectúa el gremio barretero, 
llevando sobre sus recios hombros las imágenes del Señor de Celontla y la Virgen del 
Rosario, mientras el tronar de los cohetes hieren el espacio, la música de viento esparce 
sus singulares notas y la policromía de los juegos pirotécnicos iluminan la profundidad 
del cielo. Fiesta esencialmente de tipo pagano-religioso, que motiva el arribo de un 
incalculable número de visitantes.  

También ha adquirido tradición con el paso del tiempo, el desfile que anualmente se 
realiza con motivo de las fiestas de carnaval, en que participan carros alegóricos, 
multitud de mascarones y vistosos disfraces individuales o de grupo, que ante la 
escrutadora observación de los jurados, que estratégicamente se colocan para la 
premiación de los ganadores, recorren las principales calles en medio del regocijo 
popular, para concluirlo en el marco de franca algarabía, en la plaza 16 de enero de 
1869, mejor conocida como Plaza Principal.  

"El Jueves de Corpus", constituye otra de las fiestas de gran arraigo popular. Además de 
los servicios religiosos que se tienen en las capillas y en el templo parroquial de la 
población, en el bosque de "El Hiloche", como marco incomparable, se verifican 
carreras de caballos, jineteo de novillos y otras suertes de la charrería, también se 
efectúan competencias en otros deportes y para finalizar, un baile popular.  

Otra festividad popular es la del "Domingo de Ramos", en la que se conduce la imagen 
del "Señor Jerusalén", por la avenida principal y hasta la capilla ubicada en el barrio del 
mismo nombre y como parte de las actividades religiosas de la Semana Mayor.  

Existe una festividad en el mes de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe; los 
últimos años ésta ha adquirido una rumbosidad en crecimiento.  
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Por otra parte en lo que respecta al gremio barretero organiza cada 11 de julio variados 
eventos, en ocasión de que tal fecha fue constituida en 1934.  

Gastronomía.- En el Municipio, se elaboran alimentos como las verdolagas en chile 
verde con carne de puerco, hongos preparados en diferentes maneras, los característicos 
pastes de la región los cuales son de origen ingles, que son hojaldras y contienen papa, 
picadillo o frijoles, y también se elaboran los cocoles.  

Además las bebidas que se acostumbran y que son típicas de la región son la bebida 
agridulce de frutas de la estación.  

Traje Típico.- La vestimenta característica del Municipio, en lo que respecta al hombre 
es pantalón y camisa de caqui y zapato minero; la mujer viste de falda larga y chal.  

Artesanías.- Se elaboran trabajos de cabestrería, cuartas, cabestros, bozales, riendas, 
fuetes, toquillas de cerdo y corbatas de articela.  

Cultura  

Aunque existe una gran cercanía del Municipio de Mineral del Monte con la Capital 
Hidalguense, no hay mucha promoción cultural de algunos espacios que siempre son 
importantes para la difusión y fomento cultural.  

Existen algunos lugares en donde es necesario fomentar mas la cultura como son:  

La Parroquia la asunción, actualmente denominada "De nuestra Señora del Rosario", 
esta ubicada en la plaza 16 de enero de 1869 (Plaza Principal), su construcción se inicio 
en 1563 y para 1569 apenas si estaba a la mitad. Fue bendecida el 7 de octubre de 1578 
por Don Pedro de Moya y Contreras, 3er. Arzobispo de la Nueva España quien le 
dedico a nuestra Señora de la Asunción. Inicialmente era una nave construida con adobe 
y techada de tejamanil.  

La Capilla de Veracruz, la cual esta ubicada en la esquina de las calles Morelos y Gral. 
Santiago Tapia. Fue el segundo templo edificado en Real del Monte por los padres 
franciscanos de Pachuca, quienes la instituyeron en tercer orden de San Francisco en el 
año de 1648. A la izquierda de su fachada se yergue la torre cuadrangular con dos 
cuerpos campanarios, rematados por un macizo cupular con una linternilla. El segundo 
cuerpo aloja 4 campanas.  

La Capilla del Señor de Celontla, esta ubicada en la esquina de las calles de Hidalgo y 
Morelos. Consta del templo, la sacristía, y una pequeña bodega; la superficie ocupada 
por el atrio se utilizó para colocar una escalinata que cubre todo el frente. Es de una sola 
nave, de mampostería, con cubierta de cañón seguido y piso de mosaico.  

El Portal del Comercio, Ubicado en la actual calle Lic. Rubén Licona Ruiz, su 
construcción data del año de 1855. Fue edificada por un comerciante de nombre José 
Tellez Girón, se dice que su construcción se debió a que, colocando los cimientos del 
pequeño inmueble que ahí se levantaría, fueron descubiertos unos pequeños barriles con 
monedas de oro, gracias a lo cual la construcción fue mucho más grande de lo que en 
principio se proyecto; en sus tiempos de esplendor fue decorada por Constantino 
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Escalante, conservándose a la fecha restos de su obra que no deben perderse. Por 
tradición oral se sabe que en ella se alojó maximiliano al visitar Real del Monte, el 28 
de agosto de 1865.  

La Casa del Conde, la cual fue construida por Don Pedro Romero de Terreros Conde de 
Regla, en 1733, de líneas de tanto severas y sin méritos arquitectónicos, su valor reside 
esencialmente en sus antecedentes históricos; la utilizó esporádicamente como su 
residencia en éste lugar. Actualmente tiene el numero 13 de la calle de Aldama, debe su 
popular nombre al de su propietario original y después de haberse heredado a sus 
descendientes, ha pasado la propiedad sucesivamente a varios particulares.  

La Casa Grande, conocida así por haber sido edificada por la económicamente poderosa 
Compañía de Aventureros de las Minas, su uso en Real del Monte fue muy similar al 
dado por largas épocas a las llamadas Cajas Reales de Pachuca, "Las Cajas" después de 
haberse utilizado como oficinas de la empresa y residencias de los administradores de 
estas, se habilito para la desaparecida secundaria "Himno Nacional", y posteriormente 
para la primaria "Ignacio M. Altamirano". Época en que lastimosamente fue 
transformada para hacerla más "funcional" y sin que ninguna autoridad interviniera para 
evitarlo.  

Ex-Hospital Minero, su construcción fue concluida en el año 1907, el destino que 
originalmente recibió vario al incorporarse a los trabajadores mineros a las prestaciones 
que en materia médica asistencial brinda el IMSS, de acuerdo a la época en que 
funcionó como tal, siempre contó con el instrumental y equipo medico más avanzado.  

De características arquitectónicas mezcla de la cultura inglesa y norteamericana, 
actualmente funciona como Centro Cultural de la Minería en Real del Monte, contando 
con un funcional auditorio; vale la pena conocer el inmueble cuya construcción fue 
costeada con fondos del gremio barretero y de la empresa minera.  

El Museo de Minería; el objetivo de este museo es dar a conocer como es una mina, 
cuales son las herramientas de trabajo, así como la visita a algunos túneles.  

La Escuela de Platería; debido a los fuertes volúmenes de explotación platera, el uso de 
la plata se ha hecho parte propia de los realmonteses en sus artesanías, lo que ha 
provocado que existan escuelas donde se enseña el uso y manejo del mineral.  

También existe un Museo Comunitario, Que por las características especificas de sus 
funciones contribuye de manera importante a la difusión de la cultura. Además podemos 
mencionar el museo de sitio de la Mina Acosta.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 20 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 
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NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

MINERAL DEL MONTE 10,238 4,719 5,519 
PUEBLO NUEVO 648 347 301 
TEZOANTLA 631 322 309 
SANTA ROSALIA 462 216 246 
CIENEGA LARGA 281 151 130 
SAN PEDRO 
HUIXOTITLA 

215 104 111 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

35 Delegados  
35 Subdelegados  
2 Comisariados Ejidales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VI   
Distrito Local Electoral I 

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
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• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir del año de 1964 a la 
actualidad: 

Presidente  Periodo
Rodolfo Luna Samperio 1964-1967
Roman Monroy González 1967-1970
Manuel Barcenas González 1970-1973
Juan Sánchez Roldan 1973-1976
Miguel Martínez Villarreal 1976-1979
Juan Rodríguez Morales 1979-1982
Juan Carlos Bulos Huebe 1982-1985
Andrés Tellez Hernández 1985-1988
Miguel Angel Meléndez Avila 1988-1991
Luis Rafael Arriaga Conde 1991-1994
Horacio Meneses Barranco 1994-1997
Felipe Labastida Domínguez 1997-2000
Angelina Rosa Bulos Islas 2000-2003

Gerardo Moreno Mohedano 2003-
2006  

Rafael Amador Montiel 2006-2009
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NOMENCLATURA 

Denominación  

La Misión  

Toponimia  

Los primeros Españoles que habitaron la región la llamaron "Cibola" y posteriormente 
este municipio toma el nombre de "La Misión" por las acciones apostólicas y 
misioneras emprendidas por los frailes Franciscanos del Colegio de San Fernando de 
México y el Colegio Apostólico de la llamada Sierra Gorda.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Pocos son los datos que se conocen de este Municipio Hidalguense, enclavado en la 
llamada Sierra Gorda, porción de la Sierra Madre Oriental ubicada entre los actuales 
Estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas, habitada por tribus de Jonaces y 
Chichimecas, que se mantuvieron en pie de guerra, contra los diversos pueblos 
asentados en el valle de Anáhuac y más tarde bajo un sistema de cierta autonomía se 
mantuvieron como reducto, al margen de los asentamientos Españoles de la región, que 
bautizaron con el nombre de "Cibola".  

Examinadas las condiciones de los habitantes de aquella región, se decidió iniciar un 
proceso de evangelización que traería aparejada la aculturación de aquellos pueblos, así 
la conquista espiritual de la Sierras Gorda fue intentada desde muy antiguo y desde 
distintos puntos.  

Por el norte y el oeste la intentaron los Franciscanos de la Provincia de Michoacán 
desde su convento de San Pedro de Toliman y desde la custodia de Río Verde, a partir 
de 1583, por el sur y el este los Franciscanos de la Provincia de Santo Evangelio desde 
sus misiones de la custodia de Tampico y el convento de Cadereyta, en 1607.  

Los Agustinos por su parte, entraron a la Sierra de la Huasteca, mientras que los 
Dominicos se acercaban a la misma desde el suroeste partiendo de San Juan del Río y 
Querétaro.  

Sin embargo las misiones más importantes, se efectuaron en el siglo XVIII, sobre todo a 
partir de la segunda mitad de aquella canturía, emprendidas por los Franciscanos de la 
Provincia del Santo Evangelio y más tarde por el Colegio Apostólico de Pachuca. De 
esta época procede la fundación Española de "La Misión", nombre derivado de la acción 
apostólica llevada a cabo por los religiosos.  

Para 1764 los Franciscanos habían concluido la edificación del Templo de Nuestra 
Señora de Guadalupe, lugar que sirvió como asiento de los misioneros que se 
esparcieron por toda la zona.  
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El templo, señala el Padre Palau fue construido por los propios indígenas que han 
edificado Iglesias realmente hermosas.  

La falta de comunicación y debido al lo inhóspito del terreno, propició la marginación y 
consecuentemente al paupérrimo desarrollo del actual municipio, quedó bajo la 
jurisdicción del partido de Jacala tanto en lo político como en lo religioso.  

Don Joaquín Noriega en su "Estadística del Departamento de México" levantada entre 
septiembre de 1853 y febrero de 1854, al referirse al Juzgado de Paz de Jacala señala: 
"Se ve en aquel lugar vestigios de caseríos que indican algunas antiguas poblaciones, y 
se cree que los puntos de Santa María de Los Alamos y La Misión fueron los poblados, 
por tener el mayor número de ruinas".  

El aumento de su población y el incremento de las actividades agropecuarias, aunadas a 
la dificultad de comunicación, obligaron al primer Congreso Constituyente del Estado 
de Hidalgo a declararlo Municipio, como se constata en la documentación que se 
encuentra en el Archivo Municipal, cuyo documento más antiguo procede del año de 
1870.  

Personajes Ilustres  

No se registran personajes de relevancia Histórica que fueran oriundos del lugar.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1583 Por el norte y el oeste la intentaron los Franciscanos de la Provincia de 

Michoacán desde su convento de San Pedro de Toliman y desde la 
custodia de Río Verde. 

1607 Por el sur y el este los Franciscanos de la Provincia de Santo Evangelio 
desde sus misiones de la custodia de Tampico y el convento de Cadereyta.

1764 Los Franciscanos habían concluido la edificación del Templo de Nuestra 
Señora de Guadalupe, lugar que sirvió como asiento de los misioneros que 
se esparcieron por toda la zona. 

1854 Don Joaquín Noriega en su "Estadística del Departamento de México" la 
cual se referiere al Juzgado de Paz de Jacala señala: "Se ve en aquel lugar 
vestigios de caseríos que indican algunas antiguas poblaciones, y se cree 
que los puntos de Santa María de Los Alamos y La Misión fueron los 
poblados, por tener el mayor número de ruinas". 

1870 El aumento de su población y el incremento de las actividades 
agropecuarias, aunadas a la dificultad de comunicación, obligaron al 
primer Congreso Constituyente del Estado de Hidalgo a declararlo 
Municipio, como se constata en la documentación que se encuentra en el
Archivo Municipal. 

1874 Existen ya algunos legajos relativos a nombramientos realizados por el 
Ayuntamiento. 

1875 Se tiene otro referente a las elecciones municipales realizadas en ese año. 
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MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de La Misión se localiza al Norte del Estado de Hidalgo, a una altitud 
sobre el nivel del mar de 1,460 mts. Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 
21° 05’ 23’’ y por el Oeste, Longitud de 99° 07’ 24’’.  

El Municipio tiene las siguientes colindancias:  

Al Norte con el Estado de Querétaro  
Al Sur con el Municipios de Tlahuiltepa.  
Al Oeste con el Municipio de Jacala.  
Al Este con el Municipio de Chapulhuacán.  

Extensión  

El municipio de la Misión se encuentra ocupando una superficie de 179. 9 kilómetros 
cuadrados, lo cual representa el .0.9% del total de la superficie del estado.  

Orografía  

La Misión presenta un terreno montañoso, enclavado dentro de la Sierra Hidalguense.  

Hidrografía  

El río de Las Fuentes y el Arroyo Blanco, cruzan el municipio.  

Clima  

Presenta un clima predominantemente subcalido-calido, con una temperatura media 
anual de 20°C. Y con una precipitación pluvial de 990 milímetros por año, siendo su 
periodo de lluvias de octubre a marzo.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Existe una gran cantidad de bosques espinosos.  

Fauna  

Encontramos venado, conejo, gato montés, tigrillo, serpientes y ardillas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es semidesertico, pertenece a la etapa primaria, y su uso es predominantemente 
forestal; la tenencia de la tierra es de pequeña propiedad y ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
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Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 36 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 10,096 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95%, y 
el 5% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 9,700 
CATÓLICA 9,174 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 283 
HISTÓRICAS 13 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

148 

OTRAS EVANGÉLICAS 122 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 15 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 15 
OTRAS RELIGIONES 7 
SIN RELIGIÓN 164 
NO ESPECIFICADO 57 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Cuenta con 58 escuelas de las cuales 18 son de educación preescolar, 37 de educación 
primaria y 3 de educación secundaria.  

Salud  

El municipio atiende en centros de salud, consultorios rurales, unidades médico rurales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Deporte   

La población gusta de jugar y practicar el fútbol, basquetbol y el voleibol, contando con 
sus equipos escolares que se enfrentan en contiendas amistosas.  

Vivienda  
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Las viviendas tienen como material de construcción el tejamanil, la madera, la palma, 
lamina de asbesto o metálica, lamina de cartón, carrizo, bambú o palma, embarro o 
bajareque de madera, tabique, ladrillo, block, piedra.De acuerdo a los resultados que 
presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el municipio cuentan con 
un total de 2,591 viviendas de las cuales 2,570 son particulares.  

Servicios Básicos  

El municipio de La Misión cuenta con servicios públicos básicos como son agua 
potable, alcantarillado y energía eléctrica.   

Vías de Comunicación  

La Misión está comunicada por carretera estatal en un 38 %, y 86 % a nivel de 
cabeceras de subsistema y sus localidades menores.  

Medios de Comunicación  

Tiene también oficina de telégrafo, correo y recibe la señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultivan el maíz y el frijol 
principalmente.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura y engorda, así 
como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.  

Silvicultura  

El Municipio cuenta con una superficie forestal de 6,673 Has. Las cuales forman parte 
de su flora y su reserva ecológica.  

Pesca  

Unicamente lo que de manera personal se pueda conseguir en el río de las Fuentes.   

Minería  

Este no es un aspecto de esta región ya que es eminentemente agrícola, siendo la tierra 
de propiedad privada y ejidal.  

Industria y Comercio  
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El Municipio de La Misión cuenta con una importante empresa maquiladora que ofrece 
trabajo a un gran numero de habitantes.  

Tiene comercios como tiendas campesinas, rurales, urbanas y Tianguis, que expenden 
los productos de primera necesidad, así como herramientas de trabajo, ropa y zapatos.  

Turismo  

Tiene atractivo ante los visitantes por su capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, así 
como los bellos paisajes de sus montañas y zonas boscosas.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 3,120 de las cuales 
15 se encuentran desocupadas y 3,105 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA 
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,105   
PRIMARIO 2,248 72.4 
SECUNDARIO 368 11.9 
TERCIARIO 489 15.7 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La capilla de Nuestro Señora de Guadalupe, edificada por los Franciscanos, al iniciarse 
las últimas misiones de la Sierra Gorda, la construcción tiene sello de la austeridad de la 
orden, concluida en 1764 dentro del estilo Herreriano, el templo consta de una sola nave 
de mampostería, cubierta con techo de lámina que probablemente en otra época fue de 
tejamanil, tiene un solo altar de orden neoclásico muy sencillo, toda la nave, recibe la 
luz por sendas ventanas acomodadas al centro de los muros. En la fachada principal se 
dibuja en pintura una sencilla portada, cuyo vano de medio punto de acceso al templo, 
sobre la puerta se abre una pequeña ventana también de punto que coadyuva a la 
iluminación de la nave.  

Por el lado poniente, al paño de la fachada se encuentra la torre del campanario 
terminada recientemente que consta de tres cuerpos uno cuadrangular de mayor tamaño 
en cuyo interior se encuentran las escaleras que conducen al campanario ubicado en los 
dos últimos cuerpos también rectangulares, el segundo más pequeño que el primero 
donde se abren vanos con cerramiento de medio punto destinados a alojar las campanas.  

La Capilla del Sagrado Corazón, se ubica en la plaza central del poblado de Jacalilla. 
Consta de una sola y sencilla nave cuyas paredes fueron realizadas basándose de 
mampostería y adobe con techo de dos aguas cubierto con lamina acanalada. Las 
reducidas porciones del recinto permiten que solo exista un solo altar.  
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La Capilla de nuestra Señora de Guadalupe, situada en el extremo sur de una plazuela 
de la población de El Fresno, consta de una sola nave de planta rectangular construida 
de mampostería y adobe, cubierta con techo de dos aguas con lámina acanalada, donde 
como en los casos anteriores solo existe un solo altar.  

La Capilla del Sagrado Corazón, pequeña construcción ubicada en el poblado de 
Palmillas, cuya edificación fue hecha basándose de mampostería y adobe con techo de 
tejamanil.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones. Se acostumbran las festividades pagano-religiosas más importantes en el 
municipio, la primera se celebra el día 2 de febrero, día de la Candelaria, fecha en la que 
se realiza un Tianguis de productos de la región y alimentos y se instalan juegos 
mecánicos en la plaza principal, culminando con Juegos pirotécnicos por la noche.  

La segunda fiesta, se realiza el 12 de diciembre, dedicada a la Virgen de Guadalupe, a 
cuya devoción está dedicado el templo principal, en esta fecha se tiende en la plaza un 
Tianguis con productos típicos de la región y se realizan en el atrio del templo lucidas 
danzas autóctonas con grupos de la región.  

Alimentos típicos: La permanente humedad del suelo en el municipio, permite el cultivo 
de diversas especies de hongos, que son guisados en dobladas de maíz, como en todas 
las regiones del Estado, abunda la carne de carnero y de puerco, siendo famosa también 
la cecina de la región.  

Artesanías: Tiene como atractivo la elaboración de productos basados en ixtle tales 
como ayates, cestos, morrales y jaulas, así como la de bordados sobre tela de manta 
blanca obligada en el atuendo de la región.  

Cultura  

Los esfuerzos culturales en la región se han centralizado en el mejoramiento de las 
instalaciones y servicio de sus escuelas.  

GOBIERNO 

Principales Localidades   

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 88 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

CERRO PRIETO 535 256 279 
NARANJO, EL 520 248 272 
MISION, LA 463 217 246 
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PALMITAS 426 218 208 
PILAS, LAS 369 176 193 
COÐE VIEJO 348 169 179 
MACANGUI 326 168 158 
SOLEDAD, LA (EL 
ENEBRO) 

314 169 145 

CIENEGA, LA 305 150 155 
JOYA, LA 290 135 155 
PUERTO DE NARANJOS 269 132 137 
SAN CRISTOBAL 257 140 117 
AGUAJE DE CERRO 
PRIETO (LOS 
PAREDONES) 

256 131 125 

LOMA DE PILAS 242 121 121 
PALIZADA, LA 241 121 120 
ZIPATLA 230 114 116 
FRESNO, EL 223 111 112 
CHAMAL, EL 207 99 108 
JACALILLA 201 96 105 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

65 Delegados Municipales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal II  
Distrito Local Electoral XVII   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
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• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que durante su periodo han apoyado acciones para el desarrollo 
y engrandecimiento del municipio a partir de los años 60´s. 

Presidente Periodo
Darío Gutiérrez Rangel. 1967-1969
Lidio Lozano G. 1970-1972
Artemio Arreguin G. 1973-1975
Silvestre González R. 1976-1978
Benito Ramírez Lazcano. 1979-1981
Hermenegildo Trejo A. 1982-1985
Benito Ramírez. 1986-1987
Artemio Arreguin G. 1988-1990
Gabriel Hernández Lozano 2003-2006 
Miguel Angel Cervantes Villeda 2006-2009
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Denominación  

Mixquiahuala de Juárez  

Toponimia  

La palabra Mixquiahuala proviene del nahoa "Mizquiyahuala" y se deriva de mizquit, 
"mezquite" y yahualli, "círculo", cuyo significado es "lugar circundado de mezquites".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Es considerada como una de las poblaciones más antiguas del estado de Hidalgo y de 
mucha importancia en épocas remotas. El dato más antiguo que se tiene del origen de 
Mixquiahuala es un jeroglífico tomado de México a través de los Siglos, denominado 
mapa Quinatzin en el que se refiere a los trogloditas chichimecas que habitaron 
Mixquiahuala y el Valle del Mezquital.  

Existen algunos vestigios que señalan la presencia también de la cultura azteca, 
principalmente por un códice Singuenza, en el cual se ve un teocalli en construcción con 
el complemento de un cielo y entre ellos el cadáver de un jefe que está amortajado a la 
usanza de los mexicanos, bajo un mezquite.  

Por tradición se sabe que algunos de los primeros pobladores de Mixquiahuala 
estuvieron instalados en la cima del cerro del Elefante donde se notan algunas ruinas; 
después se trasladaron a la pirámide de Doninja, hoy Taxhuadá, para que al consumarse 
la conquista en el pueblo se establecieron definitivamente en el lugar donde ahora existe 
(1546).  

Sin embargo el primer dato es poco creíble ya que las ruinas se localizaron en la cima 
del Elefante y da más la impresión de haber sido una fortificación que un asentamiento 
humano.   

Más tarde los aztecas llegan a Chapultepec donde son tomados como esclavos; años 
después al liberarse vagan por diferentes puntos de la laguna para finalmente descubrir 
un islote donde fundan su ciudad, que al paso de los años llegaría a ser el reino más 
poderoso de Mesoamérica, extendiéndose y quedando bajo sus dominios muchos 
pueblos, entre ellos Mixquiahuala pasando a ser tributario en Tenochtitlán en mantas, 
flechas de obsidiana, maíz, chile, bledos y otros comestibles.  

Durante la guerra a causa de la conquista española no se encuentran datos de sí haya o 
no intervenido en ellas el pueblo, pero al consumarse la conquista como motín de guerra 
los españoles se repartieron los pueblos entre sí, quedando de ésta manera Mixquiahuala 
bajo el yugo de un representante de la corona real y un encomendero. De esta época 
datan los títulos cuya fecha exacta es 1546, año en que se dividió en dos partes: una le 



 

 496

correspondió al Rey y a María Carral, y la otra al heredero de Pablo Retamales. 
Mixquiahuala tenía más de una legua de largo por otra de ancho con una estancia 
llamada Huilotepec, que significa "En el Cerro de las Palomas", cinco y medio 
kilómetros al norte de su cabecera al otro lado del río Tula. Desapareció en la década de 
1590.  

La evangelización de Mixquiahuala estuvo a cargo de los frailes franciscanos que en el 
año de 1539 se establecieron en la ciudad de Tula.  

Durante la conquista, Mixquiahuala perteneció a la provincia de México y sus 
encomendados fueron Pedro Rodríguez de Escobar y Andrés Barrios, quienes 
denominaron esta región de Ixmiquilpan. Desde 1546 Mixquiahuala obtuvo posesión y 
título de seis pueblos denominados Santa María Texalco, cuyo significado es 
"Promontorio de Tierra y Piedra"; Malacaltepec, "Cerro Redondo"; Chichiltepétl "Cerro 
Colorado" y Tlitepec, "Cerro Negro de Añil".  

El 14 de junio de 1865 el ejército francés llegó a Mixquiahuala de Juárez y le indicó al 
Presidente Don Manuel Gálvez solicitar una tregua para informar a la población, la cual 
siguiendo el ejemplo de Juárez, se negó a reconocer al imperio aún a costa de las 
consecuencias, ya que el ejército francés amenazó con quemar el pueblo.  

Otro rubro muy importante en la historia de este municipio, es el ejido, conformado por 
7,853 Has. el cual se conformó el 2 de enero de 1915, por acuerdo del gobierno 
Zapatista, el C. Gral. Arturo del Castillo dio posesión al pueblo de Mixquiahuala de 
Juárez, Hgo. de las tierras que hoy constituyen el ejido. Firmaron al calce del acta 
Arturo del Castillo en representación del Gral. Emiliano Zapata, Melchor Camacho en 
representación del Gral. Francisco Villa y Rafael Salgado. Se formó una junta, llamada 
de administración y fue integrada por los Sres. Octaviano Flores, Justino Aguirre y 
Leonardo Candelaria, presidente, secretario y vocales respectivamente.  

Actualmente, toda esta región es muy rica, sobre todo en agricultura, ya que cuenta con 
tierras de riego, minas que surten de grano a todos los alrededores, lo mismo que de 
forrajes; en general es una ciudad progresista con mucho porvenir.  

Personajes Ilustres  

Crisóforo Aguirre fue un político liberal, también conocido como "El Patriarca de 
Mixquiahuala"; realizó una valiosa campaña agraria y luchó por el mejoramiento de sus 
coterráneos. Fue presidente del Club Anticlerical "Carlos Mayorga".   

Este ilustre político, tuvo trascendencia histórica debido a su constante actividad 
política y liberalista que le permitió llegar a ser firmante de la Constitución de 1917. 
Murió en septiembre de 1937.  

Así mismo el ex gobernador del Estado, Vicente Aguirre del Castillo fue oriundo de 
Mixquiahuala; cubrió en tal cargo el periodo del 1° de abril de 1945 al 31 de marzo de 
1951. Obtuvo el Título de Abogado en la Universidad Nacional. Fue Secretario 
Particular del Lic. Javier Rojo Gómez, Diputado Local, Diputado Federal y Senador, 
entre otros cargos. Era considerado el "Apóstol del Maguey".  
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Arturo del Castillo fue revolucionario, periodista y poeta. Nació en Mixquiahuala el 9 
de febrero de 1881. Se preparó de forma autodidacta, formaba parte de la tendencia 
liberalista. Fue fundador del "Club Melchor Ocampo", colaboró en importantes 
publicaciones "México Nuevo", "El Sufragio Libre", "La Voz de Juárez", "La Gaceta 
Liberal". Se preocupó por luchar contra el fanatismo de los pueblos.  

En su lucha revolucionaria trascendió su lucha al lado de Emiliano Zapata. Como fruto 
de esta lucha, repartió las haciendas de Ulapa y Tlahuelilpan entre los campesinos de la 
región.  

Fue diputado en 1921 - 1923 en la XXVI Legislatura Local.  

El 20 de noviembre de 1952 fue condecorado como veterano de la Revolución. Falleció 
en Mixquiahuala el 3 de mayo de 1959.  

Joaquín Claro Tapia fue un político liberal. Fue Gobernador Interino en Nuestro Estado. 
Obtuvo el título de Abogado. Participó activamente en la Guerra de Reforma. Fue 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos
1539 La evangelización de Mixquiahuala estuvo a cargo de los frailes 

franciscanos, estos se establecieron en la ciudad de Tula. 
1865 El ejército francés llegó a Mixquiahuala de Juárez y le indicó al Presidente 

Don Manuel Gálvez solicitar una tregua para informar a la población, la 
cual siguiendo el ejemplo de Juárez, se negó a reconocer al imperio aún a 
costa de las consecuencias, ya que el ejército francés amenazó con quemar 
el pueblo. 

1915 Por acuerdo del gobierno Zapatista, el C. Gral. Arturo del Castillo dio 
posesión al pueblo de Mixquiahuala de Juárez, Hgo. de las tierras que hoy 
constituyen el ejido. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Mixquiahuala cuyas coordenadas geográficas son 20°13’52’’ de latitud norte y 
99°12’47’’ de longitud oeste, del meridiano de Greenwich y a una altura de 2100 metros 
sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado a 31 Km de Actopan y a una distancia de 
67 Km de la capital del estado.  

El municipio de Mixquiahuala de Juárez colinda al norte con los municipios de 
Chilcuautla, Progreso de Obregón y San Salvador, al este con el municipio de 
Tetepango y Francisco I. Madero, al sur con los municipios de Tetepango, Tlahuelilpan 
y al oeste con los municipios de Chilcuautla y Tezontepec de Aldama.  

Extensión  
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Tiene una extensión territorial de 138.10 Km2. Este municipio representa el 0.7% de la 
superficie del Estado.  

Orografía  

Este municipio se ubica en el Eje Neovolcánico en el 95%, formado por llanuras en su 
mayor parte el 5% restante del territorio municipal se localiza en la provincia de la 
Sierra Madre Oriental.  

De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran los Cerros El 
Elefante, Lobo, Denganthzá, Benito Juárez, La Cruz, Motandhó, Tordillo todos por 
encima de los 2100 metros sobre el nivel del mar.  

Hidrografía  

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Mixquiahuala se encuentra 
posicionado en la región del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan 
dos subcuencas: el río Tula que cubre el 87.12% de la superficie municipal y el río 
Actopan que riega el 12.88% restante.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Requena, Alto Requena, 
Endhó, La Sierra, Tula, El Norte y el Capulín.  

Clima  

El municipio presenta un clima semiseco templado en el 100% de la superficie 
municipal su temperatura promedio mensual oscila entre los 14°C para los meses de 
diciembre y enero que son los más fríos del año y los 20°C para el mes de mayo que 
registra las temperaturas más altas. La estación meteorológica de Mixquiahuala tras 46 
años de observación a estimado que la temperatura anual promedio en el municipio es 
de aproximadamente 17°C.  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es 
de alrededor de los 509 mm. según datos observados desde hace más de 44 años, siendo 
los meses de junio y julio los de mayor precipitación y los de febrero y diciembre los de 
menor.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora en el municipio está formada por los vegetales propios de la zona 
semidesértica, como; nopal, órgano, garambullo, biznaga, pitaya, mezquite, maguey y 
árboles exóticos como; durazno, higo, granada, nuez y aguacate.  

Fauna  

La fauna perteneciente a ésta región comprende animales como; lagartija, víbora, 
ardilla, coyote, gavilán, camaleón, techín y zopilote.  
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Clasificación y Uso del Suelo  

El suelo es semidesértico, pardo rojizo, rico en materia orgánica y nutrientes, el típico 
redzina con 505, los clasificados como el vertisol en un 40%, los litosol en 5% y feozen 
en 5%; su uso es fundamentalmente para labores pecuarias y agrícolas; las tierras son de 
riego y algunas de. Temporal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 2.1 %, con 
respecto a la población total, las lenguas que más se practican son: Otomí y Náhuatl.  

Evolución Demográfica  

El municipio de Mixquiahuala durante el año 2000 ha registrado una población de 
35065 habitantes; de las cuales 16691 son hombres y 18374 pertenecen al sexo 
femenino, presentando un índice de masculinidad de 90.84.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 91%, y 
el 9% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 31,100
CATÓLICA 28,197 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,556 
HISTÓRICAS 198 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

446 

OTRAS EVANGÉLICAS 912 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 319 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 33 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

77 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 209 
OTRAS RELIGIONES 382 
SIN RELIGIÓN 456 
NO ESPECIFICADO 190 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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La infraestructura educativa en el municipio de Mixquiahuala es amplia en cuanto a los 
niveles preescolar, primaria y secundaria en donde se registran 19, 23 y 14 escuelas 
respectivamente; sin embargo, en lo que se refiere a los niveles medio superior la oferta 
es sumamente escasa como es la capacitación para el trabajo que cuenta con cuatro 
escuelas; a nivel bachillerato existen dos y solamente a nivel profesional medio cuenta 
con una; registra además seis bibliotecas públicas.  

Salud   

El municipio de Mixquiahuala registra un total de doce unidades médicas, en donde se 
puede atender la mayoría de las demandas de la población; de las cuales una pertenece 
al IMSS, una al ISSSTE, tres IMSS-SOL y siete pertenecientes a la SSAH.  

Deporte  

Es una población bastante activa en cuanto a deporte se refiere, al menos en la cabecera 
se practican de forma permanente el fútbol, basquetbol y el voleibol, incluso practican 
el atletismo en la carretera hacia el Río Tula, en las localidades predomina la práctica 
del fut-bol; además en el ámbito escolar, en todo el municipio se desarrollan las 
capacidades deportivas contando con equipos escolares que se enfrentan en contiendas 
amistosas.  

Vivienda  

El número de viviendas que se registran durante éste mismo año son 7673 con 35004 
ocupantes y registrando un promedio de ellos por vivienda de 4.56.  

La construcción de las viviendas en Mixquiahuala está hecha basándose en cemento o 
firme en pasos; tabique, ladrillo, block, piedra o cemento en paredes y losa de concreto, 
tabique o ladrillo en techos. Sin embargo, existen aunque en muy poca cantidad 
construcciones con pisos de tierra y techos de lámina de cartón.  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Mixquiahuala, son agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado de manera que disminuyan las viviendas que carecen de agua 
entubada y drenajes conectados al río o barranca.  

Cuenta con 2 sistemas de agua potable cubriendo 5,468 tomas domiciliarias y todas sus 
localidades cuentan con red de distribución, las cuales funcionan con un nivel muy bajo 
y bajo de escasez.  

En cuanto a drenaje y alcantarillado, cuenta con 7 sistemas y todas las localidades 
cuentan con el servicio, el problema ambiental que deriva de esto, es que las áreas 
receptoras de tales sistemas son áreas agrícolas y el río Tula.  

En cuanto a electricidad, Mixquiahuala es electrificado por Luz y Fuerza del Centro, se 
cuentan con 8,387 tomas instaladas y el nivel de escasez del servicio se observa de 
mediano a muy bajo.  
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Vías de Comunicación  

Mixquiahuala de Juárez cuenta con una infraestructura de carretera de 20.1 km. de 
alimentadoras estatales.  

Medios de Comunicación  

El tipo de vehículos que transitan en ellas son automóviles particulares, camiones de 
carga y camiones de pasajeros; en comunicaciones registra doce localidades con 
servicio telefónico, una oficina de telégrafos, diecinueve oficinas postales, asimismo 
recibe señales de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Este es uno de los principales rubros productivos para la zona de Mixquiahuala, ya que 
es una zona eminentemente agrícola. Cuenta con el ejido más grande de la república, el 
cual está dotado de 7,853 Has. y es la principal fuente de ingresos para los pobladores.  

Tan sólo en al año de 1999, se cultivó maíz, con 3277 has. de riego y 25 de temporal 
cosechadas, frijol con 1103 has. de riego y 527 de temporal cosechadas, avena forraje 
con 74 has, de riego y 54 de temporal cosechadas, trigo grano con 671 has. de riego y 
22 de temporal, cebada forraje con 194 has. de riego y 191 de temporal, calabacita con 
179 has. de riego cosechadas, chile verde con 305 has. de riego, pasto forraje con 23 
has. de riego cosechadas, tomate verde con 7 has. de riego cosechadas, nabo forraje con 
198 has. de riego cosechadas, chícharo con 13 has. de riego cosechadas, haba grano con 
6 has. de temporal, haba verde con 4 has. de riego, cilantro semilla con 2 has. de riego, 
alfalfa verde con 2266 has. de riego cosechadas, maguey pulquero con 4 has. de 
temporal, nopal tunero con 20 has. de temporal, praderas con 121 has. de riego y nopal 
verdura con 1 ha. de riego cosechada.  

Este municipio se beneficia con el PROCAMPO, que en el año de 1999 benefició a 
1587 productores.  

Ganadería  

En lo que a ganadería se refiere, es un complemento a la bien organizada agricultura; en 
ésta producción destaca el ganado bovino, cuyos ejemplares hasta el año de 1999 
alcanzaba las 9477 cabezas, 4826 de ganado porcino, 9750 de ganado ovino, 1040 de 
ganado caprino, 52120 cabezas de aves, 2620 guajolotes y 125 colmenas; y gracias a 
estos recursos ganaderos se obtienen leche, lana, huevo, miel y cera, entre otros 
productos.  

Industria y Comercio  

En el municipio dentro de sus unidades de comercio existen tres tiendas DICONSA, un 
tianguis, un mercado público, un rastro, dos tiendas de lechería LICONSA y otros 
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comercios pequeños que proveen a la población en general de los principales productos 
para la vida diaria.  

Turismo  

Uno de sus atractivos principales con que cuenta Mixquiahuala es la iglesia construida 
en 1786, en cuyo interior, se encuentra una pequeña capilla abierta denominada "el 
Santo Entierro". Además puede visitarse las pirámides en el panteón de la ciudad y la 
pirámide de Taxhuadá.  

Así mismo se pueden realizar paseos en el río, en el cual ya no es recomendable nadar 
debido al alto grado de contaminación que presenta.  

Dentro de la cabecera municipal se cuenta con el servicio de hospedaje con categoría 
económica, registrando dos establecimientos en él.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 11,473 de las cuales 
165 se encuentran desocupadas y 11,308 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA 
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 11,308   
PRIMARIO 2,563 22.7 
SECUNDARIO 3,039 26.9 
TERCIARIO 5,706 50.5 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Dentro de los monumentos arquitectónicos con que cuenta el municipio se encuentra la 
Iglesia de San Antonio de Padua, que data del siglo XVIII, es la construcción religiosa 
más destacada en el municipio, conserva algunos elementos barrocos. El templo es de 
una sola nave, de ábside reducido, construido con mampostería, bóveda de cañón 
corrido y tamo posterior cubierto con una copulilla muy peraltada, con linternilla. El 
piso es de mosaico. La portada presenta un fino relieve en la entrada cuya arquivolta y 
basas están exornadas con rosetas. Las caras frontales de las jambas tienen escudos 
franciscanos con marco orlado. Un alfiz de moldura con flores cierra el coro.   

El campanario del lado izquierdo fue incorporado posteriormente al registro del 
Catálogo, con idéntica apariencia a la primera torre. El interior está dividido en cuatro 
secciones de bóveda por arcos apoyados en pijantes, más la cúpula del presbiterio. El 
intradós de cada sección tiene una roseta con seis ramificaciones con caras de angelitos 
repartidas en los muros laterales, repisas barrocas de cantera sostienen esculturas 
religiosas modernas. El arco que determinaba al presbiterio está inconcluso, quedando 
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sólo sus arranques, asentados en pilastras con interesante ornamentación, a base de 
tallos verticales con hojas alternando con pájaros y flores. Los mismos pájaros se hallan 
en las basas, transformándose en elementos vegetales.  

El muro posterior tiene un retablo bastante plano, aplicado directamente sobre el muro, 
con cuatro columnas estípites formando el primer cuerpo; y un cuadro de la Virgen de 
Guadalupe en el segundo. Una Trinidad de manufactura popular remata el conjunto. 
Soportado por un basamento recubierto de cantera. La capilla del Santo Entierro, que se 
abre en el costado sur de la nave, posee un retablo de volúmenes poco destacados, cuya 
decoración se basa en óleos sobre tela, con curiosos rostros grotescos y columnas 
estípites.   

Otra capilla llamada el Sagrario, tiene acceso por el costado norte del templo. Está 
cubierta por dos bóvedas de arista, y su piso es de loseta de mármol. Su altar tiene un 
marco ricamente labrado, reconstruido recientemente, como fondo de esculturas de 
tamaño natural que representan el Calvario. La capillita adosada a este Sagrario, techada 
con bóveda de cañón corrido y zoclo de madera, tiene un pedestal sobre el que descansa 
una escultura de la Purísima. El bautisterio tiene su entrada bajo el coro, con un 
pequeño vestíbulo donde se empotra una escalera. Cuenta con una robusta pila 
bautismal, y una pintura mural con una escena del bautismo de Cristo, rodeada de 
columnas de orden compuesto. El coro es de madera y entre vigas tiene pomas doradas 
al centro de cuadros.  

La casa cural ha sido remodelada en gran parte, formando un pasillo alrededor de un 
patio central a la manera del claustro típico. Alguna de sus antiguas dependencias 
fueron ocupadas por otros organismos civiles y ejidales.  

En localidad de Benito Juárez, se encuentra la Capilla de San Miguel, localizada al 
centro de la población. Es un Templo de una sola nave, muros de mampostería 
encalados parcialmente, reforzados por contrafuertes crónicos en la cara frontal, techo 
de vigas de concreto con petatillo, y piso de cemento. La fachada principal, desprovista 
de ornamentos, está coronada por una espadaña de ladrillo con dos vanos, albergando 
sendas campanas. El interior, sin coro, cuenta con un basamento escalonado, que 
sostiene una pintura de la Virgen de Guadalupe. Completan el inmueble una casa 
cultural de block y loza de concreto, y un extenso atrio, de piso de tierra, limitado por 
una barda de block moderna.  

En esta misma localidad, se encuentra una iglesia sin nombre, que actualmente se 
encuentra en abandono. El Templo es de una sola nave, de ábside poligonal, con muros 
de piedra caliza, bóveda de cañón corrido y media naranja sobre el presbiterio. El piso 
es de tierra. La fachada principal ha sido desprovista del recubrimiento, posiblemente 
cantera labrada, un ejemplo más de saqueo e ignominia de muchos monumentos 
desprotegidos y olvidados. La puerta de entrada estaba construida por jambas y dintel 
horizontal, sobre el cual se abren dos ventanas enmarcando los restos de un nicho 
central. La portada culmina con un frontón partido. A ambos lados de la fachada se 
levantan dos torres, la izquierda coronada por una linternilla con casquetes 
semiesféricos. El costado poniente está reforzado por dos contrafuertes estrechos con 
bordes semidestruidos, también saqueados para obtener la cantera. Las aristas del muro 
posterior se encuentran ligeramente destruidas. El interior tiene un coro soportado por 
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bóveda de arista. Inmediatamente a la derecha existe una entrada para la escalera de 
caracol de la torre poniente. Los paramentos interiores están aplanados y pintados.  

A un costado fue practicado con restos de pintura marcando una sencilla trama 
geométrica. El altar consiste en un basamento corrido de mampostería, con un nicho 
central quedan vestigios de un arco triunfal que limitaba al presbiterio.  

Un cuarto rectangular, destechado está adosado al muro oriente, tal vez era la casa cural.  

El atrio se extiende hacia el frente, delimitado por una barda abundada de cantera y 
tezontle, sobre un basamento de piedra negra. Tiene entradas al norte y oriente. Como 
ya se indicó, todo el inmueble se encuentra deteriorado, se ha desprendido una franja de 
la bóveda.  

Existe en la localidad Benito Juárez, un casco de hacienda junto a la fábrica de 
extracción de cal. Se encuentra en estado ruinoso, sin embargo aún se observan los 
muros de mampostería ahora sin cubiertas.  

Algunas porciones del muro alcanzan los 10 m. de altura. El patio principal, con restos 
de un pozo o fuente central, se alza sobre una alta plataforma cubierta por una capa de 
un metro de escombros.  

Se aprecia una pintura mural dentro de un nicho en la sección oriente, colores 
anaranjados y rojos, un patio secundario que alberga mancheros y establo, cuenta con 
doble arcada con una pila arcaica flanqueada con dos contrafuertes tronco-piramidales. 
Ya en la segunda mitad del siglo XIX la hacienda ya estaba abandonada.  

Otro monumento es la Capilla de San Diego, ubicada en la localidad Dos Cerros, 
actualmente no se le da ningún uso. Es una capilla de una nave, de muros de 
mampostería, bóveda de cañón corrido, piso de solera de ladrillo en el presbiterio y el 
resto de cemento.  

En el lugar existe una placa que contiene datos del año 1667.  

También en la localidad Dos Cerros existe la ex Hacienda de dos cerros, la cual 
constaba del casco principal, una troje separada y una sección de maceros, establos, 
corrales y cuartearía. El casco tiene tres patios, conteniendo dos trojes, la capilla 
vestíbulo de entrada, piezas comunicadas con el patio principal, que tiene un pórtico de 
seis arcos de medio punto y uno rebajado, sobre columnas revestidas de cantera que dan 
acceso a la entrada de la capilla. La hacienda dominaba más de dos hectáreas, 
produciendo especialmente trigo y maíz. A principios de siglo quedó abandonada.  

En el pueblo de Tepeitic, en la barranca del Capulín, existe la Presa Colonial, es una 
macizo escalonado de mampostería pegada con cal de 50 ml. de largo, tiene un 
interesante sistema de compuestas verticales con guías labradas en canteras y conductos 
obturados de piedra.  

Existen dos relieves de cruces sencillas en el costado poniente. Se perciben algunos 
restos de aplanado en color rojo, la solidez de la obra es patente aún hoy en día. 
Transportaba el agua de la barranca del pilón a la del Capulín, abasteciendo a la presa.  
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En la cabecera municipal, sobre la calle de Ignacio M. Altamirano, está construida la 
Capilla del Calvario, es de planta rectangular, de mampostería y cal bóveda de cañón 
corrido y de artistas. Su fachada está aplanada y pintada, de composición simétrica. Un 
arco divide el interior en dos partes iguales.  

Las pilastras que sostienen el arco están parcialmente recubiertas con placas de mármol 
y pintura, el interior tiene piso de mosaico, la bóveda presenta en su parte anterior una 
roseta de relieve, el presbiterio, sobre una plataforma cubierta con loseta de mármol, 
tiene un altar corrido con un crucifijo, a la sacristía contigua al muro sur, le fue añadida 
otra pieza, con loza de concreto, utilizada como bodega, un pequeño jardín se extiende 
frente a estas dependencias.  

En el centro de Mixquiahuala, se encuentran Los Portales, cuyo uso actual es de casa 
habitación, es una antigua propiedad semidestruida, desarrollada en un predio 
rectangular, con cuatro patios. La parte frontal está protegida por robustos arcos de 
mampostería sosteniendo una cubierta de envigado, en malas condiciones. Algunos 
cuartos antiguamente techados con petatillo han sido remodelados.  

Existe una placa en la fachada principal que informa: "Primera casa fundada en el 
cuadro de esta plaza por el Sr. Don Ildefonso Tapia. Año de 1824".  

En la localidad de Tepeitic, se encuentra la Capilla de los Santos Reyes, ubicada en el 
centro del pueblo, este monumento fue construido en dos etapas, la primera construyó la 
ahora sacristía como capilla original y torre del campanario levantada al paño de la 
fachada principal. La segunda etapa consistió en añadir la actual capilla en sentido 
transversal, la sacristía sufrió remodelaciones que dañaron su fisonomía especial en 
1952.  

El Puente que comunica a Mixquiahuala con la localidad de Tepeitic cuenta ya con 
muchos años de antigüedad.  

Además cuenta con el busto a los héroes de la independencia, el monumento a don 
Benito Juárez, además en la entrada de la cabecera municipal hay una estatua de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla, y en la pequeña glorieta de la entrada principal, se encuentra 
una estatua en honor a Don José María Morelos y Pavón.  

Así mismo cuenta con vestigios prehispánicos, ubicados en la colonia Taxhuadá, sobre 
la Av. Ignacio Zaragoza Norte, es un basamento piramidal, llamada "Pirámide de 
Donijá", este basamento piramidal ha sido remodelado constituye uno de los ejemplos 
de estructuras restauradas en el Estado. Su planta es rectangular y la parte frontal se 
dirige hacia el oeste con una ligera desviación del norte, por lo que cada uno de los 
lados está orientado a los cuatro puntos cardinales. El basamento está sobre una 
plataforma que mide de altura unos 50 cms. Aproximadamente, y que sirve además 
como contorno al cuerpo piramidal. Al frente se observa un escalón que da a una 
pequeña explanada antes de llegar al basamento y una pequeña cista.  

En sí el basamento presenta diez escalones delimitados por alfardas. su aspecto actual 
corresponde al periodo azteca, sin embargo, fueron los toltecas los que comenzaron su 
construcción, por lo que existieron dos etapas de ocupación en diferentes periodos de 
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tiempo, el elemento que rompe el equilibrio visual, es una cruz incrustada en un bloque 
de cemento en la cima del basamento.  

En la localidad de Tepeitic existe una campana que data de 1605.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Una de las tradiciones del municipio es la celebración de la pone y quita bandera, la 
cual se inicia 15 días antes del Carnaval con una peregrinación de varones al cerro para 
traer flor de encino y cucharilla para adornos de carros, fachadas, collares y brazaletes 
que utilizaran en la ceremonia. Días antes los shitas recorren los barrios haciendo 
estallar en el crucero de las calles el chicote para, solicitar ofrendas, vestidos de forma 
estrafalaria portan dos muñecos que simbolizan la fecundidad y el mal.  

Fiestas. Existen  celebraciones como la Semana Santa, 3 de Mayo día de la Santa Cruz; 
1 de Julio, celebración de la Preciosa Sangre del Señor del Calvario, durante 8 días, con 
danzas y quema de fuegos artificiales.  

Gastronomía.- Los alimentos típicos en éste municipio es la barbacoa de chivo y 
carnero, antojitos de maíz y enchiladas.  

Artesanías.- Las artesanías que se fabrican en el municipio de Mixquiahuala son 
alfarería, cinturones, fajas, morrales con creativos diseños, sillas de montar y fuetes.  

Traje típico.- El hombre usa sombrero de palma, huaraches, pantalón y camisa de 
manta, las mujeres blusa y enaguas de manta, huaraches y rebozo.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 29 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA 

MIXQUIAHUALA 21,453 10,083 11,370 
COLONIA TEÐHE 2,394 1,152 1,242 
COLONIA MORELOS (EL 
NUEVE) 

1,696 834 862 

COLONIA VERACRUZ 1,644 767 877 
COLONIA PALMILLAS 1,485 718 767 
TEPEITIC 1,273 646 627 
CAÐADA 1,018 504 514 
MOTOBATHA 930 446 484 
JAGUEY BLANCO 894 430 464 
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ARBOL GRANDE 715 347 368 
BENITO JUAREZ 666 349 317 
CARRILLO PUERTO 406 182 224 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
9 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

39 Delegados y Subdelegados Municipales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III  
Distrito Local Electoral XIV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno  
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Mixquiahuala de Juárez siempre ha sido semillero de ideólogos y luchadores sociales; 
personas que se preocupan por su gente y trabajan en pro del desarrollo y el progreso 
del municipio.  
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La lista de presidentes municipales a partir de la década de los sesentas, es fiel reflejo de 
ello.  

Presidente Periodo
Ranulfo Calva Cerón 1964-1967
Luis Falcón Gálvez 1967-1970
David Calva Caballero 1970-1973
Roberto Montúfar G. 1973-1976
Hervey Cruz Santiago 1976-1979
Rodolfo Moctezuma Rdz. 1979- 1982
Elvia Fernández Segovia 1982-1985
Adolfo del Castillo 1985-1988
Miguel Angel Licona Islas 1991-1994
Rodolfo Moctezuma Rodríguez 1994-1997
Pablo Serrano Gómez. 1997-2000
Atzayacatl Oscar Cerón 2000-2003
Aristeo Calva Valdez 2003-2006 
Eliazar Roberto Serrano Angeles 2006-2009
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Molango de Escamilla  

Toponimia  

La interpretación etimológica de la palabra Molango es: "Lugar de Mole", nombre 
netamente Náhuatl y que corresponde al que le dieron los Aztecas al conquistar esta 
región.  

En el Códice Chimalpopoca, se encuentra la palabra Molango como: "Moll", de mole; 
"A", posesivo; "N", liga; "Co", locativa: "Lugar de Mole o que Tiene Mole". 

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En 1848 Molango, fue erigido Municipio, en reconocimiento a su participación en 1847 
contra los invasores norteamericanos, distinguiéndose: el Capitán Tomás Ramírez, el 
Teniente José María Cano, los Subtenientes Miguel Espinosa, Francisco Anaya, Carlos 
Ramón Silva, Agustín Campoy, Julián Martínez, Luis Serna, Susano Montaño, Antonio 
Anaya y el Sargento Felipe Angeles Melo.  

El municipio de Molango se adhirió al Maderismo al estallar la Revolución; en 1911 se 
formó el batallón "Pascual Orozco", retirando de Jefe Político del lugar a Don Alberto 
Anaya, oriundo de Molango, designando en su lugar al Dr. Ruperto Serna, Filiado al 
Maderismo.  

Durante el breve periodo de la administración Maderista, el municipio inició con 
entusiasmo una etapa de desarrollo que se interrumpió por los asesinatos de Madero y 
Pino Suárez el 22 de febrero de 1913 y la instalación de Huerta.  

Los Serranos y los Huastecos se adhieren al Plan de Guadalupe y se levantan en armas 
uniéndose a la causa de Don Venustiano Carranza.  

El rompimiento entre Villa y Carranza, provoca división en el municipio de Molango, 
compitiendo con ferocidad ambos bandos por la Plaza, fusilando a los rivales y 
saqueando los poblados.  

El 4 de diciembre de 1914 los Carrancistas al mando de Mariel Treviño, entraron a 
Molango, saqueándolo y fusilando a Don Crescenciano y a Don Ignacio Vite, 
incendiando posteriormente el Pueblo.  

El 27 de diciembre de 1914, se nombra Presidente Municipal al C. Aniano Velasco y el 
13 de enero de 1915, toma el cargo de Jefe de Plaza, el Teniente Coronel Don Manuel 
Angeles.  

El año de 1916, se caracterizó por las constantes batallas entre el General Valente 
Carbajal y el General Estanislao Olguín, quienes diferían de ideas. Pacificados, el 11 de 
noviembre de 1916, eligen nuevamente Presidente Municipal, quedando en esta ocasión 
El Dr. J. Trinidad Cano.  
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Durante la administración del Gobernador del Estado de Hidalgo, Ing. Bartolomé 
Vargas Lugo, se construye carretera de terracería hasta Molango, siendo pavimentada 
por el Gobernador Manuel Sánchez Vite.  

Personajes Ilustres  

Don Felipe Angeles Melo, padre del General Felipe Angeles, nació en Molango en 
1827, siendo sus padres Don Manuel Angeles quien luchó por la independencia 
nacional y Doña Marciala Melo, de Zoquizoquipan, Hgo.  

De clase humilde dedicados a las labores del campo, en 1846 se incorpora a una partida 
de la Guardia Nacional, bajo el mando del Capitán Tomás Ramírez, con el grado de 
Sargento Segundo, logrando en 1847 el grado de Capitán Primero.  

Nombrado Jefe Político del distrito de Zacualtipán, el Coronel Angeles desempeña sus 
funciones con eficacia, logrando el mismo cargo posteriormente en Huejutla, ocupando 
la misma jefatura Política en Molango al crearse como distrito, para posteriormente 
hacerlo en Ixmiquilpan y Jacala.  

En 1898 fue desafiado a duelo por el Director de la Escuela Primaria de Malila, el 
Profesor Lauro Vite Castillo, hiriéndose mutuamente sin gravedad, acción por la que el 
Coronel Ageles es destituido del cargo y arrestado en la Presidencia de Molango y el 
Profesor Vite Castillo, preso en la cárcel del lugar. Falleciendo en su domicilio 
particular el 28 de agosto de 1899.  

C. Jesús Silva Espinosa, nacido el 6 de junio de 1862, sus padres fueron Don José Silva 
y Doña Agustina Espinosa, ambos de clase humilde.  

Hizo sus primeros estudios en Molango y en 1880 se fue a Tulancingo, con el Lic. 
Gabriel Ormaechea, como escribiente.  

Fue alumno del Instituto Literario de Pachuca, recibiendo en 1886 el Titulo de 
Escribano Público.  

El 22 de junio de 1907 contrajo matrimonio con Sara Asiain Rodríguez.  

En 1910 el Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, Don Francisco I. 
Madero, nombra al C. Notario Jesús Silva Espinoza como Gobernador Provisional del 
Estado de Hidalgo, siendo detenido pocos días después por el Sr. Alberto Gómez, Jefe 
de la Policía de Pachuca, trasladándolo a la penitenciaria de la Capital de la República 
por el delito de Rebelión en contra del Gobierno de Don Francisco I. Madero, 
abandonando el penal el 20 de mayo de 1911.  

El 3 de noviembre de 1911, renuncia al cargo de Gobernador del Estado de Hidalgo, 
después de una entrevista con Madero, siendo nombrando como Gobernador Interino al 
General Ramón M. Rosales  

Fallece en Fortín de las Flores, Veracruz, el día 3 de diciembre de 1961.  

Cronología de Hechos Históricos 
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Año Acontecimientos
1847 En reconocimiento a su participación en contra los invasores 

norteamericanos, distinguiéndose: el Capitán Tomás Ramírez, el Teniente 
José María Cano, los Subtenientes Miguel Espinosa, Francisco Anaya, 
Carlos Ramón Silva, Agustín Campoy, Julián Martínez, Luis Serna, Susano 
Montaño, Antonio Anaya y el Sargento Felipe Angeles Melo. Suceso que 
dio origen a la erección del Municipio. 

1848 Fue erigido el Municipio de Molango. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Molango está situado al norte del estado de Hidalgo, a una altitud sobre 
el nivel del mar de 1,620 mts.  

Su localización geográfica es por el Norte, Latitud de 20° 47’ 04’’; por el Oeste, 
Longitud de 98° 43’ 03’’.  

El Municipio tiene las siguientes colindancias:  

Al norte con el municipio de Tepehuacán de Guerrero.  
Al sur con el municipio de Metztitlán.  
Al oeste con los municipios de Tlahuiltepa, Juárez Hgo. Y Eloxochitlán.  

Extensión  

El municipio se encuentra ocupando una superficie de 246.7 kilómetros cuadrados, la 
cual representa el 1.2% del total de la superficie estatal.  

Orografía  

Molango está Enclavado en la Sierra Madre Oriental, región denominada por los 
conquistadores Españoles como "Sierra Alta".  

La caracterizan enormes montañas y profundas barrancas, de tupida vegetación.  

Hidrografía  

Los Ríos, arroyos y manantiales con que cuenta el municipio de Molango son:  

El Río Malila, el Río Chichapan, el Arrollo del Agua Fría, los manantiales de Xochico, 
El Chorro y Atlapachotl, aparte de cientos de manantiales más en pueblos, rancherías y 
potreros, el Río Caxhuacán y la Laguna de Atezca.  

Clima  
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Presenta un clima templado, con lluvias regulares y precipitaciones promedio anual de 
1,438 mm., Con temperatura de 17°C, por lo que presenta un clima semi-calido y semi-
frio.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

Encontramos el encino, el cedro, el bálsamo, el oyamel, el trueno, el sauce, el cuatlapal, 
la caoba, el ébano, etc.  

Entre las flores, el lirio, la azucena, el alcatraz, la rosa, la margarita, la orquídea 
silvestre, la hortensia, la azalea, el geranio, el agapando etc.  

Fauna  

Encontramos una enorme variedad de aves como el centzontle, el clarín, la primavera, el 
gorrión, el pájaro rico, águilas, auras y zopilotes.  

Reptiles como la víbora "mazacohuatl", de tres varas de largo y hasta una de gruesa, es 
bastante mansa y los indígenas la cogen fácilmente para quitarle la piel, la mahuaquite y 
el coralillo que son mortalmente venenosas, la chirrionera verde y amarilla, la 
mihuaquitlapil y la siete-narices que poseen también activo veneno.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Tenemos para uso agrícola 24,670 has., de las cuales 2,422 son de temporal, con 10,401 
de bosques o selva, 7,416 de pastos naturales y 4,431 para otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Tenemos para uso agrícola 24,670 has., de las cuales 2,422 son de temporal, con 10,401 
de bosques o selva, 7,416 de pastos naturales y 4,431 para otros usos.  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Molango, cuenta con una población de 10,769 habitantes, 5,354 
hombres, 5,415 mujeres con un índice de masculinidad de 98.9.  

Dedicándose principalmente al comercio, de manera formal en maquiladoras y 
comercios establecidos o en tianguis.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 90%, y 
el 10% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TOTAL MUNICIPAL 9,516
CATÓLICA 8,530 
PROTESTANTES Y 
EVANGÉLICAS 

679 

HISTÓRICAS 80 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

251 

OTRAS EVANGÉLICAS 348 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 83 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

17 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 66 
OTRAS RELIGIONES 8 
SIN RELIGIÓN 140 
NO ESPECIFICADO 76 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Podemos mencionar que el Municipio de Molango cuenta con las siguientes 
instituciones educativas:  

Existen en la actualidad 6 Jardines de niños o kinder, 22 de nivel Primaria completas, 3 
Secundarias, 2 Preparatorias, y 1 Centro de Estudios Técnicos y Agropecuarios.  

Salud   

Estos servicios se sustentan principalmente en la Secretaria de Salud y Asistencia, 
impartiéndose en el Centro de Salud de Molango como cabecera municipal y 3 unidades 
médicas más que se encuentran en las comunidades, así como algunos consultorios 
particulares.  

Deporte  

Se cuenta con una unidad deportiva con canchas de basquetbol y fútbol que le permite a 
toda la población que así lo quiera, practicar el deporte.  

Vivienda  

Referente a vivienda, este municipio no ha sido contemplado en lo absoluto por 
programas de vivienda social, su desarrollo atiende únicamente a las necesidades de los 
habitantes y a sus posibilidades económicas, encontrando diversos materiales de 
construcción, como la piedra, ladrillo, block madera y las más humildes de ramas y 
laminas de cartón.  
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Servicios Básicos   

El municipio cuenta con luz eléctrica y agua en su mayoría, así como de pavimentación 
y alcantarillado.  

El servicio telefónico es domiciliario. También cuenta con servicio de telégrafos, 
correos. Y tienen una estación de radio local.  

Cuenta con estación de ferrocarriles así como paradero de autobuses foráneos y de 
líneas de transportes urbanos.  

Se tiene un mercado municipal y un rastro para la matanza de animales, para su venta en 
canal.  

Vías de Comunicación  

El municipio está comunicado con una red carretera de 90.14 kms., de los cuales 25.30 
kms son de carretera troncal federal pavimentada, y 64.84 kms., de caminos rurales y 
tercería.  

Medios de Comunicación  

Tiene paradero de autobuses que corren en dirección del norte del país y a la Capital 
Hidalguense, cuenta con un sitio de automóviles y los que ya son por costumbre usados 
para los viajes particulares a comunidades que los de sitio no acceden.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los Cultivos son comúnmente los siguientes: Maíz, frijol, café, arvejón, chile, tomate, 
aguacate, naranja, limón, durazno y chabacano.  

Ganadería  

La ganadería propiamente no existe de manera comercial, ya que el ganado es de uso 
doméstico o de trueque entre comunidades, siendo esto con vacas, puercos y aves de 
corral.  

Silvicultura  

La pesca en el municipio de Molango se basa principalmente en la Laguna de Atezca, 
en la que se encuentra todavía la carpa, trucha y bagre.  

Pesca  

La pesca que se practica en Molango es la recreativa o deportiva, que se realiza en la 
Laguna de Atezca.  
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Minería  

La tierra en Molango se usa para siembra, no teniendo ninguna utilidad minera por lo 
que no guarda registro al respecto.  

Industria y Comercio  

La característica de Molango en la industria la dan las empresas extractoras de 
manganeso como "Autlan" y "Piedras Negras".  

En el comercio destaca el "Tianguis" de los días Jueves y domingos en el que se 
expenden productos propios de la región para su consumo como, el maíz, frijol, arbejon, 
durazno, chabacano, naranja, las verduras de primera necesidad y el ganado de corral y 
de potrero.  

Turismo  

Su principal atractivo es el exconvento Agustino construido en el Siglo XVI y la 
Laguna de Atezca.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 3,246 de las cuales 
25 se encuentran desocupadas y 3,221 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA 
Ocupada

% 

TOTAL MUNICIPAL 3,221       
PRIMARIO 1,430 44.4 
SECUNDARIO 538 16.7 
TERCIARIO 1,253 38.9 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Cuenta con el exconvento y parroquia de Nuestra Señora de Loreto, construido a 
mediados del siglo XVI, con una extraordinaria fechada plateresca.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Una tradición que data de hace muchos años es la del "Torneo de Cintas" en el que 
intrépidos jinetes al galope ensartan con una pica de madera, una argolla atada al 
extremo inferior de un listón amarrado en lo alto de un travesaño, el que tenia el nombre 
escrito de una dama que resultaba ser la madrina del jinete y con quien tenia que bailar 
una pieza.  
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La representación de la Pasión y muerte de Cristo es una tradición que reúne a una gran 
cantidad de personas y de turistas   

Los días 1 y 2 de noviembre se conservan los altares de Todos Santos y los Fieles 
Difuntos, llenos de zempoaxochitl, comida, pan, chocolate fruta y dulces, así como las 
fotografías de sus seres queridos ya muertos.  

También se acostumbraba obsequiar a la pareja en un baile, una charola con rompope, 
galletas fruta de horno, rosquillas de royal.  

Encontramos alimentos típicos como el Zacahuil, dulces elaborados con leche de azúcar 
y caña y vinos de frutas.  

Sus trajes típicos caracterizan al hombre con camisa y pantalón de manta, huaraches y 
huaparra; a la mujer, con falda y blusa bordadas a las orillas y huaraches.  

Musica  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas la banda de viento 
de Acayuca así como el trío Pastores de la Sierra. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 46 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

MOLANGO 3,728 1,782 1,946 
ACAYUCA 735 379 356 
CUXHUACAN 726 370 356 
SAN ANTONIO 663 333 330 
IXCUICUILA 563 293 270 
MALILA 558 288 270 
TLATZINTLA 413 213 200 
NAOPA 369 186 183 
TENANGO 320 149 171 
IXMOLINTLA 301 148 153 
IXCATLAN (SAN PEDRO) 275 141 134 

Caracterización del Ayuntamiento  
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Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
7 Regidores  
9 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares  

43 Delegados Municipales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal I   
Distrito Local Electoral XV   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han desempeñado el cargo a partir del año de 1964: 

Presidente Periodo
Alfonso Vite Salazar 1964-1967 
José M. Sarmiento Lugo 1967-1970 
Francisco Silva López 1970-1973 
Efrain Olguín Nájera 1973-1976 
Samuel Cano Olguín 1976-1979 
Sabino Velasco V. 1979-1982 
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Francisco Enríquez R. 1982-1985 
Arturo García Belío 1985-1988 
José Manuel Mesa Silva 1988-1991 
Lauro E. Ramírez Reyes 1991-1994 
Heriberto Castillo Montaño 1994-1997 
Aurelio Silva Ramírez 1997-2000 
Alfonso L. Abrego Velazco 2000-2003 
José Alfredo Lozano Cano 2003-2006  
José Mercado Reyes 2006-2009 
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Denominación  

Nicolás Flores  

Toponimia  

El General Nicolás Flores, fue uno de los llamados constitucionalistas de Don 
Venustiano Carranza, Gobernador del Estado en varias ocasiones, mantuvo estrecho 
contacto con los naturales del municipio de Santa María Tepeji y a su muerte en el año 
de 1934, los habitantes del municipio, enviaron al Congreso del Estado, una iniciativa 
en la que solicitaban fuera cambiado el nombre de Santa María Tepeji por "Nicolás 
Flores", iniciativa que es aprobada por la XXXIV Legislatura del Estado el 15 de 
noviembre de 1937 y ratificada por el C. Gobernador Javier Rojo Gómez, el 10 de 
diciembre del mismo año.  

HISTORIA 
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Reseña Histórica  

Al suceder el asesinato del C. Presidente de la República Mexicana, Don Francisco I. 
Madero, por órdenes del General Victoriano Huerta, imponiendo con este magnicidio 
una dictadura férrea en la cual se privó a la mayoría de la población hasta de sus 
elementales derechos que la ley les otorga, los hombres amantes de la justicia social se 
unen bajo las órdenes del C. Venustiano Carranza para volver a establecer el imperio de 
la razón, es así, como los habitantes de este pueblo y otras comunidades de este 
municipio, no podían dejar de contribuir aunque en pequeña escala con su esfuerzo y 
sacrificio a la reivindicación a esta noble causa, es entonces que por los meses de abril y 
mayo de 1913, pasa en el pueblo de Santa María Tepeji, el General Nicolás Flores del 
bando constitucionalista en plan de exploración informando a las autoridades y al 
pueblo de la necesidad de su ayuda para derrocar al mal gobierno, respondiendo con un 
total apoyo a la causa del constitucionalismo, el cual representa las más nobles 
aspiraciones del pueblo, a este pueblo que tanto se le había mancillado en su dignidad 
de hombres libres.  

Por los meses de junio y julio del mismo año, hace nuevo contacto con las autoridades 
del pueblo de Santa María, para presentar combate con las fuerzas federales en caso 
necesario, a este efecto se construyeron por el mes de agosto en las laderas de la 
barranca del Xhanñhe (que en ñhañhu significa "Barranca Fresca"), lugar en el que se 
encuentra localizada la comunidad de Mojonera (hoy Villahermosa), unas plataformas 
hechas con troncos y sobre ellas una gran cantidad de piedras que pudieran soltarse en 
cualquier momento y producir una avalancha que hiciera efectos destructores, y en otras 
comunidades organizó, a revolucionarios voluntarios que puso al mando de hombres 
íntegros para hacer frente en forma unificada y disciplinada, a las fuerzas usurpadoras, 
terminados los preparativos de los pueblos comprometidos, quedaron esperando el 
momento de empezar a actuar en defensa de sus derechos; presentándose el día 10 de 
septiembre de 1913, como a las 11.00 hrs. en el lugar denominado Xhoñe ("lugar de 
donde se abren dos barrancas"), perteneciente al municipio de Cardonal, unas fuertes 
columnas de tropas federales avanzaban en dirección del pueblo de Santa María, por lo 
que inmediatamente se dio aviso a las fuerzas rebeldes para que se prepararan a repeler 
el ataque.  

Al ver la importancia de la participación de este pueblo de Santa María, el General 
Nicolás Flores ordena que se le otorgue la categoría de Cabecera Municipal el 7 de 
noviembre de 1914, nombrando como primer Presidente Municipal el C. Carmen 
Donghú.  

Cronologia de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 
1913 El General Nicolás Flores del bando insta al pueblo a apoyar la causa del 

constitucionalismo. 
1914 Sele otorga la categoría de Cabecera Municipal el 7 de noviembre de 1914, 

nombrando como primer Presidente Municipal el C. Carmen Donghú. 

Personajes Ilustres  
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General Don Nicolás Flores (1873-1934)   

Nació en el pueblo de Pisaflores, el día 8 de enero de 1873 su padre de origen Italiano, 
emigró a América por el año de 1860, se llamaba Domenico Fiori, castellanizó su 
nombre a Domingo Flores, contrajo matrimonio con doña Josefina Rubio de Jacala, con 
quien procreo siete hijos, siendo el mayor Nicolás.  

Siendo trabajador del cobre hereda a su hijo Nicolás el conocimiento de su trabajo, 
quien vio pasar su infancia en medio de la tranquilidad y armonía de su hogar paterno.  

En 1896, varias familias campesinas protestaron por las altas rentas que pagaban por el 
uso de las tierras de la Hacienda del "Tampochocho", propiedad del Español Don 
Gaspar Rubio, quien a su muerte heredó estas tierras a sus descendientes, siendo uno de 
los principales lideres de la protesta Nicolás Flores.  

Esta pugna provocó que fuera encarcelado en 1898 en Pachuca, amenazando de que su 
familia sufriría daño si continuaba con esta lucha, por lo que para no provocar más 
conflictos, optó por retirarse y emigrar a otras partes.  

Primeramente a San Juan Ahuehueco, municipio de Tepehuacán de Guerrero, y más 
tarde en el rancho de Zipatla, Municipio de Jacala.  

En este lugar se dedicó al comercio, al llamado del maderismo y al estallido de la 
Revolución de 1910, es designado Jefe del Movimiento Revolucionario en la Sierra de 
Jacala, donde demuestra su valor y habilidad militar.   

Con la traición de Victoriano Huerta en 1913 y al llamado del constitucionalismo, se 
integra a la lucha armada durante 18 meses por toda la región de Zimapán, Jacala y 
Tlahuiltepa.  

En Mayo de 1914, en una junta de jefes revolucionarios, es declarado Jefe de 
Operaciones Militares del Estado, el cual es confirmado por el nombramiento, que Don 
Venustiano Carranza, máximo jefe constitucionalista le otorgó, el de Gobernador y 
Comandante Militar del Estado.  

Creando el plan que le permitió controlar al Estado entrando triunfalmente a la ciudad 
de Pachuca el día 14 de agosto de 1914.  

Ocupando el puesto de Gobernador constitucional por elección popular en el mes de 
mayo de 1917 y hasta el primero de abril de 1921.  

Cumpliendo esta misión se retira a la Ciudad de Zimapán, donde muere en condiciones 
humildes el 19 de diciembre de 1934.  

Sus restos descansan en la actualidad en la rotonda de los Hombre Ilustres de la Ciudad 
de Pachuca.  

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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El municipio de Nicolás Flores, se localiza en la Cadena Montañosa de la Sierra Madre 
Oriental. Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 46’ 01’’ y por el Oeste, 
Longitud de 99° 09’ 05’’.  

Sus colindancias son: Al Norte con el Municipio de Jacala, al Sur con los Municipios de 
Ixmiquilpan y El Cardonal, al Oeste con el Municipio de Zimapán, al Este con el 
Municipio de Tlahuiltepa.  

Extensión  

Ocupa una superficie de 393.2 km. cuadrados.  

Orografía  

A pesar de que políticamente se le considera dentro de la zona de influencia del Valle 
del Mezquital, lo cierto es que la mayor parte de su territorio esta compuesto de zonas 
escarpadas, cerros altos y profundas hondonadas, en las que la diferencia de altura es de 
500 metros o más sobre el nivel del mar, así tenemos que la zona de Puerto de Piedra y 
Villa Juárez están situadas a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, zonas como 
Cerro Prieto, Bocua, Taxhay y Villa Hermosa, con alturas promedio de 1,900 metros, 
hasta Itatlaxco y Santo Domingo que están debajo de los 1,600 metros.  

Dentro de una configuración de cuatro pequeñas cadenas montañosas, se localizan 3 
Valles, producto del desplazamiento irregular de placas rocosas, Santa Cruz, Bonanza y 
Aguacate, los que sin embargo no son más del 5% del territorio municipal.  

Como consecuencia su temperatura es muy variada, ya que según la región de que se 
trate, presentan clima cálido en las zonas bajas, templado en las zonas medias, hasta frío 
templado en las zonas altas.  

Dentro de sus montañas más importantes podemos mencionar a Puerto de Piedra, Cerro 
de la Cruz, Cruz de Ocote, El Bandho, El Panal, La Iglesia Vieja y La Chuparrosa.  

Hidrografía  

El Municipio de Nicolás Flores cuenta con un arroyo de aguas permanentes llamada 
"Las Adjuntas", el cual se alimenta en su curso con otro afluentes como son los Arroyos 
de Texcadhó, Pijay, el Naranjo y el Aguacate, creando con ello una importante región 
de producción frutícola y hortalizas en las comunidades de Itatlaxco y Santo Domingo.  

Independientemente de esto, existen en todo el Municipio innumerables manantiales 
naturales que proveen de agua a los habitantes.  

Clima  

Presenta un clima predominantemente subcálido-templado, con una temperatura media 
anual de 16°C. y con una precipitación pluvial de 470 milímetros por año, siendo su 
período de lluvias de marzo a septiembre.  

Principales Ecosistemas  
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Flora  

Las especies que más abundan en la región son: encino, ocote enebro, huizache, 
maguey, zoyate, palma, álamo y una infinidad de arbustos.  

Fauna  

Encontramos cervatillos, tigrillos, coyotes, zorras, tlacuaches, conejos, ardillas, así 
como algunas variedades de víboras y serpientes, destacando por su número la cascabel 
y la coralillo.  

Tiene diferentes aves como el águila, la tórtola, la chuparrosa o colibrí, golondrina y 
otros.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Su uso de suelo es agrícola, donde se cultiva el maíz y frijol como principales 
productos, destinándose para el consumo propio.  

Además, se produce una variada gama de productos frutícolas como la manzana, el 
durazno, el higo, aguacate, nuez, mango y plátano.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 3,190 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 6,202 habitantes.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 82% y el 
18% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 6,061
CATÓLICA 4,994 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 619 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

478 

OTRAS EVANGÉLICAS 141 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 64 
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ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 19 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 45 
JUDAICA 2 
OTRAS RELIGIONES 61 
SIN RELIGIÓN 256 
NO ESPECIFICADO 65 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El aspecto educativo ha recibido especial atención, en preescolar, primaria y secundaria, 
que significa una propuesta del municipio para brindar a la población un nivel de 
preparación básico más completo.  

En preescolar se tienen funcionando en el municipio 29 escuelas, que le dan este 
servicio a 343 alumnos inscritos que son atendidos de manera diligente por 29 maestros.  

Para impartir la educación primaria el municipio tiene 30 escuelas, en las que se 
registran 1,458 alumnos inscritos que son atendidos por 71 maestros egresados de las 
escuelas normales del país.  

La educación secundaria cuenta para su impartición con 10 escuelas, 520 alumnos 
inscritos para recibir la enseñanza que es impartida por 25 maestros.  

Salud   

Cuenta con un Hospital Regional, un centro de salud y una unidad médico rural del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; casas de salud y puestos periféricos del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.   

Esta infraestructura representa un esfuerzo del gobierno estatal y federal para 
proporcionar al municipio de Nicolás Flores la suficiente y basta atención médica para 
que la población goce de cabal salud.  

De esta manera en el municipio se atendieron en 1999 a un total de 5,535 usuarios del 
servicio médico, el ISSSTE atendió en sus instalaciones a 183 personas en sus 
diferentes especialidades y de consulta externa, en el IMSS se les brindó el servicio 
médico a 1,908 personas y en las instalaciones de la SSAH se les dio el servicio médico 
a 3,448 personas que acudieron a consulta.  

Deporte  

La población gusta de jugar y practicar el fútbol, basquetbol y el voleibol, contando con 
sus equipos escolares que se enfrentan en contiendas amistosas, esto se da a manera 
particular ya que realmente no existen programas estatales en el aspecto del deporte que 
se apliquen en el municipio, por lo que las autoridades locales se esfuerzan por 
organizar a los jóvenes y canalizarlos hacia el deporte para que tengan una sana 
ocupación de su tiempo libre.  
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Vivienda  

Las viviendas tienen como material de construcción el adobe, tabique, madera y 
embarro, las que cuentan con servicio de agua potable, drenaje y luz eléctrica. De 
acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, 
en el municipio cuentan con un total de 1,535 viviendas de las cuales 1,529 son 
particulares.  

Servicios Básicos  

La cabecera municipal de Nicolás Flores cuenta con sistema de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, pavimentación en sus principales calles, electrificación en la totalidad de 
sus viviendas y comercios, así también se observa alumbrado público en buenas 
condiciones que alumbra por las noches el poblado.  

Describiremos los servicios que el municipio cuenta en sus 51 localidades según datos 
de 1999.  

Se tiene instalados 16 sistemas de agua potable, con 843 tomas domiciliarias que dan 
servicio del vital líquido a 16 localidades.  

Para dar servicio de drenaje se instalaron 8 sistemas los que proporcionan el desagüe 
necesario para cubrir sus necesidades a 8 comunidades.  

La energía eléctrica se da mediante 891 tomas de energía eléctrica, repartidas en 889 
para los domicilios particulares, y 2 no domiciliarias, cubriendo con el servicio de 
energía eléctrica a 12 localidades.  

Vías de Comunicación  

Este municipio cuenta con comunicaciones por carretera estatal; sus pueblos están 
comunicados por carretera en el 100%, no sólo a nivel de cabeceras de subsistema, sino 
también a sus localidades menores.  

La totalidad de su red carretera en el año de 1999 era de 105.100 kilómetros.  

Medios de Comunicación  

Se registraron hasta 1999, 30 vehículos particulares y 96 camiones de carga. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Se cultiva de manera primordial el maíz y el frijol, presentando variedad en los 
cultivos.   

Ganadería  
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Se crían en el municipio de Nicolás Flores ganado bovino, ovino, porcino y caprino, 
aves de postura y engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera 
de abeja.  

Comercio  

Se da de manera importante mediante tiendas campesinas, tiendas rurales, urbanas y 
tianguis que cubren las necesidades de las comunidades expendiendo los productos de 
primera necesidad como verdura, fruta, carne, herramienta de trabajo, ropa y zapatos.  

Turismo  

Los atractivos para el turismo son: La Iglesia, que puede visitarse en la cabecera 
municipal, las Montañas de Itatlaxco, las Montañas de Bonanza y del Cobre, en donde 
se puede practicar el alpinismo y gozar de un paseo familiar admirando sus paisajes 
característicos de los poblados serranos.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 1,218 de las cuales 2 
se encuentran desocupadas y 1,216 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 1,216   
PRIMARIO 564 46.4 
SECUNDARIO 313 25.7 
TERCIARIO 339 27.9 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El Busto al Gobernador Juan C. Doria que se puede observar en el centro de la cabecera 
Municipal y el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, a un costado del kiosco.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones 

Fecha Festejo
28 y 29 de agosto Fiesta popular Religiosa, con venta de 

frutas, antojitos, juegos mecánicos y 
pirotécnicos. 

Fin de año Juegos artificiales el año nuevo. 
Acostumbran una gran cantidad de 
alimentos como: carnitas, chicharrón, 
cueritos, tamales rojos, verdes de 
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jitomate y de piloncillo. 

Gastronomía  

Los dulces de la región son: melaza fraguada revuelta con cacahuate, miel de abeja, pan 
de queso con piloncillo y panquecitos.  

Sus bebidas son: de caña y mezcal. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 46 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

 POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

JILIAPAN 927 433 494 
VICENTE GUERRERO 
(PRESIDIO) 709 349 360 

PACULA 592 261 331 
LA MOHONERA   393 198 195 
POTRERILLOS 301 128 173 
SAN FRANCISCO 300 128 172 
MILPAS VIEJAS 254 116 138 
SANTA MARIA 
MIRAFLORES 210 102 108 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
6 Regidores   
9 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

34 Delegados  

Regionalización Político – Electoral  
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Distrito Electoral Federal II  
Distrito Local Electoral VII   

Reglamentación Municipal  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales 

Presidente Periodo
Darío Federico C. 1964-1967 
Maximino Castañon Z. 1967-1970 
Arnulfo Sáuz Escamilla. 1970-1973 
Severiano Torres O. 1973-1976 
Pedro Romero R. 1976-1979 
Ambrosio Sauz E. 1979-1982 
Sixto Torres García. 1982-1985 
Darío Federico C. 1985-1988 
Camilo Torres Federico. 1988-1991 
Héctor García Leal. 1991-1994 
Misael Torres F. 1994-1997 
Evangelina Federico M. 1997-2000 
Eric Torres García. 2000-2003 
Sabino Olguin Chávez 2003-2006  
José luis Cruz Garcia 2006-2009 
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Denominación  

Nopala de Villagrán  

Toponimia  

El nombre de Nopala es cien  por ciento Nahoa, Noppalli “nopal” y La “lugar”, por lo 
que se comprende que significa “lugar de los nopales”.   

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Esta población fue fundada por tribus Otomíes en el siglo VII, y posteriormente hacen 
su presencia otros grupos étnicos como son los Toltecas, Aztecas, Teotihuacanos y 
Chichimecas, los cuales dejaron profundas huellas en este municipio. Cuando los 
Toltecas llegaron a la altiplanicie en el año 667 de nuestra era, se encontraron con los 
Otomíes que poblaron estas regiones, quienes después de rudos combates fueron 
sometidos a su obediencia, triunfantes los invasores por la superioridad de sus armas 
fueron cambiando los nombres de algunos de los lugares más importantes del municipio 
dejando  a otros su etimología que conservan hasta la fecha.  

Durante la dominación española, Nopala perteneció a Jilotepec y posteriormente  a 
Huichapan bajo el dominio de Nicolás Montaño en el año de 1531. En el año de 1612 
los frailes Franciscanos evangelizaron a los originales nopaltecos, quienes construyeron 
una pequeña capilla rumbo a la estación del ferrocarril, en un lugar llamado portal 
amarillo, dicha capilla se encuentra en la actualidad en ruinas.  

Lleva el nombre de Nopala de Villagrán por el decreto del 29 de enero de 1868 de la 
legislatura del Estado de México en memoria del insurgente coronel Vicente Villagrán 
Gutiérrez. En el año de 1869 obtuvo su categoría municipal.  

Personajes Ilustres  
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Vicente Villagrán Gutiérrez. (1819 – 1867)  

Héroe nopalteco, nació el 24 de agosto de 1819, y es precisamente en su honor que su 
patria chica se llama  Nopala de Villagrán. Trabajó en el campo, socio de la 
organización denominada “Instancia  Pública”, tesorero para los fondos municipales, 
segundo alférez de la Segunda Compañía. Se destacó por su participación en la 
intervención francesa y norteamericana. Muere un 2 de agosto de 1867 en la ciudad de 
Huichapan, Hgo.  

Nicolás Romero. (1827 – 1865)  

“El león de las Montañas”, nació en 1827, durante la guerra de los tres años, siempre 
sostuvo y defendió los principios liberales. La vida de nuestro personaje en sus servicios 
a favor de la causa republicana transcurrió entre montes y montañas, por ello y por su 
sereno arrojo lo llamaron “El León de las Montañas”, siendo varias sus hazañas, 
sobresaliendo más en Trojes y Tulillo, también participó en las batallas de Tacámbaro, 
Toluca, México y sus alrededores, en haciendas y ranchos cercanos. Sin embargo un día 
en la cañada de Apatzingán, las fuerzas de Romero fueron sorprendidas y el guerrillero 
quedó prisionero y trasladado a México, donde una corte marcial de las fuerzas 
intervencionistas lo condenó a muerte, esto ocurrió el 11 de marzo de 1865.  

Don José María Correa.  

“Cura de Nopala”, sacerdote e insurgente que habiéndose declarado por la 
independencia desde el principio de ella, consiguió verla realizada, a pesar de muchas 
vicisitudes que sufrió.  

Se desconoce la fecha y lugar de nacimiento, y únicamente se sabe que era originario 
del Arzobispado de México y que obtuvo el curato de Nopala por oposición, por lo que 
lo tenía en propiedad. Por coincidir con las ideas insurgentes, le fue arrebatado su 
curato. Realizada la independencia, el sacerdote insurgente pretendía se le devolviese su 
curato en Nopala lo que no consiguió, al menos hasta 1824. Se ignora el resto de su vida 
y la fecha de su muerte.  

Luis Robledo. (1829-1860)  

Republicano; pocos datos se tienen de este valiente y patriota nopalteco, sólo se sabe 
que nació en Nopala en 1829. Era todo un buen patriota, valiente, fiel, constante y lleno 
de inteligencia, honradez y abnegación, era uno de los jefes más queridos en el centro.  

Coronel Félix Olvera.  

Nació en la comunidad de Jaguey, era otro patriota que prestó sus servicios a la causa 
liberal al lado de los coroneles Vicente Villagrán; Luis Robledo y otros. En recientes 
años un grupo de jagueyenses ha formado un pueblo nuevo al cual con todo acierto le 
han puesto el nombre de “Coronel Félix Olvera”.  

El indígena Conin, Ko-ni o Conin palabra otomí que significa ruido.   
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Nació en el último tercio del siglo XV. Desde antes de la caída de la Gran  Tenochtitlán 
comerciaba y traficaba con las tribus chichimecas en la cañada en Querétaro. Esto 
sucedió cuando al extenderse la conquista hacia las tierras de Jilotepec, sitio que 
habitaba Conin con sus pobladores. A este sitio llegó un grupo de misioneros quienes 
tuvieron a su cargo la conquista espiritual, de esta manera Conin al igual que muchos 
naturales fue bautizado, recibiendo el nombre de Fernando de Tapia, mismo que fundó 
la ciudad de Querétaro.  

Se hace mención de algunos personajes ilustres de Nopala, que desafortunadamente no 
se cuenta con ningún dato de ellos:   

Ignacio Casimiro, insurgente.  
Martín José Antonio, insurgente.  
Modesto García, Republicano.  

Cronología de Hechos Históricos 

Fecha Acontecimiento 
1531 Nopala de Villagrán es fundado por otomíes y toltecas. 
1612 Los frailes franciscanos evangelizan la región. 
1864 Nopala es saqueado e incendiado por tropas francesas. 
1867 Muere en la Cd. De Huichapan el Coronel Vicente Villagrán. 
1869 Nopala de Villagrán obtiene su categoría municipal. 
1939 Se introduce el agua potable al municipio 

1952 Se pavimenta la carretera que une a Nopala de Villagrán con la ciudad 
de Huichapan. 

1955 Se introduce la luz eléctrica al municipio 
1968 Se instala la primer secundaria técnica agropecuaria. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Nopala de Villagrán cuyas coordenadas geográficas son 20º 15’ 10” de latitud norte y 
99º 38’ y 36” de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 125 
kilómetros de la capital del Estado.  

El municipio colinda con los municipios de Huichapan, Chapantongo y con el vecino 
Estado de México.  

Extensión  

Nopala de Villagrán tiene una extensión de 334 km2.  

Orografía  
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El Municipio de Nopala de Villagrán se encuentra ubicado en la provincia del eje 
Neovolcánico, esta formado por lomeríos en un 80%, llanuras en un 15% y sierra en un 
5%.  

Además cuenta con los cerros del Cutejhé, ubicado en la comunidad de Maravillas, este 
cerro es considerado sitio arqueológico. Otro cerro es el de Siempreviva, situado en la 
comunidad del mismo nombre.  

En las cercanías de la comunidad de San Sebastián Tenochtitlán se encuentra una 
barranca muy grande llamada la barca, que llega hasta la cabecera municipal.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del Municipio Nopala de Villagrán, atraviesan el río 
Pánuco, el río Moctezuma con dos corrientes de agua, río Hondo y río El Marqués.  

Nopala es cruzado por un arroyo denominado “Los Campanales”, cuenta con las presas 
de Nopala, Francisco I. Madero y Dañu, así mismo se localizan pozos y jagüeyes que 
surten de agua a la población.  

Clima   

El Municipio de Nopala de Villagrán en toda su extensión cuenta con un clima 
templado semi-frío, con una temperatura media anual de 15º C y una precipitación 
pluvial anual de 590 a 720 milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

De acuerdo a sus características climáticas y geográficas la flora en el Municipio de 
Nopala de Villagrán se encuentra conformado por material espinoso y cactáceas 
principalmente.  

Fauna  

En lo que respecta a la fauna se pueden encontrar diferentes especies animales como, 
armadillo, coyote, zorrillo, ardilla, conejo, pájaros de diferentes especies, gato montés, 
zorro, así como también una gran variedad de insectos y arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que se le da a la tierra en el municipio es el agrícola y el pecuario, ya 
que se destina alrededor del 70% de la superficie y en menor proporción forestal. La 
mayoría del suelo es de buena calidad se tiene una producción de maíz, avena forraje, 
frijol, trigo grano y cebada grano.  

En lo referente al uso pecuario, las áreas de praderas y de pastizales son destinadas para 
el ganado ovino, bovino y caprino principalmente.  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es 0.5% con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son. otomí y náhuatl.  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Nopala de Villagrán cuenta para el año 2000 con una población de 
14,762 habitantes, de los cuales 7,279 son hombres y 7,483 mujeres con un índice de 
masculinidad de 97.27 hombres por cada 100 mujeres; representando el 0.7% de la 
población total de Hidalgo, contando de esta manera con una densidad poblacional de 
44 habitantes por kilómetro cuadrado. Su tasa de crecimiento medio anual se calcula en 
–0.28%.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95 % y 
el 5% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL  13,170
CATÓLICAS 12,529 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 311 
HISTÓRICAS 121 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 5 

OTRAS EVANGÉLICAS 185 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 138 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

6 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 132 
OTRAS RELIGIONES 37 
SIN RELIGIÓN 111 
NO ESPECIFICADO 44 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia educativa, el municipio cuenta con los servicios de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato; atendiéndose en 1998, a 3,988 alumnos, con 194 maestros en 
155 aulas, 5 bibliotecas, 9 laboratorios, 5 talleres y 136 anexos.  
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De su población mayor de 15 años, 8116 habitantes saben leer y escribir y 1,429 
personas son analfabetas, en lo que se refiere a educación para adultos en 1998, se 
contaba con 11 incorporados al sistema para recibir los cursos de alfabetización, con 68 
alfabetizados, atendidos por 21 alfabetizadores.  

También existe el sistema de bachillerato abierto en donde hay 16 inscritos y cuentan ya 
con dos egresados.  

Salud   

El municipio de Nopala de Villagrán cuenta con una amplia cobertura en los servicios 
de salud a través de instituciones públicas como el ISSSTE, IMSS-SOLIDARIDAD y 
SSAH, abarcando una población de 8,899 usuarios, con 8 médicos en 8 unidades 
médicas.  

Las instituciones IMSS e ISSSTE cuentan con una población derechohabiente de 1,292 
personas.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del 
basquetbol y fútbol, actividades deportivas comunes en Nicolás Flores, cultivando el 
gusto al deporte mediante torneos organizados por las escuelas y en ocasiones por la 
presidencia municipal quien por medio del deporte pretende brindar espacios sanos para 
el desarrollo de sus habitantes.  

Vivienda  

El municipio cuenta con 3,583 viviendas, en donde habitan en promedio 4 personas por 
vivienda. Para el año 1999 el 90% de la población cuenta con el servicio de agua 
potable, cerca del 40% cuenta con drenaje y el 80% con electricidad.  

En el Municipio de Nopala de Villagrán predominan en la construcción de las viviendas 
los siguientes materiales: adobe, tabique y embarro.  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Nopala de Villagrán, son agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y sus drenajes se encuentran 
conectados a algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades para 
conseguir este servicio.   

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con 28 kilómetros de carreteras alimentadoras estatales y con 42 
kilómetros de caminos rurales.  
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Medios de Comunicación  

En lo referente a comunicaciones en Nopala de Villagrán, se cuenta con 7 localidades 
con servicio telefónico y 10 oficinas postales.  

El municipio cuenta con un total de 1,707 vehículos, de los cuales la mayoría son 
automóviles para uso particular, le siguen en importancia los camiones de carga.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Ésta es una de las principales actividades de la población, ya que, el Municipio de 
Nopala de Villagrán contaba hasta 1991 con 2,285 unidades de producción agrícola y 
con 8,277.3 has. de labor.  

Para el período agrícola 1998–1999, en este municipio se destinaron más hectáreas para 
la producción de maíz (6,144 Has), en donde se obtuvo 5,624 toneladas del producto, 
con un valor de $8,948,000.00, siguiendo en importancia la avena forraje, trigo grano y 
cebada grano.   

Ganadería  

En Nopala de Villagrán para el año 1998 existían 363,177 cabezas de ganado, de las 
cuales, el tipo de ganado según su importancia son: las aves, seguido del ganado: 
caprino, ovino, porcino, bovino, guajolotes y colmenas.  

Industria y Comercio  

Para 1993 existían en Nopala de Villagrán 15 unidades económicas, que generaban 
empleos para 126 personas, a las que se les remuneraba un monto total de $707.50 y se 
generaba una producción total por alrededor de los $2,274.20, de los cuales $1,434  eran 
por valor agregado.  

Para el año de 2000 existían en el municipio 15 establecimientos comerciales, rurales y 
con 10 tianguis. Existen 14 establecimientos DICONSA, cuenta con un rastro municipal 
y dos tiendas de la lechería LICONSA.  

En el ramo de la industria el municipio cuenta con 3 microindustrias generando un valor 
en la producción de $1,245.3 siendo el destino de la producción municipal, estatal e 
incluso nacional.  

El tipo de productos son alimentos y bebidas, quesos, piezas metálicas y autopartes.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4,669de las  cuales 
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39   se encuentran desocupadas y   4,630  se encuentran ocupadas como se presenta en 
el siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

Total Municipal 4,630  
Primario 1,898 41.0 
Secundario 1,402 30.3 
Terciario 1,330 28.7 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En esta región se han encontrado y se siguen encontrando núcleos otomíes como 
utensilios de cocina hechos de barro, punta de flecha obsidiana, fracciones de metales, 
ídolos y otros objetos diversos, así como restos humanos estudiados y definidos como 
del horizonte otomí.  

Existen monumentos a.  

Don Benito Juárez, Don Miguel Hidalgo y Costilla, Don Vicente Villagrán y a Don 
Nicolás Romero.  

Dentro de los monumentos arquitectónicos están.  

Parroquia de Santa María Magdalena.  

Terminado en 1620; Palacio Municipal construido en el año de 1874; Capilla de San 
Sebastián, ubicada en la comunidad de San Sebastián; Capilla “El Calvario”, ubicada en 
la comunidad de San Sebastián Tenochtitlán en callejón 5 de mayo; Capilla “El 
Calvario”, ubicada en la comunidad de Humini”; Capilla de la Santísima Trinidad, 
ubicada en Maravillas por el camino nacional a México.  

Cascos de Hacienda.  

Antes de llegar al Municipio de Nopala, se encuentran sobre la carretera la Hacienda del 
Destello.  

Otra es la que se encuentra en la comunidad de Jaguey, mejor conocida como La 
Hacienda.  

También cuenta con una hacienda la comunidad de Dañu y otra en la comunidad del 
Jazmín. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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En la Semana Santa, se lleva a cabo la representación del Vía Crucis, en donde los 
participantes lo llevan a cabo en forma voluntaria. La culminación es en el cerro de la 
Siempreviva o de las Crucitas.  

En la celebración del día de muertos, se ponen varios puestos de flores de cempazuchitl. 
La gente acude al panteón a dejar flores a sus difuntos, se lleva a cabo una misa. 
Algunas personas llegan a poner todavía sus ofrendas en las que predomina el dulce de 
calabaza y el platillo que más le gustaba al difunto, sin faltar sus veladoras y rezos.  

Durante la Navidad se tiene por tradición y costumbre que cada calle que conforma 
Nopala organice su posada en la cual preparan aguinaldos, ponche, tamales, etc. 
haciendo mención de que todas las posadas se hacen después de rezar algún rosario y 
cantar, al término de esto se reúnen en el patio de la iglesia para llevar a cabo la posada.  

Dentro de los trajes típicos que utilizan los hombres es el pantalón y camisa de manta 
bordados, sombrero de palma y huaraches. Y las mujeres utilizan una blusa de bello 
bordado de los artesanos de Nopala y huaraches de diversas formas.  

En este municipio se producen artesanías como: metates, objetos de cantera, molcajetes, 
objetos de mármol, servilletas, manteles, pañuelos, todos bordados por artesanos de 
Nopala de Villagrán.  

Gastronomía  

La gastronomía típica del municipio están los quesos y cremas, tamales verdes, rojos y 
de jitomate; y como bebidas vinos de mesa y jugos de frutas; también hacen dulces de 
pepitas de calabaza.  

Centros Turísticos  

Sus atractivos culturales y naturales de Nopala de Villagrán son la Parroquia de Santa 
María Magdalena, del siglo XVII; así mismo cuenta con varios balnearios y los paisajes 
boscosos de “Las Vegas”.  

También cuenta con restaurante en donde se pueden encontrar las diversas variedades 
de la gastronomía del municipio.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 100 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

 NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SAN SEBASTIAN 
TENOCHTITLAN 2,099 952 1,147 
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JAGUEY, EL 1,193 594 599 
MARAVILLAS 1,070 531 539 
NOPALA 965 461 504 
FRESNO, EL (CASAS 
VIEJAS) 553 270 283 

SAN SEBASTIAN DE 
JUAREZ 519 256 263 

SAN LORENZO EL 
CHICO 475 227 248 

LOMA COLORADA 358 192 166 
DAÐU 349 166 183 
SIEMPREVIVA, LA 342 175 167 
CUAXITHI 328 173 155 
SAN JUANITA (CASAS 
VIEJAS) 298 143 155 

MANGUI, EL 286 138 148 
CERRITOS, LOS 274 146 128 
BORBOLLON, EL 271 130 141 
PRESA, LA 257 115 142 
DENTHO 252 131 121 
CAPULIN DAÐU, EL 244 120 124 
BATHA Y BARRIOS 210 110 100 
HUMINI 209 103 106 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

42 Delegados Municipales  

Regionalización Político – Electoral  

Distrito Electoral Federal V  
Distrito Local Electoral VI  

Reglamentación Municipal  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
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• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales 

Presidente Periodo
Raymundo Salgado Chávez 1964-1967 
Gonzalo Romero Rivera 1967-1970 
Lucino García Ochoa 1970-1973 
Urbano Cortés Chávez 1973-1976 
Antonio Rivera Ramírez 1976-1979 
Joaquín Hernández Ramírez 1979-1982 
José García Uribe 1982-1985 
Galdino Bravo Villagrán 1985-1988 
Guillermo García García 1988-1991 
Galdino Bravo Villagrán 1991-1994 
Gustavo Reséndiz Nuñez 1994-1997 
César Bravo Leal 1997-2000 
Felipe López Ramírez 2000-2003
Faustino Licona Cerón 2003-2006  
Hermilo Bravo Leal 2006-2009 
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Denominación  

Omitlán de Juárez  

Toponimia  

El nombre de Omitlán es 100 % Nahuatl, por lo que ha tenido una infinidad de 
traducciones; algunas más conocidas y de acuerdo a sus raíces: “Ome” dos y “Tlan” 
lugar de, o sea “Lugar de Dos”, esto puede explicarse debido a los dos crestones de la 
Peña del Zumate; otra versión nos dice que puede ser, por la misma razón “Dos 
Muelas”, la tercera traducción conocida es “Lugar de Ollas”, la cual se supone que es de 
una alteración de Comitlán, cuya primera raíz es “Comitl”, que significa olla.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En el tiempo de la toma de México, los españoles fueron a poblar los inmediatos reales 
o minerales de Real del Monte y de Real del Chico; como Omitlán se encuentra en 
medio de esas dos haciendas, prosperó rápidamente.  

Durante la dominación española, Omitlán fue república de indios dependiente de la 
Alcaldía Mayor de Pachuca, pero no cabecera, era simplemente un pueblo sujeto a la 
intendencia de México.  

Como en los demás municipios, Omitlán fue evangelizado por los frailes agustinos, 
quienes fueron los fundadores de la “Cofradía de la Virgen”.  

Las Haciendas de beneficio de Guerrero, Aviadero, Salazar, Velasco y Peñafiel eran las 
que propiciaron la actividad económica de Omitlán, y ésto incremento la población; 
motivo por el cual los propios habitantes solicitaron a las autoridades competentes del 
Estado de México, se le otorgara la calidad de municipio.  

Personajes Ilustres  

José Antonio Brach (1793-1811)  

Insurgente, nació en 1793, durante la tiranía española se lanzó a organizar a un grupo de 
hombres que deseaban la libertad del pueblo mexicano, emprendiendo la batalla contra 
el gobierno virreinal, secundado el movimiento en Dolores, Guanajuato. Su grupo se 
caracterizaba por sus audaces empresas hasta que en 1811 fue hecho prisionero por los 
realistas y fusilado en el camino a Huasca, muy cerca de Omitlán.  

Ricardo E. Manuel. (1867-1952)  
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Clínico y catedrático, nació en 1867, ejerció por muchos años su profesión con una 
numerosa clientela. Como candidato concurrió a ocupar una cátedra de clínica médica 
por oposición en la Universidad. Fue jefe de la Clínica de pediatría Médica y médico del 
Hospital Militar de instrucción, en el cuerpo de Sanidad Militar obtuvo el grado de 
Coronel Médico Militar. Además fue redactor de revistas científicas y miembro de 
instituciones médicas. Murió en la Ciudad de México en 1952.  

Andrés Manning Michell.  

Catedrático y revolucionario, en 1901 recibió el titulo de ingeniero minero, topógrafo e 
hidrógrafo, en el Instituto Científico y literario del Estado. Al finalizar la Revolución 
Mexicana fue uno de los fundadores del “Club Antireeleccionista Benito Juárez”. Militó 
en la masonería hidalguense. Dictó cátedra en matemáticas, director del Instituto de 
donde egreso. Presidente Municipal de Pachuca en 1920.  

Carlota Jaso Islas.   

Poeta y abogado, nacida en 1881. Como estudiante era brillante, motivo por el cual el 
gobierno del Estado le otorgó beca para la realización de sus estudios. Inició su labor 
docente en la escuela “Víctor María Flores”, hoy “República de Argentina”, pasando 
dos años después a la escuela anexa para niñas en la Normal en la que fue Subdirectora 
y después Directora.  

Luis Jaso Islas.  

Poeta y abogado, participó en la Revolución junto con Alfonso Cravioto, Diputado al 
Congreso de la Unión en 1912. Autor de numerosas poesías que han aparecido en 
antologías.  

Gonzalo Vivar.  

Geólogo y poeta, nació en 1883. Autor de versos entre los que descollan el madrigal del 
beso, que ha sido comparado con los mejores de la lengua española.  

Efraín Vivar Velázquez.  

Pintor y escultor contemporáneo, nació en 1938.  

José María Pérez.  

Soldado anti-imperialista, vencedor de “Casas Quemadas”, combatió contra los 
franceses.  

Ricardo E. Anvell.  

Destacado catedrático.  

Efraín Arista Ruiz, 

Destacado político.  
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Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 
1760 Se funda el pueblo. 
1824 Se establecen las compañías de real del Monte yPachuca en el pueblo. 
1840 Se inicia la construcción del templo de San Marcos. 
1862 Se erige la actual parroquia de la Asunción. 

1862 El 2 de diciembre Omitlán de Juárez recibe la categoríade municipio  por decreto 
del C. Gobernador del Estado de México Manuel F. Soto. 

1865 El Emperador Maximiliano realizó una visita a Omitlánen 1865.

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Omitlán de Juárez cuyas coordenadas geográficas son 20º 10’ 11” de latitud norte y 98º 
38’ y 52” de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 16 
kilómetros de la capital del Estado.   

El Municipio colinda con los municipios de Atotonilco el Grande, Huasca de Ocampo, 
Singuilucan, Epazoyucan, Mineral del Monte y Mineral del Chico.  

Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de 110.50 kilómetros cuadrados, lo que 
representa un 0.53% de la superficie total del Estado.  

Orografía  

El Municipio de Omitlán de Juárez se encuentra ubicado en el eje Neovolcánico  
formado por sierra en un 80 por ciento y en menor grado por llanuras.  

Omitlán esta situado en una hermosa cañada que circundan las montañas de Real del 
Monte, o sea, los famosos cerros conocidos como Cerro Gordo, Cerro del Gallo y Peña 
del Zumate.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, atraviesa el río Pánuco, forma parte de 
la Cuenca del Río Moctezuma. Posee los ríos: Amajac y Bandola, este último 
desemboca en la Presa de Los Angeles. Cuenta con dos cuerpos de agua. Además 
existen algunos pozos en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.  

Clima   

El Municipio cuenta con una superficie 110.50 km2 en toda su extensión, con un clima 
templado semi-frío, con una temperatura media anual de 14º C y una precipitación 
pluvial anual de 700 a 1200 milímetros.  
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Principales Ecosistemas  

Flora   

De acuerdo a sus características climáticas y geográficas la flora en el Municipio de 
Omitlán de Juárez se encuentra conformado por árboles de encino, nopal, oyamel, 
fresno, pino, nogal, quebrancha, tepozán, madroño, además de árboles exóticos como 
durazno, pera, ciruela, zarzamora, manzana, etc.  

Fauna  

En la fauna se pueden encontrar diversas especies animales propias de la región como 
son: zorro, cuervo, ardilla, tuza, víbora de cascabel, onza y una gran variedad de aves 
cantoras, así como insectos y arácnidos de distintas especies.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que se le da a la tierra en el Municipio es agrícola, ya que se destina 
alrededor del 52.8% de la superficie, otro tipo de uso es el de bosque o selva y pastos 
naturales; ya que la mayoría del suelo es de buena calidad, tiene una producción de 
maíz, avena forraje, frijol, trigo, grano y cebada forraje.  

En lo referente al uso pecuario, las áreas de praderas y de pastizales son destinadas para 
el ganado ovino, caprino, porcino y bovino principalmente.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del  0.3% con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl y el Otomí.  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Omitlán de Juárez durante el año 2000 según los datos definitivos del 
censo del mismo año registra una población de 8,022 habitantes, lo que significa un 
0.4% de la población hidalguense, de los cuales 3,868 son hombres y 4,154 mujeres, 
con un índice de masculinidad de 93.11 hombres por cada 100 mujeres; contando de 
esta manera con una densidad poblacional de 73 habitantes por kilometro cuadrado. Su 
tasa de crecimiento medio anual se calcula en 5.10%.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95% y el 
5% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 7,144
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CATÓLICA 6,789 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 240 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 128 

OTRAS EVANGÉLICAS 112 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 31 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

3 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 28 
JUDAICA 2 
OTRAS RELIGIONES 8 
SIN RELIGIÓN 15 
NO ESPECIFICADO 59 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia educativa el municipio cuenta con los servicios de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato; atendiéndose en 1999 a 2,484 alumnos, con 102 maestros, en 
32 escuelas que cuentan con 110 aulas, 8 laboratorios y 15 anexos.  

De su población mayor de 15 años 3,375 habitantes saben leer y escribir y 610 personas 
son analfabetas, por lo que se refiere a educación para adultos en 1998, se contaba con 
80 incorporados al sistema de educación para adultos, con la finalidad de recibir los 
cursos de alfabetización.  

También existe el sistema de bachillerato abierto.  

Salud   

El ayuntamiento de Omitlán de Juárez cuenta con una amplia cobertura en los servicios 
de salud dentro del municipio, con los servicios de IMSS-SOLIDARIDAD y SSAH, 
que abarcan una población de 4,279 usuarios.  

La institución IMSS cuenta con una población derechohabiente de 510 personas.  

Como ya se menciono anteriormente el municipio a pesar de contar con Instituciones 
importantes también cuenta con 8 casas de salud y con 8 auxiliares de salud.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del 
basquetbol y fútbol, actividades deportivas comunes en Omitlán de Juárez, cultivando el 
gusto al deporte mediante torneos organizados por las escuelas y en ocasiones por la 
presidencia municipal quien por medio del deporte pretende brindar espacios sanos para 
el desarrollo de sus habitantes.  
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Vivienda  

En el aspecto de vivienda, el municipio cuenta con 1,694  viviendas, en donde habitan 5 
personas en promedio en cada vivienda. Para el año de 1995 el 80% de las viviendas 
tenían el servicio de agua potable, un poco más del 30% cuentan con el servicio de 
drenaje y el 95% con el servicio de electricidad.  

En el municipio de Omitlán de Juárez predominan en la construcción de las viviendas 
los siguientes materiales: adobe, tabique, madera y embarro. La tenencia de la vivienda 
en su mayoría es de tipo privada.  

Servicios Básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Omitlán de Juárez, son agua potable, drenaje y 
electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen 
un crecimiento planeado y ordenado.  

La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
existen algunas localidades que carecen de agua entubada y su drenaje se encuentra 
conectado a algún río o canal.  

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 95% de la población total del municipio 
cuenta con dicho servicio.   

Vías de Comunicación  

De igual manera el municipio cuenta con 11 kilómetros de troncal federal, con 1 
kilómetro de alimentadora estatal y con 8.5 kilómetros de caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

En lo referente a comunicaciones en el Municipio de Omitlán de Juárez, 9 localidades 
cuentan con servicio telefónico y una oficina postal.  

El municipio cuenta con un total de 651 vehículos, de los cuales la mayoría son 
camiones de carga para uso particular, le siguen en importancia los automóviles.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

El Municipio de Omitlán de Juárez contaba hasta 1991 con 900 unidades de producción 
agrícola y destinaban para labor 2,430.3 hectáreas, de su superficie total.  

Para el período agrícola 1997-1998, en este municipio se destinaron más hectáreas para 
la producción de maíz, obteniendo 874 toneladas del producto, con un valor de 
$1,574,000. Pero en cuanto a volumen producido sobresalió la avena forraje con 2,215 
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toneladas, que tuvieron un valor monetario de $1,994,000, continuando en importancia 
la producción de cebada forraje, frijol y trigo grano.  

Ganadería  

En Omitlán de Juárez para el año 1998 existían 42,468 cabezas de ganado de las cuales, 
el tipo de ganado según su importancia es ovino seguido por aves, caprino, porcino, 
bovino, guajolotes y colmenas.  

Industria y Comercio  

Para 1993 existían en Omitlán de Juárez 8 unidades económicas, que generaban 
empleos para 15 personas, a las que se les remuneraba un monto total de $211,000.00 y 
se generaba una producción total por alrededor de los $260,400.00.  

Para el año de 1996 existían en el municipio 44 establecimientos comerciales, con 77 
empleados, que generaban ingresos por $1,955,800, de los cuales el 32.32% eran por 
valor agregado.   

Para 1998 existían 5 establecimientos de DICONSA, se contaba con un tianguis, 2 
mercados municipales, un rastro municipal, una tienda de la lechería LICONSA.  

Turismo  

El patrimonio cultural de este municipio es la Hacienda de Omitlán que aun conserva 
las características de la época colonial; anualmente celebran una feria donde se exponen 
artesanías y productos regionales.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2,221 de las cuales 
26 se encuentran desocupadas y 2,195 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,195  
PRIMARIO 585 26.7
SECUNDARIO 709 32.3
TERCIARIO 901 41.0

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La Hacienda de Omitlán, que aún conserva las características de la época colonial.  

La exhacienda de Velasco, construída en el siglo XVIII.  
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Monumento a los Niños Héroes, que se ubica en la plaza principal.  

El monumento a la Bandera ubicado en la plaza principal de la cabecera municipal.  

Monumento en honor a Don José María Pérez, ubicado en la plazuela de la calle 
Aquiles Serdán.  

Monumento en honor al Dr. Ricardo E. Manuel, ubicado frente a la escuela Carlos 
Sánchez Mejorada.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 34 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

 POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SAN ANTONIO EL 
PASO 1,124 562 562 

OMITLAN DE JUÁREZ 971 422 549 
VENTA DE 
GUADALUPE 651 325 326 

VELASCO 576 263 313 
PUENTECILLAS 398 196 202 
RINCON CHICO 338 155 183 
GUERRERO (VICENTE 
GUERRERO) 259 128 131 

EL COMANCHE 250 122 128 
LOS TAPANCOS 231 108 123 
TRES CAÐADAS 230 118 112 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  
4 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  
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24 Delegados Municipales  
5 Comisariados Ejidales  

Regionalización Político – Electoral  

Distrito Electoral Federal IV  
Distrito Local Electoral XVIII  

Reglamentación Municipal  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales 

Presidente Periodo 
David Manning Esquivel 1964-1967 
Rubén López Cerón 1967-1970 
Félix Melgarejo Anaya 1970-1973 
Alberto Rivera Vázquez 1973-1976 
José A. Vivar Sánchez 1976-1979 
José Manning Bustamante 1979-1982 
Rogelio Melgarejo Amador 1982-1985 
Jorge Alvarado Arista 1985-1988 
José Calderón Mancilla 1988-1991 
Carolina Patricia Borbolla 1991-1994 
Fermín L. Cabrera Arista 1994-1997 
Irais García Samperio 1997-2000 
José Calderón Mancilla 2000-2003 
José Antonio Pérez Anaya 2003-2006  
José Luis Ordaz Rios 2006-2009 
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Denominación  

San Felipe Orizatlán  

Toponimia  

Se debe la primera parte al Santo patrono San Felipe de Jesús y la segunda parte 
“Orizatlán”, a la raíz latina “oryzia” arroz y la voz Náhualt “tlan” lugar, “Lugar de 
Arroz”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Los primeros habitantes que vivieron en Orizatlán fueron indígenas huastecos.  

Originalmente fue República de Indios perteneciente a la Alcaldía Mayor de Huejutla.  

La cabecera municipal fue fundada en el siglo XVI por indios y españoles efectuándose 
así una evangelización.  

Personajes Ilustres  

Reyno Rivera Fernández.  
Victorino Viggiano Mendoza  
Don Rodolfo Gonzaga Jiménez. Artista contemporáneo.  

Cronología de Hechos Históricos 



 

 554

Año Antecedentes 

1870 El Estado de Hidalgo declara cabecera municipal a San 
FelipeOrizatlán 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de San Felipe Orizatlán se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar 
de 160 mts., Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 21° 10’ 19’’ y por el 
Oeste, Longitud de 98° 36’ 23’’.  

Sus colindancias son al Norte con los Estados de Veracruz y San Luis Potosí, al Sur con 
los Municipios de Tlanchinol y Huejutla, al Oeste con el Municipio de Tlanchinol y con 
el Estado de San Luis Potosí, al Este con los Municipios de Huejutla y Jaltocan y el 
Estado de Veracruz.  

Extensión  

Ocupa un territorio de 308 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El municipio tiene una superficie abrupta ya que lo cruza la Sierra Madre Oriental, 
además cuentas con valles, llanuras, acantilados, un sin fin de barrancas y una gran 
extensión de cordilleras.  

Hidrografía 

Los principales ríos que cruzan el municipio son: El Tultitlán, Los Sabinos, San Pedro y 
Cayuca, los cuales abastecen de agua a toda la región.  

Clima 

Tiene un clima húmedo, con una temperatura media anual de 23°C, y una precipitación 
pluvial de 1,705 milímetros por año y el período de lluvias es durante el verano.  

Principales Ecosistemas  

Flora 

La flora del Municipio de San Felipe Orizatlán esta compuesta principalmente por 
selva, bosque y pastizales.  

Fauna  

La fauna la componen venado, jabalí, gato montes, armadillo, liebre, halcón, águila, 
tlacuache; y de reptiles tales como, víbora de cascabel y coralillo.  
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Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo data de la época primaria, terciaria y mesozoica; es arcilloso, capa abundante 
en humus, muy fértil; la mayor parte del municipio es para uso de agostadero, le sigue 
el agrícola y por último el forestal.  

Con respecto a la tenencia de la tierra, el 78% es ejidal, el 19% de pequeña propiedad y 
el 3% comunal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 65.7% con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhuatl.  

Evolución Demográfica  

La población del Municipio de San Felipe Orizatlán es de 37,685 habitantes de los 
cuales 18,891 son hombres y 18,794 son mujeres con un índice de masculinidad de 
100.5 hombres por cada 100 mujeres.  

El municipio cuenta con un programa de auto construcción y acciones de vivienda.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 87% y el 
13% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 32,829
CATÓLICA 28,635 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 3,189 
HISTÓRICAS 801 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 1486 

OTRAS EVANGÉLICAS 902 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 265 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 4 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

67 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 194 
OTRAS RELIGIONES 30 
SIN RELIGIÓN 506 
NO ESPECIFICADO 204 



 

 556

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El municipio recibe especial atención en este rubro, hasta el año de 1999 el municipio 
contaba con 93 escuelas y 2,537 alumnos inscritos en educación preescolar, 103 
escuelas y 8,483 alumnos inscritos en educación primaria, 21 escuelas y 2,705 alumnos 
inscritos en educación secundaria y 3 instituciones de nivel bachillerato con 556 
alumnos inscritos.  

Salud   

El Municipio cuenta con 4 centros de salud rural y 12 casas de salud por parte de la 
S.S.A.H; una unidad médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual 
cuenta con 4 consultorios auxiliares y ampara a 17,789 derechohabientes. Además tiene 
una unidad de medicina familiar dependiente del ISSSTE, la cual ampara a 1,828 
derechohabientes.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la practica del 
basquetbol, fútbol y fútbol rápido, cuenta con 4 canchas de fútbol, gimnasio de usos 
múltiples, un auditorio y una unidad deportiva municipal, se llevan a cabo torneos de 
basquetbol en las fiestas de San Felipito.  

Vivienda  

El municipio cuenta con un programa de auto construcción y acciones de vivienda.  

Tienen como material de construcción el adobe, el tabique, madera, embarro y otros, la 
propiedad es en su mayoría privada.  

Servicios Básicos  

El Municipio de San Felipe Orizatlán en su cabecera cuenta con los servicios de agua 
potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, unidad 
deportiva, auditorio y panteón, las comunidades cuentan únicamente con luz eléctrica y 
agua potable.  

Vías de Comunicación  

Tiene una infraestructura de carretera federal de 200 kilómetros, carretera estatal de 
31.3 kilómetros, camino rural revestido de 88.9 kilómetros y camino rural de terracería 
de 120.80 kilómetros.  

Además cuenta con una aeropista y paradero de autobuses.  

Medios de Comunicación  
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En Nicolás Flores se cuenta con líneas interurbanas en la cabecera y servicio para 
trasladar a la gente por taxis y camiones foráneos.  

También cuenta con servicio de transporte particular para el traslado de gente a las 
comunidades que se encuentran más alejadas de la cabecera.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  
En este aspecto el municipio cuenta con 13,777 hectáreas, las cuales son de uso agrícola 
y en donde encontramos que se cultivan principalmente los productos como: maíz, 
frijol, café y caña.  

Ganadería  
En lo que respecta a este rubro el municipio cuenta con 869 hectáreas las cuales están 
destinadas para la cría de ganado bovino el cual cuenta con 18,954 cabezas, de leche y 
carne, con 1,296 cabezas de ganado ovino, 10,836 cabezas de ganado porcino, 163,605 
de aves de postura y engorda, así como pavos y con 4,293 colmenas, de las cuales se 
obtiene la producción de miel y cera de abeja.  

Industria y Comercio  

El municipio cuenta con plantas elaboradoras de alimentos y bebidas procesadas como 
jugos, cuenta con industria de maquiladoras, beneficio de café y además en la 
elaboración de muebles.  

También cuenta con la producción de productos metálicos y la industria talabartera.  

En el municipio existe una bodega de Diconsa, la cual cuenta con 34 tiendas de este 
sistema, además en el municipio se puede localizar un tianguis el cual se establece 
semanalmente.  

Cuenta con otros comercios como tiendas campesinas y rurales, tiene taller mecánico, 
eléctrico, restaurante, hotel, gasolinera, farmacia.  

Turismo  

Como patrimonio cultural del municipio esta considerada la parroquia de San Felipe, 
que fue construida en el siglo XVI, además esta dotado de un paisaje natural de 
exuberante vegetación tropical que lo hace un atractivo turístico.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  9,887 de las cuales 
33 se encuentran desocupadas y 9,854 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 
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Sector PEA Ocupada %
TOTAL MUNICIPAL 9,854  
PRIMARIO 6,352 64.5
SECUNDARIO 1,209 12.3
TERCIARIO 2,293 23.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Como monumento arquitectónico cuenta con la iglesia de San Felipe Orizatlán que fue 
construida en el siglo XVI, que tiene un bajorrelieve neoclásico y su campanario 
detallado con figuras de roca bruta.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones 

Fecha Acontecimiento 

5 de 
febrero 

Fiesta tradicional patronal del municipio en honor al Santo patrón. 
En esta fecha se realizan actividades organizadaspor la iglesia 
como son procesiones, ofrendas y fuegos pirotécnicos, entre otras 
actividades destacan: el baile popular,  la danza,  peleas de gallos y 
charreadas. 

 13 al 16 
de junio 

Fiesta popular de carnaval y danzas, con comidaregional de 
platillos huastecos 

Gastronomía  

En San Felipe Orizatlán, los platillos tradicionales son: el pollo ranchero, zacahuil, 
acamayas, calabazas y frutas. Las bebidas están elaboradas con frutas y aguardiente.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento 
como son: 

Localidad Nombre de la Banda 
Ahuatitla Estrella 
Huitzizilingo Framboyán 
Huitzizilingo Huitzizili 
La Laguna Los Caimanes 
Huitzotlaco Huitzotlaco 
Huitzizilingo Huitzizilingo 
Mazaquilico Viento y Sol 

GOBIERNO 
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Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 128 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL 

 POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

ORIZATLAN 6,156 3,023 3,133 
HUITZITZILINGO 3,791 1,850 1,941 
AHUATITLA 3,457 1,650 1,807 
TALOL 1,091 547 544 
LAS PIEDRAS 
(MICROPOLIS LAS 
PIEDRAS) 

1,057 547 510 

PIEDRA INCADA 931 461 470 
TOTONICAPA 654 324 330 
POTEJAMEL 609 323 286 
NEXPA 451 236 215 
HUICHINTLA 449 229 220 
TEQUEXQUILICO 449 229 220 
EL POTRERO 422 216 206 
LA LAGUNA 409 209 200 
SANTA ANA 405 220 185 
VALLE VERDE 397 190 207 
TULTITLAN 382 190 192
EL CARRIZAL 372 194 178 
TEXCATLA 367 178 189 
CUAMECACO 356 183 173 
EL CERRO 349 187 162 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
11 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares  

120 Delegados Municipales  
81 Comisariados Ejidales  
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Regionalización Político – Electoral  

Distrito  Electoral Federal: I  
Distrito Local Electoral: XIII  

Reglamentación Municipal  

Bando de Policía y Buen Gobierno   
Reglamento Interior del Ayuntamiento  
Reglamento Interno de Administración  
Reglamento de Obra Pública Municipal  
Reglamentación de Planeación  
Reglamento de Catastro Municipal  
Reglamento de Protección Civil  
Reglamento de Salud  
Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
Agua Potable  
Drenaje y Alcantarillado  
Seguridad Pública  
Tránsito y Vialidad  
Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales 

Presidente Periodo 
Pastor Sánchez Manteca 1964-1967 
Reyno Rivera F 1967-1970 
Nolasco  Sánchez G. 1970-1973 
Agustín Assad Morales. 1973-1976 
Victorico Viggiano M. 1976-1979 
Gustavo Torres S. 1979-1982
José Refugio Rivera C. 1982-1985 
Eliseo Espinoza Hebert 1985-1988 
Pánfilo del Angel H. 1988-1991 
Nicolás Viggiano Castillo 1991-1994 
Fortunato Rivera Castillo 1994-1997 
Francisco Saab Morales 1997-2000 
Justino Hernández Amador. 2000-2003 
Andres Zuviri Rivera 2003-2006  
Martin Adolfo Ramirez Sosa 2006-2009 
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Denominación  

Pacula  

Toponimia  

Etimológicamente el nombre de Pacula quiere decir “Lugar donde se dan muchas 
vueltas” sin que se haya definido con precisión a que rama lingüística pertenece este 
vocablo.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Al verse conquistado México y habitado por los Españoles los naturales fueron 
sometidos, rompiendo con su propia estructura social, política y cultural.  

Con el deseo de conocer y explorar nuevos lugares empiezan por recorrer nuestro 
territorio que a largo plazo fueron sometiendo, la evangelización fue un arma poderosa 
para dominar, "La cruz por delante y la espada por detrás".  

La presencia de los frailes Agustinos, en el año de 1686 en esta zona, llegaron a hacer 
grandes labores de convencimiento y domesticación, levantando Iglesias en Pacula, 
Jiliapan y Potrerillos.   

Personajes Ilustres  

Profr. Leopoldo Ruiz Labastida.  

Nativo de la comunidad de Jiliapan, simpatizante de la causa de Francisco I. Madero, 
que abandona su labor docente para incorporarse al movimiento revolucionario, en 
donde alcanzó el grado de Coronel, posteriormente fue electo diputado por el distrito de 
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Apan y participó en los trabajos de redacción de la Carta Magna del Honorable 
Congreso Constituyente de 1817.  

Conología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
670 Este lugar fue habitado por tribus Otomíes y Nahuas 

1686 Los primeros frailes que llegaron a la región con el propósitode 
evangelizar a los indígenas fueron los agustinos 

1869 Pacula es municipalidad del distrito de Jacala; tiene por cabecerael 
pueblo de Pacula. 

21/sep/1920 Pacula se consigna como municipio libre formando parte del distrito de 
Jacala. 

MEDIO FÍSICO 
Localización  

El municipio de Pacula se encuentra ubicado a una altitud sobre el nivel del mar de 
1320 mts. y  se localiza geográficamente a 21° 02’ 59’’ latitud norte y, 99° 17’ 44’’ 
longitud oeste.  

Sus colindancias son:  

Al Norte con el Municipio de Jacala, al Sur con el Municipio de Zimapán, al Oeste con 
el Estado de Querétaro, al Este con el Municipio de Nicolás Flores.  

Extensión  

El municipio tiene una superficie de 429 km.2   

Orografía  

Tiene elevadas mesetas y profundas cañadas, desde que se inicia el camino a Pacula se 
van sucediendo un sin fin de cañadas, barrancas y elevadas mesetas, existen montañas 
constituidas de roca caliza.   

Tal es el caso del poblado de San Francisco que se encuentra al pie de una gran montaña 
de roca caliza en donde existe una mina a flor de tierra de un material terroso de color 
rojo, debido a su alto contenido de hierro.  

El municipio de Pacula se ubica en la provincia de la Sierra Madre Oriental en un 90 %, 
constituida por pendientes mayores al 15% y una pequeña parte de su provincia es 
perteneciente a la huasteca con llanuras e intermontaña con lomeríos, esto completa un 
panorama muy especial que caracteriza a este municipio.  

Hidrografía   

Al Municipio de Pacula lo cruza el río Pánuco y forma parte de la cuenca del río 
Moctezuma, con 102 cuerpos de agua.  
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Este municipio también se ve favorecido con una gran variedad de arroyos, 60 pozos de 
agua y un depósito que se construyó en 1974, con la cooperación de los vecinos, la 
tubería y la instalación fue proporcionada por la SARH.  

Clima   

El clima es seco con una precipitación pluvial media de 670 milímetros por año siendo 
su período de lluvias los meses de mayo y septiembre, teniendo como consecuencia una 
vegetación del tipo de matorrales.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

En el municipio de Pacula existe una gran variedad de árboles, como el pino, el cedro y 
el enebro, los que le sirven a los habitantes para elaborar muebles rústicos.  

También se encuentran en esta región flores de ornato como la azucena, la rosa, la 
margarita, la hortensia, la azalea, el geranio etc.  

Fauna  

Entre los animales con que cuenta el municipio de Pacula tenemos el venado, la liebre, 
el conejo, la ardilla, el coyote, la zorra, el tlacuache; víboras como cascabel y coralillo, 
alacranes, tarántulas, arañas y aves como el correcaminos, las codornices, calandrias, el 
tecolote, los zopilotes, águilas, cuervos, lechuzas, jilgueros, calandrias, cardenales, 
tzenzontles e Insectos como abejas, chapulines, luciérnagas, hormigas, y grillos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

De las 86,090 hectáreas que comprende el Municipio de Pacula, 63,380 son terrenos 
ejidales, y 25,710 corresponden a la pequeña propiedad, siendo dedicada a los cultivos 
tradicionales del maíz, frijol, garbanzo y alberjón.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  1.9   % con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: otomí y náhuatl.  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de Pacula es de 5,583 habitantes, la tasa de crecimiento es 
de 2.4 %, la densidad de la población es de 10.50 habitantes por kilometro cuadrado, el 
porcentaje mayor de población de acuerdo a la edad fluctúa entre los 30 y 45 años.  

Con una población de hombres de 2,601 y 2,982 mujeres con un índice de masculinidad 
de 87.22 hombres por cada 100 mujeres.  
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Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92 % y 
el 8% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 4,889
CATÓLICA 4,519
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 192 
HISTÓRICAS 7 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 63 

OTRAS EVANGÉLICAS 122 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 29 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 29 
OTRAS RELIGIONES 10 
SIN RELIGIÓN 114 
NO ESPECIFICADO 25 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El municipio cuenta con jardines de niños en la mayoría de las comunidades, escuelas 
primarias, telesecundaria en Jiliapan y Pacula.  

Para la educación preescolar se tienen inscritos 211 alumnos atendidos por 14 maestras 
en 14 escuelas.  

Se tienen inscritos en la primaria un total de 1,099 alumnos con 52 maestros para 
impartir la educación en 22 escuelas.  

En la educación secundaria se tienen inscritos 318 alumnos, con 15 maestros en 6 
escuelas.  

El Bachillerato es impartido por 5 maestros en una escuela y con 556 alumnos inscritos.  

Salud   

Cuenta con clínicas IMSS Coplamar en Santa María y Pacula, clínica de la SSAH en 
Potrerillos y Jiliapan.  

La población usuaria de los servicios de salud según los datos de 1999 fueron en total 
5,596, de los cuales al IMSS le correspondió atender 2,633 y a la SSAH 2,963.  

Para poder cumplir con la atención médica al municipio las instalaciones con que se 
cuentan son 4, una del IMSS y 3 de la SSAH, además de tener 16 casas de salud que 



 

 566

atienden en diferentes comunidades canalizando a los que así lo necesiten a la cabecera 
municipal donde las instalaciones son más completas.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del 
basquetbol y fútbol, actividades deportivas comunes en Pacula, cultivando el gusto al 
deporte mediante torneos organizados por las escuelas y en ocasiones por la presidencia 
municipal quien por medio del deporte pretende brindar espacios sanos para el 
desarrollo de sus habitantes.  

Vivienda  

Se tiene según datos de 1999, 1,320 viviendas particulares con 5,578 ocupantes y un 
promedio de ocupantes por vivienda de 4.23.  

Las características que presentan las viviendas son de materiales varios como carrizo, de 
barro revuelto con paja y techo de pencas de maguey, palmas o laminas y consta de un 
solo cuarto o dos como mínimo y una cocina con los mismos materiales; otras están 
hechas con block o ladrillo y lamina o concreto.  

Servicios Básicos   

La cabecera así como cuatro localidades, tienen servicios de agua potable y 
alcantarillado.  

El municipio de Pacula tiene 1,044 tomas de energía eléctrica, todas de uso domiciliario 
cubriendo 12 de las 23 localidades que forman este municipio.  

Se han instalado 9 sistemas de agua potable, con 787 tomas domiciliarias, atendiendo 
con este importante servicio a 10 localidades.  

Estos municipios representan un logro para el gobierno estatal ya que dotar de servicios 
a los pueblos serranos, por lo accidentado del terreno y lo distante de sus comunidades 
resulta muy difícil y costoso.  

Vías de Comunicación  

Pacula en cuanto a comunicaciones cuenta con su acceso principal vía carretera federal 
y se tienen 85.600 kilómetros rurales de terracería  

Medios de Comunicación  

El municipio cuenta con pocos automotores particulares y algunas unidades de servicio 
público que los comunican a las principales localidades más cercanas.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultiva el maíz, el garbanzo, el 
alberjón y el frijol principalmente.   

Según datos de 1999 en el municipio de Pacula se sembró en tierras de temporal 513 
hectáreas de maíz y 50 hectáreas de frijol.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura y engorda, así 
como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.  
Los datos de 1999 nos muestran que se tuvieron 1,390 cabezas de ganado bovino, 3,747 
cabezas de porcino, 3,674 de ovino, 3,024 de caprino, 1,169 aves, 490 guajolotes y 185 
colmenas.  

Industria y Comercio  

Este se inició en el año de 1974, llevándose a cabo un domingo en la comunidad de 
Jiliapan y posteriormente a Vicente Guerrero y a Pacula los días sábados, en camionetas 
llegaron las primeras legumbres y todo lo que se necesita en una casa, es un Tianguis 
pequeño.  

Turismo  

El municipio de Pacula por encontrarse en la sierra hidalguense, magníficamente 
escarpada con elevadas mesetas y profundas cañadas, es un lugar que ofrece paisajes de 
inigualable belleza para los paseantes y amantes de la naturaleza.  

Se encuentra a 63 kilómetros al noroeste de Zimapán, la desviación que lleva a este 
lugar empieza en un lugar llamado La Estancia, de ahí parte un camino de terracería que 
se encuentra en buen estado y termina en el poblado, el camino pasa por numerosas 
rancherías todas pequeñas pero encantadoras y desde su inicio se van sucediendo una 
serie de varios paisajes muy hermosos los cuales distraen al viajero durante todo el 
recorrido que se inicia con un panorama semiárido, en lomas formadas por antiguos 
derrames de lava, al comenzar a subir por la sierra, el paisaje cambia bruscamente, al 
empezar la zona boscosa cubierta totalmente por pinos, robles y encinos.  

Ahora viajamos sobre montañas inmensas construidas de roca caliza, por los numerosos 
fósiles que contienen, sabemos que hace más de 100 millones de años esta región estuvo 
en el fondo del mar.  

Del camino principal parten numerosas ramales que a los pocos kilómetros terminan en 
alguna ranchería, dentro de este municipio tenemos poblaciones importantes como 
Jiliapan, Vicente Guerrero, Potrerillos, San Francisco y Saucillo.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 1,054 de las cuales 5 
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se encuentran desocupadas y 1,049 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 1,049  
PRIMARIO 550 52.4
SECUNDARIO 244 23.3
TERCIARIO 255 24.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos 

Encontramos digno de visitar la Iglesia de San Juan Bautista en la cabecera municipal, 
en el poblado de Jiliapan existen los hornos de fundición del metal que traían de la mina 
vieja de ese lugar.  

Se tiene una estatua de Miguel Hidalgo en el centro del pueblo, complemento del 
tradicional kiosco típico en estos poblados y que sirve de centro de reunión para jóvenes 
y adultos.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Las de mayor importancia son de carácter religioso, tanto en la cabecera municipal 
como en sus comunidades.  

Entre las fiestas tenemos las de Semana Santa y la del segundo viernes de cuaresma, en 
las que nombran a una reina, y hacen un carnaval con torneo de cintas, carreras de 
caballos, baile popular y la tradicional peregrinación de las 3 caídas.  

Logrando reunir a una impresionante cantidad de gente de todas las comunidades que 
asiste a divertirse, y un gran número de visitantes que gustan de las diversiones y 
platillos gastronómicos que se expenden por todo el pueblo.  

Como parte de sus leyendas cuentan que en la época de la colonia a las personas que no 
trabajaban adecuadamente y se portaban con cordura, eran “castigados” expulsándolos 
del pueblo, acampando estos en las afueras del pueblo, teniendo que llevarles sus 
familiares de comer ya que por un período de tiempo que imponían los españoles no 
podían ingresar al pueblo.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 36 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 
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NOMBRE DE 
LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA

JILIAPAN 927 433 494 
VICENTE 
GUERRERO 
(PRESIDIO) 

709 349 360 

PACULA 592 261 331 
MOHONERA 
LA 393 198 195 

POTRERILLOS 301 128 173 
SAN 
FRANCISCO 300 128  172 

MILPAS 
VIEJAS 254 116 138 

SANTA 
MARIA 
MIRAFLORES 

210 102 108 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

54 Delegados   

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal:  II.  
Distrito Local Electoral: VII.   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
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• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El  gobernar de manera correcta tiene como reflejo el mejoramiento y desarrollo de los 
pueblos, para Pacula quienes se mencionan a continuación son las personas que a partir 
de 1964, representan el esfuerzo y la dedicación en la difícil tarea de gobernar el 
Municipio. 

Presidente Periodo
Constantino Lora López. 1964-1967 
Albertano Lara Reyes. 1967-1970 
Damián Trejo Melo. 1970-1973 
Fausto Ruiz Lara. 1973-1979 
Constantino Lara M. 1979-1982 
Jorge Escamilla López. 1982-1985 
Guillermo González H. 1985-1988 
José Luis Lara M. 1988-1991 
César Chávez Trejo. 1991-1994 
Augusto Chávez Casas. 1994-1997 
José Nava Martínez. 1997-2000 
Armando Trejo G. 2000-2003 
Carlos Reinol Trejo Casas 2003-2006  
Enrique Chavez Trejo 2006-2009 
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Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
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Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
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T.C. Felipe García Téllez  
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Diseño y Desarrollo Web  
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T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
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Denominación  

Pachuca de Soto  

Toponimia  

A la palabra Pachuca se le ha dado varios significados etimológicos. Algunos dicen que 
viene de Pachoa, que significa estrechez o apertura; otros aseguran que procede de 
Pachoacan, que significa lugar de gobierno; otros afirman que es Patlachiucan, 
concebido como lugar de fabricas y otros mas aseguran que significa lugar de lágrimas. 
Otras fuentes afirman que Patlachi es gobernar y Can lugar, por lo que quedaría como 
“Lugar en donde se ejercita la acción de gobernar”; de igual manera se le señala que 
significa “Lugar en plata y oro”.  

Sin embargo, existe una gran controversia en cuanto al verdadero significado de la 
palabra Pachuca, pero aquí plasmamos algunos de estos significados y de quienes nos 
brindan diversas acepciones:  

Baltazar Medina, en su “Crónica de la Santa Provincia de San Diego” publicada en 
1682, señala que algunos habitantes de este lugar, decían que Pachuca es del nombre 
Pachoacan, que significa lugar de regimento, aunque con algún barbarismo en el idioma 
mexicano; porque habría de decirse Tepeachoacan.  

El Dr. Horacio Rubio, señala otros significados diferentes, tales como lugar de llanto, 
que se deriva de la raíz. Choctia, que significa hacer llorar, y Can de locativo.  

Otro, es el de lugar donde se hacen medicamentos de Patli, que significa medicina, 
Chihua preparar o hacer y el locativo Can, finalmente añade que la palabra de Patlani, lo 
que vuela y Chiuha, hacer o lugar donde se hacen objetos que vuelan.  

Sin embargo, lo que puede tener importante apoyo, es el sobrenombre para la ciudad de 
“La Bella Airosa”; debido a los fuertes vientos que se filtran por las cañadas del norte.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En la etapa prehispánica, podemos señalar el sitio arqueológico llamado cerro de las 
navajas, en la sierra de Pachuca se han encontrado Minas de obsidiana verde y puntas de 
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flecha, así como raspadores de ese material asociados a restos de mamut, que según 
estimaciones, proceden de 12 mil años a.C.  

En la década anterior, se realizó en la ciudad de Pachuca un simposio sobre la 
obsidiana, material que es algo abundante en esta regióno, pudiendo conocer con este 
evento, que  una de las principales actividades del hombre ubicado en esta región del 
país, fue precisamente extraer y transformar este importante material lítico, así también 
que una vez manufacturado, se intercambiaba con otros pueblos por satisfactores de 
diversa índole.  

Los centros principales de esta actividad industrial, tuvieron su asiento en el cerro de las 
Navajas en la sierra de Tulancingo y en la zona de Zacualtipán.  

Los hallazgos consisten en artefactos líticos, así como un pequeño taller prehispánico de 
obsidiana, ubicado al Sureste del pueblo de San Bartolo,  restos de azadas, instrumentos 
líticos, planos de forma trapezoidal que se empleaban en la explotación del maguey para 
obtener fibras textiles, utilizadas en la manufactura de ayates y cordeles, para lo cual 
también se emplearon malacates de barro.  

La cerámica más abundante encontrada en esta zona de Pachuca, corresponde a ollas y 
cajetes con decoración negra y amarillo - roja, sobre blanco que comúnmente se conoce 
como de tipo huasteco, posiblemente por identificarla con lo que actualmente se 
produce en la Huasteca hidalguense, pero que en realidad seria la cerámica que 
caracterizaría al señorío independiente de Metztitlán, lo que nos da evidencia de la 
amplitud de fronteras e influencia de ese señorío, extendida hasta estos lugares.  

La abundancia de cerámica negra sobre rojo pulido en cajetes, platos y vasos pulqueros, 
nos indica, por otra parte, influencias culturales del norte del Valle de México, 
principalmente de la región de Texcoco.  

Hacia 2 mil años a.C., los primitivos, cazadores y recolectores en Itzcuincuitlapilco 
(antiguo distrito de Pachuca), fueron sustituidos por grupos asentados en pequeñas 
aldeas dedicados a la agricultura. Las figurillas típicas de esta etapa, ya notaban 
evidencia que a partir de ese entonces la ocupación del área había sido continua.  

Los vestigios de la época teotihuacana (200 a.c. a 850 a.C.), son unas cuantas 
plataformas y figuras de barro encontradas en el barrio de San Bartolo; y los del período 
tolteca (697 a 1116), varias edificaciones en el propio San Bartolo y en Tlapacoya.  

El área de la antigua Pachuca, llega a ser de 2 kilómetros cuadrados a juzgar por la 
dispersión actual de los sitios arqueológicos, ya que la ciudad era un lugar obligado si se 
quería llegar a las populosas ciudades de Tulancingo, Tula y Atotonilco el Grande. De 
entonces procede, según las relaciones históricas, el descubrimiento de la metalurgia.  

Cronológicamente, dominaron después los chichimecas cuyo centro religioso fue 
Xaltocan de habla otomí, llamaron Njunthé a Pachuca, Mafani a San Bartolo y Magotzi 
a Real del Monte.  

Posteriormente, los chichimecas de Xólotl fundaron el señorío de Cuauhtitlán, 
supeditado a Texcoco, arrojaron a los otomíes a la sierra y al Valle del Mezquital 
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mediante guerras sucesivas y consolidaron su dominio en la zona que llamaron 
Cuauhtlalpan, dentro de la cual queda Pachuca.  

En 1174, pusieron los muros con sus señales en Pachuca, Citlatepec, Tlacotépetl y 
Yacatepétl (anales de Cuauhtitlán); en 1181, vencieron a los Olmecas-Xicalancas en 
Xaltepec y a los Ayauhtecatl de Techimatli, posteriormente, en 1182 fijaron 
definitivamente sus linderos en Pachuca.  

En 1427, sin embargo Itzcóatl, señor de México-Tenochtitlán, busco la alianza con 
Nezahualcóyotl y ambos derrotaron a Maxtla, heredero de Tezozomoc. En 1430 al 
concentrarse la triple alianza entre México, Texcoco y Tacuba como la antigua 
Cuauhtlalpan, fue dividida quedando Pachuca bajo el dominio de Tenochtitlan  

Según la tradición, de esta etapa proviene el inicio de la explotación de las minas de 
Pachuca y Real del Monte, asegurándose que fueron las minas de Xacal o Jacal y la que 
más tarde se conoció con el nombre de San Nicolás, las primeras en trabajarse a base de 
un viejo sistema llamado Torrefación o Calcinación, que consistía en prender fuego a la 
veta, regularmente ubicada a poca profundidad, luego se le enfriaba bruscamente con 
agua para que se desquebrajara, pudiendo así la obtención de una buena proporción del 
metal.  

Pasando cronológicamente a la etapa Virreinal, por muchos años se tuvo como cierta la 
noticia de que Francisco Téllez, artillero llegado con Cortés en 1519 a quien apodaron 
el Tuerto, había sido el conquistador de Pachuca y la primera autoridad virreinal del 
lugar, lo que se deducía del contenido de una acta del Cabildo suscrita en la Cd. de 
México, el 28 de abril de 1527 dada a conocer por el profesor Teodomiro Manzano, en 
la que se lee “se hizo merced de dar por servicio a Francisco Téllez, un solar en esta 
ciudad de Pachuca en la calle que va de la cárcel a la plaza, a la esquina frontera con el 
solar de Gonzalo Rodríguez”, de lo anterior se dedujo que para 1527, la población 
estaba ya trazada a la usanza europea, pues alude a la existencia de calles, cárcel y 
plaza, así como habitantes de nombre y apellidos ibéricos, como el referido Gonzalo 
Rodríguez, de donde podía concluirse que los primeros pobladores españoles habían 
arribado antes de esta fecha, aproximándose al acontecimiento del año de 1524.  

La información anterior fue sin embargo falsa, lo que pudo comprobarse después de 
consultar diversos documentos, entre ellos la “Relación de Méritos de Francisco Téllez” 
que obra en el archivo de Simancas España, la “Lista de pasajeros y conquistadores” de 
Boyd Bowman y desde luego la revisión de la propia “Acta de Cabildo”, que obra en el 
archivo del ayuntamiento de la Ciudad de México. En los primeros, no existe mención 
ni referencia alguna de la que pueda deducirse la estancia de Téllez en la región, aun 
más del contenido del acta aludida, no se consigna en ningún párrafo el nombre de la 
ciudad de Pachuca, lo que es lógico si toma en cuenta el ámbito jurisdiccional de los 
cabildos, de modo que el documento transcrito en varias obras histográficas, fue 
alterado, aumentándose el nombre de la ciudad; por tanto puede afirmarse que ni 
Pachuca fue conquistada por Téllez, ni mucho menos se le concedió a tal  personaje 
merced alguna en esta población, destruyéndose por tanto la teoría de una posible 
ocupación española de Pachuca hacia el año de 1524.  

El descubrimiento de las minas fue realizado hasta el año de 1552, y al respecto existen 
dos versiones, la primera procede de una deliciosa ”Descripción Anónima de las Minas 
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de Pachuca”, escrita entre finales del siglo XVI o principios del XVII, dada a conocer 
por Torres de Mendoza en 1868, en la que se lee: “Alonso Rodríguez de Salgado, 
Mayoral de una estancia de ganado menor, hizo el tal descubrimiento de minas, 
andando repostando en el término del pueblo de Pachuca, cerca de una estancia de 
cabras de Tlahuelilpa en las laderas de dos grandes cerros, llamados uno de la 
Magdalena y el otro Cristóbal, que tienen las cumbres coronadas de peñas vivas, como 
crestas y de mucha vetearía que corre de levante a poniente.  

Aunque por el momento es imposible determinar con precisión la fecha exacta del 
descubrimiento de las minas de Pachuca, puede deducirse que el año de 1552 
considerado, en diversas fuentes, es por ahora el más aceptado.  

A partir de este momento, el aspecto de la población se transforma notablemente, pues 
empezaron a llegar decenas de operarios para emplearse en los diversos laboríos 
mineros, así la relación de tasaciones señala que para 1560, es decir 8 años después del 
descubrimiento, la población ascendía a 2, 200 habitantes, lo que significaba un 
incremento de casi el 300% con relación a la de 1550.  

La traza de la población, fue imposible realizarla de conformidad en las estipulaciones 
rectilíneas y ajedrazadas que disponían las ordenanzas de la época, en razón del sinuoso 
terreno de su asiento, aunque sí fue determinado el lugar de edificación de la plaza Real, 
junto a la parroquia de la Asunción en el inicio del Valle de Tlahuelilpan, en donde se 
construyeron portales, oficina de oficio publico y la antigua Caja Real, todo esto 
ubicado donde actualmente se encuentra el Jardín de la Constitución.  

El edificio de las Cajas Reales fue destinado a guardar el quinto de su majestad y el 
azogue.  

El acontecimiento más trascendente sucedido en Pachuca durante el siglo XVI, tuvo 
lugar en el año de 1555 en la hacienda de la Purísima Concepción; más tarde conocida 
con el nombre de Purísima Chica, hoy asiento del club de tenis de la Cía. Real del 
Monte y Pachuca, lugar donde el sevillano, Bartolomé de Medina, pone en práctica por 
primera vez en el ámbito industrial, el sistema de amalgamación o beneficio de patio, 
que vino a revolucionar a la metalurgia y cuya implantación perdura por mas de tres 
siglos.  

Como es lógico, la fama de Pachuca se incremento aun más a, raíz del descubrimiento 
del nuevo sistema que había acelerado la producción de metal de manera muy 
significativa.  

Un primer signo de la bonanza, fue el aumento de la población en la región, derivada de 
la llegada de operarios deseosos de hallar acomodo en las minas, así como de los 
repartimientos de indígenas procedentes de sitios cercanos como Atotonilco, Actopan y 
Tizayuca.  

Una descripción de Pachuca que fue realizada a finales del siglo XVIII por Antonio de 
Ulloa, en la que hacia alusión a una población compuesta en su mayoría por operarios 
de las minas, a las que el autor catalogó de manera inexplicable de pocas facultades, 
término usado para quienes no sabían leer ni escribir, así mismo se denota la reducida 
extensión de la ciudad.  
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Durante el período de independencia, se asegura que en 1813 se concede a Pachuca el 
título de ciudad, mediante el pago de tres mil pesos que hizo Don Francisco de P. 
Villaldea.  

La consumación de la independencia de México, no significó de manera alguna el 
rompimiento de las practicas coloniales de producción y distribución de la riqueza.  

En la región Hidalguense, entonces anexada al enorme Estado de México de acuerdo 
con la Constitución de 1824, la situación era verdaderamente caótica, sin industria de 
transformación, y con la crisis de la extracción, tal parecía que la zona quedaba 
condenada a vivir sólo de la agricultura y de la ganadería.  

El tercer conde de Regla, celebró un contrato de arrendamiento y en 1824 llegaron a 
Pachuca los primeros ingleses que explotarían las minas hasta 1848, año en que se 
vendieron sus posesiones (entre ellas el edificio de las Cajas Reales) a la negociación 
mexicana de Mackintoch, Escandón, Beistegui, y John Rule.  

En 1850, se reiniciaron los trabajos (especialmente en la mina del rosario), y ocurrió tal 
bonanza que Pachuca quintuplicó por la afluencia de trabajadores procedentes de Real 
del Monte.  

Pasando al período revolucionario, se padeció carestía de alimentos, trayendo hambre y 
escasez de moneda. Las compañías mineras emitieron pequeños cartones con valores de 
5, 10, 20, 25, 50 centavos, a los que el pueblo llamo verdes, pericos, rosas y palomas.  

Los últimos hechos violentos de la Revolución registrados en Pachuca, suceden en los 
primeros meses del año de 1915, el primero con la entrada del General Villista Roberto 
Martínez y Martínez, el 24 de Enero después de haber trabado combate con las  fuerzas 
del General Salazar en las cercanías de Real del Monte; y el segundo, la llegada del 
General Martínez y Martínez, el día 9 de Febrero.  

La bonanza de la minería regional, durante el período revolucionario, fue factor decisivo 
en los acontecimientos acaecidos en esta convulsionada década. Salvo hechos aislados, 
los habitantes de la comarca se dedicaron a sus labores cotidianas, convirtiéndose en 
espectadores de los sucesos nacionales, y aunque el reflejo de la situación  incidió sobre 
todo en los acontecimientos políticos, puede decirse que la vida pachuqueña transcurrió 
en relativa paz.  

Durante la etapa pos revolucionaria en la historia de Pachuca, ligada fuertemente a la 
minería; siendo dividida en tres períodos: el primero de 1920-1940, que oscila entre el 
estancamiento y la decadencia; el segundo de 1940-1965 que se mueve entre la 
decadencia y el repunte; y finalmente el período entre 1965-1990 que tuvo como 
característica el crecimiento minero.  

Después de la revolución se dan en Pachuca muchos cambios; las disputas políticas, los 
nuevos marcos jurídicos en los rubros hacendario y laboral, aunados a la baja de los 
precios de la plata en el mercado internacional, provocaron cambios en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana de la ciudad.  
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En Pachuca hay varios edificios y templos que fueron erigidos por los españoles hace 
más de doscientos años, entre los cuales puede mencionarse la Iglesia de San Francisco, 
el edificio conocido con el nombre de "Las Cajas" que actualmente es ocupado por la 
compañía Real del Monte y Pachuca, "Las Casas Coloradas" que se halla ocupada por el 
Palacio de Justicia, además de otros varios de menor importancia.   

Pachuca disfrutó de facilidades excepcionales de transporte, proporcionados por tres 
distintas vías férreas y cada una de ellas daba servicio de pasajeros en la mañana y 
tarde; entre los destinos estaba la Cd. de México, además del servicio general para otros 
puntos en el estado y de la república, mientras que un ferrocarril eléctrico caminaba por 
tortuosa  vía hasta los distritos mineros  mas allá de la ciudad.  

Como acontecimientos importantes se debe citar, los combates que durante la rebelión 
Huertista tuvieron como escenario las calles de la ciudad. El primero se registra el 2 de 
enero de 1924 cuando las fuerzas del General Marcial Cavazos, penetran las estaciones 
del ferrocarril Hidalgo y Central, llevándose cuatro máquinas que había en la última e 
inutilizando las que estaban estacionadas en las del Hidalgo; posteriormente, se da otro 
reñido combate en las afueras de la ciudad, huyendo los rebeldes.  

Una semana después, el 10 de Enero, nuevamente las fuerzas de Cavazos  penetran en la 
ciudad, " A las cinco horas y veinte minutos de la mañana, dice Teodomiro Manzano, se 
oyen algunos tiros".  Las fuerzas revolucionarias, al mando de los generales Marcial 
Cavazos, Nicolás Flores y Otilio Villegas, emprenden un formidable ataque sobre la 
plaza de Pachuca, los rebeldes se apoderaron de varios lugares y el primer punto 
atacado fue el cuartel de Barreteros en la calle de Guerrero.  

Los limites de la mancha urbana no mostraron alteración alguna, el periódico vespertino 
"El Observador" señalaba en Abril de 1938, que muchas casas abandonadas 
amenazaban con venirse abajo sobre la vía pública, con el consecuente peligro para los 
ciudadanos. Por otra parte, el gobierno del Lic. Javier Rojo Gómez, se apresuró a 
repartir entre los campesinos de diversos ejidos en las zonas limítrofes de la ciudad, 
como en Sta. Julia, El Huixmí, San Antonio, El Chacón, El Venado, Pachuquilla, La 
Concepción, Nopaltepec, Venta Prieta y otros que se convertirán en fronteras de la zona 
urbana.  

Hay sin embargo, algunas construcciones públicas y privadas realizadas durante estos 
años, como el Mercado de La Surtidora y El Benito Juárez de 1937 y 1939 
respectivamente; el del Instituto Politécnico del Estado, ubicado a un lado del Instituto 
Científico y Literario inaugurado por Javier Rojo Gómez en 1938, y dentro del sector 
privado el edificio de "La Palanca" en la plaza Independencia concluido en 1937, bajo 
la dirección del Ing. Felipe Spota que también  edificó otros de menor tamaño y calidad 
en las calles de Hidalgo, Allende y Guerrero.  

Durante 1940 a 1965, los primeros años de este período se inscriben en la plena 
decadencia de la minería, acrecentada por los altos costos de la extracción y el 
beneficio, por una parte, así como la baja de su precio en el mercado, debido a los 
importantes gastos de la guerra; fue esto lo que obligó en 1947, a la empresa 
norteamericana dueña de la Compañía Real del Monte y Pachuca, a vender todas sus 
propiedades y enseres al Estado Mexicano, quien realiza la operación a través de 
Nacional Financiera.  
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Por otra parte en los años subsiguientes, desaparecen las cooperativas de San Rafael y 
Don Carlos; la primera por agotamiento de sus reservas y la segunda, en 1952, liquida a 
sus socios y estos venden sus propiedades al estado. De esta forma toda la actividad 
extractiva y de beneficio, quedó en manos de la empresa gubernamental.  

Esta situación, precipitó  el aniquilamiento de la industria doméstica que prácticamente 
desaparece y el estancamiento del comercio citadino, generando un alto desempleo y 
fuertes corrientes de emigración. Entre 1940 y 1950, la tasa de crecimiento se mantuvo 
abajo del 1% anual.  

El crecimiento urbano fue nulo y el movimiento de construcción disminuye 
ostensiblemente. Entre los hechos que pueden destacarse en este rubro, se cuentan los 
siguientes:  

El reacondicionamiento del viejo edificio de las Cajas de San Rafael en las calles de 
Mina, para albergar a la Escuela Normal Benito Juárez, adquirido por el gobierno del 
estado en la irrisoria cantidad de 38 mil pesos, que fue inaugurado en 1942.  

Un año después en Enero de 1943, es demolido el Teatro Bartolomé de Medina, para 
construir en su lugar un edificio sin mérito arquitectónico en cuyo interior se alojaba 
una amplia sala de cine; esta demolición destruyó la homogeneidad del panorama en la 
plaza Independencia y minimizo por su volumen al monumental Reloj.  

La estructura urbana, experimenta los primeros cambios importantes en 1956, al ser 
demolido el edificio de la estación del Ferrocarril Hidalgo, donde se construyó en 1957 
la Plaza Juárez, que con el tiempo se convertiría en unos de los polos más importantes 
de la ciudad.   

En lo que fueran los patios de maniobras de la estación Hidalgo, se realiza el primer 
fraccionamiento habitacional de la ciudad: La colonia del Periodista (1958) y se inicia la 
plusvalía de los terrenos del fraccionamiento, El Revolución (1960-1970).  

En 1964, surge otra zona habitacional en los terrenos que ocupara el Ferrocarril Central: 
La colonia Moctezuma, que revitaliza a la Flores Magón y a la Morelos, mientras que 
en el oriente se desarrollan las colonias "Céspedes" y "Doctores"(1964).  

En este período, el Instituto Científico Literario Autónomo de Hidalgo, se convierte a 
partir del 3 de Marzo de 1961 en Universidad Autónoma del Estado, ésta será una de las 
principales causas para cimentar el crecimiento de la ciudad en los años siguientes, dada 
la generación de profesionistas en áreas como el derecho, la ingeniería y más tarde el 
comercio y la medicina.  

De 1965 a 1995, la característica sobresaliente de esta etapa, es desde luego el aumento 
poblacional que entre 1970 y 1980 aumenta considerablemente; recuérdese que al 
respecto, el censo de 1980, debido a múltiples deficiencias en su levantamiento, se 
considera un censo perdido, de allí que incida determinantemente en los resultados del 
censo de 1990.  

El crecimiento en este período, se considera muy superior a los resultados oficiales y se 
debe a diversos factores: el surgimiento de industrias no mineras, el considerable 
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aumento del comercio, el incremento en el aparato burocrático y la elevación de la 
población estudiantil en los diversos planteles de educación superior, que alcanzará 
cifras superiores a 20 mil alumnos, esto sin contar a la población flotante, radicada aquí 
y ocupada en sitios como la Cd. de México o Sahagún.  

Independientemente de la construcción de diversos edificios en la zona centro y en los 
nuevos polos habitacionales, el ritmo de crecimiento urbano es vertiginoso, y amplía 
considerablemente las fronteras de la ciudad, así surgen entre otros, los siguientes 
fraccionamientos:  

Real de Minas (1967), ISSSTE (1969), Constitución (1970-1975), INFONAVIT Vta. 
Prieta (1974), INFONAVIT Sta. Julia (1975), Real de Minas (1975), Plutarco Elías 
Calles (1980), López Portillo (1981), Aquiles Serdán (1984), 11 de Julio (1985), 
Pachoacan (1985), Pri Chacón (1986), Juan C. Doria (1986), Unidad Minera (1987), 
San Javier (varias etapas 1981, 1984, 1988, 1992), Villas de Pachuca (1989), El Palmar 
(1990), Piracantos (1992), Las Flores (1995) todo esto sin tomar en cuenta diversas 
ampliaciones a los existentes y asentamientos irregulares en las faldas de los cerros que 
rodean a la ciudad.  

Durante este período, se registra un gran movimiento en las oficinas gubernamentales. 
En 1970 se concluye en la Plaza Juárez el Palacio de Gobierno y el Tribunal Superior 
pasa a ocupar en Junio de 1971 el edificio de la casa Rule, en tanto que la Casa 
Colorada se convierte en la Escuela Vicente Guerrero (1972); en 1972 la Presidencia 
Municipal se traslada al edificio del Jardín Constitución que habían ocupado el Poder 
Ejecutivo y la Cámara de Diputados, esta ultima se había instalado en su sede en la 
Plaza Juárez desde 1961.  

En 1974 la cárcel del estado, se traslada a su actual edificio  junto al cementerio de San 
Bartolo. En ese mismo año se inaugura el Auditorio del Estado y el edificio de Policía y 
Tránsito, mientras que la Procuraduría General del Estado, se establece en la antigua 
sede de la Presidencia Municipal, frente al edificio de "Las Cajas".  

En lo referente al desarrollo urbano, la historia reciente es rica en acontecimientos, 
primeramente debe aludirse a la construcción del Mercado Revolución en 1972, del 
Guzmán Mayer (1974) de la ampliación del Mercado de la colonia Morelos en 1975, de 
la remodelación del Benito Juárez en 1985 y del reacondicionamiento de los de 
Barreteros y Primero de Mayo en 1989 y 1990. La construcción de la Central 
Camionera en 1977 y de la Central de Abasto en 1980.  

Entre 1993 y 1997, se han realizado gran cantidad de obras urbanísticas, que van desde 
la demolición del Auditorio del Estado, en la Avenida Juárez que amenazaba con 
derrumbarse, para construir en su lugar el Jardín Ramón G. Bonfil (1995) hasta la  
construcción de la moderna y muy digna sede del Tribunal Superior de Justicia y la 
Procuraduría en 1997, esto sin contar la edificación del Museo del Rehilete en 1997, 
que amplió las posibilidades del planetario de Pachuca, construído en 1992.  

Por otro lado, se amplió la vialidad del libramiento de la ciudad mediante las obras del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio en doble vía de tres carriles, con cuatro puentes en los 
cruces con las carreteras Actopan, México, Sahagún y Tulancingo, ello además de la 
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pavimentación de un centenar de calles, con cemento armado en diversas colonias de la 
ciudad.  

En materia de comercio, la ciudad ha experimentado en los últimos años un giro de 
ciento ochenta grados, pues los comercios minoristas en el centro de la ciudad,  han 
pasado a ser los grandes y pequeños centros comerciales. Primero fue en 1980 la Plaza 
de las Américas, que albergó a la primera tienda de autoservicio (Hoy Gigante) después 
se construyó Perisur con la tienda Comercial Mexicana en 1991; subsecuentemente la 
Plaza Bella con los almacenes de Aurrerá en 1992; a este proyecto se le suma el 
conjunto La Joya con la tienda Sanborn’s y Hnos.  

Posteriormente, se plasmó la llegada de los grupos comerciales de SAM’S y 
SORIANA, y la plaza más reciente es en la que se ubica La Mega Comercial Mexicana.  

En materia de infraestructura hotelera, el incremento ha sido sustancial, no sólo por el 
aumento de la oferta, sino también en la calidad de los servicios. El Hotel Calinda que 
se estableció en 1987 y que hoy es Fiesta Inn, posteriormente el Excelencia Plaza en 
1992 y la Joya en 1993, son una muestra del avance que ha transformado al antiguo 
Real de Minas, en una ciudad cada vez más grande que cuenta con los servicios básicos 
que la población demanda y hasta para el turista más exigente.  

Personajes Ilustres  

Rafael Cravioto Muñoz.  

Catedrático, poeta, periodista y político contemporáneo. Nació en Pachuca, Hgo. en 
1915, fundador del periódico “ El Sol de Hidalgo ” del que fue director por más de 20 
años. Presidente Municipal de Pachuca (1970-1973) diputado Federal en el período 
1966-1969 y al Congreso de la Unión en 1973-1976, autor de varias obras entre las que 
destaca “Memoria de un Adolescente” y otras de poesía.  

Guillermo Rosell de la Lama.  

Arquitecto y Político Contemporáneo. Nació el 22 de julio de 1925. Destaca por su 
amplia trayectoria profesional y política. Catedrático universitario, delegado a varios 
congresos en distintas partes del mundo, fundador de publicaciones especializadas, 
sobresaliendo como urbanista a nivel nacional.  

Ha desempeñado importantes cargos en la Administración Pública Federal como: 
Oficial Mayor de la Secretaría de Patrimonio Nacional, Subsecretario de Bienes 
Inmuebles y Urbanismo del Patrimonio y Secretario de Turismo.  

Fue Senador de la República y Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo 
durante el período de 1981-1987.  

Ramón M. Rosales Rodríguez. Revolucionario.  

Nació el 15 de Agosto de 1872. Ocupó el puesto de Agente de la Secretaría de Fomento, 
en los ramos de la minería y tierras. Fue factor importante para establecer en Pachuca la 
Corporación Patriótica Privada que junto con el congreso Liberal fue de los primeros en 
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luchar por la no - reelección, fue electo gobernador del Estado en el período 
revolucionario. Murió el 30 de Abril de 1928.  

Julián Rodríguez Adame.  

Político y funcionario contemporáneo. Fue diputado federal por el distrito de Pachuca y 
nombrado Gerente de la CEIMSA, durante la administración del Presidente Ruiz 
Cortínez. Después fue nombrado embajador de México en el Japón.  

Vicente Segura Martínez.  

Torero, revolucionario, personaje polifacético. Nació el 12 de diciembre de 1883, su 
polifacética personalidad se antoja de increíble o legendaria. Estudiante avanzado en 
colegios de Bélgica y EE.UU., inquieto cadete del H. Colegio Militar, audaz pionero de 
la aviación, torero de afición singular y generosidad única, acreditado charro en el 
campo hidalguense, certero tirador de pistola, esgrimista de academia, aficionado al 
pugilismo, empresario taurino y Militar durante la Revolución. Murió en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos el 27 de Marzo de 1953.  

José Vergara Vergara.  

Historiador.Es uno de los investigadores más serios de la entidad, junto con otros 
miembros del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas A.C. Descubrió, 
catalogó y clasificó el Archivo histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a 
partir del cual ha publicado diversos artículos de fondo sobre la minería  y arte así como 
algunos libros importantes.  

José María Bandera.  

Médico y Poeta. Nació en Pachuca, Hgo. En 1832, después de estudiar la carrera de 
Medicina, se establece en 1862 en Pachuca donde ayudó a establecer el hospital del 
Ayuntamiento en el Antiguo Convento de San Francisco.   

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 
1182 Los chichimecas fijaron definitivamente sus linderos en Pachuca. 
1552 Fue realizado el descubrimiento de las minas.  

1555 
En la hacienda de la Purísima Concepción, Bartoloméde Medina pone en práctica 
por primera vez en el ámbito industrial, el sistema de amalgamación o beneficio de 
patio que vino a revolucionara la metalurgia. 

1560   La población de Pachuca ascendía a 200 habitantes. 
1813 Se concede a Pachuca el título de ciudad. 
1824 llegaron a Pachuca los primeros ingleses que explotarían las minas. 

1848 Los ingleses venden sus posesiones (entre ellas el edificio delas Cajas Reales), a la 
negociación mexicana de Mackintoch Escandón Beistegui y John Rule. 

1915 Entrada del General Villista Roberto Martínez y Martínez, después de haber 
trabado combate con las  fuerzas del General Salazar en las cercanías de Real del 
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Monte, desatando los últimoshechos revolucionarios en Pachuca. 
1920-
1940 

Período de la minería en Pachuca que oscila entre el estancamiento y la 
decadencia. 

1940-
1965   Segundo período de la minería que se mueve entre la decadencia y el repunte. 

1965-
1990  Tercer período que tuvo como característica el crecimiento minero. 

1924 Enfrentamientos violentos durante la rebelión Huertista. Las fuerzas del General 
Marcial Cavazos, penetran las estaciones del ferrocarril Hidalgo y Central, 
llevándose cuatro máquinas que había en la última e inutilizando las que estaban 
estacionadas en las del Hidalgo. Posteriormente se da otro reñido combate en las 
afuerasde la ciudad huyendo los rebeldes. 

1937 Se construye el Mercado de La Surtidora. 
1938 Instituto Científico y Literario inaugurado por JavierRojo Gómez. 
1939 Se construye el Mercado Benito Juárez y el  InstitutoPolitécnico del Estado. 
1947 La empresa norteamericana dueña de la Compañía Real del Monte y Pachuca, 

vende todas sus propiedades y enseres al EstadoMexicano quién realiza la 
operación a través de Nacional Financiera. 

1958 Se inicia la colonia del Periodista.  
1960 Comienza la plusvalía del fraccionamiento El Revolución. 
1964 Surge otra zona habitacional en los terrenos que ocupara el FerrocarrilCentral, La 

colonia Moctezuma que revitaliza a la Flores Magón y a la Morelos, mientras que 
en el oriente se desarrollan las colonias "Céspedes"y "Doctores”. 

1961 En este período, el Instituto Científico Literario Autónomo de Hidalgo, se 
convierte a partir del 3 de Marzo en UniversidadAutónoma del Estado. 

1970   Se concluye en la Plaza Juárez el Palacio de Gobierno. 
1971 El Tribunal Superior pasa a ocupar en Junio, el edificio de la casa Rule. 
1972 La Presidencia Municipal se traslada al edificio del Jardín Constitución. 

1974 La cárcel del estado se traslada a su actual edificio junto al cementerio de San 
Bartolo. 

1997 Construcción de la moderna y muy digna sede del Tribunal Superior de Justicia y 
la Procuraduría. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Pachuca, ciudad capital de nuestro estado de Hidalgo, le corresponden coordenadas de 
latitud norte 20°, 07’ y 21”, de longitud oeste 98°, 44’ y 09”, con una altura de 2,400 a 
2,800 metros sobre el nivel del mar.  

La ciudad de Pachuca de Soto colinda al:  

Norte con Mineral del Chico y con  Mineral del Monte, al sur con Zempoala y Zapotlán 
de Juárez; al este con Mineral de la Reforma y Epazoyucan, y al oeste con San Agustín 
Tlaxiaca.  
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Extensión  

Este municipio cuenta con una superficie total de 195.30 km2, representando el 0.93% 
de participación relativa con respecto al total de la superficie del estado.  

Orografía  

Pachuca tiene un rasgo muy particular y es que gran parte del centro de la ciudad esta 
rodeada de cerros, cubiertos de casas habitación, características de los pueblos mineros 
colonizados por Ingleses.  

Se ubica en la provincia del Eje Neovolcánico, formado por llanuras en la mitad de su 
territorio, con lomeríos en un 25%; y de sierra el porcentaje restante.  

Entre los cerros que más destacan son el cerro del Cuixi, siendo una pequeña elevación 
que se encuentra al noreste de la ciudad, y el cerro de San Cristóbal teniendo al sureste 
el cerro de Cubitos.  

Hidrografía   

Pachuca se localiza dentro de la cuenca del Pánuco, en el cual se ubica el río 
Moctezuma; y dentro de esta, se encuentra a su vez el río Actopan, Amajac y el río de 
Tezontepec.  

De igual manera, el municipio cuenta con diez corrientes de agua y un cuerpo de la 
misma.  

En general, Pachuca carece de mantos acuáticos y lo más prevaleciente en la ciudad son 
las corrientes de aguas residuales y pluviales.  

Clima   

El clima en Pachuca es templado semi-frío y con lluvias en verano, su precipitación 
pluvial es de 400 a 800 mm anual.  

Los vientos son dominantes durante 8 o 9 meses del año, de ahí el sobrenombre de “La 
Bella Airosa”, y por lo general vienen del noreste, teniendo una velocidad extrema de 
60 a 65 kilómetros por hora.  

Su temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

El veloz crecimiento urbano que ha sufrido la ciudad de Pachuca en los últimos 20 años, 
ha llegado a cubrir los pastizales y el poco bosque existente en la región.  

A causa de todo esto, la flora se ha visto afectada, y ha tenido un impacto muy agresivo, 
por lo que en la actualidad sólo contamos con una flora débil y escasa.  
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En los alrededores del municipio sólo se puede encontrar nopales, huizache, maguey, 
biznaga, panza agria, guarín, panadera, encino, panza de madroño, oyamel y trigueño.  

Fauna  

Debido al crecimiento urbano de la ciudad, la fauna no se queda atrás con los fuertes 
impactos ambientales, tales como la erosión del suelo, deforestación y en general el 
desarrollo urbano irregular en suelos no aptos, dejando en una mala situación a la fauna, 
lo que hoy se ve reflejado con la pequeña gama de especies que encontramos; tales 
como la ardilla, tuza, ratón de campo, armadillo y pájaros de diferentes especies.  

Clasificación y Uso del Suelo   

De acuerdo a las actividades del municipio, la superficie urbana utilizada es de 64%, 
debido a la utilidad extensiva e intensiva de la tierra que gradualmente ha ido 
incrementándose por la demanda de vivienda, lo que corresponde a un aspecto 
demográfico que vincula la ocupación de áreas anteriormente destinadas al cultivo.  

En seguida el 36% es de uso agrícola, donde principalmente predominan las tierras de 
temporal y los pastos naturales, y en menor importancia, las tierras de riego.  

El tipo de suelo del que goza el municipio es de buena calidad, de tipo Feozem en 90%, 
Cambisol en 5%, Litosol en 4% y Regosol en 1%.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  3.2  % con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí.  

Evolución Demográfica  

Para el año 2000, el municipio cuenta con 245,208 habitantes, lo que representa el 
10.96% de población relativa estatal.  

En relación con el censo de 1990, el municipio creció a una tasa de 2.105%, siendo esta 
una de las tasas mas bajas, todo esto como resultado de los programas nacionales y 
estatales a favor de la Planificación Familiar.  

Su densidad poblacional es de 1,255 habitantes por kilometro cuadrado.  

Es importante resaltar que del total de la población 117,022 son hombres y 128,186 son 
mujeres.  

Su índice de masculinidad es de 91.29, lo que refleja la mayoría poblacional de las 
mujeres, habiendo 91.29 hombres por cada 100 mujeres.  

Religión  
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Al año 2000, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 88 % y 
el 12% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 220,338 
CATÓLICA 194,533 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 13,541 
HISTÓRICAS 858 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 3,247 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

105 

OTRAS EVANGÉLICAS 9331 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 4,916 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 338 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

1,729 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 2,849 
JUDAICA 226 
OTRAS RELIGIONES 1,171 
SIN RELIGIÓN 4,568 
NO ESPECIFICADO 1,383 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Pachuca, por ser el centro de nuestro estado, cuenta con una infraestructura educacional 
importante, ya que actualmente cuenta con escuelas de nivel preescolar, primaria, 
secundaria, nivel bachillerato, profesional medio y escuelas de nivel superior, todas 
distribuidas en los alrededores de la ciudad.  

El municipio cuenta con educación especial, centros de capacitación, orientación y 
evaluación, así como centros psico-pedagógicos, en los cuales se canalizan a niños que 
tienen problemas de aprendizaje.  

Por otro lado, el municipio brinda apoyo en los centros de capacitación para el trabajo, a 
la gente que esta desempleada.  

El índice de reprobación en los diferentes niveles escolares es muy alto, aunque a nivel 
bachillerato se presentan los mayores índices de reprobación y deserción.  

Por lo anterior, se hacen campañas contra el analfabetismo, las cuales se ven reflejadas 
en la disminución de analfabetas en la ciudad.  
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Actualmente, la ciudad de Pachuca cuenta con 6 bibliotecas públicas que tienen una 
población usuaria de 187,648 en promedio por año.  

Salud   

En cuestión de salud, el municipio cuenta con los servicios básicos indispensables para 
satisfacer cualquier emergencia y la demanda de los usuarios en general.  

A continuación se mencionan los hospitales que existen en la ciudad y van del de mayor 
importancia hasta menor (respecto a la demanda de usuarios):  

IMSS  
DIF  
ISSSTE  
SSAH  
Cruz Roja Mexicana  
IMSS - SOLIDARIDAD  

Respecto al IMSS e ISSSTE y SSAH, son los hospitales que más personal médico 
tienen y los que cuentan con mayor número de especialistas. Además SSAH cuenta con 
tres unidades médicas que están distribuidas a los alrededores de la ciudad y en las 
zonas altas de Pachuca.  

Deporte  

El municipio cuenta con una infraestructura deportiva satisfactoria, generalmente hay 
una práctica  deportiva amateur en mayor grado y profesional.  

Entre los deportes que más se practican en la entidad es el fútbol por la tradición que 
tiene ese deporte en el estado, dada la importancia de este deporte, se construyó el 
Estadio de Fútbol Miguel Hidalgo, que tiene una capacidad de 25,000 espectadores.  

El Club Pachuca, además de que cuenta con un equipo en la 1ª División profesional, 
tiene escuelas de fútbol, donde existen categorías desde pre-infantil hasta juvenil, donde 
se instruye y se fomenta la práctica de este deporte.  

La práctica del basquetbol es menor, pero tienen gran fuerza las ligas que existen de este 
deporte en las diferentes zonas de la ciudad. La UAEH tiene un equipo en la liga 
profesional de basquetbol.  

La UAEH, preocupada por la difusión de la cultura como una de sus tareas 
primordiales, pero también por el desarrollo de habilidades y promoción deportivas, ha 
destinado una fuerte suma de recursos a este rubro para la construcción de un 
Polideportivo Universitario, que esta orientado a promover el deporte dentro de la 
Universidad, así como de la población en general; además de que cuenta ya con un 
Centro donde se puede practicar la natación, tenis, atletismo, basquetbol, fútbol, así 
como un gimnasio.  
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Dentro de la infraestructura deportiva con la que cuenta el municipio, se encuentran los 
parques deportivos, canchas de fútbol y basquetbol, así como el Centro Deportivo 
donde se encuentra ubicado la Oficina de Deporte del Ayuntamiento.  

Además existen algunas disciplinas que se practican también en el ámbito amateur de 
ciclismo, frontón, tenis, karate, judo, ajedrez, pin pon, natación, rappel, etc.  

En las pasadas Olimpiadas de Sydney 2000, hubo por primera vez una pachuqueña que 
represento a nuestro país en la disciplina de Judo, haciendo una buen papel; cabe 
destacar, que hay mucha gente que ha representado a nuestro estado y al país en justas 
nacionales e internacionales respectivamente y que forman parte de selecciones 
nacionales y que ya se les ha considerado como atletas de alto rendimiento.  

Vivienda  

Respecto a la vivienda, el número de viviendas particulares ha aumentado a 59,811 con 
un total de ocupantes de 243,096, con un promedio de 4 habitantes por vivienda; aunque 
el promedio de habitantes ha disminuido en las últimas tres décadas, no se ha visto de 
igual forma en las condiciones sociales de vida.  

También es importante decir, que aunque se incrementó el número de viviendas, no ha 
bajado la demanda de las mismas.  

En general, la construcción de la vivienda sigue prevaleciendo el techo de cemento, 
paredes aplanadas y pisos de cemento, aunque no deja de existir en algunas localidades 
el techo de lamina y pisos de tierra.  

Servicios Básicos   

Debido a que Pachuca es la capital del Estado, la ciudad ha llegado a los linderos de sus 
límites y esto ha propiciado el establecimiento de nuevas zonas habitacionales y de 
colonias populares.  

A consecuencia de esto, ha traído la incesante lucha por cubrir todos los servicios 
básicos a la población como una de las principales tareas.  

El servicio de agua potable ha tenido grandes avances, cubriendo el 97% de las 
viviendas, quedando solo fuera las colonias de reciente creación. El municipio cuenta 
con un solo sistema de agua que abastece al total de las localidades  y colonias del 
municipio.  

Respecto al drenaje, se ha logrado conectar al 93% de viviendas conectándolos a la red 
pública, aunque todavía existen localidades donde prevalece la fosa séptica y el río o 
barranca.  

Pachuca cuenta con 8 sistemas de drenaje.  

El servicio de electricidad es de los servicios que más se ha cubierto, con una totalidad 
del 99% de viviendas.  
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Vías de Comunicación  

De Pachuca parten varias carreteras, una de 8.5 km. al occidente para entroncar con la 
México - Laredo en Santiago Tlapacoya; la federal número 105 (vía corta a Tampico 
que toca al Real del Monte, Omitlán, Atotonilco el Grande, Zacualtipán, Molango y 
Huejutla); la federal número 130 hacia Tuxpan por Tulancingo y Acaxochitlán, con 
desviación en el Ocote (km. 14) hacia Tepeapulco; y la vía corta a Cd. Sahagún.  

De igual manera, se han construido en los últimos años, carreteras con el fin de 
promover el crecimiento y desarrollo de la ciudad así como resolver los problemas 
viales que cada vez agudizan a los automovilistas, entre las construcciones destacan El 
Distribuidor Vial antes Glorieta 24 Horas, una autopista libre Pachuca - Actopan, y una 
autopista vía corta al municipio de Mineral del Monte.  

Además de construcción de boulevares, caminos y puentes que conectan a la ciudad con 
los municipios del alrededor y colonias de la misma ciudad.  

También cuenta con servicio ferroviario a México, Tula y San Lorenzo  (hoy Emiliano 
Zapata). El municipio cuenta con 7 localidades   

Tiene red telefónica, 2 oficinas de telégrafos, 90 oficinas postales y un aeródromo que 
también es un centro de adiestramiento de aviación.  

Medios de Comunicación  

En lo que respecta a radio - comunicaciones, hay cuatro estaciones radiodifusoras: dos 
que pertenecen al grupo Acir, una de Sonido Cristal, una 98.1 que forma parte de Radio 
y Televisión de Hidalgo y Radio Universidad que brinda otra alternativa para los 
jóvenes universitarios y la ciudadanía en general.  

Existe una señal de televisión que sintoniza en el canal 3 en Pachuca y que trasmite a 
todo el estado de Hidalgo, además de que transmisoras de televisión por cable y cadenas 
de televisión importantes como Televisa y TV Azteca que brindan entretenimiento a la 
población.  

Se cuenta con variadas líneas de transporte urbano interno y externo que comunican a 
Pachuca con las principales ciudades. Existen diversas agrupaciones de taxistas que 
brindan el servicio en diferentes modalidades y precios.   

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Pachuca cuenta con una superficie agrícola de 7,088 hectáreas, y solo se trabaja el 63% 
que es principalmente tierra de labor. A pesar de que la agricultura no es una actividad 
que tenga un gran aporte a la producción total del municipio, no deja de estar presente 
su valor productivo.  
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En el municipio solo existen 9 unidades rurales entre ejidos y comunidades agrarias.  
Es importante recalcar que en la mayoría de las tierras que son trabajadas, prevalecen 
las tierras de temporal, ya que los agricultores sufren la falta de fuentes de 
abastecimiento de riego y entre sus cultivos, básicamente cíclicos, se encuentran el 
maíz, frijol, cebada y trigo.  

La cebada de grano, es el producto que más fuerza tiene dentro de los productos 
cultivados, ya que del total de tierras de uso agrícola, el 37% se usa para el cultivo de 
este producto.  

Del total de terratenientes, solo el 40% aproximadamente goza de acceso al crédito, uso 
de tecnología, uso de semilla mejorada, pesticidas y asistencia técnica especializada.  

Ganadería  

Pachuca no se caracteriza por su producción ganadera, pero sin embargo, tiene una 
fuerte producción de cabezas de ovino, seguido de la producción de aves y ganado 
bovino.  

El ayuntamiento cuenta con un rastro municipal, que tiene como objetivo vender carne 
de primera y controlar la sanidad y venta de estos productos.  

Además existen algunos lugares dentro del municipio, donde se dedican a la crianza de 
puercos, cabras, guajolotes, etc.  

Minería  

A pesar de la decadencia de esta actividad económica el subsector minero en la época 
de los 70 y 80, no  ha dejado de ser un subsector importante y que aporta un gran valor 
agregado a la industria extractiva y a la economía del Estado y del País.  

Actualmente Pachuca aporta más del 60% de la producción total de oro al estado y el 
50% de la producción de plata. Aunque cada vez va en pique la actividad de este rubro, 
es importante resaltar  sus niveles de producción y los beneficios que esta pueda 
derramar.  

Industria y Comercio  

La industria actualmente esta cambiando su imagen tradicional dentro del municipio. La 
mediana industria ha contado con un extraordinario desarrollo desde la década de los 
50.  

En su mayoría, las áreas fábriles se localizan en el sector sureste de la ciudad y el nivel 
de inversiones son en su mayoría de capitales del mismo municipio, todo esto apoyado 
en una nueva clase empresarial dinámica, con nuevas ideas y visiones y de forma 
creativa.  

A continuación se mencionan las empresas más representativas en el municipio:  
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Applied Power de México, que se dedica a la fabricación y ensamble de partes 
automotrices.  

BARROMEX, dedicada a la producción de artículos refractarios.  

Embotelladora la Minera, una empresa dedicada a la elaboración de refrescos gaseosos.  

Herramientas Cleveland, una empresa de capital totalmente extranjero y que esta 
abocada a la producción de maquinaria y artículos de ferretería.  

Para el año de 1993, Pachuca contaba con 816 unidades económicas, que van desde 
talleres pequeños o artesanales, hasta empresa manufactureras, tiene aproximadamente 
5,300 personas ocupadas dentro de este sector y se ubica en segundo lugar como sector 
de importancia en el municipio.  

Es importante decir, que debido a las políticas adoptadas por el gobierno federal y 
estatal en materia industrial y como forma de generación de empleos, se ha dado un 
boom manufacturero en el municipio generando economías de beneficio a la población 
en general.  

Por otra parte, al comercio en Pachuca se le considera el motor de desarrollo del 
municipio, ya que en los últimos años ha sufrido increíbles cambios y ha pasado a ser la 
primera actividad económica de importancia en el municipio.  

Actualmente, existen desde pequeñas tiendas de abarrotes, misceláneas, papelerías, 
ferreterías, distribuidoras de computo, cafeterías; hasta grandes cadenas de tiendas 
alimenticias, de insumos y departamentales.  

Es difícil describir como Pachuca ha atraído al gran comercio, antes era una pequeña 
tienda que solo abastecía a una parte de la ciudad, hoy son grandes tiendas que ofrecen 
sus productos a la población en general y a algunas regiones de sus alrededores.  

Este sector es de gran importancia por la derrama económica que deja al municipio, ya 
que da cabida a un gran numero de personas dentro de diferentes ramas del mismo 
sector y se estima que hay casi 4,850 establecimientos.  

Pachuca tiene 13 mercados públicos entre los que destacan el 1º de Mayo, Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo, Revolución, todos estos por su valor histórico y económico.   
El municipio cuenta con un centro de abasto municipal, un rastro y diez tianguis que 
regularmente se establecen en las colonias y barrios populares de la ciudad.  

Turismo  

En la actualidad, la ciudad conserva su ambiente provincial dentro de su modernidad 
como capital del estado, y esta preparado para darle la bienvenida al más exigente 
viajero, ya que goza de una infraestructura y de sitios de interés turístico.  

Pachuca es sin duda, uno de los puntos más interesantes de visitarse cerca de la ciudad 
de México, a consecuencia de su buen clima, sus pintorescas calles y todo eso que hace 
que la ciudad sea digna de su historia.  
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Es importante destacar, que son pocos los visitantes hacia el interior del país que 
parecen dar cuenta de esta mística ciudad; pues aquí podrían pasar algunos días muy 
agradables, explorando la interesante y vieja ciudad.  

Hoy la ciudad tiene 20 hoteles que cuentan con un total de 1035 cuartos, y existen 
hoteles desde clase económica hasta cinco estrellas.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio, asciende a  100,399  de las 
cuales,   1,386  se encuentran desocupadas y   99,013   se encuentran ocupadas como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 99,013  
PRIMARIO 786 0.8 
SECUNDARIO 23,685 23.9
TERCIARIO 74,542 75.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

A continuación mencionaremos algunos de los recursos turísticos del municipio:  

Templo San Francisco  
Capilla de La Asunción  
Templo Metodista  
Reloj Monumental  
Casa de las Artesanias Hidarte  
Edificio Bancomer  
Casa del Conde Rule (Actualmente recinto de la Presidencia Municipal)  
Hospital de San Juan de Dios (UAEH)  
Edificio de Cajas Reales  
Museo Regional de Historia  
Museo Nacional de Fotografía  
Museo Histórico  
Museo de Minería  
Museo de Mineralogía  
Museo El Rehilete  
Planetario Hidalgo  
Teatro de San Francisco  
Teatro Bartolomé de Medina  
Casa de Las Artesanías Hidarte  
Parque de Convivencia Infantil  

La ciudad también cuenta con campo de golf  ubicado al sur de la ciudad.  
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El municipio cuenta con una diversidad de museos y centros culturales, que sirven de 
apoyo para fomentar la cultura. A continuación mencionaremos algunos de los museos 
más importantes de la ciudad y una descripción breve de cada uno.  

Museo Regional de Historia.- Que está dedicado a mostrar la historia regional del 
Estado de Hidalgo. De igual manera aquí se encuentran algunos restos de animales 
prehistóricos y objetos prehispánicos.  

Museo Nacional de la Fotografía.- Siendo su objetivo principal el de dar a conocer los 
principios químicos y físicos de la fotografía, los distintos procedimientos fotográficos 
y su utilización. De igual forma presenta al público las obras de grandes fotografistas 
nacionales.  

Museo Histórico.- Que se compone de una sala instalada en el pasillo del Edificio del 
Poder Legislativo, ubicado en el Centro Cívico del Congreso del Estado.  

Entre su acervo reúne básicamente fotografías y documentos originales, y esta dividido 
en: Historia Nacional e Historia del Estado.  

Museo de Minería.- Este recinto cultural se encuentra ubicado en una casa colonial. 
Consta de tres  salas de exhibición, un patio techado y un jardín, cuenta con piezas y 
maquinaria que en su momento sirvieron de herramienta para la extracción del mineral, 
así como también fotografías y minerales.  

Museo de Mineralogía.- Exhibe un gran numero de piezas de minerales propios de la 
región. Este museo pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

Museo El Rehilete.- Museo interactivo con módulos permanentes, donde los niños 
pueden tocar, jugar y aprender.  

De igual forma ofrecen un paseo arqueológico, paseo botánico y áreas con temas de 
arte, ciencia, tecnología, y naturaleza.  

Planetario Hidalgo.- En este lugar se pueden admirar las maravillas del micro y 
macrocosmo mediante proyecciones y explicaciones especificas referente a nuestro 
universo.  
Monumentos Históricos  

Reloj Monumental.  

La idea de erigir esta obra, surgió a raíz de la conmemoración del primer centenario de 
la Guerra de Independencia y fue concebida por un grupo de hombres entusiastas de 
esta localidad, quienes le plantearon a don Jesús Zenil, embajador de México en 
Austria, la posibilidad de gestionar la adquisición en la misma fábrica en que fue 
construido el carillón del Big Ben de Londres, la maquinaria del Reloj de Pachuca.  

Fue inaugurado el 15 de Septiembre de 1910, bajo el proyecto de Tomás de Cordero y 
construido por los ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón.  
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En una especie de torre de cuatro cuerpos, de estilo neoclásico, con un remate de cobre 
fabricado en Monterrey, fue construido en cantera blanca, con una altura de 40 metros.  

En su cuerpo medio, presenta cuatro hermosas esculturas femeninas realizadas en 
mármol de Carrara, que simbolizan a la Reforma, La Libertad, La Independencia y La 
Constitución.  

El Templo y exconvento de San Francisco.  

La fundación de este amplio conjunto, se efectuó hacia el año de 1596 y la obra del 
templo se concluyó alrededor del año de 1660. Su fachada es de sencillas proporciones, 
de estilo barroco y en su interior se conservan vestigios de la obra del siglo XVI, en la 
bóveda con nervaduras.  

En la antesacristía y la sacristía, conserva un bello juego de lavamanos  realizados en 
piedra tallada, uno de ellos con bellas tarjas de azulejo de estilo Talavera, de Puebla. El 
claustro anexo se concluyó en 1604 y tuvo varios usos que lo arruinaron en gran parte, 
aunque hoy se encuentra remodelado y es sede del Centro Cultural Hidalgo.  

Capilla de la Asunción. 

Su portada se compone de dos cuerpos, el primero de ellos se encuentra en el acceso al 
templo con un arco de medio punto, franqueado por dos pilastras y una arquitrabe 
barroca. El segundo cuerpo  presenta una ventana coral, en la parte superior se 
encuentra un nicho rematado por un frontón. La torre es de dos cuerpos y ambos 
presentan vanos con arco de medio punto. La capilla es el corazón religioso de la 
comunidad, punto de reunión después de las misas dominicales.  

El Templo Metodista. 

Su construcción data de principios del siglo y se caracteriza por su fachada a partir de 
tabique aparente, sobresalen sus ventanas y puertas ojivales de estilo neogótico.  

Actualmente es sede de la iglesia protestante y de la escuela Julián Villagrán. Es 
considerado uno de los edificios más importantes del estado.  

El Edificio Bancomer.  

Es una edificación de corte neoclásico, construido en 1902, en cantera de color café, 
primero fue ocupado por el Banco Mercantil, después por el Banco Hidalgo y 
posteriormente, se convirtió en el hotel Niágara. Actualmente alberga una sucursal de 
Bancomer.  

Lo más sobresaliente es su fachada, en la que se encuentra el acceso principal 
almohadillado, con clave en forma de pergamino; tiene una comisa, y sobre ella un arco 
de medio punto, muestra dos columnas con capitel jónico como parteluz; las superiores 
muestran detalles geométricos, frontón superior con la figura de un león en alto relieve 
con listones en la fauce que van de los extremos donde se hallan dos figuras en forma de 
pergaminos. Se ubica frente a la plaza Independencia.  
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La Casa del Conde Rule.  

Es otra de las interesantes muestras de la arquitectura de la época porfiriana, construido 
en la última década del siglo XIX. El inmueble perteneció al rico minero inglés don 
Francisco Rule, que se viera beneficiado por la rica bonanza de las minas de la región. 
Hoy es sede del Gobierno Municipal.  

Edificio de las Cajas Reales.  

Llamado así  porque era el lugar donde los mineros pagaban sus quintos o impuestos a 
la corona de España.  

Su construcción data del siglo XVII, por órdenes del virrey Sebastián de Toledo 
Márquez Mancera. Es un edificio colonial de dos niveles con patio central, 
sobresaliendo de la fachada dos torres flanqueando la puerta principal y una en la parte 
norte que servía para la vigilancia del edificio. Actualmente alberga las oficinas de la 
Compañía Real del Monte y Pachuca.  

Y entre otros monumentos construidos en épocas contemporáneas: 

La Estatua del Padre Hidalgo  
El Monumento del Lic. Benito Juárez.  
El Monumento a Los  Niños Héroes.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La Feria Tradicional de San Francisco, es un evento que tuvo su origen en el siglo XVI, 
con las celebraciones litúrgicas que realizaban los frailes franciscanos, a las cuales eran 
invitadas las autoridades civiles y eclesiásticas, tanto de la ciudad como de los pueblos 
circunvecinos.  

En la actualidad, esta considerada como una de las ferias más importantes del estado de 
Hidalgo, realizándose anualmente del 3 al 20 de Octubre en sus instalaciones ubicadas 
al sur de la ciudad.  

Dentro del programa festivo que se lleva acabo, están los eventos deportivos de fútbol, 
basquetbol y atletismo, así como eventos culturales, presentaciones de danza folklórica 
y moderna.  

En esta feria se instala una zona para juegos mecánicos y otra más donde se instala una 
exposición artesanal comercial e industrial, también existe una zona donde se venden 
algunos platillos de cocina regional y nacional.  

En los días que dura la feria, se organizan corridas de toros, peleas de gallos, con la 
presentación de artistas reconocidos y charreadas; en el picadero se llevan a cabo 
espectáculos ecuestres y en las caballerizas se realizan muestras de caballo árabe, azteca 
y cuarto de milla.  

De igual manera; pero en menor escala, se hacen fiestas en algunas colonias de la 
ciudad rindiéndole culto al santo de cada parroquia durante todo el año:  
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Capilla de la Asunción  
Iglesia de Santa Julia  
Iglesia de San Bartolo  

Música   

Es tradición del municipio, la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas los tríos, entre los 
cuales tenemos: a los Campiranos de Hidalgo, los Pregoneritos de Hidalgo, Real 
Hidalguense y Cantar Huasteco.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 34  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

PACHUCA DE SOTO 231,602 11,0197 12,1405 
SAN PEDRO 
NOPANCALCO 2,727 1,389 1,338 

SANTIAGO 
TLAPACOYA 2,446 1,203 1,243 

SAN MIGUEL CEREZO 
(EL CEREZO) 1,847 908 939 

SANTA MATILDE 1,310 636 674 
CAMELIA (BARRIO DE 
CAMELIA) 1,174 611 563 

LOMA LA 692 357 335 
HUIXMI EL 556 291 265 
SANTA GERTRUDIS 
(COLONIA SANTA 
GERTRUDIS) 

470 245 225 

COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE 417 206 211 

COLONIA LA PALMA 395 198 197 
BORDO EL (BARRIO 
DEL BORDO) 290 141 149 

AMPLIACION PALMAR 
SANTA JULIA 284 149 135 

BARRIO DEL JUDIO 246 110 136 
COLONIA MIGUEL 218 106 112 
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RAMOS ARIZPE 
EXPLANADA 
EXHACIENDA EL 
PALMAR 

110 57 53 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
16 Regidores   
17 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

115 Delegados   
8 Comisariados Ejidales  

Regionalización Político  Electoral a la que pertenece:  

Distrito Electoral Federal: VI  
Distrito Local Electoral: I y II  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional, tiene la facultad de elaborar 
reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los 
aspectos que se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de Gobernar, es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos. Para 
Pachuca, la relación de presidentes municipales desde 1964 hasta el actual han sido los 
que a continuación se señalan:  
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Presidente Periodo
Humberto Velasco A. 1964-1967 
Darío Pérez González 1967-1970 
Rafael Cravioto Núñez 1970-1973 
Gabriel Romero Reyes 1973-1976 
Luis Fuentes Núñez 1976-1979 
Ladislao Castillo Feregrino 1979-1982 
Eduardo Valdespino Furlong 1982-1985 
Ernesto Gil Elorduy 1985-1988 
Adalberto Chávez Bustos 1988-1991 
Mario Viornery Mendoza 1991-1993 
Rafael Arriaga Paz 1993-1997 
Juan Manuel Sepulveda Fayad 1997-2000 
José Antonio Tellería Beltrán 2000-2003 
Alberto Melendez Apodaca 2003-2006 
Omar Fayad Meneses 2006-2009 
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Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
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Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
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T:C: Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto  
  

Enciclopedia de los Municipios de México 

HIDALGO 

© 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

Denominación  
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Entre la abundante variedad de árboles, encontramos que quien le da la característica del 
nombre fue el “Palo de Rosa”, característico de la Hacienda de “Tampochocho” como 
originalmente se llamaba, ya que en el mes de abril, en plena primavera, se viste de 
tupidos ramilletes de flores de color rosa pálido, que tira por las tardes sus coloridos 
pétalos formando una alfombra de bello color, que uno pisa al caminar por el pueblo.  

Razón por la cual Don José Ibarra, oriundo de aquel lugar, le llamó “Pisaflores”, 
convirtiéndose poco a poco en una costumbre, refiriéndose a esa bonita región como 
“Pisaflores”, nombre que sustituyó a la original Hacienda de “Tampochocho”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En 1817, fue la fecha en que se fundó Pisaflores, con la llegada al pueblo de San 
Nicolás del Potrero y de Don Joaquín Rubio acompañado de su hijo Ignacio y de Don 
Benito Lora, suegro de Don Joaquín, dueños de los terrenos que forman la Hacienda de 
San José “Tampochocho”, actualmente pueblo de Pisaflores.  

El interés de los señores Rubio por este lugar, fue el dedicarse a la agricultura, 
apartándose del peligro de la revolución que en aquella época asolaba a nuestro país.  

Este suelo era rico, abundante en belleza y de encantadores paisajes cubierto de 
compactas arboledas regadas por cristalinas y frescas corrientes de agua, que bajaban de 
las laderas.  

En 1856, comenzó la migración de familias a Pisaflores por la inseguridad que 
prevalecía en la Sierra Hidalguense, motivo de la Revolución Mexicana, por lo que las 
familias pacificas de Jalpan, San Ciro, Río Verde y San Luis de la Paz, en busca de un 
lugar seguro para vivir, supieron que se empezaba a formar un pueblo en la Sierra 
Hidalguense, que era un magnifico refugio y tenia tierras que producían al cien por 
ciento.  

En 1861 hubo una gran hambre en Río Verde, por lo que invadieron otros pueblos, 
obligándoles el hambre a fincar su residencia en Pisaflores sin que regresaran a sus 
pueblos de origen, creándose así el municipio.  

En 1863, Don Trinidad Cruz, fue uno de los factores que más contribuyeron al 
desarrollo económico y comercial de Pisaflores, aunque los señores Rubio fueron los 
que al fin dieron cima al desarrollo moral y material, con su política administrativa la 
que les convenía por ser los dueños del lugar.  

De 1871 a 1873, la política de los señores Musio Rubio, Timoteo Rubio y Don Severo 
Rubio de acuerdo con Don Ciriaco Angeles y otros ciudadanos del lugar fue excelente, 
mientras ellos tuvieron a su cargo el rumbo político del municipio, gozaron de bienestar 
todos en el pueblo.  

A finales de 1873, se convoca a los vecinos de la ranchería a elecciones municipales en 
las que se eligiría Presidente Municipal, un Juez Conciliador propietario y un Juez 
Conciliador suplente.  
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Como resultado de las primeras elecciones, resultó electo Don Vicente Villanueva como 
primer Presidente Municipal de Pisaflores.  

En 1898, llegó una comisión de ingenieros que venían al arreglo del intestado de la 
Hacienda de San José “Tampochocho”, así como a la medición de los lotes en que se 
fraccionarían dichas tierras, realizando una reunión con los señores Rubio y los 
arrendatarios.  

Siendo en 1901, la entrega de títulos de propiedad, siendo de 10 hectáreas para cada 
uno.  

Personajes Ilustres  

Don Joaquín Rubio, Don Ignacio Rubio, Don Benito Labra, quienes fueron los 
fundadores del pueblo de Pisaflores originalmente Hacienda del “Tampochocho”.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 
1817 Se funda Pisaflores. 

1856 Comenzó la migración de familias a Pisaflores por la inseguridad que prevalecía en 
la Sierra Hidalguense. 

1873 
Se convoca a los vecinos de la ranchería a elecciones municipales. Como resultado 
de las primeras elecciones, resultó electoDon Vicente Villanueva como primer 
Presidente Municipal de Pisaflores. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Pisaflores se localiza al Norte del Estado de Hidalgo, a una altitud 
sobre el nivel del mar de 260 mts. su localización geográfica es por el Norte, Latitud 
21° 11’ 36’’ y por el Oeste, Longitud de 99° 00’ 18’’.  

Sus colindancias son:  
Al Norte con el Estado de San Luis Potosí.   
Al Sur con los Municipios de Chapulhuacán y La Misión.  
Al Oeste con el Estado de Querétaro.  
Al Este con el Estado de San Luis Potosí  

Extensión  

Pisaflores ocupa una superficie de 159.30 kilometros cuadrados.   

Orografía  

Pisaflores está situado en plena Sierra Hidalguense y su terreno se compone de cerros y 
cañadas, de tierra muy fértil con abundancia de agua, le dan una apariencia de vergel en 
el que encontramos de manera silvestre una gran cantidad de flores.  
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Hidrografía   

Encontramos en su trayecto, al río Moctezuma que baña estas hermosas tierras, como 
también un gran número de arroyos naturales y manantiales de aguas cristalinas.  

Clima   

En este aspecto el municipio presenta un clima predominantemente tropical lluvioso con 
una temperatura media anual de 26°C.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Existe una gran cantidad de cedro rojo y blanco, palo de rosa, palo escrito, encino, 
mora, somerio, chijol, ceiba, franboyán, jacarandas y camelinas de diferentes colores.  

Fauna  

Encontramos que la fauna la componen los mamíferos siguientes: tlacuaches, 
armadillos, ardillas, tejones, conejos, tuzas, ratones, gatos, perros, vacas, mulas, 
caballos, burros, borregos y puercos. También encontramos algunas especies de aves 
como: águilas, lechuzas, tecolotes, gavilanes, clarín, urracas, gallinas y guajolotes. 
Además de algunas variedades de reptiles y arácnidos como: coralillos, cola blanca, 
maguaquite, cascabel, venadilla, chirrionera, lagartijas, alacranes, tarántulas, ciempiés y 
papanes.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Es del periodo Mesozoico, de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y nutriente, 
siendo su uso principal para la agricultura, siguiéndole el agostadero y por último el 
forestal.  

La tenencia de la tierra es en su mayoría de pequeños propietarios y posteriormente 
ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  1.1 % con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl   

Evolución Demográfica  

Cuenta con una población total de 16,530 habitantes, de los cuales 8,372 son hombres, 
8,158 son mujeres y tiene un índice de masculinidad de 102.6 hombres por cada 100 
mujeres.  
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Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 91% y el 
9% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 13,829
CATÓLICA 12,531 
PROTESTANTES Y 
EVANGÉLICAS 934 

HISTÓRICAS 135 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 346 

OTRAS EVANGÉLICAS 453 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 23 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 23 
OTRAS RELIGIONES 26 
SIN RELIGIÓN 192 
NO ESPECIFICADO 123 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El Municipio de Pisaflores cuenta también con dos bibliotecas, un albergue municipal 
donde se prestan servicios a los niños de escasos recursos económicos, y con el 
programa INEA, que atiende la alfabetización para adultos.  

Salud   

En este aspecto el Municipio cuenta con dos centros de salud, asimismo en las 
comunidades se pueden localizar consultorios rurales, los cuales dan servicio a los 
vecinos de ese lugar y además podemos encontrar unidades de servicio medico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Deporte  

La población gusta de jugar y practicar el fútbol, basquetbol y el voleibol, contando con 
sus equipos escolares que se enfrentan en contiendas amistosas.  

Además de contar con espacios para llevar a cabo la práctica de estos deportes, cuenta 
con equipos representativos del lugar que compiten en eventos y torneos estatales.  

Vivienda  

La mayoría de las viviendas en el municipio son de adobe y teja, conformándose de 
sala, comedor, habitaciones para dormitorio y baño.  
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Los techos son de madera, y en los pisos tierra y concreto, siendo en su mayoría de 
propiedad privada, contando con luz eléctrica y agua potable.  

Cuenta con seis jardines de niños de tipo federal, treinta y tres escuelas primarias 
federales, trece escuelas primarias comunitarias, dos Telesecundarias y una secundaria 
federal.  

Servicios Básicos  

En este rubro el Municipio cuenta con los servicios de agua potable, electrificación, 
alumbrado público, panteón, seguridad publica y mercado, cabe mencionar que en 
algunas comunidades estos servicios no se cubren en forma satisfactoria.  

Vías de Comunicación  

La carretera que conduce al Municipio de Pisaflores es la México - Laredo en su 
kilometro 273, donde se encuentra el entronque con una distancia a la cabecera 
municipal de 15 km.  

La carretera Pisaflores - Tripuente es de terracería contando con 24 km.  

La carretera Pisaflores - Bonigú de 18.5 km. de la que sale la que comunica a San Pedro 
Xochicuaco, a unos 5 km.  

La carretera Pisaflores - Agua Zarca, oro, con 10 km.  

La carretera Pisaflores - Pie de la Cuesta de 3 km.  

El resto de las comunidades están comunicadas por caminos reales o veredas, que solo 
pueden ser transitadas por caballos o a pie.  

Medios de Comunicación  

Cuenta con una agencia de correos la cual se encuentra ubicada en la cabecera 
municipal y en las comunidades de Chalahuite y Arena.  

Además el municipio tiene una señal de radio y de televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultivan los árboles frutales como la 
papaya, mandarina, tamarindo, mango, aguacate, chico zapote, limón y guayaba.  

En lo que respecta a los vegetales y verduras encontramos el cultivo de calabazas, 
chayote, quelite, nopales, verdolagas, chile, jitomate, tomate de cascara, lechuga, 
rábano, cilantro.  
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Además, en gran parte del Municipio se lleva a cabo el cultivo de semillas como el 
maíz, frijol, tabaco, garbanzo y haba.  

Ganadería  

En este aspecto el Municipio se caracteriza porque únicamente se realiza la cría de los 
animales de establo los cuales son para el consumo local y familiar como son: las vacas, 
mulas, caballos, burros, borregos, puercos y bueyes.  

Silvicultura  

Por su clima húmedo, el municipio produce mucha madera la cual se explota, entre los 
productos que se extraen, podemos encontrar el cedro rojo, el blanco, el palo de rosa, 
palo escrito, encino, mora, somerio, chijol y ceiba.  

Pesca  

En el municipio se encuentran diferentes especies que se pueden pescar en el Río 
Moctezuma, de las cuales principalmente son el robalo, el bagre, la acamaya y el 
camarón.  

Minería  

Este aspecto no es característico de esta región, debido a que su suelo es eminentemente 
agrícola por contar con vastos llanos, los cuales pertenecen a la propiedad privada y 
ejidal.  

Industria y Comercio  

El comercio en Pisaflores, es el día Domingo en donde se establece el tianguis, al cual 
acuden las comunidades pertenecientes a la cabecera, a proveerse de lo necesario.  

En este comercio se venden diferentes productos como la carne de res, puerco y pollo.  

Además de algunos productos como la harina minsa, la cual se utiliza para la 
elaboración de tortillas y tamales, así mismo se pueden adquirir  productos como frijol, 
café, azúcar, chile, jitomate, etc.  

También podemos encontrar diversos artículos para el uso personal como son: ropa y 
calzado, además de otros artículos como juguetería y mercería.  

Turismo  

Los únicos atractivos naturales que podemos encontrar en el municipio son el grupo de 
rancherías, en las que la madre naturaleza juega con las formas y belleza. También se 
cuenta con el río Moctezuma, en donde asisten bastantes visitantes, en tiempo de sequía 
este río se encuentra en su caudal natural y en tiempo de lluvias se aumenta, por este 
motivo se tiene la posibilidad de realizar la pesca deportiva en donde se encuentran 
especies como el robalo, bagre, acamaya y el camarón.  



 

 605

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4,407  de las cuales 
16 se encuentran desocupadas y 4,391 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,391  
PRIMARIO 2,906 66.2
SECUNDARIO 585 13.3
TERCIARIO 900 20.5

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Existe la Iglesia de El Sagrado Corazón de Jesús que fue su consagración el día 20 de 
junio de 1974, en el interior de esta iglesia se encuentran 2 imágenes, una pertenece a la 
Virgen de Guadalupe y otra a San José las cuales son una verdadera obra de arte, porque 
están talladas sobre madera.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La fiesta tradicional más importante es el Carnaval de Pisaflores, que viene realizándose 
desde 1857, nació por iniciativa de Sr. José Ibarra y Don Trinidad Cruz, su fecha varia 
dentro del mes de marzo y dura una semana, llevándose a cabo torneos de basquetbol, 
fútbol, voleibol, entre otros espectáculos se encuentran los torneos de gallos, hay 
también juegos pirotécnicos y mecánicos, bailes con música del momento, sin faltar los 
tríos de huapangueros.  

Sin faltar todos los días, los viejos enmascarados, haciendo quema de toritos y cohetes y 
para cerrar se hace la quema de castillos.  

Gastronomía  

Como alimento típico encontramos el platillo Huasteco, de cecina, enchiladas y frijoles 
y las quesadillas hechas con hongo de maíz.  

Dulces de pepita y de calabaza, en bebidas el mezcal y el aguardiente.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 78 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 
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NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

PISAFLORES 1,608 782 826 
CHALAHUITE 826 422 404 
RAYO, EL 815 401 414 
AMECA, LA 762 389 373 
GARGANTILLA, LA 707 367 340 
AMOLAR 646 337 309 
XOCHICOACO (SAN 
PEDRO XOCHICOACO) 632 342 290 

MORAS, LAS 612 317 295 
ARENA, LA 574 306 268 
GUAYABOS 512 255 257 
CRUCITA, LA 421 223 198 
PEÐA,, LA 418 203 215 
CHALAHUITITO 415 215 200 
TLACUILOLA 389 210 179 
BONIGU, EL 387 202 185 
LAGUNA, LA 382 190 192 
CARACOL, EL 379 200 179 
ESCONDIDA DE SAN 
RAFAEL 345 170 175 

SAN RAFAEL 334 144 190 
TRIPUENTE 301 159 142 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
9 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

57 Delegados Municipales   

Regionalización Político– Electoral  

Distrito Electoral Federal: II.  
Distrito Local Electoral: XVII.  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales 

Presidente Periodo
Rafael Rubio Morales 1906-1907 
Teodoro Silva 1915-1916 
Maximiliano Lamarca C. 1967-1969 
Alfonso Trejo Sánchez 1970-1972 
Simón Baena Reyes 1975-1976 
Julián Martín García 1985-1987 
Valentín Reséndiz Pérez 1988-1990 
Felipe Cervantes Cruz 2003-2006  
Vicente Garcia Torres 2006-2009 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

Denominación  

Progreso de Obregón  

Toponimia  

Antiguamente este lugar fue denominado La Venta; poco después por su crecimiento y 
el deseo reiterado de sus habitantes por progresar, se le denominó Progreso, 
convirtiéndose en un pueblo entusiasta cuya menor carta de presentación es la gentileza, 
nobleza y simpatía de sus habitantes.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Como parte integrante hasta hace pocos años del municipio de Mixquiahuala, el lugar 
fue habitado por otomíes, y más tarde por grupos toltecas, siendo conquistado primero 
por los acolhua hacia el año 1120, después pasó a formar parte del reino azteca, entre 
los años 1327 y 1140.  

Este municipio fue en sus orígenes un pequeño asiento humano en el margen derecho 
del río Tula denominado “La Salitrera”, posteriormente huyendo de los 
desbordamientos del río subieron al altiplano, dando origen al barrio de La Venta, el 
nombre que recibió debido al establecimiento de mesones donde brindaban alojamiento 
y alimentación a los viajeros que transitaban por el viejo camino de herradura que 
comunicaba a la ciudad de México con la zona norte del país, ocasionando un 
importante comercio con Mixquiahuala, Tula e Ixmiquilpan, originando que un buen 
número de sus habitantes abandonaran las actividades agropecuarias para convertirse en 
comerciantes.  

El encauzamiento de las aguas de la Ciudad de México mediante diversas obras 
realizadas a principios del siglo XX benefició las tierras de los municipios de 
Mixquiahuala (al que pertenecía Progreso) Tepatepec, Actopan y otros de la zona del 
mezquital con lo que nació el Distrito de Riego 03 que inició sus operaciones en el año 
de 1904, al mismo tiempo que se dio la construcción del llamado “Ferrocarril de 
Desagüe del Valle”, que prestaba servicio en la zona, administrado primeramente por el 
gobierno federal y más tarde concesionado al general Abundio Gómez hasta el año de 
1933, posteriormente entregado a una cooperativa integrada por trabajadores del viejo 
“Sindicato Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos” al que pertenecían los propios 
trabajadores del ferrocarril, quienes estuvieron al frente de la línea hasta el 25 de 
septiembre de 1944. Los antiguos concesionarios formaron entonces la “Cooperativa 
Limitada de Autotransportes del Mezquital S.S.I” siendo hoy los Autobuses del Valle 
del Mezquital que se unió a las famosas Claritas que cubrían la ruta Tula-Actopan, con 
lo que el desarrollo de la población siguió en ascenso.  
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Personajes Ilustres  

Mario Candelaria Hernández, político.  
Teresa Escamilla Mendoza, maestra.  
Jonás Olguín Calva, político.  
Joel Pérez Estrada, educador.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 
1327 Por conquista, pasa a formar parte del reino azteca. 

1904 Inició sus operaciones el Distrito de Riego 03. Seda también en este año la 
construcción del “Ferrocarril de Desagüe del Valle”. 

1933 Se hace cargo de la concesión del ferrocarril, la cooperativa integrada por 
trabajadores del viejo “Sindicato Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos”. 

1944 
Los antiguos concesionarios formaron entonces la “CooperativaLimitada de 
Autotransportes del Mezquital S.S.I.” siendo hoy los “Autobusesdel Valle 
del Mezquital”. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Progreso de Obregón se localiza en las siguientes coordenadas geográficas; 20° 15’ 
latitud norte, 99° 11’ latitud oeste y se encuentra ubicado a 1,980 metros sobre el nivel 
del mar (msnm).  

Colinda al norte con los municipios de Chilcuautla y San Salvador; al este con los 
municipios de San Salvador y Mixquiahuala de Juárez, al sur con los municipios de 
Mixquiahuala de Juárez y Chilcuautla; y al oeste con el municipio de Chilcuautla.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 106.00 kms2 . Representa el 0.5% de la superficie del 
Estado.  

Orografía  

En Progreso de Obregón, el 50% de su superficie se localiza en la Sierra Madre 
Oriental, formada por sierra y lomeríos, y el otro 50% se encuentra en el eje 
Neovolcánico, formado por llanos y lomeríos. Las principales elevaciones que se 
encuentran en el municipio son; el Cerro Dorodeje que tiene una altitud de 2,580 metros 
sobre el nivel del mar, además el cerro Don Cibi con una altura de 2,180 (msnm).  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrología del municipio, Progreso de Obregón se encuentra 
posicionado en la región del Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma de la cual se 
deriva la subcuenca del río Tula; por lo tanto riega el 100% de la superficie municipal.  
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Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Tula, Xochitlán, Manchada, 
Acueducto y Canal el Norte.  

Clima   

El municipio en toda su extensión presenta un clima semiseco templado, registrando 
una temperatura media anual de 17°C, una precipitación pluvial de 400 a 500 mm., y un 
periodo de lluvias de mayo a septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora en el municipio tiene una vegetación compuesta por maguey, nopal, huizache, 
cactus, órgano, biznaga, pitaya, mezquite, encino y oyamel.  

Fauna  

La fauna perteneciente a ésta región, está compuesta por conejo, liebre, víbora, águila, 
gavilán, camaleón, techín, zopilote y zorrillo.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso que se le da a la tierra es principalmente agrícola, aproximadamente un 55% de 
la superficie total, 3% de pastizal, 6% de bosque, 28% de matorral y el resto para otros 
cultivos. Su tipo de suelo es de regular calidad, de tipo Litosol 40%, Feozem 20%, 
Rendzina 20% y Luvisol 20%.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  2.9% con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: otomí y náhuatl.  

Evolución Demográfica  

El municipio de Progreso de Obregón, durante el año 2000 según los datos del censo del 
mismo año, ha registrado una población de 19,041 habitantes; de los cuales 8,939 son 
hombres y 10,102 pertenecen al sexo femenino, presentando un índice de masculinidad 
de 88.49.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  89% y 
el 11% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 17,006
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CATÓLICA 15,140 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,163 
HISTÓRICAS 10 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 304 
OTRAS EVANGÉLICAS 849 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 188 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 5 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 26 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 157 
OTRAS RELIGIONES 136 
SIN RELIGIÓN 236 
NO ESPECIFICADO 143 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el municipio de Progreso de Obregón es amplia en 
cuanto a los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en donde se registran 
29, 17, 51 y 13 escuelas respectivamente; sin embargo, carece de los niveles de 
Profesional Medio y Superior; además existe una escuela de educación especial y un 
aula de apoyo, así como dos bibliotecas públicas.  

Salud   

En el municipio existen dos unidades médicas en servicio de la Secretaría de los 
Servicios de Salud de Hidalgo, que atienden a 9,649 derechohabientes.  

Deporte  

Para la recreación de los pobladores de este municipio se cuenta con un parque público, 
unidad deportiva y juegos infantiles.  

Vivienda  

En relación al número total de sus viviendas, para el año 2000 es de 4,226 con 19,027 
ocupantes y registrando un promedio por vivienda de 4.50.  

La construcción de las viviendas en Progreso de Obregón está hecha con materiales 
como tabique, ladrillo, block, piedra o cemento, sus techos de losa de concreto, y en 
menor proporción de lámina de asbesto o metálica y los pisos principalmente de 
cemento o firme, así como de tierra.  

Servicios Básicos  
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Los servicios básicos con que cuenta Progreso de Obregón, son agua potable, cubierta 
con un sistema de 3,053 tomas domiciliarias y 6 localidades con red de distribución; 
drenaje cubierto mediante 5 sistemas ubicados en 5 localidades, y 5 cuerpos receptores, 
2 en áreas agrícolas y 3 en el río; alcantarillado, pavimentación, electrificación y 
alumbrado público.  

La disponibilidad de éstos servicios en el municipio aunque no es completa, si satisface 
a la mayoría de la población.   

Vías de Comunicación  

Progreso de Obregón actualmente cuenta con una infraestructura de  14.3 km. de 
alimentadoras estatales, la mayoría de vehículos que transitan por aquí son 
principalmente vehículos particulares y camiones de carga.  

Medios de Comunicación  

El municipio cuenta con autotransporte particular y público, para transporte de pasajeros 
y de carga, cuenta con líneas de servicio  interno y externo, que comunica a la cabecera 
con diferentes comunidades y las principales ciudades circunvecinas, se comunica con 
este servicio a la capital del estado, a la capital de la república y a otras ciudades 
importantes como Tula, Ixmiquilpan, Querétaro, y otras.  

En relación a comunicaciones cuenta con dos localidades con servicio telefónico, nueve 
oficinas postales además de contar con señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Dentro de la principal producción en el municipio, se encuentra el maíz que en el ciclo 
1998-99 alcanzó 2,123 has. cosechadas, 2,091 de riego y 32 de temporal, frijol con 250 
has. cosechadas, 207 de riego y 43 de temporal, además de 20 has. siniestradas, avena 
forraje 32 has. cosechadas, de las cuales una fue de riego y 31 de temporal, cebada 
forraje con 125 has. cosechadas, de las cuales 17 fueron de riego y 108 de temporal, 
chile verde con 172 has. de riego cosechadas, nabo forraje con 59 has. de riego 
cosechadas, jitomate con 4 has. de riego cosechadas.  

Ganadería  

En ésta producción destaca el ganado bovino 1,874 cabezas, porcino 5,850 cabezas, 
7,500 cabezas de ovino, caprino 350 cabezas, equino, 48,590 aves, 1,280 guajolotes y 
35 colmenas.  

Industria y Comercio  

El comercio es una actividad que permite a través del intercambio de bienes un 
crecimiento en sus ingresos, en Progreso de Obregón existen dos días de tianguis, un 
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mercado público y una lechería Liconsa, además presta servicio de hospedaje con 
categoría de dos estrellas y un sin número de establecimientos comerciales y 
alimenticios.  

Turismo  

Los atractivos culturales y naturales con que cuenta son: la iglesia que fue construida en 
1786, así como su capilla abierta del Santo Entierro; el río Moctezuma y sus rincones, la 
Peña, los Baños, el Xamu, Elva y el Geiser de la Barranca, y los manantiales que se 
localizan en los márgenes del río Tula.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  6,696  de las cuales 
83 se encuentran desocupadas y 6,613 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 6,613     
PRIMARIO 931 14.1
SECUNDARIO 1,569 23.7
TERCIARIO 4,113 62.2

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos  

Aunque es un municipio que tiene una corta vida, cuenta con un monumento 
arquitectónico que data de 1786 como es la iglesia, y monumentos históricos a Don 
Miguel Hidalgo y Costilla y a los hombres ilustres.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La fiesta titular de éste municipio se realiza el 1 de enero, fecha en la que además de los 
oficios religiosos, se establece un gran tianguis de productos diversos, en donde se 
agrega un espacio para juegos mecánicos. En estos días son famosas las charreadas, 
jaripeos y novilladas.  

Gastronomía.  

Su gastronomía es famosa por la barbacoa con aderezos de diversas hierbas de olor, que 
le da un sabor diferente a las demás; desde luego también por la elaboración de la 
pancita verde, quesadillas hechas con el hongo de maíz, flor de calabaza, bebidas 
fermentadas del maguey, caramelos y palanquetas.  

GOBIERNO 
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Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 18 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA  
LOCALIDAD 

  POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

PROGRESO 15,701 7,394 8,307 
XOCHITLAN 1,587 729 858 
MORENO, EL 583 262 321 
RANCHERIA, LA 465 224 241 
JARDIN, EL 192 93 99 
MORA, LA 112 52 60 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

4 Delegados 

Regionalización Político – Electoral  

Distrito Electoral Federal: III  
Distrito Local Estatal: XIV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
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• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

A lo largo de los años, Progreso se ha desarrollado a través del esfuerzo de sus 
pobladores, encabezados por personas elegidas democráticamente, quienes han 
cumplido con su labor y como presidentes municipales coadyuvaron al crecimiento de 
su municipio. Entre ellos, se encuentran los siguientes: 

Presidente Periodo 
Joel Pérez Estrada 1970- 1973 
Jonás Olguín Calva 1973-1976 
Mario Candelaria Hdez. 1976-1979 
Teresa Escamilla Hdez. 1979-1982 
José Gutiérrez Mtz. 1982-1985 
Oscar M. Estrada Lpez. 1985-1988 
Medardo Becerril Jmnz. 1988-1991 
  Luis E. Arteaga Barrera 1991-1994 
  Sergio Becerril Jiménez 1994-1997 
  Manuel Cerón Calvo 1997-2000 
Juan M. Alamilla Villeda. 2000-2003 
Antonio Zuñiga Díaz 2003-2006  
Rosendo Gutierrez Garcia 2006-2009 
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Denominación  

Mineral de la Reforma  

Toponimia  

El origen de la palabra “Pachuquilla” o pequeña Pachuca, proviene del dialecto otomí 
Pachoacan, que significa “ lugar de gobierno“.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La fundación de Pachuquilla se establece en los primeros años de la época colonial, 
fundada en 1531 aproximadamente; en una avanzada de los españoles, que partió de 
Ixmiquilpan, bajo las ordenes de los capitanes Pedro Rodríguez de Escobar y Andrés 
Barrios, quienes obtuvieron triunfo sobre las tribus nativas.  

En sus orígenes el municipio fue habitado por tribus nómadas, provenientes del norte de 
la república. Posteriormente pese a ser dominio de los toltecas cuya capital se localizaba 
en Tula.  

Después de la destrucción de Tula por los Chichimecas, éstos extendieron su dominio 
comprendiendo al actual municipio, el cual pasa a formar parte del señorío de 
Tulancingo, dependendiente del reino de Acolhuacán.  

Posteriormente, en el año de 1550, se establece en esta ciudad un importante centro 
metalúrgico.  

Finalmente, el 9 de Abril de 1920, esta ciudad, fue elevada a categoría de municipio.  

Al nacer el imperio Azteca, los territorios Acolhuas establecidos en el actual Estado de 
Hidalgo quedaron bajo el dominio de este imperio; Los mexicas fundaron Tepehuacán, 
conquistaron Patlachuican (Pachuca) y llegaron hasta Huejutla.  

Durante la época colonial, el Estado de Hidalgo tomó parte en la Independencia de 
México. Al concluir la guerra de Independencia, políticamente se le denominó 
Capitanía General de México.  

En el año de 1862, el Lic. Benito Juárez decretó al actual Estado de Hidalgo como 
segundo distrito militar del Estado de México.  

En 1865 el emperador Maximiliano divide al país en 50 departamentos quedando 
integrado el departamento de Tulancingo, al cual pertenecía el municipio de Mineral de 
la Reforma (antiguamente llamado Azoyatla).  
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En 1867 con el triunfo del gobierno republicano, determina nuevamente que el Estado 
de Hidalgo pasa a formar parte del Estado de México y la superficie territorial de 
Mineral de la Reforma se integra al distrito de Pachuca.  

En 1917 el aumento de las necesidades de la población propicia modificaciones en el 
distrito de Pachuca y se crea el nuevo y actual municipio  de Mineral de la Reforma.  

El 13 de Abril de 1920, siendo gobernador del Estado Don Nicolás Flores, por medio 
del decreto número 1099, erige al municipio (situación que obedece principalmente a la 
enorme explotación de vetas de plata en la región), denominando cabecera municipal al 
pueblo de San Guillermo (lugar donde se localizaban los principales yacimientos).  

El 16 de Noviembre de 1941, el Gobernador Lic. José Lugo Guerrero, reforma el 
anterior decreto, por lo que los barrios de El Tejocote, Pajaritos, Guadalupe Hidalgo y el 
Lobo, pasan a formar parte del municipio de  Pachuca.  

Con el transcurrir del tiempo las vetas de plata y de otros minerales se agotan, lo que 
lleva a la desaparición de la industria minera del municipio, que trae como consecuencia 
que los habitantes de San Guillermo emigren a otros pueblos vecinos en busca de 
fuentes de trabajo.  

El 15 de Noviembre de 1958, el Gobernador del Estado Gral. Alfonso Corona del Rosal, 
emite el decreto No. 43 por medio del cual se cambian los poderes municipales del 
pueblo de San Guillermo al pueblo de Pachuquilla, el cual tuvo un crecimiento muy 
importante ya que se convierte en un sitio turístico y está adecuadamente comunicado 
con el resto de sus comunidades, municipios y con la capital del Estado.  

Personajes Ilustres  

A saber, este municipio de Mineral de la Reforma ha dado grandes personajes al Estado, 
siendo estos:  

Carlos Vargas Ortíz. Poeta, Abogado y Periodista.  

Nacido en este municipio. Por algún tiempo ejerció el magisterio y después obtuvo el 
título de licenciado en derecho, en la UNAM, en cuya facultad de derecho a dictado la 
cátedra de sociología.  

Desde 1943 se inició en el periodismo y ha sido redactor de tribunas nacionales como 
EL UNIVERSAL.  

En 1951, durante la administración del gobernador Quintín Rueda Villagrán, fue jefe de 
acción cívica e información.  

Como poeta se dio a conocer con su libro “El hombre sin muros”, y varios recitales 
poéticos. Renombrados críticos han elogiado su creación poética.  

Guadalupe Escamilla  (Político)  

Manuel Rivera Castelán (Político)  
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Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos 
1531 La fundación de Pachuquilla se establece en los primerosaños de la época colonial 
1550 Se establece en esta ciudad un importante centro metalúrgico. 

1862 El Lic. Benito Juárez decretó al actual Estadode Hidalgo como segundo distrito 
militar del Estado de México. 

1865 

El emperador Maximiliano divide al país en 50 departamentosquedando integrado 
el departamento de Tulancingo 
al cual pertenecíael municipio de Mineral de la Reforma (antiguamente llamado 
Azoyatla). 

1867 

Con el triunfo del gobierno republicano  determina nuevamenteque el Estado de 
Hidalgo pasa a formar parte del 
Estado de Méxicoy la superficie territorial de Mineral de la Reforma se integra al 
distritode Pachuca. 

1917 
El aumento de las necesidades de la población propiciamodificaciones en el distrito 
de Pachuca y se crea el nuevo 
y actual municipio de Mineral de la Reforma. 

1920 Fue elevada a categoría de municipio siendo gobernadordel Estado Don Nicolás 
Flores. 

1958 
El Gobernador del Estado Gral. Alfonso Corona del Rosal emite el decreto No. 43 
por medio del cual se cambian 
los poderes municipalesdel pueblo de San Guillermo al pueblo de Pachuquilla. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Este municipio pertenece a la región 1, correspondiendo a Pachuca.  

Sus coordenadas son, latitud norte 20°, 8’ y 8”, mientras su longitud oeste es 98°, 40’ y 
19”, con una latitud de 2,400 mts. a 2,800 mts. sobre el nivel del mar.  

Mineral de la Reforma colinda asimismo al:  

Norte con el municipio de Mineral del Monte; al Sur con el municipio de Zempoala; al 
Este con el municipio de Epazoyucan, y al Oeste con los municipios de Pachuca y 
Zapotlán de Juárez  

El municipio se encuentra situado al noreste de la ciudad de México a una distancia de 
100 Km., y a 38 Km. de Tulancingo. La distancia de unión con la capital del estado es 
de 9 Km.  

Extensión  

La superficie territorial es de 92.50 km2, representando el 0.4% de la superficie total de 
nuestro Estado.  
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Orografía  

Ubicado en el eje Neovolcánico, este municipio cuenta con llanuras en un 55%, y sierra 
en 40% teniendo una menor proporción de lomeríos.  

En el municipio se presentan diferentes formas de relieve, siendo la primera 
correspondiente a zonas accidentadas, la segunda corresponde a zonas semiplanas y la 
última a zonas planas.  

Las zonas accidentadas se localizan en el noroeste del municipio, las zonas semiplanas 
se localizan en las localidades de la Venta, Dos Carlos, Carboneras, Amaque, 
Pachuquilla, Saucillo y Cardonal.  Las zonas planas se localizan en las comunidades del 
Venado, La Higa y Chavarría.  

Existen algunas elevaciones de pequeña altitud como el cerro de Tlaquilpan, Cerro de 
Chilolote, Cerro Gordo, Cerro del Amaque y Cerro de Peña Pegada.  

Hidrografía   

Este municipio cuenta con un solo río; de los Hules, que  cruza el municipio de norte a 
sur, encontrándose al final (en el sur) con el río Atempa.  

Clima   

El clima es templado-frío, con regímenes de lluvias en los meses de Junio, Julio, Agosto 
y Septiembre teniendo una precipitación pluvial de 392 mm. por año.  

Los meses más calurosos se presentan en Mayo, Junio, Julio y Agosto.   

La dirección de los vientos es de Sur a Oeste, de poca humedad, principalmente en los 
meses de Febrero, Marzo y Abril.  

La temperatura media anual es de 16 grados centígrados.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La vegetación es raquítica  por las condiciones climatológicas que imperan en el 
municipio, sólo predominan las plantas xerófilas como: Maguey, nopal, mezquite, 
cactus, biznaga, huizache, y pirúl.  

Existen aproximadamente 300 hectáreas de uso forestal que se encuentran en mal 
estado, donde los espacios vegetales predominantes son el ocote y el encino.  

Fauna  

La fauna silvestre es prácticamente nula, pues solo podemos encontrar conejos y 
roedores, algunas aves como el zenzontle, paloma, cuervo, lechuza, gorrión, y pocos 
reptiles como la lagartija, víbora y camaleón así como un gran número de insectos.  
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Dentro de la fauna doméstica predomina la silvestre, existen así, en este rubro, caballos, 
puercos, burros, ovejas, carneros, vacas, cabras y aves de corral.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Su tipo de suelo es de buena calidad, del tipo Feozem, en la mayoría de la superficie del 
municipio; y es rico en materia orgánica y nutrientes.  
De acuerdo con la superficie utilizada para cada actividad su orden es:  

De Agricultura  
Pecuaria  
Usos urbanos  
Otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del  2.5 %, con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl  y Otomí.  

Evolución Demográfica  

Para el año 2000 el municipio cuenta con 42,223 habitantes, lo cual representa el 1.89% 
de participación relativa estatal.  

Del total de la población 20,252 son hombres y 21,971 mujeres, teniendo un índice de 
masculinidad de 92.2 lo que significa que hay 108 mujeres por cada 100 hombres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 89%, y 
el 11%  practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 37,088
CATÓLICA 32,962 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 2,099 
HISTÓRICAS 115 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 415 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO LA VERDAD LA LUZ DEL 
MUNDO 

12 

OTRAS EVANGÉLICAS 1,557 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 776 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 50 
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IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS  DÍAS 
(MORMONES) 

220 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 506 
JUDAICA 9 
OTRAS RELIGIONES 195 
SIN RELIGIÓN 767 
NO ESPECIFICADO 280 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Mineral de la Reforma goza de una buena infraestructura educacional.  

Existen 14 escuelas de nivel preescolar, 19 primarias, 3 secundarias.  

Hay dos Bachilleratos, el C.B.T.I.S. No. 8 ubicado en la colonia PRI- Chacón y un 
COBAEH ubicado en la Unidad Minera.  

Las instalaciones de la ciudad universitaria, están dentro del municipio. La Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo brinda sus servicios a toda la población en general y 
principalmente a los municipios cercanos como lo son Pachuca, Tulancingo, Actopan, 
etc.  

También cuentan con un Centro de Capacitación para el Trabajo, que tiene como tarea 
principal apoyar a la gente desempleada con la enseñanza de algún oficio, además de 
que cuenta con bolsa de trabajo.  

La educación para adultos ha logrado sus objetivos y el éxito de este programa se ve 
traducido en la reducción de la brecha de analfabetismo en el municipio.  

El sistema de Bachillerato Abierto también ha sido bien acogido por la población, ya 
que en su mayoría, la gente trabaja y tiene poco tiempo para continuar con sus estudios.  

Cuenta con 2 bibliotecas públicas que prestan servicios a un total de 14,000 usuarios 
que tiene aproximadamente por año.  

Salud   

El municipio cuenta con tres unidades médicas que dependen del Centro de Salud, que 
cuenta con 2,500 usuarios en promedio al año, cuentan con 11 personas entre personal 
médico, enfermeras y administrativos.  

De acuerdo al programa de extensión de cobertura  a las zonas rurales, a partir de 1977, 
la comunidad de Mineral de la Reforma tiene consultorio rural, en él, existen todos los 
servicios, cuenta con baño, consultorio, sala de espera, sala de curaciones, almacén de 
medicamentos, etc.  
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También existe un Centro de Salud  Animal, dependiente de la SARH, que entre sus 
funciones principales tenemos:  

Diagnóstico de enfermedades de los animales  

Prevención de Zoonosis y Epizotias  

Desparasitación  

Vacunación  

Diagnóstico de Rabia  

Deporte  

Mineral de la Reforma  cuenta con un gran número de centros recreativos 
principalmente en las colonias importantes del municipio, donde se practica el fútbol, 
basquet-bol, fronton, atletismo, etc.  

El boxeo es de gran práctica en esta región ya que existen algunos clubes a escala 
amateur. La charrería es una de las actividades más importantes, por su tradición y 
practica.  

Existen algunos deportistas discapacitados en este municipio que han representado al 
país, en justas nacionales e internacionales, obteniendo buenos resultados.  

Vivienda  

Existen 10,315 viviendas particulares, con un promedio de habitantes de 4 personas por 
vivienda. Su densidad poblacional es de 456 habitantes por kilometro cuadrado.  

La población que más predomina en la entidad es la población infantil de 0 a 14 años y 
jóvenes de 15 a 24 años.  

Su tasa de crecimiento media anual es de 8.14% que comparado con la del censo de 
1990 se traduce en un fuerte crecimiento.  

Por otro lado, en general lo que predomina en la construcción de viviendas, son las losas 
con tabique, pisos y recubrimientos en la cabecera municipal; dentro de las 
comunidades, podemos encontrar las casas de adobe y tabique, con techos de cemento y 
lámina de asbesto, así como pisos de cemento.  

Servicios Básicos  

El servicio de agua potable cubre el 93% del cual el 65% se canaliza a casas habitación, 
el 27% ha sido conectado a terrenos, el 0.67% a la toma pública y el 7% no cuenta con 
servicio de agua potable.  
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El drenaje es uno de los servicios básicos que escasea en el municipio ya que sólo cubre 
el 75% del total de las viviendas que en su mayoría están conectadas a la red pública, 
seguidos de la fosa séptica, del total de viviendas el 9% no cuenta con este servicio.  

La electrificación en el municipio es casi total, ya que se cubre el 98% de viviendas, 
cumpliendo así una de las tareas primordiales de brindar los servicios básicos a la 
población.  

El alcantarillado es cubierto en todas las localidades.  

La pavimentación existe en la cabecera municipal y colonias como el Pri-Chacón, Villas 
del Alamo, Carboneras, etc. y algunos caminos importantes hacia las rancherías y 
colonias.  

Vías de Comunicación  

Las carreteras federales que atraviesan el municipio son la carretera troncal Pachuca - 
Tulancingo (Tuxpan), Pachuca – Tampico (vía corta). Y carreteras alimentadoras como 
la Pachuca – Sahagún, la que comunica con la ciudad de Pachuca, que cuenta con tres 
carriles y algunas carreteras de terracería que comunica las principales localidades.  

Existen también boulevares que comunican a colonias importantes con la capital del 
Estado.  

Medios de Comunicación  

El municipio cuenta con servicios de correo postal y servicio telefónico en casi el total 
de sus localidades. En cuanto a periódicos se refiere circulan periódicos estatales y 
nacionales.  

En las comunidades del municipio cuenta con servicio de transporte, que van desde 
taxis colectivos hasta microbuses y combis, dependiendo la densidad poblacional de 
cada localidad.  

También hay una pequeña parte de la población que usa comunicación privada de onda 
corta, banda civil permisionada y en menor proporción estaciones radioeléctricas.  

Respecto a radio y televisión los habitantes cuentan con una buena recepción de 
frecuencia.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La agricultura en el municipio es considerada una fuente importante de trabajo aunque 
con bajas remuneraciones.  
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El total de superficie sembrada en el municipio es de 5,000 hectáreas aproximadamente, 
donde el 85% es de temporal y el resto es de riego.  

Entre los cultivos cíclicos que más volumen y valor de producción tienen son cebada 
grano, maíz, frijol y trigo. Entre los cultivos perennes de mayor importancia es la alfalfa 
verde aunque su volumen cosechado es menor, su valor es fuerte y es de los pocos 
productos que más importancia tiene en este municipio.  

Cabe destacar que aunque hay una falta de sistemas de riego, en general los productores 
ya utilizan semilla mejorada, abonos químicos y orgánicos, y también cuentan con 
asistencia técnica, de igual forma algunos ejidatarios tienen acceso a crédito o seguro.  

Silvicultura  

En general esta actividad no es de gran importancia para el municipio aunque existen 
algunas localidades que se dedican a la recolección de leña y barabasco.  

Ganadería  

Aunque la ganadería no es considerada una fuente de empleo se tiene la costumbre de 
tener y criar algunas cabezas de ovinos, caprinos, porcinos y aves.  

Entre los animales que más sobresalen en el municipio están las aves, que comprende 
aves para carne y huevo, así como guajolotes.  

El ganado ovino también goza de una fuerte población seguido del ganado bovino que 
comprende bovino para leche, carne y trabajo, así por último, el ganado porcino y 
caprino.  

Minería  

Actualmente esta actividad no tiene la importancia y el auge que en épocas pasadas 
tuvo, aunque sólo existe extracción de minerales no metálicos como es la arena y la 
arcilla así como la extracción de minerales metálicos no ferrosos en menor proporción.  

Industria y Comercio  

El municipio cuenta con un parque industrial en el cual se encuentran diferentes tipos de 
industrias, entre los que más prevalecen son las industrias manufactureras, las cuales 
elaboran productos alimenticios y bebidas, textiles, fabricación de productos de 
aserradero, siendo las más fuertes la manufactura de productos metálicos, maquinaria y 
equipo.  

La industria de la construcción tiene una gran importancia dado que existen algunos 
lugares donde la fabricación de cemento, cal, yeso, al igual que el block y el tabique son 
de orden primordial.  

Entre las empresas que más destacan dentro del municipio son:  



 

 627

Embotelladora La Paz  
Coca-Cola  
Aceros de Hidalgo  
Anfora  
Carnival  
Parch  
Materiales Islas  

El comercio tiene menor importancia dada la proporción de la industria, aunque no deja 
de existir una gran cantidad de personal ocupado dentro del comercio.  

El comercio en el municipio sólo se reduce a establecimientos de alimentos al por 
mayor, alimentos y bebidas al por menor, incluyendo llantas y refacciones, farmacias, 
papelerías, etc.  

Existen dos mercados públicos, una tienda de abasto de leche (DICONSA), y tres 
tianguis.  

Turismo  

Debido a su cercanía con el municipio de Pachuca, su afluencia turística es muy 
pequeña, solo reducida a la población que gusta de ir a comer a los restaurantes de esta 
zona, ofreciendo comida típica y regional, los cuales gozan de una fuerte clientela.  

La Parroquia de la Preciosa Sangre es un recinto digno de ser visitado, ya que obedece 
al clero secular de principios del siglo XVIII.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 16,352 de las cuales 
234 se encuentran desocupadas y 16,118 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 16,118   
PRIMARIO 1,625 10.1
SECUNDARIO 4,180 25.9
TERCIARIO 11,693 72.5

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Dentro de los llamados Monumentos Arqueológicos se sabe que pocos han sido los 
datos investigados en relación con la población prehispánica en Mineral de la Reforma.  
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Existen  hallazgos de ruinas arqueológicas de considerable y que se encuentran de los 
asentamientos consolidados de lo que ahora es Pachuquilla, pero han sido aislados y 
pocos estudiados, sin embargo no se duda de la importancia que durante el siglo XVIII 
alcanzó Pachuquilla, simplemente al conocer el templo que hoy en la actualidad se 
conserva aunque se le han hecho unos pocos de cambios. Dentro del orden natural, 
podemos visualizar que el cerro que limita el barrio de Apepelco se han encontrado 
basamentos incompletos y muy destruidos que indican presencia humana. Así mismo en 
el cerro, al oriente de la actual plaza, han aparecido algunos ídolos y restos de cerámica 
que desafortunadamente no fueron clasificados.  

El investigador alemán Alejandro Von Humbolt, durante su visita realizada a  México 
en plan de estudio de la flora, y sus poblaciones aledañas, dejó asentado en su obra “ 
Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España “ que Pachuquilla era una de las 
poblaciones más antiguas de la comarca minera y que tuvo una gran cantidad de 
habitantes, al grado de ser República de Indios, significando que tenía una autoridad 
indígena que con los virreinales se encargaban de la administración y la justicia.  

Al pasar a los monumentos arquitectónicos, encontramos la Iglesia la Preciosa Sangre, 
que no tiene antecedentes propios, y sólo podemos establecer que tanto San Guillermo y 
Azoyatla figuran en 1746 como parte de la alcaldía mayor de Pachuca y que el 
desarrollo evangélico obedece al clero secular que a principios del siglo XVIII dio 
atención a esos poblados.  

La iglesia esta construida de mampostería está en el centro de la población de una sola 
nave, teniendo cubierta de bóveda de cañón con lunetos dividida en dos secciones por 
tres arcos, rebajados sobre pilastras y piso de madera y ladrillo. En la sección que 
precede al presbiterio se levanta una cúpula octagonal sobre pechinas, rematada en una 
linternilla, cuyo cimborrio se encuentra exornado con azulejos.  

El presbiterio ha sido agregado por el ábside, teniendo cubierta de bóveda de cañón, 
sobre una plataforma de tres peldaños, se alza al altar mayor de mampostería, lo mismo 
que dos colaterales a cada lado.  

En la fachada aplanada de mezcla, encalada con el resto, la puerta de entrada se abre 
bajo un arco de medio punto sobre pilastras encuadrado por otras dos que sostienen un 
entablamento sencillo, y rematan a través de este en pirámides con bolas. En la parte 
superior y al eje de la puerta hay una ventana que ilumina el coro; un nicho con una 
esquina sin fecha.  

Adosada al costado norte en los machones y remata en una linternilla, dos de sus 
campanas, estas fechadas en 1856 y 1880 respectivamente; quedando la menor sin 
fecha.  

Iluminan la nave cuatro ojos de buey en el tambor de la cúpula y una ventana al sur, 
estando otras dos tapas en el mismo lado.  

Tiene anexos un atrio cementerio, barda con mampostería que rodea la construcción por 
el norte, sur y poniente, la capilla de Jesús Nazareno comunicada con la iglesia, tiene 
cubierta de bóveda de cañón y piso de madera, una ventana al oriente y otra al poniente 
le proporcionan escasa luz.  
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En su muro se encuentra la inscripción y fecha mencionadas, una puerta del lado de la 
epístola, permite el paso a la sacristía de la misma construcción, techo envigado a una 
vertiente y piso de ladrillo y otra puerta de salida a un patio formado por este 
departamento, que también tiene una ventana.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiesta religiosa de Semana Santa.- Empieza a realizarse desde el Domingo de Ramos 
con los ritos religiosos, lo que sobresale en estas celebraciones es el Vía Crucis, que es 
una peregrinación  donde la gente adorna las calles por donde pasa el Vía Crucis.  

Otra de las tradiciones de la Semana Santa es que después de la misa que se celebra el 
Sábado de Gloria, se hace un convivió con toda la gente del pueblo, llevando cada cual 
su itacate, esta costumbre es para festejar la resurrección de Jesucristo.  

Celebración del Patrono del pueblo. Se celebraba el 1º de julio y se consideraba la fiesta 
mayor celebrando a la Preciosa Sangre de Cristo donde se hacía una procesión  que se 
traía una cruz de madera, desde la comunidad de Xolostitla hasta la iglesia, luego se 
festejaba con música, danzantes, fuegos pirotécnicos y una misa; además había juegos 
mecánicos, bailes y verbenas.  

Esta tradición dejó de hacerse porque se dice que la cruz de madera no quiso regresar a 
Xoloxtitla, pues cuando se la quisieron llevar pesó demasiado y fue imposible volver a 
levantarla.  

Actualmente se celebra con una misa donde hay primeras comuniones, bautizos, 
matrimonios colectivos y confirmaciones, sin dejar afuera los fuegos artificiales, juegos 
mecánicos, bailes, etc.  

Procesión con la imagen de la Virgen María de Guadalupe.- El 22 de Julio durante 
algunos años, por iniciativa de la Sra. Rebeca Islas, se realizaba una procesión que 
iniciaba en la iglesia hasta las parcelas, a la cual era acompañada por todo el pueblo, con 
música y cohetes.  

Esta tradición se realizaba por la creencia que con la visita de la virgen se daba mejor 
cosecha y terminó con la muerte de la Sra. Rebeca Islas.  

Fiestas Patrióticas.- Se realiza en la cabecera municipal con su tradicional grito de 
Independencia, llevado a cabo por la autoridad municipal, se realiza durante el mes de 
Septiembre aproximadamente unos 10 o 15 días.  

Esta fiesta ha adquirido una gran popularidad en la región, en ella se llevan a cabo 
eventos culturales, deportivos, jaripeos, charreadas, corridas de toros, luchas, 
mojigangas, exposición gastronómica, bailes, fuegos pirotécnicos y noche mexicana 
donde la presidencia regala antojitos.  

Día de Muertos.- El día 31 de octubre adornan una mesa donde colocan las ofrendas, 
principalmente los platillos que les gustaban a los difuntos o sus seres queridos, también 
se ponen flores de zempazuchitl, veladoras, las cuales encienden este día y el 1º, que es 
el día que vienen los niños.  
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El 2 de Noviembre algunas familias acostumbran ir al panteón toda la noche o desde las 
primeras horas del día, acomodan 4 cirios en las tumbas y las adornan con flores, 
encienden fogatas y les llevan música hasta el medio día.  

20 de Noviembre.- Se realiza un desfile donde participan las comunidades cercanas y 
escuelas de la cabecera municipal; asimismo, por la tarde se realiza una kermesse.  

12 de Diciembre.- Esta  celebración empieza desde la noche del día 11 con una 
peregrinación que organizan los taxistas para llevarle mañanitas a la virgen con 
mariachi, a las 9:00 a.m. son otras mañanitas y la misa donde visten a los niños de 
inditos.  

Dentro de los alimentos podemos encontrar de forma típica: Mixiote, barbacoa, carnitas, 
mole verde y gorditas así como en los dulces las tradicionales: Alegrías y palanquetas y 
como bebida más consumida, se puede mencionar el Pulque.  

Dentro de los trajes típicos encontramos que en el hombre, es común el traje de charro, 
sombrero ancho y de palma. Siendo en la mujer la falda, blusa de manta y huaraches.  

En las artesanías, podemos mencionar algunas, como son: Alfarería, bolsas, cinturones 
y figuras de ixtle.  

Asimismo el municipio tiene grupos indígenas otomíes, que vienen siendo parte de su 
cultura.  

En la cabecera municipal se encuentra ubicada  “La Misión Cultural” institución que se 
encarga de impartir diferentes cursos de capacitación, artísticos, gastronomía, etc.  

El municipio cuenta con auditorios localizados en diferentes comunidades.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 32 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA  

PACHUCA 29,797 14,213 15,584 
PACHUQUILLA 3,167 1,543 1,624 
PROVIDENCIA LA 1,883 918 965 
FRACCIONAMIENTO LA 
REFORMA 1,336 619 717 

VENADO  EL 1,294 645 649 
SANTA MARIA LA 952 472 480 
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CALERA 
CHACON  EL (NUEVO 
CENTRO DE 
POBLACION CHACON) 

843 402 441 

AZOYATLA DE 
OCAMPO (AZOYATLA) 791 395 396 

SAN JOSE PALMA 
GORDA 479 240 239 

SAN MIGUEL LA HIGA 436 215 221 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares  

51 Delegados  
7 Comisariados Ejidales   

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VI   
Distrito Local Electoral II   

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno 
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  
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Cronología de los Presidentes Municipales  

En Mineral de la Reforma, se ha contado con grandes personajes preocupados por el 
desarrollo del municipio, entre ellos se encuentran quienes han ocupado el cargo de 
Presidente Municipal, a continuación se cita a quienes estuvieron como máxima 
autoridad a partir de 1964. 

Presidente Periodo 
Cruz Arellano Sánchez 1964-1967 
Horacio Baños G. 1967-1970 
Humberto Baños D. 1970-1973 
Bertha Riveroll Noble 1973-1976 
José Islas Islas 1976-1979 
Gempo Copca Islas 1979-1982 
Silvino Baños Corella 1982-1985 
Sergio López Licona 1985-1988 
Isidro Baños Ramos 1988-1991 
Rubén Contreras G. 1991-1994 
José G. Hidalgo S. 1994-1997 
Ma. Gpe. Baños Madrid 1997-2000 
Víctor Islas Morales 2000-2003 
Salvador Licona Ramírez 2003-2006  
Alejandro Islas Perez 2006-2009 
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Denominación  

San Agustín Tlaxiaca.  

Toponimia  

La palabra Tlaxiaca, deriva de las raíces nahoas; taxco, “juego de pelota”, en, “entre” y 
Cuahuitl, “Árbol”. Tomando así la designación de  “Entre los árboles del juego de 
pelota”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En lo que se refiere al origen de San Agustín Tlaxiaca, de la época prehispánica no se 
sabe nada, desconociéndose los motivos de haberse fundado en este lugar. Se sabe por 
datos referentes a esta parte del Valle del Mezquital y vestigios arqueológicos 
importantes encontrados, que dio paso y estancia de nuevos grupos nahoas. Aunque 
primero radicaron los otomies, luego influyeron sobre ello los toltecas a su paso hacia 
Tollantzingo y Tollan y más tarde los aztecas desplazaron su dominio desde el Valle de 
México hasta estos contornos.  

Cabe mencionar que Ixcuinquitlapilco fue la comunidad de importancia dentro del 
municipio, ya que fue alcaldía mayor y República de Indios con gobernador adscrito a 
la Alcaldía mayor de Actopan.  

Entre los sucesos históricos más importantes del municipio de San Agustín Tlaxiaca, 
está el día en que el poblado se elevó a la categoría de municipio y el día cuando se 
puso en marcha la carretera Tula vía Ajacuba, ya que es una importante vía de 
comunicación entre estos municipios.  

Personajes Ilustres  

En lo que se refiere al origen de San Agustín Tlaxiaca, de la época prehispánica no se 
sabe nada, desconociéndose los motivos de haberse fundado en este lugar. Se sabe por 
datos referentes a esta parte del Valle del Mezquital y vestigios arqueológicos 
importantes encontrados, que dio paso y estancia de nuevos grupos nahoas. Aunque 
primero radicaron los otomies, luego influyeron sobre ello los toltecas a su paso hacia 
Tollantzingo y Tollan y más tarde los aztecas desplazaron su dominio desde el Valle de 
México hasta estos contornos.  

Cabe mencionar que Ixcuinquitlapilco fue la comunidad de importancia dentro del 
municipio, ya que fue alcaldía mayor y República de Indios con gobernador adscrito a 
la Alcaldía mayor de Actopan.  

Entre los sucesos históricos más importantes del municipio de San Agustín Tlaxiaca, 
está el día en que el poblado se elevó a la categoría de municipio y el día cuando se 
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puso en marcha la carretera Tula vía Ajacuba, ya que es una importante vía de 
comunicación entre estos municipios.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año  Antecedentes
15 de febrero de 
1826 

Se consigna Ixquincuitlapilco como ayuntamiento perteneciente al 
partido de Actopan de la prefectura de Tula. 

31 de mayo de 
1865 

Ixcuinquitlapilco es municipalidad del distrito de Tula perteneciente al 
departamento del 
mismo nombre en el Estado de México 

1872 
Cambia el nombre de la cabecera por la de San Agustín Tlaxiaca y se 
segrega el pueblo de Chicavasco del municipio de Ixcuinquitlapilco para 
agregarse al del Arenal. 

16 de mayo de 
1927 San Agustín Tlaxiaca forma parte del distrito de Actopan. 

21 de 
septiembre de 
1920 

San Agustín Tlaxiaca se consigna como municipio libre  formando parte 
del distrito de Actopan. 

6 de septiembre 
de 1993 

San Agustín Tlaxiaca como municipio forma parte del estado de 
Hidalgo. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de San Agustín Tlaxiaca se localiza a 19 km. de la ciudad de Pachuca, la 
cual se comunica por carretera pavimentada, sus coordenadas geográficas son: en latitud 
norte de 20°06’52” y en longitud oeste 98°53’12”, y se ubica a una altura sobre el nivel 
del mar de 2,340 metros.  

Colinda al noroeste con los municipios de Actopan y Ajacuba; al norte con el municipio 
de El Arenal, al noreste con Mineral del Chico, al oriente con Pachuca y Zapotlán, al sur 
con Tolcayuca y el Estado de México y al poniente con Ajacuba.  

Extensión  

Este municipio representa el 1.69% de la superficie del estado, con una extensión 
territorial de 354.6 km2.  

Orografía  

Se localiza en el Altiplano, esta formado por llanos, barrancas y cerros entre ellos los 
del Judío, del Tepozán, de Mexiquito y El Picado, en el cual se afirma que la población 
fue fundada en este lugar pero que después de un diluvio la comunidad quedó enterrada.  

Hidrografía   
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En lo que respecta a la hidrografía del municipio, este municipio cuenta con presas y 
jagüeyes que son abastecidos con el agua de las lluvias y es únicamente la comunidad 
de Cuautepec de Pozos, la que cuenta con algunos pozos, de ahí su nombre.  

El municipio se conforma por cinco corrientes de agua: 4 ríos y un bordo  

Clima   

Presenta generalmente un clima templado-frío semidesértico.  

Con respecto a la precipitación anual, el nivel promedio observado va de 570 a 770 mm. 
teniendo mayor precipitación durante los meses de septiembre y octubre y menor en 
diciembre, febrero, abril y mayo.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

El tipo de flora que predomina en el municipio es la característica del Valle del 
Mezquital, destacando en su mayoría los árboles de pirul, además de que este tipo de 
árbol contribuye a detener la erosión del suelo, también se cuenta con mezquites, 
fresnos, huizaches y en menos proporción pino y árboles frutales.  

Lo que se puede distinguir a simple vista son los nopales, cardones, órganos y 
lechuguillas  

Fauna  

Su fauna está compuesta por lagartijas, camaleones, ratón de campo, conejo, tuzas, 
ardilla, coyote, zopilote, gavilán, tlacuache e insectos comunes de tamaño pequeño, así 
como víboras ponzoñosas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece a su etapa primaria, es de tipo semidesértico, rico en materia orgánica 
y nutrientes.   

El uso potencial del suelo es en su mayoría de agostadero y agrícola. Por lo que respecta 
a la tenencia de la tierra más del 80% es ejidal y tan solo el resto es de pequeña 
propiedad.  

Asimismo el municipio, cuenta con pastos naturales, pequeñas tierras de riego, cultivos 
de temporal y no cuenta con selva o bosque.   

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del 0.6 % con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Otomí, Náhuatl  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de San Agustín Tlaxiaca registra actualmente un total de 
24,248 habitantes, siendo 11,966 hombres y 12,282 mujeres; su índice de masculinidad 
es de 97.43 varones por cada 100 mujeres, concentrándose la mayoría en grupos de edad 
desde recién nacidos hasta 30 años de edad; y muy reducida a partir de los 64 años.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  95 % y 
el  5 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 21,448
CATÓLICA 20,311
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 573 
HISTÓRICAS 4 
PENTECOSTALES Y  NEOPENTECOSTALES 137 
OTRAS EVANGÉLICAS 432 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 127 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 10  
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE 
LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES)  16 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 101 
 JUDAICA 5 
OTRAS RELIGIONES 94 
SIN RELIGIÓN 169 
NO ESPECIFICADO 169 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En relación a la educación, el municipio de San Agustín Tlaxiaca cuenta con 32 
escuelas a nivel preescolar, 34 de primaria, 9 de secundaria y un bachillerato, en donde 
se presenta muy poco aprovechamiento ya que hasta la fecha han podido egresar muy 
pocos alumnos con un bachillerato concluido. Así, aunque la eficiencia terminal se da 
muy bien en los primeros tres niveles (preescolar, primaria y secundaria); 
posteriormente, en el nivel siguiente es muy bajo.  

La infraestructura con la que se cuenta en los 46 planteles es de: 257 aulas, 11 
laboratorios y 5 talleres, conforme a los datos recabados por las dependencias oficiales.  
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Salud   

En cuanto a los servicios médicos, éste municipio tiene una oferta escasa, debido a que 
cuenta con seis unidades de consulta externa de los servicios coordinados de salud de la 
SSAH, para atender a 8,994 usuarios.  

Deporte  

Para la recreación y esparcimiento cuenta con canchas de fútbol, espacios de usos 
múltiples utilizados para fútbol rápido, basquet-bol y voleibol; además de jardines que 
sirven como distracción para los habitantes de San Agustín Tlaxiaca.  

Vivienda  

Cuenta con un total de viviendas de 5,099, teniendo a 24,252 ocupantes con un 
promedio por vivienda de 4.76; concentrándose en la cabecera un gran porcentaje de 
ellas.  

El material que predomina en la construcción de sus viviendas en pisos y paredes es el 
tabique, ladrillo, block, piedra y maderas; aunque se observan todavía algunas que 
utilizan lámina de asbesto, cartón, metálica y adobe.  

Servicios Básicos  

El total de viviendas que tiene el municipio es de 5,099, en donde existe una cobertura 
de los servicios considerablemente buena. En agua potable, se cuenta con un total de 
3,449 tomas domiciliaras instaladas; en electricidad se tiene un registro de 3,881 tomas 
instaladas; sin embargo, la cobertura en el servicio de drenaje es muy reducida.  

Vías de Comunicación  

San Agustín cuenta con una longitud de red carretera de 79,380 km., de los cuales 
13,300 km. son de troncal federal, también conocida como principal, tienen como 
objetivo específico servir al tránsito federal; 17,100 kms. de  alimentadoras estatales 
pavimentadas, para el transito en la región y 48,980 km. de caminos rurales, 
refiriéndose estos a terracería, los cuáles representan la mayor parte de la longitud total 
con que se cuenta.   

Medios de Comunicación  

Por los caminos del municipio transita todo tipo de transportes, desde camiones de 
carga hasta automóviles particulares. En comunicación, prácticamente todo el municipio 
cuenta con servicio telefónico, oficinas postales, así mismo se recibe una buena señal de 
radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  
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Con datos recabados en los documentos de información básica municipal, se puede citar 
que en éste municipio se cultiva en hectáreas sembradas; maíz (1,411 has.), cebada 
grano (6,077 has.), frijol (900 has.),  Avena forraje (150 has.) y Trigo grano (800 has.); 
además destinan parte de la tierra para la producción de nopal tunero y alfalfa, aunque 
en menor proporción.  

Ganadería  

En cuanto a la ganadería, en éste municipio se cría mayormente ganado bovino; ovino; 
porcino; caprino; aves, comprendiendo aves para carne y huevo y guajolotes; además de 
colmenas.  

Industria y Comercio  

En cuanto a comercio se refiere, el que predomina en el municipio es el establecido en 
escala, ya que la mayoría de ellos son pequeños y atendidos por sus propietarios.  

El día de tianguis es los domingos, en el cual se vende recaudo, ropa, calzado, trastes y 
plantas.  

En cuanto al abasto y comercio municipal se tienen registradas 9 unidades económicas, 
7 tiendas DICONSA, 1 tianguis y 1 mercado público.  

Turismo  

El atractivo turístico con que cuenta éste municipio, es la iglesia de San Agustín a la que 
se le hizo referencia anteriormente.  

Además, para los visitantes, el municipio cuenta con un hotel, éste da el servicio 
requerido por el municipio de forma satisfactoria.  

Sin embargo, lo que más llama la atención del lugar son sus restaurantes y fondas de 
comida casera, ubicados cerca de la carretera Pachuca - Actopan.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 7783  de las cuales  
77 se encuentran desocupadas y  7706 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 7,706  
PRIMARIO 1,090 14.1
SECUNDARIO 3,549 46.1
TERCIARIO 3,067 39.8

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 
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Monumentos Históricos   

Un monumento arquitectónico con que cuenta el municipio de San Agustín Tlaxiaca es 
la iglesia de San Agustín construida en el siglo XVI. Otro monumento es un casco de 
hacienda de la comunidad de Cuautepec de Pozos, cuenta con unas pinturas murales, 
según se dice son muy antiguas.  

Además de estos monumentos encontramos en el municipio algunos bustos de los 
héroes de la patria.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La fiesta principal de San Agustín Tlaxiaca se encuentra dedicada a su santo patrono 
San Agustín, esta se celebra anualmente durante los días 27, 28 y 29 de agosto, bajo 
cuya advocación está el templo.  

También se realiza la fiesta tradicional del poblado de San Juan Solís, en la que se 
festeja a San Juan Bautista esto el día 24 de junio, la celebración se comienza con una 
misa y más tarde con procesiones, juegos deportivos, juegos mecánicos y por la noche 
juegos pirotécnicos.  

Gastronomía.  

Si hablamos de comida podemos decir que no hay platillo principal o representativo, 
pero la alimentación de la gente consiste básicamente en sopa de pasta, algún guisado 
en salsa verde, tortillas elaboradas en casa, café y pan.  

Las plantas que se utilizan para la elaboración de los alimentos se pueden consumir sin 
ningún riesgo siempre y cuando estén perfectamente cocidas.  

Artesanías: En lo que se refiere a las artesanías hay personas que se dedican a la 
explotación de la lechuguilla, que consiste en tallar las pencas de maguey para la 
elaboración de estropajos, escobetillas, lazos, así como para la elaboración de nidos de 
aves de cautiverio. Dichas artesanías se pueden observar en su color natural.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 53 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SAN AGUSTIN 
TLAXIACA 8,338 4,083 4,255 

SAN JUAN 2,087 1,022 1,065 
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TILCUAUTLA 
IXCUINQUITLAPILCO 1,677 831 846 
SAN JUAN SOLIS 1,238 598 640 
ORIENTAL DE ZAPATA 698 349 349 
COLONIA NUEVA 
TLAXIACA.  645 319 326 

PUERTO MÉXICO.  643 308 335 
COLONIA GUADALUPE 
LOS MANANTIALES.   640 333 307 

SAN FRANCISCO 
TECAJIQUE.  592 289 303 

BARRIO DE ESPAÐITA  
EL.  574 284 290 

CHAMIZAL  EL.  561 275 286 
SAN MIGUEL 
TORNACUXTLA.  531 251 280 

BARRIO EL DAJIE.  473 245 228 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

16 Delegados   
12 Comisariados Ejidales   

Regionalización Política – Electoral  

Distrito Electoral Federal: VI  
Distrito Local Electoral: I  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
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• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

La tarea de gobernar se manifiesta en el desarrollo y evolución de los pueblos, para San 
Agustín Tlaxiaca quienes se enlistan a continuación, a partir de los años sesenta se les 
identifica con la voluntad y dedicación en beneficio del municipio. 

Presidente Periodo
 Ramón García Cruz 1964-1967 
 Ángel Cruz Zúñiga 1967-1970 
 Adrián Cruz Osorio 1970-1973 
 Francisco Monroy García 1973-1976 
 Ignacio Méndez E. 1976-1979 
 Estanislao Latorre Cerón 1979-1982 
 Fileberto Vázquez A. 1982-1985 
José Gutiérrez Cerón 1985-1988 
 Héctor Cruz López 1988-1991 
 Alfredo Hernández Lugo 1991-1994 
 Oscar Omaña Cervantes 1994-1997 
 Jorge González Cortés 1997-2000 
 Héctor Olvera González 2000-2003 
Ernesto Hinojosa Hernández 2003-2006  
Mauro Lopez Pacheco 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica San Agustín Tlaxiaca Estado de Hidalgo, Dirección 
General de Planeación, edición 2000.  
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Cuaderno Estadístico Municipal San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo Edición 
1994.  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 
1993.  

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T:C: Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca 
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Denominación  

San Bartolo Tutotepec  

Toponimia  

El Municipio deriva su nombre de las raíces nahuas: tetotl, "pájaro" y tepec, "lugar", 
que significa "lugar de pájaros o aves".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Se inicia a mediados del Siglo X, sus primeros pobladores fueron toltecas. El señorío de 
Tutotepec estaba sometido igual que el de Metztitlán a los chichimecas. Durante el 
Siglo XIV los tepanecas dominaron gran parte del Valle de México y Xaltocan, 
estableciéndose el rey en Metztitlán, por lo que numerosos otomíes-mazahuas se 
establecieron en Tutotepec, abarcando desde Atotonilco hasta Huayacocotla.  

Ya en la Etapa de la Conquista, Tutotepec tuvo diversos enfrentamientos con los 
españoles, por lo que el señor de Tutotepec fue muerto al igual que muchos rebeldes de 
la zona; pero por ser una zona pobre, los españoles la abandonaron.  

En la Época Colonial, el primer encomendero de este lugar fue don Manuel Tomás.  

Fueron los frailes agustinos, que llegaron a la Nueva España en 1533 quienes realmente 
poblaron esta zona con iglesias y conventos. Bajo la Jurisdicción del convento de 
Atotonilco el Grande quedó Tutotepec comisionado a Fray Alonso de Borja para 
catequizar esta zona, lo que logró aprendiendo el otomí y oficiando misas en dicha 
lengua. Murió en 1542.  

La primera iglesia en Tutotepec tuvo el nombre de Los Santos Reyes, el cual fue 
sustituido por el de Santa María Magdalena.  

Tutotepec fue nombrado cabecera de los pueblos aledaños. Dependiendo de la 
jurisdicción de Tulancingo, este pueblo, a la provincia (después intendencia), de 
México.  
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Como Tutotepec tenía maderas preciosas, fue seleccionado para aportar las necesarias 
en la construcción de las iglesias y conventos. En 1590 tuvo que dar madera suficiente 
para sacar 500 vigas.  

El encomendero en octubre de 1591 era don Diego Rodríguez Orozco.  

Tulancingo estaba compuesto por siete Repúblicas de Indios; Atotonilco, Zinguilucan, 
Acaxochitlán, Huascasaloya, Acatlán, Tutotepec, y Tenango. Como cabecera Tutotepec 
tenía 14 pueblos sujetos a ella.  

Estos pueblos fueron censados varias veces durante el siglo XVIII (1716, 1746, 1791, 
1798), pero el más completo es precisamente el último de ellos y señala que la iglesia 
está administrada por padres agustinos, cuya feligresía se compone de 952 familias de 
indios.  

Por la extensión de la zona se crearon otros dos curatos, en las cabeceras de Huehuetla y 
San Lorenzo, aparte de las existentes en Tutotepec y Tenango.  

En el censo de 1791 había sólo en Tutotepec, sin tomar en cuenta sus pueblos: 30 
españoles, 47 castizos, 115 mestizos, dando un total de 192 personas; para el censo de 
1792, había un total de 1,229 personas, contando a sus pueblos.  

El 15 de abril de 1803, hubo un incendio que consumió gran parte de Tutotepec, 
afectando la economía del lugar y dejando muchos afectados.  

Ya en la Etapa de la Independecia, se tienen datos de que ésta se inició, por lo que 
respecta a la zona de Hidalgo, en los pueblos de Huichapan e Ixmiquilpan. En junio de 
1812 procedente de Huayacocotla llegó el señor Francisco Xavier barbosa, comisionado 
por don Julián Villagrán para buscar a la persona más adecuada para que levantara en 
armas al pueblo. El cargo se lo dieron al cura don José Antonio del Castillo con el grado 
de coronel americano, ya que a partir de ese momento tendría la obligación de formar su 
propio ejército. Tutotepec sirvió de refugio a los insurgentes, hasta que el mismo cura 
desertó de la causa solicitando el indulto al Comandante Piedras, quien se lo otorgó; sin 
embargo, los tuteños, no recibieron el indulto.  

Posteriormente se reorganiza esta zona bajo el mando de Andrés Omaña y sus hijos. En 
febrero de 1813, Andrés omaña fue sustituido por don José Grajeda, debido a los 
tuteños estaban a punto de unirse a la causa enemiga por el abuso en sus funciones de 
Omaña.  

En 1814 Tutotepec fue testigo de luchas cruentas entre realistas e insurgentes. José Ma. 
Luvián, fue uno de los más apasionados realistas que luchaba en la zona y quien pudo 
pacificarla. En 1821 también se consumaba la independencia en Tulancingo.   

La calma duró muchos años, hasta el movimiento de “Religión y Fueros”. El cura de 
Tutotepec don Miguel Vigueiras levantaba a los pueblos para defender la religión, pero 
fue fusilado.  

En la  lucha de la Reforma y después de la intervención francesa, el tuteño Nicolás 
Mérida destacó como estoico combatiente.  
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El día 27 de marzo de 1872 se creó el Municipio de San Bartolo Tutotepec, quedando 
como cabecera San Bartolo. Hasta ese momento sólo existía un Tutotepec, pero a pesar 
de haber sido tan importante este pueblo, la diferencia que existía con los caminos 
principales, su poco rendimiento económico y la belicosidad de sus habitantes, hizo que 
se escogiera a San Bartolo, como la cabecera. Actualmente para distinguirlos a 
Tutotepec se le llama Tuto y a la cabecera San Bartolo.  

El primero de julio de 1891, San Bartolo pasaba a formar parte del nuevo distrito de 
Tenango de Doria, donde quedó asentada la cabecera que junto con Huehuetla, y San 
Lorenzo Achiotepec se disputaban.  

En la Época Revolucionaria se dieron enfrentamientos entre los pueblos de San Bartolo, 
que apoyaba a Porfirio Díaz, y Tutotepec, que defendía la causa revolucionaria.  

Manuel Melo fue político, hombre trabajador, progresista y ex presidente municipal, 
que apoyó a Victoriano Huerta contra Carranza. Al triunfo del carrancismo obtuvo el 
indulto, pero siguió luchando hasta que fue ejecutado por los mismos habitantes de San 
Bartolo en agosto de 1919.  

San Bartolo Tutotepec, cambió brevemente de nombre, al de San Bartolo de Juárez, 
además de convertirse en cabeza de Distrito en Noviembre de 1924 a marzo de 1925.  

Don José Islas inauguró en 1926 la primera planta hidroeléctrica que le dio luz a San 
Bartolo, siendo en toda la zona, el primero en contar con este servicio. 

Personajes Ilustres  

Nicolás Mérida.- Personaje destacado y patriota de la reforma.  

Augusto Parra Bengoa.- destacado funcionario.  

Francisco Retama Castañeda.- Ilustre personaje benefactor de Tutotepec.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 
950  Fue habitado por tribus Tepehuas.

5/feb/1826 Se consigna Tutotepec como ayuntamiento perteneciente al partido de 
Tulancingo de la prefectura del mismo nombre. 

8/ago/1865 

Se consigna S. Bartolo como municipalidad perteneciente al distrito de 
Tenango Se segregan los municipios de Tenango, Tutotepec, Iturbide, 
Huehuetla y Achiotepec del distrito de Tenango de Doria, teniendo por 
cabecera el pueblo de Tenango. 

21/ 
sep/1920 

San Bartolo Tutotepec se consigna como municipio libre, formando parte del 
distrito de Tenango de Doria 

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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El Municipio se localiza entre los paralelos 20° 24´ de latitud norte, 98° 12´ de longitud 
oeste, a una altura de 1,000 metros sobre el nivel del mar.   
Limita al norte con el Estado de Veracruz; al sur con Tenango de Doria; al este con 
Huehuetla y al oeste con Agua Blanca y el Estado de Veracruz.   
Entre sus principales localidades se cuentan: San Miguel, san Mateo, San Andrés, San 
Sebastián, San Jerónimo, San Juan, Tutotepec y la cumbre.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 305.80 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El municipio tiene una superficie abrupta, ya que cuenta con la Sierra Madre Oriental, 
además de acantilados, grutas, mesetas y una planicie de valles.  

Hidrografía   

Los ríos que cruzan el Municipio son: Beltrán, Borbollón, río Xuchitlán, Pactepec y 
Tenango.  

Clima   

El clima es templado-cálido, con una temperatura media anual de 19° C., una 
precipitación pluvial de 2,600 milímetros por año y el período de lluvias es de junio a 
octubre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

En la flora se encuentra el eucalipto, pino, encino, ocote manzanilla, encino negro, uña 
de gato, oyamel, cedro rojo, además de especies no maderables como: Hongos, palma 
camedor, musgo, también podemos encontrar arboles exóticos de manzana, durazno, 
capulín, pera y una gran variedad de plantas medicinales usadas en remedios caseros.  

Fauna  

La fauna la componen: venado, jabalí, tigrillo, gato montés, liebre, conejo, topo, 
tlacuache, armadillo, comadreja, codorniz, halcón, ardilla y una gran variedad de 
reptiles, aves cantoras, arácnidos, etc.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El Municipio cuenta con las características de un suelo terciario, cuaternario y 
mesozoico, es arcilloso, de capa rica en humus muy fértil.  

Ocupa en primer lugar la superficie para agostaderos, le sigue la superficie agrícola y 
por último la forestal.  
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En cuanto a la tenencia de la tierra ocupa el primer lugar la pequeña propiedad, le sigue 
la ejidal y por último la comunal. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  44.3  % con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Otomí.  

Evolución Demográfica  

El Municipio de San Bartolo Tutotepec, tiene una población de 18,650 habitantes de los 
cuales 9,406 son hombres y 9,244 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  93% y 
el 7% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 16,211
CATÓLICA 15,081 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 633 
HISTÓRICAS 4 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 205 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

2 

OTRAS EVANGÉLICAS 422 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 128 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 5
TESTIGOS DE JEHOVÁ 123 
OTRAS RELIGIONES 6 
SIN RELIGIÓN 215 
NO ESPECIFICADO 148 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este aspecto, según datos estadísticos del INEGI del año 2000, el Municipio cuenta 
con la infraestructura de educación siguiente: 67 escuelas de educación preescolar, 88 
escuelas de educación primaria, 8 escuelas de educación secundaria y 1 escuela de nivel 
bachillerato.  
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Aunque el municipio no se encuentra tan marginado en este rubro, es necesario poner 
atención sobre todo en lo que respecta a los niveles intermedios de educación ya que se 
carece en gran medida de infraestructura educativa sobre todo en las localidades que 
conforman al municipio.  

El municipio cuenta con un total de 5,806 alumnos inscritos en los diferentes niveles de 
educación.  

Salud   

El Municipio cuenta con 4 Centros de Salud y con 7 unidades médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

Además cuenta con 31 casas de salud las cuales prestan auxilio en este rubro.  

Es importante mencionar que estos servicios no resultan suficientes, ni siquiera en el 
Municipio por lo que faltan recursos complementarios para atender en un 100% las 
demandas de la población.  

Deporte  

El Municipio cuenta con una unidad deportiva en donde los jóvenes practican diferentes 
deportes, tales como el basquetbol, el fútbol soccer y el voleibol.  

Así mismo cuenta con un auditorio en el cual se llevan a cabo diferentes eventos 
sociales.  

Vivienda  

En materia de vivienda existen un total de 3,877 viviendas particulares, las cuales son 
ocupadas por 18,610 personas, con un promedio de 4.80 ocupantes por vivienda.  

Servicios Básicos  

El Municipio cuenta con los servicios básicos siguientes: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado público, parque público, 
juegos infantiles, panteón, rastro y mercado.  

Aunque la cabecera cuenta con un grado de marginación bajo, sus comunidades que 
conforman el municipio tienen un nivel de marginación muy alto.  

Vías de Comunicación  

El Municipio está comunicado por tres kilómetros de carretera estatal, 17 kilómetros de 
camino rural revestido y 16 kilómetros de terracería.  

Medios de Comunicación  

Tiene paradero de autobuses y líneas intraurbanas, teléfono, correo.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los principales cultivos que se cosechan en el Municipio son: el maíz con una 
superficie sembrada de 2,965 hectáreas, el frijol con 330 hectáreas y la avena con 15 
hectáreas.  

Mención especial merece el cultivo de café, el cual hasta la fecha tiene una gran 
importancia debido a las ganancias que generan y a su gran porcentaje de la producción 
a nivel estatal, contando con una superficie sembrada de 3,883 hectareas.  

También en el aspecto de la fruticultura, las localidades del Municipio son ricas 
potencialmente en la cosecha de guayaba, lima y naranja.  

Ganadería  

En el Municipio se cría ganado bovino de carne y leche el cual cuenta con una 
población ganadera de 8,109 cabezas, porcino con 4,526 cabezas, caprino con 728 
cabezas y ovino con 1,051 cabezas.  

En lo que respecta a la cunicultura, en el Municipio se lleva a cabo esta práctica en 
donde la  producción del conejo es media.  

En la avicultura, se realiza la cría de aves de postura y engorda, la cual cuenta con una 
población de 63,530 aves y con 1,408 pavos.  

Y por ultimo en lo que se refiere a la apicultura, se cuenta con 713 colmenas, en esta 
actividad de recolección de la miel de abeja se explota en mediana escala.  

Industria y Comercio  

El Municipio cuenta con tiendas urbanas, campesinas rurales y tianguis en los cuales se 
venden productos de toda la región.  

Existen 9 tiendas de DICONSA distribuidas en el Municipio.  

Turismo  

Dentro de las atracciones culturales que contiene el Municipio se encuentra las 
siguientes:  

La iglesia de Santa María Magdalena, que consta de una sola nave construida en 
mampostería y techo de teja de barro.  

Como atractivo natural el Municipio cuenta con las Grutas de San Bartolo, localizadas 
en la cordillera norte y el río Tenango.  
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El Municipio también cuenta con hoteles y fondas donde se venden alimentos 
preparados.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 6790  de las cuales 
30  se encuentran desocupadas y  6760 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 6,760  
PRIMARIO 4,971 73.5
SECUNDARIO 564 8.3 
TERCIARIO 1,225 18.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- se encuentra la Iglesia de Santa María Magdalena, que consta de una 
sola nave constituida de mampostería y techo de teja de barro.  

Históricos.- Se encuentran los monumentos dedicados a Don Miguel Hidalgo y Costilla; 
a José María Morelos y pavón; bustos a Benito Juárez y Justo Sierra.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

El segundo viernes de pascua se celebra con juegos artificiales y feria en honor al Señor 
de la Salud.  

Los días 1 y 2 de noviembre, se lleva a cabo la ceremonia religiosa de los muertos, con 
la tradición de poner ofrendas de alimentos a sus difuntos que posteriormente lo 
disfrutan entre los vecinos.  

Gastronomía.  

Se preparan los mixiotes, carnitas de puerco, barbacoa de res y pollo, plato huasteco, 
mole verde y rojo.  

En dulces se elabora el pinole, galletas de maíz, empanadas, charamuscas y cocadas.  

También se elaboran bebidas cómo vinos de mesa y aguardiente de caña.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  
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De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 138 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA  

SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 2,019 942 1,077 

SAN ANDRES 1,134 564 570 
COLONIA INDUSTRIAL 494 235 259 
XUCHITLAN 478 238 240 
VALLE VERDE (RANCHO 
VIEJO) 474 236 238 

SANTIAGO 433 221 212 
SAN MIGUEL 429 206 223 
SAN JUAN DE LAS 
FLORES 381 201 180 

CALINTLA 342 165 177 
SAN SEBASTIAN 342 172 170 
MAVODO EL 334 179 155 
CANJOY EL (CASAS 
QUEMADAS) 328 174 154 

PIE DEL CERRO 305 157 148 
BUENA VISTA 292 145 147 
PIEDRA ANCHA 291 149 142 
SAN JERONIMO 291 142 149 
COPAL EL 271 142 129 
CUMBRE DE 
MURIDORES LA 267 137 130 

HUASQUILLA 263 144 119 
VEREDA LA 260 127 133 

Caracterización del Ayuntamiento  

1 presidente municipal  
1 sindico procurador   
8 regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

84 Delegados Municipales  
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Regionalización Política – Electoral  

Distrito Electoral Federal: IV  
Distrito Local Electoral: X  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir del año 1964 a la actualidad: 

Presidente Periodo 
Enrique García Bengoa 1964-1967
Raúl Neri San Agustín 1967-1970
Augusto Parra Bengoa 1970-1973
Carlos González Tenorio 1973-1976
Marcelino Cuvas Solis 1976-1979
Eustaquio Montés Avila 1979-1982
Oscar Parra Pérez 1982-1985
Teófilo Jimate Parra 1985-1988
Sergio Islas San Juan. 1988-1991
Jaciel V. Neri González 1991-1994
Francisco Uriel Islas Trejo 1994-1997
Salvador Cruz Ortiz 1997-1998
Salvador Monroy Canales 1998-2000
Dagoberto de Jesús Islas Trejo 2000-2003
Emilse Miranda Munive 2003-2006
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Doroteo Garcia Tolentino 2006-2009
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Denominación  

San Salvador  

Toponimia  

Esta población comenzó a formarse con la llegada de los otomíes hacia el año 640 de 
nuestra era, sin embargo, no se le conoce un nombre otomí al lugar, el nombre que hoy 
detenta el municipio, le fue asignado por los españoles en la época de la Conquista.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La historia de San Salvador se inicia con la llegada de los otomíes hacia el año 674, más 
tarde en 1117, hacen su arribo las primeras tribus Chichimecas, que consuman la 
conquista de estos lugares en 1120.  

Pocos datos se tienen sobre el origen de San Salvador, aunque lo más seguro es que 
naciera como una de tantas rancherías hacia la segunda mitad del siglo XVI sin tener 
una historia propia.  
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Para principios del siglo XVIII, era una importante república de indios sujeta 
sucesivamente a Mixquiahuala, Tepatepec y finalmente a Actopan.  

Por mucho tiempo se pensó que su nacimiento procedía del año 1920 al promulgarse la 
Constitución del Estado de Hidalgo, sin embargo la lista de presidentes municipales que 
se conserva inicia en el año de 1870.  

Personajes Ilustres  

Eusebio Escamilla Alamilla.  

Líder campesino nacido en San Salvador en 1911, estuvo dedicado a la agricultura, fue 
Presidente Municipal y Diputado Local, en 1969 fue nombrado “El Ciudadano más 
distinguido de San Salvador”, murió el 1° de enero de 1977.  

José Olvera López, educador.  

J. Trinidad Pérez Camargo, político.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Acontecimiento 
674 Llegada de los Otomíes a la zona. 
1117 Llegan los chichimecas. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de San Salvador se encuentra a 10 km. de la ciudad de Actopan y 
pertenece a este Distrito, situado en el Valle del Mezquital a 20°17’0’’ de latitud norte, 
99°00’55’’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich a una altura sobre el nivel del 
mar de 1960 metros.  

El municipio colinda al norte con los municipios de Ixmiquilpan y Santiago de Anaya; 
al este con el municipio de Actopan; al sur con los municipios de Ajacuba y Francisco I. 
Madero; al oeste con los municipios de Francisco I. Madero, Mixquiahuala de Juárez, 
Progreso de Obregón y Chilcuautla.  

Extensión  

El municipio de San Salvador cuenta con una extensión territorial de 200.40 Kms. y 
representa el 0.95% de la superficie del Estado.  

Orografía  

San Salvador está ubicado en la provincia del Eje Neovolcánico en un 90% de la 
superficie, formado por llanuras y lomeríos en menor proporción y un 10% localizado 
en la Sierra Madre Oriental.  
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De las principales elevaciones presentes en el municipio se encuentran los cerros de: 
San Miguel, Peña Colorada, Corazón, Cumbre, La Palma, La Corona, Colorado, El 
Punteagudo etc. todos ellos por encima de los 2300 metros sobre el nivel del mar.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio San Salvador se encuentra posicionado 
en la región del Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma, de la cual derivan dos 
subcuencas: el río Tula que cubre el 12.55% de la superficie municipal y el río Actopan 
que riega el 87.45% restante.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Requena, Xiotho, El Capulín, 
El Norte, Alto Requena, Rinconada, El Potrero, La Estancia y Chicanaxco.  

Clima   

El municipio en toda su superficie municipal presenta un clima templado-semifrío con 
una temperatura media anual de 17°C y una precipitación total anual de 475 mm.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora en el municipio tiene una vegetación compuesta por encino, oyamel, nopal, 
cardón, garambullo, pitaya, mezquite, pirul, huizache, fresno y encino  

Fauna  

La fauna perteneciente a ésta región está compuesta por liebre, conejo, codorniz, tórtola, 
torcaza, víbora de cascabel, hocico de puerco y casera, escorpión, lagartija, zapa, 
camaleón, ciempiés, alacrán, araña, tarántula, avispa, moscos, grillo, chapulín, hormiga, 
mestizo, pinacate, pulga, chinche, mariposa, mayate, etc.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso principal que se le da al suelo es agrícola, aproximadamente 64.34% de la 
superficie municipal, así como matorral 21.61%, bosque 12.54%, pastizal 0.61% y .98% 
para otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  25 %; con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Otomí  

Evolución Demográfica  
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El municipio de San Salvador durante el año 2000 según los datos preliminares del 
censo del mismo año ha registrado una población de 28,980 habitantes; de los cuales 
14,024 son hombres y 14,956 pertenecen al sexo femenino, presentando un índice de 
masculinidad de 93.8.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  92% y 
el 8% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPIO 25,741
CATÓLICA 23,672 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,421 
HISTÓRICAS 4 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 288 

OTRAS EVANGÉLICAS 1,129 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 117 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 4 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

36 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 77 
OTRAS RELIGIONES 131 
SIN RELIGIÓN 269 
NO ESPECIFICADO 131 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el municipio de San Salvador es amplia en preescolar, 
cuenta con 39 planteles que atendieron en 1998 - 99 a 1,058 alumnos, y a nivel primaria 
en 39 planteles se atendieron en el mismo ciclo a 4,792 alumnos, a nivel secundaria se 
registraron 1,968 alumnos en nueve planteles; a nivel bachillerato 109 alumnos cursaron 
el ciclo antes mencionado en dos planteles, registrando además cuatro bibliotecas 
públicas.  

Salud   

El ayuntamiento de San Salvador registra 377 derechohabientes, todos atendidos por las 
siguientes instituciones: El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de 11 
unidades médicas, 2 IMSS – SOLIDARIDAD y 9 de SSAH, así como 9 casas de salud 
también del sector salud.   

Deporte  
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Cuenta con una infraestructura deportiva en el municipio de sesenta canchas para la 
recreación y jardines vecinales, los cuales están destinados al paseo, descanso y 
convivencia de la población.  

Vivienda  

Con relación al número total de sus viviendas en éste año es de 6121 con 28,919 
ocupantes y registrando un promedio de ellos por vivienda de 4.72; su construcción está 
hecha a base de tabique, adobe, block, piedra y tabicón; sus techos son de concreto, 
lámina galvanizada, lámina de cartón y lámina de asbesto.  

Servicios Básicos  

Los servicios básicos con que cuenta San Salvador, son agua potable, con 7 sistemas 
cubriendo 4,356 tomas domiciliarias y 33 localidades con red de distribución; drenaje y 
alcantarillado con 13 cuerpos de recepción, por lo que 13 localidades cuentan con este 
servicio; y electricidad, proporcionada por Luz y Fuerza del Centro, con 5,182 tomas 
instaladas, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen un 
crecimiento planeado y ordenado.  

Vías de Comunicación  

Actualmente cuenta con una infraestructura de 12.1 Km. de carretera federal troncal y 4 
Km. de alimentadoras estatales que tienen como propósito principal servir de acceso a 
las carreteras troncales.  

Medios de Comunicación  

Los principales tipos de vehículos que transitan por ésta carretera son automóviles 
particulares, camiones de carga y de pasajeros.  

Con respecto a las telecomunicaciones, tiene los servicios de teléfonos en veinte 
localidades y once oficinas postales; asimismo, recibe señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Dentro de la principal producción que se da en el municipio se encuentran los siguientes 
cultivos, cuyo volumen de producción se toma del ciclo 1998-99, la producción de maíz 
alcanzó las 3,146 has. cosechadas, de las cuales 2,416 fueron de riego y 730 de 
temporal, además se siniestraron 1240 has., el cultivo de frijol logró una producción de 
787 has. De las cuales 562 fueron de riego y 225 de temporal, sufriendo la pérdida de 
230 has., en avena forraje se cosecharon 298 has. 233 de riego y 65 de temporal, de 
chile verde se obtuvieron 24 has. de riego, de nabo forraje se cosecharon 2 has. de riego, 
de jitomate se obtuvieron 25 has. de riego, de arvejón se obtuvo 1 has. de riego, de 
pepino se cosechó una ha. de riego, de brócoli se obtuvieron 2 has. de riego.  
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Ganadería  

En ésta producción destaca el ganado ovino con 14,600 cabezas, bovino con 6,324 
cabezas, porcino con 6,095 cabezas, caprino con 2,650 cabezas,  48, 815 aves, 2,814 
guajolotes y 140 colmenas de abejas.  

Silvicultura  

En relación con la silvicultura el municipio cuenta únicamente con 12.54% de bosque, 
en donde su vegetación se compone de encino manzanilla y hoja ancha.  

Industria y Comercio  

La industria es un elemento de desarrollo muy importante, en éste municipio existen 
sobre todo de construcción, agroindustrias y maquiladoras.  

En cuanto al comercio es la actividad que permite a través del intercambio de bienes un 
crecimiento en sus ingresos. En San Salvador el principal centro de comercio es el día 
domingo en donde se comercializa ropa, zapatos, abarrotes y legumbres; cuenta además 
con cuatro DICONSA y tres tiendas LICONSA.  

Turismo  

El patrimonio cultural de San Salvador es la iglesia construida en el siglo XVIII, 
encontrándose en su interior valiosas pinturas realizadas por los indígenas de la época; 
así como el montículo y plataformas arqueológicas, que representan un excelente punto 
de interés para los turistas.  

San Salvador cuenta con bellos paisajes que permiten a los visitantes pasear con 
tranquilidad y realizar días de campo.  

Es un lugar con mucha potencialidad turística para desarrollar el llamado eco-turismo.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 9376 de las cuales 
81 se encuentran desocupadas y 9295 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 9,295  
PRIMARIO 3,696 39.8
SECUNDARIO 2,251 24.2
TERCIARIO 3,348 36.0

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 
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Monumentos Históricos 

Los monumentos arquitectónicos con que cuenta el municipio son; el Templo de San 
Salvador, la Iglesia de Santa Bárbara cuya fabricación se concluyó en 1830 y vino a 
sustituir al templo construido por los agustinos a finales del siglo XVI. El Templo de 
Milpa de la Virgen, situado en la plaza principal del pueblo de Lagunilla de Boxaxni, 
teniendo una construcción de mampostería cubierta con bóveda de cañón seguido y piso 
de empedrado con revoque de mezcla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas.- Una de las fiestas más importantes que se celebra en la cabecera es la del 15 de 
agosto, fecha conmemorativa de la Asunción de María a los Cielos, patrona del lugar.  

Gastronomía.- La comida de tradición en el municipio es la barbacoa, moronga en 
caldillo o chile verde, mariscos, quesadillas de huitlacoche y bebidas derivados del 
aguamiel.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 43 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SAN ANTONIO 
ZARAGOZA 2,865 1,409 1,456 

CAXUXI 2,459 1,168 1,291 
SAN SALVADOR 1,502 712 790 
LAGUNILLA 1,468 678 790
DEXTHO DE VICTORIA 1,349 658 691 
SANTA MARIA AMAJAC 1,309 622 687 
POXINDEJE DE 
MORELOS 1,026 487 539 

TEOFANI 1,012 493 519 
OLVERA  EL 975 504 471 
DEMACU 889 406 483 
CAÐADA GRANDE 886 438 448 
COLORADO EL 780 362 418 
PUERTO LAZARO 
CARDENAS  EL 748 377 371 

TOTHIE (TOTHIE DE 
ROJO GOMEZ) 714 334 380 
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XUCHITLAN 702 359 343 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador   
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

18 Delegados 

Regionalización Político– Electoral  

Distrito Electoral Federal: III  
Distrito Local Electoral: XIV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

En San Salvador, se ha desarrollado una gran actividad en pro del desarrollo del 
municipio, por lo cual han dejado onda huella sus gobernantes, por lo que se hace una 
referencia de los mismos, a partir de 1964. 

Presidente Periodo
Eusebio Escamilla A 1964-1967 
Humberto Ramírez E. 1967-1970 
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Leonardo Lozano R. 1970-1973 
Justino Daniel Cano 1973-1976 
Emiliano Martínez Hdez. 1976-1979 
José Olguín Díaz 1979-1982 
Lucano Hernández Avilés 1982-1985 
Eliseo Hernández Serrano 1985-1988 
Valente de J. Contreras L. 1988-1991 
Julio Hugo Sánchez Quiroz 1991-1994 
Caín Hernández Hdez. 1994-1997 
Humberto Calixto M. 1997-2000 
Artemio Santiago Ramírez 2000-2003 
Gaston Pérez Acosta 2003-2006 
Victor Cardoso Camargo 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica San Salvador, Estado de Hidalgo, Dirección General 
de Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal San Salvador, Estado de Hidalgo Edición 1994.  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General del Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo II , 
edición 1993. 

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  
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Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T.C. Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de San Salvador 
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Denominación  

Santiago de Anaya  

Toponimia  

Su nombre primitivo era “Tlachichilco” que derivado de sus raíces “italli”, tierra 
“Chichiltic”; cosa colorada y “co” en, lo que quiere decir: “ En tierra Colorada “, éste 
nombre le fue cambiado en tiempo de la  Conquista, asignándole el actual en homenaje 
al Santo Patrono, Señor Santiago. Posteriormente, en la época en que fue Presidente de 
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la República el General y distinguido hidalguense don Pedro María Anaya, se le agregó 
el apellido de éste personaje, así que desde entonces se le conoce como Santiago de 
Anaya.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Los datos precisos de la fecha de la fundación de Santiago de Anaya se desconocen, sin 
embargo, se cree que es de la misma época que Actopan, o sea a mediados del siglo XV, 
población de la que dependió hasta 1917 en que se constituyó como municipio.  

Respecto a la evangelización y a la fundación del convento se dio a través de los frailes 
Agustinos.  

En la época revolucionaria se recuerda que en el templo de Santiago de Anaya, fue 
ocupado por el ejército villista, desalojando las imágenes religiosas y dividiendo el 
templo en dos partes, para ocuparlo como caballería y otra como cuarteles.  

Personajes Ilustres  

Emilio Bruno Hernández Gómez.  

Personaje que destacó en el municipio. Luchó con Francisco Villa, acabó a las fuerzas 
carrancistas y zapatistas; además de ser fundador de la Liga de Comunidades Agrarias e 
integrante del primer comité. Fue diputado suplente en la Legislatura local, fue 
asesinado en Actopan el 2 de septiembre de 1928.  

Trinidad Pérez Camargo.  

Nació en este municipio el 1° de julio de 1890, campesino desde niño, este poeta 
escribió numerosos versos dados a conocer en “Renovación” y “El Observador”. En 
1969 publicó el libro “Orquídea del Mezquital”. Murió en 1977 en Actopan.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento

15/feb/1826 Se consigna Yolotepec como ayuntamiento perteneciente al partido de 
Actopan de la prefectura de Tula 

31/may/1865 Yolotepec es municipalidad del distrito de Ixmiquilpan perteneciente al 
departamento de Tula del Estado de México 

8/ago/1865 Se consigna Santiago como municipalidad perteneciente al distrito de 
Actopan 

21/sep/1920 Santiago se consigna como municipio libre  formando parte del distrito de 
Actopan. 

mar/1983 Cambia la denominación el municipio de Santiago por el de Santiago de 
Anaya 

MEDIO FÍSICO 
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Localización  

Santiago de Anaya cuyas coordenadas geográficas son 20° 23’ 04’’ latitud norte y 98° 
57’ 53’’ longitud oeste del meridiano de Greenwich, con una altura de 2040 metros 
sobre el nivel del mar (msnm) se encuentra ubicado a 56 km. de distancia de la capital 
del estado.  

El municipio colinda al norte con los municipios de Cardonal y Metztitlán; al este con 
los municipios de Metztitlán y Actopan; al sur con el municipio de Actopan y San 
Salvador; al oeste con los municipios de San Salvador, Ixmiquilpan y Cardonal.  

Extensión  

El municipio de Santiago de Anaya cuenta con una extensión territorial de 316.10 km2 
y representa el 1.51% de la superficie del Estado.  

Orografía  

El  municipio de Santiago de Anaya se encuentra ubicado en un 60% en la provincia de 
la Sierra Madre Oriental y el 40% en el Eje Neovolcánico, formada por sierra, llanuras y 
lomeríos.  

Sus principales elevaciones son; los cerros el Quelite, La Nube, Verde, Palma Grande, 
Teñondhe, Aguila, La Corona, Tepha, Boludo, Campana, Senthe, Gordo y Xenfani que 
se encuentran por encima de los 2100 metros sobre el nivel del mar.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Santiago de Anaya se encuentra 
posicionado en la región del Pánuco; en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan 
dos subcuencas; el río Amaxac que cubre el 34.90% de la superficie municipal y el río 
Actopan que riega el 65% restante.  

Las corrientes de agua que conforman el  municipio son; Gaxiohó-Canal, El Capulín, 
Sánchez, Canda, Senthe, Las Mecaas-San Nicolás.  

Clima   

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el 
templado subhúmedo con lluvias en verano y de humedad media, al semiseco templado 
y al seco cálido; registrando una temperatura media anual de 16°C y una precipitación 
pluvial de 550 mm.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Dadas las condiciones climatológicas, así como la composición del suelo, se caracteriza 
por agaves, palmaceas, mezquites y cactus.  
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Fauna  

En el municipio existe una fauna compuesta por  conejos, coyote, liebre, ratón, zorro, 
murciélago, tlacuache, zorrillo y aves voladoras.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El uso de la tierra en el municipio es principalmente agrícola 69.6%, el cual se da en 
pastos naturales y de temporal restando un 30.4% para otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  46.4 % ; con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Otomí  

Evolución Demográfica  

El municipio de Santiago de Anaya durante el año 2000 según los datos definitivos del 
censo del mismo año ha registrado una población de 13,582 habitantes; de los cuales 
6,596 son hombres y 6,986 pertenecen al sexo femenino, presentando un índice de 
masculinidad de 94.91.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  92% y 
el 8% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 12,081
CATÓLICA 11,152
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 653 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 196 
OTRAS EVANGÉLICAS 457 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 72 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA  6 
TESTIGOS DE JEHOVÁ  66 
JUDAICA 5 
OTRAS RELIGIONES  34 
SIN RELIGIÓN  119 
NO ESPECIFICADO  46 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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La infraestructura educativa en el municipio de Santiago de Anaya es amplia en los 
niveles de preescolar y primaria en donde se registran 20 y 25 escuelas respectivamente; 
sin embargo, en lo que se refiere a secundaria la oferta es sumamente escasa, debido a 
que existen solamente siete, a nivel bachillerato existe una y no registra escolaridad a 
nivel profesional medio; cuenta además con dos bibliotecas públicas.  

Salud   

El ayuntamiento de Santiago de Anaya registra 9,845 derechohabientes atendidos por el; 
IMSS-SOL, con una cobertura de 1,518 y 8,327 atendidos por unidades medicas de la 
SSAH.  

Deporte  

Para el esparcimiento y la recreación los habitantes del municipio participan en eventos 
deportivos como fútbol soccer, básquetbol, voleibol y fútbol de salón. Una de las 
canchas donde practican los deportes es la del centro de desarrollo del DIF, así como el 
auditorio municipal, la plaza cívica municipal o en la Escuela Secundaria Técnica 17.  

Además, el deporte se fomenta de forma institucional en todas las dependencias 
educativas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, por lo cual todos los 
niños y adolescentes de Santiago de Anaya desarrollan sus potencialidades deportivas.  

Vivienda  

En relación a la vivienda, registra un total de 2,984 con 13559 ocupantes, registrando un 
promedio de ellos por vivienda de 4.54; su construcción está hecha a base de tabique, 
adobe, block, piedra y tabicón; sus techos son de concreto, lámina galvanizada, lámina 
de cartón y lámina de asbesto.  

Servicios Básicos  

Los servicios básicos con que cuenta Santiago de Anaya, son agua potable, con 7 
sistemas dando una cobertura de 2,159 tomas domiciliarias y proporcionando el servicio 
a 24 localidades con red de distribución; cuenta además con 6 sistemas de drenaje y 
alcantarillado, los cuales descargan en 6 cuerpos receptores, por lo que 6 localidades 
cuentan con este servicio; en cuanto a electricidad, Luz y Fuerza del Centro es quien 
cubre este municipio con 2,877 tomas instaladas.  

Vías de Comunicación  

Santiago de Anaya cuenta con una longitud de red carretera de 56,400 km. de los cuales 
9,800km. son troncal federal, también conocido como principal o primaria, tienen como 
objetivo específico servir al tránsito de larga distancia y 46,600 km. de caminos rurales, 
refiriéndose éstos a terracería, los cuales representan el 82.6% de toda la longitud.  

Medios de Comunicación  
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El tipo de vehículo que transita por estos caminos son principalmente camiones  de 
carga y automóviles particulares. En comunicación existen once localidades con 
servicio telefónico, seis oficinas postales, así mismo recibe señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Dentro de su principal producción en cultivos se encuentra; maíz con una cosecha de 
1,479 has., 744 de riego y 735 de temporal y 1300 has. siniestradas, frijol con 599 has. 
cosechadas de las cuales 34 son de riego y 565 son de temporal, además de 320 has. que 
resultaron siniestradas, avena forraje con 40 has. cosechadas, de las cuales 5 son de 
riego y 35 de temporal, cebada forraje 102 has. de riego cosechadas, chile verde con 12 
has. de riego cosechadas, frijol ejotero con 1 ha. cosechada, jitomate 1 ha. De riego 
cosechada, y lechuga 1 ha. de riego cosechada.  

Ganadería  

En ésta producción destaca el ganado ovino, bovino, caprino, porcino, aves y abejas.  

Industria y Comercio  

El comercio es una actividad que permite a través del intercambio de bienes un 
crecimiento en sus ingresos.  

En Santiago de Anaya el principal centro de comercio es el jueves, que es el día de 
tianguis, cuenta además con cinco tiendas DICONSA, dos tiendas de lechería 
LICONSA, sin embargo, carece de un mercado público, rastro y un centro de abasto.  

Turismo  

El municipio tiene lugares de atracción turística como son las grutas de Xoxafi donde se 
observan dibujos rupestres, localizándose en la comunidad de el Palmar; además las 
grutas de Gusto y la Iglesia del Sr. Santiago.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4264  de las cuales 
38  se encuentran desocupadas y  4226 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,226  
PRIMARIO 1,472 34.8
SECUNDARIO 1,163 27.5
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TERCIARIO 1,591 37.6

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Los monumentos arquitectónicos con los que cuenta el municipio son, el templo del 
Señor de Santiago, de gran interés por su construcción; presenta dos capillas anexas 
dedicadas al Señor de la Agonía y nuestra Señora de Guadalupe; y el templo de 
Yolotepec.  

Dentro de los monumentos históricos se encuentran al libertador de la patria don 
“Miguel Hidalgo y Costilla” así como al Benemérito de las Américas “Benito Juárez”.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Gastronomía.  

La comida de tradición más arraigada y popular de Santigo de Aaya son los gusanos de 
maguey, escamoles, esquites; dulces como pepitorias de piloncillo y acitrones, sin faltar 
bebidas de pulque blanco y curados de frutas.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 28 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN   
TOTAL   
FEMENINA  

YOLOTEPEC 2,144 1,006 1,138 
SANTIAGO DE ANAYA 1,743 797 946 
PATRIA NUEVA 1,380 670 710
CERRITOS 1,052 496 556 
HERMOSILLO MONTE 
NOBLE 875 446 429 

MEZQUITAL  EL 723 358 365 
GUERRERO 586 309 277 
BLANCA LA 580 293 287 
GONZALEZ ORTEGA 552 271 281 
XITZO 508 252 256 
ZARAGOZA 483 251 232 
PALMAR  EL 473 240 233 
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GONZALEZ GONZALEZ 458 218 240 
SITIO  EL 401 182 219 
JAGUEY 343 165 178 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

26 Delegados   
4 Subdelegados   

Regionalización Político– Electoral  

Distrito Electoral Federal: III  
Distrito Local Electoral: XIV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Como ejemplo de tenacidad y esfuerzo, Santiago de Anaya cuenta con una larga lista de 
personas importantes, quienes se han preocupado por apoyar a su municipio y obtener 
resultados, producto de un trabajo arduo y reconocido. A continuación se presenta un 
listado de los presidentes municipales que ocuparon dicho cargo a partir de 1964. 
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Presidente Periodo
Benito Angeles Cruz 1964-1967 
Pablo Mendoza Pérez 1967-1970 
Angel Moreno Hdez. 1970-1973 
Leonardo León Cruz 1973-1976 
Luis Mayorga Herrera 1976-1979 
Fidel Bautista Villa 1979-1982 
Herón Aldana Mayorga 1982-1985 
Abraham López Moreno 1985-1988 
Roberto Angeles Angeles 1988-1991 
Tomás Cano Montúfar 1990-1994 
Aurelio León Callejas 1994-1997 
Luis F. Angeles Hernández 1997-2000 
Fidencio Gachúz Ramírez 2000-2003 
Paulino Aldana Camargo 2003-2006 
Gregorio Jean Gonzalez 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 (GOBIERNO DEL ESTADO DE 
HIDALGO-INEGI).  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo, Dirección 
General de Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez  López  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 
1993. 

CRÉDITOS 
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Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T.C. Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de Santiago de Anaya  

Enciclopedia de los Municipios de México 
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© 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

Denominación  

Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero.  

Toponimia  



 

 674

El nombre de este municipio se debe al santo patrono del pueblo  “Santiago”. El 
segundo nombre lo adquirió poco antes de su independización, debido a que la 
dirección de correos exigía a todos los poblados llamados "Santiago” agregar un 
nombre más, por la confusión que había en los envíos.  

La palabra Tulantepec deriva de las raíces nahoas que se traducen como “Lugar de los 
Tules”.  

Posteriormente se anexaron los apellidos Lugo Guerrero, en honor del insigne ex 
gobernador.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El 6 de agosto de 1908, por mandato del presidente de la República Gral. Porfirio Díaz, 
se puso en servicio el ferrocarril Hidalgo con el fin de unir a Tampico junto con el de 
Cuernavaca y Acapulco.  

El 14 de enero de 1918 el presidente Venustiano Carranza visita la fábrica de Santiago, 
se hizo acompañar por los Generales Pablo González, Felix Díaz, Francisco de P. 
Mariel y Palafox, así como de Roman Goizueta apoderado de don Martín Urrutia este 
último dueño de la fábrica.  

En el año de 1924 durante el periodo conocido como Agrarismo la dependencia 
encargada de la defensa de ejidos de los campesinos otorga armas con la finalidad de 
que estos defiendan sus tierras, se presenta la división de dos grupos los cuales se 
disputaban el poder de los ejidos, estos grupos eran los Ocádiz y los de Don Angel 
Martínez.  

En el año de 1927 se presentó un enfrentamiento entre ejidatarios y don Francisco 
Ocádiz, después de realizar una junta en la escuela primaria y estando presente un 
ingeniero de Pachuca el cual venía de una dependencia de gobierno se presentó un 
altercado el cual tuvo como resultado la muerte de tres personas, sus nombres; Enrique 
Lira Chávez, Martín Ocádiz García y Regino Hernández conocido como “el grillo”, 
dentro de los lesionados se encontró al propio Francisco Ocádiz.  

El 2 de febrero de 1938 se expropian los predios de don Manuel Pérez en $150.09 
(ciento cincuenta pesos con nueve centavos) para establecer el mercado, dicha 
expropiación fue el resultado de una solicitud expedida por la Sociedad Juvenil 
Progresista, esta solicitud fue acordada por el señor gobernador Javier Rojo Gómez y 
firmada en carácter de fedatario por el Lic. Manuel Yañez.  

Personajes Ilustres  

Martín Urrutia Ezcurra.  

Empresario, de origen vasco, nació el 5 de enero de 1855 en un caserío de Oronoz, en el 
Valle de Baztan, en Navarra. Cursó sus primeros estudios en una escuela de Aldoz, en 
Larraun y más tarde asistió a un internado de Sumbilla.  
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Los aspectos en los que destacó fueron la creación de una importante industria textil de 
inigualable calidad en sus productos y de una fuente de trabajo que por más de 100 años 
ha sido el sostén de muchas familias. De alguna manera esta fábrica atrajo a muchas 
familias a vivir en el pequeño pueblo de Santiago a fines del siglo XIX.  

Arturo Cárdenas Moreno.  

Deportista. Nació el 16 de septiembre de 1944 en Santiago Tulantepec.  

Jesús Lira Fernández. Político  

Luis García Lira. Político  

Pedro García Rangel. Político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 

1565 El 2 de agosto, la corona española otorgó una merced al pueblo de Tulancingo 
para la fundación del molino Santiago. 

1934 El nombre de Santiago ya aparecía acompañado de la palabra Tulantepec. 

1944 El 1 de abril recibió la categoría municipal por decreto de la legislatura del 
Estado. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Se localiza a una distancia de 51 kilómetros de Pachuca, la capital del Estado.  

Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2,180 metros y sus coordenadas 
geográficas extremas son latitud norte 20° 02’ 18”, longitud oeste 98° 21’ 21” respecto 
al Meridiano de Greenwich.  

Colinda al norte con el municipio de Tulancingo de Bravo; al este con el municipio de 
Cuautepec de Hinojosa; al sur con los municipios de Cuautepec de Hinojosa y 
Singuilucan; al oeste con los municipios de Singuilucan y Tulancingo de Bravo.  

El municipio se compone de ciertas localidades, de las cuales destacan las siguientes; El 
Pedregal, San José, Los Romeros, Ventoquipa y Paxtepec.  Estas son las que destacan 
principalmente por la concentración de habitantes con que cuentan cada una de ellas.   

Extensión  

El municipio cuenta con una extensión territorial de 89.90 kilómetros cuadrados y 
representa el 0.43 % de la superficie total del Estado de Hidalgo.  

Orografía  
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Ubicado en el Eje Neovolcánico, formado en su mayoría por llanuras y lomeríos, que 
representan el  85%, y el resto comprende 15% de pendientes menores.  

Sus elevaciones son; El Cerro El Campanario, cuenta con una  altura de 2,500 metros 
sobre el nivel del mar (msnm); y el Cerro San José, el cual tiene una altitud de 2,720 
metros sobre el nivel del mar. Estos son los puntos representativos en cuanto a 
elevaciones se refiere en el municipio.  

Hidrografía   

Las corrientes, manantiales y afluentes de agua que se encuentran dentro de este 
municipio, son los que a continuación se detallan; en primer lugar y debido a la 
importancia que tiene para el municipio se hace referencia del Río San Lázaro que baña 
las zonas dedicadas al cultivo principalmente, ya que cruza físicamente parte del 
municipio; los manantiales que tiene para su abastecimiento de agua son; Los 
Cangrejos, La Zorrilla y Ventoquita, de los cuales se extrae agua para  los diversos usos 
y necesidades de la comunidad.  

Clima   

El clima es templado, registra una temperatura media anual de  entre 15° y 10° 
centígrados y tiene una precipitación pluvial al año de 500 a 850 mm aproximadamente. 
EL periodo de lluvias se presenta entre los meses de mayo y septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora se compone de abundantes recursos naturales que se encuentran principalmente 
internados en las zonas boscosas existe una gran variedad de arboles, entre la 
clasificación de coníferas se destacan los siguientes; pino, oyamel, encino, cedro, ocote, 
además de otras variedades como el fresno.  

En las zonas áridas es común encontrar cierto tipo de cactáceas.  

También cuenta con árboles exóticos, de los cuales se extraen frutos como la manzana 
la pera y el membrillo.  

Las distintas variedades de flores son las que se pueden apreciar a las orillas de los 
caminos y carreteras, que son en su mayoría flores silvestres, cuyo colorido amarillo, 
blanco y rosa embellecen los campos. En las casas de las localidades circunvecinas,  se 
pueden apreciar los jardines  llenos de rosas, claveles, girasoles,  camelias, chinos, 
magueyes, cactus, etc. La mayoría de estas son cultivadas por los propios habitantes 
amantes a la floricultura.  

Fauna  

La fauna silvestre, la cual se encuentra en este municipio y sus alrededores, es la que a 
continuación se menciona; conejo, ardilla, roedores, colibrí, gorrión, pájaro carpintero y 
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especies de plumaje, víbora, lechuza, tejón, codorniz, palomas, tlacuache, zopilote, así 
como una gran variedad de insectos.  

También existen peces de agua dulce  como el pez carpa y espejo, que se crían y 
capturan en la  Laguna de Tecocomulco.   

Clasificación y Uso del Suelo   

Los suelos guardan las siguientes características, las cuales determinan propiamente su 
uso y representan porcentualmente las siguientes proporciones; tipo Luvisol, 
representan el 60% de la superficie, Cambisol 15%, Feozem 15% y Vertisol 10%.  

De acuerdo a la superficie utilizada para cada actividad su orden es el siguiente: 
agrícola, pecuario y forestal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  1.2 % ; con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí  

Evolución Demográfica  

Actualmente la población de este municipio alcanza los 26,254 habitantes, de los cuales 
12,500 son hombres y 13,754 son mujeres el índice de masculinidad es de 90.88 
hombres por cada 100 mujeres. La densidad poblacional   es de 292.04 habitantes por 
kilometro cuadrado.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  92% y 
el 8% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 23,095
CATÓLICA 21,185 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 778 
HISTÓRICAS 14 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 196 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

24 

OTRAS EVANGÉLICAS 544 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 519 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 21 



 

 678

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

60 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 438 
JUDAICA 3 
OTRAS RELIGIONES 104 
SIN RELIGIÓN 360 
NO ESPECIFICADO 146 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En el ámbito educativo este municipio cuenta con el nivel básico de educación y medio 
superior, es decir tiene instalaciones de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
capacitación para el trabajo.  

Su planta educativa esta constituida por; 18 escuelas preescolares dentro de las cuales 
laboran 30 maestros, 24 escuelas primarias atendidas por 128 maestros, y 16 escuelas 
secundarias atendidas por 30 maestros.  

Las escuelas atienden  un total 15,299 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 720 
alumnos en preescolar, 13,855 alumnos de nivel primaria y 724 alumnos de nivel 
secundaría.  

Se cuenta también con la educación para adultos en donde se incorporaron 98 personas,  
contando con el apoyo de 12 alfabetizadores, para regularizar a 63 adultos que están 
siendo alfabetizados.  

En la capacitación para el trabajo el municipio cuenta con una institución donde se 
atienden en promedio a 44 alumnos.  

En cuanto a la población de 15 años el municipio cuenta con 6,374 hombres y 6,601 
mujeres alfabetas; 693 hombres y 1,038 mujeres analfabetas. Este municipio también 
cuenta con una biblioteca pública  

Salud   

En este municipio las instituciones de salud que se encuentran son las siguientes; IMSS, 
IMSS - SOL y SSAH. Estas instituciones cuentan con el siguiente número de 
instalaciones médicas;  el IMSS cuenta con una unidad médica, el IMSS - SOL cuenta 
con dos unidades médicas mientras que la SSAH cuenta con una sola unidad para todo 
el municipio.  

Las  instituciones de salud brindan por su parte servicios a cerca de 3,789 usuarios del 
IMSS,  4,342 son  atendidos por IMSS  - SOL y 1731 atendidos por SSAH.  

El personal médico asciende a 9 médicos generales,  de los cuales 2 laboran en el  
IMSS, 2  en el IMSS - SOL y 5 en el SSAH.  
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Deporte  

Las actividades que realiza la población más joven de esta comunidad, en particular los 
niños, son actividades en talleres,  actividades artísticas y deportivas las cuales las 
llevan a cabo en la casa de la cultura, además juegan en las calles y en los 
establecimientos de juegos de video.  

Los jóvenes además de asistir a la Casa de la Cultura y realizar alguna actividad dentro 
de esta, son muy afectos a los bailes, también se reúnen en el jardín para platicar y 
practicar diversos deportes.  

Se practica la charrería y cuentan con un grupo charro, cuenta con un equipo de fútbol 
que ha participado en el torneo de barrios en el ámbito nacional ocupando el cuarto 
lugar y posteriormente el tercer lugar.  

Vivienda  

En lo relacionado con la vivienda  se localizan un total de 6,025 viviendas particulares 
con un promedio de 4.34 habitantes por vivienda.  

Las características y condiciones de la vivienda son las siguientes:  

En los domicilios particulares casi el 60% cuenta con piso de cemento o es de tierra 
firme; también se encuentran hechos con diversos materiales tales como madera, 
mosaico y otros recubrimientos. Aproximadamente el 15% de estas viviendas cuentan 
con piso de tierra.  

La mayoría de las viviendas tiene paredes construidas con tabique, ladrillo, block, 
piedra o cemento, muy pocas son las que se encuentran construidas de adobe y menos 
aún son las viviendas que tienen paredes de madera.  

Una buena parte de las viviendas cuentan con techos de loza de concreto, tabique y 
ladrillo. Algunas viviendas están techadas con lamina de asbesto o metálica y otras con 
lamina de cartón.  

Servicios Básicos   

El municipio tiene los siguientes servicios; energía eléctrica, cubriendo y abasteciendo 
de energía en un 96% al municipio, teléfono, el cual comunica y brinda servicios a 5 
localidades, el   agua potable registra una cobertura por lo menos de 2,279 viviendas, 
1,491 terrenos, 351 tomas públicas, el drenaje solo es disponible en zonas urbanas, el 
cual esta conectado a la red pública fosa séptica y al  río o en su caso a barrancos,  
cuentan con una oficina de telégrafos, en servicio de correo cuentan con 13 oficinas 
postales.  

Vías de Comunicación  

Las vías de comunicación del municipio son carreteras, vías férreas, telégrafo, teléfono, 
banda civil, y retransmisión de televisión y comunicaciones vía satélite.  
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Medios de Comunicación  

Los medios de comunicación y difusión que llegan  al municipio son: estaciones de 
radio de la capital del país y del estado, así como las estaciones de radios de los 
municipios circunvecinos, canales de televisión, periódicos, revistas y cine por medio 
de películas de vídeo.  

También cuenta con transporte los medios que utiliza son microbuses, camionetas, 
colectivas, taxis y ferrocarril. En las zonas urbanas la mayoría de las calles cuentan con 
pavimentación  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los cultivos que se siembran y cosechan en el municipio, se producen gracias a su 
ubicación geográfica y las características de la tierra, cuya principal característica es que 
sea arable, considerando que son suelos de buena calidad, se producen los cultivos de 
tipo cíclicos y perennes.  

El maíz es el principal cultivo, este es el producto que más hectáreas ocupa en 
producción, se siembran en total 2,911 hectáreas, de estas el 90% son de temporal y el 
10% de riego, de las hectáreas cultivadas, solo se cosechan 1,621.  

La cebada en grano se siembra en 324 hectáreas y se cosechan de estas mismas 124, 
toda la producción se obtiene de las tierras de temporal.  

El frijol utiliza 33 hectáreas para su producción las mismas que se siembran y cosechan, 
todas son de temporal.  

La avena forraje se siembra y cosecha en 186 hectáreas, las cuales son de riego.  

El trigo en grano se siembra en 35 hectáreas de temporal, de las cuales se cosechan 20.  

El maíz forraje es sembrado y cosechado en 40 hectáreas de riego.  

La  alfalfa verde utiliza 150 hectáreas las cuales son sembradas y cosechadas en tierras 
de riego y de las que se extrae entre el 90 y el 100% de lo que se cultiva.  

El nopal tunero se cosecha en tierras de temporal utilizando 80 hectáreas.  

Silvicultura  

La explotación forestal  se obtiene de coníferas y latifoliadas.  

El total de metros cúbicos en rollo que logra producir es de aproximadamente 9,600 
entre coníferas y latifoliadas. Del total de su producción, con respecto a las coníferas se 
obtiene  los siguientes metros en rollo; de pino 4,675 mts. y de Oyamel 1,075 mts. con 
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respecto a las latifoliadas, de encino se producen 2,455 mts. mientras que de otras 
latifoliadas se obtienen 1,398, entre estas se encuentran: el liquidámbar, mandroño y 
aile.  

Los mayores beneficios económicos son producidos por el pino y el oyamel.  

Los permisos con los que cuenta el municipio para la explotación y aprovechamiento 
maderable asciende a  11 permisos pertenecientes al municipio de Santiago.  

Ganadería  

El Tipo de ganado existente en el municipio es bovino, porcino, ovino, caprino aves, 
guajolotes y abejas. Predomina el ganado ovino en cabezas de ganado en relación con el 
ganado bovino y porcino, las aves comprende lo que son; gallinas, gallos, pollas y 
pollos, guajolotes, se contempla igualmente el número de colmenas que asciende a 56 
en todo el municipio. Aunque el ganado ovino es el que predomina en cabezas de 
ganado, el porcino es el que produce mayor numero toneladas de carne y el que deja 
mayores beneficios en el municipio, otros productos de origen animal, que son 
producidos en el municipio son;  leche, la cual se obtiene del ganado bovino 
principalmente, lana, huevo y carne de las aves, así como miel y cera de las colmenas  

La superficie dedicada a la ganadería es de 1,675 hectáreas, y las cuales en su totalidad 
son de agostadero.  

Industria y Comercio  

El municipio cuenta con 60 unidades económicas, mismas que emplean a 1,006 
personas.  

En materia de comercio existen 163 establecimientos comerciales, el personal ocupado 
dentro de éstos es de 235 personas.  

Cuanta además con 2 unidades de comercio y abasto Liconsa, y un tianguis  

Su industria textil está compuesta por dos establecimientos, y existen dos productores, 
su industria manufacturera está compuesta por 4 microempresas que emplean a 25 
personas y que se dedican a la producción de alimentos y bebidas, textiles, confección 
de ropa, agropecuarios, sidras y dulces, muebles y partes automotrices.  

Turismo  

Los lugares que permiten esta actividad son. Los “ahuehuetes“ este lugar es visitado por 
personas que gustan de las bellezas naturales y de los paisajes que ofrece la región, en 
este lugar también se puede acampar. Los ahuehuetes más grandes que se encuentran en 
Ventoquipa tienen una circunferencia aproximada de 14.80 mts. y una altura de 20 mts.  

Otro atractivo turístico son los manantiales de cangrejos, este lugar es recomendable 
para aquellas personas que desean pasar un día agradable en compañía de sus familiares 
en un lugar fresco en donde abunda el agua, y donde muy cerca de  los manantiales se 
encuentran los “ahuehuetes milenarios”.  
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La piedra del sol es otro de los atractivos con los que cuenta esta región y es una peña 
conocida con este nombre ya que sus características son entre otras, que es una piedra 
elevada, que su pintura rupestre representa al parecer el sol y la luna y desde arriba de 
esta piedra se puede apreciar la panorámica del lugar.  
A cuarenta y cinco minutos aproximadamente se encuentra “El Salado”, se observa al 
llegar una barranca de piedras encimadas, así como una poza de agua de sabor saldo, 
que mana de entre las rocas.  

“El Pedregal o Zazacula” que es una zona arqueológica, más que visitar esta zona para 
apreciar la estructura de su pirámide,  sería más bien  para intentar  adivinar  como entre 
los pequeños cerros que rodean los antiguos templos, los antiguos pobladores y 
edificadores de la pirámide estudiaron y edificaron la estructura de su plataforma. Esta 
zona arqueológica ha sido destruida paulatinamente, pero tiene información cultural 
muy importante.  

Las cuevas de Tilhuacán: es un lugar ideal para acampar donde el curioso explorador 
podrá hallarse con gratas sorpresas  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 10048  de las cuales 
96   se encuentran desocupadas y  9952 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 9,952   
PRIMARIO 687 6.9 
SECUNDARIO 4,359 43.8
TERCIARIO 4,906 49.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La capilla de Santiago.  

Es considerada un monumento arquitectónico, ya que ésta es de una sola nave, está 
construida de mampostería labrado en madera, con cubierta de azotea, además de que su 
piso es de tablón y ladrillo está  hecha con un excelente acabado, representativo de la 
época colonial.  

La zona arqueológica “El Pedregal”.  

Lleva en su estructura las características de un mundo prehispánico pues cuenta con una 
pirámide que lleva por nombre Tzatzacuala, la cual es una de las representaciones 
arquitectónicas del imperio maya en el Estado.  
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El reloj.  

En el existe una placa en la que se lee; “Obra donada por el Sindicato liberal con la 
cooperación de la fábrica de Santiago S.A. 24 de abril de 1966” se compone de varias 
campanas y que tocan; el Himno Nacional y el Ave María.  

Se encuentra también un  monumento histórico del personaje ilustre Don Miguel 
Hidalgo y Costilla que dio ejemplo de respeto y libertad.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Se tenía la idea en Santiago Tulantepec, de que el nahual era un individuo que tenía 
pacto con el demonio, que realizando un rito que consistía en revolcarse en la ceniza y 
decir oraciones al demonio se convertía en perro grande o burro chico, este individuo 
era una persona de aspecto humilde, edad avanzada, fachoso, barbón, que trataba de este 
modo robar en las haciendas y casas o hacia maldades para asustar a quienes habitaban 
la casa o hacienda. Robaba puercos, borregos e incluso se cree que cuando un rico 
hacendado le daba una buena paga, este robaba una muchacha del pueblo para dicho 
hacendado.  

Hubo una época en que muchas casas de Santiago tenían pintada en la puerta o paredes 
una cruz de cal, signo inequívoco de que ahí llegaba el nahual por las noches y la cruz 
era con el fin de ahuyentarlo. Todavía podemos ver en algunas comunidades del 
municipio cruces pintadas de cal en las paredes.  

Sobre la carretera vieja a Tulancingo que para en los límites de la colonia San Isidro 
cuentan que se aparecían siete puercos grandotes y que al pretender atraparlos estos 
desaparecían.  

Un soldado después de pasar a tomar pulque en un lugar del pueblo conocido como La 
Esmeralda, al costado derecho de la vía del tren. yendo hacia el ojo de agua, quiso 
montar su caballo, éste se asustó y emprendió la carrera, dicho soldado, al quedar 
atorado del caballo fue arrastrado por este hasta la parte superior de la fábrica de textiles 
Santiago, desde entonces se escuchó por mucho tiempo el trotar a galope de un caballo 
con el mismo recorrido  

Como una de sus tradiciones esta la gran gastronomía con la que cuentan, esta se 
compone de platillos exóticos como son; el monguis, los cueritos de cerdo en vinagre. 
La barbacoa, pollo relleno, quesos, chorizos, crema y mantequillas, todo esto elaborado 
en el municipio; los platillos que se pueden encontrar todos los días son; enchiladas, 
barbacoa, mole, carnitas, sopes, tlacoyos ó molotes, estos son rollitos de masa rellenos 
de  papa o picadillo de carne, los cuales terminan en punta, son fritos en manteca y 
terminados con cebolla queso y chile. En cuanto a bebidas se refiere se pueden disfrutar 
de los vinos de mesa hechos de fruta, la palanqueta de nuez es el dulce típico de la 
región.  

Las artesanías que elaboran son a partir de lana sus productos más elaborados son; 
cobijas y suéteres. Así como casimires, juegos de baño tejidos y tapetes tejidos a mano.  
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El traje típico que portan los habitantes en fechas importantes o conmemorativas es; el 
hombre traje de charro, botines y sombrero ancho, la mujer vestido largo bordado de 
lentejuela.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 25 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SANTIAGO 
TULANTEPEC 14,826 6,925 7,901 

PEDREGAL DE SAN 
JOSE EL 2,681 1,286 1,395 

ROMEROS LOS 1,527 781 746 
HABITACIONAL DEL 
BOSQUE 1,447 706 741 

VENTOQUIPA 1,030 491 539 
PAXTEPEC 873 437 436 
COLONIA FELIPE 
ANGELES 821 413 408 

EMILIANO ZAPATA 659 308 351 
JOYA LA 484 233 251 
TILHUACAN 339 146 193 

Caracterización del Ayuntamiento  

Un Presidente Municipal   
Un Síndico   
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

43 Delegados Municipales   

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal IV  
Distrito Local Electoral III  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes: 

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Los presidentes que han regido en Santiago Tulantepec a partir de 1964 se enlistan a 
continuación: 

Presidente Periodo
Agustín Lira Castañeda 1964-1967 
Trinidad  Aguilar  J. 1967-1970 
Silvano Pérez Martínez 1970-1973 
Javier I. Godínez  Ortíz 1973-1976 
Miguel León García 1976-1979 
Gabino Salas López 1979-1982 
Eutimio Vera Hernández 1982-1985 
Ma. Cristina  Ocádiz F. 1985-1988 
Enrique Gil Moreno Vera 1988-1991 
Guillermo Jiménez R. 1991-1994 
Edgar Flores Or tíz 1994-1997 
Evarsto Horacio Islas D. 1997-2000 
Jesus Erasmo Ocádiz F. 2000-2003 
Juan Antonio Vera Jardinez 2003-2006  
Evaristo Horacio Islas Diaz 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 (GOBIERNO DEL ESTADO DE 
HIDALGO-INEGI).  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  
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Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Santiago Tulantepec, Estado de Hidalgo, Dirección 
General de Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Santiago Tulantepec, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el  Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo II, 
edición 1993. 
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Ing. Ricardo Espino Barranco  
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Denominación  

Singuilucan  

Toponimia  

El probable nombre primitivo de este lugar fue Tzoquiyucan, que tiene las raíces nahoas 
tzoquitl “lodo”, yutl, “los que pertenecen”, y can “lugar”, “lugar de lodo o de mucho 
lodo.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Antes de 1440 la altiplanicie pulquera, sucumbe a la expansión mexica. Entonces 
Singuilucan perteneció al reino de Texcoco, el cual servía al señorío de Cacamatzin, 
sucesor de Nezahualcoyotl.  

La llegada de los españoles en el año de 1519 trajo consigo, además de la conquista 
militar, la conquista espiritual. En 1523, llegaron a tierras mexicas los primeros frailes 
franciscanos.  

En 1533 hace su aparición en tierras mexicanas la orden de San Agustín   

Los religiosos de las órdenes de San Francisco y San Agustín siempre activos y en 
menos de medio siglo, el Estado de Hidalgo ya estaba poblado de aproximadamente 30 
conventos.  

En el año de 1540, siendo provincial de la orden Fray Pedro de Avila, Singuilucan y 
otras poblaciones del norte de la región de los llanos de Hidalgo fueron asignadas a los 
agustinos, quienes construyeron el claustro que hoy conocemos.  
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Las expediciones militares fueron pagadas por quienes participaban en ellas, 
arriesgando lo que poseían para ganar fama y fortuna.   

La Corona de España, no ayudó económicamente a los conquistadores; por lo que los 
vencedores cayeron con derechos de cobrar caro sus hazañas y se repartieron las tierras 
conquistadas.  

Dicho reparto recibió también el nombre de encomienda. Los encomenderos se sintieron 
amos y señores de tierras y de la propia vida de los naturales. Para oponerse a los 
abusos de los encomenderos la Corona constituyó otra manera de administración 
llamada. El Corregimiento. Recibe este nombre porque trataba de corregir a los 
encomenderos. Como tampoco esta medida administrativa dio resultado, los virreinales 
implantaron otro sistema de administración llamado “Alcaldías Mayores”, éstas eran 
dirigidas por un alcalde designado por la Corona. Cada alcaldía mayor, tenía bajo su 
jurisdicción a otras localidades, o pueblos de indios, también llamados Repúblicas de 
indios, porque tenían su gobierno indígena. Tal era el caso de Singuilucan, que dependía 
administrativamente de Epazoyucan.  

En tiempos de independencia, resulta un hecho importante ocurrido el 7 de mayo de 
1811, cuando el comandante insurgente Don Antonio Centeno, llegó a Singuilucan, lo 
primero que hizo, fue dirigirse a la Iglesia para venerar al santo Cristo de este lugar, al 
percatarse de que la cruz del Cristo se encontraba en pésimas condiciones, entregó al 
cura una bandeja de plata para reparar la mencionada cruz, repartió entre vecinos del 
lugar ocho cargas de trigo que llevaba consigo, puso en libertad a los ocho presos y se 
retiró pacíficamente de Singuilucan.  

El 27 de junio de 1816, el sanguinario realista Concha, mandó fusilar al presbítero 
Rafael Olivera, capitán del jefe insurgente Espinosa; ejecución de la que por orden del 
virrey se omitió dar parte.  

Personajes Ilustres  

Singuilucan ha sido cuna de hombre ilustres, de los cuales destacan:  

Salvador Trejo Escobedo. Maestro, fue iniciador de las escuelas primarias nocturnas del 
país.   

Raymundo Gómez Camargo. Profesor y político, fue Director de Educación Primaria en 
el Distrito Federal y Gobernador interino del Estado.  

Miguel Espejel Rodríguez. Ingeniero civil, funcionario de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; director del Departamento de Cartografía y Dibujo en 
esta Secretaría, ministro del gobierno del México en varios países.  

Manuel Andrade Domínguez. Teólogo.  

Heriberto García Espejel. Maestro  

Luis Ramírez. Patriota durante la intervención francesa.  
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Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 

1440  la altiplanicie pulquera, sucumbe a la expansión mexica. Entonces Singuilucan
perteneció al reino de Texcoco. 

1811 Cuando el comandante insurgente Don Antonio Centeno. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Se localiza al Sureste del Estado de Hidalgo. Su región geográfica está considerada 
dentro del Altiplano, se encuentra sobre la carretera México- Tulancingo-Tuxpan, vía 
Pirámides, también se puede llegar por la ciudad de Pachuca ya que solamente lo 
separan 38 kilómetros.  

Se encuentra a 19° 59´ 20” segundos de latitud norte y a 98° 27´ 52” de longitud oeste, 
del meridiano de Greenwich, y a una altura de 2640 metros sobre el nivel del mar.  

Limita al norte con los municipios de Huasca de Ocampo y Acatlán, al sur con 
Tlanalapa, al este con Santiago Tulantepec y Cuautepec, al oeste con Epazoyucan, al 
noroeste con Tulancingo, al sureste con Tepeapulco, al noroeste con Omitlan de Juárez 
y Mineral del Monte y al suroeste con Zempoala.  

Extensión  

Cuenta con una extensión territorial de 334.10 kilómetros cuadrados y representa el 
1.59% de la superficie total del Estado de Hidalgo.  

Orografía  

Se encuentra ubicado en el Eje Neovolcánico formado por lomeríos en un 50%, sierra 
30% y llanuras 20%.  

Hidrografía   

Existen dos manantiales, aunque son pequeños siempre tienen agua, uno está situado en 
un lugar llamado Las Canoas, en la comunidad de Francisco I. Madero, el otro en Las 
Fuentes; en la Cabecera municipal.  

Los ríos que atraviesan prácticamente el municipio son los de mayor importancia en 
cuanto a hidrografía se refiere el Río Pánuco y la cuenca del Moctezuma son los que 
mantienen a 21 cuerpos de agua, de donde se extrae la misma para sus diferentes usos.  

Clima   

El clima es frío, con una temperatura media anual de 13° a 15° grados centígrados. Los 
periodos de heladas se presentan durante los meses de enero a marzo y las temporadas 
de lluvias entre mayo y septiembre, con una precipitación pluvial de 500 a 800 mm.  
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Principales Ecosistemas  

Flora  

Actualmente son pocos los lugares que conservan árboles como ocote, oyamel, encino, 
sabino, pino.  

Fauna  

La fauna silvestre de las localidades que conforman al municipio no es muy variada, 
pero se puede encontrar lo siguiente; conejo, zorrillo, tlacuache, paloma, ardilla, 
codorniz, víbora de cascabel, camaleón, lechuza, tejón, liebre y águilas.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El municipio tiene un suelo terciario y mesozoico, de tipo arcilloso semidesértico, capa 
rica en materia orgánica y nutrientes; ocupando el primer lugar la superficie agrícola, le 
sigue, la de agostadero y por último la forestal.  

El tipo de suelo con el que cuenta este municipio es 40% feozem, litosol 20%. Cambisol 
155, luvisol 13%, andasol 5% y regosol 5%, se consideran estos suelos de buena calidad 
y de producción media ya que de un total de 33410 hectáreas, el 66.4% se dedican a la 
producción agrícola, de estas 53 hectáreas son de riego, 12,519 hectáreas son de 
temporal, 8,022 hectáreas pertenecen a bosque y selva y 1597 a pastos naturales, el 
33.6% son de otros usos.  

De acuerdo a la superficie utilizada para cada actividad su orden es el siguiente; 
agrícola, pecuario y forestal  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  0.4 %; con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí  

Evolución Demográfica  

Actualmente la población de este municipio alcanza los 13,269 habitantes 6,582 son 
hombres y 6,687 son mujeres; el índice de masculinidad es de 98.42 hombres por cada 
100 mujeres.  

La densidad poblacional en Singuilucan es de 39.87 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  96% y 
el 4% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TOTAL MUNICIPAL 11,806
CATÓLICA 11,340 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 258 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 46 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD LA LUZ DEL 
MUNDO 

18 

OTRAS EVANGÉLICAS 194 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 54 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA  1 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 53 
OTRAS RELIGIONES 1 
SIN RELIGIÓN 54 
 NO ESPECIFICADO 99 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Existen los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.  

Para la educación preescolar se cuenta con 29 escuelas, la educación primaria es la que 
tiene una mayor estructura cuenta con 40 salones en donde se imparten clases en el 
turno matutino y vespertino respectivamente, cuenta con un mayor número de aulas 
pues la población se concentra entre la población más joven, y esta es la que asiste a la 
escuela.  

Para la secundaria se cuenta con 6 salones ubicados en un solo plantel, mientras que 
para la educación media superior se cuenta con un plantel de bachillerato.   

Salud   

En el municipio las instituciones de salud son tres unidades médicas del IMSS-SOL y 
dos unidades médicas del Centro de Salud.  

También se cuenta con diez casas de salud y diez auxiliares de salud.  

Deporte  

La principal diversión de los jóvenes es el deporte del fútbol, anteriormente se jugó 
mucho el frontón, actualmente sigue siendo popular, pero ya no con el entusiasmo de 
antes en donde los participantes salían a varios lugares distantes a Singuilucan a 
participar en reñidos torneos.  

La música que más predomina entre las personas, es la ranchera, sin embargo la música 
de moda está cobrando mucho auge entre la juventud.  
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En lo que respecta a bailes, los jóvenes siempre han estado atentos para bailar los temas 
que se encuentran de moda; no existiendo danza ni baile tradicional o representativo del 
municipio.  

Vivienda  

En el municipio se localizan un total de 2,918 viviendas particulares con un promedio 
de 4.56 habitantes por vivienda.  

Las características tradicionales de las viviendas son: muros de adobe o piedra, techos 
de dos aguas construidos con teja, puertas y ventanas de madera, pisos de madera o 
petatillo, la mayoría de las casas cuenta con tapanco y sus cuartos muy amplios. Con el 
paso del tiempo y el deterioro que han sufrido, ha dado pie para que estas 
construcciones sean remozadas y pierdan su aspecto tradicional, quedando conformadas 
con nuevos materiales.  

Servicios Básicos  

Los servicios  con que cuenta el municipio son:  

Agua potable.- la cual se extrae de dos pozos ubicados en la comunidad Coralillos, 
municipio de Tepeapulco. Desde ese lugar se extrae por medio de bombas, hasta que 
llega a tanques de almacenamiento, de ahí se distribuye a toda la población y 
comunidades circunvecinas.  

Luz Eléctrica.- la mayoría de las comunidades cuenta ya con este servicio.  

Teléfono.- en la cabecera municipal y actualmente algunas comunidades tienen este 
servicio.  

Drenaje y Alcantarillado.- únicamente la cabecera municipal es la que mantiene este 
servicio.  

Correo.- en la cabecera municipal y en la comunidad de Matías Rodríguez.  

Vías de Comunicación  

En el municipio se cuenta con camino federal asfaltado, camino estatal asfaltado, 
camino estatal revestido, camino rural y vía férrea.  

Medios de Comunicación  

Medios informativos.- Radio, se escuchan las principales estaciones del Distrito 
Federal, así como las estaciones estatales. En televisión, también se captan los 
principales canales de la capital.  

Periódicos y revistas circulan de todo tipo.  

Medios de transporte.- Actualmente Singuilucan es beneficiado con varios medios de 
transporte que facilitan el acceso a los lugares circunvecinos. Los transportes son; 
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autobuses, camionetas colectivas, microbuses y taxis,  además del tren que pasa por el 
municipio, México-Tulancingo.  

Federal y en la del Estado.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los productos agrícolas se obtienen de tierras de temporal y de riego siendo los más 
importantes los que a continuación se mencionan; maíz y la cebada grano. Son los más 
importantes y destacados por la superficie que utilizan para su cultivo, el maíz utiliza 
tan solo para su cultivo 3,500 hectáreas, todas ellas son de temporal y se cosechan 920 
hectareas.  

La cebada en grano utiliza mayor número de hectáreas, con 10,864 sembradas, logra 
producir 3,560, toda la producción es de la tierra de temporal.  

Otros productos que utiliza menor número de hectáreas pero que son sembrados y  
cosechados son; el frijol, el chicharo, la papa, el maguey pulquero, el nopal tunero  y el 
trigo en grano.  

Silvicultura  

La producción forestal se obtiene de coníferas y latifoliadas en las siguientes 
proporciones; de coníferas se obtiene los siguientes metros cúbicos en rollo; de pino  
3,572 mts. y del oyamel 1,196.  

En cuanto a latifoliadas su producción es la siguiente en metros cúbicos en rollo; de 
encino se obtiene 3.095 mts, y 1,007 mts se obtienen de liquidámbar, madoño y aile.  

Los beneficios económicos y la producción más rentable se obtiene del encino 
principalmente y del pino.  

La producción forestal no maderable, proviene de hongo blanco y del heno.  

El municipio cuenta con 13 permisos para la explotación y aprovechamiento de los 
recursos forestales  y con dos notificaciones para la producción de los no maderables, 
cuyo destino de la producción es México, D.F. el interior del Estado y Japón.  

La superficie forestal con que cuenta es de 15,631 hectáreas, en su territorio tiene 6 
aserraderos, cuanta con 40.80 áreas reforestadas, en promedio se presentan al año cerca 
de 4 incendios forestales, los incendios que han ocurrido en épocas recientes han dejado 
22.5 hectáreas en superficie siniestrada, cuenta con un vivero forestal.  

Ganadería   
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La  población ganadera en el municipio se compone de las siguientes cabezas de 
ganado; bovino, porcino, ovino, caprino, aves, guajolotes y abejas. El volumen de la 
producción de carne en toneladas que se obtiene de cada una de estas es de 347.90 
toneladas de carne porcina, 319.58 de aves, el ganado bovino produce 219.41 toneladas, 
el ovino 212.77, el caprino 8.37 y los guajolotes 5.64, todo lo anterior nos indica que el 
ganado que más produce carne para el municipio y para el Estado es el porcino ya que 
es la fuente que provee mayores recursos económicos.  

La participación de otros productos agropecuarios es significativa para el 
abastecimiento de productos comestibles de origen animal, estos son; leche,  lana, 
huevo, miel y cera.  

Las hectáreas que son dedicadas a la ganadería son 1,675, todas son de agostadero.  

Industria y Comercio  

En Singuilucan existen 16 unidades económicas, el personal ocupado dentro de estas es 
de 17 personas.  

Dentro de la actividad comercial se pueden encontrar en el municipio 65 
establecimientos comerciales en los cuales se concentran ocupadas 109 personas.  

La industria artesanal, se dedica a la producción de alimentos en conserva 
característicos de la región, además de artículos de madera, que consisten en utensilios 
para el hogar, los productores que se dedican a esta actividad se concentran en 20 
establecimientos, el destino de su producción es municipal y estatal.  

La industria manufacturera esta compuesta por una microempresa, que emplea a 20 
personas, y fabrican los siguientes productos; alimentos y bebidas lácteas, extracción de 
minerales y la fabricación de plásticos.  

En cuanto al comercio y abasto, cuenta con 7 tiendas Diconsa rurales y un Tianguis.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  4221  de las cuales 
39   se encuentran desocupadas y   4182 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL ESTATAL 4,182       
PRIMARIO 1,401 33.5 
SECUNDARIO 1,431 34.2 
TERCIARIO 1,350 32.3 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 
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En el municipio puede visitarse el convento construido en 1540 por los agustinos. En la 
iglesia, de estilo barroco y erigida en el siglo XVIII, destaca un gran retablo de madera 
tallada y dorada que data de 1776-1777; debajo de la bóveda del coro puede verse una 
gran pintura sobre tela, de la misma época, que representa en procesión a una 
fraternidad religiosa local constituida en honor del aún venerado Señor de Singuilucan 
la pintura es sobre todo interesante por el detalle con el que retratan los vestidos 
característicos de este pueblo en el siglo XVIII.   

Los amantes del excursionismo encontrarán aquí una región fascinante y muy poco 
frecuentada para el desarrollo de sus actividades, los cascos de las diferentes haciendas 
de Singuilucan, sin duda, ofrecen un gran atractivo turístico; además de tener un fácil 
acceso están rodeadas de un agradable ambiente campirano lleno de tranquilidad.  

El autódromo “Bosques del Angel” es otro atractivo turístico con que cuenta 
Singuilucan, el cual se encuentra a escasos kilómetros de la cabecera y rodeado de una 
bella zona boscosa.  

Monumentos Históricos   

La Iglesia y exconvento, del Señor de Singuilucan, luce un portal, plateresco, además de 
que conduce a la Virgen de Guadalupe en su capilla del siglo XVII; el altar mayor que 
en su mesa tiene un frontal de espejo, ostenta un gran nicho vidriado donde se aloja un 
crucifijo de tamaño natural que representa la imagen del señor de Singuilucan.  

Existen monumentos históricos de don Miguel Hidalgo y Costilla; bustos de Heriberto 
García Espejel, don Benito Juárez y Niños Héroes.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Se cuenta que durante la procesión del Jueves Santo de 1651, el Señor de Singuilucan se 
desprendió de la cruz, por estar totalmente carcomida, pero que al día siguiente se hizo 
patente su prodigiosa renovación. El 17 de julio de 1711, además, se observó que la 
imagen había crecido, hasta quedar de tamaño natural.  

En la cabecera municipal de Singuilucan se elaboran artesanías de cerámica, con la que 
se hacen vasijas de diferentes formas y diferentes utilidades, el material que utilizan 
para la elaboración de estas artesanías son el caolín junto con otras arcillas, estos 
materiales son  traídos de la localidad de El Varal, este pertenece a Singuilucan, en la 
localidad de La Joya se elabora otro tipo de artesanías, que son principalmente pequeñas 
piezas de adorno, el material que utilizan es la obsidiana.  

El traje típico es el mismo para el hombre y la mujer, es el clásico traje charro con 
abotonadura de oro y plata, sombrero ancho, botín y espuelas. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  
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De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 117 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

SINGUILUCAN 3,441 1,605 1,836 
SUSTO EL 1,105 540 565 
SANTA ANA 
CHICHICUAUTLA 644 323 321 

SEGUNDAS LAJAS 444 223 221 
FRANCISCO I  MADERO 379 188 191 
MATIAS RODRIGUEZ 322 165 157 
PALOMAS LAS 310 150 160 
COMUNIDAD LA 299 157 142 
MIRADOR EL (EL 
TEMPLO) 282 146 136 

SAN RAFAEL 
AMOLUCAN 277 139 138 

TEXCALTITLA 260 136 124 
GLORIA LA 225 120 105 
ALFAJAYUCAN 216 118 98 
CUATRO PALOS 202 99 103 
CARABALLO 198 103 95 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares  

34 delegados municipales  
13 comisariados ejidales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral III  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

A partir de 1964 los presidentes municipales del municipio han sido los siguientes 
ciudadanos: 

Presidente Periodo
Germán Ramírez Montaño 1964-1967 
Téofilo López García 1967-1970 
José Garrido Rodríguez 1970-1973 
Gabriel Espinoza Santillán 1973-1976 
Miguel Espejel Rodríguez 1976-1979 
Samuel López Ortiz 1979-1982 
Francisco López García 1982-1985 
J. de Jesús Ramírez S. 1985-1988 
G. Vicente López García 1988-1991 
Usiel Rodríguez Santos 1991-1994 
José G. Godinez Olvera 1994-1997 
Angel Taboada Sánchez 1997-1900 
Mario Cerón Sánchez 2000-1903 
Esteban Tejeda González 2003-2006  
José Apolinar Lopez Osorio 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  
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Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Singuilucan, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Singuilucan, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General remitida por el municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo II, 
edición 1993.  

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
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Denominación  

Tasquillo  

Toponimia  

No se ha podido aclarar si la palabra Tasquillo es de origen otomí o nahoa, si fuera 
otomí su significado sería “Lugar de Cabras” y si fuera nahoa, significaría “En el 
pequeño juego de pelota”, parece más indicado el primero, ya que la región es bastante 
montañosa y estéril, lugar propicio e indicado para que habiten las cabras.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

De acuerdo a datos encontrados en el archivo del Ayuntamiento de esta población, ésta 
fue fundada a mediados del siglo XVI, por unos españoles de apellido Torres, aunque 
no sería nada remoto que antes de esto, ya estuviera poblada por indígenas otomíes.  

Estos españoles, se instalaron en un punto llamado Donijá que se halla situado al sureste 
de la plaza principal.  

Según las jurisdicciones de intendencias y alcaldías mayores, en el año de 1746 no fue 
considerada entre los pueblos de la República de indios por su poca importancia, ya que 
era simplemente un barrio de la Alcaldía Mayor de Ixmiquilpan de la Intendencia de 
México.  

Tasquillo, al erigirse el Estado de Hidalgo, fue designado como cabecera de Municipio 
de su nombre, dependiendo del Distrito de Zimapán.  

La fecha de constitución del municipio de Tasquillo es el 15 de febrero de 1826.  
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Entre los sucesos históricos más importantes se encuentran los hallazgos de trastos 
curiosos, metales, piedras labradas o palos, herramientas de los hombres gigantes, los 
cuales eran sepultados en ollas de barro. Se dice que estos vestigios se encuentran en el 
HUEMAC (Hombre de las Manos Grandes).  

Personajes Ilustres  

Los ciudadanos que han destacado en este municipio son:  

Maurilio Muñoz Basilio.  

Profesor y antropólogo, quien fue aborigen otomí, no sabia hablar el español pero 
gracias al presidente Lázaro Cárdenas quien lo apoyó logrando así su carrera de 
antropólogo en la UNAM, continuó sus estudios en el país vecino en la Universidad de 
Masachusets estuvo en dicha Universidad con al apoyo de una beca por parte del Museo 
Nacional de Antropología e Historia, destacó también como vocal ejecutivo del 
Patrimonio indígena del Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense.  

Profesor Anastacio Arciniega.   

Escritor y poeta. Destaca por haberse inspirado para escribir algunos libros y poesías del 
dominio común.  

Isidro Olguín Ocampo.  

Músico poeta, quien fue director de la Banda Sinfónica del Estado Mayor Presidencial 
en el periodo de Plutarco Elías Calles, entre sus obras musicales destaca la Marcha 
Marcial Cabazos.  

Cronología de Hechos Históricos 

AÑO ACONTECIMIENTO 

15/feb/1826 Se consiga Tasquillo como ayuntamiento perteneciente al partido de 
Huichapan de la prefectura de Tula. 

31/jul/1861 Tasquillo se consigna como municipalidad formando parte del distrito de 
Zimapán del Estado de México 

31/may/1865 Tasquillo es municipalidad del distrito de Ixmiquilpan perteneciente al 
departamento de Tula del Estado de México. 

30/jul/1869 Se segrega la municipalidad de Tasquillo del distrito de Ixmiquilpan y se 
agrega al de Zimapán 

21/sep/1920 Tasquillo se consigna como municipio libre, formando parte del distrito de 
Zimapán 

16/mar/1983 Se modifica la denominación del municipio de Tasquillo por Taxquillo 
16/ene/1987 Se modifica la denominación del municipio de Taxquillo por Tasquillo 

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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Tasquillo se ubica a 95 kilómetros de distancia de Pachuca.  

Sus coordenadas geográficas extremas son; al norte 20° 37’, al sur 20° 20’’ de latitud 
norte; al este 99° 15’’ y al oeste 99° 29’’de longitud oeste.  

El municipio de Tasquillo colinda al norte con los municipios de Tecozautla y Zimapán; 
al este con el municipio de Ixmiquilpan; al sur con los municipios de Ixmiquilpan y 
Alfajayucan; al oeste con los municipios de Alfajayucan y Tecozautla.  

Algunas de sus localidades más destacadas son entre otras; Caltimacan, Portezuelo, 
Danghu, Candelaria y Santiago Ixtlahuaca.  

Extensión  

El municipio cuenta con una extensión territorial de 167 kilómetros cuadrados, su 
participación relativa respecto a la superficie total del estado de Hidalgo es del 0.80%.  

Orografía  

Ubicado casi en su totalidad en la provincia del Eje Neovolcánico formado por sierra en 
un 35%, llanuras 35% y lomeríos 30%. Se localiza también una mínima parte de la 
provincia de la Sierra Madre Oriental.  

Sus elevaciones principales son el Cerro La Petaca el cual tiene  una altitud de 2,320 
metros sobre el nivel del mar, el Cerro el Pitol con altitud de 2,260 msnm, el Cerro 
Boxaxuh de 2,100 msnm, el Cerro La Campana con altitud  de 2,020 metros sobre el 
nivel del mar y el Cerro Mexe cuya altitud es de 1,920 msnm.  

Hidrografía   

Este municipio cuenta con importantes corrientes de agua ya que por su territorio 
atraviesan, el Río Pánuco, Río Moctezuma, Río Tula y Alfajayucan con 897 cuerpos de 
agua, está región se abastece y hace uso importante de los mismos.  

Otras de las corrientes de agua son Evocadero, El Durango, El Epazote, Bonhé, El 
Puerto, San Antonio, La Petaca, Salitre y Gandhó.  

Clima  

El clima del municipio de Tasquillo es templado y registra una temperatura media anual 
de 18° centígrados y tiene una precipitación pluvial anual de 400 a 500 mm, con un 
periodo de lluvias de mayo a septiembre, es húmedo y frío en invierno, y húmedo y 
caluroso en verano y primavera.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Esta compuesta de arbustos y selva baja, encontrando en algunas partes del municipio 
abundante vegetación en la mayor parte del municipio predomina el mezquital, es 
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importante mencionar que en las comunidades de Arbolado, Tuchtitlán y parte de la 
cabecera municipal existe una vegetación inducida por el hombre y que es el nogal 
pegaveno.  

Fauna  

Como parte fundamental de su ecosistema los animales silvestres que se conocen en 
este municipio y en sus localidades son: rata, ardilla, conejo, tlacuache, víbora, coyote, 
armadillo, zorrillo, tejón, alacrán, aves cantoras, insectos y arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Este pertenece a la etapa primaria y mesozoica es de tipo castaño , pardo rojizo, rico en 
materia orgánica y nutrientes, La asociación de los suelos en este municipio presentan 
un tipo de suelo predominante que es el feozem, cuyas características determinan 
propiamente su uso, la mayor parte de su territorio es dedicado para la agricultura, el 
resto es dedicado al pastoreo de ganado, principalmente caprino y al área forestal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  39.7 %; con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Otomí  

Evolución Demográfica  

Actualmente la población del municipio alcanza los 16,648 habitantes; 7,841 son 
hombres y 8,807 mujeres. El índice de masculinidad en el municipio es de 89.03 
hombres por cada 100 mujeres  

En el municipio de Tasquillo la densidad poblacional es de 99.46 habitantes por 
kilómetro cuadrado.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  89% y 
el 11% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 14,774 
CATÓLICA 13,138 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 939 
HISTÓRICAS 13 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 297 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA Y 
APOYO DE LA 29 
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VERDAD LA LUZ DEL MUNDO 
OTRAS EVANGÉLICAS 600 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 138 
ADVENTISTAS DEL  SÉPTIMO DÍA 4 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS(MORMONES) 10 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 124 
JUDAICA 4 
OTRAS RELIGIONES 77 
SIN RELIGIÓN 351 
NO ESPECIFICADO 127 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En materia de educación, los niveles educativos en el municipio son; preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato.  

Se cuenta con 23 escuelas para el nivel preescolar, 9 escuelas de educación preescolar 
indígena, 30 de primaria, 9 de primaria indígena, 6 escuelas para secundaria y un plantel 
para el nivel de bachillerato.  

La infraestructura educativa total del municipio comprende 55 planteles educativos, 207 
aulas, una biblioteca, siete laboratorios, seis talleres y 161 anexos; en los distintos 
niveles de educación antes mencionados.  

Se cuenta con dos bibliotecas públicas a la que acuden en promedio 8,348 usuarios 
anualmente.  

Salud   

El municipio tiene, para la atención a la salud ocho unidades médicas, localizadas en 
todo el territorio perteneciente a la jurisdicción de Tasquillo, cuatro de estas pertenecen 
al IMSS - SOL, tres al SSAH y una al ISSSTE, el personal médico que existe en el  
municipio es de cuatro en el IMSS - SOL, cuatro en el SSAH y un médico para el 
ISSSTE, este personal atiende en promedio a 12,782 usuarios. La población 
derechohabiente asciende a 1,591 personas, estas son atendidas en un 75 % por el 
ISSSTE, mientras que el 25% restante es atendido por el IMSS.  

Deporte  

La población se encuentra concentrada entre los 5 y los 14 años de edad, es por esta 
razón que los niños y jóvenes tengan como parte de sus actividades diarias, la práctica 
de deportes. Lo que más disfrutan hacer para tener un momento de recreación es jugar 
en equipo por ello su deporte favorito es el futbol y en algunos otros casos se inclinan 
más por el basquetbol y voleibol, así como la natación y el ciclismo.  
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Se cuenta con la liga municipal de basquetbol y fútbol, encargadas de organizar los 
torneos de ambas disciplinas en la región.  

Vivienda  

En el municipio se localizan un total de 3,735 viviendas particulares, en promedio el 
número de ocupantes por vivienda es de 4.45.  

El material que más predomina en la región y el que es muy utilizado en la construcción 
de los pisos de las casas es de cemento o de suelo firme, el material que predomina en 
las paredes es tabique y piedra, en la construcción de los techos, el material más 
utilizado es losa de concreto, tabique o concreto.  

Servicios Básicos  

El municipio cuenta con los servicios de electricidad, agua potable, teléfono, drenaje, 
panteón, jardín, mercado, así como cancha deportiva.  

El servicio del agua potable tiene una cobertura de 84%, el drenaje alcanza a cubrir el 
22% y el servicio de electricidad es el que mayor cobertura tiene con un 92% de 
abastecimiento en el municipio, el servicio telefónico llega a 18 localidades.  

Cuenta también con servicios de correos, hotelería, restaurantes, refaccionarias, talleres 
mecánicos, vulcanizadoras, entre otros.  

Vías de Comunicación  

La infraestructura carretera es de 29.1 kilómetros correspondientes a troncal federal 
además de 35.5 kilómetros de caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

Existen 18 localidades con servicio telefónico y se cuenta también con 14 oficinas 
postales.  

Los medios de transporte utilizados son autobuses, taxis, camionetas colectivas y 
algunos servicios particulares.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

El Municipio tiene como una de las principales actividades económicas la agricultura, 
es por ello que la mayor parte de su territorio es utilizada en los cultivos, las 
propiedades de los tipos de suelo  que constituyen su capa arable son considerados de 
buena calidad. Los cultivos que producen principalmente son granos básicos, en 
especial el maíz y el frijol.  
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El maíz se siembra en una superficie total de 3,380 hectáreas, de estas solo se logran 
cosechar 2,439, obteniendo el 80% de esta producción de tierras de riego y el 30% 
restante de las tierras de temporal.  

El frijol, por su parte, para su cultivo utiliza una superficie de 1,034 hectáreas, el 13% 
de su producción se obtiene de las tierras de riego y el 87% de temporal.  

De la avena forrajera se cosecha todo lo que se siembre, siendo más productivas las 
tierras de temporal pues se produce más del 65% de la producción.  

Entre otros cultivos cíclicos que produce el municipio se encuentran: la cebada 
forrajera, calabacitas, chile verde, tomate verde, jitomate pepino y haba verde.  

Los cultivos perennes que son sembrados y cosechados en el municipio son: la alfalfa 
verde, maguey pulquero, nuez encarcelada, durazno, granada roja e higo.  

Ganadería  

La ganadería ocupa una superficie de 3,772 hectáreas, 226 de praderas y 3,496 de 
matorrales. Se cría el ganado ovino, caprino, bovino, porcino, la que es explotada en 
mayor proporción es  el ganado ovino produciendo una cantidad moderada de lana, el 
bovino es  explotado principalmente para  la producción de leche, carne y trabajo.  

Industria y Comercio  

Se cuenta con 11 unidades económicas; el personal ocupado es de 24 personas.  

La industria artesanal cuenta con establecimientos y se compone de 6 productores, sus 
productos son de mimbre, el destino de esta producción es regional, estatal y nacional.  

Por su parte la industria manufacturera elabora productos tales como; alimentos, 
bebidas, y productos metálicos. En el municipio se localizan 77 establecimientos 
comerciales, el personal ocupado dentro de estos es de 166 personas.  

Cuenta con tianguis y mercado público.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  3895  de las cuales   
47 se encuentran desocupadas y 3848 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,848  
PRIMARIO 1,488 38.7
SECUNDARIO 772 20.1
TERCIARIO 1,588 41.3
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Turismo  

En Tasquillo se  encuentran espacios turísticos dignos de visitarse, es un lugar 
preparado para esta actividad y cuenta con una infraestructura turística pequeña, pero 
que satisface los requerimientos de los turistas que visitan el municipio.  

Es un excelente lugar para relajarse y divertirse, ofrece variadas opciones según el tipo 
de turismo que se desee realizar. Además, debido a su ubicación, da la opción de 
comunicarse con otras localidades.  

Se localiza el Balnerario Tzindejhé; este agradable lugar se cuenta entre los mejores de 
la entidad, por su amplitud y los servicios que ofrece, pues entre otras cosas cuenta con 
facilidades para acampar. Su gran alberca y chapoteadero se irrigan con las aguas 
termales alcalinas que surgen desde un  manantial a 35 grados centígrados. Este lugar se 
encuentra al este de Tasquillo.  

La oferta hotelera se reduce a tres hoteles cuyas características son de 3 estrellas y 1 es 
de clase económica, cuenta con restaurantes, cafeterías y fondas.  

Para disfrutar de la vida nocturna se cuenta con discotecas, bares y centros nocturnos  

Monumentos Históricos   

El municipio de Tasquillo cuenta con un monumento dedicado a Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, ubicado frente al Palacio Municipal.  

Entre las obras arquitectónicas más representativas por su valor histórico, se encuentran 
las iglesias y el casco de una antigua hacienda que se encuentra dentro del municipio.  

Existen además tres puentes con cierta antigüedad, uno metálico y dos más de piedra, 
cabe señalar que en el primero se han filmado películas de talla internacional con 
artistas extranjeros y de renombre.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

En la comunidad de Portezuelo se celebra el día 25 de diciembre al patrón del pueblo, 
fiesta muy concurrida por personas del lugar y sus alrededores.  

En Arbolado, el día 14 de noviembre se lleva a cabo la gran fiesta de carnaval en el 
lugar llamado La Villita.  
Otra de las fiestas tradicionales es la de San Bernardino  

Las artesanías son elaboradas en comunidades como Tetzhú, Arbolado y Caltimacán, en 
donde las mujeres elaboran bellos trabajos bordados utilizando el cuadrillé, yute y la 
manta, así como los tejidos en ayates de ixtle cuya fibra se obtiene del maguey  

La cestería se trabaja en la comunidad de Candelaria.  
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El atuendo característico de la región es; para el hombre, pantalón y camisa de manta, 
huarache y sombrero de palma. La mujer, vestido de manta bordado.  

Uno de los platillos principales es el tradicional mole rojo con carne de pollo o 
guajolote y la barbacoa de borrego o de chivo.  

Destaca como principal platillo típico el que se prepara en casi todas las ocasiones 
inclusive los días de tianguis, a base de nopales, ya sea en ensalada o combinados con 
carne de cerdo o tortas de camarón. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 38 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD   

POBLACIÓN
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

TASQUILLO 3,400 1,556 1,844 
PORTEZUELO 1,753 817 936 
CALTIMACAN 1,567 706 861 
CANDELARIA 856 408 448 
DANGHU 785 385 400 
ARBOLADO 757 351 406 
SANTIAGO 
IXTLAHUACA 740 369 371 

JUCHITLAN 593 269 324 
SAN PEDRO 560 273 287 
BONDHI 558 292 266 
RINCONADA 507 227 280 
REMEDIOS 438 218 220 
HUIZACHEZ 413 211 202 
SAN ISIDRO 397 182 215 
MOTHO 377 174 203 
NOXTHEY 377 172 205 
TETZHU 357 161 196 
QUITANDEJHE 322 160 162 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
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8 Regidores   
9 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

30 Delegados   

Regionalización Político– Electoral  

Distrito Electoral Federal: II  
Distrito Local Electoral: VII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

A partir de 1964 han sido presidentes municipales los siguientes ciudadanos: 

Presidente Periodo
Felipe Hernández J. 1964-1967 
Rosalio Arteaga Hdz 1967-1970 
Francisco Fuentes Olguín 1970-1973 
Jesús Torres Guerrero 1973-1976 
J. Carmen Hdz Medina 1976-1979 
Ma. Enriqueta Mejía  1979-1982 
Pablo Torres Cruz 1982-1985 
Enrique Ocampo S. 1985-1988 
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Abel Rojo Muñoz 1988-1991 
Maurilio Martínez S. Juan 1991-1994 
Pascual Basilio Basilio 1994-1997 
Fausto Trejo Hernández 1997-2000 
Jaime Cruz Vazquez  2000-2003 
Eulogio Resendiz Resendiz 2003-2006  
Gonzalo Callejas Ureña 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Tasquillo, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Tasquillo, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 
1993.  
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Coordinación de Integración  
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Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T:C: Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de Tasquillo 
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Denominación  

Tecozautla  

Toponimia  

El nombre de Tecozautla proviene de las raíces náhuatl, tetl “piedra”, cozauqui “cosa 
amarilla” y tla que significa “lugar de”; que en conjunto quiere decir “Lugar donde 
abunda la tierra amarilla”  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Al desintegrarse el imperio Tolteca llegaron una gran cantidad de migrantes los cuales 
se establecieron en este municipio  y temerosos por ser atacados por otras tribus 
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construyeron una muralla que medía entre cinco y seis metros de altura con una longitud 
aproximada de 4788 metros, lo anterior sucedió entre los años 730 y 740 de nuestra era.  

La construcción de dicha muralla les ayudó mucho sobre todo cuando los bárbaros 
Chichimecas atacaron a los Toltecas que habitaban esta región, dicha muralla les sirvió 
de escudo para defenderse.  

En el tiempo de la conquista por el año de 1551 llegaron los españoles a subyugar 
tierras Tecozautlenses, uno de los primeros españoles fue Nicolás Montaño cacique de 
Jilotepec quien redujo a la obediencia de los españoles a los Otomíes y Chichimecas los 
cuales al mando de un indio llamado Maxorro recorría tierras de esa región, éste fue 
abatido por el cacique derrotado y hecho prisionero siendo este acto el primer intento de 
emancipación.  

Con el fin de evangelizar a los indios de este lugar llegó el primer misionero franciscano 
fray Juan de Sabrina ( por el año de 1535) quien fundó el primer convento y con la tarea 
de otros frailes consiguieron la evangelización y la reconciliación con los Chichimecas 
que habitaban la parte sur de la población y para muestra honorable de esta 
determinación se destruyó la muralla que dividía a las tribus.  

Este pueblo al igual que otros pueblos de México aportó su contingente de honorables 
guerreros a la causa de la Independencia Nacional, quienes lograron un papel heroico en 
la causa por la libertad.  

Personajes Ilustres  

Sr. Melchor Ocampo Guerrero.  

Destacado revolucionario, que luchó como agrarista.  

Sr. Crecenciano Ramírez.  

Gestor para la edificación de la torre monumental del reloj público. Sr. Felipe Anselmo: 
Insurgente Sr. Juan Ramírez Arellano: pintor y escultor; renovador de las imágenes del 
templo de la parroquia del municipio Sr. José Angeles Ocampo: Educador.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimientos

15/feb/1826 Se consigna Tecozautla como ayuntamiento perteneciente al partido de 
Huichapa de la prefectura de Tula. 

31/may/1865 Tecosautla es municipalidad del distrito de Huichapan perteneciente al 
departamento de Tula del Estado de México. 

21/sep/1920 Tecozautla se consigna como municipio libre, formando parte del distrito 
de Huichapan. 

8/jul/1969 Se eleva la categoría de ciudad la villa de Tecozautla. 
6/sep/1993 Tecozautla como municipio forma parte del estado de Hidalgo 

MEDIO FÍSICO 
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Localización  

Tecozautla se localiza entre los paralelos 20° 32´ de latitud norte, 99° 38´  longitud 
oeste, con una altitud de 1,700 mts. sobre el nivel del mar.   

Sus colindancias son:  
Al norte con el Municipio de Zimapán y Estado de Querétaro.  
Al sur con el Municipio de Huichapan.  
Al oeste con el Estado de Querétaro.  
Al este con los Municipios Tasquillo y Alfajayucan.  

Extensión  

Tiene una superficie de 575.60 km2  y  representa el 2.74% con respecto a la superficie 
total del Estado.  

Orografía  

Este municipio cuenta con una variedad orográfica ya que se localiza en la provincia del 
eje Neovolcánico formada por lomeríos en un 40%, sierra 30%, mesetas 20%  y llanuras 
10%, otra parte se ubica en la provincia de la sierra madre oriental por lo anterior 
podemos decir que es un territorio donde encontramos llanos, mesetas y cerros entre los 
más destacados de estos últimos encontramos: San Miguel, Colorado, de Sanabria y 
Cerrito Blanco.  

Hidrografía   

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son: Río Panuco, Cuenca del río 
Panuco, río Tecozautla y el río San Francisco, Río Moctezuma, este río es muy 
importante no solo por su afluencia de agua sino porque también sirve como limite 
político estatal. Cuenta además con una presa, pozos y manantiales.  

Clima   

Se presenta un clima templado-semifrío con una temperatura climatológica media anual 
de 17°C con una precipitación total anual de 517 milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora está formada principalmente por matorrales y una variedad de árboles como 
encino, oyamel, biznaga, pitaya, huizache, maguey, nopal, órgano y una gran cantidad 
de arboles de pirul, y algunos árboles frutales.  

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son conejos, víbora de cascabel, liebre, 
ardillas, tigrillo, gavilán, tlacuache, armadillo, venado, camaleón, coyote, zopilote, 
insectos y arácnidos.  
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Clasificación y Uso del Suelo   

Su suelo es de la era cuaternaria, de un color pardo rojizo rico en materia orgánica y 
nutrientes donde prevalece el tipo feozem con un 45%, rendzina 25%, vertisol 20% y 
litosol en un 19%; el área de este territorio es de agostadero, de temporal y de riego el 
uso del suelo es principalmente agrícola, la tenencia de la tierra es de pequeña 
propiedad, ejidal y comunal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del 6.8 %; con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí.  

Evolución Demográfica  

La población de Tecozautla está integrada por un total de 30,970 habitantes de los 
cuales 14,813 son del sexo masculino y 16,157 del sexo femenino con un índice de 
masculinidad de 91.7 %.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  92% y 
el 8% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 27,122 
CATÓLICA 24,974 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,360 
HISTÓRICAS 9 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 165 

OTRAS EVANGÉLICAS 1186 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 161 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 8 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 153 
JUDAICA 14 
OTRAS RELIGIONES 110 
SIN RELIGIÓN 353 
NO ESPECIFICADO 150 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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La formación y educación de los jóvenes y niños de Tecozautla es y será una tarea 
cotidiana de quienes están al frente de las aulas de clases, así como de las autoridades 
correspondientes es por eso que se han dedicado a mantener una infraestructura que les 
permita seguir avanzando en sus tareas, en el periodo 1999  este municipio se cuenta 
con 47 escuelas de nivel preescolar, 50 primarias, 13 secundarias, 1 bachillerato; 
además cuenta con biblioteca, laboratorios y talleres.  

Salud   

Los servicios de salud que ofrecen los habitantes de este municipio son primordialmente 
públicos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, clínicas de la Secretaria de 
Salud y Asistencia (SSA), en estas instituciones de salud se tiene una atención adecuada 
para los pacientes por parte del personal médico residente o directivos de dichos 
nosocomios.  

Estas Instituciones cuentan con diferentes consultorios, donde las actividades que 
predominan es la consulta externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y partos.  

Deporte  

Los jóvenes de este municipio cuentan con cancha de basquet-bol, fútbol y volei-bol 
donde practican principalmente estos deportes, muchas de las ocasiones se organizan 
torneos de estos deportes por parte de las instituciones educativas o municipales estas 
últimas las llevan a cabo en los días de fiestas invitando a participar en dichos eventos 
deportivos a otros municipios vecinos.  

Además Tecozautla ofrece a los jóvenes la atractiva plaza pública con sus jardines para 
que lo hagan el punto de descanso y charla, principalmente los fines de semana.  

Vivienda  

Tiene un total de 6,603 viviendas particulares con un promedio de ocupantes por 
vivienda del 4.66 las cuales están construidas principalmente de adobe, tabique, madera, 
embarro y otros materiales no especificados.  

Servicios Básicos  

En este municipio se tienen  sesenta y dos comunidades con los siguientes servicios: 
agua potable, electrificación en la mayoría de éstas; en la cabecera municipal se cuenta 
con drenaje, alcantarillado, pavimentación, parque publico, luz pública, rastro y 
panteón.  

Vías de Comunicación  

Se puede llegar al municipio por la carretera estatal la cual cuenta con 34.50 kilómetros, 
la comunicación con las comunidades está ligado a través de caminos rurales con 53.80 
kilómetros.  

Medios de Comunicación  
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Este municipio cuenta con servicios de teléfono, en 18 comunidades de sus 62; con 
servicio telegráfico en una y servicio de oficinas postales en 26, en la cabecera 
municipal se cuenta con señal de radio y televisión, alcantarillado drenaje, agua potable, 
además cuenta con transporte público.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En este municipio los principales cultivos en el periodo 1998-1999 fue el maíz con 6421 
hectáreas sembradas y frijol con 2517 hectáreas.  

En el mismo periodo se cultivó calabacita en una superficie de 743 hectáreas, tomate 
verde 300 hectáreas, nopal tunero 103 hectáreas, guayaba 37 has., aguacate 22 has., 
nuez 17 has., granada 6 has. y zapote blanco 1 ha.  

Ganadería  

La crianza de aves para carne y huevo representan una potencialidad en este municipio 
ya que en el periodo 1999 se registraron 1 720,454 aves. Con menor número de registro 
pero no menos importante fue la crianza de ganado caprino con 8,516 cabezas, bovino 
7,923, porcino 7.480, ovino 7,455, guajolotes 2,391 y 137 colmenas.  

Pesca  

La pesca en esta región se da en los ríos que cruzan al municipio explotando 
principalmente las especies como la carpa herbívora, plateada, espejo, barrigona y 
tilapia.  

Industria y Comercio  

Cuenta con tiendas rurales, urbanas, campesinas, tianguis semanal en el cual se 
expenden productos de la región, lechería Liconsa y 12 tiendas Diconsa así como una 
agroindustria.  

Turismo  

Para la población turística ofrece la belleza arquitectónica del reloj monumental 
localizado en el centro de la cabecera municipal, la cascada “El Tagui” en el cual 
encontramos un hermoso manantial de agua caliente llamado “Tlaxidhó” de 
aproximadamente un metro y medio de diámetro que nace de las rocas del fondo y aun 
lado de la barranca en este lugar los visitantes o turistas puedes disfrutar además de un 
hermoso panorama natural, para poder acampar.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 8357  de las cuales  
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87 se encuentran desocupadas y  8270 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 8,270       
PRIMARIO 3,088 37.3
SECUNDARIO 2,750 33.3
TERCIARIO 2,432 29.4

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En el centro de la cabecera municipal también encontramos el exconvento franciscano 
en el cual se venera a Santiago Apóstol obra construida entre los años 1690 y 1700, al 
sureste del pueblo se localiza el acueducto de los arcos obra construida en la época de la 
colonia por el año de 1702. También se puede observar las pinturas rupestres 
localizadas a 10 kilómetros de Tecozautla en este municipio encontramos buen 
hospedaje y restaurantes que ofrecen comida tradicional.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Una de la belleza arquitectónica que se admira en este municipio, es el monumental 
reloj colonial construido con cantera rosa que se encuentra en el centro de este 
municipio, también encontramos la belleza de la Parroquia de Santiago, la exhacienda 
de Yexthó, el puente colonial o acueducto de los arcos edificado en el año de 1702.  

Fiestas: La  fiesta con mayor tradición es la que se celebra el 25 de julio de cada año, 
esta es una fiesta que predica la religión católica promulgada en el año de 1934 por un 
humilde campesino llamado Juan Reséndiz que en ese tiempo era el presidente 
municipal aprobando esta fecha para adorar a Santiago Apóstol como patrono del 
pueblo, idea que bien aceptada por los pobladores dando el nombre de Feria de la Fruta 
en la cual se puede disfrutar de un mercado popular en el cual se exponen telas 
coloridas, juegos mecánicos, jaripeos, gallos, variedades artísticas y por supuesto las 
mejores frutas de la región.  

Gastronomía  

El platillo más tradicional de este municipio es el mole rojo con guajolote o gallina 
casera, mole verde, barbacoa de carnero, carnitas además en temporada hay escamoles, 
gusanos de maguey, verdolagas y quelites.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  



 

 717

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 73 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

TECOZAUTLA 4,982 2,309 2,673 
GANDHO 2,049 971 1,078 
PAÐHE 1,821 862 959 
BOMANXOTHA 1,609 775 834 
SAN ANTONIO 1,522 736 786 
SAN FRANCISCO 1,413 672 741 
MESILLA LA 1,367 640 727 
SAN JOAQUIN 1,148 545 603 
ESQUINA LA 1,052 503 549 
SALTO EL 736 379 357 
RITO EL 693 348 345 
SAN MIGUEL 
CALTEPANTLA 667 313 354 

BANZHA 665 321 344 
UXDEJHE 657 303 354 
ATENGO 650 309 341 
GUADALUPE 599 294 305 
TENZABHI 486 251 235 
CRUCERO EL 475 213 262 
BAJHI 471 237 234 
ALJIBES 458 223 235 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal   
Síndico Procurador   
8 Regidores   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares  

44 Delegados Municipales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal: II  
Distrito Local Electoral: VI  
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Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El tener a cargo la administración de un municipio es un compromiso de gran 
responsabilidad, y, quienes han estado al frente de la administración de Tecozautla lo 
han hecho con empeño y dedicación, es por eso que aquí mencionamos algunos de los 
gobernantes en los  últimos años. 

Presidente Periodo
Alberto Rojo Barranco. 1964-1967 
Aristeo Trejo Villeda 1967-1970
Carlos Resendiz Rojo 1970-1973 
Raul Rojo Ocampo 1973-1976 
Alfonso Resendiz C. 1976-1979 
Gudelio Uribe Uribe 1979-1982 
Rigoberto Soto Chàvez 1982-1985 
Antonio Ramírez S. 1985-1988 
Alejandro Resendiz P. 1988-1991 
Pablo Alvarado Morán 1991-1994 
Humberto Campo Trejo  1994-1997 
Jaime Díaz Rojo 1997-2000 
Gudelio Uribe Uribe 2000-2003 
Francisco Endonio Juárez 2003-2006  
Gudelio Uribe Uribe 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA  
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Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social) – INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Tecozautla, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Tecozautla Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  
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Denominación  

Tenango de Doria  

Toponimia  

La voz de Tenango (Tenanco) es de origen náhuatl y significa “En el lugar de los 
muros”, de tenamitl “muro o pared” y el locativo “co”. Habiendo sido llamado también 
durante algún tiempo Tenamealtepetl, que significa “El Cerro Amurallado”. El apellido 
Doria es el del Licenciado y Coronel Juan Crisóstomo Doria, que fue el primer 
gobernador del estado, nombrado por el Presidente Benito Juárez conforme al decreto 
de la erección del estado.  

El glifo del poblado representa un muro con salientes hacia arriba a manera de almenas 
y en la pared baja del cuadrante ostenta cuatro círculos.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Cuando los templos pasaron del clero regular al secular, dependieron del Estado de 
Puebla, a través de la vicaría foránea de Pahuatlán y posteriormente al obispado de 
Tulancingo, en cuanto éste fue erigido durante la segunda mitad del siglo XIX en 1861.  

Durante el virreinato, política y administrativamente, Tenango dependió de la alcaldía 
mayor de Tulancingo.  
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Durante el movimiento de independencia hubo sucesos que han sido narrados por el 
historiador Lucas Alemán, quien escribe que en 1816 un jefe realista, el capitán Luvián, 
persiguió a los insurgentes en Tenango para impedir que tomaran el pueblo de 
Huehuetla y estos antes de salir incendiaron el templo y pusieron a las órdenes de las 
religiosas en órdenes de batalla, lo cual sublevó a los habitantes en contra de los 
insurgentes.  

Por su parte Zamacois desmiente estos hechos y los atribuye a los realistas, diciendo 
que fueron éstos quienes los efectuaron para desprestigiar a los insurrectos, que habían 
incendiado el templo por ser refugio de sus enemigos.  

En el lugar que actualmente se conoce como “El Estribo”, durante la invasión francesa 
los indígenas derrotaron a los franceses rodándoles rocas muy grandes desde lo alto de 
la sierra.  

Al crearse el Estado de Hidalgo por decreto del Congreso de la Unión, desprendiendo su 
territorio del extenso Estado de México, fue integrado por 15 distritos. El distrito 
político de Tenango tuvo jurisdicción sobre los municipios de Tenango, Tutotepec, 
Agua Blanca y Huehuetla.  

Pero a partir de la Constitución Política de 1917 dónde se establecen los municipios 
libres, se suprimen los distritos políticos y en la actualidad sólo se conserva la 
jurisdicción en lo judicial y Tenango es la cabecera dónde radica el Juzgado de Primera 
Instancia.  

Personajes Ilustres  

Cornelio Mendoza, patriota de la Reforma.  

Nicolás Mérida, Patriota de la Reforma, nació en Tenango de Doria en 1828, ingresó al 
ejército a los 18 años, fue liberal y reformista, desertó del ejército y se convirtió en 
guerrillero revolucionario. Peleó en la Guerra de la Reforma y combatió a la 
intervención francesa. Una versión señala que murió en Tlacuilo, cerca de los límites 
con el Estado de Puebla, en 1873.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Antecedentes 

15/feb/1826 Se consigna Tenango como ayuntamiento perteneciente al partido de 
Tulancingo de la prefectura del mismo nombre. 

26/abr/1827 Se reduce la municipalidad de Tenango, en el Estado de México. Se separan 
de ella el ayuntamiento de Huehuetla y sus anexos. 

8/ago/1865 Se consigna Tenango como municipalidad del distrito del mismo nombre. 

1/may/1891 

Se eleva a la categoría de distrito la municipalidad de Tenango con el nombre 
de Tenango de Doria con los municipios de Tenango, Tutotepec, Iturbide, 
Huehuetla y Achiotepec que pertenecían al distrito de Tulancingo. Teniendo 
por cabecera el pueblo de Tenango. 

15/sep/1894 El distrito de Tenango de Doria forma parte del estado de Hidalgo. 
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4/may/1902 Se suprime el municipio de Achiotepec del distrito de Tenango de Doria. 

21/sep/1920 Tenango de Doria se consigna como municipio libre, formando parte del 
distrito del mismo nombre 

16/nov/1924 La cabecera del distrito de Tenango de Doria será en lo sucesivo San Bartolo 
Tutotepec conservando su categoría política de municipio Tenango de Doria.

16/mar/1925 

Se deroga el decreto que legalmente establecería la cabecera del distrito  de 
Tenango de Doria en San Bartolo Tutotepec, dejándose de llamar San Bartolo 
de Juárez volviendo a ser cabecera del mismo distrito del municipio de 
Tenango de Doria. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Tenango de Doria cuyas coordenadas geográficas son 20°20’08’’ de latitud norte y 
98°13’36’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se haya ubicado a 1,660 
metros sobre el nivel del mar (msnm), y a 103 km. de distancia de la capital del estado.  

El municipio colinda al norte con los municipios de San Bartolo Tutotepec y Huehuetla; 
al este con el municipio de Huehuetla y el Estado de Puebla; al sur con el Estado de 
Puebla y el municipio de Metepec; y al oeste con los municipios de Metepec y San 
Bartolo Tutotepec.  

Extensión  

El municipio cuenta con una extensión territorial de 210.70 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

Tenango de Doria se encuentra ubicado en la Sierra Madre Oriental, formado por sierra 
en un 70% y localizado también en el Eje Neovolcánico, conformado por lomeríos y 
constituido por pendientes mayores al 15%.  

De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran los cerros del 
Estribo, Brujo, Debosda, el Crío, Macho y la Cuchila; todos ellos por encima de los 
1000 metros sobre el nivel del mar.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Tenango de Doria se encuentra 
posicionado en la región del Pánuco y Tuxpan-Nautla; en las cuencas de los ríos 
Moctezuma, Cazones y Tuxpan, de donde se derivan las subcuencas del río Metztitlán 
que riega el 2.28% de la superficie municipal, el río San Marcos 22.47% y el río 
Pantepec que cubre el 75.27% restante.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Tenango, la Ardilla, San 
Francisco, Agua Grande, el Carrizal, el Arenal, los Camarones, Cuarco, los María, 
Cerro Viejo, Cerro Blanco, Pie del Cerro y Mesillas.  
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Clima   

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas; como semicálido-
húmedo en 10.73% de la superficie municipal, templado-húmedo con lluvias todo el 
año el 48.04%, templado-húmedo con lluvias abundantes en verano el 31.86%, 
templado-subhúmedo con lluvias en verano el 0.82% y semifrío-húmedo con 
abundantes lluvias en verano el 8.55%.  

La temperatura promedio mensual en el municipio oscila entre los 14°C, para los meses 
de diciembre y enero que son los más fríos del año, y los 19.5°C para el mes de mayo 
que registra las temperaturas más altas. La estación meteorológica de Tenango de Doria, 
tras 34 años de observación a estimado que la temperatura anual promedio en el 
municipio es de aproximadamente 16.9°C.  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es 
de alrededor de 1,952 mm., según datos observados desde hace más de 37 años, siendo 
los meses de julio y septiembre los de mayor precipitación y los de enero y febrero los 
de menor.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora en el municipio tiene una vegetación compuesta por eucalipto, pino, encino, 
ocote manzanilla, encino negro, uña de gato, oyamel, cedro rojo, además de especies no 
maderables como: hongos, palma camedor, musgo, también se pueden encontrar árboles 
exóticos de manzana, durazno, capulín, pera y una gran variedad de plantas medicinales 
usadas en remedios caseros.  

Fauna  

La fauna perteneciente a ésta región está compuesta por conejo, liebre, zorrillo, 
tlacuache, armadillo, ardilla, comadreja y codorniz, además de la gran variedad de 
reptiles, aves cantoras y arácnidos etc.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y nutrientes, el uso principal 
que se le da al suelo es agrícola, con la circunstancia de que tratándose de una región 
montañosa, son pocas las tierras de labor aprovechables obligándose a labrar porciones 
de los cerros.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  30 %; con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Otomí.  
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Evolución Demográfica  

El Municipio de Tenango de Doria durante el año 2000 según los datos definitivos del 
censo del mismo año ha registrado una población de 17,175 habitantes; de los cuales 
8,494 son hombres y 8,681 pertenecen al sexo femenino, presentando un índice de 
masculinidad de 97.84.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  81% y 
el 19% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 14,981 
CATÓLICA 12,187 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,895 
HISTÓRICAS 3 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 1,599 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

8 

OTRAS EVANGÉLICAS 285 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 185 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 83 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

6 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 96 
JUDAICA 23 
OTRAS RELIGIONES 60 
SIN RELIGIÓN 522 
NO ESPECIFICADO 109 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el Municipio de Tenango es amplia en cuanto a los 
niveles preescolares con 37 escuelas, a nivel primaria existen 46 escuelas y en 
secundaria hay 14 escuelas; sin embargo, en lo que se refiere al nivel medio superior la 
oferta es sumamente escasa debido a que cuenta únicamente con un bachillerato, 
mientras que a nivel superior carece totalmente de éste servicio. Se registran además en 
el municipio dos bibliotecas públicas.  

Salud   
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El Ayuntamiento de Tenango no mantiene una cobertura amplia en los servicios de 
salud, sin embargo, se esfuerza por atender a la mayoría de las demandas de la 
población; las unidades médicas que registra son un ISSSTE, seis pertenecientes al 
IMSS-SOL y cuatro a los SSAH.  

Deporte  

Para el esparcimiento y la recreación, los habitantes del municipio cuentan con un 
parque público, un auditorio y una unidad deportiva en donde participan en eventos 
deportivos.  

Vivienda  

Con relación a la vivienda, la mayoría se encuentra concentrada en la cabecera 
municipal, el número total de sus viviendas en éste año es de 3,441 con 17,025 
ocupantes y registrando un promedio de ellos por vivienda de 4.95.  

La construcción de las viviendas en Tenango de Doria está hecha principalmente de 
madera, así como de tabique, ladrillo, block, piedra o cemento, sus techos son de lámina 
de asbesto, losa de concreto, tabique o ladrillo y los pisos son de tierra, cemento o 
firme.  

Servicios Básicos   

Los servicios públicos con que cuenta Tenango son agua potable, a través de 5 sistemas 
con 761 tomas domiciliarias, prestando el servicio a 8 localidades las cuales cuentan con 
red de distribución. En cuanto a drenaje y alcantarillado, cuenta con 4 sistemas dando el 
servicio a igual número de localidades. En el rubro de electricidad, la Comisión Federal 
de Electricidad es la distribuidora del energético, a través de 4,272 tomas instaladas, con 
376 kilómetros de líneas y 37 localidades cuentan con el servicio.  

Vías de Comunicación  

El municipio está dotado de 45 km. de carretera estatal y 56 km. de camino rural, el tipo 
de vehículo que transita principalmente por estos caminos son camiones de carga.  

Medios de Comunicación  

En lo que respecta a las comunicaciones existen seis localidades con servicio telefónico, 
dieciséis oficinas postales y solamente una oficina de telégrafos.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En el Municipio de Tenango de Doria, dentro de su principal producción se encuentra el 
maíz, frijol, café cereza, caña piloncillo y manzana.  
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Ganadería  

Destaca el ganado porcino con 5,535 cabezas, bovino con 5,135 cabezas, ovino con 
3,386 cabezas, caprino con 1,200 cabezas, así como 48,985 aves de postura y engorda. 
Obteniendo también los productos derivados de ellos.  

Silvicultura  

Con relación a la silvicultura se cuenta con coníferas como el pino y oyamel, dentro de 
las latifoliadas se encuentran el encino, liiquidámbar, madroño y aile.  

Pesca  

En éste aspecto el volumen de captura se utiliza únicamente para autoconsumo, y se 
obtiene a través de presas, bordos y abrevaderos.  

Industria y Comercio  

La industria es un elemento de desarrollo muy importante, en Tenango existen 
dieciocho unidades económicas dedicadas a ello; siendo su principal centro de comercio 
en la cabecera el domingo que es el día de tianguis, donde se comercializa todo tipo de 
abarrotes y legumbres; cuenta además con otros cuatro tianguis en todo el municipio; 
registrando también once DICONSAS y dos tiendas de lecherías LICONSA.  

Turismo  

En Tecozautla no existe una industria turística fortificada, ya que el afluente de 
visitadores no es elevado, sin embargo cuenta con opciones dignas de visitarse.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a  5109  de las cuales 
36  se encuentran desocupadas y  5073 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 5,073  
PRIMARIO 2,370 46.7
SECUNDARIO 909 17.9
TERCIARIO 1,434 28.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Los lugares de atracción turística que se localizan en Tenango son la iglesia de San 
Agustín, construida en 1891; los cerros el Brujo, el Arco, los Cerritos y el Cirio; así 
como el montículo y plataformas prehispánicas.  
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Monumentos Históricos  

Por lo que respecta a los monumentos arquitectónicos, el Municipio de Tenango de 
Doria cuenta con la iglesia de San Agustín, construida en 1891 e históricos como el 
busto de Don Cornelio Mendoza y el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: Dentro de las fiestas populares que se celebran en Tenango de Doria se 
encuentra la de San Agustín, celebrada el 28 de Agosto con danzas de acatlaxquis, 
listones y el palo volador. Otra fiesta de tradición es la del 5 de mayo celebrada con 
varias representaciones.  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas  el trío Vara loca y 
sus huastecos.  

Gastronomía.  

La comida tradicional del municipio son los tamales de hoja de maíz y plátano, chorizo, 
cecina enchilada, pan de queso y piloncillo, miel de abeja, palanquetas de nuez y pepitas 
cubiertas de melaza, jamoncillo y dulce hecho con pepita de calabaza; piloncillo, vinos 
de mesa de diferentes frutas y chocolate de metate para sopearse con galletas de maíz 
azucaradas.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 58 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA 

TENANGO DE DORIA 2,018 1,007 1,011 
SAN NICOLAS 1,624 784 840 
SANTA MONICA 1,476 711 765 
SAN PABLO EL GRANDE 1,055 508 547 
DAMO EL 760 382 378 
CRUZ DE TENANGO LA 694 350 344 
COLONIA SAN JOSE 657 305 352 
SANTA MARIA 
TEMAXCALAPA 536 271 265 

EJIDO LOPEZ MATEOS 
(LA COLONIA) 475 235 240 

CERRO CHIQUITO 457 233 224 
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NANTHE EL 396 203 193 
BOPO EL 382 195 187 
PROGRESO EL 375 188 187 
AGUACATE EL 368 186 182 
DEQUEÐA EL 368 172 196 

Caracterización del Ayuntamiento  

1 presidente municipal   
1 sindico procurador  
8 regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

49 delegados  Municipales  
5 Comisariados Ejidales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal IV  
Distrito Local Electoral X  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

En Tenango de Doria se han realizado grandes esfuerzos para lograr el desarrollo del 
municipio, esforzándose por un nivel de vida mejor. Las personas que a continuación se 
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mencionan son ejemplo de lo anterior, ya que han fungido como titulares del Poder 
Ejecutivo Municipal, a partir de 1964. 

Presidente Periodo
Ignacio Flores Mendoza 1964-1967 
Efraín Franco SanJuan 1967-1970 
Amed Santos Reyes 1970-1973 
Efraín Franco SanJuan 1973-1976 
Amed Santos Reyes 1976-1979 
Jaciel Mendoza Estrada 1979-1982
Hernán Hernández Aguilar 1982-1985 
Noé Mendoza Estrada 1985-1988 
Guillermo Olvera Gómez 1988-1991 
Florencio González Islas 1991-1994 
Benito Delgadillo Díaz 1994-1997 
Celestino Pedro Vargas Rangel  1997-2000 
Emiliano Miranda Miranda. 2000-2003 
Miguel Rivero Acosta 2003-2006 
José Cruz Lopez Hernandez 2006-2009 
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Tepeapulco  

Toponimia  

Su nombre deriva de las raíces Nahoas: tepetl, “cerro”, apul, “agua”, co “en”, “lugar 
rodeado de agua” o “cerro rodeado de agua”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

La cercanía de la región sur del Estado de Hidalgo con la capital del Imperio Mexica, 
permitió que ésta porción del territorio hidalguense fueran uno de los primeros lugares 
por donde incursionaron los Hispanos. Estas correrías las inicia el mismo Hernán Cortés 
cuando, después de la derrota de la noche triste pasa con sus huestes tocando 
Tepeapulco y Apan, con rumbo hacia su refugio en Tlaxcala.  

Ya en 1530 se había constituido el Convento y designado a Fray Andrés de Olmos 
como su primer custodio, Fray Bernardino de Sahagún lo habitó entre 1558 a 1560 
estudiando y recogiendo datos para su extraordinaria “Historia General de las Casas de 
la Nueva España”.  

La primera construcción fue reedificada en 1577 siendo guardián Fray Diego de la Peña.  

Por otro lado, los encargados de efectuar las tareas de evangelización fueron los 
miembros de las órdenes de San Francisco de Asís, habiendo sido los primeros en llegar 
a éstas tierras partiendo de los monasterios que tenían en Texcoco y México; penetrando 
a Tepeapulco donde se establecieron en 1527.  

A finales de 1814 la situación económica de los llanos de Apan era grave, pues los 
agricultores además de las alcabalas que pagaban al gobierno les fueron incrementadas 
al 6% a causa de la guerra de independencia.  

A principios de 1815 el General Realista Félix Ma. Calleja, Virrey de la Nueva España, 
envió a combatir a José Barradas contra los Insurgentes comandados por Francisco 
Osorno, Manila, Espinos y el Caudillo Nicolás Bravo que operaban en esta región.  

De esos lugares se extendieron por todo el sur del Estado fundando los conventos y 
templos de Apan, Tulancingo, Zempoala y Tlanalapa.  

En 1824 se elevo a categoría de municipio Tepeapulco y el 15 de enero de 1869 el 
presidente Benito Juárez García elevó al Distrito Militar del Estado de México a la 
categoría de entidad federativa con el nombre de Estado de Hidalgo en honor al padre 
de la Independencia.  

Personajes Ilustres  

Existen referencias de frailes que al estar y trabajar en Tepeapulco, dejan onda huella y 
aunque no son nativos de ésta tierra, por su aportación y cariño para ella casi pueden 
considerarse de Tepeapulco.; Fray Bernardino de Sahagún y Fray Andrés de Olmos. 
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Además de hombres ilustres como el benefactor Don Antonio de Herdoñana, el 
Caudillo Independiente Fernando Franco, Diego de Mendoza, Juan Manuel Rubiel 
León, el Maestro Elpidio López López, el maestro José Hernández Delgadillo, Don 
Higinio Muñoz Lozano y Don Pablo Laguna Ramos.  

Don Antonio de Herdoñana Martínez.  
Jesuita, misionero de los indios mexicanos, nació en 1709 en la Hacienda de los 
Tepetales, en Tepeapulco; murió en Puebla en 1758. Ingreso en la compañía de Jesús 
siendo ya subdiácono (1730). Destinado a misionero de los indios de lengua mexicana, 
tuvo por centro durante 24 años el Colegio de San Gregorio de México, del que fue 
rector y al que reformó y mejoró. Destino su rica herencia a formar capitales para dar de 
comer a los indios menesterosos, para curar a los enfermos y para fundar dos colegios 
para indios; el de “Inditas o de la Enseñanza Nueva” de Nuestra Señora de Guadalupe, 
México (1745) y el de “San Javier” (1751) en Puebla, dónde murió.   

Diego de Mendoza.  

Nació en Tepeapulco, ayudó a Bernardino de Sahagún en su investigación. Cacique y 
Gobernador de Ajacuba, indio conquistador de las provincias de Pánuco y Zacatecas.  

Mtro. José Hernández Delgadillo.  

Nació en Tepeapulco, Hidalgo el 7 de Octubre de 1927; estudió dibujo y pintura en el 
taller del Maestro Antonio Navarrete Tejero; en 1959 pintó un mural en la Escuela 
Primaria “Belisario Domínguez” y algunas figuras simbólicas en la Ciudad Deportiva 
de la Magdalena Mixhuca. En 1961 ganó el Premio Internacional en la segunda Bienal 
de París, con su cuadro “Hombre”. Desde 1954 ha expuesto su obra en galerías, museos 
e instituciones de México y el extranjero. Su temática es de carácter social humanista  
antibélica. En 1987 fue uno de los precandidatos del Partido Mexicano Socialista a la 
Presidencia de la República.  

Fernando Franco.  

Nació en el pueblo de Tepeapulco Hidalgo, había pertenecido al grupo insurgente y más 
tarde, indultado, al ejército español en contra de sus antiguos compañeros, pero después 
del golpe de Estado de Agustín de Iturbide se pasó al Ejército Trigarante, ostentando 
entonces el grado de Capitán en un regimiento de caballería, hallándose en éste último 
periodo de la lucha, en dos sitios y en dos acciones. Consumada la Independencia llegó 
a ser General de Brigada del Ejército Mexicano.  

Don Pablo Laguna Ramos.  

Presidente Municipal en 1924 y en los años de 1961, 1962 y 1963, durante los cuales 
organizó la limpieza general a todo lo largo del cañón del acueducto de Tepeapulco, 
desde la Hacienda de Alcantarillas hasta la Caja de Agua en el centro de Tepeapulco.  

Mtro. Elpidio López López.  

Nació en Tepeapulco Estado de Hidalgo, fue maestro de Geología en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y Director del Centro de Climatología de México.  
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Sr. Higinio Muñoz Lozano.  

Nació en Tepeapulco Hidalgo el 5 de enero de 1892. Fue Presidente Municipal en 1928-
1933, en éste último año organizó por primera vez la escenificación de la toma de 
alhóndiga de granaditas en el centro de Tepeapulco, el 16 de septiembre, tradición que 
ha perdurado hasta nuestros días.  

Antonio Ponce Lagos.  

Nació en Tepeapulco el 17 de marzo de 1905. estudió en la Escuela Libre de Derecho; 
graduado de Abogado. Fue Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, 
catedrático del Instituto Científico Literario, y de la Escuela Normal Socialista. Fundó 
“El Ateneo” y “Ciencias del Estado”, Fue Secretario General de Gobierno en 1941 y en 
1952 fue diputado por oposición en el Congreso de la Unión por el distrito electoral de 
Zimapán.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento 

1815 El General Realista Félix Ma. Calleja, Virrey de la Nueva España, envió a 
combatir a José Barradas contra los Insurgentes que operaban en esta región. 

1527 Se establecieron los primeros evangelizadores. 
1824 Tepeapulco se elevó a categoría de municipio  

15/feb/1826 Se consigna Tepeapulco como ayuntamiento perteneciente al partido de 
Apan, de la prefectura de Tulancingo. 

8/ago/1865 Se consigna Tepeapulco como municipalidad perteneciente al distrito de 
Apam. 

1869 
El presidente Benito Juárez García elevó al Distrito Militar del Estado de 
México a la categoría de entidad federativa con el nombre de Estado de 
Hidalgo en honor al padre de la Independencia. 

21/sep/1920 Tepeapulco se consigna como municipio libre, formando parte del distrito de 
Apam 

11/nov/1942 
Se segregan del municipio de Tepeapulco, el pueblo de Emiliano Zapata y los 
ejidos de santa Bárbara, Malpaís, Santa Clara y las pequeñas propiedades de 
Malpaís y Santa Clara, para eregir el municipio de Emiliano Zapata. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Tepeapulco cuyas coordenadas geográficas son 19°47’08’’ de latitud norte y 98°33’06’’ 
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se haya ubicado a sólo 49 km. de 
distancia de la capital del Estado.  

El municipio colinda al norte con los municipios de Tlanalapa y Singuilucan; al este con 
los municipios de Singuilucan, Cuautepec de Hinojosa y Apan; al sur con los 
municipios de Apan y Emiliano Zapata; al oeste con el municipio de Emiliano Zapata, 
el Estado de México y el municipio de Tlanalapa.  
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Extensión  

El Municipio de Tepeapulco tiene una superficie de 239.00 Km2, lo que representa el 
1.14% de la superficie del Estado.  

Orografía  

Se encuentra localizado en el eje Neovolcánico, en el cual 45% son lomeríos, 40% de 
llanuras y 5% de sierra.  

De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran los cerros de El 
Jihuingo, La Paila, El Agua Azul, Santa Ana, Viejo de Tultengo, Viejo, La Leona, La 
Bandera, Zontepec, Calvario y Calera todos por encima de los 2500 metros sobre el 
nivel del mar de altitud.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Tepeapulco se encuentra posicionado 
en la región del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan dos 
subcuencas; el río Tezontepec que cubre el 60.42% de la superficie municipal y el lago 
Tuchac y Tecocomulco que riega el 39.58% restante.  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Grande, Canal Papalotes-
Acopinalco, El Jihuingo, Canal Tecocomulco y Cuatlaco.  

Clima   

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el 
semiseco templado 16.94% hasta el semifrío subhúmedo  2.46%; presentando también 
un clima templado subhúmedo en 80.60% de la superficie municipal.  

La temperatura promedio mensual en el municipio oscila, entre los 10.9°C para los 
meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 16°C para mayo y junio 
que registran las temperaturas más altas. La estación meteorológica de  Ciudad  
Sahagún (Irolo) tras 23 años de observación a estimado que la temperatura  anual 
promedio en el municipio es de aproximadamente 13.9°C.  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es 
de alrededor de los 540.3 mm. según datos observados desde hace mas de 22 años, 
siendo los meses de mayo y junio los de mayor precipitación y los de febrero y 
diciembre los de menor.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora en el municipio está compuesta por nopal, palma, maguey, pino, encino, pirul y 
huizache.  

Fauna  
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La fauna perteneciente a ésta región está compuesta por conejo, liebre, zorrillo, 
lagartija, víbora, camaleón, escorpión, techín, ardilla, lechuza, águila, gavilán, topo, 
armadillo, etc.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es cuaternario y mesozoico, de tipo castaño, rico en materia orgánica y 
nutrientes, utilizado anteriormente para el policultivo de maíz, alfalfa y cebada, sin 
embargo, éste régimen de cultivo cambió gradualmente al cultivo de maguey o agave 
pulquero, sin dejar su producción anterior aunque si en menor escala.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  0.7%; con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí.  

Evolución Demográfica  

El municipio de Tepeapulco durante el año 2000 según los datos preliminares del censo 
del mismo año ha registrado una población de 49,539 habitantes; de los cuales 23,949 
son hombres y 25,590 son mujeres, presentando un índice de masculinidad de 93.5.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del  90% y 
el 10% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 44,391 
CATÓLICA 39,873 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 2,260 
HISTÓRICAS 143 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES  592 

OTRAS EVANGÉLICAS 1,525 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 1,105 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 66 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE  LOS 
SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍA(MORMONES) 

180 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 859 
JUDAICA 5 
OTRAS RELIGIONES 208 
SIN RELIGIÓN 695 
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NO ESPECIFICADO 245 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el municipio de Tepeapulco es amplia en cuanto al nivel 
preescolar, se cuenta con 26 escuelas, a nivel primaria existen 39 planteles y a nivel 
secundaria hay 15 escuelas; en relación a los niveles medio superior la oferta es de 6 
escuelas para la capacitación del trabajo, 3 profesional medio y 4 bachilleratos.  

En cuanto a la educación especial se imparte en un centro psicopedagógico, una escuela 
y una aula de apoyo teniendo una plantilla de 27 maestros.  

Se cuenta además en el municipio con 3 bibliotecas públicas.  

Salud   

El ayuntamiento de Tepeapulco, tiene una amplia cobertura en los servicios de salud, 
para 42,670 derechohabientes dentro del municipio existen un IMSS, un ISSSTE, dos 
IMSS-SOL y cinco SSA, además de seis casas de salud y seis auxiliares más.  

Deporte  

Cuenta con un estadio de futbol con pista de atletismo tipo olímpico, un estadio de 
béisbol, canchas de tenis, canchas de futbol, auditorios con canchas para voleibol y 
basquetbol, auditorios con cuadriláteros para boxeo y lucha libre, un club deportivo, 
club aeróbicos, danza, fisicoculturismo, jazz, karate y tae kwon do.  

Vivienda  

En relación a la vivienda, se considera mayormente urbana y se encuentra concentrada 
en Sahagún y en la cabecera municipal, el número total de viviendas en el año 2000 fue 
de 11,946 con 49,478 ocupantes y registrando un promedio de ellos por vivienda de 
4.14.  

La construcción de las viviendas en Tepeapulco está hecha a base de tabique, ladrillo, 
block, piedra y cemento; sus techos son de losa de concreto, tabique, ladrillo y en menor 
proporción de lámina de asbesto o metálica; en relación a los pisos el material 
predominante es el cemento o firme, madera, mosaicos u otros recubrimientos.  

Servicios Básicos  

Los servicios básicos con que cuenta Tepeapulco son agua potable, con 2 sistemas que 
abastecen 10,051 tomas domiciliarias, con 12 localidades con red de distribución; en 
cuanto a electricidad, ésta es abastecida por Luz y Fuerza del Centro y existen 14,369 
tomas instaladas. Respecto al drenaje y alcantarillado, existen 9 sistemas, con igual 
número de cuerpos receptores para igual número de localidades con el servicio.  
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La disponibilidad de estos servicios en el municipio es buena, sin embargo existen 
viviendas que carecen de agua entubada y sus drenajes se encuentran conectados algún 
río o canal.  

Vías de Comunicación  

Tepeapulco cuenta con una longitud de red carretera de 51.1 km. de los cuales 2.3 km. 
son troncal federal, también conocido como principal o primaria, tienen como objetivo 
específico servir al tránsito de larga distancia; 39.7 km. de alimentadores estatales y 9.1 
km. de caminos rurales, refiriéndose éstos a terracería.  

Medios de Comunicación  

En cuanto a la red ferroviaria cuenta con 40 km. y dos estaciones, Ciudad Sahagún e 
Irolo, que comunican con la Ciudad de México, Pachuca y Veracruz.  

En relación a comunicaciones existen 24 oficinas postales, una oficina de telégrafos, 
teléfono, señal de radio y televisión, así como una repetidora de televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Dentro de su principal producción en cultivos se encuentra el maíz, cebada grano 6,580 
has. Cosechadas de las cuales 35 fueron de riego y 6,545 de temporal; frijol,  con 125 
has. Cosechadas de las cuales 125 fueron de riego y 100 de temporal, así mismo 
sufrieron la pérdida de 50 has. sembradas que resultaron siniestradas; trigo grano con 
100 has. cosechadas de temporal y 4 has. siniestradas.; avena grano con 121 has. 
cosechadas de temporal, con 4 has. siniestradas; haba grano con 115 has. cosechadas de 
temporal, con 35 has. siniestradas; y arvejón con 16 has. cosechadas de temporal.  

Ganadería  

En esta producción destaca el ganado ovino con 18,578 cabezas; caprino con 5,433 
cabezas, bovino con 5,766 cabezas, porcino con 4,151 cabezas, 19,870 aves, 2,046 
guajolotes y 182 colmenas.  

Pesca  

La captura pesquera que se obtiene en el municipio es mediante presas, bordos y 
abrevaderos; solamente es utilizada para autoconsumo. 

Industria y Comercio  

La industria es un elemento de desarrollo muy importante; en el municipio se cuenta 
con industria metal mecánica, elaboración de insumos automotrices, además de 
maquinaria y equipo de industria siderúrgica, dentro de éstas empresas se puede 
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nombrar a DINA, SIDENA, CNCF (ésta última encargada de la elaboración de vagones 
para el sistema de transporte colectivo).  

Se puede resumir apuntando que existen 25 microempresas, 5 pequeñas industrias, 1 
mediana y 1 gran industria.  

En cuanto al comercio, es la actividad que permite a través del intercambio de bienes un 
crecimiento en sus ingresos. Los dos centros urbanos con que cuenta el municipio han 
desarrollado su sistema de abasto y comercio a través de dos mercados públicos, 7 
tianguis, una bodega DICONSA y 5 tiendas DICONSA, un rastro, 9 tiendas rurales, 1 
tienda de institución pública y dos lecherías LICONSA.  

Turismo  

Los atractivos turísticos que se localizan en el municipio son la laguna de Tecocomulco, 
propia para la caza del pato silvestre, carpa y ajolote. Además cuenta con cerros 
propicios para la práctica del campismo y la escalada.  

Además de contar con atractivos culturales como la zona arqueológica Tecolote, el 
Exconvento de San Francisco, La Caja de Agua y las Haciendas Pulqueras.  

En oferta hotelera, Tepeapulco cuenta con 4 hoteles, 1 de tres estrellas, 1 de dos 
estrellas y 2 de clase económica; así mismo cuenta con 1 transportadora, 1 agencia de 
viajes, 14 establecimientos correspondientes al giro de restaurantes, cafeterías y fondas, 
1 hacienda, 1 museo, 2 zonas arqueológicas, 2 zonas de ecoturismo, 2 discotecas o 
centros nocturnos y 14 balnearios.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 17910  de las cuales  
343 se encuentran desocupadas y 17567 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 17,567   
PRIMARIO 1,027 5.8 
SECUNDARIO 7,288 41.5
TERCIARIO 9,252 52.7

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

El Museo Arqueológico está ubicado en el claustro bajo del antiguo convento de San 
Francisco, muestra en pequeñas salas una colección de piedras arqueológicas 
localizadas en diversas exploraciones del sitio cercano llamado Jiguingo. Destacan 
diversos objetos de cerámica y piedra, así como utensilios que eran usados para la 
guerra y la vida cotidiana.  
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En Huapalcalco se conserva una pirámide de tres cuerpos con talud, paramento y 
escalinata al centro. Por sus características constructivas esta zona arqueológica fue un 
sitio con marcada influencia teotihuacana. Probablemente fue fundado hacia el año 600 
a. C. Y constituye uno de los primeros antecedentes de la cultura tolteca.  

Existe otro centro arqueológico en esta zona, y es conocido como Tecolote I, es un 
interesante sitio en el que se encuentran algunos restos de edificios con marcado estilo 
teotihuacano, destacando el principal llamado “Pirámide de Jiguingo”. Aunque se sabe 
poco de su época de fundación, se cree que pudo ser contemporáneo de Teotihuacan. Se 
encuentra a 4 Km. al norte de Tepeapulco.  

De los históricos se puede observar los monumentos A Don Miguel Hidalgo y Costilla; 
a Quintín Rueda Villagrán; a Don Adolfo López Mateos; existen también bustos a Don 
Benito Juárez, a Doña Josefa Ortiz de Domínguez y a Justo Sierra.  

Monumentos Históricos   

Por lo que respecta a la historia arquitectónica de éste municipio, se puede nombrar la 
parroquia y ex-convento de San Francisco, es un magnífico  e histórico conjunto que 
fuera edificado por los frailes franciscanos en 1528. De 1558 a 1560 vivió ahí Fray 
Bernardino de Sahagún, dedicado a recoger las memorias de los indios. Su fachada 
muestra una bella portada de estilo plateresco con su arco, jambas y alfiz 
completamente decorados con motivos vegetales. Sobre la puerta se ve un bajo relieve y 
sobre el alfiz, un diminuto nicho.  En un costado de la fachada se ve la cruz atrial, 
tallada con los símbolos de la Pasión en ingenuos rasgos indígenas.   

El convento anexo fue levantado sobre una plataforma indígena y en los corredores de 
los claustros alto y bajo aún se observan algunos buenos ejemplares de frescos del siglo 
XVI. Está ubicado  a 49 Kms. De la capital del Estado. El atrio es sumamente  arbolado 
y forma un oasis dentro de la aridez del pueblo; también cuenta con la Caja de Agua que 
es una construcción pequeña, de gran originalidad, edificada en el siglo XVI con el fin 
de servir de remate al acueducto que corre desde la Hacienda de Alcantarillas hasta 
Tepeapulco, recibe las aguas después de aproximadamente 27 km para dotar de agua a 
la población, la obra está fechada en 1545.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: Tepeapulco, inicia el año con la festividad patronal a nuestro Padre Jesús, el día 
2 de enero trasladándose al primero y segundo domingo de enero; el programa se 
compone de misas, bautizos, procesiones, comuniones y confirmaciones; recordando 
que la advocación de Tepeapulco, es San Francisco, pero la tradición ha hecho festejar 
al patrono Jesús de Nazaret, el cual se tiene dedicada la capilla adosada al templo.  

Dentro de otras festividades se encuentra el 6 de enero donde los concesionarios de los 
juegos mecánicos en coordinación con la Presidencia Municipal organizan un festejo a 
los niños ofreciéndoles juguetes, dulces y pases gratuitos a los juegos mecánicos.   

Un orgullo para los habitantes es el festejar las fechas patrias, lo que se convierte en 
algo singular y extraordinario escenificando la toma de la alhóndiga de granaditas.  
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Cada año toma más fuerza la fiesta de San Francisco de Asís, celebrada el 4 de octubre, 
pues la advocación de Tepeapulco es de éste Padre.  

Se recuerda también a los fieles difuntos los días primero y dos de noviembre.  

La fiesta patronal de Cd. Sahagún es el 12 de diciembre pues es la protectora de los 
trabajadores.  

Para finalizar el calendario, las calles y colonias de Tepeapulco y Ciudad Sahagún 
organizan las tradicionales posadas hasta llegar a Navidad.  

Gastronomía  

Como en toda la región de los llanos, los alimentos dependen del ciclo anual de clima y 
de la vegetación. Sus platillos más famosos y recomendables son: barbacoa de carnero o 
de pollo, gusanos de maguey, chinicuiles, nopales, escamoles, mixiotes de carnero, 
carpas de mixiote, mole rojo y verde; en cuanto a bebidas se recomienda el aguamiel, el 
pulque y los curados del pulque con jugos de frutas; dulces como charamuscas, 
palanquetas, cocadas, acitrones y embutidos de leche con nuez.   

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 57 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL  
FEMENINA  

FRAY BERNARDINO DE 
SAHAGUN  
(CIUDAD SAHAGUN) 

28,231 13,556 14,675 

TEPEAPULCO 14,171 6,809 7,362 
IROLO 1,616 801 815 
CIDES LOS 1,027 542 485 
SAN BARTOLOME 
TEPETATES 848 429 419 

COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE 697 332 365 

SAN MIGUEL ALLENDE 418 208 210 
FRANCISCO SARABIA 
(CORRALILLOS) 402 191 211 

PALO HUECO 376 186 190 
TEXCATZONGO 240 121 119 
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TULTENGO 232 117 115 
SAN JERONIMO 154 77 77 
VISTA HERMOSA 142 75 67 
RINCONADA LA 121 57 64 
JAGUEY PRIETO 113 61 52 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente municipal  
Síndico procurador  
12 regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

39 delegados auxiliares municipales  

Regionalización Política – Electoral  

Distrito Electoral Federal: VII  
Distrito Local Electoral: XI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El desarrollo del municipio se ha logrado con base en el esfuerzo de su población y en 
la visión y desempeño de sus mandatarios, en Tepeapulco el trabajo ha sido arduo y 
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extenso, encabezado por personas con gran interés en su municipio, las personas que ha 
continuación se mencionan, son ejemplo de ello. 

Presidente Periodo
Pablo Laguna Ramos 1964-1967 
José Muñoz Lagos 1967-1970 
Luis Barrios Saldierra 1970-1973 
Manuel Montaño Cedillo 1973-1976 
Meliton Chavarría Pérez 1976-1979 
Matías Cruz Mera 1979-1982
Manuel Solorio Urbina 1982-1985 
Luis Barrios Saldierra 1985-1988 
Guillermo Uribe Muñoz 1991-1994 
Jesús Luna González 1994-1997 
Alejandro Palacios García  1997-2000 
Alfonso Roldán Melo 2000-2003 
Juan Francisco Montaño López 2003-2006 
Odilon Sanchez Silva 2006-2009 
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Su nombre original fue “Tepetlahuacán” que en náhuatl significa “Lugar Montañoso”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Perteneciendo al señorío de Metztitlán de la Sierra Baja, llegó la conquista española, 
militar y espiritual; con dominación religiosa, elemento virtual de la colonización y 
conquista de los pueblos nativos indígenas.  

En el año de 1553, llegaron al puerto de Tampico, llamado hoy así, los misioneros de la 
orden de San Agustín, encontrándose que los frailes franciscanos estaban evangelizando 
en los lugares más accesibles en el hoy Estado de Hidalgo, tales como la altiplanicie del 
actualmente Valle de Tulancingo y el Valle del Mezquital, los frailes Franciscanos que 
fueron poderosos agentes para la conquista no sólo militar, sino espiritual en la 
organización del gobierno colonial y del trabajo indígena, propagaron la fe, la cultura y 
la forma de vida española.  

En esta circunstancia, los frailes Agustinos tuvieron que trasladar la conquista espiritual 
a los lugares más inaccesibles, las regiones montañosas, como lo es la Sierra Alta; entre 
éstos el Fraile Agustino Don Antonio Roa que evangelizaba en las poblaciones que a la 
fecha llevan los nombres de Zacualtipán, Molango, y Tlanchinol, construyéndose 
templos y conventos, al igual que el Fraile Agustino Don Juan de Estancio que inició la 
construcción del templo de Huejutla.  

Tepehucán no fue la excepción, la orden de los evangelizantes Agustinos establecidos 
en Tlanchinol en su parroquia y después en su convento, iniciaron la conquista 
evangelizante, espiritual, militar y comercial con los nativos indígenas habitantes de lo 
que es hoy este Municipio.  

Tepehuacán en 1527, fue encomienda de Don Bernardino Iñiguez, después del Rey y 
media encomienda después, a Don Antonio Ruiz Castañeda.  

Tepehuacán también participo en la lucha por la Independencia, uniéndose sus pueblos 
a los Insurgentes; así el Español Don Pedro Antonio Madera persiguió al párroco cura 
bachiller Lucas Rosado con sus insurgentes, combatiendo realistas contra insurgentes en 
Tamala y Tepehuacán el 17 de julio de 1811.  

Los insurgentes de Tepehuacán, escogieron el indulto Virreinal ante el Coronel 
Alejandro Alvarez de Guitan, enviando los realistas a Tepehuacán como párroco a Don 
Ignacio López Aguado.  

Se inicia la lucha por la formación del Municipio en el gobierno del General Rafael 
Cravioto, lográndose por Decreto el 22 de septiembre de 1882.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Acontecimiento
1527 Tepehuacán fue encomienda de Don Bernardino Iñiguez 
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1811 El 17 de julio fue escenario de la batalla de insurgentes 
contra realistas.  

1882 Obtiene la categoría de municipio.  
15/feb/1826 Se consigna Tepehuacán como ayuntamiento perteneciente al 

partido de Zacualtipán de la prefectura de Huejutla.  
8/ago/1865 Se consigna Tepehuacán como municipalidad perteneciente 

al distrito de Molango.  
22/sep/1882 Se erige en el distrito de Molango el municipio de Guerrero 

con los pueblos y rancherías nombrados, Tepehuacán, 
Chilijapa, San Simón, Teyahuala, Jilitla, Cuautalol, 
Chahuatitla, Zacualtipanito, Texcapa, Acatlajapa, Ayotempa, 
Tamala, Acuimantla, Acoxcatlán, Auiláxtec, Ahuehuehco, 
Acoyotla y Petlapixca teniendo por cabecera a Tepehuacán.  

21/sep/1920 Tepehuacán se consigna como municipio libre, formando 
parte del distrito de Molango.  

Personajes Ilustres  

Destacan como grandes figuras políticas de este Municipio, como:  

Don Isaías Austria Angeles.  
Don Tobías Cabrera Ugalde.  
Don Víctor Manuel Espinosa H.  

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 900 mts., su localización geográfica 
es por el Norte, Latitud 21° 00’ 47’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 50’ 39’’.  

El Municipio, colinda al Norte con el Municipio de Lolotla; al Sur con los Municipios 
de Molango y Tlahuiltepa; al Oeste con el Municipio de Lolotla; al Este con el 
Municipio de Tlahuiltepa.  

Extensión  

El Municipio de Tepehuacán de Guerrero, ocupa una superficie de 426.60 km.2  

Orografía  

Comparando con otros cerros de la Sierra, los cerros del municipio son más bajos, ya 
que los cerros más altos del municipio de Tepehuacán de Guerrero sólo alcanzan a estar 
dentro de las costas máximas de los 1600 metros sobre el nivel del mar, Tepehuacán 
esta a una altura sobre el nivel del mar de 929 metros, pertenece esta zona a la sierra 
madre oriental a través de la cordillera de Teyehuapan y las montañas de Chilijapa y 
Miramar, de la cual el 90% de la superficie esta constituída por pendientes  mayores al 
15%.  
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Hidrografía   

Los escurrimientos de agua de los Cerros de Santo Roa y La Campana, La barranca de 
Juárez y San Lorenzo Ixtacoyotla, de la laguna de Atezca, forman el nacimiento del río 
Claro o de Tamal, donde su caudal sigue una orientación del Suroeste al noroeste y, que 
en sus márgenes se han establecido hace siglos los asentamientos humanos del 
municipio de Tepehuacán de Guerrero.  

Clima   

El clima es templado en la mayor parte municipio, clima caliente en las cañadas del río 
Amajac, con clima frío en sus partes altas montañosas, predominando los vientos del 
norte a suroeste, siendo sus temporadas de lluvias de junio a julio, con sol de canícula 
en agosto y nuevamente lluvias en septiembre y parte de octubre, con neblina lluviosa, 
fríos en diciembre y enero.  

Así mismo cuenta con una temperatura media anual de 24°C, con una precipitación 
pluvial de 2,120 milímetros por año.   

Principales Ecosistemas  

Flora  

Se compone de la existencia de árboles de madera fina, entre ellas se encuentra cedro 
rojo y blanco así mismo bálsamo, chacas, xuchiate, es decir, bosques de todas clases de 
árboles sin explotación, utilizándose solamente para uso doméstico en construcción de 
casas y para obras, así como para el fuego doméstico en los fogones de cocina.  

Se puede explotar el maguey, nopal, el ixcote en todo el municipio, porque se plantan 
nacen y reproducen en abundancia, lo que puede explotarse por sus fibras. El nopal se 
encuentra en sus clases de comida, los llamados tiernos sin espinas.  

El chayote, se produce en cantidades que pueden ser comercializadas fuera del 
municipio.   

Fauna  

Mencionándose entre los crustáceos a la acamaya, el achoacal, el axil, el burrito y  la 
tortuga de tierra, Entre otros animales mencionaremos el venado de cola blanca, gato 
montés, lince, mapache, y en los ríos y arroyos se puede pescar la trucha; respecto a los 
reptiles, se puede mencionar el coralillo, mahuaquite, metlapil, y venadillo, víboras 
inofensivas en tierra y en agua.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece a la etapa primaria y es de tipo arcilloso, capa abundante en humedad 
y muy fértil.  

Su uso es principalmente agrícola, con el 45% del total, el 40% de agostadero y el 12 % 
forestal y el 3% de otros usos.  



 

 747

Por lo que respecta a la tenencia de la tierra, principalmente es aplicada a la pequeña 
propiedad con el 61.99% y el 31.01% ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del  43 %; con 
respecto a la población  total. Las lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí.  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de Tepehuacán es de 25,880 habitantes, 13,271 hombres, 
12,609 mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 89% y el 
11% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 22,066
CATÓLICA 19,654 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,789 
HISTÓRICAS 3 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

1297 

OTRAS EVANGÉLICAS 489 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 8 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 8 
OTRAS RELIGIONES 1 
SIN RELIGIÓN 391 
NO ESPECIFICADO 223

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Este importante aspecto del desarrollo, ha recibido especial atención; en el municipio de 
Tepehuacán funcionan escuelas a nivel preescolar con 1,209 alumnos inscritos, primaria 
con 5,545 alumnos inscritos, secundaria con 1,354 alumnos inscritos y bachillerato con 
174 alumnos de los cuales, hay un promedio de alumnos egresados a fin de curso de 
3,250.  

Salud  
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Cuenta con una unidad médica del ISSSTE, la cual comprende: médico general, 
residentes y pasantes; así mismo, con 5 unidades de asistencia social del IMSS 
solidaridad, atendidas cada una por un médico general y residentes. Cuenta también con 
10 unidades de la SSAH cubiertas por los técnicos en atención primaria para la salud, 
considerados como personal paramédico.   

Deporte   

Las escuelas a nivel primaria, secundariay bachillerato, organizan torneos de basquetbol 
y futbol a nivel escolar denominándose torneo municipales e interestatales, 
disputándose un trofeo al primer lugar y segundo lugar para las escuelas ganadoras; así 
mismo, cabe mencionar que la juventud y personas mayores, cuentan con una liga de 
fútbol de 10 equipos, los cuales juegan los días domingos en las canchas del municipio.  

Vivienda  

La vivienda es de piso de tierra en su mayoría, con paredes de madera y con techo de 
zacate colorado, caña o tejamanil. Algunas otras ya cuentan con paredes de madera con 
lodo apisonado en las paredes y techado de lamina.  

En un mínimo porcentaje cuentan con su casa de block y techado de lámina.  

Servicios Básicos  

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado público, unidad deportiva, auditorio y panteón.  

Vías de Comunicación  

Por la vía terrestre en caminos de herradura, el municipio está comunicado con los 
municipios que lo delimitan: Molango, Lolotla, Tlanchinol, Tlahuiltepa, La Misión y 
Chapuluacán del Estado de Hidalgo y con el de Tamazunchale, S.L.P; así también el 
Municipio de Tepehuacán de Guerrero cuenta con: 12 kilómetros de carretera federal; 
32 kilómetros de carretera estatal; y 5.9 kilómetros de camino rural.  

Medios de Comunicación  

Cuenta con servicio telefónico y correos; también recibe señal de radio, periódico y 
revistas en la cabecera municipal  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del municipio, lo tradicional son los cultivos de maíz, frijol, chiles y 
cañas de azúcar, impulsándose últimamente el sembrado y cultivo de la  naranja, en 
poblados y ejidos del municipio como: San Simón, Acuamantla y las escuelas de 
Tepehuacán.  
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Otro cultivo que era muy importante y extenso en el municipio, fue la explotación 
cafetalera, pero este cultivo agrícola se vino abajo por dos heladas que dañaron 
gravemente todos los plantíos.  

Cuenta también en menor escala con la siembra del pipián y ajonjolí, utilizándose sólo 
para la extracción de semilla.  

Los productos agrícolas antes mencionados son de producción casera, sólo los sobrantes 
son comercializados.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino, raza cebú con mezcla de charolbraige, otros cruzado con el 
manso suizo;para ello se cuenta con dos cooperativas ganaderas ejidales ubicadas en san 
Simón y Acumantla, así mismo se encuentra trabajando en sociedad un potrero ejidal en 
Tamala.  

En caprino y lanar, es mínima la existencia, no ha dado lugar a tomársele en cuenta, al 
igual que el ganado porcino, que en cada poblado, algunos vecinos tienen sus cerditos 
para engorda o matanza, para la venta y para la fiesta de todos los santos de noviembre.  

Cabe mencionar, que se cuenta con una granja porcina que se localiza en Guadalupe 
Otongo, para surtir a la tienda de producción de consumo de la Cía. Autlán S.A.  

Recientemente, ha tomado importancia la cría de avestruces en este municipio, de las 
cuales se puede comercializar desde el plumaje, la piel, la carne en canal, etc., actividad 
que ha redituado importantes ganancias.  

Pesca  

Las principales especies explotadas, se extraen del río y arroyos, existiendo el bagre, la 
trucha, mojarra, el boquín (pez muy espinoso), la sardinita o xotas; así mismo, 
pescándose en temporada de creciente del río, encontramos la hubina, el mequicuan. De 
los crustáceos se encuentra todo el tiempo la acamaya y cogoacal que significa 
(acamaya menor).  

Industria y Comercio  

Los días de comercio son: en Tepehuacán los domingos, en San Juan Ahuhueco, los 
jueves y en Otongo, los Sábados.  

Se están iniciando días de comercio en otro poblados como San Miguel Ayotempa los 
martes, en Texcapa los miércoles en Acuamantla los viernes.  

Turismo  

A lo largo de todo el municipio, se pueden admirar lugares bellos. Si llega al municipio 
por la colonia habitacional de Guadalupe Otongo, en vía terrestre de la carretera federal 
que se origina como ramal en el lugar denominado Casetas, se observa en las 
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profundidades de las barrancas hacia el este la parte baja de la misma colonia 
habitacional.  

Desde la cima de este brazo montañoso, el paisano, el vecino, el visitante y turista, 
encuentra ante su vista la magnificencia de las montañas por las cuales transita, las 
cercanas y las que se ven allá en la ontananza.  

Desde ahí, en la cima montañosa de los tres cerros Acoxcatlán, se admiran las montañas 
en la lejanía de Ixcuicuila, Loma Grande, Miramar el Zacapi de Cuazahual que tiene 
como un collar.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 7307 de las cuales 
14 se encuentran desocupadas y 7293 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA 
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 7,293  
PRIMARIO 5,316 72.9 
SECUNDARIO 834 11.4 
TERCIARIO 1,143 15.7 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El monumento que se conserva en la cabecera municipal, es el de la iglesia católica 
construída en el año 1537 por los evangelizadores de la conquista, los frailes agustinos, 
utilizando material del lugar piedra arena del cerro y cal traída a espaldas desde el lugar 
llamado el devisadero y agua bendita en chijapa. Actualmente se conservan originales 
sus paredes y torre, el altar mayor, parte de las bardas construidas con almenas y 
torretas, que se han destruído en aras de la llamada civilización, conservándose parte de 
las viejas paredes del viejo curato. Junto a la parroquia en la torre, se encuentran las 
viejas campanas de las cuales una fue fundida para usarla en el edificio municipal, así 
también mencionamos: La parroquia de Santiago, construida a mediados del siglo XVI, 
cuenta con sacristía, casa cural, atrio, portada de arco de medio punto sobre pilastra con 
base y capitel de reminiscencias románticas.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

En diciembre se celebra su feria, en la cual se organizan bailes y cantos, además de 
adornar vistosamente las casas con papel cortado y arreglos florales.  

Es tradición del municipio, la celebración de fiestas populares, en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento 
como son: la banda de Tepehuacan, de Santa Cecilia y Zacualtipanito.  



 

 751

Gastronomía  

Sus alimentos típicos son: el Platillo Huasteco con enchiladas, frijoles, cerdo en 
carnitas, zacahuil, pan, frutas, además del café de gran calidad.  

Sus dulces tradicionales son: La palanqueta de azúcar y de piloncillo. Su bebida 
característica en la región es la caña y el jobo de dulce.   

Sus trajes típicos constan: En el hombre, de calzón de manta cruzado y sombrero de 
palma, en la mujer, blusa bordada a mano, huaraches de cuero y falda de manta.  

Música  

Destacan dentro de este hámbito las bandas de viento: "Banda de Tepehuacán", "Santa 
Cecilia", y "Zacualtipanito".  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, el municipio cuenta con 85 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

ACOYOTLA 1,637 844 793 
TEXCAPA 1,526 796 730 
CUATOLOL 1,433 732 701 
ZACUALTIPANITO 
(ZACUALTIPANCITO) 

1,262 643 619 

SAN JUAN AHUEHUECO 1,230 608 622 
ACOXCATLAN 981 503 478 
REFORMA, LA 906 469 437 
CUAZAHUATL (CUAZAHUAL) 892 487 405 
TEPEHUACAN DE GUERRERO 857 425 432 
PETLAPIXCA 832 433 399 
CHILIJAPA 813 409 404 
TENANGO 736 384 352 
AMOLA DE OCAMPO 712 362 350 
COLONIA GUADALUPE 
(OTONGO) 

708 341 367 

XILITLA 692 368 324 
AQUILASTEC 691 351 340 
ACUIMANTLA 681 349 332 
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TAMALA 601 322 279 
SAN MIGUEL AYOTEMPA 592 296 296 
CAHUAZAZ DE MORELOS 
(RANCHO ALEGRE) 

549 261 288 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

45 Delegados Municipales  

Regionalización Política – Electoral  

Distrito Electoral Federal: I  
Distrito Local Electoral: XV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional, tiene la facultad de elaborar 
reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los 
aspectos que se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que representan el esfuerzo y dedicación en el crecimiento del 
municipio de Tepehucán de Guerrero a partir de los años sesenta; 

Presidente Periodo
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Raúl Cervantes Mtz. 1964-1967 
Víctor M. Espinosa H  1967-1970 
Isaías Austria Angeles  1970-1973 
Tobías Cabrera Ugalde  1973-1976 
Sadot Viggiano Trejo  1976-1979 
Eleuterio Cabrera C.  1979-1982 
José L. Austria Muñoz  1982-1985 
Eleazar Martínez O. 1985-1988 
Mario Oliver Díaz  1988-1991 
José Bautista Angeles  1991-1994 
Rafael Trejo Quijano  1994-1997 
Tirso M Hernández  1997-2000 
Pedro Mtz. Dionisio  2000-2003 
Felipe Villeda Velazquez 2003-2006  
Martin Perez Sierra 2006-2009 
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Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T.C. Francisco Méndez Arzate  
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Denominación  

Tepeji del Río de Ocampo.  

Toponimia  
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Tepeji del Río (Tepexic): “Tepeji” cuyo significado es “en los peñascos” o 
“despeñadero”; del Río; alusión a su ubicación en las orillas del río del mismo nombre.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El pueblo surgió de la unión de dos pueblos que vivían en rivalidad. Los otomíes de 
Otlaxpa y los náhuatl de Tepexic. Con el fin de pacificarlos, los religiosos les 
propusieron construir en terreno neutral una iglesia y convento. Aceptaron y alrededor 
de la nueva edificación se formo el nuevo pueblo, que por quedar ubicado en las 
cercanías de un caudaloso cuerpo de agua luego fue llamado Tepeji del Río y San 
Francisco del Río en honor al nombre que lleva la orden de religiosos que lo fundo al 
comenzar la construcción de la iglesia y convento.  

En 1861, en la hacienda de Caltengo, fue asesinado Melchor Ocampo, por el general 
Leonardo Márquez, posteriormente se le dio el nombre de Tepeji del Río de Ocampo 
como un reconocimiento.  

Personajes Ilustres  

Antonio Anayegui Méndez.   

Publicista y periodista, nació el 8 de junio de 1899. Obtuvo el título de Ingeniero en la 
Universidad Nacional, fue fundador de “Mujeres y Deportes” y “Redondel”.  

Ramón Manterola (1848-1901).  

Educador, escritor y periodista que vivió y apoyo el proyecto reformista del Presidente 
Benito Juárez.  

Alberto Hernández.  

Obrero de la fábrica la Josefina; abandona su trabajo para marchar al sur y ponerse a las 
órdenes del general Emiliano Zapata. Su desempeño fue tan sobresaliente que alcanza el 
grado de coronel, muere en la lucha en 1918. El pueblo rindió tributo a su memoria 
dándole a su nombre a una de las calles del barrio de San Juan Otlazpan, de donde era 
originario.  

Sofía Flores Valverde.  

Participó en la Revolución; la población la recuerdan más porque en 1927, una vez 
terminada la Revolución, llega al mando de un grupo de gente armada para asesinar al 
entonces presidente municipal de Tepeji, Guadalupe Juárez. Tomando venganza de la 
muerte de su hermano José Flores a quien apodaban “El Güero”.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Acontecimiento
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1558 Tepeji del Río fue fundado por los frailes franciscanos el 8 
de octubre. 

1861 Es asesinado en la hacienda de Caltengo, Melchor Ocampo.
15/feb/1826 Se consigna Tepeji del Río como ayuntamiento 

perteneciente al partido de Tula, de la prefectura del mismo 
nombre.  

31/may/1865 Tepeji es municipalidad del distrito de Tula en el estado de 
México perteneciente al departamento del mismo nombre.  

21/sep/1920 Tepeji del Río se consigna como municipio libre, formando 
parte del distrito de Tula de Allende.  

1/jun/1973 Se modifica la denominación del municipio a Tepeji de 
Ocampo 

24/jun/1976 Se modifica la denominación del municipio a Tepeji del
Río de Ocampo 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Tepeji del Río de Ocampo cuyas coordenadas geográficas son 19° 54’ 14’’ de latitud 
norte y 99° 20’ 29’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra a 2,150 
metros sobre el nivel del mar (msnm), se haya ubicado a 98 km. de la capital del Estado.  

El municipio colinda al norte con el estado de México, el municipio de Tula de Allende 
y Atotonilco de Tula; al este con el municipio de Atotonilco de Tula y el estado de 
México; al sur con el estado de México; al oeste con el estado de México.  

Extensión  

El municipio de Tepeji del Río de Ocampo tiene una extensión territorial de 393.40 
Km.2, y representa el 1.87% de la superficie del estado.  

Orografía  

El municipio de Tepeji del Río se localiza en su totalidad en la provincia del Eje 
Neovolcánico, formado por lomeríos en un 55%, por sierra en un 40% y valles un 5%.  

De las principales elevaciones presentes, se encuentran los cerros de; el Gavilán, la 
Idolatría, la Campana, el Garabato, Grande, Palo Capudo, el Epazote, la Cruz y el 
Tesoro, todos ellos por encima de los 2,200 metros sobre el nivel del mar.  

Hidrografía  

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Tepeji del Río se encuentra 
posicionado en la región del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan 
las subcuencas del río Tlautla que cubre el 28.78% de la superficie municipal, el río 
Rosas 2.87%, Cuautitlán 1.42% y el río el Salto que riega el 66.93% restante.  



 

 757

Las corrientes de agua que conforman el municipio son Tula, el Oro, Tepeji, el Carrizal, 
el Tejocote, Peña Alta, el Ocote, Rancho Viejo, y el Jilguero, por nombrar solamente 
algunas de ellas.  

Clima  

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el 
templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando 
el primero en la superficie municipal.  

Su temperatura promedio mensual oscila, entre los 12°C para los meses de diciembre y 
enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las 
temperaturas más altas. La estación meteorológica de Tepeji tras 22 años de 
observación a estimado que la temperatura anual promedio en el municipio es de 
aproximadamente 15.8°C.  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es 
de alrededor de los 704.5 mm., siendo los meses de junio y julio los de mayor 
precipitación, y los de diciembre y febrero de menor precipitación.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora en el municipio tiene una vegetación compuesta por encino, oyamel, nopal, 
cardón, garambullo, pitaya, mezquite, pirul, huizache, fresno, maguey, además de las 
especies exóticas como lo son los árboles frutales.  

Fauna  

La fauna perteneciente a ésta región está compuesta en su mayoría por los siguientes 
mamíferos como; liebre, conejo, ardilla, tuza, coyote, venado, y zorro, algunas aves 
como son; codorniz, tórtola, torcaza, gavilán, y zopilote, además de una gran variedad 
de reptiles como; víbora, lagartija y camaleón, arácnidos e insectos  como ciempiés.  

Clasificación y Uso del Suelo  

El suelo es de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y nutrientes, teniendo 67.8% 
para uso agrícola, de los cuales 48.5% son pastos naturales, 0.2% bosque, 2.9% de 
riego, 16.2% temporal y 32.2% para otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del  5.8 %; con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Otomí y Náhuatl.  

Evolución Demográfica  
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El municipio de Tepeji del Río durante el año 2000, según los datos preliminares del 
censo del mismo año ha registrado una población de 67,858 habitantes; de los cuales 
33,449 son hombres y 34,409 son mujeres, presentando un índice de masculinidad de 
97.2.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 94% y el 
6% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 59,532
CATÓLICA 56,038 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,659 
HISTÓRICAS 28 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 205 
IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD, LA LUZ DEL 
MUNDO 

6 

OTRAS EVANGÉLICAS 1420 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 573 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 60 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE 
LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

123 

-TESTIGOS DE JEHOVÁ 390 
JUDAICA 2 
OTRAS RELIGIONES 302 
SIN RELIGIÓN 612 
NO ESPECIFICADO 346 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

La infraestructura educativa en el municipio es amplia en cuanto a los niveles 
preescolar, primaria y secundaria, en donde se registran 35, 48 y 16 escuelas 
respectivamente; sin embargo, en lo que se refiere a los niveles medio superior la oferta 
es escasa, como a nivel bachillerato en donde existen cuatro escuelas y a nivel 
profesional medio sólo cuenta con dos.  

Salud  

El ayuntamiento de Tepeji, cuenta con una amplia cobertura en los servicios de salud, 
los cuales atienden a 66,192 derechohabientes, de los cuales 64,091 son atendidos por el 
IMSS y 2,101 del ISSSTE. Las instalaciones médicas se registran de la manera 
siguiente: un IMSS, un ISSSTE, dos IMSS-SOL y cinco unidades médicas 
pertenecientes a la SSAH; además de registrar siete auxiliares de salud.  
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Deporte   

Para el esparcimiento y la recreación los habitantes del municipio cuentan con un 
parque público, juegos infantiles y una unidad deportiva en donde participan con 
eventos deportivos.  

Vivienda  

En relación a la vivienda, registra un total en éste año de 15,048 con 67,567 ocupantes 
con un promedio de ellos por vivienda de 4.49.  

La construcción de las viviendas en Tepeji esta hecha con materiales como tabique, 
ladrillo, block, piedra o cemento, sus techos son principalmente de losa de concreto, 
tabique o ladrillo, incluso existe la decoración con el mármol, adoquín y una gran 
variedad de materiales más.  

Servicios Básicos  

Los servicios básicos con que cuenta Tepeji del Río, son agua potable, con 8 sistemas, 
que abastecen 10,640 tomas domiciliarias y 23 localidades cuentan con red de 
distribución.  

En electricidad se cuentan con 15,046 tomas instaladas y el servicio es otorgado por Luz 
y Fuerza del Centro.  

En materia de drenaje y alcantarillado se cuentan con 10 sistemas y cuerpos receptores, 
que brindan el servicio a 10 localidades.  

Este último tiene una cobertura del 43%, mientras que los primeros presentan un 87% y 
95% de cobertura respectivamente.  

Vías de Comunicación  

En esta materia, Tepeji del Río cuenta con 25.140 Kms. de carretera, de los cuales 
22.000 Kms. Pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos 
de cuatro carriles de servicio de cuota, y 3.140 Kms., son carreteras alimentadoras 
estatales.  

Esta infraestructura carretera le permite al municipio estar conectado a las principales 
ciudades de la región y a la Cd. de México.  

Medios de Comunicación  

Tepeji del Río cuenta con múltiples medios de comunicación, cuenta con líneas 
interurbanas de transporte, transporte privado, líneas telefónicas, telégrafo, correos, 
comunicación satelital, etc.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

Tepeji del Río es un municipio que no tiene gran actividad agrícola, en este sentido, 
sólo se tiene el registro de cosecha de trigo grano en el ciclo 98-99, cuyo volumen de 
producción alcanzó las 1,180 has., las cuales fueron de temporal.  

Ganadería  

Este municipio cuenta con una considerable población ganadera, en bovinos, tiene 
15,348 cabezas, 6,180 cabezas de ganado porcino, 6,900 cabezas de ganado ovino, 
1,990 cabezas de ganado caprino, 445,550 aves, 2,990 guajolotes y 130 colmenas, estos 
datos son tomados por el Anuario Estadístico 2000 y la población es correspondiente al 
año de 1999.  

Industria y Comercio  

Tepeji del Río es un importante centro industrial, que cuenta con 15 microindustrias, 2 
industrias pequeñas, 15 medianas y 2 correspondientes a la categoría de gran industria.  

La principal producción de estas industrias es de alimentos y bebidas, primordialmente 
textiles, construcción, maquilas y material de acero.  

Respecto a comercio, se cita que el municipio cuenta con 1 mercado municipal, seis 
tiendas rurales, una tienda de institución pública y tres tianguis.  

Debido a su giro industrial, en este municipio se realiza un gran movimiento en materia 
comercial.  

Turismo  

Este municipio cuenta con una importante infraestructura hotelera, que le permite 
atender con calidad a los turistas que visitan los numerosos lugares de interés en este 
municipio, como lo son sus haciendas, la zona desarrollada especialmente para el 
ecoturismo y su balneario el cual es muy visitado, por lo que su oferta turística es de 9 
hoteles, de los cuales 3 son de tres estrellas, 3 de dos estrellas y 1 de una estrella, así 
como 2 de clase económica, cuenta con dos agencias de viaje, nueve establecimientos 
correspondientes al giro de restaurantes, cafeterías y fondas, así como 3 discotecas y 
centros nocturnos.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 24205 de las cuales 
418 se encuentran desocupadas y 23787 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA 
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 23,787  
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PRIMARIO 2,204 9.3 
SECUNDARIO 13,620 57.3 
TERCIARIO 7,963 33.5 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Por lo que respecta a la historia arqueológica de éste municipio, se puede encontrar “El 
Tesoro”, que presenta vestigios de cinco monumentos en torno a una plaza 
cuadrangular.  

Los monumentos arquitectónicos existentes son la Parroquia y exconvento de San 
Francisco de Asís, construido por los franciscanos en el siglo XVI, son interesantes las 
dos portadas ornadas con casetones y los arcos rebajados del claustro; el nuevo Tepeyac 
destaca por su torre de cantera: existe además la iglesia de San Bartolomé, construido en 
el siglo XVIII; y la exhacienda de Caltengo.  

Dentro de los monumentos históricos se cuenta con el de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla y un busto de Melchor Ocampo en la plaza principal.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Las fiestas tradicionales que se celebran en el municipio son las del 7 de enero, en la 
cual se conmemora una ceremonia de los mártires de Cananea y río Blanco, Veracruz. 
Esta fecha tiene especial significación para el municipio, el cual cuenta con una amplia 
población del sector obrero. Otra fiesta popular es la fundación de Tepeji, festejada el 8 
de octubre así como las celebraciones de semana santa y día de muertos.  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento   como: La banda Unión.  

Gastronomía:   

Dentro de la comida de tradición y popular de Tepeji se encuentran la barbacoa de 
carnero, las carnitas, chicharrones, monguises, quesadillas de huitlacoche hechas con el 
hongo de maíz y enchiladas tepejanas; dulces hechos con pepita de calabaza, jalea de 
tuna y jamoncillos; bebidas como el pulque curado de melón y guayaba.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en sus distintas 
modalidades, destacando entre ellos, la banda de viento “Banda Unión”. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  
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De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 47 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA  
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

TEPEJI DE OCAMPO 31,221 15,177 16,044 
SAN ILDEFONSO 3,875 1,936 1,939 
MELCHOR OCAMPO (EL 
SALTO) 

3,509 1,762 1,747 

SAN BUENAVENTURA 3,483 1,737 1,746 
TIANGUISTENGO (LA 
ROMERA) 

3,387 1,645 1,742 

SANTIAGO TLAUTLA 1,977 988 989 
TINAJAS 1,833 931 902 
SANTA MARIA 
MAGDALENA 

1,830 906 924 

SANTIAGO 
TLALTEPOXCO 

1,827 885 942 

CAÐADA DE MADERO 1,742 892 850 
SAN IGNACIO NOPALA 1,689 857 832 
SANTA MARIA 
QUELITES 

1,679 842 837 

SANTIAGO 
TLAPANALOYA 

1,524 777 747 

CANTERA DE 
VILLAGRAN 

1,276 600 676 

SANTA ANA 
AZCAPOTZALTONGO 

1,224 614 610 

OJO DE AGUA 1,183 607 576 
SAN JOSE PIEDRA 
GORDA 

703 360 343 

UNIDAD OBRERA 
HABITACIONAL CTM 

573 255 318 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
14 regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Autoridades Auxiliares  
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40 delegados municipales  

Regionalización Política – Electoral  

Distrito Electoral Federal: V  
Distrito Local Electoral: V  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno  
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

En la evolución del municipio, se ha visto crecer a numerosos luchadores sociales y 
personajes representativos de este desarrollo, entre ellos, se encuentran los presidentes 
municipales que ha continuación se citan, quienes ocuparon el cargo de titulares del 
Poder Ejecutivo Municipal a partir de 1964. 

Presidente Periodo
Javier Salgado Monroy 1964-1967 
Antonio Miranda Sánchez 1967-1970 
Agustín Olvera Soto 1970-1973 
Antonio Castillo Zuñiga 1973-1976 
Esteban Sánchez Rojo 1976-1979 
Fernando Jiménez Monroy 1979-1982 
Fidencio J. Miranda García 1982-1985 
Dionisio Guerrero Carbajal 1985-1988 
Eliel Briseño Castillo 1988-1991 
Lauro Olguin Yañez 1991-1994 
Sergio Olvera González 1994-1997 
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Salvador Rojas Salgado 1997-2000 
Vicente Chávez Sánchez 2000-2003 
Jesús Ortíz Cano 2003-2006  
Guillermo Sergio Cabrera 2006-2009 
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Denominación  

Tepetitlán  

Toponimia  

Originalmente a este municipio, se le llamo Medietexe, debiéndose el nombre actual a 
los nahoas, que lo derivan de tepetle, “cerro”, y titlán “entre”, raíces que significan 
“entre cerros”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Es un poblado muy antiguo habitado por tribus otomíes y nahoas, su nombre primitivo 
fue Medietexe, palabra otomí; posteriormente, los nahoas lo bautizaron con su nombre 
actual, que según sus raíces significa: “Tepetl” cerro y “titlán” entre, o sea, “Entre 
Cerros”.  
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Hacia el año de 1530, esta población se encontraba precisamente en la ruta que 
siguieron Don Pedro Rodríguez de Escobar y Don Andrés Barrios, quienes no estaban 
de acuerdo con las reparticiones hechas por Cortés, salieron de “Jilotepec”, para 
establecerse en Ixmiquilpan o en Metztitlán.  

Asimismo, el municipio de Tepetitlán fue erigido el 26 de septiembre de 1871, como 
dependiente del Distrito de Tula, adquiriendo su dependencia al implantarse la división 
política fijada por la Constitución de 1917.  

Al establecimiento de la denominación española, este pueblo, como cabecera, tuvo 
sujetos a diez pueblos que eran considerados como barrios, ya que se encontraban 
relativamente cerca de esta población, en esa época, estaba como encomendero Don 
Bartolomé Gómez. En el siglo XVI, vivió en esta población Don Álvaro de Villagrán, 
hijo de Don Juan Villagrán, que fue maestro de campo de Garay, en la conquista del 
Pánuco.  

El pueblo de Tepetitlán formaba parte de la república de indios, que distaba tres leguas 
al Norte de la cabecera, con sesenta y nueve familias y era la administración conferida 
por la capital que describe Fortino Hipólito Vera refiriéndose a Tepetitlán, al cual 
nombra como lugar de Cerros San Bartolomé, respecto a la parroquia dice que dista 100 
leguas y media de la ciudad de México y que fue evangelizada por los frailes 
franciscanos en el siglo XVI. Lo anterior es confirmado por Mendieta en su “historia 
Eclesiástica Indiana”, diciendo que en 1698 ya existía el convento y que Fray Alonso 
Rangel fue el primero en destruir todos los ídolos que había en aquellas provincias, 
derrumbando también templos y altares.  

Los frailes franciscanos del convento de Tula, fueron los que principiaron la 
construcción del templo y convento en el año 1571 con licencia del Virrey Luis de 
Velasco, dilatándose bastantes años en terminarlo; a este respecto dice Don Alonso 
Ponce: “En el pueblo de Tepetitlán hay un convento de nuestra orden (San Francisco), 
de la vocación de San Bartolomé, en donde residen los religiosos, no tiene hecho más 
que el primer suelo y así moran los frailes en una casa vieja sin iglesia, pero tienen un 
aposento y capilla donde guardan el Santísimo Sacramento, y otra, en donde 
administran los Santos Sacramentos, y predican a los naturales, los de aquel pueblo no 
son muchos y los demás de aquella presidencia son otomíes, todos caen en el 
arzobispado de México.  

Esta iglesia fue erigida en parroquia dependiente de la vicaría foránea de Huichapan en 
el año de 1651 dejándole la advocación primitiva, o sea San Bartolomé. Todavía en el 
año de 1698, se tiene noticias de que subsistía en Convento.  

Personajes Ilustres  

Alfonso Guerrero:  
Profesor   
Aarón Martínez:  
Maestro  

Cronología de hechos históricos  
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Año Antecedentes 

1871 
El municipio de Tepetitlán fue erigido como dependiente del Distrito de 
Tula, adquiriendo su dependencia al implantarse la división política fijada 
por la Constitución de 1917. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Tepetitlán se localiza a 19km. de la ciudad de Pachuca, por una buena 
carretera sus coordenadas geográficas son; en latitud norte de 20°11’03” y en longitud 
oeste 99°22’51”, a una altura sobre el nivel del mar de 2020 metros.  

Colinda al poniente y al norte con el municipio de Chapantongo; al oriente con 
Tezontepec de Aldama y al sur con Tula de Allende.  

Extensión  

Este municipio representa el 0.86% de la superficie del estado, con una extensión 
territorial de 180 km2.  

Orografía  

Se localiza en el Altiplano, dentro de la región geocultural del Valle del Mezquital. 
Asimismo, el paisaje de Tepetitlán se forma de grandes barrancas moldeadas por la 
erosión, acompañados de fuertes vientos y lluvia, unido a la erosión producida por el 
paso del río Tula.  

Hidrografía  

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, cuenta como ya se hizo mención 
anteriormente del paso del río Tula por este Municipio, fuente principal de vida para la 
flora y fauna silvestre pero en la actualidad una eminente fuente de contaminación 
ambiental.   

En este Municipio de Tepetitlán encontramos ocho corrientes de agua, una presa, un río 
y seis arroyos.  

Clima  

Al ubicarse dentro de la región geocultural y ecológica conocida como el Valle del 
Mezquital, su clima corresponde al propio de la zona. es seco y caluroso durante la 
mayor parte del año, con mayores precipitaciones pluviales durante los meses de mayo a 
agosto y menores en el invierno. 

Presenta en promedio una precipitación pluvial de 565 mm y una temperatura media 
anual de 18°C.  

Principales Ecosistemas  
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Flora  

El tipo de flora que predomina en el municipio es la característica del Valle del 
Mezquital, destacando en su mayoría los magueyes, cardos, nopales, huinches, pirulos y 
arbustos, los cuales durante la época de lluvias cubren de verde a la región, además de 
que este tipo de vegetación contribuye a detener la erosión del suelo.  

Lo que se puede distinguir fácilmente en el lugar, son los nopales, cardones, órganos y 
lechuguillas.  

Ahora bien, en lo respectivo a la flora doméstica, en el lugar predominan los árboles 
frutales, entre los que destacan: chabacanos, duraznos, higueras y granadas. Además, 
cuenta con plantas aromáticas y medicinales.  

Fauna  

La fauna nativa de Tepetitlán está integrada por tlacuaches, camaleones, ratón de 
campo, conejos, liebres, zorrillos, tuzas, ardillas, coyotes, zopilotes, gavilanes, 
gorriones, serpientes e insectos comunes de tamaño pequeño, así como arácnidos y 
víboras ponzoñosas  

Clasificación y Uso del Suelo  

El suelo es de origen mesozoico y de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y 
nutrientes. Su uso es principalmente de agostadero, con 11,379 hectáreas; el agrícola de 
3,290 hectáreas; y para otros usos 3,321 hectáreas. Del total de la superficie, el 56 por 
ciento comprende a la pequeña propiedad; el 42.3% a la ejidal; y el 1.7 por ciento, 
restante, comunal. 

Así, de acuerdo a la superficie utilizada para cada actividad su orden es el siguiente: 
pecuario, agrícola y forestal y el restante para otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo al XII Censo General de la Población y Vivienda (2000) el porcentaje de 
población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 1.8 % con respecto a la 
población total, la lengua que más se practica es el otomí.  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de Tepetitlán registra actualmente un total de  8,498 
habitantes, siendo 4,142 hombres y 4,356 mujeres; su índice de masculinidad es de 95.0 
varones por cada 100 mujeres. Concentrándose la mayoría en grupos de edad de menos 
de 30 años de edad; y en muy reducido número a partir de los 60 años.  

Entre las pequeñas poblaciones pertenecientes a Tepetitlán, están: Santa María Daxthó, 
Pino Suárez, San Mateo o Gral. Pedro Ma. Anaya, San Pedro Nextlalpan, palabra 
mexicana que significa “ceniza sobre la tierra” o simplemente “tierra cenicienta”. Otra 
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población de cierta importancia es Sayula, su nombre también es de origen mexicano y 
significa “lugar de moscas”, otras poblaciones son: Estación de Sayula, Palo Alto, 
Encinillas, Xithi 1ra. Sección y segunda sección, La Joya, El retiro y la Loma.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92 % y 
el 8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 7,614 
CATÓLICA 7,033 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 365 
HISTÓRICAS 15 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

60 

IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD, LA LUZ DEL 
MUNDO 

4 

OTRAS EVANGÉLICAS 286 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 28 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 4 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

1 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 23 
OTRAS RELIGIONES 61 
SIN RELIGIÓN 75 
NO ESPECIFICADO 52 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En relación con la educación, el municipio de Tepetitlán cuenta con 14 escuelas a nivel 
preescolar, 15 de primaria, 3 de secundaria y un bachillerato, en donde se presenta un 
regular aprovechamiento ya que hasta la fecha  han podido egresar un total  de 43 
alumnos con un bachillerato concluido. Así, la eficiencia terminal se da muy bien en los 
primeros tres niveles (preescolar, primaria y secundaria); y posteriormente, en el nivel 
subsecuente se da de manera regular.  

La infraestructura con la que se cuenta en los 17 planteles es de: 86 aulas, 3 laboratorios 
y 4 talleres, conforme a los datos recabados por las dependencias oficiales.  

Salud  
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En cuanto a los servicios médicos, éste municipio tiene una oferta escasa, debido a que 
cuenta con únicamente cuatro unidades de consulta externa de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia SSAH y una del IMSS, para atender a 5,592 usuarios.  

Deporte   

Para la recreación y esparcimiento cuenta con canchas de futbol y basquetbol, mismas 
que son utilizadas para voleibol u otras formas de entretenimiento; además cuenta con 
jardines que sirven como distracción para los habitantes del lugar y de los poblados 
cercanos.  

Vivienda  

Cuenta con un total de viviendas de 2,048, teniendo a 8,494 ocupantes con un promedio 
por vivienda de 4.15; concentrándose en la cabecera un considerable porcentaje de ellas.  

El material que predomina en la construcción de sus viviendas en cuanto a los muros es 
principalmente el tabique y el adobe y en los techos la teja y el concreto.  

El Municipio de Tepetitlán, al igual que muchos municipios del estado es 
mayoritariamente rural y está conformado por 19 localidades. En cuanto a la 
marginación, la cabecera municipal y el municipio en general presenta niveles bajos de 
marginación.  

Servicios Básicos  

El total de viviendas que tiene el municipio es de 2,048, en donde existe una cobertura 
de los servicios considerablemente buena. En agua potable, se cuenta con un total de 
1,693 tomas domiciliarias instaladas; en electricidad se tiene un registro de 2,167 tomas 
instaladas; sin embargo, la cobertura en el servicio de drenaje es insuficiente, pues 5 de 
19 comunidades cuentan con el servicio de drenaje y alcantarillado.  

Vías de Comunicación  

Tepetitlán cuenta con una longitud de red carretera de 24.130 km., no cuenta con 
carretera troncal federal o principal; los 24,130 km. son de caminos de alimentadoras 
estatales pavimentadas, para el transito en la región y prácticamente no se cuenta con 
caminos rurales, refiriéndose estos a terracería. Por los caminos del municipio transita 
todo tipo de transportes, desde camiones de carga hasta automóviles particulares.  

Medios de Comunicación  

En comunicación, prácticamente todo el municipio cuenta con servicio telefónico, 
oficinas postales, servicio telegráfico, así mismo se recibe una buena señal de radio y 
televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

Con datos recabados en el documento de información básica municipal de Tepetitlán, se 
puede citar que en éste municipio se cultiva en hectáreas sembradas; de labor (3,953 
has.) y solo con pasto (2,784 has.); aquí destinan gran parte de la tierra cultivable para la 
producción de maíz y frijol.  

De maíz se tienen registradas un total de 1,448 has. Sembradas; de frijol 95 has. , de 
avena forrajera 17 has., de alfalfa verde 716 has., de cebada 26 has. y el resto de 
hortalizas.   

Ganadería  

En cuanto a la ganadería, en éste municipio se cría mayormente ganado bovino (3,660 
cab.); ovino (9,377 cab.); porcino (2,090 cab.); caprino (1,274 cab.); aves (29,425 av.), 
comprendiendo aves para carne y huevo y guajolotes; además de abejas (251 colmenas).  

Industria y Comercio  

En cuanto a comercio se refiere, el que predomina en el municipio es el establecido, en 
escala ya que la mayoría de ellos son pequeños y atendidos por sus propietarios.  

Cuenta con tiendas campesinas, rurales y urbanas: así como con un tianguis y un rastro 
semanal.  
Las ramas productivas principales de este municipio son: la albañilería y la alfarería, 
para esta última se conocen varias familias que tradicionalmente se han dedicado a ello, 
con productos artesanales en barro, ladrillo y otros materiales de la región.  

Otros trabajos artesanales realizados son los tejidos bordados elaborados con motivos de 
la cultura Hñahñu.  

En cuanto al abasto y comercio municipal se tienen registradas 5 unidades económicas, 
6 tiendas DICONSA, 4 tianguis y no cuenta con mercados públicos, rastros y tiendas de 
abastos.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentados por INEGI, la población 
económicamente activa de12 años y más del municipio asciende a 2453 de las cuales 44 
se encuentra desocupada y 2409 se encuentra ocupada, como se presenta en el siguiente 
cuadro 

 Sector PEA 
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,409  
PRIMARIO 692 28.7 
SECUNDARIO 765 31.8 
TERCIARIO 952 39.5 
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Un monumento arquitectónico con que cuenta el municipio de Tepetitlán es su iglesia 
que fue construida por los frailes franciscanos en el siglo XVI. Otro monumento es uno 
construido a los héroes de la independencia, ubicado en la escuela primaria principal del 
lugar.  

Además de estos monumentos encontramos en el municipio algunos bustos de los 
héroes de la patria.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

En la iglesia de Tepetitlán hay una imagen de “El Salvador”, muy venerada, que se 
encuentra en la capilla de “El Señor de las Tres Caídas”. El templo está conformada de 
una planta en forma rectangular, de tres naves, toda su construcción es de mampostería, 
menos el bautisterio que está construido de cantera. La festividad de el “Señor de las 
Tres Caídas” es el día de la transfiguración del Señor, cuentan las leyendas que esta 
imagen iba de camino a un pueblo cercano, pero como debiese permanecer la noche en 
la población, la bajaron en el atrio  del convento, sobre una carreta.   

Al día siguiente muy de madrugada, uncieron las mulas a la carreta y dio el caso que 
éstas no pudieron arrastrarla en vista de lo cual, agregaron un tiro más, pero en vez de 
halarla, se reventaron las cadenas del vehículo. Cambiaron la carreta por una nueva y 
cual no sería su sorpresa que una vez más los dos tiros de mulos, no fueron suficientes, 
ni con ayuda de algunos vecinos de movilizar dicha carreta del sitio en que se 
encontraba; pusieron en práctica algunos métodos.   

Más sin embargo, no se obtuvieron resultados satisfactorios. En vista de esto, decidieron 
colocar la imagen en la Iglesia a unos cuántos metros de donde estaba, sucediendo 
entonces un caso insólito: una sola persona la pudo levantar y trasladar al lugar que ya 
de antemano habían escogido. Todos los vecinos pensaron que la imagen no quería que 
la sacaran del templo y desde entonces han cumplido sus deseos. Este hecho, hizo que 
aumentara la veneración que se siente por ella y durante todo el año llegan grandes 
peregrinaciones de todas partes de la región, sobre todo el día de la celebración de su 
fiesta, o sea el 6 de agosto de cada año, fecha en que se llevan a cabo importantes 
festividades a las que concurren grandes contingentes de todas partes, cercanas y 
lejanas, atraídos por la devoción a tan “milagrosa imagen”.  

Fiestas:  

La fiesta principal del lugar es la semana santa, donde se escenifica, la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús entre los meses de marzo y abril. La feria anual, durante la 
primera semana de agosto y la fiesta guadalupana el 12 de diciembre, en esta fecha, se 
realizan procesiones a pie y en bicicleta.  

Para efectos de la organización de las festividades, se nombran mayordomos a través de 
un censo comunitario y se relevan anualmente; las casas se adornan con flores varias, 
papel de china formando arcos con cadenas.  
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Como en la mayoría de los poblados mexicanos se celebran las fiestas decembrinas con 
nacimientos caseros y colectivos, piñatas y bulliciosas posadas, organizadas por comités 
de barrio y la mayoría de los casos por familias.   

Gastronomía:   

Un esencial complemento lo constituye, sin duda la actividad culinaria, las  chalupas y 
sopes, rebosados de ensalada y salsa picante.  

En la gastronomía del municipio, se contempla la utilización de productos regionales 
como los chinicuiles, escamoles, flores de palma, la tradicional barbacoa y las flores de 
garambullo, entre muchas delicias más.  

Artesanías:  

En lo que se refiere a las artesanías hay personas que se dedican a la creación de 
imitaciones de yeso, barro y piedra, de objetos arqueológicos.  

Una rama productiva importante del municipio es la alfarería, como ejemplo de ello está 
la gran participación de muchas familias que tradicionalmente se han dedicado a esta 
actividad, principalmente en la comunidad de Pino Suárez. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 21 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL   
FEMENINA  

GENERAL PEDRO 
MARIA ANAYA 

1,479 696 783 

SAYULA PUEBLO 1,265 622 643 
JOSE MARIA PINO 
SUAREZ 

871 435 436 

LOMA, LA 842 403 439 
TEPETITLAN 796 376 420 
SAN PEDRO 
NEXTLALPAN 

665 329 336 

CUARTA MANZANA, LA 457 224 233 
COLONIA AMPLIACION 395 190 205 
SANTA MARIA DAXTHO 327 156 171 
SAN MATEO LA CURVA 291 160 131 
XITHI PRIMERA 243 132 111 
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SECCION 
ERMITA, LA 219 105 114 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico Procurador  
Regidores 8  
Comisiones 8  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

Delegados 14  
Sub-Delegados 1  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal V  
Distrito Local Electoral IV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado,  
• Seguridad Pública,  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

La tarea de gobernar, siempre con dedicación y esfuerzo en pro de la mayoría de los 
ciudadanos, cumple con su función en el momento en que las acciones tomadas se 
reflejan en el mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para Tepetitlán quienes se 
mencionan continuación a partir de los años sesenta representan el esfuerzo de gobernar 
a favor del crecimiento y bienestar del municipio. 
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Presidente Periodo
Pablo Camacho J. 1964-1967 
Salvador Guerrero Alfaro 1967-1970 
Inocencio Sánchez B. 1970-1973 
Alfonso Guerrero Barrera 1973-1976 
Tereso Falcón Gómez 1976-1979 
Aarón Martínez H. 1979-1982 
Rufino Guerrero Falcón 1982-1985 
Adolfo Guerrero Alfaro 1985-1988 
Aurelio Guerrero Santillán 1988-1991 
Manuel Pacheco Gómez 1991-1994 
Carlos Ángeles García 1994-1997 
Néstor Sánchez Barrera 1997-2000 
Humberto Jiménez García 2000-2003 
Julio Sánchez Ballesteros 2003-2006  
Sereno Jimenes Bravo 2006-2009 
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Con respecto al origen de la palabra Tetepango, nombre del actual municipio, se tiene 
que es un vocablo derivado de la lengua nahuatl y compuesto por Tetl – Tepantli y Co, 
lo que traducido al español significa “Cerca de los muros de piedra”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El lugar donde actualmente se ubica esta población, según se relata, fue habitado en un 
principio por tribus otomíes, para después ser fundada aquí dicha población por los 
españoles un 13 de junio de 1558.  

En lo que se refiere  al origen de Tetepango, de la época prehispánica no se sabe nada, 
desconociéndose totalmente los motivos de haberse fundado en este lugar. Se sabe por 
datos referentes a esta parte del estado y vestigios arqueológicos importantes 
encontrados, que dio paso y estancia de grupos nahoas y otomíes.  

Cabe mencionar que los dos sucesos históricos principales del municipio fueron, su 
fundación, como ya se dijo anteriormente, que fue realizada por los españoles en 1558 y 
cuando a esta población se le otorgo la categoría de municipio en el año de 1917.  

Personajes Ilustres  

Ramón G. Bonfil:  

Maestro normalista, con una carrera magisterial muy completa, desde maestro rural 
hasta director y profesor de escuelas primarias y normales.   

Su interés en los problemas económicos y sociales lo llevo al Centro Regional de 
Educación Fundamental para América  Latina, posteriormente en la Secretaría de 
Educación, fue Director General de Alfabetización y de Enseñanza Normal, y 
Subsecretario de Educación Primaria y Normal.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1558 Fundación que fue realizada por los españoles.
1917 Se le otorgo la categoría de municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Tetepango se localiza a 57km. de la ciudad de Pachuca, comunicada 
con esta por la carretera Tula-Pachuca vía Ajacuba, sus coordenadas geográficas son; en 
latitud norte de 20°06’38” y en longitud oeste 99°09’11”, a una altura sobre el nivel del 
mar de 2100 metros.  
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Colinda al nor-oeste con el municipio de Mixquiahuala; al norte con el municipio de 
Tepatepec, al oriente con Ajacuba, al sur con  Atitalaquia y al poniente con Tlaxcoapan 
y Tlahuelilpan.  

Extensión  

Este municipio representa aproximadamente el 0.3 % de la superficie del estado, con 
una extensión territorial de 56.5 km2  

Orografía  

Se localiza en el Altiplano, esta compuesto por algunos llanos, barrancas, montañas, 
cerros y planicies y forma parte del eje neovolcánico.  

Su espacio geográfico esta conformado  mayoritariamente de llanuras 
(aproximadamente en un 70%) y por lomeríos (en un 30%).  

Hidrografía  

Respecto a la hidrografía del municipio, cuenta con algunos manantiales y pozos que 
son abastecidos con el agua de las lluvias.  

El municipio pertenece a la región del pánuco, a la cuenca del río moctezuma y lo 
conforman 44 cuerpos de agua y un río.  

Entre los sitios hidrológicos más importantes de municipio está la presa del muchacho, 
el manantial del saitre, el jagüey grande y el pozo de la noria.  

Clima  

Presenta generalmente un clima templado árido, registra una temperatura media anual 
de alrededor de los 17°C, una precipitación pluvial de 900 milímetros por año, y el 
período de lluvias es de mayo a septiembre.Orografía  

Principales Ecosistemas  

Flora  

El tipo de flora que predomina en el municipio es la característica del Valle del 
Mezquital, destacando en su mayoría los árboles de pirul, el nopal, las palmas, el pino y 
los matorrales de tipo espinoso.  

Entre la flora de tipo doméstico se puede encontrar árboles de durazno, manzano, 
limoneras, rosales,  y algunas otras plantas de ornato.  

Fauna  

Su fauna silvestre está compuesta básicamente por pájaros de diferentes especies, 
lagartijas, camaleones, ratón de campo, conejos, ardillas y zorrillos.  
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En cuanto a la fauna doméstica, ésta se compone principalmente de perros, gatos y 
pericos.  

Clasificación y Uso del Suelo  

El tipo de suelo que existe es de tepetate, el uso que se le da, es principalmente  de 
agostadero con el 54.65 por ciento de la superficie total, le sigue el agrícola con el 
37.07, restando un 8 por ciento para otras actividades.  

 En cuanto al suelo agrícola, aquí principalmente se cultiva maíz, frijol, trigo, nopal, 
alfalfa, haba, cebada, avena, nabo, chile y en menor proporción árboles frutales dentro 
de pequeños huertos familiares.  

Por lo que respecta a la tenencia de la tierra más del 81%  es de pequeña propiedad y el 
resto es de territorio ejidal.  

Asimismo el municipio, cuenta con pastos naturales, unas pequeñas tierras de riego y 
algunos cultivos de temporal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del  0.3%, con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practican es: Otomí.  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de Tetepango registra actualmente un total de 8,935 
habitantes, siendo 4,394 hombres y 4,541 mujeres; su índice de masculinidad es de 96.7 
varones por cada 100 mujeres. Concentrándose la mayoría en grupos de edad desde 
recién nacidos hasta 30 años de edad; y muy reducida a partir de los 64 años.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 94 % y 
el 6 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 7,981
CATÓLICA 7,538 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 203 
HISTÓRICAS 2 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

42 

OTRAS EVANGÉLICAS 159 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 84 
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ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 3 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 81 
OTRAS RELIGIONES 23 
SIN RELIGIÓN 63 
NO ESPECIFICADO 70 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En relación a la educación, el Municipio de Tetepango cuenta con 5 escuelas a nivel 
preescolar, 6 de primaria, 2 de secundaria y un bachillerato, en este lugar se presenta  un 
aprovechamiento considerablemente bueno, sobre todo en lo que respecta a los primeros 
tres niveles de educación.  

Sin embargo, hay que recalcar la necesidad de promover en muchos de los municipios 
del Estado, una educación más técnica y especializada, con mayores espacios y mejores 
oportunidades.  

Para ello, la infraestructura con la que se cuenta consta de 14 planteles con 86 aulas, 1 
biblioteca, 3 laboratorios y 4 talleres. La información está presentada conforme a los 
datos recabados por las dependencias oficiales.  

Salud  

En cuanto a los servicios médicos, este municipio tiene una oferta adecuada para 
satisfacer la demanda requerida por sus habitantes, esto principalmente en lo que se 
refiere a la atención de carácter general.   

Así, cuenta para ello, en la cabecera municipal con un centro de atención de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia.  

Deporte   

Para la recreación, la sana diversión y el esparcimiento aquí se cuenta con canchas de 
futbol, espacios de usos múltiples, canchas de basquetbol y voleibol; además de los 
coloridos jardines vecinales que sirven como distracción y lugar de convivencia para los 
habitantes de Tetepango  

Vivienda  

Cuenta con un total de 1,942 viviendas, teniendo a 8,927 ocupantes con un promedio 
por vivienda de 4.60; concentrándose en la cabecera un gran porcentaje de ellas.  

El material que predomina en la construcción de sus viviendas en pisos y paredes es el 
tabique, ladrillo, block, piedra, maderas; aunque se observan todavía algunas que 
utilizan lámina de asbesto, cartón, metálica y adobe.  

Servicios Básicos  
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El Municipio de Tetepango, es considerado mayoritariamente urbano, con tres grandes 
comunidades, una de ellas la cabecera municipal. Aquí cuentan con los mejores niveles 
en servicios básicos y la marginación en general es baja.  

Vías de Comunicación  

Tetepango cuenta con una longitud de red carretera de 4.000 km., todos ellos registrados 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como parte de la red de vías 
alimentadoras estatales pavimentadas, para el transito en la región. En cuanto a caminos 
de terracería no se cuenta con datos a nivel federal o estatal.  

Medios de Comunicación  

Por los caminos del municipio transita todo tipo de transportes, desde camiones de 
carga hasta automóviles particulares. 

En comunicación, el municipio cuenta con servicio telefónico, oficinas postales, así 
mismo recibe una buena señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Con datos recabados en los documentos de información básica municipal, se puede citar 
que en éste municipio se cultiva en hectáreas sembradas, de mayor a menor; maíz (672 
has.), alfalfa (187 has.), frijol (151 has.), cebada forraje (52 has.),  nabo (23 has.) y 
avena forraje (14 has.); además destinan parte de la tierra para el cultivo de hortalizas de 
forma doméstica.  

Ganadería  

En cuanto a la ganadería, en éste municipio se cría mayormente ganado bovino 2,814; 
ovino 6,289; porcino 2,146; caprino 1,396; aves 15,627, comprendiendo aves para carne 
y huevo y guajolotes; además de 170 colmenas.  

Industria y Comercio  

En cuanto a comercio se refiere, el que se manifiesta en el municipio es el establecido, 
con tiendas campesinas, zapaterías, expendios de artículos de primera y segunda 
necesidad, además de los tradicionales tianguis.  

El lugar, si bien no cuenta con una infraestructura de servicios de gran nivel, si cumple 
con lo básico y cuenta para ello con un restaurante, una casa de huéspedes,  talleres de 
reparación, gasolineras y farmacias.   

En cuanto al abasto y comercio municipal se tienen registradas 25 unidades económicas; 
1 diconsa y 1 tianguis, estas ubicadas dentro de la cabecera municipal.  
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Dentro del ramo industrial, se contemplan dos unidades económicas, de acuerdo a los 
registros presentados por la CFE.   

Turismo  

Este municipio cuenta para el deleite de los turistas, con algunos atractivos de gran 
interés, entre ellos está la hacienda de Ulaja de Ocampo y las tres parroquias de las 
diferentes localidades.  

Además, para los visitantes, el municipio cuenta con un hotel, éste da el servicio 
requerido por el municipio de forma satisfactoria.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2725 de las cuales 
47 se encuentran desocupadas y 2678 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA 
Ocupada

% 

TOTAL MUNICIPAL 2,678  
PRIMARIO 412 15.4 
SECUNDARIO 1,378 51.5 
TERCIARIO 888 33.2 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Entre los monumentos arquitectónicos con que cuenta el municipio, están 
principalmente la Parroquia de San Pedro, la de Nuestra Señora de las Lágrimas y la de 
Nuestra Señora de la Asunción.  

En cuanto a los monumentos históricos se encuentra uno dedicado al Padre de la Patria, 
Don Miguel Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas  

Las fiestas tradicionales que se llevan a cabo en este municipio son todas de carácter 
religioso, el 15 de agosto en honor a la virgen de las lágrimas, esta fiesta es la más 
importante, ya que desde días antes de la fiesta llegan grandes peregrinaciones, 
provenientes de los alrededores y de lugares más lejanos. El 26 de enero, se celebra al 
señor del perdón, el 26 de junio al sagrado corazón y el 12 de diciembre a la virgen de 
Guadalupe.  



 

 783

Para hacer posibles las fiestas se nombra un comité organizador para cada una de ellas, 
los lugares donde se llevan a cabo son, en la cabecera municipal y en algunas de sus 
comunidades.  

Las actividades que se llevan a cabo en las fiestas son normalmente charreadas, jaripeos 
en los toriles y lienzos, peleas de gallos en el auditorio municipal o en alguna casa 
particular, carreras de bicicletas entre las diversas comunidades y algunos espectáculos 
de carácter escenográficos.   

Gastronomía  

La comida de la región siempre se ha caracterizado por ser muy basta, Tetepango, desde 
luego no es la excepción, basta probar su muy sabroso y tradicional mole rojo 
acompañado con pollo, arroz, frijoles y tortillas de maíz calientes.   

Además, en el municipio encontramos plantas que se emplean en la elaboración de la 
comida, todas ellas de exquisito sabor y apariencia. Entre las principales se cuenta con, 
las verdolagas, lechuga, chile, quelite, nopal, quintonil, cilantro, jitomate y tomate 
verde.  

Artesanías  

En la comunidad de Tetepango y Melchor Ocampo se elaboran tradicionales bordados, 
todos hechos a mano y de forma tradicional. También hay algunas personas, 
normalmente de mayor edad, que trabajan con estambre o macramé, aunque esto sólo en 
la cabecera municipal.  

En el lugar, las artesanías tienen una presencia por demás interesante, continuamente en 
el mercado del pueblo se ofrecen productos de exquisita manufactura, estos no le piden 
nada a cambio a otras expresiones artísticas manifestadas por grupos autóctonos de 
mayor prestigio.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 24 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL 
FEMENINA  

TETEPANGO 6,916 3,384 3,532 
TEZONTEPEC 5,094 2,486 2,608 
BENITO JUAREZ 2,227 1,129 1,098 
ULAPA DE MELCHOR 
OCAMPO 

1,238 623 615 

JUANDHO 767 380 387 
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COLONIA GUADALUPE 746 405 341 
CHAMBERLUCO 218 110 108 
CANTERA, LA 209 109 100 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

2 Delegados Municipales  

Regionalización Politico-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal V  
Distrito Local Electoral V  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar se magnífica de forma trascendental con el progreso y mejoramiento 
del nivel de vida de los pueblos Así, en Tetepango quienes han estado al frente de tan 
loable tarea en las últimas cuatro décadas, se en listan a continuación:  

Presidente Periodo
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Pablo Salinas Flores 1964-1967 
Jesús Ramírez Ángeles 1967-1970 
Angelina Ramírez de J. 1970-1973 
Leobardo Pérez Lugo 1973-1976 
Carlos Jiménez Román 1976-1979 
Armando Pérez Monroy 1979-1982 
Luis López Martínez 1982-1985 
Agustín Sánchez Monroy 1985-1988 
Máximo Sánchez Pérez 1988-1991 
Manuel Santos Márquez. 1991-1994 
Julio César Estrada 1994-1997 
Domitilio Reyes Jiménez 1997-2000 
Ciro Amado Sánchez E. 2000-2003 
Miguel Ángel Santos Soto 2003-2006  
Zacarias Hernandez Mendoza 2006-2009 
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Denominación  

Villa de Tezontepec  

Toponimia  
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El Municipio de Villa de Tezontepec, deriva su nombre de las raíces nahoas, telotli, 
tepetl, "cerro" y co, "en que", que significa "En cerro de Tezontle".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Desde tiempos de la dominación española Tezontepec perteneció a Pachuca, hasta que 
recibió su categoría de municipio en 1869.  

El 13 de noviembre de 1912, el Congreso de la Unión del Estado a causa de la 
revolución armada decidió por unanimidad de votos elevar a Tezontepec a la categoría 
de "Villa"; adquiriendo el nombre de Villa de Tezontepec  

Este lugar es muy antiguo, se fundo y creció sobre la cima de un cerro de tezontle, aún 
se conserva en este sitio la iglesia de san Pedro que fue construida por los frailes 
agustinos en 1540. Su primer encomendero fue Baltazar de Obregón.  

Hacia el año 1530, Tezontepec ya no era un pueblo de raza Azteca pura, (nahoa, 
significa: gente que se explica y habla bien), sino una tribu de razas mezcladas: aztecas, 
Chichimecas y otomíes, sojuzgada por el señorío de "Tizantloca", Tizayuca; este, a su 
vez, tributario de "Alcolhuacán", Texcoco, de raza Tecpaneca y por este motivo había 
entre los pueblos intentos de disputas sangrientas. 

Personajes Ilustres  

Hilario Orozco Ramos:  
Ilustre político.  

Abel Orozco Ramos:  
ersonaje que fuera un educador.  

Efrén Orozco Rosales:  
Personaje que fuera político.  

Luis C. Ortiz:  
Personaje político  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1869 Recibió su categoría de municipio Tezontepec 
1912 El Congreso de la Unión del Estado a causa de la revolución armada 

decidió por unanimidad de votos elevar a Tezontepec a la categoría de 
"Villa"; adquiriendo el nombre de Villa de Tezontepec. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  



 

 788

El Municipio de Villa de Tezontepec, se ubica entre los paralelos 19° 53´ de latitud 
norte y 98° 49´ de longitud oeste, a una altitud de 2,320 metros sobre el nivel del mar.  

Colinda al norte con Zempoala y Zapotlán; al sur con el Estado de México; al este con 
Zempoala y Estado de México, y al Oeste con Tolcayuca y Zapotlán. Los centros 
poblados del municipio son: la cabecera municipal, dos cabeceras de subsistema y 
nueve localidades menores. Siendo las principales: Colonia Morelos, Colonia 
Guadalupe, Colonia Juárez, Texpa y Acozac.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 133.60 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El terreno donde se asienta el municipio se encuentra ubicado en el eje neovolcánico se 
compone en su mayoría de lomeríos, y llanos planos, también se localiza en el 
municipio el Cerro de Tezontle.  

Hidrografía  

En el Municipio de Villa de Tezontepec cruza el río Pánuco, y la cuenca del río 
Moctezuma, cuenta con un lago y un jagüey.  

Clima  

El clima que se manifiesta en el municipio es templado, registra una temperatura     
media     anual de 14.5 ° C., una precipitación pluvial de 508 milímetros por año y el 
período de lluvias es de abril a agosto.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora que predomina y que cubre la mayor parte de este municipio es de tipo 
desértico y la vegetación que se encuentra se compone de matorral inerme y alto, 
también se encuentra el maguey, las yucas, el cardón, el nopal y en algunos casos hay 
arboles de pirul.  

Fauna  

La fauna que existe en el municipio es la característica de tipo desértico la cual se 
compone de los siguientes mamíferos como: coyotes, conejos, zorrillos, tuzas y topos.  

También se encuentran varios tipos de reptiles, insectos y una gran variedad de 
arácnidos.  

Clasificación y Uso del Suelo  



 

 789

El suelo del municipio tiene características que pertenecen a la etapa mesozoica, el cual 
es de tipo semidesértico,  

Este tipo de suelo es rico en materia orgánica y nutrientes.  

En lo que respecta al uso del suelo, este es agrícola, de agostadero y también es 
utilizado para otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.7 % ,con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhualt y Otomí.  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Villa de Tezontepec tiene una población de 8,982 habitantes, de los 
cuales 4,493 son hombres y 4,489 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 97 % y 
el 3 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 7,875
CATÓLICA 7,622 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 86 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 

20 

OTRAS EVANGÉLICAS 66 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 66 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 35 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 31 
OTRAS RELIGIONES 2 
SIN RELIGIÓN 49 
NO ESPECIFICADO 50 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este aspecto según datos estadísticos del INEGI del 2000, se cuenta con la siguiente 
infraestructura:  
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En educación preescolar cuenta con 14 escuelas, 12 escuelas de educación primaria, 2 
escuelas de educación secundaria, en nivel bachillerato no se tiene dato.  

También se imparten clases de primaria y secundaria en escuelas para adultos.  

Tiene un total de 2,413 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación.  

Es importante mencionar que es necesario poner mayor atención en lo que respecta a la 
creación de infraestructura principalmente en los niveles de bachillerato, medio superior 
y profesional, ya que el municipio cada vez requiere de contar con mejor infraestructura 
educativa que atienda las demandas de la población.  

Salud  

El municipio cuenta con un Centro de Salud y consultorios rurales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  

Es necesaria la creación de más centros de atención médica que puedan afirmar que este 
servicio cubra las necesidades de la población en forma satisfactoria.  

Deporte   

El municipio de Villa de Tezontepec, cuenta con una unidad deportiva donde se 
practican diferentes deportes, también cuenta con un centro recreativo con juegos 
infantiles en donde los niños se divierten, y además se localiza un auditorio que se 
utiliza para organizar diversos eventos sociales  

Vivienda  

En materia de vivienda existen 1,918 viviendas particulares, las cuales son ocupadas por 
8,948 personas, con un promedio de 4.67 ocupantes por vivienda.  

Servicios Básicos  

El municipio ofrece los servicios básicos de agua potable, electrificación y alumbrado 
público, drenaje y alcantarillado, pavimentación, además cuenta con una unidad 
deportiva, juegos infantiles, un auditorio, mercado, panteón municipal y seguridad 
pública.  

En algunas localidades estos servicios no satisfacen las necesidades básicas de la región, 
lo que hace necesario se fije la atención para cubrir en forma adecuada dichos servicios.  

El Municipio de Villa de Tezontepec cuenta con un nivel medio de marginación.  

Vías de Comunicación  

El Municipio de Villa de Tezontepec, cuenta con 13.70 kilómetros de carretera estatal, 
18.60 kilómetros de camino rural y 15 kilómetros de red ferroviaria.  
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El sistema de ciudades está comunicado por carretera. Además existe paradero de 
autobuses y líneas foráneas e interurbanas.  

Medios de Comunicación  

En materia de telecomunicaciones, el municipio recibe los servicios telefónico, correo y 
señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En esta materia dentro de las localidades del municipio se encuentran como sus 
principales cultivos maíz con una superficie sembrada de 620 hectáreas, cebada con 
3,130 hectáreas, frijol con 180 hectáreas, avena con 50 hectáreas y trigo con 30 
hectáreas.   

La cual representa la actividad más común que se desarrolla en la región y que permite 
el sustento de una parte de la población.  

Silvicultura  

En este aspecto, el municipio cuenta con una vegetación semidesértica, únicamente 
cuenta con arbustos altos inermes y matorrales y su uso es agrícola y de agostadero.  

Ganadería  

El municipio cuenta con actividad ganadera ya que se lleva a cabo se cría el ganado y 
bovino de carne y leche, con una población de 4,736 cabezas, porcino con 6,714 
cabezas, ovino con 17,954 cabezas y caprino con 6,083 cabezas.  

En lo que se refiere a la avicultura, en el municipio existe una población de 26,720 aves, 
las cuales se crían para postura y engorda y con 1,741 pavos.  

En la apicultura, existe una población de 1,556 colmenas, en algunas localidades es en 
donde se lleva a cabo la explotación de la miel y cera de abeja.  

Industria y Comercio  

En lo que se refiere a la industria dentro del municipio operan dos empresas de la 
industria de la transformación.  

En materia de comercio, el Municipio cuenta con tianguis semanal, mercado, y 3 tiendas 
de DICONSA. También cuenta con panadería, ferretería y farmacias.  

Turismo  
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En esta materia se pueden visitar la iglesia y exconvento de San Pedro, las cuales fueron 
construidas en 1540 y 1554, respectivamente por los frailes agustinos. Se caracteriza por 
tener una gran barda almenada que da acceso a este sencillo conjunto agustino que fuera 
construido a mediados del siglo XVI.  

El templo cuenta con una fachada simple sin decoración y en uno de sus costados se 
encuentra una Capilla de gran sabor indígena.  

En el claustro anexo, también de sencillas proporciones, se conservan interesantes 
muestras de pintura mural, con temas religiosos y de la vida y martirio de Jesús.  

Cuenta con el balneario llamado Villa de Tezontepec, el cual se encuentra en Guerrero 
esquina con Avenida San Jerónimo s/n. El cual es una buena opción para visitar en 
temporadas de calor, y así poder divertirse con la familia.  

También se encuentran los monumentos erigidos a Vicente Guerrero y a Don Benito 
Juárez, los cuales se encuentran ubicados en la plaza principal.  

Además, el municipio cuenta con los servicios de gasolineras, restaurante, paradero de 
autobuses, taxis, casa de huéspedes, servicios profesionales jurídicos y médicos.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 3137 de las cuales 
47 se encuentran desocupadas y 3090 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA 
Ocupada

% 

TOTAL MUNICIPAL 3,090   
PRIMARIO 359 11.6 
SECUNDARIO 1,057 34.2 
TERCIARIO 1,674 54.2

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- Se encuentra la iglesia y exconvento de San Pedro, las cuales fueron 
erigidas en 1540 y 1554 respectivamente, por los agustinos.  

Históricos.- Se pueden apreciar dentro del exconvento interesantes pinturas al fresco.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones.- La Semana Santa impregnada de ese ambiente de piedad universal, parece 
contraerse en los templos católicos de un consejo de respetuoso recogimiento, unido 
siempre en la suntuosidad popular externa.   



 

 793

El pequeño aposento, la celebración de este acto es inmemorial, asegurándose que en 
Tezontepec fue introducida por los padres agustinos desde el siglo XVI.  

Fiestas Populares.- El 15 y 16 de septiembre, con verbena popular, juegos chuscos, 
eventos deportivos, charreadas, desfile cívico, juegos mecánicos, juegos pirotécnicos, 
presentación de artistas y un desfile tradicional.  

Gastronomía.- En el municipio se elabora la barbacoa, las carnitas y el chicharrón. 
Existen diferentes tipos y variedades de dulces de frutas cristalizadas con azúcar y 
piloncillo. Las bebidas son el pulque blanco, el curado y aguamiel.  

Trajes Típicos.- La vestimenta que utilizan los hombres se compone de chamarra de 
cuero o de gamuza, pantalón de mezclilla y botas de varias clases.  

Las mujeres usan vestidos o blusas bordadas en manta, y huaraches.  

Artesanías.- En el municipio se elaboran diversas artesanías como: ollas, jarros, 
cazuelas, sombreros, cinturones, figuras de hoja de palma, adornos y aventadores.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 17 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

TEZONTEPEC 5,094 2,486 2,608 
BENITO JUAREZ 2,227 1,129 1,098 
COLONIA GUADALUPE 746 405 341 
CHAMBERLUCO 218 110 108 
CANTERA, LA 209 109 100 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

9 Delegados Municipales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  
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Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral XII  

Reglamentación Municipal  

El Municipio de Villa de Tezontepec, cuenta con los siguientes reglamentos internos:  

• Reglamento Interno de Administración.  
• Reglamento Interior de Trabajo.  
• Reglamento de Obras Públicas.  
• Reglamento de Policía y Buen Gobierno.  
• Reglamento de Mercados y Comercios en la Vía Pública.  
• Reglamento de Cierre Comercial.  
• Reglamento de Expendio de Bebidas Alcohólicas.  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes municipales que han ocupado el cargo a partir del año 1964 a la actualidad:  

Presidente Periodo 
Raúl Valencia Meneses.  1964-1967
Rodolfo Valencia Meneses.  1967-1970
Felipe Elizalde Ruiz. 1970-1973
Isidoro Valencia Aguirre.  1973-1976
Carlos Enciso Lucio. 1976-1979
Carlos Orozco Gómez. 1979-1982
José Valdemar García. 1982-1985
Juan García Vera.  1985-1988
Rodolfo Meneses Orozco. 1988-1991
José Valdemar García Sánchez. 1991-1994
Geraldo José González Cruz. 1994-1997
Fernando Lucio González.  1997-2000
Geraldo José González Cruz. 2000-2003
Pedro Jasso Delgadillo 2003-2006 
Guillermo Antonio Villa Bautista 2006-2009

BIBLIOGRAFÍA  

Cuaderno Estadístico Municipal Xochiatipan, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Dr. José García Uribe, "Recorriendo el Estado de Hidalgo", Edición México 1979.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura, tomo I , edición 
1993.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  
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Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Cuaderno de Información Básica Xochiatipan, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Consejo Estatal de Ecología "Taller de Gestión y Vinculación Municipal 2000", 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social)-INEGI].  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Información General Remitida por el Municipio.  

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T:C: Francisco Méndez Arzate  

H. Ayuntamiento de Villa de Tezontepec 
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Denominación  

Tezontepec de Aldama  

Toponimia  

Con respecto al origen de la palabra Tezontepec, se tiene que en lengua nahoa, según las 
raices etimológicas que la componen   significa: “En el Cerro del Tezontle”, cosa que 
realmente extraña, si se toma en cuenta que la región carece totalmente de dicho 
material, esto hace dudar un poco de la originalidad del nombre.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En cuanto a Tezontepec, antes del advenimiento de los españoles, el pueblo primitivo, 
estaba situado en la falda del cerro del Tezontle, que se ubica donde actualmente se 
encuentra la “Colonia Benito Juárez”.  

En este aspecto, en documentos que se conservan en el archivo general de la nación, se 
dice que en “Tezontle”,  desde el año 1300 bajaron de la cima, olvidando sus cavernas y 
chozas formadas con tezontle.  

Hacía el año 1530, Tezontepec ya no era un pueblo de raza Azteca pura, sino una tribu 
de razas mezcladas: aztecas, chichimecas y otomíes, sojuzgada por el señorío de 
“Tizantloca”.  

Tezontepec después formo parte del señorío de Mixquiahuala, habitado en ese momento 
principalmente por tribus otomíes y nahoas, hasta que en el siglo XVI fue tomado por 
los españoles y paso a formar parte de la corona.  

Cuando se afirma que el pueblo de Tezontepec ya no era de raza pura azteca sino 
mestiza, conviene tener en cuenta la virtud de Cortés de no escatimar la formación de 
castas. Aunque ello no obstaculizo el que Cortés estableciera una forma de gobierno, al 
posesionarse de estas tierras, para controlar los pequeños señoríos que siempre estaban 
en pugna, además de otorgar buenos puestos a los caciques indios.  
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Fomentó la cruza de razas aborígenes con la española, con la única condición de que los 
hombres o mujeres nativos estuvieran antes convertidos al cristianismo.  

Todo esto, corrobora el hecho de que las mujeres hermosas y seleccionadas le fueran 
obsequiadas a Cortés como tributo de vasallaje.  

Durante gran parte de la colonia, Tezontepec dependió civilmente de la Alcaldía Mayor 
de Tlahuelilpan o Pachoacan, subordinada ésta, a su vez, a la intendencia de México. 
Teniendo como el primer encomendador a “el bachiller Soto Mayor”.   

Independizado ya Tezontepec de Pachuca y declarado como municipio desde antes de la 
desmembración del Estado de Hidalgo, del de México, quedo siempre comprendido 
como parte del perímetro de la actual entidad.   

En 1869 fue elevado a la categoría municipal, lleva el nombre de Juan de Aldama en 
honor del gran insurgente iniciador del movimiento libertador de 1810.  

Personajes Ilustres  

Guillermo Ángeles:  
Educador  
Rafael González Pérez  
Político  
Martín Valdés Aguilar:  
Agrarista  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 

1530 
Tezontepec ya no era un pueblo de raza Azteca pura, sino una tribu de 
razas mezcladas: aztecas, chichimecas y otomíes, sojuzgada por el señorío 
de "Tizantloca". 

1869 Tezontepec de Aldama fue elevado a la categoría municipal. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Tezontepec de Aldama se localiza a 80 km. de la ciudad de Pachuca y 
muy cerca de la población de Mixquiahuala, así para llegar de la capital del Estado, se 
toma la carretera Pachuca a Tula vía Actopan, en la cual después de pasar por 
Mixquiahuala se sigue por una desviación a mano derecha.  

Con respecto a su ubicación geográfica, las coordenadas son: en latitud norte de 
20°11’35” y en longitud oeste 99°16’24”, a una altura sobre el nivel del mar de 2100 
metros.  
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Colinda al noroeste con el municipio de Chapantongo; al norte con el municipio de 
Chilcuautla, al oriente con los municipios de Mixquiahuala y Tlahuelilpan, al sur con 
Tlaxcoapan y Tula de Allende y al poniente con Tepetitlán.  

Extensión  

Este municipio representa aproximadamente el 0.6 % de la superficie del estado, con 
una extensión territorial de 12.8 km.2  

Orografía  

Todo el municipio se asienta en un inmenso valle comprendido dentro de la altiplanicie 
y la región geocultural del Valle del Mezquital.  

El lugar no cuenta con protección y defensa de los embates del viento que se mueve 
libremente hacia los cuatro puntos cardinales.  

Su espacio geográfico está conformado  mayoritariamente de llanuras, mesetas y alguno 
que otro cerro.  

Hidrografía  

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, cuenta con algunos manantiales de 
aguas termales localizados a orillas de uno de sus dos ríos.  

El municipio pertenece a la región del río Pánuco, a la cuenca del río Moctezuma y 
cruza a través de este el río Tula, del cual se derivan 10 cuerpos de agua.  

Clima  

Presenta generalmente un clima semiseco templado, registra una temperatura media 
anual de alrededor de los 16.6°C, una precipitación pluvial de 500 milímetros por año, y 
el período de lluvias es de mayo a octubre.  

La temperatura no suele ser molesta, sino más bien confortable y sana porque en 
general, se cuenta con un cielo intensamente azul y un sol reverberante.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora es principalmente de matorral espinoso, con formaciones de tipo sabana, cuenta 
con pino pirul, casuarina, sabino y aguacate. A la orilla de los ríos y manantiales se 
encuentran mezquites y árboles exóticos como durazno, higo, capulín, mora y granada.  

Entre la flora de tipo doméstico se puede encontrar además, árboles de manzano, 
limoneras, rosales, y algunas otras plantas de ornato.  

Fauna  
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Su fauna silvestre está compuesta solo por pequeños animales, como tlacuaches, 
zorrillos, liebres, conejos, ardillas, serpientes coralillo y cascabel, pájaros de diferentes 
especies y algunas otras aves cantoras, lagartijas, camaleones, ratones de campo, 
insectos y una gran variedad de arácnidos.  

En cuanto a la doméstica, se compone principalmente de perros y gatos.  

Clasificación y Uso del Suelo  

El tipo de suelo que existe es de origen mesozoico, de tipo semidesértico, rico en 
materia orgánica y nutrientes. Su uso es principalmente agrícola en más de un 70%, 
siguiéndole el de agostadero cercano al 30%.  

Por lo que respecta a la tenencia de la tierra la mayor parte es pequeña propiedad y solo 
una pequeña parte es ejidal.  

Asimismo, el municipio cuenta con pastos naturales, tierras de riego del río Tula y 
algunos cultivos de temporal  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.9 %, con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Otomí  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de Tezontepec de Aldama registra actualmente un total de 
38,718 habitantes, siendo 19,200 hombres y 19,518 mujeres; su índice de masculinidad 
es de 96.84 varones por cada 100 mujeres. Concentrándose la mayoría en grupos de 
edad desde recién nacidos hasta 30 años de edad; y con una población muy reducida a 
partir de los 64 años.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 93 % y 
el 7 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 34,180 
CATÓLICA 31,690 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 852 
HISTÓRICAS 77 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 264 
IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y APOYO DE 
LA VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO 

8 



 

 800

OTRAS EVANGÉLICAS 503 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 649 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 48 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ULTIMOS DÍAS (MORMONES) 

374 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 227 
OTRAS RELIGIONES 292 
SIN RELIGIÓN 437 
NO ESPECIFICADO 260 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En relación a la educación, el municipio de Tezontepec de Aldama cuenta con 26 
escuelas a nivel preescolar, 28 de primaria, 10 de secundaria y dos bachilleratos, en este 
lugar se presenta  un muy buen aprovechamiento, sobre todo en lo que respecta  a 
niveles básicos de educación.  

Sin embargo, hay que recalcar la necesidad de promover en muchos de los municipios 
del Estado, una educación más técnica, eficiente y especializada, con mayores espacios 
y mejores oportunidades.  

Para ello, la infraestructura con la que se cuenta consta de 52 planteles con 355 aulas, 2 
biblioteca, 9 laboratorios y 13 talleres. La información está presentada conforme a los 
datos recabados por las dependencias oficiales.  

Salud  

En cuanto a los servicios médicos, este municipio tiene una oferta adecuada para 
satisfacer la demanda requerida por sus habitantes, esto principalmente en lo que se 
refiere a la atención de carácter general.  

Así, cuenta para ello, con nueve centros de atención de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia y uno del ISSSTE, todos de consulta externa.  

Deporte   

Para la recreación, la sana diversión y el esparcimiento aquí se cuenta con muchas 
canchas de fútbol, algunos espacios de usos múltiples, canchas de basquetbol y 
voleibol; además de los coloridos y pintorescos jardines vecinales que sirven como 
distracción y lugar de convivencia para los habitantes de las diversas localidades.  

Vivienda  

Cuenta con un total de viviendas de 8,229, teniendo a 38,682 ocupantes con un 
promedio por vivienda de 4.70; concentrándose en la cabecera un gran porcentaje de 
ellas.  
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La mayor parte de las casas habitación están construidas de adobe, tabique, madera y 
concreto, y cuentan con servicios de agua potable, electricidad y drenaje, predominando 
el régimen de propiedad privada en el 95% del total.  

Servicios Básicos  

El Municipio de Tezontepec de Aldama, de conformación urbana, presenta 16 
localidades, de las cuales, la cabecera municipal concentra a gran parte de la población. 
Aquí cuentan con los mejores niveles en servicios básicos y la marginación en general 
es baja.  

Vías de Comunicación  

Tezontepec de Aldama cuenta con una longitud de red carretera de 125.000 km., todos 
ellos registrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como parte de la 
red de vías alimentadoras estatales pavimentadas, como caminos revestidos y caminos 
de terracería para el transito en la región.  

Por los caminos del municipio transita todo tipo de transportes, desde camiones de 
carga hasta automóviles particulares.  

Medios de Comunicación  

En comunicación, el municipio cuenta con servicio telefónico, oficinas postales, 
asimismo recibe una buena señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Con datos recabados en los documentos de información básica municipal, se puede citar 
que en este municipio se cultiva en hectáreas sembradas, de mayor a menor; alfalfa 
verde (4,697 has.), maíz (3,732 has.), frijol (1,157 has.), nabo (485 has.),  chile verde 
(195 has.) y avena forraje (173 has.); además destinan parte de la tierra para el cultivo 
de hortalizas de forma doméstica.  

Ganadería  

En cuanto a la ganadería, en este municipio se cría mayormente ganado bovino (10,263 
Cab.); ovino (11,540 cab.); porcino (7,820 cab.); caprino (980 cab.); aves (39,168 av.), 
comprendiendo aves para carne y huevo y guajolotes; además de abejas (105 c.).  

Industria y Comercio  

En cuanto a comercio se refiere, el que se manifiesta en el municipio es el pequeño y de 
consumo local, cuenta con tiendas campesinas, urbanas y de asistencia social como 
Diconsa, además de dos  típicos tianguis de pueblo.  
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El lugar, si bien no cuenta con una infraestructura de comercio amplia y moderna, si 
cumple con el nivel de abasto requerido por las comunidades.  

En cuanto al abasto y comercio municipal se tienen registradas 377 unidades 
económicas; 3 tiendas diconsa y 2 tianguis, estas ubicadas en las diferentes localidades.  

Turismo  

Este municipio cuenta para el deleite de los turistas con algunos atractivos de gran 
interés, entre ellos la Parroquia de San Pedro, el puente colonial de piedra y los 
manantiales de aguas termales.  

Además, para los visitantes, el municipio cuenta con un pequeño lugar para hospedarse, 
éste brinda el servicio requerido por el municipio de forma cómoda y satisfactoria.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 12781 de las cuales 
203 se encuentran desocupadas y 12578 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA   
Ocupada

% 

TOTAL MUNICIPAL 12,578   
PRIMARIO 4,289 34.1 
SECUNDARIO 2,861 22.7 
TERCIARIO 5,428 43.2 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En pleno centro de la localidad de Tezontepec se encuentra el palacio municipal de 
estilo neoclásico. Este edificio, sobrio, elegante y funcional fue construido en 1910 y 
remodelado en 1983, con un ligero ajuste en 1990.   

En el interior se encuentran pinturas realizadas por el artista local de nombre “Don 
Luis”. Las pinturas no son de ningún modo de valor histórico ni se quiere exagerar su 
arte, solo que vale la pena admirarlas y ponderarlas.  

Con respecto a la parroquia de municipio, surge la interrogación de ¿Cuál fue el titulo 
inicial de la parroquia?, y aunque la respuesta no se precisa con exactitud, se cree que el 
nombre no ha variado del que se tiene hoy en día: Parroquia de San Pedro Apóstol, 
Tezontepec, Hgo.  

Su templo, está construido de mampostería, con bóveda de cañón corrido de una sola 
nave, tiene hermosa portada de estilo plateresco del siglo XVI y la torre se compone de 
dos cuerpos.   
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En frente de la parroquia está un pequeño jardín, muy bien cuidado, con un kiosco en el 
centro y bancas alrededor.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: La semana santa impregnada de ese ambiente de universalidad, parece unido 
siempre en la suntuosidad popular, y en Tezontepec los tradicionales festejos no son la 
excepción.  

En el archivo de la Asamblea municipal, se dice que en 1900 existía curiosa relación 
firmada por Juan Bautista Madrid, misionero franciscano, que proporcionaba la historia 
haciendo notar que en 1535 se publicaba con detalles la distribución que debía llevarse a 
cabo en la semana mayor.  

En la generalidad de los pueblos donde se celebra la semana santa y practican las 
procesiones, se acostumbra hacer sonar determinados instrumentos musicales populares, 
siendo de lo más común, el tambor, la flauta elaborada de carrizo rústicamente, las 
matracas y desde el siglo XVI el clarín.  

Para hacer posibles las fiestas,  como en muchos de los poblados se nombra un comité 
organizador, los lugares donde se llevan a cabo son en la cabecera municipal y en 
algunas de sus comunidades.  

Las actividades que se realizan en las fiestas son normalmente charreadas, encuentros 
deportivos, peleas de gallos en el auditorio municipal o en alguna casa particular, 
carreras de bicicletas entre las diversas comunidades y algunos espectáculos de carácter 
escenográfico.  
Gastronomía: La comida del lugar siempre se ha caracterizado por ser muy sabrosa, 
Tezontepec, desde luego no es la excepción, basta probar su muy exquisita y tradicional 
barbacoa de carnero o bien la de pollo, no menos deliciosa que la primera; también se 
cuenta con los gusanos blancos de maguey y con los rojos obtenidos del tronco, mejor 
conocidos como chinicuiles.  

Además, en el municipio se tienen plantas que se emplean en la elaboración de la 
comida, todas ellas de exquisito sabor y apariencia. Entre las principales se cuenta con 
verdolaga, lechuga, chile, quelite, nopal,  cilantro, jitomate y tomate verde.  

Artesanías: El principal ramo artesanal del municipio es la alfarería,  destacando la 
elaboración de jarros, utensilios de cocina, cantaros y atractivas cazuelas. También se 
fabrican, aunque de una forma menos artesanal, tabique y petatillo.  

En el lugar, las artesanías tienen una presencia por demás interesante, continuamente en 
el mercado del pueblo se ofrecen estos productos de exquisita manufactura, siendo 
muchas de las veces, más apreciados por personas externas a la localidad, que por los 
nativos.  

GOBIERNO 

Principales Localidades.  
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De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 26 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
FEMENINA  

TEZONTEPEC DE 
ALDAMA 

23,903 11,751 12,152 

ATENGO 7,407 3,716 3,691 
SANTA MARIA BATHA 1,566 776 790 
CRUZ, LA 1,444 714 730 
SANTIAGO ACAYUTLAN 1,309 688 621 
TENANGO 1,063 556 507 
PALMA, LA 812 394 418 
CINCO DE FEBRERO 545 271 274 
COLONIA DE PRESAS 205 99 106 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Sindico procurador  
11 Regidores  
11 Comisiones   

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

Delegados 19  
Comisariados Ejidales 5  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal V  
Distrito Local Electoral IV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamento de Planeación  
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• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable.  
• Drenaje y Alcantarillado.  
• Seguridad Pública.  
• Tránsito y Vialidad.  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar se magnífica de forma trascendental con el progreso y mejoramiento 
del nivel de vida de los pueblos Así, en Tezontepec de Aldama quienes han estado al 
frente de tan loable tarea en las últimas cuatro décadas, son enlistados a continuación: 

Presidente Periodo
Francisco Contreras L. 1964-1967 
Guillermo Ángeles Pérez 1967-1970 
Rafael González Pérez 1970-1973 
Martín Valdés Aguilar 1973-1976 
Santiago Barrera Cornejo 1976-1979 
Fabián López Escamilla 1979-1982 
Norberto Montoya Cruz 1982-1985 
Delfino Cornejo Lugo 1985-1988 
Maximino Hernández C. 1988-1991 
Nicolás Ortiz Pérez 1991-1994 
Luciano Cornejo B. 1994-1997 
Miguel Calva Aguilar 1997-2000 
Enrique Mota Bautista 2000-2003 
Delfino Jesús Alfaro Santiago 2003-2006 
Moises Cornejo Barrera 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social)-INEGI].  

Cédula de información básica Municipal, Estado de Hidalgo, Dirección de Información 
para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología "Taller de Gestión y Vinculación Municipal 2000", 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Tezontepec de Aldama Estado de Hidalgo, Dirección 
General de Planeación, edición 2000.  
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Cuaderno Estadístico Municipal Tezontepec de Aldama, Estado de Hidalgo Edición 
1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

García, Uribe José "Recorriendo el Estado de Hidalgo", Edición México 1979.  

Información remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

�   Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura, tomo I, 
edición 1993. 
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Denominación  

Tianguistengo  

Toponimia  

El origen del nombre de Tianguistengo como es común en todos los municipios y 
comunidades de la Sierra Alta Hidalguense, deriva de las raíces  indígenas náhuatl.  

Etimológicamente  la designación actual es una alteración de su nombre primitivo con 
que fue denominado Tianguistengo  que al tener presente sus raíces son “tianguiztle” 
mercado, “tentli” orilla y “co” en; que dándole el significado es “En orillas del 
mercado” o “A orillas del mercado”. Con la llegada de los misioneros agustinos 
bautizan a Tianguistengo con el nombre de “Santa Ana Tianguistengo”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Tianguistengo, al introducirnos en su historia encontramos que se reconoce como 
territorio importante, en el año de 1540, contaba con 16 estancias a su cargo.  

El 15 de Febrero de 1826 Tianguistengo se consigna como ayuntamiento perteneciente 
al partido de Zacualtipan de la prefectura de Huejutla.  

El 16 de Abril de 1850 bajo el Decreto No. 51. Se erige en el distrito de Zacualtipan del 
Estado de México en municipalidad el pueblo de Santa Ana Tianguistengo con los de 
Ospantla, Santa Mónica, Soyatla, Conchintlan, Ixtaco, Tlauiltecpan, Zacatipan, 
Tlacuchac, Tenexco, Papatlatla, Techimal, Chapaltepec, Atecosco, Tlacolula, Joquela, 
Cuoamelco, Salacahuantla, Xochimilco, Cholula, Tochintlan, Ixcotitlan, Chapula, 
Tepaneco, Pemusco, Xochicoatlan, Acomulco, Salamelco, Zapoatlan, Mecapala, 
Cuautencalco, Texcoco, Tozamenal, Papastla, Masahuacán, Cuautlamayán y las 
rancherías de Zoquiapan, Pahuatitlan, Cómala, Yatipan, Hormiguero y Matlatenco, 
teniendo como cabecera a Santa Ana Tianguistengo.  

El 8 de Agosto de 1865, se confirma a Tianguistengo como Municipalidad perteneciente 
al distrito de Zacualtipan.  
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El 21 de Septiembre de 1920 bajo el Decreto No. 1108 en la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo (Reformada); se consigna a Tianguistengo como Municipio libre 
formando parte del distrito de Zacualtipán.  

Tianguistengo ha sido un lugar de sucesos históricos importantes en los que sobresale la 
evangelización, el México Independiente, así como la Revolución.  

Dentro de la evangelización,  relata la historia, que en tiempos de la conquista tenia el 
pueblo dos leguas por legua y media de ancho con 16 estancias a su cargo; el primer 
encomendero fue Alonso Gutiérrez de Badajoz, conquistador quien a su muerte lo 
sucedio su mujer que se casó en unas segundas nupcias con Francisco Treviño a quienes 
según las crónicas agustinas Dios les otorgó patentes milagros por medio de las 
oraciones del padre Roa, prior entonces del convento de Molango, lo que contribuyo a 
la pronta creencia del Catolicismo a los regionales, quienes comenzaron la construcción 
de la iglesia en el año de 1540 dedicándola a Santa Ana adscrita a la doctrina de 
Molango.  

Refiriéndose a ella, dice Ramírez  “la iglesia, aunque reducida para contener a los fieles, 
numerosa población, es bien construida y adornada, cubierta de bóveda, así como la 
sacristía y el bautisterio.  

Siendo vista de Molango estuvo encargado de ella Fray Pedro de Agurto hijo de Sancho 
López de Agurto, que había nacido en México, donde tomó el hábito de San Agustín, 
elevándose por sus méritos a cargo de mucha honra pues desempeñó el rectorado del 
Colegio de San Pablo en México, desde su fundación fue prior de Molango y más tarde 
llegó a ser provincia de la Orden a la que gobernó con acierto, de 1584 a 1587 y por 
último, presentado a  fines del siglo XVI para obispo de Cebú (Filipinas), fue 
designado, muriendo en esa prelación en junio de 1608.  

Villaseñor y Sánchez en su capitulo XXII página 131, al referirse a la alcaldía mayor de 
Metztitlán, en particular a la República de indios de Tianguistengo: “El pueblo tiene 
Convento de San Agustín, con cura de dicha orden que administra a doscientas y 
cincuenta familias de indios que lo habitan, hállese distante de su cabecera diez leguas 
por su parte del Oeste, de la misma orden un Convento en Tlacolula, donde se 
encuentran doscientas y setenta familias de indias”.  

Como subordinada de Metztitlán perteneció a la intendencia de México, en el año de 
1804 figura adscrita a la de Veracruz, constituyendo de ella parte del límite Sur. En la 
actualidad se encuentra comprendida en la región de la Huasteca.  

Por lo tanto: esta región fue evangelizada por los misioneros agustinos, en particular por 
el Fraile Antonio de Roa, a estos datos hay que agregar, según el archivo parroquial, 
conforme a una nota puesta en el libro de bautismos más antiguo (1750), informa que el 
10 de  noviembre de 1750 fue administrada por los agustinos, fecha en la que 
entregamos al primer cura cecular interno Br. Dn. Alejo Hernández quien a su vez la 
entregó al primer cura propio Br. Dn. Pedro Mendoza y Ballesteros  el 13 de febrero de 
1751.  

Don Cecilio Ramírez en la página 170 de su “informe” y con fecha 19 de diciembre de 
1856, relata lo siguiente: el pueblo de Santa Ana Tianguistengo, cabecera de parroquia y 
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de municipalidad, perteneció al partido de Zacualtipán y al distrito de Huejutla está 
situado a 46 leguas de distancia al Norte de México.  

La jurisdicción parroquial se extiende hacia el Sur hasta la ranchería de Zoquiapan a dos 
leguas donde colinda con la vicaria fija de Zoquizoquipan, hasta el pueblo de Oxplanta, 
cuyos límites a la misma distancia son los de Zacualtipán en el pueblo de Soyatla y con 
la parroquia de Llamatlan de la diósesis de Puebla. A cinco leguas Hacia el Noreste  
linda con la vicaria fija de Tlacolula en el pueblecito de Chápala a tres leguas. Hacia el 
Norte con Xochicoatlán, a cinco leguas, con Río Tlachiapa a media legua. Por último 
hacia el Poniente linda con la vicaria fija de Xoquizoquipan en el pueblo de Santa 
Mónica a legua y media.  

El templo está bien construido, es de bóveda de cañón en la cual se ha reparado en 
varias ocasiones pues la abundancia de las lluvias propias de la sierra alta hidalguense la 
han deteriorado.  

En el interior hay un altar mayor proporcionado a las reducidas dimensiones del 
edificio, construido de piedra, pintado y dorado en los años de 1846 a 1848. Obras que 
realizó el cura Don José Antonio Ordaz.  

Los pueblos subalternos de la parroquia son ocho: Santa María, Santiago Oxpantla, Los 
Santos Reyes Soyatla, San Esteban Pemuxco, San Juan Chapula, Santiago Tecpanica, 
San Gabriel Ixcotitlán y San Juan Tenochtitlan. Todos estos pueblos están a corta 
distancia  pero algunos caminos son malos.  

En la actualidad, la iglesia tiene categoría de Parroquia, depende de la vicaria foránea de 
Zacualtipán y al obispado de Tulancingo. Encuéntrase en ella la escultura de mérito 
llamada el Señor de Pemuxco.  

Tianguistengo como dijimos en un principio tuvo un papel importante en el tiempo del 
México Independiente y esto comienza en junio de 1811 cuando el cura de 
Tianguistengo Br. Dn. Juan Bustamante se declaró por la Independencia Nacional, él 
hizo activa propaganda para insurreccionar a los pueblos de la sierra, logrando reunir un 
ejercito de  6,000 insurgentes con los que atacó a las tropas reales del pueblo de Malila 
mirándosele en la línea de fuego dando sus ordenes, alentando a los combatientes, 
absolviendo a los moribundos y sepultando a los muertos para ocultar las bajas que 
diezmaban en filas, así como para cumplir con una caritativa misión.  

Este informe  con carácter de acusación rindió al arzobispado del Cura de Molango 
bachiller de Francisco Sánchez pero éste no tardó en deponer sus escrúpulos, pues 
siguiendo el ejemplo de su patriota compañero se levantó en armas en los primeros días 
de Enero, estaba posesionado de Tianguistengo y otros pueblos de su jurisdicción.  

El 8 de enero había llegado a Xochicoatlan la división  “Alvarez de Gutian”, en la tarde 
el comandante y jefe, destacó sus avanzadas para dirigirse a Tianguistengo 
emboscándose antes de entrar al pueblo con el objeto de sorprender a los inicuos que 
ocupaban gran parte de la región, cuya entrada rompieron a sangre y fuego por la 
obstinación, rebeldía y desprecio con que éstos han mirado el real indulto, perdonando 
únicamente a los niños, mujeres y demás que en semejante acto imperasen a la soberana 
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clemencia. Escarmentada que sea, seguirán su marcha para Santa Mónica donde estarán 
en los mismos términos.  

El día 9 salió otro refuerzo, sin decirse el resultado de la orden, los realistas regresaron 
al campo con solo dos presos que fueron pasados por armas el día 12.  
Se han registrado hechos sobresalientes en este lugar que protagonizaron en la 
Revolución como “La Gloriosa defensa del 16 de julio de 1916”, en el lugar conocido 
como Huayatlapa batalla que se origino a causa de constantes prestamos, saqueos, robos 
y asesinatos; así como las dificultades políticas entre el Señor Daniel Padilla y el Sr. 
Roberto Cerna originarios de Calnali que uniéndose este ultimo a Valentín Carbajal, 
apodado como el “General Huarache” venia a quemar Tianguistengo por tercera ocasión 
trayendo al mando gente de Tlahualtepec. En Tianguistengo se organizaron para la 
defensa encabezados por personas como el Gral. Daniel Téllez Escudero y el Lic. 
Refugio Mercado para enfrentarse en defensa de su pueblo. Como ya se menciono, 
dicha batalla se llevó a cabo en el Río de Huayatlapa, más tarde la situación volvió a la 
normalidad con la intervención del Gobernador del Estado, Sr. Nicolás Flores.  

Personajes Ilustres  

Daniel Téllez Escudero y el Lic. Refugio Mercado organizaron la defensa de 
Tianguistengo el 16 de Julio de 1916 en el lugar conocido como Huayatlapa.  

Bernardino Gómez  
Se preocupó por el mejoramiento del pueblo.  

Florentino Mercado  
Patriota libertador.  

Gabriel  Alarcón Chargoy  
Fue un importante multimillonario dueño de la cadena de oro y periodista.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1540 Se reconoce como territorio importante, contaba con 16 estancias a su cargo. 

1826 Se consigna como ayuntamiento perteneciente al partido de Zacualtipan de la 
prefectura de Huejutla. 

1850 Bajo el Decreto No. 51. Se erige en el distrito de Zacualtipan del Estado de 
México en municipalidad el pueblo de Santa Ana Tianguistengo con los de 
Ospantla, Santa Mónica, Soyatla, Conchintlan, Ixtaco, Tlauiltecpan, Zacatipan, 
Tlacuchac, Tenexco, Papatlatla, Techimal, Chapaltepec, Atecosco, Tlacolula, 
Joquela, Cuoamelco, Salacahuantla, Xochimilco, Cholula, Tochintlan, Ixcotitlan, 
Chapula, Tepaneco, Pemusco, Xochicoatlan, Acomulco, Salamelco, Zapoatlan, 
Mecapala, Cuautencalco, Texcoco, Tozamenal, Papastla, Masahuacán, 
Cuautlamayán y las rancherías de Zoquiapan, Pahuatitlan, Cómala, Yatipan, 
Hormiguero y Matlatenco, teniendo como cabecera a Santa Ana Tianguistengo. 

1865 Se confirma a Tianguistengo como Municipalidad perteneciente al distrito de 
Zacualtipan. 

1920 Bajo el Decreto No. 1108 en la Constitución Política del Estado de Hidalgo 
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(Reformada); se consigna a Tianguistengo como Municipio libre formando parte 
del distrito de Zacualtipán. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Tianguistengo se localiza a 19° 43’ 40” latitud norte, 98° 37’ 44” longitud oeste, con 
una altitud de 1,640 mts. sobre el nivel del mar.   

Sus colindancias son: al norte con el municipio de Calnali, al sur con el municipio de 
Zacualtipan, al oeste con el municipio de Xochicoatlan, al este con el estado de 
Veracruz.  

Extensión  

El municipio de Tianguistengo cuenta con una superficie de 134 km2  

Orografía  

Tiene lugares abruptos con cerros y cañadas, un suelo escabroso con tres planos 
inclinados, su localización fisiográfica es dentro de la sierra madre oriental, en la sierra 
alta hidalguense.  

El 95% de su superficie son lomas e inclinados, por lo que su topografía es accidentada 
y con acantilados.  

Hidrografía   

Tiene un espinazo central como cordillera serrana, que se divide en tres cordilleras con 
ríos a los lados.  

El río Hueyotlapa que nace en la cresta del gallo, limite con Zacualtipan, en su recorrido 
también se llama río Chapula, río Tlacolula hasta Chicontepec donde toma el nombre de 
la Puerta.  

Al poniente el río Chinameca o Malila que nace de la unión de dos arroyos, el de Malila 
y el de Nonoalco, quien también toma el nombre de Manitla y Tenexco hasta unirse con 
el río Atempa del municipio de Calnali en Apetlaco, tomando el nombre de Papatla.  

Existen una gran cantidad de arroyos y escurrideros que mantienen verde el suelo.  

Clima   

Existen en este municipio dos clases de clima: semicalido-humedo, donde la 
temperatura media anual es de 18°C y se presenta en las comunidades enclavadas en la 
parte baja como Tlacolula.  

Templado-humedo, donde la temperatura media anual es de 12°c a 18°c y corresponde a 
las comunidades de la parte más alta del municipio.  
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Por lo que se considera generalmente como clima templado-humedo con temperatura 
media de 17.5°C, con una precipitación pluvial media de 1,650mm. originando 
nublados gran parte del año, en invierno se registran heladas y nevadas siendo su 
periodo de lluvias de junio a octubre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

Hay maderas sin explotación que se utilizan de manera doméstica. Existen arboles de 
cedro rojo y blanco, bálsamo, palo escrito, álamos, xuchiate, encino, cuatlapal, etc.  

Plantas de ornato como: tulipanes, bugambilias, rosas, alcatraces, lirios, gladiolas, 
margaritas, hortensias, azucenas, flor de mayo, crisantemos, clavel, zempoaxuchitl, 
orquídeas, campanillas, narcisos, mano de león, violetas, bola de hilo, bola de fuego, 
etc.  

Frutales: naranja, plátano, mango, plátano macho, plátano manzano, higo, guayaba, 
caña de pilón, chayote, pahua, aguacate, chote, lima, limón, lima chicona, manzana, 
piña, y  mandarina.  

Plantas medicinales: yerbabuena, perejil, epazote, manzanilla, ruda, zeponite, hierba de 
Felipe, cascara de nogal, cascara de encino rojo.  

Fauna  

Fauna de corral: caballos, burros, gallinas, guajolotes, patos, puercos.  

Fauna silvestre: zopilote, águila pescadora, gavilán, palomas, chachalacas, cocoleras, 
morada, arrollera, perdiz, codorniz, chinoyote, águila vaquera, papan-real, papan-negro, 
jilguero, calandria, zensontle, gorriones, loros, tecolotes, lechuzas, querreque, etc.  

Insectos: mariposa reina, amarilla, blanca, caballito del diablo, y gran cantidad de grillos 
y chapulines.  

Fauna acuífera: acamaya, burrito, zapo, rana y ajolote.  

Animales del campo: mapaches, tejones, tuza real, tuza terrera, marta, zamacal, 
cuachacal, jabalí, conejo, zorra, cuapiote, perro de agua, ardilla parda, ardilla voladora, 
tlacuache, armadillo, tepechinche, león, gato montes, tigrillo, onza pollera, zacamixtle, 
lince, etc.  

Reptiles: mahuaquite, cuatro narices, mahuaquite pardo, tepelcoatl, apachicoatl, 
venadillo, metlapil, coralillo, mecatillo, chirrionera, cascabel, lanza, ratonera, serpiente 
de agua.  

Clasificación y Uso del Suelo   
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Su suelo es de la etapa mesozoica, de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y 
nutrientes, capa abundante en humos y muy fértil, su principal uso es de agostadero, 
forestal y agrícola, siendo en su mayoría de pequeños propietarios.  

La proporción de uso de suelo es la siguiente: Ejidal, pequeña propiedad y superficie 
comunal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo al XII Censo General de la Población y Vivienda (2000) el porcentaje de 
población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 33.3 % con respecto a la 
población total, la lengua que más se practica es el náhuatl.  

Evolución Demográfica  

El proceso de población en el Municipio de Tianguistengo se especula lento, ya que ha 
presentado cifras desde el año de 1995 con una población de 14,091 siendo 6,956 
hombres y 7 ,135 mujeres, sin embargo, de acuerdo a las estadísticas del Censo de 
población del año 2000 (INEGI) Tianguistengo cuenta con 13,590 habitantes, de los 
cuales 6,625 son hombres y 6,965 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del   83 % y  
el 17 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL DEL MUNICIPIO 11,962
CATÓLICA 9,968 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,546 
HISTÓRICAS 146 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 846 

OTRAS EVANGÉLICAS 554 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 51 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

1 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 50 
OTRAS RELIGIONES 37 
SIN RELIGIÓN 236 
NO ESPECIFICADO 124 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
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Educación  

La educación, es un derecho de todos los Mexicanos, plasmado en el articulo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo la educación  un 
elemento base para el desarrollo integral del individuo y de la sociedad misma.  

Tianguistengo cuenta en la actualidad con los  niveles educativos de preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato, es muy común encontrar que un mismo plantel  
(planta física)  se imparten clases de preescolar o primaria y a veces de secundaria, los 
cuales se encuentran ubicados estratégicamente en el territorio para que la población 
estudiantil tenga mejor acceso.  

El equipamiento con que cuenta el Municipio es suficiente para atender la demanda 
local, pero insuficiente para brindar el servicio a estudiantes provenientes de otros 
municipios aledaños, como ha ocurrido en los últimos 10 años.  

Tomando como referencia el ciclo escolar 1996/1997, 1997/1998, encontramos la 
siguiente información:  

En preescolar se tuvo 673 alumnos inscritos, alumnos existencias 628 siendo la misma 
cantidad de aprobados, con un personal docente de 45 en 40 escuelas y 17 aulas.  

En primaria se contaron con 2736 alumnos inscritos, alumnos en existencia 2684, 
alumnos aprobados 2287, con un personal docente de 108, en 42 escuelas y 97 aulas.  

A nivel secundaria, la población de alumnos fueron 577, aprobados 555, personal 
docente 30 en 10 escuelas y 25 aulas.  

En bachillerato/técnico, alumnos inscritos 148, alumnos existencias 148, aprobados 127, 
personal docente  10, una escuela y 4 aulas.  

Adultos alfabetizados (1998).- Incorporados 219, de los cuales fueron 66 hombres y 153 
mujeres de estos alcanzaron la alfabetización 150, siendo 45 hombres y 105 mujeres, 
participando 17 alfabetizadores.  

(FUENTE: INEA delegación del Estado, SEPH, IHE)  

Actualmente se tiene un serio problema con respecto al personal docente, 
principalmente a nivel preescolar y primaria ya que existe un ausentismo por los 
maestros de hasta tres días por semana, esto acarrea deficiencia en la formación de la 
educación básica del alumno.  

Salud   

En esta materia los servicios de salud que proporcionan los sectores públicos, han 
registrado  31565 consultas externas, de las cuales 30912 son de tipo general y 653 
odontológicas en las instituciones como ISSSTE, IMSS Solidaridad y SSA (dato 1998).  
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Por su parte el municipio cuenta con 13 clínicas en servicio de las instituciones públicas 
del sector salud, distribuidas de la forma siguiente; 1 por el ISSSTE, para asistencia 
social el IMSS Solidaridad 7 unidades y 5 por SSA.  

Se cuenta también con el apoyo del DIF municipal que participa activamente en toda 
clase de campañas, especialmente las de vacunación nacional, contando con casas de 
salud en comunidades y en la cabecera municipal se tienen hospitales.  

En el centro de salud ubicado en la cabecera municipal trabajan 2 médicos pasantes y 5 
enfermeras, 3 de base y 2 pasantes. En la comunidad de Atecoxco también cuenta con 
un médico de base, esta clínica da servicio a Xochimilco, Texacal y Otlamalacatla; 
además cuenta con servicios de 2 camas. Hay 1 clínica en Pahuatitla. Texacal tiene 
clínica rural de SSA. Xochimilco tiene clínica rural SSA.  

Clínicas del Seguro Social:  

Comunidad Pemuxco: Clínica No. 29 construida en el año de 1979.  

Area de acción intensiva: La Morita, La Esperanza y Hormiguero.  

Area de Influencia: Otlamalacatla, Linderos, Chapula, Piedra Ancha, Tepaneca, 
Matlatenco, Ixcotitlan, Tochintlan y Xochimilco.  

Clínica Tlacolula: construida en el año de 1992, sin servicio.  

Areas de acción intensiva: Piedra Ancha, Mazahuacan, y otras.(están en estudio para 
entrar en servicio).  

En la comunidad de Zacatipan hay una clínica de seguro social.  

Con el programa de Solidaridad están organizando equipos, que se llamarán “Equipos 
Humanos de Supervisión” los integrara un médico, una enfermera, nutriólogo y chofer; 
de funcionar este tipo de servicio se quedará en las comunidades necesitadas 3 o 4 días, 
para dar consulta y cada 2 meses los visitará. Se han integrado 4 grupos de supervisión 
para este municipio.  

Los servicios que prestan son:  

Planificación familiar  

Atención  medica a los solicitantes según enfermedad  

Se realizarán campañas intensivas de vacunación contra: sarampión, tuberculosis, etc., 
con refuerzos anuales.  

Campañas antirrábicas  

Prueba de cáncer  

Control del niño sano  
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Control del embarazo  

Campaña de letrinización.  

Las enfermedades más comunes en el municipio son gastrointestinales y vías 
respiratorias.  

Casos atendidos en el año de 1991  
Amibiasis alta 1650 casos  
Infecciones respiratorias aguda 499 casos  
Anemia 412  
Ascariasis 399  
Infecciones urinarias 355  
Micosis 171  
Otitis media 115  

A pesar de que se cuenta con todo lo anterior se percibe  la preocupación de la gente y 
autoridades por  la falta de eficiencia en este servicio ya que existen diversos problemas 
de los cuales pueden enumerarse los siguientes.  

Falta de coordinación intersectorial entre el ayuntamiento y el sector salud, únicamente 
la coordinación ha sido parcial con programas lineados por nivel nacional donde todo el 
sector participa activamente.  

La medicina privada integrante del sector salud, aun no se ha agregado a las actividades 
institucionales, (médicos y farmacéuticos). Existe un desfasamiento en la coordinación  
de actividades en salud que realiza el municipio y las emprendidas por las instituciones 
del sector salud.  

Otra problemática que se ha presentado es el ausentismo en la casa de salud y clínicas 
rurales por parte de médicos, enfermeras o auxiliares y la falta de medicamento. Sin 
embargo, cada día la demanda de este servicio es ascendente en forma considerable y 
vital para la ciudadanía.  

Deporte  

Hace años la creatividad de los niños era importante, ellos improvisaban sus juguetes de 
madera (trompos, resorteras y yoyos) hechos de árboles seleccionados (cojol, 
omixochitl y otros) las canicas las hacían de lodo, las ponían en las brazas para su 
cocimiento y resistieran más, la rayuela también se jugaba, las monedas las 
improvisaban con tepalcates.  

Los deportes más comunes en las diferentes comunidades son el voleibol, basquetbol y 
fútbol estos deportes son practicados por los jóvenes en edad escolar, generalmente hay 
concursos entre escuelas de las comunidades.  

Para la gente adulta el juego más común  en las fiestas es la gallada en donde hacen 
apuestas, en las fiestas se divierten bailando un huapango o con banda.  
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El juego más común entre las niñas es el de la comidita, preparan su metate con madera 
de árbol pemuchi y su metlapil, la masa es lodo, hacen sus tortillas del mismo material 
las cocen en comal de tepalcates.  

La practica constante del deporte redunda en una población más sana y productiva.  

Vivienda  

Vivienda: este tema es de un interés principalmente para las familias de escasos 
recursos y extrema pobreza, ya que para tener una vivienda digna se requiere ganar por 
lo menos de 3 a 4 salarios mínimos en forma constante y cuentan con muchas familias 
que no es posible que tengan este salario.  

Las características de las viviendas en las comunidades son variadas, en un 70 % las 
viviendas son de rajas de madera, chinamel y embarre, sin ventanas, con fogón en el 
suelo y duermen en la tierra. Estas características se ven en la mayoría de lugares y son 
familias de escasos recursos económicos.  

En la cabecera municipal el tipo de vivienda es diferente y variada en la presentación y 
construcción, sobresaliendo los portales con todos los servicios, algunos tipo 
residencial. Comunidades como Yatipan, Atecoxco, Otlamalacatla, Soyatla, Santa 
Mónica, también hay casas con buena construcción y servicios. en Santa Mónica hay un 
servicio anexo el Temaxcal en un 90% de las casas lo tienen.  

Generalmente las casas tienen tapanco donde guardan el maíz, pilón o café.  

Los materiales más comunes utilizados en las viviendas son: pared.- aún en muchas 
casas es de reja de madera, chinamel y embarre, tabla, enhuacalados, piedra y block; 
Pisos.- la mayoría de las casas tienen piso de tierra muy pocos de madera y cemento; 
Techos.- son de sacate en familias de bajos recursos de cartón y de zinc en las familias 
ligeramente bien económicamente, de azotea las de familias ricas o económicamente 
desahogadas.  

Las viviendas regularmente están conformadas por las siguientes habitaciones:  

Por lo regular en la mayoría de los hogares vive una familia, aunque cabe aclarar que 
hay hogares donde viven dos familias. (Los padres y el hijo que se acaba de casar).  

Servicios Básicos   

El municipio otorga los servicios públicos elementales cabe mencionar los servicios 
básicos que tienen las viviendas nos referimos exclusivamente a la cabecera municipal, 
Santa Mónica, Soyatla, donde cuentan  con los servicios de:  

Servicio de luz eléctrica en un 80%  
Servicio de agua potable en un 90%  
Servicio de drenaje en un 50%  

Las comunidades de familias de campesinos con escasos recursos o con un salario 
inferior al mínimo, no cuentan con muebles, solo una mesa improvisada, un catre, etc. , 
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alfarería hecha por ellos, bateas, tepextates, cucharas de madera y sillas o bancos. 
Cuadros de diferentes santos y cruz.  

En la cabecera municipal el mobiliario es diferente, hay refrigeradores, modernas 
recámaras, televisores y artículos de zinc o porcelana, etc. este tipo de mobiliario 
también se ve en Soyatla, Santa Mónica, Yatipan, Las Cantinas y Coatempa.  

En la cabecera municipal el ordenamiento de las casas y calles es importante, están 
junto a la calle o ligeramente dispersas, en las comunidades de Santa Mónica, Soyatla, 
Oxpantla; Otlamalacatla, Yatipan, Atecoxco, las casa están ligeramente juntas, en otras 
comunidades están dispersas por todo el pueblo.  

Vías de Comunicación  

Por la carretera 105 Mexico-Tampico a la altura del Km 198 del municipio de 
Zacualtipan, está el entronque para el municipio de Tianguistengo, a través de carretera 
asfaltada hasta la cabecera municipal, ésta da a su paso servicio a Santa Mónica, con 
entronque en el lugar conocido como la “S”, en el lugar conocido como Barrio Texolo, 
está el entronque que comunica a Oxpantla y Soyatla, todas con carretera de tercería así 
como la de Huayatlapa. De la cabecera municipal  a Yatipan vía Huejutla, cuentan con 
carreteras de tercería a su paso para las comunidades de Matlatenco, Pemuxco, 
Linderos, Tepanica, La Cumbre, Tlacolula, Atecoxco, Cocuaco  

Huayapatla esta  comunicada con la cabecera municipal a través de carretera de 
terracería  con proyecto Oxpantla vía Zacultipán. De la cabecera municipal a Yatipan 
vía Huejutla cuenta con carretera de terracería  a su paso beneficia  a las comunidades 
de Matlatenco, Pemuxco, Linderos, La Pahua, Atecoxco, Coaximal y Yatipan. Sobre 
esta vía están los ramales Otlamalacatla, Tepanica, La Cumbre, Tlacolula, Linderos; 
otro ramal Atecoxco, Cocuaco, Llamatlan Veracruz.  

Comunidades beneficiadas acortando distancias en camino de herradura: Chapula a 15 
minutos de El Hormiguero, Pahuatitla a una hora, parada La Cumbra, Zacatipán a hora 
y media del mismo paraje, Tlacohechac dos horas mismo lugar, Comala dos horas y 
cuarto, Tenexco a dos horas y media parada la Pahua, Chahuaco a 45 minutos mismo 
paraje. 

Paraje Otlamalacatla a San Miguel dos horas, paraje Coaximal a Chapaltepec 30 
minutos de Yatipan a Techinmal 30 minutos.  

Cordilleras dos se beneficiaron  con el proyecto de carretera Ixcotilan-Tonchintlan. 
Cholula a dos horas y media y Cuamelco a cuatro horas y media, Polintotla a hora y 
media, Xochimilco a dos horas y Xalacahuantla a tres horas.  

Comunidades de Tianguistengo que se benefician con la carretera Xochicoatlan, 
Tuzancoac,  Conchintlán  a 20 minutos, Chinango a media hora, Tlahuiltepa a una hora.  

Comunidades de tianguistengo que se benefician con la carretera Calnali-Atempa son 
Tenexco y Zacatempa en tiempos secos, en tiempos de lluvias no se puede cruzar el río 
Tula.  
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Medios de Comunicación  

Los transportes con los que Tianguistengo cuenta son camionetas de servicio  público, 
dando generalmente servicio a las comunidades que están a bordo de carretera o dando 
servicio especial a quien solicita el viaje de manera particular.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura, la superficie cultivable de temporal es de 6178 hectáreas (22%) del 
territorio municipal, siendo la agricultura en un 100% la característica de las áreas de 
temporal, que están supeditadas a regímenes pluviométricos imprecisos, heladas.  

Tipo de cultivos: maíz, frijol negro, frijol de zurco, frijol cuajil, arbejón, haba, calabaza 
o chimiquel, chile tepin, chile serrano, chile caca de ratón, cebolla y ajo.  

Es también en esta zona de temporal donde se produce café y caña de pilón, uno de los 
problemas más graves son las heladas ya que son los únicos cultivos con los que se 
comercia, la producción de maíz y frijol es de subsistencia, en algunos sitios el terreno 
es húmedo y pedregoso por lo que siembran con coa y a piquete.  

En algunos lugares se realizan tres siembras y los campesinos les llaman sahuasmil, 
tonalmil y temporal.  

Ganadería  

En el municipio de Tianguistengo la crianza ganadera se enfoca principalmente  a los 
géneros bovino, porcino, ovino, avicultura y apicultura.  

Silvicultura  

La actividad Silvícola se tiene en una superficie forestal del 57% del total de la 
superficie municipal, sin embargo la mayor parte de los bosques y selvas están en 
proceso de degradación, debido principalmente a la explotación irracional por parte de 
los lugareños, la superficie arbolada comercial es de 2500 has.   

Con un uso potencial anual de 10,000 m3, es necesario llevar a cabo la construcción de 
brechas para sacar la madera y así poder incorporar a la producción esta superficie.  

En la mayor parte de las especies de árboles son aprovechados con orientación 
doméstica, esto es para solucionar sus necesidades por ejemplo, para cercas, 
construcción de casas habitación y combustible doméstico.  

Industria y Comercio  

El comercio es una actividad económica importante en el municipio, los distintos giros 
comerciales expenden lo indispensable para las necesidades de la comunidad.  
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La mayoría de comunidades por distantes que estén del centro, cuentan con un mínimo 
de tres tiendas de abarrotes y miscelánea.  

En el municipio hay 10 tiendas Liconsa que abastecen a las rancherías cercanas. 
Ubicando dos en la cabecera municipal, una en Otlamalacatla, una en Pemuxes, una en 
Santa Mónica, una en Atecoxco, una en Coatempa, una en Oxpantla, una en Comala y 
una más en Yatipan.  

El tianguis o plaza se realiza en la cabecera municipal los días jueves  de cada semana, 
concurriendo con sus productos los habitantes de los pueblos circunvecinos, tales como 
el frijol, alberjon, chile seco, chile serrano, piloncillo, tomate de cascara, cuatecomate, 
jitomate, huevo de granja, queso, aguacate, pahua, etc. y variedad de frutas como: 
naranja, lima chichona, limón, durazno, manzana, plátano, mango, etc. ropa, huaraches, 
y zapatos de piel y plástico, venta de animales chicos como el puerco, gallinas 
guajolotes y perros los que se cambian por pilón, así como venta de artículos de fierro 
como machetes, huingaros, palas, etc.  

Turismo  

Existe un lugar hermoso para descansar en Tianguistengo, si llega por la carretera de 
Zacultipan lo encontrara  a la orilla del río Huayatlapa; al llegar al municipio se percibe 
la tranquilidad con sus portales y ventanas adornadas con cortinas de papel de china, así 
como un importante monumento construido en el año de 1540.  

Recorriendo este municipio llegamos al río de Tlacolula de la comunidad del 
Hormiguero-Tlacolula se pasa 32 veces el mismo río y de Tlacolula a  Mazahuacan 
once veces, continuando por el municipio tianguistenguense  llegamos al Grillete 
limites de Hidalgo con Veracruz junto al arroyo Ixtamalanta hay tres curas de piedra o 
en Atecoxco en el paso de Mazahuacan hay un lugar conocido como el cerro del zapato 
en el que está estampado un zapato; la belleza que expide la gruta de “texcatetl” 
también conocida como “La Piedra de Vidrio” o “espejo de Piedra” la cual tiene 
cuarenta metros de largo por siete de altura y en su interior una estalagmita que parece 
representar a una mujer incada (Matlatenco).  

El Mirador Tres Cruces nos ofrece un panorama maravilloso de tranquilidad y belleza 
natural; abarca un ángulo de 270° con explanada de cemento y barandal, desde donde se 
observa el poblado de Hueyatlapa y las altas montañas de la sierra hidalguense, como si 
fuera la columna vertebral del pueblo, son ondulaciones geológicas con una antigüedad 
de más de 80 millones de años.  

En estas montañas encontramos diferentes arroyos que dejan caer sus aguas al vacío en 
forma de pequeñas cascadas; con un campo verde y lleno de neblina muy agradable para 
quien habita la “suiza de la sierra”  

Dentro de este paisaje de cordilleras el cerro de Tlachaloya, frente al lado sur del pueblo 
se levanta como majestuoso y ancestral vigía para compartir el correr del tiempo y de la 
vida. Precisamente en su parte más alta, durante el mes de  abril de 1916 se construyó 
un modesto monumento de mampostería coronado con tres pequeñas cruces, su 
finalidad fue tener un faro de color blanco que desde lejos señalara el camino y la 
ubicación del pueblo; esta obra se llama “Las Cruces” resulto atractiva y muy visitada la 
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altura es imponente y domina un hermoso panorama de la sierra que refleja una quietud 
a través de su colorido espectáculo.  

Desafortunadamente con el tiempo y descuido se deterioró y se le agregaron dos 
paredes con techo para que funcionara como capilla; el resultado a nadie dejo satisfecho 
porque solo fue un foco de acumuló de basura. A fines de 1990 un grupo de entusiastas 
vecinos realizaron una cooperación  con el fin de construir un nuevo monumento con su 
mirador, la inauguración fue el domingo 24 de marzo de 1991 en medio de gran jubilo 
popular todos los concurrentes grabaron en su corazón y pensamiento que “Las Cruces 
de Tlachaloya son un mirador natural y espíritu de la grandeza serrana, son los ojos de 
la sierra, allí se abre un mundo de color que contempla el ocaso sereno de toda una 
región, desde la altura se contempla con imaginación toda la historia que el transcurrir 
de los años ha dejado en cuanto a belleza y grandeza se logra que nuestros ojos sientan 
las más puras emociones estéticas del pueblo y se impregnen del sentimiento humano y 
religioso del calvario.  

Por que a Tianguistengo se necesita verlo para quererlo, es preciso que el viajero al 
pasar por el lugar detenga el camino y se sumerja en la magia que solo la altura puede 
ofrecer.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentados por INEGI, la población 
económicamente activa de12 años y más del municipio asciende a 4239 de las cuales 38 
se encuentra desocupada y 4201 se encuentra ocupada, como se presenta en el siguiente 
cuadro 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,201  
PRIMARIO 2,444 58.2
SECUNDARIO 781 18.6
TERCIARIO 976 23.2

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El municipio cuenta con diferentes monumentos arquitectónicos construidos por los 
misioneros agustinos, situados en diferentes puntos del municipio; de los más antiguos 
que se tiene en la cabecera municipal es la construcción  de la Iglesia que fue en el año 
de 1540 dedicada a Santa Ana Tianguistengo adscrita a la doctrina de Molango, la 
parroquia desde su construcción  contó con una bóveda de cañón bien adornada así 
como sacristía y bautisterio. Su primer encargado Fray Pedro de Agurto; en este lugar se 
encontraba un convento de San Agustín  con Cura de dicha orden, como anexo un 
cuerpo de construcción  con entrada y dos bodegas en las bajas y tres piezas altas 
destinadas al curato, antiguo patio y tres cuartos.  
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Otro de los monumentos es la Parroquia de Santo Tomás comunidad de Tlacolula; por 
el año de 1545 fue construida con convento de orden agustino, donde se encontraban 
270 familias de nativos. Originalmente construido con techo de zacate a dos aguas y 
pared de rajas, después cambia su construcción de mampostería y bóveda de cañón, al 
lado oriente se levanta una torre, único resto del exconvento que existió en ese sitio, 
cuenta con una casa sacerdotal, sacristía, atrio que se utiliza como cementerio, rodeado 
de mampostería. Actualmente se destina al culto Católico.  

Con la llegada de los misioneros agustinos, bautizan con el nombre de Santa Mónica su 
capilla que fue construida en el año de 1715 por Fray Juan de Alarcón y Pérez, de la 
orden agustina (datos tomados del archivo de la capilla).  

El predio se compone de capilla, sacristía y atrio-cementerio; en  la actualidad ya no se 
usa como cementerio. La capilla es de una sola pieza construida originalmente con 
techo de tejamanil y piso de cal, posteriormente cambia a tejado de lámina de zinc y 
piso de cemento, el campanario es de mampostería con tres campanas pequeñas de las 
llamadas esquilas de recién construcción (1921), una sacristía, el atrio  está limitado por 
una barda, su conservación es buena. Actualmente se destina al culto Católico.  

Existe en la comunidad de Tlacolula junto al río un lugar que le dicen El Charro, ahí se 
localiza una cueva-tunel que sale hasta Llamatlán a esta cueva le llaman “La Cueva del 
Burro” en ella han encontrado varios objetos (muñecos de barro, ollas, cazuelas, etc.), 
en esta misma comunidad existe un cerro que se le conoce como “Los Muñecos”, en 
este lugar se encuentran pinturas rupestres, en las cuales se observa el sol, la luna, las 
estrellas.  

En Tonochintlán está una piedra que le dieron la forma de un muñeco al cual se le 
conoce como “Tonchi”  

En la plaza principal se encuentra el monumento al cura  don Miguel Hidalgo y Costilla; 
como héroes locales se encuentra un busto de bronce del señor Gabriel Alarcón 
Chargoy nacido en este lugar.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

El 16 de Julio de 1916, en el lugar conocido como Huayatlapa, se origino una batalla, 
tras los constantes saqueos, robos y asesinatos, así como las dificultades políticas entre 
el Sr. Daniel Padilla y el Sr. Roberto Cerna originario de Calnali, uniéndose este último 
con Valentín Carbajal, apodado el general “Huarache” del cual ya hemos hablado antes, 
venían a quemar Tianguistengo, trayendo gentes de diferentes pueblos.  

Antes de llegar los grupos revolucionarios, una señora de encantadora belleza, caminaba 
apresuradamente rumbo al centro de la población, los vecinos la miraban y se 
preguntaban ¿esa desconocida hacia donde va? nadie había descubierto que la mujer 
llevaba el traje de la Virgen del Carmen, hasta que una religiosa se cruzó en su camino 
sorprendida dijo: “virgencita milagrosa a tus pies me postro para recibir tu bendición, 
líbranos de las guerras”. Aquella mujer dejo ver su rostro y habito de color café 
pronunciando las siguientes palabras “¡hija mía, levántate!, lleva este recado al jefe del 
pueblo, le dices que una tropa viene a quemar por tercera ocasión sus casas; que 
organice a los habitantes y ataque duro, justamente cuando el enemigo  cruce el río de 
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Huayatlapa”. El Lic. Refugio Mercado, siguió las indicaciones de la mujer desconocida 
y de esa manera triunfaron venciendo al enemigo, a partir de esa fecha los 
tianguistenguenses organizan una convivencia en honor a la Virgen del Carmen y a 
héroes locales.  

En el municipio de Tianguistengo la libertad de religiones es respetada, no hay 
persecución o acoso a los que profesan o tengan una creencia o fe religiosa diferente al 
catolicismo. En la cabecera municipal y en la mayoría de las comunidades predomina el 
catolicismo, la mayoría de los habitantes lo es por su familia, es decir, lo han heredado 
de generación en generación, esto con bautizos, confirmaciones y casamientos que se 
llevan con fe y fervor, las ceremonias de fe y gracias por el favor recibido con misas y 
rosarios; existen fechas que concurre gran cantidad de gente como en la fiesta patronal, 
semana santa y 12 de diciembre. Hay cuatro parroquias: una en la cabecera municipal 
las otras en  Tlacolula, Tochintlan  y Atecoxco.  

En la comunidad de Santa Mónica hay dos templos de evangélicos y un grupo de 
Testigos de Jehová, en comunidades como Linderos y la Esperanza son evangélicas. 
Cabe mencionar que estos grupos o sectas están acabando con los valores culturales de 
las comunidades donde penetran, pues les evitan seguir practicando sus danzas, su 
música y los alejan de su creencia y pertenencia a ciertos rasgos culturales heredados de 
sus abuelos, algo más, evitan que rindan culto a su Lábaro Patrio  y canten el Himno 
Nacional Mexicano.  

El 12 de diciembre y 26 de julio hay peregrinaciones  de las siguientes comunidades a la 
Parroquia de Santa Ana, Tlapixhueca, Ocotal, Cantinas, Matlenco y Santa Mónica.  

En la comunidad de Pemuxco en el segundo viernes hay diferentes peregrinaciones de 
las comunidades cercanas las cuales llevan una cruz de madera, sus danzas y bandas 
musicales.  

Entre los tianguistenguenses es una tradición los baños de temascal y en forma especial 
en la comunidad de Santa Mónica, por lo general todas las casas tienen temascal, 
originalmente la pared era de piedra y lodo con techo de madera y embarre, en la 
actualidad es de pared y azotea de dos aguas, tienen por costumbre bañarse para 
descansar después de largas jornadas de trabajo con el baño recobran su resistencia, 
dentro del temascal se frotan con hierbas y al salir se cubren perfectamente para evitar 
un enfriamiento.  

La variedad de plantas que se usan en el agua que se hierve para el baño son comunes a 
las que se usan en la región (jaramilla, escoba china, laurel, ruda, romero, etc.), estos 
baños son importantes para la mujer que acaba de ser madre o para enfermos de 
reumatismo.  

La herbolaria es una pieza fundamental en la vida diaria de los tianguistenguenses; los 
brujos y curanderos son solicitados en la mayoría de las ocasiones por gente de escasos 
recursos quienes de esta forma siguen conservando la medicina tradicional con hierbas, 
también los comerciantes acuden a estas curaciones para sus negocios como protección 
para las envidias y lograr mejores ventas los políticos acuden para protegerse del 
contrario, los jóvenes también acuden, ellos cuando están enamorados y no son 
correspondidos.  
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Hay curanderos que alcanzan cierta popularidad a nivel región, ellos curan de mal de 
ojo, malos aires, espanto, diferentes dolores del cuerpo, caída del pelo, malos sueños, 
salaciones, hechizos, quemadas, etc.  

Fiestas:  

La fiesta del dos de febrero, día de la candelaria, con anterioridad en la cabecera 
municipal y comunidades,  bendecían semillas (maíz, frijol, etc), veladoras, agua y al 
niño Dios. La bendición de las semillas era para que la cosecha sea mejor y las 
veladoras, tiene por costumbre encender una cada mes. En la actualidad esta fiesta ha 
decaído por falta de interés en la gente joven.  

La fiesta Tradicional del Carnaval es una de las más antiguas que se celebra con gran 
entusiasmo en la mayoría de las comunidades tianguistenguenses, se organizan por 
medio de capitán o mayordomo, en esta fiesta los habitantes se disfrazan, en su mayoría 
hombres recorren bailando todas las calles visitando a los vecinos quienes pagan porque 
bailen una pieza en su casa, la música que los acompaña es de huapangueros  o bandas 
de música de viento, la cooperación que reúnen durante los tres días de juego es para 
premiar  al mejor disfraz  o pagar parte del costo de la música del baile. Al tercer día se 
hace el concurso de disfraces esto engalanado por la reina del carnaval que unas horas 
antes fue elegida; ella entrega el premio al mejor disfraz el cual consiste en dinero o 
trofeo. Esta fiesta culmina con un animado baile, año con año se celebra con mayor 
interés.  

En la fiesta del segundo viernes de cuaresma (Comunidad de Pemuxco), se celebra al 
Señor de los Trabajos, gran cantidad de gente viene a cumplir con alguna promesa o 
manda; un promedio de ocho comunidades se presentan con su peregrinación, hay 
procesión, repique de campanas, cohetes, alabanzas, misas, rezos, fuegos artificiales y 
música de banda de viento.  

Otra de las fiestas importantes es la de Semana Santa o Semana  Mayor en la 
comunidad, ya que en esta festividad se recuerda la muerte de Jesucristo, se inicia en 
domingo de Ramos día en que la gente lleva a la iglesia a bendecir ramos de palma, de 
flores (manzanilla, romero, etc.), para continuar con los días santos lunes, martes, 
miércoles, jueves; el día viernes Santo es el recorrido acostumbrado en el lugar 
conocido como “La Estación” con procesión en donde se lleva acabo  la dramatización 
en vivo por los fariseos  o romanos quienes hacen todo el simulacro de semana santa. 
Como complemento hay torneo de gallos, baile y finaliza el domingo de resurrección 
con la quema del judas y fuegos artificiales.  

El 26 de julio se festeja el día del Santo Patrono del municipio “Santa Ana”, esta fiesta 
se celebra con mañanitas, cohetes y repique de campanas, confirmaciones bautizos y 
procesión acompañada por banda de música de viento, mariachis y el adorno de la 
imagen es con papel de china y flores naturales, se lleva acabo una misa con rezos, por 
la noche fuegos artificiales y baile popular.  

La fiesta de Todos Santos es una tradición arraigada en la Sierra Alta Hidalguense o 
también conocida como la fiesta del Xantolo, es costumbre que tiempo antes de estos 
festejos engordan el “cochino”  o seleccionan el palache (guajolote) para preparar la 
ofrenda y del día treinta de octubre al dos de noviembre realizan altares con adornos de 
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papel de china, flores de zempoaxuchil y variedad de comidas como tamales de mole, 
de xala, pan, frutas de horno, chocolate, zacahuil y el tradicional arco de xantolo. El día 
tres, finaliza con una misa en el panteón  donde todos llevan flores a sus muertos; 
también hay intercambio de canastas con ofrendas entre compadres y familiares.  

En la mayoría de las comunidades se celebra el día doce de diciembre, día de la 
Guadalupana, con mañanitas, misa, cohetes, repique de campanas, adornos a la imagen 
con papel de china, flores naturales y banda de música de viento, en ocasiones hay 
bailes, danzas y fuegos artificiales.  

El día 16 de diciembre comienzan las festividades Navideñas con la primera posada, se 
entrega a diferentes vecinos durante nueve días a los santos peregrinos (María y José), 
la persona que recibe dicha posada, organiza un grupo que canta dentro de la puerta y 
fuera está la persona que va a entregar los santos, estos con cantos piden y dan posada, 
una vez entregados los santos la fiesta continúa con piñatas, reparten ponche, fruta y 
bolsas con dulces, colaciones y confeti.  

Por lo regular como complemento de estas festividades organizan juegos deportivos, 
fútbol, basquetbol y otros, peleas de gallos, fuegos artificiales, presentación de bandas y 
danzas; esto es usando  el tlanes (intercambio entre comunidades).  

Gastronomía:  

La tradicional gastronomía de Tianguistengo caracterizada por su rico contenido y 
preparación, los ingredientes que utilizan son variados que dan un toque especial 
serrano mezclado con la huasteca; los platillos favoritos se saborean en las fiestas 
patronales, tradicionales y otras.  

El zacahuil es un tamal de un metro de largo envuelto en hojas de plátano o de papatla 
es tan grande que se necesitan dos personas para cargarlo, tan abundante que se daría de 
comer a todos los invitados; la carne puede ser de pollo, puerco o palache.  

El mole de res o menudo, también es platillo favorito para las fiestas el mole de cuayal, 
tradicional de Santa Mónica, la lengua de metate rica y sabrosa, hay de sal y de pilón en 
otras partes se conoce como “hojarasca”; las ricas enchiladas con queso, cecina y 
frijoles refritos.  

Como bebida, los sabrosos vinos de frutas, rompope, caña (aguardiente) y café; los ricos 
postres como las frutas de horno miel de pilón y alfajor.  

El “Axocol” es uno de los platillos mas tradicionales en tierra tianguistenguense es un 
platillo que se elabora de la siguiente manera: se lava bien el nixtamal separando el 
cuero y la calabaza enseguida se pone a hervir. El piloncillo se hierve con agua, después 
se junta dejando hervir durante diez minutos para que endulce el nixtamal agregando 
hojas de Axocol  y hojas de naranja agria se deja enfriar en una olla de barro así se 
conserva fresco.  

En la cabecera municipal hay varias panaderías  donde hacen diferentes figuras a las que 
les dan el nombre de tortas rellenas de queso, quesadillas apasteladas, frutas, cemitas, 
ostriacas, pan blanco, volcansitos, tornillos, roscas, coronas, resobados, marquezote y 
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pan de muerto. La preparación de este pan es uno de los más ricos y sabrosos, al visitar 
el municipio no olvide comprar su pan.  

Traje típico:  

En diferentes comunidades los habitantes visten sus trajes típicos que se componen de 
calzoncillo y camisa de manta, descalzos, con huaraches o zapatos de plástico, usan 
morral con topo y machete; la mujer viste con enahua de manta y blusa bordada, 
descalza o con zapatos de plástico y rebozo.  

En la cabecera municipal el vestuario ha cambiado, visten de pantalón y camisa usan 
sombrero y zapatos de piel de la época actual; las mujeres visten de acuerdo a la moda 
en telas y vestidos, usan zapatilla o zapatos de piel.  

Artesanías:  

Entre los tianguistenguenses los valores artesanales se han heredado de generación en 
generación, los abuelos trabajaban diferentes artesanías que utilizaban para solucionar 
sus necesidades elementales dentro y fuera del hogar, en cada lugar o asentamiento 
trabajan diferentes tipos, de acuerdo al medio que les rodea; en la actualidad poco ha 
cambiado sigue conservándose el arte popular.  

Lo tradicional o costumbre peculiar, es la elaboración de coronas de flores silvestres, los 
familiares o amigos en la víspera de cumpleaños de alguna persona se organizan y van a 
coronar al festejado así se dan muestras de afecto y estimación, también cuando fallece 
una persona se llevan coronas con abundantes flores silvestres.  

Picado de papel de china: en el municipio y sus comunidades una artesanía importante 
es la elaboración de cortinas de papel de china con colores encendidos, las utilizan 
como adorno y cortinas en las ventanas o puertas en sus casas, también se hacen 
manteles, flores, carpetas y gran variedad de objetos decorativos.  

Adornos con papel brillante: este tipo se utiliza para adornar nichos del Santo Patrón o 
para adornar con flores las coronas de las danzas, también se hacen ramos de flores, 
guías, etc. por lo regular en todas las comunidades tienen esta importante artesanía.  

Bordados: existen comunidades donde hacen los bordados en manta o cuadrille, los 
bordados son utilizados principalmente para sus vestimentas como son en blusas o 
nahuas, sin embargo también los plasman en servilletas, almohadones, etc. los colores 
que más predominan son azul, amarillo, verde y rojo encendido.  

Tallado en Madera: como una actividad para solucionar los problemas económicos en la 
mayoría de las comunidades se realiza este trabajo. Las cosas que más se fabrican son 
las cucharas, bateas, tepextate, máscaras para carnaval y danzas; el material  lo extraen 
principalmente de los árboles “palo escrito”, “cedro”, “pemuchi” y “zapote”.  

Bejuco: también conocido como mecate; con este material se realiza lo que se conoce 
como cestería, es decir los habitantes de esta región elaboran canastas, chiquihuites, etc. 
el bejuco es un producto característico en los lugares húmedos  y de vegetación 
abundante como Tianguistengo.  
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Música:  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la musica en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento: Atecoxco, Los Originales, Originales de Atecoxco, San Agustín, Nueva 
Generación, Xikaki Tlapitzalli, Banda Joquela Tres Herman, Los Insoportables, 
Navegantes de la Loma, Banda Alegría Hidalguense, Luceros, San Juan, Serranitos, 
Serranos, Banda Cañaveral, Pavoreales, Juvenil, Techimal, Banda Nueva Juventud, Los 
Angeles, Andariegos de Xococuaatla, Banda Xococuaatla, Amables de la Sierra 
Armonía Hidalguense, Banda Canarios, Zacatipan, Sinceros; así como el trío Hermanos 
Morales.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 68  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN
TOTAL 

 POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

TIANGUISTENGO 1,443 679 764 
SANTA MONICA 943 445 498 
POLINTOTLA 711 347 364 
XOCHIMILCO 622 333 289 
SOYATLA 615 271 344 
ZACATIPAN 564 270 294 
XALACAHUANTLA 509 247 262 
ATECOXCO 506 246 260
SAN MIGUEL 471 250 221 
PAHUATITLA 428 220 208 
CHOLULA 406 188 218 
IXCOTITLAN 389 193 196 
PEMUXCO 376 184 192 
YATIPAN 371 181 190 
COAMELCO 345 176 169 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico   
Regidores 8  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  
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Autoridades Auxiliares  

Delegados Municipales 57  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece  

Distrito Electoral Federal III  
Distrito Local Electoral VIII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El desarrollo y superación del municipio de Tianguistengo en los últimos años ha sido 
muy notorio, esto se ha realizado gracias a que las distinguidas personalidades, que al 
transitar como autoridades municipales, han hecho su mayor esfuerzo para que 
Tianguistengo siga siendo un municipio importante, a continuación mencionamos 
algunos de estos presidentes municipales. 

Presidente Periodo
Austroberto Carpio L. 1964-1967 
Jesús Fuentes Carpio 1967-1970 
Miguel Rodríguez C. 1970-1973 
Javier Chargoy Hdez. 1973-1976 
Joel Chávez Cerecedo 1976-1979 
Juan Campos Hdez. 1979-1982 
Wenceslao Fuentes S. 1982-1985 
Jaime Chávez  Guerra 1985-1988 
Nicolás Milo Chargoy 1988-1991 
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Edgar Carpio Alarcon. 1991-1994 
Conrado Carpio Z. 1994-1997 
Jesús Cervantes R. 1997-2000 
Miguel T. Rodríguez E. 2000-2003 
Lucio Escudero Pando 2003-2006  
Moises Carpio Alarcon 2006-2009 
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Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Tianguistengo, Estado de Hidalgo, Dirección General 
de Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Tianguistengo, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  
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CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
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Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T:C: Francisco Méndez Arzate  
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Denominación  

Tizayuca  

Toponimia  

Al Municipio de Tizayuca, anteriormente se le conocía con el nombre de "Tizayocan",   
que en lengua nahoa significa: "Lugar en que se prepara tiza".  

Su jeroglífico se presenta en forma de un cerrito de color blanco con puntitos negros, 
que es precisamente el símbolo de la tiza, y en la forma inferior, tres huellas humanas, 
que indican la acción.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Uno de los sucesos históricos fue la historia del ejido de Tizayuca, una lucha por las 
tierras donde se inició el movimiento agrario de esta región.  
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La evangelización estuvo a cargo de los frailes franciscanos, que según sabemos en 
1527 llegaron a la región de Zempoala, y que las primitivas iglesias se debieron a la 
autorización de Fray Pedro de Gante, lo que puede aceptarse como cierto.  

Por el año 1540 aparecen algunos frailes Agustinos, por el rumbo de Tezontepec, sin 
embargo, sabemos que no llegaron hasta Tizayuca.  

La fundación de la parroquia, data del año de 1569; aunque otros autores aseguran que 
fue en 1585, debemos desechar esta fecha, ya que encontramos datos que ya desde 1569 
estuvo como Cura, al frente de esa feligresía, Don Pedro Felipe, que además atendía los 
curatos de Tolcayuca y Tecama.  

Respecto al Santo Patrono, hay distintas opiniones: el Padre Félix Hipólito Vera en su 
"Informe Parroquial del Arzobispado de México" páginas 70 y 71, asienta que su 
advocación es la de La Candelaria, sin embargo, el Padre Basurto, en su obra "El 
Arzobispado de México". Dice que está dedicada al divino salvador, en la actualidad es 
conocida con el nombre de "La Transfiguración".  

Don Pedro Felipe, llegando de España en el año de 1558, fue ordenado y nombrado por 
el Ilustrísimo Señor Don Fernando de Villagómez, Obispo de Tlaxcala, cura de 
Tizayuca en Noviembre de 1569.  

En esa misma época era gobernador un indio llamado Don Melchor Peñas, cacique 
natural  de dicho Pueblo. La iglesia antigua fue substituida por la actual, y fue terminada 
el 10 de agosto de 1617, siendo su primer Párroco Don Julián Vázquez, y correspondía 
a la Arquidiócesis de la Ciudad de México.  

Tizayuca fue República de Indios, dependiente de la Alcaldía Mayor de Pachuca y 
estuvo encomendada a Don Alfonso Pérez Zamora y a la Corona Real.  

Cerca de la población hay un lugar llamado Jilcalhuacán o Ticalhuacán, cercano 
también a la Hacienda de San Miguel y al rancho "Los Mogotes"; existen huellas, 
cimientos de algunos edificios que según parece son ruinas de una población 
desaparecida en la famosa epidemia "Matlazahualt".  

Tizayuca, actualmente es una ciudad muy próspera, donde hay muchas industrias, 
mucho comercio, en fin que les espera a todos los habitantes de Tizayuca, un gran 
porvenir en todos los aspectos, ya que está a un paso de la Ciudad de México.  

Personajes Ilustres  

Lic. Carlos Gómez Quezada:  

Fue Procurador General y adaptó las leyes de Tizayuca al sistema federal, entre los años 
1905-1946.  

Lic. Bibiano Gómez Quezada:  

Laureado poeta y catedrático. Es uno de los principales alicientes con que cuenta el 
Estado de Hidalgo.  
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Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1826 El municipio de Tizayuca se constituyó.

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Tizayuca se encuentra a 52 kilómetros de la Ciudad de México, por la 
carretera México - Laredo.  

Está situado a los 19° 50´, de latitud Norte y 98° 59´, de longitud Oeste del Meridiano 
de Greenwich, a una altura de 2,260 metros sobre el nivel del mar.  

Colinda al Norte con Tolcayuca y Estado de México, y al Sur y Oeste con el Estado de 
México. Sus principales comunidades son: Tepojaco, Emiliano Zapata, Huitzila y 
Olmos.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 92.5 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El municipio se compone principalmente de llanos, y un cerro llamado de la escondida, 
que es la representación del jeroglífico de Tiz.  

Hidrografía   

Tizayuca se compone de un río llamado el Papalote el cual viene de Pachuca y llega a 
Zumpango. Por una presa llamada del Rey, además se integra por 42 pozos.  

Clima   

El clima dentro del municipio es generalmente semifrío, subhúmedo con lluvias en 
verano, de mayor humedad.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La riqueza vegetal que contiene el municipio es amplia y está compuesta principalmente 
por maguey y nopal, cactus, arbustos leñosos de diversos tipos, también se encuentran 
arboles de Pirul, el Pino, el Capulín y el Huizache, además de tener arboles exóticos 
como lo son los arboles frutales y abundantes hierbas silvestres que se utilizan para 
remedios caseros.  

Fauna  
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La fauna está compuesta generalmente por el conejo, venado, coyote, tlacuache 
armadillo, liebre, tuza, hurón, zorrillo, cacamixtle, palomas de distintas especies, patos, 
garzas chichicuilote, agachón, tordo, la codorniz, la tórtola y el gorrión, además de una 
gran variedad de reptiles, insectos y arácnidos.  

Estos animales se encuentran en las localidades donde existe mayor vegetación  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo en este municipio, no es salitroso, es semipermeable y firme puesto que existe 
tepetate a poca profundidad. No son resbalosos, siempre que no sean desprovistos de la 
capa superficial, el nivel freático se encuentra a más de 3 metros.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 2.1 % ,con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: náhualt  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Tizayuca tiene una población de 46,344 habitantes, de los cuales 
22,971 son hombres y 23,373 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92 % y 
el 8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 40,875 
CATÓLICA 37,440 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,483 
HISTÓRICAS 25 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 364 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LALUZ 
DEL MUNDO 

4 

OTRAS EVANGÉLICAS 1,090 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 585 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 38 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
(MORMONES) 

115 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 432 
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JUDAICA 4 
OTRAS RELIGIONES 238 
SIN RELIGIÓN 851 
NO ESPECIFICADO 274 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El  municipio cuenta según datos estadísticos del INEGI, edición 2000, con 63 planteles 
de educación que comprenden 19 jardines de niños, 30 primarias, 9 secundarias, 3 
bachilleratos y 2 planteles de nivel profesional medio, cuenta también con 12 
laboratorios, 21 talleres y 1 biblioteca.  

Cuenta con un total de 13,758 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación.  

El municipio dispone de buena infraestructura educativa, pero es necesario poner mas 
énfasis en lo que se refiere a los niveles medio superior y superior, ya que la necesidad 
de la población y su desarrollo económico así lo requiere.  

Salud   

En lo referente a la salud en el municipio existen los siguientes servicios médicos; 1 
unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1 unidad médica del ISSSTE, 
2 unidades de la SSAH, y 2 unidades de la Cruz Roja Mexicana.  

En este aspecto la infraestructura que existe en el municipio es suficiente en estos 
servicios, pero es necesaria la inversión de recursos complementarios a efecto de 
satisfacer las demandas de la población en un 100%.  

Deporte  

En este municipio se realizan diversas actividades recreativas en el tiempo libre; 
contando con 2 billares, 2 discotecas, un  boliche, un gimnasio, cuatro campos de 
béisbol y dos de fútbol.  

También existen clubes, centros de reunión o agrupaciones civiles: Club de Leones y 
Club Rotario.  

Vivienda  

En materia de vivienda, el municipio cuenta con un total de 10,626 viviendas 
particulares, las cuales se encuentran ocupadas por 46,264 personas, con un promedio 
de 4.36 ocupantes por vivienda.  

Servicios Básicos   

El Municipio de Tizayuca cuenta con los servicios básicos siguientes:  
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energía pública, agua potable, drenaje y alcantarillado, así como otros servicios tales 
como teléfono, telégrafo, correo, biblioteca, auditorio, casa de cultura, kioscos y plazas, 
mercados y tianguis  

Existen oficinas de algunas dependencias del gobierno federal y estatal. La Comisión 
Federal de Electricidad o Compañía de Luz y Fuerza y DICONSA.  

El municipio se considera como de muy baja marginación aunque existen algunas 
comunidades que sí requieren mayor atención y que se consideran de alta marginación.  

Vías de Comunicación  

El Municipio de Tizayuca cuenta con 10 kilómetros de la carretera federal México- 
Pachuca, tiene 12 kilómetros de carretera estatal, cinco kilómetros de caminos rurales, 
20 kilómetros de red ferroviaria y una aeropista para monomotores. Está comunicado 
por la carretera al 100 por ciento, incluyendo sus localidades menores. Además existen 
paraderos de autobuses y líneas interurbanas.  

Cuenta con una pista privada para avionetas; así mismo tiene como medios de 
transporte dentro del municipio, taxis camiones, camionetas colectivas.  

Medios de Comunicación  

Con relación a telecomunicaciones, el municipio recibe los servicios de teléfono, 
telégrafo y correos, dentro de los medios de comunicación y difusión tenemos la señal 
de radio y televisión, periódicos, revistas y cines.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En algunas comunidades del municipio cultiva principalmente, maíz con una superficie 
sembrada de 1,390 hectáreas, cebada con 3,552 hectáreas, frijol con 240 hectáreas, 
avena con 45 hectáreas y trigo con 556 hectáreas.  

Ganadería   

En el municipio se lleva a cabo la cría y engorda de ganado ovino, contando con una 
población de 16,911 cabezas, porcino con 6,927 cabezas, el bovino de carne y leche, 
con 28,598 cabezas y el caprino con 6,683 cabezas. Además cuenta con 146,633 aves de 
cría y engorda, y con 2,848 pavos o guajolotes. Por último, en lo que respecta a la 
apicultura el municipio cuenta con 182 colmenas.  

Pesca  

El municipio cuenta con algunas presas, entre ellas se encuentra la presa El Manantial 
en la cual se puede llevar a cabo la práctica de la pesca deportiva.  
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Industria y Comercio  

El Municipio de Tizayuca es uno de los seis polos industriales que conforman el sistema 
metropolitano industrial del sur hidalguense.  

En el parque industrial de Tizayuca hay diversos tipos de industrias, destacan en la rama 
de producción productos lácteos; durmientes de concreto, resinas y productos químicos, 
perfiles luminosos, pinturas y solventes, cocinas integrales, plásticos y troquelados, 
muebles y equipos comerciales, estructuras, cerámicas, prendas de vestir, envases de 
vidrio, emulsiones asfálticas, jabones, bombas, impermeabilizantes y herrajes.   

Fuera del parque industrial operan otras empresas metal mecánica,  muebles y química.  

En lo que se refiere al comercio, el municipio cuenta con tiendas campesinas, urbanas, 1 
almacén de DICONSA, bodega rural, central de abastos, tortillerías, cocinas 
económicas, zapaterías, carnicerías, almacenes de ropa y tiendas de autoservicio.  

También cuenta con refaccionarias, llanteras, gasolineras, talleres mecánicos 
especializados, hoteles, autotransportes, restaurantes y servicios profesionales.  

Turismo  

Los atractivos culturales y naturales con que cuenta el municipio son los siguientes:  

La iglesia de la transfiguración de estilo barroco del siglo XVI y la presa El Manantial, 
donde se puede practicar la pesca deportiva.  

También cuenta con el balneario "Flamingos" el cual se encuentra ubicado en la 
autopista México-Pachuca en el Km. 52, existen también otros balnearios como son el 
Albatros y el Tropicana.  

También cuenta con el Rancho San José y la Presa del Rey, en donde se puede llevar a 
cabo la pesca deportiva.  

El municipio tiene un total 4 establecimientos para hospedaje de los cuales 1 es de 
categoría 3 estrellas y los 3 restantes son de categoría 2 estrellas.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 17498 de las cuales 
244 se encuentran desocupadas y 17254 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

 Sector PEA Ocupada % 
TOTAL MUNICIPAL 17,254  
PRIMARIO 1,366 7.9 
SECUNDARIO 6,887 39.9
TERCIARIO 9,001 52.2



 

 837

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

El Municipio de Tizayuca cuenta con monumentos arqueológicos importantes, por 
ejemplo:  

La Hacienda de San Miguel y en el rancho de los Mogotes, existen cimientos y ruinas 
de edificios que parecen ser de la más remota antigüedad. La tradición cuenta que son 
ruinas de una población desaparecida en el tiempo del Matlazahualt (terrible peste que 
diezmó a la población indígena en el año de 1546).  

También existen monumentos arquitectónicos, los cuales están dedicados a los 
siguientes héroes nacionales:  

Al Lic. Benito Juárez.  
A Miguel Hidalgo y Costilla  
A José Ma. Morelos y Pavón  

Su parroquia data, según algunos autores, del año de 1569. Su nombre es la "Parroquia 
de la Transfiguración", su descripción afecta en su planta la forma de una cruz latina, 
siendo su construcción de sólida mampostería y tezontle.  

Su amplia nave está cubierta por bóvedas de artistas separadas por cuatro arcos de gran 
peralte. En el crucero se levanta una cúpula octagonal sobre pechinas o gajos acusados 
por artistas rematando en su linternilla, cuyas ventanas se alternan con nichos y soporta 
una cruz sobre una esfera.  

En el barrio de Huitzila, se encuentra otro monumento arquitectónico que es "La Capilla 
de San Francisco de Asís". Consta de una sola nave construida de mampostería , techo 
de bóveda de cañón con lunetos dividida en cuatro secciones por tres arcos y piso de 
ladrillo. Tiene el altar mayor sobre una plataforma de cuatro escalones y dos más 
adosados en los muros laterales.   

También en la comunidad de Huicalco, se encuentra "La Capilla de San Antonio", la 
cual se comenzó a edificar en el año de 1859 y se terminó hasta el mes de mayo del año 
1884. Su construcción es de mampostería con cubierta de bóveda de cañón, en la que 
forman lunetos las penetraciones de las ventanas laterales que dan buena iluminación a 
la nave.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las tradiciones del municipio, destacan las siguientes fiestas:  

Fiesta de la Candelaria.- Celebrada el día 2 de febrero con motivo del aniversario de la 
Virgen de Cosamaloapan.  

Fiestas de San Salvador.- Celebrada el día 6 de agosto con motivo de la transfiguración 
de nuestro Señor Jesucristo. La población creyente organiza la fiesta, en donde hay 
juegos pirotécnicos, charreadas, peleas de gallos, antojitos mexicanos y se invita a 
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artistas para amenizar el festejo, hay feria con juegos mecánicos, la celebración dura 
aproximadamente 8 días. Se celebra en el centro de Tizayuca, en los alrededores de la 
iglesia.  

Otras actividades que se organizan son: jaripeos y carreras de caballos.  

Existen en el municipio leyendas, cuentos, historias, poesías, adivinanzas, etc., uno de 
los más famosos es el poema de Gregorio García Reyes.  

Gregorio García Reyes fue precursor del ejido de Tizayuca. Durante la guerra de 
independencia sufrió los embates de los grupos armados, que tomando como pretexto la 
santa causa levantada en Dolores por Don Miguel Hidalgo, se dedicaban a robar y a 
saquear las poblaciones indefensas.  

Leyendas.- Otro relato dice: en el mes de septiembre de 1877, se dirigía el Señor 
Prisciliano Pérez a la Ciudad de México, montando un buen caballo. Al llegar al pueblo 
de San Cristóbal Ecatepec, observó que las aguas del río habían rebasado su nivel e 
inundaban una extensa zona. Decepcionado y contrariado se encontraba a la orilla del 
lago cuando un movimiento brusco de la cabalgadura arrojó al jinete al fondo de las 
aguas, éste en su ansiosa desesperación, convocó a la imagen de la Virgen de 
Cosamaloapan e instantáneamente, empujado por una fuerza extraña logró alcanzar la 
orilla y salir salvo de aquella aventura que pudo haber sido de fatales consecuencias 
debido a que el lago estaba circundado por una barda de piedra bastante elevada que 
impedía cualquier intento de salvación.  

Otra anécdota se refiere a que un aguacero torrencial acompañado de continuas 
descargas eléctricas azotaban a la población. En la iglesia se encontraban reunidos un 
grupo de creyentes, de pronto un rayo cayó sobre uno de los jóvenes que se encontraban 
entregados a sus oraciones cerca del altar mayor; pasados los momentos de confusión y 
cuando todos creían encontrar varias víctimas, con sorpresas comprobaron que todos 
estaban ilesos y la descarga sólo había aventado al joven Angel Rodríguez, sin 
lastimarlo en lo más mínimo.  

Se utilizan algunos objetos en las limpias tales como ramos de distintas hierbas, alcohol, 
éter, agua safálica, esencias y perfumes.  

La manera de adornar las calles, es con flores, adornos de papel y focos de colores. Los 
adornos que sobresalen en las fachadas, imágenes religiosas y ramos de flores azul y 
blanco, son los colores que predominan. Los patios son adornados cuando la imagen 
llega al hogar donde se queda ocho días, se adorna con flores y luces.   

Gastronomía.- Los platillos principales del municipio son la barbacoa y las carnitas. Se 
utilizan algunas plantas en la elaboración de alimentos tales como: el cilantro, la 
hierbabuena, perejil y epazote.  

Los animales que se utilizan en la elaboración de alimentos son gallina, puerco, pollo, 
res y conejo. Los platillos típicos, que existen en el municipio son los gusanos de 
maguey y los chinicuiles. Este tipo de comidas se prepara en la temporada de marzo y 
abril.  
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Museos:  

Museo Comunitario Tetetzontlilco  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 28 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio 

NOMBRE DE LA  
LOCALIDAD 

  POBLACIÓN 
TOTAL 

 POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

  POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

TIZAYUCA 33,182 16,428 16,754 
HUITZILA 3,600 1,782 1,818 
TEPOJACO 3,380 1,692 1,688 
EL CID 1,885 934 951 
EL CARMEN 1,004 501 503 
EMILIANO ZAPATA 960 473 487 
LAS PLAZAS 874 426 448 
OLMOS 403 205 198 
MOGOTES 295 162 133 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
11 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

57 Delegados  
3 Comisariados Ejidales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral XII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  
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Bando de Policía y Buen Gobierno   
Reglamento Interior del Ayuntamiento  
Reglamento Interno de Administración  
Reglamento de Obra Pública Municipal  
Reglamentación de Planeación  
Reglamento de Catastro Municipal  
Reglamento de Protección Civil  
Reglamento de Salud  
Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
Agua Potable  
Drenaje y Alcantarillado  
Seguridad Pública  
Tránsito y Vialidad  
Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes municipales que han ocupado el cargo a partir del año de  1964 a la 
actualidad: 

Presidente Periodo 

Brigildo Avilés Moreno 1964-
1967  

Gilberto Aldana Hernández 1967-1970
Brigildo Avilés Moreno 1970-1973
Guillermo Gamboa Lima 1973-1976
Jesús Rodríguez Ortiz 1976-1979
M. José Luis Hernández 
Rodríguez 1979-1982

Francisco Huasco Alonso 1982-1985
Daen Galindo Díaz 1985-1988
Fernando Argüelles Martínez 1988-1991
Felipe Reyes Montaño 1991-1994
David Rojas Olvera 1994-1997
Fernando Escalante Gutiérrez 1997-2000
Juan Nuñez Perea 2000-2003
Roberto Paredes Jiménez 2003-2006
Gabriel Garcia Rojas 2006-2009

BIBLIOGRAFÍA  

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social)-INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  
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Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Tizayuca Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Tizayuca, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Diccionario de Abraham Pérez López  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 
1993. 
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Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
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Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
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Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  



 

 842
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Denominación  

Tlahuelilpan  

Toponimia  

El nombre de la población ha sido escrito de diversas formas; en los papeles de la 
Nueva España, se asienta “Tlahuelilpa” y en diversos documentos del siglo XVI, que 
constituyen los títulos primordiales de la Hacienda de San Servando se asienta 
Tlagualilpan; todos estos nombres se derivan del original que fue Tlaualilpan, y que en 
lengua nahoa significa: “En donde se riegan las tierras”, que por cierto parece muy 
adecuado, ya que por toda esta región, hay muchas tierras de riego, en donde 
anualmente se recogen muy buenas cosechas  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Los antecedentes históricos se remontan a la época prehispánica, toda esta zona suroeste 
del Estado de Hidalgo estuvo habitada por diversas tribus y estuvo influida también por 
las diferentes corrientes migratorias que pasaban por el lugar: Aztecas, Toltecas, 
Chichimecas y Otomíes.  

En el año de 1560, cuando se establecieron los primeros españoles, fundaron un templo 
religioso de la orden franciscana “único en su genero” por el tipo de arquitectura mezcla 
de barroco simple con impresiones indigenistas, dando como resultado un templo de 
serena belleza.  

Posteriormente, se construyó una hacienda de gran tamaño en donde a fines del siglo 
XIX explotaba una gran extensión de tierra que abarcaba lo que ahora comprende parte 
de los municipios de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tezontepec y Mixquiahuala, siendo 
un centro de gran riqueza por el potencial agrícola, sin embargo con el movimiento de 
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1910 y con la caída del porfiriato declinó completamente su situación económica hasta 
acabar repartida en ejidos y pequeñas propiedades.  

Asimismo, como ya se mencionó, en el año de 1970, por decreto del Gobernador del 
Estado en funciones y con la aprobación de la legislatura correspondiente fue elevado 
Tlahuelilpan a la categoría de Municipio.  

Este poblado es muy antiguo, fue habitado por tribus otomíes, los españoles llegaron en 
el año 1560.  

En épocas más recientes perteneció al Municipio de Tlaxcoapan, hasta que en el mes de 
enero de 1970, siendo gobernador del estado Manuel Sánchez Vite, por decreto de la 
legislatura del estado, se elevó a categoría municipal.  

Personajes Ilustres  

Federico Lugo S:  
Político  
Mario Monroy Dorantes:  
Político  
Silvestre Padilla García:  
Político  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Antecedentes 

1560 Llegan los españoles que era habitado por tribus 
otomies 

1970 Por decreto de la legislatura del estado, se elevó a 
categoría municipal. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Tlahuelilpan se localiza a 70km. de la ciudad de Pachuca y muy cerca 
de la población de Mixquiahuala, para llegar de la capital del Estado, se toma la 
carretera Pachuca a Tula vía Actopan, se cruza por Progreso y Mixquiahuala y delante 
de esos poblados se encuentra Tlahuelilpan.  

Con respecto a su ubicación, las coordenadas geográficas del lugar son, en latitud norte 
de 20°07’47” y en longitud oeste 99°13’43”, a una altura sobre el nivel del mar de 2,040 
metros.  

Colinda al norte con el Municipio de Mixquiahuala; al oriente con el Municipio de 
Tetepango, al sur con Tlaxcoapan y al poniente con Tezontepec de Aldama  

Extensión  
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Este pequeño municipio representa aproximadamente el 0.1 % de participación relativa 
en la superficie total del estado, con una extensión territorial de 31.3 km2  

Orografía  

Todo el municipio se asienta dentro de un inmenso valle comprendido fisiográficamente 
en la altiplanicie mexicana y la región geocultural del Valle del Mezquital.  

El lugar esta formado mayoritariamente por llanuras (80%) y en menor medida por 
lomeríos, por ello, no cuenta con protección que lo defienda de los embates del viento 
que se mueven libremente por gran parte de la región.  

Su espacio geográfico, como se menciono, poco accidentado presenta un cerro de 
considerable importancia nombrado el Cerro del Aguila.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, ésta contempla en su haber al Río 
Salado, alimentado a su vez por el caudal del Río Moctezuma.   

Cabe indicar que el municipio pertenece a la región del río Pánuco, a la cuenca del río 
Moctezuma y cruza a través de éste el río Tula y que cuenta además, con veinte cuerpos 
de agua y dos canales de riego.   

Clima   

Presenta generalmente un clima templado y registra una temperatura media anual de 
alrededor de los 17°C, su precipitación pluvial total asciende a los 675 milímetros por 
año, y el período de lluvias es mucho más marcado de junio a septiembre.  

La temperatura suele ser bastante confortable y sana, calurosa en primavera y verano, 
aunque tolerable. En el invierno refresca considerablemente y llegan a caer algunas 
heladas.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora esta compuesta principalmente por matorral espinoso con formaciones de tipo 
sabana, cuenta con algunos sabinos de monumentales dimensiones, además de 
ahuhuetes, eucaliptos y pirules.   

Dentro de su flora silvestre, presenta también nopales, magueyes, huizaches y cardos.   

Entre la flora de tipo doméstico se pueden encontrar algunas limoneras, rosales, 
duraznos, higueras y granadas, plantas de ornato y frutales.  

Fauna  
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Su fauna silvestre está compuesta solo por pequeños animales, como tlacuaches, 
zorrillos, liebres, conejos, ardillas, serpientes coralillo y cascabel, lagartijas, pájaros de 
diferentes especies y algunas que otras aves de pintorescos colores, camaleones, ratones 
de campo, insectos y una notable variedad de arácnidos.  

En cuanto a la fauna doméstica, esta se conforma principalmente de gatos, perros y 
animales de granja.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El tipo de suelo que existe es de origen mesozoico, de tipo semidesértico, rico en 
materia orgánica y nutrientes. Su uso es primordialmente agrícola, le sigue a éste el de 
agostadero, dejando solo una pequeña parte para otros usos.  

Por lo que toca a la tenencia de la tierra, del total de su superficie, más del 55% es ejidal 
y el resto corresponde a la pequeña propiedad.  

En cuanto a los cultivos, aquí principalmente se cosecha maíz, frijol, trigo, nopal, 
alfalfa, cebada, avena forraje, calabacita, chile verde y en menor proporción árboles 
frutales y algunas hortalizas.  

Asimismo, el municipio en cuanto al aprovechamiento agrícola, se conforma de pastos 
naturales, tierras de riego y algunas de temporal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del  0.9 %,con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Otomí y náhualt.  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de Tlahuelilpan registra actualmente un total de 13,936 
habitantes, siendo 6,795 hombres y 7,141 mujeres; su índice de masculinidad es de 95.2 
varones por cada 100 mujeres. Concentrándose la mayoría desde recién nacidos hasta 
30 años de edad; y con una población muy reducida a partir de los 64 años.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92 % y 
el   8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente:  

TOTAL MUNICIPAL 12,271
CATÓLICA 11,251 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 563 
PENTECOSTALES Y 50 
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NEOPENTECOSTALES 
IGLESIA DEL DIOS VIVO  COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

13 

OTRAS EVANGÉLICAS 500 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 113 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE  LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

31 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 82 
OTRAS RELIGIONES 80 
SIN RELIGIÓN 161 
NO ESPECIFICADO 103 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En relación a la educación, el Municipio de Tlahuelilpan cuenta con 5 escuelas a nivel 
preescolar, 10 de primaria, 4 de secundaria y dos bachilleratos, en este lugar se presenta 
un muy buen aprovechamiento, sobre todo en lo que respecta niveles básicos de 
educación.  

Sin embargo, hay que considerar la promoción de una educación más técnica, eficiente 
y especializada, con mayores espacios y mejores oportunidades.  

Es por ello, que en los últimos años se ha intensificado la generación de mejores 
instalaciones.  

Actualmente, la infraestructura con la que se cuenta consta de 16 planteles con 141 
aulas, 1 biblioteca, 6 laboratorios y 6 talleres.  

Salud   

En cuanto a los servicios médicos, este municipio tiene una oferta adecuada para 
satisfacer la demanda requerida por sus habitantes, esto principalmente en lo que se 
refiere a la atención de carácter general.  

Así, cuenta para ello, con dos centros de atención externa de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia.  

A pesar de esto, cabe hacer notar, la falta de infraestructura médica respecto a la 
prestación de servicios hospitalarios, tanto de forma general como especializada.  

Deporte  

Para la sana diversión, se cuenta con canchas de fútbol, algunos espacios de usos 
múltiples, canchas de basquetbol y voleibol; además de pintorescos jardines vecinales 
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que sirven como lugar de recreación y esparcimiento para los habitantes de las diversas 
localidades.  

Vivienda  

Cuenta con un total de viviendas de 2,952, teniendo a 13,908 ocupantes con un 
promedio por vivienda de 4.71; concentrándose en la cabecera un gran porcentaje de 
ellas.  

Aquí, la mayor parte de los muros de las casas habitación están construidos de adobe, 
tabique  o embarro; los techos son fabricados de concreto, teja, madera o palma y los 
pisos de concreto o tierra. La mayoría de la tierra es, en cuanto a su tenencia, propiedad 
privada y solo en una pequeña parte es de renta.  

El lugar cuenta con servicios de agua potable, electricidad y drenaje.  

El Municipio de Tlahuelilpan, de conformación urbana, presenta 7 localidades, 3 de las 
cuales, concentran casi toda la población.  

La cabecera municipal junto con una de sus colonias, concentra a más del 90% de la 
población. Aquí cuentan con los mejores niveles en servicios básicos y la marginación 
en general es baja o muy baja.  

Servicios Básicos   

El total de viviendas que tiene el municipio según los datos recabados por el INEGI en 
sus censos de población, asciende a 2,952, en donde existe una cobertura de servicios 
básicos satisfactoria. En agua potable, se cuenta con un total de 2,001 tomas 
domiciliarias instaladas; en electricidad se tiene un registro de 3,214 tomas, como se 
observa el nivel de servicio es prácticamente de un 100% y en drenaje la Cobertura del 
servicio alcanza a todas las localidades.  

Vías de Comunicación  

Tlahuelilpan cuenta con una longitud de red carretera de 24.000 km., todos ellos 
registrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como parte de la red de 
vías alimentadoras estatales pavimentadas, para el transito en la región.  

Por los caminos del municipio transita todo tipo de transportes, camiones de carga, 
autobuses de servicio privado y público, y desde luego automóviles particulares.   

Medios de Comunicación  

En lo que se refiere a los servicios de comunicación por microondas y satelital, el 
municipio cuenta con red telefónica, fax y telex, oficinas postales, así mismo recibe una 
buena señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

Con datos recabados en los documentos de información básica municipal, se puede citar 
que en éste municipio se cultiva, de mayor a menor en héctareas sembradas; alfalfa 
verde (951 has.), maíz (757 has.), nabo (94 has.), frijol (79 has.),  cebada forraje (40 
has.) y chile verde (38 has.); además destinan parte de la tierra para el cultivo de 
hortalizas de forma doméstica.  

Ganadería  

En cuanto a la ganadería, en éste municipio se cría mayormente ganado bovino (3,770 
cab.); ovino (6,395 cab.); porcino (2,700 cab.); caprino (324 cab.); aves (6,980 av.), 
comprendiendo aves para carne y huevo y guajolotes; además de abejas (119 colmenas).  

Industria y Comercio  

En cuanto a comercio el de mayor presencia e importancia en el municipio, es el 
pequeño y de consumo local, cuenta con unidades de pequeña escala, urbanas y de 
asistencia social como lo son sus dos tiendas Diconsa, además de dos tianguis para el 
abasto generalizado.  

El lugar, no cuenta con una infraestructura moderna para llevar a cabo la actividad 
comercial,  aunque desde luego cumple con el nivel de abasto requerido por la 
población.  

En cuanto al abasto y comercio municipal se tienen registrados 247 establecimientos, 
mayoritariamente de carácter privado; casi todo está ubicado en la cabecera municipal.  

Dentro del ramo industrial, según datos recabados por la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo, se tienen cuatro industrias de nivel 
micro, dedicadas a la producción de textiles, lácteos y herramientas, principalmente.  

Turismo  

Este municipio cuenta para el agrado y amplia satisfacción del turismo, con atractivos 
de interés, entre ellos el casco de la exhacienda de los Condes de la Cortina y su 
importante Exconvento Franciscano.  

Además, la feria de San Francisco de Asís, brinda a los turistas un motivo suficiente 
para visitar el lugar y conocer su impresionante templo, disfrutar de sus peleas de gallos 
y las corridas de toros y desde luego todo el folklor de su pueblo.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 4856 de las cuales 
59 se encuentran desocupadas y 4797 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   % 
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Ocupada
TOTAL MUNICIPAL 4,797       
PRIMARIO 939 19.6
SECUNDARIO 1,100 22.9
TERCIARIO 2,758 57.5

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Actualmente existen en la población algunas obras arquitectónicas, que han despertado 
algunas discusiones referentes a su valor artístico, sobre todo una capilla, en la cual se 
venera a “La Purísima Concepción”. Aún cuando existen datos suficientes para asegurar 
que fue construida por los frailes franciscanos en el siglo XVI cuando se establecieron 
en la ciudad de Tula, lo más probable es que en el año de 1795 haya sufrido algunas 
modificaciones, esto puede ser así debido a unas inscripciones que están en una de las 
campanas, además de que algunos de los vecinos del lugar así lo manifiestan.   

Sin embargo, si tomamos en cuenta sus antecedentes históricos y sobre todo algunas de 
las pinturas que aún se admiran en el interior del pueblo, pueden surgir ciertas dudas, 
entre las pinturas que destacan por su perfecto acabado, está un cuadro del Señor 
Crucificado, con el siguiente autógrafo: Rodríguez Juárez, año 1711; hay otro de la 
Virgen de Covadonga, representada tal como se cuenta se le vio en las montañas de 
Asturias, firmado por “Arellano” año de 1614 y, por último, otra más de “Nuestra 
Señora de Guadalupe”, obra del agustino, Miguel de Herrera, en el año de 1729.  

Además de estas pinturas de incalculable valor artístico, quedan algunas ruinas del 
antiguo claustro que se encuentra al sur del templo, lo poco que se conserva, indica que 
su traza primitiva fue de una sola planta; existen seis arcos de medio punto, en los 
costados oriente y poniente, y  tres rebajados en los lados norte y sur, sostenidos por 
columnas monolíticas de escasa altura con capiteles jónicos.  

En los arcos laterales, los fustes de las columnas aparecen estriados a diferencia de las 
columnas que son lisas, de perfil recto, teniendo además en su estrado una 
ornamentación con motivos de la fauna.  

La decoración del conjunto manifiesta la arquitectura occidental del siglo XVI con 
marcada influencia Romántica–Española, pero sin embargo se puede distinguir que va 
de la mano indígena.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: Tlahuelilpan se distingue principalmente por su tianguis tradicional que se 
realiza los martes y en donde se encuentra un folklor “moderno“.  

La celebración principal del lugar es la fiesta en honor al Santo patrono, San Francisco 
de Asís, en donde se cita a todo el pueblo y a pueblos circunvecinos, a las  procesiones 
religiosas que rememoran los usos y costumbres españolas en sus festividades y éstas 
mezcladas a su vez, con costumbres autóctonas.  
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No se puede decir que existe un folklor típico y regionalista, porque este municipio ha 
sido claramente invadido por la modernidad, así las costumbres pasadas pagan el precio 
de lo moderno al tener  que ir desapareciendo.  

Gastronomía: La comida del lugar se distingue por ser de muy buen sabor, desde su 
muy sabrosa y tradicional barbacoa de carnero, hasta sus ricos y apetitosos gusanos 
blancos de maguey, y chinicuiles.  

En el municipio se cuenta con vegetales que se emplean en la elaboración de comida, 
todos ellas de exquisito sabor y apariencia. Entre los principales están, las verdolagas, 
lechuga, chile, quelite, nopal,  cilantro, jitomate y tomate verde.   

Artesanías: El principal grupo artesanal del municipio es el otomí, el cual conserva sus 
costumbres antiquísimas con una notable responsabilidad. Particularmente aquí se 
dedican a la cestería, a la fabricación de canastos, ayates, curiosidades de penca de 
nopal y carrizo, tejidos de fibra de ixtle, carpetas, tejidos de hoja de palma, jarros, ollas, 
tazas, platos y floreros. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 10  
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio:   

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD   

POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

TLAHUELILPAN 7,721 3,758 3,963 
MUNITEPEC DE 
MADERO 1,950 964 986 

COLONIA 
CUAUHTEMOC 3,353 1,624 1,729 

COLONIA CERRO DE LA 
CRUZ 759 376 383 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente municipal  
Sindico procurador  
8 Regidores   
8 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

Delegados  3  
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Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal V  
Distrito Local Electoral IV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

La tarea de gobernar y dirigir a un pueblo se manifiesta de forma trascendental con el 
progreso y mejoramiento del nivel de vida  

Así, en Tlahuelilpan quienes han estado al frente de tan loable tarea en las últimas 
cuatro décadas, son enlistados a continuación: 

Presidente Periodo
Federico Lugo Serrano 1970-1973 
Mario Monroy Dorantes 1973-1976 
Guillermo B. Oviedo U. 1976-1979 
Modesto Monroy G. 1979-1982 
Horacio Cornejo H. 1982-1985 
Ernesto Jiménez M. 1985-1988 
Bulfrano Copca Calva 1988-1991 
Hugo Meneses Trejo 1991-1994 
Primitivo Valdés Rodríguez 1994-1997 
Jorge Lozano Hernández 1997-2000 
Rosendo Cruz Rufino 2000-2003 
Cutberto Ceron Hernández 2003-2006  
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Ernesto Viveros Olguin 2006-2009 
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Denominación  

Tlahuiltepa  

Toponimia  

Etimológicamente, Tlahuiltepa en lengua nahoa significa “Lugar en donde se riegan las 
tierras arcillosas”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El Estado de Hidalgo fue un gran mosaico de cultura, las cuales aportaron muchos 
testimonios de sus vidas y de sus obras cada uno de los municipios tiene esta prueba, 
Tlahuiltepa.  

Los Teotihuacanos nos heredan las pinturas, donde dibujaron animales, hombres, 
dioses, lunas, soles, estrellas y otros, en los peñascos de las montañas y cañadas (Los 
Muñecos) el señorío de Metztitlán fue lugar de asentamiento de los otomíes, quienes 
recorrieron la parte baja y alta de Tlahuiltepa; estos sistemas rodeados de enemigos con 
los que combatían constantemente, los Mexicas se dedicaron a dominar nuestro 
territorio quienes también heredaron cosas muy valiosas de su cultura y se encargaron 
de ponerles nombres náhuatl a la mayoría de los pueblos.  
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Los grupos que siempre estuvieron sojuzgados, como es el caso de los otomíes. Les 
dejaron a Tlahuiltepa la virtud de supervivencia en idioma y nombre   

El hombre prehispanico pasa por Tlahuiltepa sin olvidarse de registrar un testimonio 
que merece mejores estudios de los que ha tenido hasta la fecha.  

El maestro Teodomiro Manzano dice: En este lugar vino a refugiarse el Lic. José Blas 
Gutiérrez, que en la intervención Francesa fungía como Gobernador del Segundo 
Distrito Militar nombrado por el Emperador Maximiliano y en este municipio nació el 
coronel liberal Don Nicolás Escamilla, mismo que murió en el combate que tuvieron 
con las fuerzas del Coronel Llórente.  

Del municipio de Tlahuiltepa se cuenta, que en la revolución Mexicana salieron 20 
mulas cargadas de carabinas 30-30 y 11 con municiones y pólvora, al mando del 
General Don Valente Carbajal y el Coronel Don Evaristo Morales, quienes se 
enfrentaron en la comunidad del Venado a las tropas de rebeldes que venían de Jacala 
quienes ya habían quemado la comunidad de Quetzalapa y la idea era quemar también 
Tlahuiltepa pero los de la defensa no los dejaron llegar y los regresaron hasta el río que 
hoy lleva el nombre de Amajac.  

En 1914 reunieron los Carrancistas personas que después se escondieron en el Ocotal y 
los demás se posesionaron del lugar conocido como El Fortín para hacer frente al 
enemigo quienes robaron piedras y de esa manera vencieron, después hubo un 
enfrentamiento con el General Villegas de los Carrancistas y Don Valente Carbajal, el 
enfrentamiento fue en Tlaxcantitla después el Coronel huyó y el Coronel Evaristo 
Morales se compromete a entregarlo.  

Los líderes naturales que mueven las masas de las comunidades recorrieron diferentes 
puntos del Estado y el País, Tlahuiltepa no fue la excepción, aquí Don Pascual Morales 
y Lauro Morales se disputaban el área con los Austria de Tepehuacan, median fuerzas 
en constantes enfrentamientos.  

Después que murió el líder Morales, dos más se disputaban el liderazgo, era la familia 
de los Morales y de los Escamilla, en sus constantes enfrentamientos había muchos 
muertos y escasez de alimentos, la gente no trabajaba por el terror y peligro de morir en 
el camino, el gobierno envió un pelotón de policías y dos pelotones de federales pero 
burlaban la vigilancia y había asesinatos, todo esto sucedió antes de 1970.  

En 1964 cuando estuvo de presidente Municipal Pablo Valencia, provocó 
enfrentamientos entre los mismos habitantes, organizó una junta y dijo “Todas aquellas 
personas tranquilas, que estén con las autoridades, vengan aquí conmigo”, esto causó 
enojo entre los habitantes ocasionando grandes desastres. Para tranquilizarlos vino la 
policía judicial.  

En el año de 1971 en el periodo de Don Alberto Mendoza como Presidente Municipal 
reúne a todo el pueblo, prepara una comida y en la reunión dice: “Amigos, con 
venganza no se arregla nada, olviden el rencor y vamos a trabajar por el bien de 
Tlahuiltepa y de nuestros hijos”, De esa fecha a la actualidad el municipio vive en paz.  

Personajes Ilustres  
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Don Nicolás Escamilla:  
Destacado general revolucionario;   

Valente Carbajal:  
General  

Pascual Morales:  
Cacique  

Otoniel Miranda:  
Gobernador  

Fernando Escamilla:  
Político  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes  
1869 Tlahuiltepa es erigido como municipio.

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Tlahuiltepa ocupa una superficie de 468 kilómetros cuadrados, y se 
encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 2,000 mts., Su localización geográfica 
es por el Norte, Latitud 20° 55’ 24’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 56’ 59’’.  

Sus colindancias son: Al norte con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, La 
Misión y Chapulhuacán, al sur con el municipio de Eloxochitlán, al Oeste con el 
municipio de Jacala, al este con los municipios de Molango y Eloxochitlán.  

Extensión  

Este municipio cuenta con una extensión de 467.7 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El municipio cuenta con lugares abruptos, cerros y cañadas, un suelo escabroso con 
planos inclinados. Se localiza fisiograficamente dentro de la sierra madre oriental o 
sierra alta Hidalguense, en un 90% de superficie es cerril e inclinaciones por lo cual su 
topografía es accidentada con acantilados que van de 20 a 80% los cerros más altos son 
el cerro del águila, el cerro chato y cerro grande.  

Hidrografía   

El municipio cuenta con el importante río de Amajac que sirve para una zona de riego 
donde su agua se reparte diario por medio de canales, la ventaja que tiene este río es que 
en tiempo de sequía se aprovecha su agua para la siembra y así mismo existe una 
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desventaja en época de lluvias abundantes el río se desborda ocasionando pérdidas en la 
agricultura en la parte alta es importante mencionar que se cuenta con manantiales en 
todas las comunidades, de esta manera se abastecen de agua los pobladores de la zona   

Clima   

En este municipio hay 4 climas diferentes semiseco, semicálido, templado, y templado 
subhúmedo con una temperatura media anual de 17.0 grados centígrados y precipitación 
pluvial media anual de 900 mm.   

Las heladas inician a finales de septiembre y durante el invierno, éstas generalmente 
suceden a diario, las granizadas se presentan cuando las lluvias son más fuertes 
generalmente a finales del mes de agosto   

Principales Ecosistemas  

Flora   

En el municipio de Tlahuiltepa existen árboles de maderas finas sin explotación esto no 
origina ningún beneficio para sus dueños ejidatarios o pequeños propietarios, su 
aprovechamiento es mínimo con orientación doméstica.  

Existen árboles de cedro rojo y blanco, bálsamo, palo escrito, álamos, encinos, flores de  
margaritas, hortensias y noche buena. En este municipio se puede explotar la siembra de 
árboles frutales como aguacate, nuez, mango, papaya, naranja, higo, guayaba, chayote, 
caña de pilón, podemos encontrar plantas medicinales como: nogal, perejil, florifundio, 
epazote, hierbabuena, ruda, manzanillas, su vegetación es de tipo tropical.   

Fauna  

Se Constituye de animales de corral: cerdos, ovejas, cabras, gallinas, caballos, patos, en 
animales silvestres encontramos palomas de diversidad de clases gobernadora, morada, 
perdiz, cocolera.  

En los márgenes del río Amajac en primavera se pueden ver el jilguero, la calandria, el 
chuparrosa o colibrí; entre los crustáceos, la acamalla el conocal, y en reptiles: Coralillo, 
mahuaquite, cascabel, mazacuate chirrionera y serpientes de agua. De todo lo anterior se 
puede ver y encontrar en los ríos arroyos sembradíos campos y montañas de 
Tlahuiltepa   

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de origen mesozoico y es de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y 
nutrientes, una parte del municipio tiene capa abundante en humos y muy fértil, el uso 
es en primer lugar agostadero con un 38.95%, el 14% es agrícola, el 8.5% corresponde a 
forestal y 38.95% pecuario. La tenencia de la tierra es ejidal en un 75% y el resto se 
compone de pequeña propiedad  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
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Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.6 %, con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Nahualt y Otomí.  

Evolución Demográfica  

La población del municipio de Tlahuiltepa es de 10,425  habitantes, 5,180 hombres, y  
5,245 mujeres  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 70 % y 
el  30% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 9,293 
CATÓLICA 6,544 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 2,224 
HISTÓRICAS 390 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 1,437 

OTRAS EVANGÉLICAS 397 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 52 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 6 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 46 
OTRAS RELIGIONES 9 
SIN RELIGIÓN 402 
NO ESPECIFICADO 62 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El municipio de Tlahuiltepa cuenta con tres zonas escolares la zona No. 147 zona 
escolar No. 38, zona escolar No. 101. la educación que se imparte es preprimaria, 
primaria y secundaria en las cuales trabajan maestros federales y del conafe, los cuales 
cubren una población estudiantil de 106 alumnos de preprimaria 2030 alumnos de 
primaria, 338 alumnos de secundaria, en total 2474 alumnos inscritos contando con una 
infraestructura de 8 escuelas de preprimaria, 34 escuelas de primaria y 6 de 
telesecundarias.  

Salud   

En esta importante materia el municipio cuenta con centros de salud 12 en total, una 
unidad medica rural del instituto mexicano del seguro social, 5 Unidades de asistencia 
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social de IMSS Solidaridad y 6 unidades de la Secretaria de Salud atendidas por 
personal médico, pasantes, y personal paramédico cuenta con casas de salud del 
patrimonio indígena del valle del Mezquital y la huasteca Hidalguense, instalaciones 
médicas que permiten afirmar que está cubierto este importante aspecto.  

Deporte  

El municipio de Tlahuiltepa conjuntamente con las escuelas, organiza torneos a nivel 
escolar en las disciplinas de basquetbol y voleibol disputándose un trofeo al primer 
lugar, asimismo existe una liga de basquetbol integrada por 6 equipos, los cuales juegan 
todos los domingos en las canchas del municipio.  

Es importante mencionar que practican la charrería los días sábados o domingos, 
compitiendo con los otros municipios   

Vivienda  

En lo que respecta a vivienda es de piso de tierra en su mayoría, con paredes de madera 
y techo de zacate colorado, caña o tejamanil algunas otras ya cuentan  con paredes de 
madera con lodo apisonado y techado de lamina, en un mínimo porcentaje cuentan con 
su casa de block y techado de lamina.  

Servicios Básicos   

Cuenta con los servicios de agua potable,  en drenaje la mayoría de la comunidad cuenta 
con este servicio, las comunidades que están en proyecto de agua entubada son dos San 
Francisco y Raciel Salcedo el servicio de energía eléctrica se encuentra cubierto en su 
totalidad tanto en el municipio como en sus comunidades asimismo cuenta con 
alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, unidad deportiva, auditorio 
municipal y panteón.  

Vías de Comunicación  

La comunicación fue una necesidad elemental de las tribus náhuas quienes ya utilizaban 
diferentes medios para comunicarse, la escritura, el grito, el mensaje a través de 
personas,  

El acceso a este municipio es por la carretera federal numero 85, tomando la desviación 
a Molango.  Actualmente se construye la carretera que dará servicio a Coyocal.  

Medios de Comunicación  

En el municipio (desde 1988) se captan las estaciones de radio: XEX, XEQ, XEW, 
Radio Educación, Radio Huejutla, Radio Jacala, XAEWL y Radio Huichapan, no todas 
las señales se reciben claramente en el municipio, hay comunidades que debido a su 
ubicación geográfica no las capta fácilmente.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

Tlahuiltepa conoce técnicas de cultivos heredadas por las culturas otomí, Chichimeca y 
náhuatl, esto tiene ciertas diferencias, clasificaremos en dos partes el territorio del 
municipio, la parte baja y la parte alta, tomando en cuenta que la superficie total 
cultivable es de 1,956 has. correspondiendo al 4.4% del total de la superficie municipal. 
La superficie de riego es de 181 has. Estos núcleos agrarios irrigables benefician a las 
comunidades que están en los márgenes de los ríos Amajac, su afluente el rio Xilitla, 
San Andrés Miraflores, la Concordia y Amajac, se cultiva el maíz y el frijol además 
jitomate de cáscara, cebolla, ejote, calabaza, cacahuate y  papa.  

En la parte alta, la producción es de autoconsumo, correspondiente a la superficie de 
temporal, que en su total es de 1775 has, supeditada a los regímenes pluviométricos 
imprecisos, por lo que pueden presentarse siniestros tanto por exceso de humedad como 
por sequía, además de la escasez de insumos agrarios para incrementar la producción de 
maíz, frijol, alberjon, haba y café.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de leche y carne, con 4,664 cabezas, caprino 3,564 cabezas, 
porcino 3,545 asimismo cuenta con aves de postura y engorda, como pavos, contando 
con producción de miel y cera de abeja.  

Como resumen podemos decir que la ganadería es considerada como patrimonio de la 
familia, en el municipio se explota en mínima cantidad el ganado bovino en dos formas, 
el de cría y leche así como el de engorda, también el ganado caprino y lanar, pueden 
mejorar considerablemente si se aplica programas adecuados en cría y desarrollo del 
ganado.  

Industria y Comercio  

En la actualidad el comercio en Tlahuiltepa tiene una actividad importante, las distintas 
misceláneas o tiendas de abarrotes expenden lo indispensable para las necesidades de 
las comunidades  

En el municipio hay cinco tiendas conasupo que abastecen a los pueblos cercanos como 
son Acapa, San Andrés, Tlahuiltepa, Las Manzanas y Tlaxcantitla se basan 
principalmente en tiendas campesinas y rurales, tiene taller1 mecánico-eléctrico, 
restaurante, hotel, gasolinera y farmacia.  

El tianguis en la cabecera municipal son los días jueves, en Acapa los sábados, en 
Ocotal los miércoles y en San Andrés los domingos.   

Turismo  

El atractivo natural es el Cerrote completamente arbolado, donde cantan las aves al 
amanecer con los rayos del sol en la alborada ellas jugueteaban en la agreste montañosa 
confundiéndose en el follaje de las ramas cuenta con un hermoso paisaje en la Sierra 
Alta y parte de la sierra baja, son ondulaciones geológicas que datan de hace más de 80 
millones de años integrando parte de la Sierra Madre Oriental.  
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Los cerros ofrecen infinidad de arroyuelos donde el agua al camino forman “chorreras” 
a pequeñas cascadas, el pasto es verde en la mayor parte de tiempo, cubierto por la 
neblina.  

Al sur de la cabecera municipal se levanta el majestuoso Cerro del Aguila habitado por 
culturas prehispánicas, en su largo transitar llega al río Amajac, digno de admirar, en su 
recorrido llega a donde se levanta  como majestuoso y ancestral vigía el exconvento de 
Chichicaxtla con sus pinturas coloniales para compartir el  correr del tiempo y de la vida 
el de las pilas y boca de león a orillas del río Amajac está el pueblo Viejo.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2951 de las cuales 6 
se encuentran desocupadas y 2945 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,945  
PRIMARIO 2,099 71.3
SECUNDARIO 302 10.3
TERCIARIO 544 18.5

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

En la cabecera municipal encontramos los monumentos a Don Miguel Hidalgo y 
Costilla. Benito Juárez, así mismo a José María Morelos y Pavón y un busto a los Niños 
Héroes, cabe mencionar que en monumentos arquitectónicos encontramos en la 
cabecera municipal la parroquia y exconvento de San Agustín edificado por los 
agustinos en el siglo XVI, conservando como construcción la gran espadaña de 10 
metros de altura, dispuesta por la barda atrial, con seis arcadas para campanas, una de 
las cuales procede de 1571.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Del 24 de septiembre al 1 de octubre, son Las fiestas del Santo Patrono con juegos 
mecánicos pirotécnicos, jaripeos y mercado popular.  

Sus alimentos típicos son: Diversas clases de moles con chile guajillo, ancho y mora, 
guisos de huanzontles capeados con huevo y rellenos de queso.  

Los dulces que se acostumbran son elaborados con frutas, las bebidas son el pulque 
blanco y el curado; sus trajes típicos en el hombre, son pantalón y camisa de manta 
bordados a mano, con un morral al hombro, y en la mujer, vestidos y blusas bordados en 
manta o popelina y huaraches.  
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Sus artesanías son los morrales, ayates bordados, juguetes, escobetas, cestos, fruteros y 
animalitos de ixtle.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas la banda de viento 
Santiago Acapa.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 122 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

ACAPA (SANTIAGO 
ACAPA) 735 365 370 

BUENAVISTA 674 317 357 
COYOCALA 536 270 266 
XUCHIATIPA 509 259 250 
SAN ANDRES 
MIRAFLORES 387 173 214 

TLAHUILTEPA 307 150 157 
XILOCUATITLA (EL 
PUERTO DE 
XILOCUATITLA) 

302 139 163 

CERRO DEL AGUILA 287 139 148 
DURAZNITO, EL 269 139 130 
NUEVA ERA, LA 260 131 129 
SANTIAGO 257 125 132 
BOCA DE LEON 248 124 124 
SAN MARCOS 226 117 109 
CONCORDIA, LA 209 96 113 
PALO PERDIDO 202 97 105 
NUEVO REYNOSA 
(CINCO PALOS) 199 109 90 

ITZTAMICHAPA 198 93 105 
CHICHICAXTLA 194 87 107 
NUEVO MONTERREY 190 100 90 
AGUA TAPADA 187 99 88 
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Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
5 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

44 Delegados   

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III  
Distrito Local Electoral IX  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes: 

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes municipales que han visto por el desarrollo y engrandecimiento de su 
municipio de 1964 al 2003. 

Presidente Periodo 
Pablo Franco Valente  1964-1967
Leonardo Del Valle C  1967-1970
Alberto Mendoza R  1970-1973
Arturo Velázquez L.  1973-1976
Anastasio Morales P. 1976-1979



 

 863

Justino Otero Martínez 1979-1982
Pascual Trejo 1982-1985
Raciel Salcedo Rangel 1985-1988
Tiberio Chavez C. 1988-1991
Adán Martínez Barrera 1991-1994
Fortuno Guerrero Cruz 1994-1997
Israel Martínez Rivera 1997-2000
Bernardo Reyes V. 2000-2003

J. Eloy Trejo López 2003-
2006  

Fortunato Francisco Chavez 
Barrera 2006-2009
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Denominación  

Tlanalapa  

Toponimia  

El nombre del Municipio de Tlanalapa, es de origen Náhuatl y significa "Lugar sobre la 
abundancia (agua)".   

El glifo que representa al Municipio de Tlanalapa parece corroborar este nombre, ya que 
la parte ondulada que rodea el círculo significa agua.  
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La fundación del poblado esta ligada a la del Municipio de Tepeapulco, pues su 
cercanía hace pensar que las mismas tribus habitaron este lugar.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En el siglo XVII llegaron al poblado, frailes españoles de la orden franciscana.  

Personajes Ilustres  

Francisco de P. Olvera:  
Quien fuera un destacado jurista y gobernador interino.  

Cronología de Hechos Históricos  

1869 Se le dio la categoría de Municipio.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Antecedentes 
1869 Se le dio la categoría de Municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Tlanalapa se ubica geográficamente entre los paralelos 19° 49´ de 
latitud norte y 98° 36´ de longitud oeste, a una altitud de 2,460 metros sobre el nivel del 
mar.  

Colinda al norte con Singuilucan y Zempoala, al sur con el Estado de México y el 
Municipio de Tepeapulco; al este con Tepeapulco, y al oeste con el Estado de México y 
Zempoala  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 156.70 kilómetros cuadrados  

Orografía  

La mayor parte del Municipio es plano, existen algunos relieves rodeados por algunos 
cerros y partes rocosas que son manifestaciones volcánicas.  

Los principales tipos de rocas en la parte superior de los cerros son: basaltos, andesitas, 
brecha volcánica y extrusiva intermedia.  

En las partes bajas de la mayoría de los cerros encontramos rocas del tipo sedimentario 
como arenisca, con capas de toba.  
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Hidrografía   

Dentro del Municipio se encuentran algunos riachuelos y uno que otro depósito en 
zonas áridas y un arroyo grande que cruza el Municipio.  

Clima   

El clima es templado-frío, registra una temperatura media anual de 14.1°C., con una 
precipitación pluvial de 490 milímetros por año y el período de lluvias es de marzo a 
septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La vegetación representativa dentro del Municipio es la siguiente:  

En los cerros de la parte sur y oeste, se presenta vegetación compuesta por matorral 
inerme y nopalera, con pastizal inducido, subinerme y nopalera, inerme pastizal natural 
y nopalera.  

En la parte norte del Municipio existe el tipo de vegetación secundaria como: Bosque de 
sabinos con matorral inerme, bosque de encino y matorral inerme.  

Fauna  

En el Municipio se encuentra fauna silvestre  representada por los siguientes animales:  

En lo que se refiere a mamíferos se integra por coyote, mapache, zorro, lince, 
cacomiztle tlacuache, zorrillo, comadreja, ardillas, conejo, liebre, tuza, y rata silvestre.  

En lo que respecta a las aves se integran por aguililla o buteo, búho o tecolote, lechuza, 
gavilán, pato, zernicalo, garza, garceta, polla de agua migratoria, zambullidores, 
carpintero, zopilote, correcaminos, halcón, codornices o colín, paloma silvestre o 
tórtola, zenzontle, ampelis, calandria y primavera.  

En lo que corresponde a los reptiles se encuentra integrada por zencuate, crotalidos o 
serpientes de cascabel, víbora terrestre, víbora de agua techin, trucha, camaleón, 
escorpión, lagartija común, lagartija de llano, etc.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo tiene características de tipo semidesértico rico en materia orgánica y nutrientes.  

Su uso principal es agrícola, con el 20.64% de la superficie total, el 5.68% de 
agostaderos; y el 74.32 por ciento restante otros usos.  

Lo que respecta a la tenencia de la tierra, el 95% es pequeña propiedad;  el 5 por ciento, 
restante, es ejidal.  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.3 % ,con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhualt.  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Tlanalapa tiene una población de 9,839 habitantes de los cuales 4,798 
son hombres y 5,041 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95 % y 
el 5 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 8,771
CATÓLICA 8,321 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 173 
HISTÓRICAS 9 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 59 

OTRAS EVANGÉLICAS 105 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 104 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 20 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

7 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 77 
OTRAS RELIGIONES 17 
SIN RELIGIÓN 103 
 NO ESPECIFICADO 53 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este aspecto, según datos estadísticos del INEGI del año 2000, el Municipio cuenta 
con la infraestructura siguiente: 5 escuelas de educación preescolar, 8 escuelas de 
educación primaria, 1 escuela de educación secundaria, 1 escuela de nivel profesional 
medio, 1escuela de nivel bachillerato, y bibliotecas públicas.  
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Es importante mencionar que en el Municipio se requiere la inversión de infraestructura 
en los niveles intermedios y a nivel profesional, con el propósito de satisfacer las 
necesidades de la población que se encuentra ubicada en las comunidades.  

Cuenta con un total de 1,605 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación.  

Salud   

En esta materia el Municipio cuenta con 2 centros de salud, consultorio rural, clínicas 
particulares y consultorios particulares, instalaciones medicas que permiten afirmar que 
está cubierto este aspecto, aunque faltan recursos complementarios para atender en un 
100% las demandas de la población.  

También se encuentra 1 casa de salud la cual se encarga de dar auxilio en esta materia.  

Deporte  

En el Municipio de Tlanalapa en forma general no existen centros recreativos., esto 
debido a la cercanía que hay a Ciudad Sahagún, la población que se encuentra en el 
municipio realiza algunas actividades deportivas en esa ciudad.  

Vivienda  

En materia de vivienda existen 2,317 viviendas las cuales se encuentran ocupadas por 
9,826 personas con un promedio de 4.24 ocupantes por vivienda.  

Servicios Básicos   

El Municipio de Tlanalapa cuenta con los servicios básicos de agua potable, energía 
eléctrica, drenaje y alcantarillado, pavimentación y alumbrado público.  

Aunque el municipio cuenta con estos servicios, es importante mencionar que en 
algunas comunidades de municipio faltan recursos complementarios para que reciban 
mas atención y satisfacer las necesidades de estos servicios básicos.  

En lo que respecta al grado general en que se encuentra el Municipio se le considera en 
un nivel medio de marginación  

Vías de Comunicación  

El acceso al Municipio es por la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún  en el kilómetro 42. 
Cuenta con 12 kilómetros de carretera federal; 9 kilómetros de carretera estatal y 15 
kilómetros de vías férreas.  

Medios de Comunicación  

En materia de transporte en el Municipio existen 4 líneas internas de transporte urbano, 
3 líneas privadas y 1 sociedad cooperativa.  

Cuenta con línea foránea de microbuses de pasajeros.  
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En el municipio se cuenta con servicios de teléfono, correos, señales de radio y 
televisión tanto de la capital del estado y del Distrito Federal. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En el Municipio los principales cultivos que se siembran y cosechan son: maíz con una 
superficie sembrada de 374 hectáreas, cebada con 3,746 hectáreas y el frijol con 240 
hectáreas.  

En lo que respecta a la fruticultura, en el Municipio y en algunas comunidades se 
produce  el aguacate y la manzana.  

Silvicultura  

Actualmente solo quedan pequeñas porciones de bosque en la parte norte del Municipio.  

La altura dominante que poseen los arboles es de 4 metros; esta vegetación ha sido 
sometida a una sobre explotación, lo que ha traído como consecuencia que exista en 
gran parte de esta zona la deforestación y desaparición de esta área boscosa.  

Ganadería  

En el Municipio se cría ganado bovino de carne y leche, el cual cuenta con una 
población de 1770 cabezas, caprino con 4,553 cabezas, porcino con 2,688 cabezas y 
ovino con 11,286 cabezas.  

En relación con la avicultura, en algunas localidades del Municipio se cuenta con aves 
de postura y engorda, con una población de 8,495 aves y 713 pavos.  

La cunicultura, es una actividad de menor importancia.  

Y por último en lo que respecta a la apicultura se cuenta con 52 colmenas, llevándose a 
cabo la explotación de miel y cera de abeja la cual se produce en baja proporción.  

Industria y Comercio  

En el Municipio se cuenta con la industria de la transformación. Cuenta con 2 pequeñas 
industrias manufactureras las cuales ocupan a 80 personas, su producción es de bebidas 
y alimentos; productos metálicos y partes automotrices.  

Así mismo se encuentran tiendas campesinas, mercados, tianguis y también cuenta con 
una tienda de DICONSA, la cual se encuentra ubicada en la cabecera municipal.  

Turismo  
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El Municipio brinda al visitante un tesoro cultural como es la Iglesia de San Francisco 
de Asís del siglo XVI, la Iglesia de Chiconcuac y la Capilla de Bellavista, así mismo, se 
puede asistir a la feria anual.  

También se tiene como puntos de atracción turística a los cascos de las haciendas del 
municipio y como zonas naturales de recreación el lugar llamado Salto del Agua sobre 
la carretera a Santo Tomás y el lugar denominado Poza del Muerto sobre la misma 
carretera hacia el norte en el kilómetro 27.  

Además el municipio cuenta con servicios de gasolineras, casa de huéspedes, taller 
mecánico y restaurantes.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 3495 de las cuales 
51 se encuentran desocupadas y 3444 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 3,444  
PRIMARIO 273 7.9 
SECUNDARIO 1,619 47.0
TERCIARIO 1,552 45.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- Se encuentra la Parroquia de San Francisco de Asís, en la comunidad 
de Tlanalapa, la construcción de la misma fue en el siglo XVI, cuenta con un 
bautisterio, un patio, el atrio y un terreno.  

En el Municipio de Tlanalapa también cuenta con algunas haciendas que aún se 
conservan los cascos y su pequeña propiedad, las cuales son: la de San Francisco, la de 
San Juan Ayuhualulco, la de San Pedro Tochatlaco, la de Bellavista la cual contiene una 
capilla con un mural del siglo XVI, y la de Tepechichilco.  

Históricos.- Se encuentra el Busto a Don Miguel Hidalgo y Costilla, en la plaza 
principal.  

La iglesia de Chiconcuac se construyó a mediados del siglo XVIII y en una de las vigas 
del templo está escrita la siguiente leyenda "A dos de abril del año de 1908,  se reformó 
ésta iglesia".  

Arqueológicos.- En el municipio existen vestigios arqueológicos en diferentes zonas.  
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Una de ellas es el mismo pueblo de Tlanalapa en donde es posible encontrar figurillas y 
objetos de barro y obsidiana casi a flor de tierra, además de cuevas que no han sido 
exploradas ni estudiadas.  
En el Cerro de Bellavista se encuentran vestigios de cultura prehispanica.  

En el pueblo de Tlanalapa se encuentran restos de viviendas antiguas y cuevas. 
Figurillas de barro y obsidiana.  

En Piedra Ancha se encuentran vestigios de poblamiento prehispánico, de los cuales se 
observan cimientos.  

En las Barrancas de Piedra Ancha se encuentran vestigios de fósiles petrificados.  

En el Cerro de San Simón se encuentran restos de un observatorio en su parte más alta.  

En el Cerro de San Isidro se encuentran restos de piedra del tipo tezontle en dos tipos: 
negro y rojo tallado para construcciones y utensilios domésticos.  
En el Pueblo de Chiconcuac se encuentran figurillas de barro y obsidiana.  

En la cueva la Nopalera se localiza un sitio de gran importancia dentro del panorama 
histórico de la región.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas Populares.- Los días 1° y 2 de enero, se celebra la feria anual con exposiciones 
ganadera, agrícola, e industrial, con la presentación de artistas y juegos pirotécnicos.  

El 21 de marzo se festeja la llegada de la primavera, con un desfile tradicional, 
participando las reinas de la primavera de las diversas escuelas del Municipio.  

El 15 y 16 de septiembre se celebran las fiestas con motivo de la lucha de la 
independencia y celebrando también la erección del municipio de Tlanalapa.  

A mediados de julio se realiza la celebración del divino salvador que se ha realizado 
desde hace muchos años, es tradicional que en esta fiesta religiosa la gente lleve sus 
milpas y otras plantas del ciclo agrícola, con el fin de bendecirlas para obtener una 
mejor cosecha.  

El 2 de agosto se celebra el día de la Señora de los Angeles patrona de la colonia 
Alfredo B: Bonfil. Feria y festivales artísticos y deportivos.  

El 8 de septiembre se celebra el día de Señora de Loreto patrona de la comunidad de 
Bellavista. Se realizan eventos cívicos y deportivos.  

El 4 de octubre se celebra el día del Santo Patrono de la comunidad de Tlanalapa, San 
Francisco de Asís. Donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas y procesión.  

El 24 de diciembre  realiza la representación de imágenes bíblicas de la vida de Jesús 
para celebrar su nacimiento. La procesión es acompañada con banda de música y el 
pueblo en general, esta celebración tiene pocos años de realizarse.  
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Leyendas.- cuentan las crónicas que para el estreno del gran Teocalli, Ahuizotl ordeno 
que todos los calpixque reunieran en los pueblos tributarios los enceres necesarios para 
la ornamentación del templo. Mando el rey a sus embajadores a los señoríos de los 
pueblos sujetos a México para asistir a la fiesta  y trajesen el tributo de esclavos para el 
sacrificio al que estaban obligados.  

El señorío de Texcoco vino con representantes de cada uno de sus pueblos entre ellos 
Tlanalapa, llevando así mismo esclavos para el sacrificio.  

Traje Típico.- En el hombre, la vestimenta es el traje de charro. En la mujer, la 
vestimenta es de enaguas largas bordadas de la parte de abajo y sombrero ancho.  

Artesanías.- En el Municipio se elaboran las siguientes artesanías:  

ollas, cántaros, jarros, cazuelas, adornos florales y utensilios de cocina.  

Gastronomía.- Se elabora el pollo relleno, los quelites en chile verde, barbacoa, 
quesadillas de flor de calabaza y carnitas.  

También se elaboran dulces como palanquetas y dulce de camote. Las bebidas 
tradicionales son: el aguamiel, pulque y vinos de la región.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 26 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA  

TLANALAPA 7,127 3,473 3,654 
FRACCIONAMIENTO 
SAN ISIDRO 1,411 673 738 

CHICONCUAC 703 343 360 
BELLAVISTA 235 117 118 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  
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13 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral XI  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir del año 1964 a la actualidad: 

Presidente Periodo
Evencio Castillo Rivera 1964-1967 
Bonifacio Alonso Aguilar 1967-1970 
Noé Martínez Gutiérrez 1970-1973 
Cándido Ramírez Fernández 1973-1996 
Cecilio Hernández Ortega 1976-1979 
Encarnación Castillo Juárez 1979-1982 
Alberto Suárez Barrera 1982-1985 
Marcos Martínez Ortega 1985-1988 
Marcos Lazcano Ramírez 1988-1991 
Agustín Juárez Castillo 1991-19949 
Enrique Yudico Lazcano 1994-1997 
Flavio Castillo Juárez 1997-2000 
Alejandro Castillo Sánchez 2000-2003 
Tomas Juárez Ramírez 2003-2006  
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Francisco Castañeda Castillo 2006-2009 
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Denominación  

Tlanchinol  

Toponimia  

Su nombre se deriva de las raíces nahoas: “Tlanchinolli” Casa quemada, e “icpac” sobre 
o encima, “sobre de la casa quemada”.  

Peñafiel en su obra, cita que los hombres primitivos de este poblado señalan que 
anteriormente fue llamado Tlanchinaltic, que se traduce “por o en lo quemado” la 
anterior afirmación obedece de quemar los pastos secos de las llanuras o en las siembras 
de primavera, de aquí la frase Tlanchindl, Tehuatl: Guerra o batalla.  

El glifo que tiene está constituido por un signo Tepetl o tepec que significa “sobre la 
cima” que es la interpretación figurativa que señala Peñafiel.   

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Este pueblo fue habitado por tribus indígenas, Huastecas y Nahoas, Desde el siglo XVI 
la evangelización de esta región estuvo a cargo de los frailes agustinos.  
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Así mismo cabe mencionar que la población empieza a tener importancia  cuando se 
inicia la predicación del evangelio por los frailes agustinos.   

Personajes Ilustres  

Agustín Martínez Solís:  
Maestro.  
Delfino Pardo Medina  
Destacado educador   
Alfonso Rivera Villegas.  
Político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1869 Se le otorgó la categoría de municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Tlanchinol ocupa una superficie de 380 Kilómetros cuadrados se 
encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 1,590 mts., su localización geográfica 
es por el norte, latitud 19° 59’ 21” y por el oeste, longitud de 98° 40’ 43” sus 
colindancias son:  

Al norte  con el estado de San Luis Potosí, al sur con el municipio de Calnali, al oeste 
con el municipio de Lolotla y al este con los municipios de Huazalingo y Huejutla.  

Extensión  

El municipio de Tlanchinol ocupa una extensión de 380.3 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

Tlanchinol tiene una característica en su superficie que es abrupta en gran parte del 
municipio, es lodoso húmedo con muchas barrancas, en las mañanas se puede admirar 
su gran espesura y vegetación que rodea las montañas las cuales las cruza la sierra 
Madre Oriental, además de tener mesetas y valles, al este una planicie y al oeste unos 
llanos en un 90% constituida por pendientes mayores al 10%.  

Hidrografía   

Tlanchinol se encuentra dentro de la región del río Pánuco y la cuenca del río 
Moctezuma, cruzando al municipio los ríos Tehuetlán, Santa María, Xalpan, Amajac y 
Quetzaltongo. todos ellos le dan al municipio de Tlachinol un aspecto de tranquilidad 
invitándolo a pasar un rato agradable que le permite a los moradores de ese lugar y a los 
visitantes posibilidades de pesca y diversión.  



 

 877

Clima   

El clima que predomina en el municipio es templado con temperaturas media anual de 
18.9°C y una precipitación pluvial de 2,601 milímetros por año, con período de lluvias 
en el mes de mayo a septiembre.  

El paisaje está formado por bosques en el cual cruzan los ríos de Tehuetlán, Santa 
María, Amaxatl y Quetzaltongo lo cual nos invita a caminar por sus veredas para poder 
admirar su vegetación y todo lo que lo rodea.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

El municipio de Tlanchinol tiene una vegetación de tipo selva media y bosques 
latifoliados se encuentra ubicado sobre una superficie abrupta, así como mesetas y 
valles compuesta en su mayoría por una gran variedad de árboles como el encino, 
fresno, nogal, cedro blanco y colorado así también se encuentra aguacate, frijolillo y 
jitomate utilizándose sólo para uso doméstico construcción de casas, cercas de potreros, 
techos, así como leña para fuego doméstico que a diario se usa en los fogones y cocinas 
de las comunidades.  

En este municipio puede explotarse la siembra y cuidado de arboles frutales como 
naranja, plátano y mango, así mismo se cuenta con plantas medicinales hierbabuena, 
manzanilla, ruda y cascara de nogal, las cuales se explotan para uso personal.   

Fauna  

La fauna perteneciente a este municipio está compuesta en su mayoría por tigrillo, gato 
montés, jabalí, conejo, ardillas, topos, así mismo podemos mencionar en reptiles como 
la víbora de cascabel, coralillo, mazacuate, en los insectos hay una gran variedad de 
ellos, los más atractivos son las mariposas, las que nacen en los bosques, como es la 
mariposa blanca, mariposa reina; entre los crustáceos, la acamaya, el axil, burritos. De 
todo lo anterior se puede ver y encontrar en los ríos arroyos sembradíos campos y 
montañas de Tlanchinol.  

Clasificación y Uso del Suelo   

Cuenta con suelo terciario, cuaternario y mesozoico, es arcilloso, de regular calidad, 
Litosol en un 60% de acuerdo a la superficie utilizada para cada actividad su orden es el 
siguiente: Pecuario, agrícola y forestal.  

Tiene el primer lugar de superficie de agostadero, le sigue la agrícola y por ultimo la 
forestal. La tenencia de la tierra ocupa el primer lugar, comunal, luego ejidal y por 
ultimo la pequeña propiedad.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 54.3 % ,con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es el: Náhualt.  

Evolución Demográfica  

Su población es de 32,265 habitantes, 15,887 hombres, 16,378 mujeres con un índice de 
masculinidad de 97. %.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 90 % y 
el 10 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 27,839
CATÓLICA 25,012 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,850 
HISTÓRICAS 73 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 1,609 

OTRAS EVANGÉLICAS 168 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 243 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 3 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 240 
OTRAS RELIGIONES 19 
SIN RELIGIÓN 462 
NO ESPECIFICADO 253 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El municipio ha recibido especial atención en los niveles de educación preescolar, 
primaria y secundaria. Con una población estudiantil de 10326 alumnos y actualmente 
con el apoyo del Gobierno del Estado de Hidalgo a través de CAPECE se cuenta con un 
programa de construcción, rehabilitación, ampliación, y remodelación de escuelas.  

Salud   

El municipio de Tlanchinol cuenta con los principales servicios médicos para poder 
atender a la mayoría de las demandas de la población, contando con unidades médicas 
una del ISSSTE, cinco del IMSS Solidaridad y nueve unidades de los Servicios de 
Salud y Asistencia en Hidalgo, así como con 18 casas de salud.   

Deporte  
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En el municipio de Tlanchinol predomina el basquetbol y fútbol en cuyo caso existe una 
liga formada por 22 equipos en la que participan los municipios aledaños jugando los 
días sábados y domingos en las canchas del municipio. Existen en la cabecera municipal 
tres canchas de basquetbol y dos de fútbol.  

Vivienda  

El Municipio de Tlanchinol se caracteriza por su arquitectura tan singular, es un sitio 
místico, cuyas casas de adobe, tabique, y madera contrastan con la vegetación del lugar.   

Se encuentran 6,491 viviendas particulares las cuales las ocupan 32,246 personas lo cual 
nos da un promedio de ocupantes por casa de 4.99  

Servicios Básicos  

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado 
pavimentación, alumbrado, público, unidad deportiva, auditorio, panteón, correo,  
únicamente en la cabecera. En las comunidades cuentan con: luz eléctrica y tomas de 
agua comunales.  

Vías de Comunicación  

El Municipio de Tlanchinol cuenta con 40 kilómetros de carretera federal, así como 5 
Kilómetros de camino estatal pavimentado teniendo como propósito principal servir de 
acceso a las carreteras troncales y 151.290 Kilómetros de caminos rurales de terracería.  

Medios de Comunicación  

Cuenta con servicios esenciales como son el teléfono, correos, señal de radio, periódico 
y revistas en la cabecera municipal.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La agricultura es la principal actividad de la población de Tlanchinol. Los principales 
cultivos en tierra de temporal son en su mayoría  el maíz, con una superficie de 6860 
hectáreas sembradas, frijol con una superficie sembrada de 340 hectáreas, y café cereza 
del que se siembran 5275 hectáreas. En fruticultura se cosecha a menor escala el plátano 
y la naranja.   

Ganadería  

El municipio de Tlanchinol realiza en menor escala la ganadería en la crianza del 
ganado bovino, ovino y porcino.  
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Cuenta con 5,081 cabezas de  ganado bovino de leche y carne, ovino (300), porcino 
(3,800), caprino (53), aves de postura y engorda (35,000), así como pavos, teniendo 
también producción de miel y cera de abeja con  876 colmenas.  

Silvicultura  

La mayor parte de los bosques y selvas están en proceso de degradación debido 
principalmente a la explotación irracional por parte de los lugareños, la superficie 
arbolada comercial es de 2,700 has. con uso potencial anual de 12,000 m3. Es necesaria 
la construcción de brechas para sacar la madera y así poder incorporarla a la 
producción.  

Asimismo en la mayor parte las especies de árboles son aprovechados con orientación 
doméstica, esto es para solucionar sus necesidades, por ejemplo: construcción de casas 
habitación,  habilitación de cercas, combustible doméstico.  

Minería  

En el municipio de Tlanchinol podemos mencionar que se explota el manganeso como 
único elemento de la minería en esta región.  

Industria y Comercio  

El municipio de Tlanchinol cuenta con envasado de frutas, fabricación de muebles, los 
cuales son vendidos en los diferentes municipios de la región representando un ingreso 
para los lugareños, asimismo se cuenta con aprovechamiento forestal e industrial de 
manganeso. De tal modo que la población económicamente activa representa 
aproximadamente el 35%, ubicándose principalmente en el sector primario.  

En el comercio mencionamos que cuenta con tiendas rurales y dos tiendas de Conasupo 
así como un tianguis los días martes en donde la gente aprovecha para abastecerse para 
toda la semana.   

Turismo  

Como atractivo turístico digno de visitarse, se cuenta con el  exconvento de San 
Agustín, su Iglesia y su gran feria anual. Asimismo puede admirar su vegetación que 
rodea a todo el municipio, el cual nos invita a pasear por sus veredas y conocer de cerca 
los arroyuelos que se forman en los cuales podemos ver toda clase de animales 
silvestres.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 10175 de las cuales 
70 se encuentran desocupadas y 10105 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

 Sector PEA   
Ocupada % 
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TOTAL MUNICIPAL 10,105  
PRIMARIO 7,394 73.2
SECUNDARIO 1,052 10.4
TERCIARIO 1,659 16.4

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Se puede visitar la parroquia y exconvento de San Agustín, edificado por los agustinos 
en el siglo XVI, conserva como construcción notable la gran espadaña de 10 metros de 
altura, dispuesta por la barda atrial, con seis arcadas para campanas, una de las cuales 
procede de 1571. Así mismo cuenta con figuras religiosas talladas a mano en madera y 
piedra que datan del siglo XVI.  

En el centro de Tlanchinol se tienen estatuas de Don Miguel Hidalgo y Costilla; Don 
Benito Juárez y Don José María Morelos y Pavón; así como un busto de los Niños 
Héroes.   

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones: Del 28 al 31 de agosto, es la fiesta en honor a San Agustín, con ceremonia 
religiosa, feria regional, juegos mecánicos y pirotécnicos, danzas, bailes, torneo de 
gallos y variedades artísticas.  

Alimentos tradicionales: El Zacahuil, las enchiladas con cecina, el pollo ranchero, la 
carne de cerdo, la barbacoa de res y el plato huasteco.  

Sus dulces tradicionales, palanquetas, charamuscas, cocadas y camotes con piloncillo.  

Bebidas Tradicionales: Vinos de frutas, vinos de mesa y aguardiente de caña.  

Artesanías: hechas con palma; como sombreros, petates, escobetillas; en orfebrería se 
elaboran vajillas, cazuelas, jarras, ollas, ceniceros y macetones.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento 
Lucero, Los Rebeldes, Jolessma, Santa Cecilia, Cuamipil, Festival, Los Jilgueros; La 
Coronita y San Salvador.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 83 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio:   
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NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL  
FEMENINA 

TLANCHINOL 3,966 1,887 2,079 
STA. MARIA 
CATZOTIPAN (STA. 
MA. TEPETZINTLA) 

1,999 963 1,036 

HUEYAPA 1,249 637 612 
TEMANGO 1,223 610 613 
HUITEPEC 1,218 590 628 
SAN JOSE 1,051 492 559 
OLOTLA 1,037 536 501 
PUEBLO HIDALGO 1,028 505 523 
JALPA 1,020 522 498 
ACAHUASCO  1,017 511 506 
CUATLIMAX  829 416 413 
CHIPOCO  827 404  423 
SANTA LUCIA  826   412 414 
CHICHILTEPEC  772  379 393 
CHICHATLA  760 380 380 
PILCUATLA  726  349  377 
TOCTITLAN  719  356  363 
SAN CRISTOBAL   677 314  363 
APANTLAZOL  668 330  338 
IXTLAPALA  557 287  270 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico  
11 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

77 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece  

Distrito Electoral Federal I  
Distrito Local Electoral XV  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad ública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes municipales que han refrendado el esfuerzo y dedicación en el crecimiento 
del municipio. 

Presidente Periodo
Tobías F. Juárez  1964 -1967 
Miguel Castillo Sierra  1967-1970 
Agustín Martínez S. 1970-1973 
Alfonso Rivera V.  1973-1976 
Oliverio M. Camargo  1976-1979 
Said Fernández S. 1979-1982 
Guadalupe García C. 1982-1985 
Avelino Martínez Solis  1985-1988 
Alejandro Camargo M. 1988-1991 
Bonifacio Medina B.  1991-1994 
Roberto Franco Coca  1994-1997 
Ponciano Hdz. Olvera 1997-2000 
Nemorio Medina H. 2000-2003 
Teodoro Linarte Sánchez 2003-2006  
Disiderio Bautista Isidro 2006-2009 

BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
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Cédula de Información Básica Municipal de Tlanchinol. Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Tlanchinol. Estado de Hidalgo. Edición 1994.  

Diccionario de Abraham Pérez López.  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición 1979 México.  

Información General Remitida por el municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo II, 
edición 1993.  
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Denominación  

Tlaxcoapan  

Toponimia  

El nombre de la población ha sido escrito e interpretado de diversas formas; ello a 
cuestionado la originalidad de las diversas versiones que se han proporcionado.  

Ahora bien, la etimología que predomina respecto a Tlaxcoapan es que el origen del 
nombre es náhualt y tiene por significado, “Sobre o en el río del juego de pelota”.   

Cosa que al parecer es muy acertada, como se puede corroborar observando su 
llamativo e impactante códice.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

El municipio de Tlaxcoapan tiene sus raíces históricas y culturales insertadas en 
diversas crónicas de la época precolombina, lo cual sirve de testimonio para afirmar que 
sus fundadores fueron los aztecas.  

El ahora municipio ya constituido como comunidad, fue tributario de Tenochtitlan; una 
vez establecidos los aztecas por esta región, perteneció a un familiar de Moctezuma 
quien junto con sus súbditos habitaron estos lugares por espacio de medio siglo. Sus 
antecedentes históricos como se hizo mención, se remontan a la época  prehispánica; 
toda la zona sudoeste del Estado de Hidalgo fue habitada por diversas tribus y estuvo 
influida también por las diferentes corrientes migratorias que pasaban por el lugar: 
Aztecas, Toltecas, Chichimecas y Otomíes.  
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Haciendo un poco de historia, se puede mencionar que a la llegada de los españoles, 
esta población formaba parte de Teotlalpan; en el siglo XVIII fue república de indios, 
dependiente de la Alcaldía Mayor de Mixquiahuala que, con Tetepango y Atitalaquia 
formaban una Alcaldía de la Intendencia de México.  

La mayoría de estas poblaciones fueron evangelizadas por los frailes franciscanos que 
erigieron su convento en la ciudad de Tula, sin embargo, la Iglesia de Tlaxcoapan no 
fue construida por ellos, los franciscanos lo único que construyeron fue una pequeña 
ermita en dicha población; siendo el clero secular en el siglo XVII el que erigió la actual 
iglesia, bajo la advocación de San Pedro, patrono de la población.  

Personajes Ilustres  

Gregorio Hernández Cornejo:  
Líder agrario.  

Ernesto Bravo García:  
Político  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 

1869 Tlaxcoapan obtuvo la categoría de 
Municipio 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Tlaxcoapan se localiza a 65 km. de la ciudad de Pachuca y muy cerca 
de la añeja Ciudad de Tula; para llegar de la capital del Estado se puede tomar la 
carretera Pachuca a Tula vía Ajacuba, se cruza por esta población y adelante se 
encuentra Tlaxcoapan.   

Con respecto a su ubicación, las coordenadas geográficas del lugar son; en latitud norte 
de 20°05’43” y en longitud oeste 99°13’12”, a una altura sobre el nivel del mar de 2,060 
metros.  

Colinda al noroeste con Tezontepec de Aldama, al norte con el Municipio de 
Tlahuelilpan; al oriente con Tetepango, al sur con Atitalaquia y al poniente con Tula de 
Allende.  

Extensión  

Este pintoresco y pequeño municipio representa tan sólo el 0.4 % de participación 
relativa en la superficie total del estado, con una extensión territorial de 79.3 km2  

Orografía  
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Todo el municipio se asienta dentro de un inmenso valle comprendido fisiográficamente 
en la altiplanicie mexicana y la región geocultural del Valle del Mezquital.  

Su orografía apunta principalmente a una superficie semiplana, se encuentra casi todo 
su territorio en una llanura, cuenta con un valle, barrancas, cerros y llanos  

Su espacio geográfico, como se hizo mención, poco accidentado no presenta ninguna 
montaña de considerable importancia.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, ésta contempla en su territorio al Río 
Salado, alimentado por el caudal del Río Moctezuma y este a su vez del Pánuco.  

El Río Salado el cual cruza a este municipio, vierte con sus aguas a otros tantos de la 
región, lo que favorece considerablemente la producción agrícola de riego, que desde 
luego es más basta que la de temporal.  

El municipio pertenece a la región del río Pánuco, a la sub-cuenca del río Moctezuma y 
cruza a través de éste el río Salado, vertiente a su vez del Tula. Cuenta además, con 
treinta y cinco cuerpos de agua.   

Clima   

Presenta mayoritariamente un clima templado y registra una temperatura media anual de 
alrededor de los 17°C, su precipitación pluvial total asciende en promedio a 850 
milímetros por año, y el período de lluvias es más marcado de mayo a junio.  

El clima suele ser bastante confortable y sano, caluroso y subhúmedo en primavera y 
verano, muy agradable, en el invierno refresca considerablemente, es seco y llegan a 
caer con frecuencia fuertes heladas.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La flora que existe en el lugar es de matorral espinoso con formaciones principalmente 
de tipo sabana, cuenta con escasos bosques de encino, además de cactus y algunos 
árboles de pirul en las zonas urbanas.   

Dentro de su flora silvestre, presenta nopales, magueyes, huizaches y cardos.   

Entre la flora de tipo doméstico se puede encontrar limoneras, manzanos, duraznos, 
rosales,  y algunas plantas de ornato.  

Fauna  

Su fauna silvestre está compuesta por animales de presa como el halcón; por animales 
pequeños como tlacuaches, tejones, zorrillos, liebres, conejos, ardillas, serpientes, ratas, 
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lagartijas, aves de diferentes especies, camaleones, ratones de campo e insectos de 
diversas especies.  

En cuanto a la fauna doméstica, ésta se conforma principalmente de gatos, perros y 
animales de granja.  

Clasificación y Uso del Suelo   

La clasificación y uso de suelo aceptado para este lugar, indica que la superficie es de 
tipo arcillosa, rica en materia orgánica y nutrientes.   

El suelo presente data de los períodos mesozoico, terciario y cuaternario, y es además de 
tipo semidesértico. Su uso es primordialmente agrícola, en cuanto a aprovechamiento se 
refiere, le sigue a éste el de agostadero quedando sólo una pequeña parte para desarrollo 
urbano.   

Por lo que toca a la tenencia de la tierra, la mayor parte es ejidal, siguiendo la comunal y 
el resto corresponde a la pequeña propiedad.  

Asimismo, el municipio en cuanto al aprovechamiento agrícola, se conforma de pastos 
naturales de uso para agostadero; de tierras de riego, en su mayor parte irrigadas con 
aguas negras y algunas pocas de temporal.   

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 88 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, el municipio cuenta con un total de 24,734 habitantes. Concentrándose la mayoría 
en grupos de edad des de recién nacidos hasta 30 años de edad; y con una población 
muy reducida a partir de los 64 años.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95 % y 
el 5 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 19,990 
CATÓLICA 19,061 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 347 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 122 
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COLUMNA Y APOYO DE LA 
VERDAD LA LUZ DEL MUNDO 7 

OTRAS EVANGÉLICAS 218 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 154 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 7 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS(MORMONES) 

11 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 136 
OTRAS RELIGIONES 68 
SIN RELIGIÓN 258 
NO ESPECIFICADO 102 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Con relación a la educación, el Municipio de Tlaxcoapan cuenta con 11 escuelas en el 
ámbito preescolar, 14 de primaria, 5 de secundaria y 3 bachilleratos, en este lugar se 
presenta un muy buen aprovechamiento, sobre todo en lo que respecta niveles básicos e 
intermedios de educación.  

A pesar de ello, hay que considerar la promoción de una mejor educación que 
proporcione suficientes elementos a la población para obtener atractivos espacios de 
trabajo y mejores oportunidades.  

Es por ello, en los últimos años se ha intensificado la creación de instalaciones 
apropiadas para el desarrollo de alumnos más capacitados.  

Actualmente, la infraestructura con la que se cuenta consta de 28 planteles con 254 
aulas, 1 biblioteca, 8 laboratorios y 13 talleres. La información está presentada 
conforme a los datos recopilados y esquematizados por algunas dependencias oficiales, 
como el INEGI y la SEP.  

Salud   

En cuanto a los servicios médicos, este municipio tiene una oferta adecuada para 
satisfacer la demanda requerida por sus habitantes, ésto principalmente en lo que se 
refiere a la atención de carácter general.   

Así, cuenta para ello con tres centros de atención externa de los Servicios de Salud de 
Hidalgo; un centro de atención externa del IMSS y uno más del ISSSTE.   

A pesar de esto, cabe hacer notar la falta de infraestructura médica respecto a la 
prestación de servicios hospitalarios, tanto de forma general como especializada.  

Deporte  
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Para la recreación, la sana diversión y el esparcimiento aquí se cuenta con muchas 
canchas de fútbol, lugares para andar en bicicleta, algunos espacios de usos múltiples, 
gimnasios, canchas de basquetbol y voleibol; además de jardines vecinales que sirven 
para que los pequeños se diviertan jugando al trompo y las canicas.  

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con un total de 5,512 viviendas de las cuales 5,274 son 
particulares.  

La mayor parte de las viviendas están construidas de materiales como adobe, tabique, 
blokc, madera  y barro; los techos son fabricados en su mayoría de concreto, lámina o 
madera.   

El Municipio de Tlaxcoapan, de conformación urbana presenta 4 localidades, sólo 2 de 
ellas, concentran prácticamente a toda la población: Tlaxcoapan y Dosel.   

La cabecera municipal junto con estas comunidades, concentran a más del 95% de la 
población. Aquí cuentan con los mejores niveles en servicios básicos y la marginación 
en general es de baja a muy baja para el resto de las comunidades.  

Servicios Básicos   

El total de viviendas que tiene el municipio según los datos recabados por el INEGI en 
sus censos de población, asciende a 4,555 en donde existe una cobertura de servicios 
básicos satisfactoria.   
En agua potable se cuenta con un total de 3,230 tomas domiciliarias instaladas; en 
electricidad se tiene un registro de 5,972 tomas, como se observa el nivel es 
considerablemente bueno para estos dos servicios básicos y en cuanto a drenaje la 
cobertura del servicio alcanza a todas sus localidades.  

Vías de Comunicación  

Tlaxcoapan cuenta con una longitud de red carretera de 15.230 km., todos ellos 
registrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como parte de la red de 
vías alimentadoras estatales pavimentadas para el tránsito en la región.  

Por los caminos del municipio transita todo tipo de transportes, desde camiones de 
carga, autobuses de servicio privado y público, y desde luego automóviles particulares. 

Medios de Comunicación  

En lo que se refiere a los servicios de comunicación alámbrica, por microondas y 
satélital, el municipio cuenta con red telefónica, fax y telex, oficinas postales, asimismo 
recibe una buena señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

Con datos recabados de las cédulas de información básica municipal, se puede 
mencionar que en éste municipio se cultiva según las hectáreas sembradas de mayor a 
menor; alfalfa verde (1,692 has.), maíz (1,584 has.), frijol (230 has.), nabo (154 has.), 
avena forraje (88 has.) y calabacita (85 has.); además destinan parte de la tierra para el 
cultivo de hortalizas de forma doméstica.  

Ganadería  

En cuanto a la ganadería, en éste municipio se cría mayormente ganado bovino (4,832 
cab.); ovino (5,905 cab.); porcino (5,532 cab.); caprino (947 cab.); aves (15,494 av.), 
comprendiendo aves para carne y huevo y guajolotes; además de abejas (51 colmenas).  

Industria y Comercio  

En cuanto a comercio se refiere el de mayor importancia en el municipio es el pequeño 
y de consumo local, cuenta con unidades de pequeña escala económica, urbanas y de 
asistencia social como lo son sus tres Diconsas, además se tienen cuatro tianguis para el 
abasto público tanto local como regional.  

El lugar cuenta con una infraestructura tradicional para llevar a cabo el comercio, y 
desde luego cumple con el nivel de abasto requerido por la población.   

En cuanto al abasto y comercio municipal se tienen registrados alrededor de 368 
establecimientos, mayoritariamente de carácter privado, sólo unos cuantos como sus 
tiendas Diconsa son de carácter social.   

Dentro del ramo industrial se tiene conocimiento de cuatro industrias de nivel micro y 
una de tamaño pequeño, dedicadas a la producción de alimentos y bebidas, productos 
metálicos, elaboración de harinas y alimento para ganado y aves.  

Turismo  

Este municipio cuenta, para el agrado y amplia satisfacción de los turistas, con 
atractivos de interés como lo son la parroquia de San Pedro, la de San Antonio de 
Tlaxcoapan y un pequeño convento del siglo XVI.   

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 7575 de las cuales 
132 se encuentran desocupadas y 7443 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 7,443  
PRIMARIO 1,656 22.2
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SECUNDARIO 2,159 29.0
TERCIARIO 3,628 48.7

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICO 

Monumentos Históricos   

Para las personas que les interesa conocer o visitar construcciones antiguas, en las 
iglesias de Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atitalaquia, encontrarán grandes tesoros 
arquitectónicos, del más puro estilo barroco español. Las poblaciones se encuentran a 
una distancia muy corta una de otra.  

El templo de Tlaxcoapan es de una sola nave, su fachada principal ve al poniente, su 
construcción es de mampostería, sus muros son almenados, su cubierta es de cañón 
corrido; en lo particular lo que más llama la atención es la fachada de la puerta 
principal, está constituida por un vano con cerramiento de arco de medio punto, con pies 
derechos y dovelas lisas de cantera, la portada la forman dos órdenes superpuestos, 
como ya se ha hecho notar antes del más puro estilo barroco español, pues en cada lado 
de la puerta se levantan dos columnas de altos pedestales, con ahuecamientos en los 
entrepaños separados del segundo cuerpo, y por un cornisamento cuyo entrepaño central 
lo ocupa una ventana con cerramiento trapezoidal, termina la fachada en un frontón 
triangular que en el tímpano presenta un nicho que contiene la estatua de la Virgen de 
Guadalupe. A la izquierda se levanta la torre, ésta es cuadrangular de un sólo cuerpo.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas: En este municipio se celebran diversas fiestas de carácter religioso, entre ellas 
la del 1° de enero para recibir el año nuevo en la plaza principal; el 15 de mayo en que 
se festeja a San Isidro Labrador un santo a quien se venera para obtener buenas 
cosechas, en esta fiesta se hace una misa en las propias milpas; el 29 de junio es la fiesta 
principal y se conmemora a San Pedro Apóstol y se tiene también dos festividades 
móviles como son el carnaval y la semana santa.  

Quienes organizan estas fiestas son personas de la misma localidad, quienes forman un 
comité por medio de asambleas, dentro de la iglesia o voluntarios, dicho comité está 
formado por algunas personas que piden ciertas cuotas por ciudadano; así como 
actividades de diversos tipos como kermesses, rifas, torneos, etc., esto con el fin de 
recabar más fondos, dichos eventos se realizan en diferentes colonias y localidades del 
municipio.  

Gastronomía: Aquí la comida típica es la mexicana, como la tradicional barbacoa y los 
nopales, además de la barbacoa de pollo, las carnitas de cerdo, los moles rojo y verde y 
las quesadillas, dobladas y gorditas.  

Para la elaboración de esos platillos en el municipio se cuenta con una amplia variedad 
de plantas comestibles, como malvas, nopales, quelites, shocoyo, quintonil, verdolagas, 
flor de palma y maguey, calabazas, espinacas, rábanos, tomillos, chilacayote, etc., y 
algunas frutales como naranjas, limón, higos, granadas, limas, duraznos y moras.  
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Los animales que se utilizan para la gastronomía son los becerros, guajolotes, borregos, 
cerdos, gallinas, patos, chivos, chinicuiles y conejos, principalmente.  

Algunos de los platillos que ya se mencionaron se preparan cuando hay una fiesta 
particular, por ejemplo en las bodas, bautizos, primeras comuniones y quince años, se 
acostumbra el mole verde y rojo acompañado de su consomé, arroz, frijoles y pulque o 
cerveza.  

Artesanías: No es muy grande aquí el interés por las artesanías, ya que poca gente las 
realiza. Entre algunas manifestaciones de lo que se lleva a cabo, está el tallado en 
madera, la cerámica, los tejidos y el bordado  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 13 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio. 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
TOTAL 

  POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA  

POBLACIÓN   
TOTAL   
FEMENINA  

TLAXCOAPAN 12,119 5,893 6,226 
DOXEY 6,015 2,947 3,068 
TELTIPAN DE 
JUAREZ 3,466 1,715 1,751 

TEOCALCO 930 456 474 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  
4 Delegados Municipales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal V  
Distrito Local Electoral V  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes: 

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar se magnifica de forma trascendental con el progreso  y 
mejoramiento del nivel de vida de los pueblos. Como en Tlaxcoapan quienes han estado 
al frente de tan loable tarea en las últimas cuatro décadas, son enlistados a continuación:  

Presidente Periodo
Eladio Cornejo L. 1964-1967
Ernesto Bravo García 1967-1970
Luis Sánchez Ángeles 1970-1973
Enrique Oviedo Cruz 1973-1976
Julio Villegas Oviedo 1976-1979
J. Leandro Cruz H. 1979-1982
Roberta García Uriostegui 1982-1985
Felipe de J. Corona M. 1985-1988
Humberto Hernández S. 1988-1991
Enrique Vega Hernández 1991-1994
Leobardo Francisco 1994-1997
Javier Preciado Granados 1997-2000
Francisco J. Pérez Lugo. 2000-2003
Pedro Tovar Cruz 2003-2006 
Miguel Angel Lopez Hernandez 2006-2009

BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social)-INEGI].  
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Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Tolcayuca Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Tolcayuca, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 
1993.  

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  

Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
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T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T.C. Francisco Méndez Arzate  
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Denominación  

Tolcayuca  

Toponimia  

El Municipio de Tolcayuca, tiene su origen del nombre primitivo de Tolcahuica, el cual 
se deriva de las raíces nahoas, tolca, "inclinar la cabeza", y yocan, "lugar", que significa 
"lugar en donde se inclina la cabeza".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Fue habitado por tribus indígenas, Toltecas y Chichimecas en el año 800, bajo el 
reinado de Nopaltzin hijo de Xolotl, formando parte así del extenso reino de 
Acolhuacan, conquistado por Itzcóatl, cuarto Tecutli Mexica.  

Personajes Ilustres  

Felipe Gutiérrez S.:  
Persona que se distinguió por ser un gran político.  

Cirino Juárez Trejo:  
Quien fuera un ilustre político.  

Héctor Pacheco Acosta:  
Destacado Político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
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1873 Se eleva a la categoría de Municipio 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio se localiza, entre los paralelos 19° 57´ de latitud norte y 98° 55´ de 
longitud oeste, a una altitud de 2,360 metros sobre el nivel del mar.  

Colinda al norte con San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán, al sur con Tizayuca y Estado de 
México, al este con Tezontepec y Zapotlán, y al oeste con el Estado de México.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 120.80 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El Municipio se encuentra ubicado en su totalidad en la provincia del eje neovolcánico 
formado en su mayoría por lomeríos, llanuras, cerros y mesetas.  

Hidrografía   

En este aspecto, dentro del Municipio cruza el río Pánuco, la cuenca del río Moctezuma, 
también cuenta con 6 cuerpos de agua, además en las comunidades se pueden encontrar 
jagüeyes, estanques, riachuelos y pozos que surten a la población en sus necesidades 
básicas.  

Clima   

Su clima es templado, registra una temperatura media anual de 16.2°C., precipitación 
pluvial de 557 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La vegetación que cubre la mayor parte de este municipio está formada de matorrales 
inermes y espinosos como el nopal, el maguey, las yucas, el cardón, el nopal y árbol de 
pirul.  

Fauna  

Su fauna está integrada por los mamíferos siguientes: conejo, coyote, lobo, zorrillo y 
ardillas.  

También se compone de  varios tipos de reptiles, insectos y una gran variedad de 
arácnidos.  
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Se pueden encontrar especies de aves comunes como son pájaros, gorriones, 
chupamirtos y, algunas aves cantoras como jilgueros y canarios.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo tiene características que pertenecen a la etapa primaria mesozoica, es de tipo 
semidesértico, su capa es rica en materia orgánica y nutrientes.  

Su uso es agrícola y de agostadero principalmente. La tenencia de la tierra, es en primer 
lugar  ejidal y de otros usos.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.7 %, con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es el: Náhualt  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Tolcayuca tiene una población de 11,317 habitantes, de la cual 5,555 
son hombres y 5,762 son mujeres, el índice de masculinidad es de 96.41.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95 % y 
el 5 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 10,038
CATÓLICA 9,463 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 234 
HISTÓRICAS 1 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 42 
OTRAS EVANGÉLICAS 191 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 84 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 17 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 4 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 63 
OTRAS RELIGIONES 61 
 SIN RELIGIÓN 83 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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En este aspecto según datos estadísticos del INEGI del año 2000, el municipio cuenta 
con la siguiente infraestructura:  

5 escuelas de educación preescolar, 9 escuelas de educación primaria, 3 escuelas de 
educación secundaria y 1 plantel de nivel bachillerato.  

Tiene un total de 2,713 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación. 
Además en el municipio existen 2 bibliotecas públicas.  

Salud   

El Municipio cuenta con 3 Centros de S.S.A.H, de los cuales 2 son de consulta externa 
y 1 de hospitalización especializada, además de contar con consultorios rurales.  

Cuenta con una infraestructura básica, pero es necesaria la inversión de recursos 
complementarios a efecto de satisfacer al 100% las demandas de la población.  

Deporte  

En este aspecto el municipio cuenta con una unidad deportiva, en la cual se practican 
diversos deportes, entre los más comunes podemos citar el fútbol, el basquetbol, y el 
voleibol entre otros, además cuenta con juegos infantiles en donde los niños se 
divierten, y un auditorio el cual se utiliza en la realización de diversos eventos sociales y 
culturales.  

Vivienda  

En materia de vivienda el municipio cuenta con 2,495 viviendas las cuales estan 
habitadas por 11,293 personas, con un promedio de 4.41 ocupantes por vivienda.  

Servicios Básicos  

El municipio cuenta con los servicios de agua potable drenaje y alcantarillado, 
electrificación, alumbrado público, pavimentación, y panteón.  

Es importante mencionar que en este rubro y dentro de la cabecera municipal  se cuenta 
con la infraestructura suficiente de estos servicios, pero es necesario enfocar la atención 
en las localidades que no lo tienen con el propósito de que satisfagan las demandas de la 
población.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con 26 kilómetros de carretera federal México-Pachuca, cinco 
kilómetros de carretera estatal, tres kilómetros de camino rural y 20 kilómetros de vías 
férreas.  

El sistema de ciudades está comunicado por carretera al 100%, incluyendo su localidad 
menor  

Medios de Comunicación  
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Existe paradero de autobuses y líneas intraurbanas. En telecomunicaciones, recibe 
servicio telefónico, correo y señal de radio.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los principales cultivos que se siembran y cosechan en algunas comunidades del 
municipio son: maíz con una superficie sembrada de 720 hectáreas, cebada con 3,969 
hectáreas, frijol con 325 hectáreas, avena con 180 hectáreas, y trigo con 150 hectáreas   
La agricultura es una de las principales actividades económicas para los habitantes del 
lugar.  

Ganadería  

En el municipio se cría ganado ovino con un total  de 17,620 cabezas, caprino con 5,488 
cabezas, porcino con 3,793 cabezas y bovino de carne y leche con 4,599 cabezas.  

En lo que se refiere a la avicultura, en el municipio se realiza la cría de  aves de engorda 
y postura, así como pavos.  

En la apicultura, en algunas localidades del Municipio se produce la miel y la cera de 
abeja.  

Industria y Comercio  

En el municipio existe la industria de la transformación. Cuenta con 4 microindustrias 
manufactureras con un personal ocupado de 28 trabajadores, en las cuales se producen 
alimentos y bebidas; productos metálicos; elaboración de muebles en la fabrica Dixy.; y 
la fabricación de ropa para dama y caballero.  

En lo que se refiere al comercio el Municipio cuenta con 1 tienda de DICONSA, 
también cuenta con expendios de semillas de cebada, frijol, avena y maíz 
principalmente.  

Turismo  

En el aspecto turístico el municipio cuenta con los atractivos culturales siguientes:  

La Iglesia de San Juan Bautista y su feria anual, en donde se expenden artesanías y 
productos regionales.  

También el municipio cuenta con los servicios de restaurantes, gasolinera, talleres 
mecánicos y eléctricos y servicios profesionales.  

Población Económicamente Activa por Sector  
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De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 4213 de las cuales 
45 se encuentran desocupadas y 4168 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,168  
PRIMARIO 397 9.5 
SECUNDARIO 2,029 48.7
TERCIARIO 1,742 41.8

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- Se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, construida por la orden 
franciscana a mediados del siglo XVI, es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón 
corrido dividida en cuatro tramos por tres arcos torales sustentados sobre pilastras lisas.  

La Iglesia de San Francisco; la cual se encuentra situada en la estación de Téllez, esta 
pequeña iglesia construida sobre una loma que domina la población, se encuentra una 
capilla de una sola nave cubierta con bóveda de cañón dividida en 4 secciones por arcos 
sobre pilastras y una cúpula sobre pechinas de tambor octagonal. La fachada principal, 
reconstruida en 1925 es sumamente sencilla.  

La Capilla de San Pedro; se encuentra situada en la Plaza Independencia, es una de las 
primeras obras edificada por los franciscanos; se trata de un templo de una sola nave de 
mampostería cubierta de bóveda, de arquitectura muy sencilla. Fue construida en 1882 
en el interior de la hacienda de su nombre.  

También se encuentran la Capilla de San Salvador y la Capilla de la Purísima 
Concepción, ésta fue levantada en 1860.  

Históricos.- En el municipio se encuentra el monumento dedicado a Don Benito Juárez.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones.- Aunque la fiesta titular de la cabecera municipal se celebra el 24 de junio, 
en honor de San Juan Bautista destacan más las fiestas del 4 de octubre en Acayuca, con 
motivo de la celebración de San Francisco. En las cuales se tiende sobre la plaza 
principal todo un tianguis, de artesanías, juguetes y alimentos, así como juegos 
mecánicos, famosos son los jaripeos efectuados en esta fecha, que culminan con la 
quema de fuegos pirotécnicos y las realizadas en este mismo lugar el 31 de diciembre, 
fecha en la que se efectúa también una gran fiesta taurina.  

Fiesta popular.- El 16 de septiembre, después del Grito de Independencia se organiza un 
gran baile del pueblo, charrerías, torneo de gallos, juegos pirotécnicos y juegos 
mecánicos.  
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Gastronomía.- En el municipio los alimentos que se preparan son:  

Las carnitas de puerco, chicharrones, barbacoa de pollo y carnero.  

También se elaboran dulces de calabaza y bebidas fermentadas del Maguey.  

Trajes Típicos.- La vestimenta característica en los hombres es el pantalón y la camisa 
de manta, pañuelo al cuello y sombrero.  

En las mujeres, son los vestidos multicolores con bordados a mano y chal.  

Artesanías.- En este aspecto en el municipio se elaboran los lazos de maguey, sillas de 
montar, cinturones y fajas para los caballos  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 18 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN  
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA 

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

TOLCAYUCA 5,659 2,753 2,906 
GENERAL FELIPE 
ANGELES 3,090 1,524 1,566 

VICENTE GUERRERO 
(SAN JAVIER) 1,009 489 520 

SANTIAGO 
TLAJOMULCO 765 394 371 

SAN MIGUEL 
EYACALCO 313 136 177 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

4 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  
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Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral XII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

•  Bando de Policía y Buen Gobierno   
•  Reglamento Interior del Ayuntamiento  
•  Reglamento Interno de Administración  
•  Reglamento de Obra Pública Municipal  
•  Reglamentación de Planeación  
•  Reglamento de Catastro Municipal  
•  Reglamento de Protección Civil  
•  Reglamento de Salud  
•  Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
•  Agua Potable  
•  Drenaje y Alcantarillado  
•  Seguridad Pública  
•  Tránsito y Vialidad  
•  Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir del año de 1964 a la fecha: 

Presidente Periodo
Felipe Gutiérrez Serrano  1964-1967
Cirino Juárez Trejo  1967-1970
Palemón Gutiérrez Pacheco  1970-1973
Manlio Pacheco Valdespino  1973-1976
Palemón Gutiérrez Pacheco  1976-1979
Froylan Espinosa Cerón  1979-1982
José Leonardo Casasola  1982-1985
  Hugo García García  1985-1988
Gastón Valdespino Vargas 1988-1991
Mario Pacheco Rodríguez  1991-1994
Mabel Gutiérrez Chávez 1994-1997
Alejandro Hernández León  1997-2000
Alejandro Romero Bautista 2000-2003
Carlos Rubén Rodríguez Pacheco 2003-2006 
Estevan Cruz Flores 2006-2009

BIBLIOGRAFÍA  
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Anuario Estadístico Hidalgo Edición 2000 [Gobierno del Estado de Hidalgo (Secretaría 
de Desarrollo Social)-INEGI].  

Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de Información para la Planeación.  

Consejo Estatal de Ecología “Taller de Gestión y  Vinculación Municipal 2000”, 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Enero del 2000.  

Cuaderno de Información Básica Tolcayuca Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Tolcayuca, Estado de Hidalgo Edición 1994  

Dr. José García Uribe, “Recorriendo el Estado de Hidalgo”, Edición México 1979.  

Información General Remitida por el Municipio.  

Los Municipios de Hidalgo, edición 1987.  

Los Municipios de México, Información para el Desarrollo. CEDEMUN, edición 1998.  

Monografía del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de la Cultura,  tomo I , edición 
1993.  

CRÉDITOS 

Coordinación General  
Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán  

Coodinación de Información  
Lic. Ildefonso Mendoza Higuera  

Coordinación de Integración  
Lic. Aide Miranda Munive  

Recopilación y Clasificación de la Información  
Lic. Josué Gómez Téllez  
Lic. Sandra Camacho Licona  
Dr. Pablo Arias García  
Lic. Blanca Esthela Islas Bautista  
Lic. Marcos Melo García  

Formato  
Lic. Blanca Yeradi Candelaria Martínez  
Ing. María de Carmen Sánchez González  
T.C. Felipe García Téllez  

Coordinación de Informática  
Lic. Juan Carlos Rendón Acosta  
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Diseño y Desarrollo Web  
Ing. Ricardo Espino Barranco  
T.C Jorge Daniel Sánchez Robles  
T.C. Francisco Méndez Arzate  
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Denominación  

Tula de Allende  

Toponimia  

Su nombre deriva de las raíces náhualt Tollan "Junto del Tular" o "cerca del Tular". En 
otomí fue su nombre namenhi que significa "lugar de mucha gente". Su nombre actual 
es Tula ya castellanizado y que significa lugar de tules o esparto, junto o cerca del 
Tular.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Esta región fue cuna de una civilización indígena más importante de la historia de 
nuestro país, asiento de la cultura tolteca desde el año de 713 después de Cristo, cuyos 
testimonios hoy en día existen en la majestuosidad de su zona arqueológica en donde 
destaca su gran centro espiritual con sus famosos atlantes y las pinturas que el 
transcurso de los siglos no ha podido destruir sus características de belleza autóctona.  

Los Toltecas se distinguieron por su prudencia y sabiduría, realizaron alianzas en las 
tribus cercanas y aún como en la de lejanos lugares conquistaron la amistad de los 
Chichimecas que siempre se mostraron hostiles a otras tribus. 

Se distinguieron en las artes, la orfebrería, la talla de piedra, la arquitectura, la pintura y 
muchas otras actividades en donde demostraron al mundo su laboriosidad e inteligencia.  

Según algunos autores, los Toltecas formaron un verdadero reino y un sólido imperio 
con un trascendental testimonio cultural. Decir Toltecas significaba hombre culto, pues 
eran poseedores de una escuela a la que asistían alumnos del centro y sur del país así 
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como algunos de la América Central de cuyos lugares venían a estudiar los hijos de los 
grandes señores para después retornar a gobernar sus propios pueblos  

Tollan tuvo una existencia de 499 años como centro rector del pueblo tolteca, más tarde 
fue arrasado por tribus neochichimecas que venían del occidente. En el año de 1094 
Pafantzin descubrió el aguamiel, que se extrae del maguey y que fermentado sirve para 
la elaboración del pulque.  

Durante la conquista Pedro Miahuazochilt, fue nombrado por la segunda audiencia de 
1531 a 1536 señor de Tula contribuyendo a que esta región se evangelizará. Los 
habitantes de Tula formaron parte activa en el movimiento de independencia y pelearon 
valerosamente contra los invasores norteamericanos y franceses. Tula fue escenario de 
algunas batallas entre Carrancistas y Zapatistas en el movimiento de la Revolución de 
1910.  

Su categoría municipal la adquirió el 26 de septiembre de 1871. Lleva el nombre de 
Miguel de Allende en honor del capitán insurgente a quien nuestro país le rinde el más 
ferviente homenaje de gratitud.  

Personajes Ilustres  

Quetzalcoátl:  

Quetzalcoált el cual significa "Pluma", y de Coalt el cual significa "Serpiente". Fue un 
místico personaje, sumo sacerdote, cuya fama de santo y piadoso era general en el reino.  

Mixcoátl:  

También se le conoce como topehueh- nuestro conquistador fue el que acaudillaba a los 
toltecas cuando llegaron al Valle de México. Su nombre significa "Serpiente de Nubes" 
o sea tromba.  

Hueman:  

Hizo un libro que titulo "Teoamoxtli" que significa "Libro divino de los Toltecas", 
donde reunió toda la ciencia de su pueblo.  

Don Pedro Miahuaxochitl:  

(Moctezuma), fue nombrado por la segunda audiencia  (1531-1536) Señor de Tula, 
descendiente de Moctezuma Xocoyotzin por línea directa. Fue el segundo cacique de 
Tula.  

Don Baltazar Contreras:  

Fue corregidor de Tula en 1538.  

Don José Joaquín Fernández de Lizardi:  
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Llamado el Pensador Mexicano, vivió en esta Villa de Tula, aquí hizo una parte de su 
famosa novela "El Periquillo Sarniento", probablemente entre los años 1790 a 1800. 
Muere en la Ciudad de México el 21 de junio de 1827.  

Don Justo Sierra:  

Este maestro dio clases de primaria en esta villa por los años de 1868 a 1870. Este gran 
literato llamado con justicia "el Maestro de América", nació en campeche el 26 de enero 
de 1848 y muere en la Ciudad de Madrid el 31 de septiembre de 1912.  

Don José Sánchez Mejorada:  

En la primera década del siglo XX fungió como Jefe Político hasta el 31 de diciembre 
de 1910, porque el 1° de enero del año de 1911 aparece el primer Presidente Municipal.  

Don Emilio Assian:  

Abogado y funcionario.  

Don Rodolfo Assian:  

El cual fue un destacado abogado y Jurista.  

Bernardo Fuentes:  

Este fue uno de los cadetes insurgentes en el Municipio.  

Domingo García Ramos:  

Destacado arquitecto contemporáneo.  

Nicolás Montaña o Montañas:  

Persona que fue un cacique conquistador.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
713 d.C. Año en que se asentó la Cultura Tolteca. 
895 d.C. Nace Topilzin Ce-Acatl Quetzalcoalt. 

1085 Topilzin Ce-Acatl Quetzalcoalt último monarca 
sube al trono. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Geográficamente el Municipio de Tula de Allende se ubica en la región del Valle del 
Mezquital.  
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Se localiza entre los paralelos 20° 03´ latitud norte y 99° 21´ longitud oeste del 
meridiano de Grenwich, tomando como base la Catedral centro de Tula a una altitud de 
2,020 metros sobre el nivel del mar.  

Colinda al norte con Tepetitlán y Tlahuelilpan, al sur con Tepejí de Ocampo, al este con 
Atotonilco, Atitalaquia y Tlaxcoapan, y al oeste con el Estado de México.  

Extensión  

Tula cuenta con una superficie territorial de 305.80 Kms.  

Orografía  

El Municipio en su mayor parte es semiplano, ya que sólo cuenta con el cerro grande 
(Magoni). La parte llana del Municipio se encuentra entre Tula, Tlahuelilpan, 
Tlaxcoapan y Atitalaquia, también en las partes altas de Tula al lindero con el Estado de 
México.  

Las barrancas se localizan en la cuenca del Río Rosas de aguas limpias que nace en los 
manantiales de San Francisco del Estado de México.  

Las montañas se ubican al occidente de la ciudad. En el área cerrada se encuentran las 
comunidades de San Miguel de las piedras y Xindeje de Cuauhtemoc.  

Los cerros están localizados al este y al oeste de Tula, al este el cerro del cielito, que 
termina con una barranca tras los campos deportivos del centro "7 de agosto". Al oeste 
los cerros "Magueni" (el origen de este nombre se desconoce) y la malinche, del que 
toma el nombre una colonia. Al norte se localiza el cerro del "Xicucu" de origen 
volcánico. El cerro solitario cuenta con la leyenda de oración del Rey Ce-Acatl 
Tepiltzin Quetzalcoátl.  

Hidrografía   

Tula no es un Municipio rico hidrográficamente, sin embargo cuenta con los siguientes 
ríos: el Río Tula, el Río Rosas y el Arroyo Grande, cuyas corrientes fueron la base para 
la construcción de la Presa Endhó.  

El río Tula nace en las aguas negras del Distrito Federal y del área metropolitana, 
convergiendo las aguas de los Ríos Churubusco, Los Remedios, La Piedad, todas estas 
corrientes contaminadas forman el gran canal hasta llegar a la Lumbreras y túneles 
profundos de Tequisquiapan del Estado de México, de donde se forman tres corrientes, 
una a las partes altas que sirve de riego a los municipios de Atotonilco de Tula, 
Atitalaquia, Tula, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, llegando hasta Ixmiquilpan y otros del 
Valle del Mezquital con cuyas corrientes se integra el sistema de riego número tres, el 
más importante del Estado.  

Clima   
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Tula tiene un clima templado y frío, registrando una temperatura anual de 17.6° C, una 
precipitación pluvial de 699 mm. por año y su periodo de lluvias es de mayo a 
septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

La vegetación consiste en matorrales, nopaleras y magueyeras. El mezquite y el pirúl 
son los más comunes, habiendo otros tipos de arboles en poco número. Esta zona se esta 
reforestando.  

Fauna  

La fauna esta integrada por los animales siguientes: conejos, ardillas, liebres, 
camaleones, correcaminos, coyotes, aves, ratas de campo, víboras hocico de puerco, 
tlacuache y zorrillo; los cuales se encuentran en diferentes lugares de la región.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El Municipio esta compuesto por un suelo terciario, cuaternario y mesozoico, de tipo 
semidesertico, rico en materia orgánica y nutrientes. 

En el uso del suelo, ocupa el primer lugar los agostaderos; el segundo lugar el agrícola; 
y por último a otros usos.  

En la tenencia de la tierra el 94.4 por ciento es ejidal, le sigue con el 3.2 por ciento la 
comunal y por último con el 2.4 por ciento la pequeña propiedad.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.7 % ,con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhualt y Otomi.  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Tula tiene una población de 86,842, de la cual 42,306 son hombres y 
44,534 son mujeres  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 91 % y 
el 9 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 77,763 
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CATÓLICA 70,661 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 3,091 
HISTÓRICAS 20 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 514 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

12 

OTRAS EVANGÉLICAS 2,545 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 1,958 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 140 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (MORMONES) 

1,110 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 708 
JUDAICA 5 
OTRAS RELIGIONES 533 
SIN RELIGIÓN 1,015 
NO ESPECIFICADO  500 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este rubro y basándose en datos estadísticos del INEGI del año 2000; el Municipio 
de Tula cuenta con los siguientes centros educativos:  

Cuenta con 54 escuelas de nivel preescolar, 58 primarias; 25 escuelas de educación 
secundaria, 10 escuelas de nivel bachillerato, y la Universidad Tecnológica Tula Tepejí.  

Tiene un total de 26,205 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación.  

Por lo anterior el Municipio cuenta con buena infraestructura educativa en los niveles 
básicos e intermedios, pero en los niveles medio superior y superior debería de existir 
mayor cobertura ya que sólo cuenta con una Universidad Tecnológica, considerando 
que el Municipio requiere de mayor infraestructura debido a las necesidades y a la 
actividad económica que en éste se realiza.  

Salud   

En este aspecto el Municipio cuenta con la infraestructura de unidades médicas como 
son las siguientes: Hospital Regional, 18 unidades de Centro de Salud, consultorios 
rurales y 2 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 1 unidad 
médico familiar y Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuenta con 5 clínicas de PEMEX y Clínicas 
Particulares. Dando como resultado que existe una amplia cobertura de este servicio.  
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Además cuenta con 10 casas de salud, las cuales prestan auxilio en este rubro.  

Deporte  

En el Municipio, los jóvenes y adolescentes en sus ratos libres practican el fútbol, el 
béisbol y el voleibol; existe una reglamentación que interviene en la organización de 
eventos deportivos. Los adultos dentro de su condición física, practican deporte, de los 
cuales se destacan: las caminatas o andar en bicicleta.  

Vivienda  

En el Municipio, los jóvenes y adolescentes en sus ratos libres practican el fútbol, el 
béisbol y el voleibol; existe una reglamentación que interviene en la organización de 
eventos deportivos. Los adultos dentro de su condición física, practican deporte, de los 
cuales se destacan: las caminatas o andar en bicicleta.  

Servicios Básicos  

En este rubro el Municipio cuenta con los servicios básicos de: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado público, parque público, 
unidad deportiva, juegos infantiles, auditorio, panteón, mercado y rastro.   

Estos servicios cubren la mayoría de las necesidades de la población dando como 
resultado un municipio con muy baja marginación  

Vías de Comunicación  

El Municipio cuenta con la siguiente infraestructura de superficie carretera federal cinco 
kilómetros, de carretera estatal 40.10 kilómetros, de camino rural de terracería 18.60 
kilómetros, de red ferroviaria 40 kilómetros, cuenta con central camionera, paradero de 
autobuses, líneas interurbanas y líneas intraurbanas.  

En lo que se refiere a las vías férreas, dentro de los límites del municipio pasan cuatro: 
el ferrocarril México-Ciudad Juárez; Mexico-Piedaras Negras; Tula-Pachuca y el más 
moderno y electrificado Queretaro-Tula-México y México-Tula-Queretaro, llamado 
Tren Bala, aunque todavía no entra en servicio sólo transitan trenes rápidos de pasajeros 
y de carga.  

Medios de Comunicación  

Respecto al servicio de teléfonos, el municipio cuenta con una extensa red por medio de 
la cual se puede establecer comunicación a cualquier parte del país y del mundo. Según 
datos recibidos de la propia oficina central de Teléfonos de México esta ubicada en la 
carretera de Tula-Tlahuelilpan-Pachuca.  

El servicio de telégrafos es el más antiguo con que cuenta esta población; data de más 
de un siglo y también se puede establecer comunicación dentro y fuera de nuestro país  

A partir de la última década, Tula cuenta con las radiodifusoras de FM XHLLV "La 
Voz de los Atlantes" y "Super Stereo 90.9". Por lo que toca al servicio de correos, este 
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también cuenta con una gran antigüedad, ya que existen sellos del 1 de julio de 1856, 
expedido por la administración de correos de Tula por un valor de 1,2,4 y 8 reales, con 
una leyenda que dice: Admón. Pral. (Administración Principal de Correos de Tula, 
Hgo.)  

Cuenta con una repetidora de televisión y el transporte urbano y rural lo realizan taxis 
particulares y autobuses urbanos y foráneos  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los principales cultivos que se producen en las comunidades del municipio son: maíz 
con una superficie sembrada de 6,020 hectáreas, frijol con 822 hectáreas, avena con 158 
hectáreas, trigo con 46 hectáreas y algunas hortalizas, como calabaza con 95 hectáreas, 
tomate verde con 10 hectáreas, chile verde con 37 hectáreas y algunos cultivos de 
alfalfa.  

En el aspecto de la fruticultura, se producen el nopal, la tuna, el durazno y el aguacate.  

Ganadería  

En esta materia el municipio se caracteriza por la producción de los siguientes aspectos:  

La población ganadera en el municipio se compone de 15,700 cabezas de ganado 
bovino, 6,400 cabezas de ganado porcino, 13,250 cabezas de ganado ovino, y 7,100 
cabezas de ganado caprino.  

En la avicultura, se crían aves de postura y engorda, con una población de 155,800 aves, 
y 1,485 pavos.  

En la apicultura existe una población de 300 colmenas, de las cuales se exporta la miel y 
cera de las abejas.  

Por último en la cunicultura, se cría el conejo.  

Pesca  

Las principales especies explotadas en el municipio son: la carpa, la barrigona, el bagre 
y el espejo.  

Industria y Comercio  

En el municipio existen industrias de la transformación, extractivas, construcción, y 
maquiladoras. Las industrias más importantes son: la Termoeléctrica Francisco Pérez 
Ríos y la refinería de Petróleos Mexicanos Miguel Hidalgo, la Tula, la Fabrica 
Cementera Cruz Azul y Tolteca.  
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El tipo de comercio que predomina es el abarrote, la ropa, el calzado, tanto en el 
mercado municipal que es diario como en el "Tianguis", pero que se siente más la 
afluencia los sábados y los domingos. En el Tianguis se expenden artículos de 
exportación como radios, televisores, grabadoras, etc. Además cuenta con tiendas 
rurales, campesinas y urbanas, mercado, central de abastos, rastro, existen tiendas 
departamentales y de autoservicio en donde se lleva a cabo la venta de muebles, línea 
blanca, aparatos eléctricos y calzado.  

El municipio cuenta con 12 tiendas DICONSA, las cuales se encuentran distribuidas en 
el perímetro de éste.  

Turismo  

El Municipio cuenta con atractivos culturales y naturales.  

En lo que respecta a los culturales, se encuentran por ejemplo; la Parroquia y 
exconvento de San José, ambos construidos en el siglo XVI.  

En lo que se refiere a atractivos naturales, en el municipio podemos encontrar el 
balneario La Carreta, el cual cuenta con varias albercas y chapoteaderos infantiles 
alimentados por las aguas termales que surgen a más de 42°C. este balneario ofrece 
servicio de hospedaje.  

Otro balneario es el Parque Acuático la Cantera en donde cuenta con alberca y 
chapoteaderos.  

Otro atractivo natural es la Presa Requena, la cual se compone de sencillos paisajes y un 
amplio cuerpo de agua en el que se pueden realizar paseos en lancha y practicar la 
pesca.  

También podemos encontrar ruinas arqueológicas, como es el caso del Centro 
Ceremonial Arqueológico de la Tula Prehispanica, donde quedan restos del templo de 
Tlahuizcalpantecuhtli, también conocido como edificio de los Atlantes.  

Así mismo se encuentra el Palacio Quemado, la Pirámide, el Corral, el Coatepantli, el 
Museo Jorge R. Acosta y el Seminario Mayor.  

El municipio cuenta con servicio de hoteles; tales como el hotel Sharon de 4 estrellas y 
con 120 habitaciones, el hotel Las Plazas de 3 estrellas y con 60 habitaciones, el hotel 
Lizbeth de 4 estrellas y con 70 habitaciones, el hotel Catedral de 3 estrellas y con 27 
habitaciones y por último el hotel Cuellar de 2 estrellas y con 37 habitaciones.  

También cuenta con restaurantes, como: Los Fresnitos el cual se encuentra en segunda 
sección El Llano s/n; Los Truenitos se localiza en Carr. Tula-Jorobas núm. 4; La Choza 
de Don Tino ubicado en Km. 1 Carr. Tula-Refinería; El Malinalli, ubicado en Calzada 
Nacional Numero 3.  

Para disfrutar la noche el municipio cuenta con los lugares siguientes; la Discoteque 
Millenium; Tapas Bar and Grill; Atlantis Vídeo Bar, la Discoteque Xcándalo y el 
Cosmos Tropical.  
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Cuenta además con casa de huéspedes, talleres mecánicos y eléctricos, gasolinera, 
refaccionarías, vulcanizadoras, llanteras, autotransporte y servicios profesionales.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 29635 de las cuales 
446 se encuentran desocupadas y 29189 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 29,189  
PRIMARIO 2,203 7.5 
SECUNDARIO 11,634 39.9
TERCIARIO 15,352 52.6

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- Parroquia y exconvento de san José, que datan del siglo XVI, tiene 
portada con arcos escarzados, pilastras con relieves, frontón curvo y ventana con una 
capilla anexa del siglo XVII, con planta de cruz latina.  

El claustro es de dos niveles con arcada rebajada y pinturas al fresco.  

Arqueológicos.- Centro ceremonial arqueológico, fundado por los toltecas alrededor del 
año 900 D.C. del esplendor de la Tula prehispánica quedan los restos del templo de 
Tlahuizcalpantecuhtli,   

Señor de la Casa de Alba, también conocido como edificio de los Atlantes, porque la 
pirámide de cinco cuerpos está rematada por cuatro grandes columnas pétreas con 
figuras humanas de casi cinco metros de altura a las que comúnmente se les denomina 
"Atlantes"  

El Coatepantli o muro de culebras decorado con relieves de piedra policromada, algunas 
de las cuales representan serpientes que devoran cuerpos humanos descarnados.  

El Palacio Quemado que consta de plataformas con restos de columnas de planta 
cuadrada y círculos, que forman un corredor con la pirámide, y el juego de pelota, en el 
que se observa un relieve que representa a un jugador y una estatua de portaestandarte.  

La pirámide del sol que esta formada por cinco cuerpos separados por angostos 
andadores lo que es visible desde varios puntos de los alrededores.  

Arte Pictórico.- El Mural "Tula Eterna", patrimonio de la ciudad se encuentra en el 
amplio teatro al aire libre Centro de Tula, se debe al pincel maravilloso del Maestro 
Juan Pablo Patiño Cornejo.  
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El Mural "Tianguis Mamehni", en la Cámara de Comercio de Tula.  
El mural "Jesús", tipo modernista, que se encuentra en el altar mayor de la catedral de 
san José.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La leyenda es el relato fantástico de una cultura determinada que explica, de manera 
universal, el origen y la naturaleza del hombre, de los acontecimientos naturales, 
además de contener una cierta dosis de verdad histórica, recoge la tradición de una gran 
parte de la fe de un pueblo.  

A continuación se detalla una de las leyendas que tuvieron su origen en Tula según la 
tradición oral de vecinos de avanzada edad.  

Leyenda.- El Caballero Español era un hombre vestido a la usanza española con 
sombrero cordobés con capa española como vestían en la época colonial. Cuentan que a 
media noche, en la calle de Allende cruzaba la calle 5 de mayo, subía por la escalera 
poniente de la parroquia, hoy catedral, pasaba por el atrio hasta perderse en el quicio de 
la puerta principal de la iglesia que se encontraba cerrada; no se le veía el rostro pero si 
se oían sus pisadas como si trajera botines o botas. (Leyenda comunicada por don 
Manuel Rodríguez Pérez).  

Tradiciones: el 19 de marzo, fiesta patronal de San Antonio, se inicia la víspera con 
bailes, fuegos pirotécnicos y música.  

El 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe, llegan a la Catedral de San José 
procesiones de comunidades del municipio. Se organizan en la cabecera y en otros 
lugares para seguir la procesión asía la Basílica en el Distrito Federal, haciéndolas a pie 
generalmente.  

La Semana Santa, de fecha variable, celebran la pasión de Cristo con todo el ritual 
religiosos en el atrio de la Catedral y en el interior, cánticos, rezos y sermones que se 
llevan a cabo. Oficia el Obispo con varios sacerdotes.  

El Día de Muertos, se acostumbra hacer ofrendas tradicionales en las casas, ofrenda que 
no se consume porque esta dedicado para los muertos familiares.   

En el día por lo general se llevan ofrendas y flores a los panteones constituyendo una 
romería.   

Las fiestas decembrinas por lo general se inician con la primer posada el día 16, las que 
continúan hasta el 24 que es la pascua de Navidad. En estos actos religiosos de Navidad 
ya no hay recogimientos perdiéndose la tradición litúrgica.   

Estas fiestas son de piñatas y bailes en los que se consumen bebidas espirituosas, en 
mucha cantidad.  

Artesanías.- En la ciudad de Tula, hay verdaderos artistas que elaboran piezas 
arqueológicas neotoltecas.  
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Se elaboran estatuas de los Atlantes de Tula en cera, mármol, arcilla plástico, barro, 
quesquémetl; chales, rebozos, sarapes, cestería, sombreros, orfebrería, ollas cazuelas, 
vasijas, molcajetes y jarros.  

Traje Típico.- El hombre usa pantalón y camisa de manta y sombrero. La mujer, vestido 
de manta con crinolina, listones, flores bordadas en algodón y lana acabados en 
lentejuela y chaquira, diadema de flores y rebozo de lana.  
Los hombres amantes de charreadas, jaripeos, carreras de cintas, visten prendas de 
charro con sombrero galoneado todo en conjunto con adornos blancos o plateados con 
botonadura de hueso, esto sucede en las fiestas tradicionales. Las mujeres se visten 
algunas de china poblana o un vestido de calidad que las hace más hermosas.  

Gastronomía.- Existe variedad de platillos en la alimentación popular como son los 
nopales con huevo, frijoles con epazote, el mixiote de pollo o carnero, pero el principal 
es el caviar de Hidalgo los escamoles (huevos de hormigas), también es un platillo 
exquisito el guiso de los gusanos de maguey, los últimos platillos son de temporada. Por 
lo general en ocasiones de fiestas hay tamales de carne de res, cerdo y pollo.  

En los mercados se venden gorditas rellenas de papa, frijoles y otros antojitos de la 
región.  

Puede decirse que la gente viste como es su costumbre sin traje especial para alguna 
fiesta tradicional.  

Museo:  

Museo Arqueológico Jorge R. Acosta  

Se encuentra ubicado a un costado del acceso principal a la zona arqueológica de Tula y 
esta dividido por secciones. La primera sección muestra, a través de mamparas, una 
reseña histórica de las personalidades dedicadas a la investigación de la zona 
arqueológica de Tula. Con planos se ilustra la ubicación de los edificios, las áreas de 
excavación y el área de montículos, así como también en maquetas se describe la 
ubicación geográfica de la Cultura tolteca. 

La segunda sección trata el tema de la organización política y social de los Toltecas. En 
vitrinas se exponen relieves con el símbolo de la guerra, relieves de águilas devorando 
serpientes así como la figura de un sacerdote. En piedra hay un estandarte con figura 
humana y un jaguar, y en barro hay figurillas humanas.   

En la tercera sección se habla de la religión tolteca y de las costumbres funerarias. Para 
ello, en vitrinas se exhiben restos humanos y piedras labradas con el símbolo de Venus 
y la representación de Quetzalcoatl, como estrella de la mañana. Hay una vasija de barro 
con púas, utilizada en los sacrificios y un bracero con la figura de Tláloc. La cuarta 
sección se dedica a la arquitectura Tolteca y en ella se describen el juego de pelota y el 
edificio Coatepantli. Aquí se muestran remates arquitectónicos, restos de columnas 
serpentinas y los pies de un atlante.   

La quinta sección se dedica a la cerámica y ella se muestran vasijas sencillas y trípodes.   
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En la sexta sección, para ampliar el tema de la política y de la lapidaria, se exponen 
puntas de lanza, puntas de proyectil y raspadores, así como molcajetes, una cabeza de 
soldado, collares, orejeras y narigueras. En la ultima sección se describe la economía 
Tolteca, así como el abandono de la ciudad y la salida de Quetzalcoatl; para ello se 
observan objetos de concha y hueso, vasijas, instrumentos musicales y pendientes de 
cobre y cerámica Mexica hallada en el lugar. El museo esta administrado por el INAH y 
abre de martes a domingo  de 9:00 a 16:00 Hrs. 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 64 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

TULA DE ALLENDE 26,881 13,013 13,868 
LLANO EL 11,191 5,431 5,760 
SAN MIGUEL VINDHO 10,488 5,082 5,406 
SAN MARCOS 10,400 5,063 5,337 
BOMINTZHA 3,016 1,510 1,506 
SANTA ANA 
AHUEHUEPAN 2,588 1,217 1,371 

SANTA MARIA MACUA 1,762 857 905 
IGNACIO ZARAGOZA 1,752 855 897 
NANTZHA 1,744 938 806 
XOCHITLAN DE LAS 
FLORES 1,322 633 689 

SAN FRANCISCO 
BOJAY COLONIA 1,254 621 633 

MONTE ALEGRE 1,225 596 629 
SAN ANDRES (SAN 
ANDRES TULTEPEC) 1,184 575 609 

MICHIMALOYA 1,128 556 572 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
14 Regidores  
14 Comisiones  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  
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Autoridades Auxiliares  

54 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal V  
Distrito Local Electoral IV  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir de los años 1964 a la 
actualidad: 

Presidente Periodo
Fernando Moctezuma  G. 1964-1967 
Carlos Mendoza Reyna  1967-1970 
Ignacio Arroyo López 1970-1973 
Rafael Cuevas  Jiménez 1973-1976 
Ignacio Arroyo López  1976-1979 
Héctor M. Buitrón M. 1979-1982 
Esteban Sánchez Rojo  1982-1985 
Cesar Vieyra Salgado  1985-1988 
Raúl Efrén Sicilia Salgado 1988-1991 
Mario Argaiz García  1991-1994 
Noe Paredes Salazar  1994-1997 
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Ricardo R Bautista G  1997-2000 
José G. Rodríguez Cruz  2000-2003 
Isidro Romero Alcantara 2003-2006 
Juan Manuel Cardenas Oviedo 2006-2009 
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Denominación  

Tulancingo de Bravo  

Toponimia  

Su nombre se deriva de las raíces náhoas "Tule o Tular" y Tzintle, que significa "En el 
tular o detrás del tule".  

Tulancingo es una palabra derivada de su primitivo nombre Tullan - Tzingo, de acuerdo 
con su jeroglífico, que presenta un manojo de tules ocultando a un indio, se le han 
hecho las siguientes traducciones: "detrás del tules " ó "el fin de los tules o juncos". 
Según otros autores la palabra se deriva de Tollan - Tzingo cuya traducción es "el 
pequeño tollán".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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Fundado por los Toltecas, fue nombrada “Tolancingo”; en 1525 fue sometida a dominio 
hispano.  

La población es una de las más antiguas de América Latina. Se atribuye su fundación a 
los olmecas, xicalancas u otras tribus.  

En el año 645, a.C. se constituyó una ciudad por los Toltecas formando  parte del gran 
imperio de Tula, posteriormente fue habitada por los chichimecas, quienes los 
sometieron al Señorío de  Alcolhuacan cuya capital era Texcoco.  

Cuando de Huejutla llegaron los toltecas al lugar que les había prometido el astrólogo 
Hueman, quien puso los cimientos de la teocracia, y trabajó con sus discípulos en el 
plan que había concebido para reforzar el culto tolteca, dando por medio de las ciencias 
y el arte un nuevo impulso a la civilización.  

Así, trasladaron el caserío de las Laderas al Plan, en donde se encontraba una lagunilla y 
tule, que con las lamas y siembras quedó terraplenada y seca nombrando a la reformada 
ciudad  “TOLLANZINGO”.  

En el siglo XIV los aztecas se apoderaron de la región  y fue hasta 1525 cuando fue 
sometida a dominio hispano  

El valle de Tulancingo fue dado a dos encomendadores. Francisco de Ávila y Francisco 
de Terrazas, sin embargo, varios españoles  atraídos por la fertilidad de sus tierras y la 
benignidad de su clima  se establecieron en este lugar al que denominaron el retiro de 
los nuevos conquistadores.  

Durante el movimiento Insurgente, Tulancingo fue atacado varias veces con resultados 
casi siempre adversos, pues las fuerzas realistas lo defendieron con energía, hasta que 
don Nicolás Bravo y don Fernando Félix (Guadalupe Victoria) se apoderaron de la 
ciudad, Nicolás Bravo se estableció en este lugar por algún tiempo y fundó un periódico 
que llamó " El Mosquito de Tulancingo", construyó una fábrica de pólvora y se ganó el 
respeto y la estimación de  todos los  habitantes.  

En el periodo arcaico el lugar fue poblado por los otomíes, raza ramificada de los 
náhoas, en zonas como Huapalcalco y el Pedregal, constituyendo una de las poblaciones 
más antiguas de Latinoamérica.  

En el transcurso del reinado de Quetzalcoatl, esté residió un tiempo en Tulancingo, y 
dotó a la ciudad de escuelas y monasterios, hizo grabar en piedra un zodiaco  y edificó 
un templo llamado Mitlancalco destinado a recibir los cadáveres de sacerdotes y 
príncipes. Así fue que a Quetzalcoatl le llamaron "Profeta de Tollanzingo".  

La cultura Tolteca llegó a la cima de la prosperidad, pero en 1116 descendió  
notablemente, la ciudad fue abandonada por los toltecas a principios del siglo XII, 
cuando fue destruido el imperio de Tollán por la guerra.  

Extinguida la dinastía, emigraron los vasallos y chichimecas  traídos por Xolotl en 
1120. Se establecieron en donde quedaban restos de familias toltecas y así fue poblado 
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Tulancingo nuevamente. Constituyendo así en otro de los señoríos tributarios de 
Texcoco, fabricando y renovando templos y casas reales de la capital.  

La población incrementó por la llegada de los Tlaxcaltecas. En 1324 el rey Quinantzing 
decretó congregar a sus súbditos en poblaciones,  estimulándolos a la civilización, 
Tulancingo que era aliado de otras provincias  se reveló marchando sobre la capital de 
Texcoco, pero fueron vencidos, el rey mandó deponer al señor de Tulancingo, 
estableciendo mayordomos  y gobernadores.   

En los primeros años del siglo XV  el rey azteca Huitzilihuit conquistó  a Tulancingo 
para el imperio azteca.   

En 1431, Itzcóatl y Nezahualcóyotl, reyes de Tenochtitlan y Acolhuacán 
respectivamente, para regularizar  sus territorios hicieron  una nueva división  y 
Tulancingo volvió a incorporarse  al reino de Texcoco.  

En Tulancingo no hubo un grupo predominante, era más bien una región de paso para 
llegar al centro de México. Y todo grupo que pasaba, dejaba huella de su paso.  

Durante la conquista a Tulancingo, a las ordenes de príncipe Ixtlilxóchitl, se unió al 
ejército de Cortés para conquistar Tenochtitlán. La calzada de la Noche Triste se le 
confió a Pedro de Alvarado, en este lugar estuvo la gente de Tulancingo al mando de 
Cuauhtiztactzin, hermano de Ixthixóchitl.  

En el año de 1525 la ciudad de Tulancingo quedó bajo el dominio de los conquistadores 
españoles. A los pocos meses de estancia, tenían que cambiar las creencias de los 
nativos, y los misioneros jugaron un papel muy importante para la reorganización de la 
Nueva España.  

Como primera labor tenían que implementar la religión católica, se tenía entonces que 
desplazar a los Dioses de los nativos. Se requerían construir templos para el culto 
católico y desplazar los templos teocráticos También  se tenían que enseñar el español 
para tener una mejor comunicación, quien se oponía a cambiar sus creencias era 
sometido a la inquisición.  

La población fue encomendada a don Francisco Terrazas  y a don Fernando de Ávila, 
llegaron así los españoles atraídos por su clima y sus tierras, llamándole a Tulancingo: 
“Retiro de Antiguos Conquistadores”.  

En 1527 llegaron los religiosos franciscanos de la casa principal de Texcoco, 
primeramente fabricaron una ermita en el barrio de Zapotlán, después la iglesia de la 
tercera orden, actualmente se conoce como la catedral, consagrada a San Juan Bautista.  

El 23 de mayo de 1812 en el movimiento de independencia avistaron a 12,000 
insurgentes al mando de Osorno. Serrano, Beristain, Anaya, Espinosa, Cañas, Villagrán 
y González pidiendo rendición al coronel Piedras que resguardaba la Plaza de 
Tulancingo, al no recibir respuesta rompieron fuego y después de seis días de combatir 
se retiraron de la ciudad.  
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Su forma de ataque fue mediante catapultas que colocaron en las inmediaciones del 
Cerro del Tezontle, desde ahí podían controlar todos los movimientos de los atacados, 
pero pese a estos esfuerzos no lograron apoderarse de la población.  

Los insurgentes huyeron mientras que el coronel Piedras organizaba a sus tropas para 
perseguir al atacante dando por resultado centenares de muertos y muchos prisioneros.  

Los insurgentes regresaron nuevamente a Tulancingo, después de tan deshonrosa 
batalla, tomaron por sorpresa a la población en el año de 1812, se formo en Tulancingo 
un “cuerpo de patriotas” y para sostenerlo, tomaron el producto que cedía  al comercio 
para las reparaciones del centro parroquial.  

El 25 de febrero de 1814 se tuvo aviso de que los insurgentes estaban robando ganado 
en la hacienda de San Nicolás, para perseguirlos  salió una partida de dragones, al 
mando del teniente toro, quien murió en combate. Cuando los refuerzos llegaron al 
lugar de la batalla los insurgentes ya se habían retirado.  

Al día siguiente se presentó Osorno  con 500 hombres de tropa regularizada y 2 mil 
gentes del pueblo. Al enterarse Piedras dispuso gente inmediatamente en las cortaduras 
de las calles y en la bóveda de la iglesia. Mientras Osorno ya se había apoderado del 
cerro del Tezontle y desde ahí dominaba a la población.  

El ataque duró tres horas y sin resolverla los insurgentes se retiraron. El 26 de febrero 
de 1915 nuevamente fue atacada la ciudad pero aun así no se pudieron apoderar de la 
población.  

Así, los triunfos del coronel Piedras fueron resonando  hasta que llegaron a los oídos del 
Virrey  Callejas, éste lo llamó y dejó en su lugar al coronel Concha, quien cuando supo 
que el general Bravo y Guadalupe se aproximaban para atacar a la población por el Plan 
de Iguala, el 29 de abril de 1821 se dio a la fuga.  

El coronel Nicolás Bravo al llegar a la ciudad, se ocupó de vestir y disciplinar a la tropa, 
estableció una fábrica de pólvora y una imprenta en la que publicó el periódico “ El 
Mosquito de Tulancingo”, el cual tenía como objetivo difundir los ideales de la 
independencia, acallar a los partidos opositores y atraer a la población a sus filas.  

Así pudo vérseles incorporados  en el Ejército Trigarante, el cual, el 27 de septiembre 
vio la bandera nacional haciendo su entrada triunfal en México, formado en la 7ª. 
División de infantería por 205 patriotas de Tulancingo, del batallón “Lealtad” y en la 
división de caballería a 234 dragones de Tulancingo.  

El 19 de mayo de 1822, la regencia proclamó a Iturbide, Emperador de México quien 
había prometido que al encontrar oposición a su reinado, bajaría del trono, así lo hizo el 
19 de marzo de 1823, abdicó a la corona y ofreció salir de la capital optando que su 
residencia estaría en Tulancingo a donde llegó el 3 de abril del mismo año.  

El revuelo que causo la llegada de Iturbide a la población a pesar de que ya había dejado 
el trono fue incontenible. A su paso la gente gritaba “Muera el Congreso y viva el 
Emperador”, pronto llegó esta noticia al congreso y dio prisa a expropiar a Iturbide.  
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Se le retiro de Tulancingo el 20 de abril de 1823 y se embarco en Veracruz el 11 de 
mayo.  

A partir de la Constitución de 1824  en la que se adoptaría el gobierno Republicano 
como forma de gobierno, el primer presidente sería Guadalupe Victoria. La  Nación ya 
no se llamaría simplemente México sino Estados Unidos Mexicanos; formado por 19 
entidades autónomas libres y soberanas.  

Una de ellas era el Estado de México, que entonces abarcaba además de su actual 
territorio  todo lo que actualmente conocemos como  el Estado de Guerrero, Morelos e 
Hidalgo. La entidad quedó en 8 distritos, de los cuales 3 corresponderían  hoy a 
Hidalgo; el distrito de Tulancingo, que incluía los partidos de Apan, Otumba, Pachuca, 
Tulancingo y Zempoala. El distrito de Huejutla y Tula eran los dos restantes.  

Melchor Muzquiz, primer gobernador con carácter provisional   
del Estado de México mandó hacer un censo poblacional sobre la realidad económica  
de su jurisdicción arrojando que en el distrito de Tulancingo había 71,598 habitantes.  

A fines de 1827 diputados federales presentaron al Congreso un decreto, cuyo trámite 
no prosperó, que prohibía las llamadas logias Masónicas, una especie de sociedades 
secretas con ritos de la antigua Europa.  

Entonces un militar llamado Manuel Montaño, lanzó desde el pueblo de Otumba un 
plan para exigir la expulsión de las logias, aunque de paso pretendía imponer en México 
un nuevo gobierno monárquico. La circunstancia pues era ideal para cierto sector de la 
política. Nicolás Bravo, defensor del sistema centralista del gobierno, como vice - 
presidente de la República respaldó  el levantamiento y se reveló contra Vicente 
Guerrero quien entonces era defensor del sistema federalista.  
Bravo se refugio en Tulancingo, donde contaba con el apoyo de la milicias, donde fue 
atacado por Guerrero en 1828.  

Entre unos y otros se armó un gran conflicto  que dejó en la ciudad muchos muertos y 
heridos.  

A Guerrero el triunfo le valió ser nominado  como candidato a la presidencia. A Bravo 
le costó el destierro.  

Su fracaso en la guerra con los Estado Unidos había obligado a Santa Anna  a exiliarse, 
pero a principios de 1853 regresó para ocupar por undécima vez la presidencia de la 
República. Tomando el papel de dictador  en lugar de Presidente el general se apresuró 
a liberarse de sus enemigos políticos.  

A Melchor Ocampo, el gobernador liberador de Michoacán que había dictado leyes 
contra el clero, lo mandó prisionero a Tulancingo, porque este lugar era adicto a la 
causa conservadora, como no estuvo en la cárcel, sino que podía caminar libremente en 
las calles. Ocampo aprovechó su estancia en la población para ganarse amigos y 
promover el trabajo artesanal.  

Seis meses después, Santa Anna cambió de opinión y prefirió mandar a Ocampo fuera 
del país. En el pueblo de Tulancingo Ocampo dejó prendida la llama de la reforma  
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social y del liberalismo; ideas que pronto hizo suyas un joven de 28 años que se llamaba 
Manuel Fernando Soto.  

Por decreto expedido el 17 de abril de 1858 por el gobernador  del Estado de México 
Lic. Cayetano González y Pérez en reconocimiento a las altas virtudes  y patriotismo  de 
Nicolás Bravo, la ciudad se llama Tulancingo de Bravo.  

El tulancinguense,  Manuel Fernando Soto gobierna por unos meses el Estado de 
México intenta promover la creación de un nuevo estado de la República, pero el país 
estaba demasiado ocupado en otros asuntos como para discutir el proyecto.  

Por un lado los conservadores querían vengarse de la derrota y ansiaban un monarca 
extranjero en vez de un presidente mexicano. Por otro lado; los liberales, trataban de 
defender  el sistema republicano y debían ejecutar a toda costa las leyes de Reforma.  

En 1882, las tropas de Francia, Inglaterra y España, desembarcaban en el puerto de 
Veracruz exigiendo el pago inmediato del adeudo, Juárez convence a los españoles y a 
los ingleses que le dieran tiempo de recaudar fondos  y se retiraron,  pero los franceses 
que deseaban establecer una colonia por instrucciones de su emperador Napoleón III, 
aprovecharon el momento para atacar al  país.  

Para organizar la defensa contra la invasión, Juárez decretó el 7 de Junio, que el Estado 
de México se dividía en tres distritos militares, el segundo de los cuales  correspondió al 
territorio que sería hidalguense.  

Pedro Espinosa, y más tarde Manuel Fernando Soto son los primeros comandantes 
militares de este distrito.  

En julio de 1863 tras el abandono de Juárez, los franceses entran a Tulancingo, mientras 
tanto en la capital se forma una Junta de Gobierno y una Asamblea de Notables, la 
primera ocupa el poder ejecutivo y está encabezada por tres personas  una de ellas era  
obispo de Tulancingo, Juan Bautista Ormaechea, la segunda ordena que México debería 
de tener un emperador y le ofrece  la corona al príncipe  Fernando Maximiliano de 
Habsburgo, Archiduque de Austria.  

El 12 de junio de 1864 sale una comitiva  presidida por el Obispo Ormaechea a recibir 
al nuevo emperador Maximiliano que llegaba a la Cd. de México.  

Del 30 de agosto al 2 de septiembre, Maximiliano conoce Tulancingo, alejándose en la 
misma casa y en el mismo cuarto donde había estado Agustín de Iturbide.  

En 1865 los conservadores se llevan la sorpresa de su vida cuando Maximiliano pone en 
vigor leyes de carácter reformista. Como el país ya no es una república  sino un imperio 
se suprime la división  por Estados y se establecen 50 departamentos, uno de los cuales 
es Tulancingo.  

Cuando Benito Juárez regresa triunfante a la ciudad de México lo primero que hace es 
expulsar al obispo de Tulancingo acusándolo de imperialista, la paz pudo volver a 
México, ahora si todo estaba listo para que naciera el Estado de Hidalgo.  
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En 1867 restaurada la república  había suficientes razones para llevar adelante el 
proyecto, un sábado 16 de enero de 1869 la República Mexicana ya tenía otro Estado, 
una vez autorizado el nacimiento de Hidalgo faltaba acordar la localidad que sería su 
capital; Actopan, Tulancingo o Pachuca.  

Actopan carecía de recursos económicos y de edificios para oficinas de gobierno, 
Tulancingo era la ciudad con mayor número de habitantes, mayores ingresos 
económicos y edificios para tal fin en el nuevo Estado, pero no le favoreció el hecho de 
ser residencia de un obispo que había participado con los franceses.  

El 28 de enero de 1872, el gobierno federal declaró a Hidalgo en estado de sitio la razón 
fue la inconformidad  por la relación de Juárez en este año y puso  en manos de 
Francisco A. Osorio pese a las protestas del gobernador Tagle, en febrero, el distrito de 
Tulancingo desconoció a Osorio.  

Muerto Juárez  el presidente Lerdo de Tejada puso fin al estado de sitio en Hidalgo y 
reintegró  el poder al gobernador Tagle.  

Al segundo gobernador en la entidad; Tagle, le tocó promulgar la primera Constitución 
que había redactado el congreso hidalguense. Aunque ésta era de corte liberal, no fue 
obstáculo para que el año siguiente regresara a Tulancingo el desterrado obispo 
Ormaechea como si nada hubiera pasado.  

En enero de 1910 se fundó el “Club Antirreleccionista Benito Juárez” que participó en 
la nominación de Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la República.  

El 15 de mayo de 1911 las fuerzas maderistas toman posesión de Tulancingo bajo las 
órdenes de Gabriel Hernández, al día siguiente tomaron Pachuca donde depusieron al 
gobernador quien había ordenado a los jefes políticos proclamarle adhesión a Díaz. En 
1912, la ciudad es visitada por Madero.  

En la madrugada  de 2 de mayo de 1915 fueron sorprendidos los revolucionarios 
carrancistas por los villistas en la plaza Tulancingo, en 1916, Venustiano Carranza 
visitó Tulancingo.  

Personajes Ilustres  

Francisco Andrade Romero:  

Militar,nació  en Tulancingo, Hgo, el 18 de agosto de 1853, obtuvo el grado de General 
en el ejército mexicano, fue gobernador del Estado de San Luis Potosí, murió en la 
ciudad de México, el 4 de enero de 1930.  

Manuel Angeles:  

Comandante Insurgente. Actuaba durante la lucha de independencia  por el rumbo de 
Tulancingo, durante  una acción cambiante  entre realistas contra insurgentes, el 22 de 
diciembre  de 1812  fue hecho prisionero por fuerzas realistas  dependientes de 
Francisco de las Piedras, es posible que haya sido pasado por las  armas.  
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Adolfo Armiño:  

Abogado y catedrático. Nació en Tulancingo, Hgo. Después de cursar sus estudios 
elementales ingresó al Seminario Conciliar de Tulancingo, siendo fundador del mismo, 
inclinado más al estudio del derecho, abandono sus estudios eclesiásticos para ejercer la 
abogacía, lo cual hizo con indiscutible honradez. Fue  un estudioso del latín, y 
considerado como una notabilidad en esa rama del saber, de la que dictó cátedra  en el 
Instituto Científico y Literario del Estado.  

Julio Armiño:  

Periodista. Nació en Tulancingo, Hgo. Ejerció el magisterio  y fue autor del folleto 
Enseñanza Mnemónica, también militó en el periodismo, y en 1908  público en 
Tulancingo un periódico de información semanal con el nombre de "1910".  

Andrés Baños:  

Insurgente. En 1813 se le instruyó proceso sumario en Tulancingo por haber insultado  
y atacado a un soldado realista, por lo que se le sospechó de infidencia. Murió a 
consecuencia de las heridas recibidas en la lucha.   

Fernando Barragán:  

Soldado contra la intervención norteamericana. Nació en Tulancingo, Hgo. Durante la 
guerra de intervención  norteamericana se unió  a las filas del célebre  sacerdote 
Celedonio Dómero Jarauta, y participó en varias acciones  en los Estados de Veracruz y 
Puebla. Murió en Zacualtipán, Hgo. En el combate contra los invasores  en 1847.  

Emilio Barranco Pardo:  

 Abogado, poeta y periodista Nació en Tulancingo, Hgo., en 1856. Fue hijo del Lic. 
Jesús Barranco Sierra, hizo sus estudios en el Seminario Conciliar de Tulancingo y en el 
Instituto Científico y Literario del Estado. El Tribunal Superior de Justicia le otorgó el 
título de Abogado  por unanimidad, ejerció su profesión en Pachuca, con capacidad y 
honradez. También militó en el periodismo colaborando en varias publicaciones del 
país, algunas veces empleando seudónimos  y haciendo célebre el de C. Lombardo Rea. 
Se suicidó  en Pachuca, Hgo. El 27 de noviembre de 1919.  

Gabriel Barranco Pardo:  

 Escritor y periodista. Nació en Tulancingo, Hgo. Obtuvo el título de abogado en el 
Instituto Científico y Literario del Estado, el 28 de febrero de 1880. Ejerció el 
periodismo y escribió algunas obras, entre las que destaca Extracto del Nuevo Arte de 
Auxiliar la Memoria, de D. Pedro Mata, que es una síntesis de la obra escrita por éste. 
Murió el 28 de agosto de 1901.  

Jesús Barranco Sierra:  

Abogado y poeta. Nació en Tulancingo en el año de 1829. Fue discípulo de don 
Marciano Lezama y don Nicolás García de  San Vicente, obtuvo una beca en el Colegio 
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de San Juan de Letrán, donde se graduó de Abogado  en febrero de 1854. Escribió 
numerosas poesías, que se dieron a conocer en  publicaciones  importantes de su época. 
Ocupó  el puesto de Gobernador  Interino durante la época de los Cravioto, en la última 
década del siglo XIX. Murió en Tulancingo, el 18 de agosto de 1904. 

Alfonso Barredo:  

Poeta liberal. Nació en Tulancingo, Hgo. Fue reconocido por su inspiración, cultura e 
ideas liberales. Durante la guerra de Reforma militó en las filas del liberalismo a las 
ordenes de varios generales. Al término de esa lucha fue electo Diputado y después  
Senador. Sus creaciones poéticas se dieron a conocer en publicaciones de su tiempo y 
han sido injustamente olvidadas.  

Octavio Barredo:  

Soldado contra la intervención  francesa. Nació en Tulancingo, Hgo. Durante la 
intervención francesa ingresó a las filas del Coronel José María Pérez, con quien 
participó en la acción del Rancho de los Britos, cerca de Real del Monte. Ahí fue quien 
incendió la casa en que se refugiaban los austríacos y  fue el primero en entrar a ella, 
para dar fin a la batalla  en que casi todos los imperialistas murieron quemados.  

Eulogio de la Barrera Ortega:  

Magistrado Constituyente de 1857. Nació en Tulancingo, Hgo. Fue Secretario General 
del Gobierno del Estado de México, después fue electo diputado al Congreso General y 
le correspondió ser miembro del Congreso Constituyente de 1857. También fue 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Estado de México y Gobernados del 
Segundo Distrito  Militar, cuyo puesto ocupaba cuando murió.  

Alejandro Bernal:  

Pintor contemporáneo. Nació en Tulancingo, sus primeros  estudios pictóricos  los hizo 
con el maestro Andrés Ramos, y los continuo en la Academia de San  Carlos en la 
ciudad  de México, donde tuvo como guía al maestro Benjamin Coria. Dedicado al 
paisaje, ha sido conocido como “El maestro del color”. También fue discípulo del 
maestro Armando García Nuñez. Ha realizado exposiciones personales y colectivas, 
mereciendo comentarios favorables de la crítica especializada.  

José María Borja Vivanco:  

Teólogo. Nació en Tulancingo en el año de 1792. Realizó sus estudios en el Seminario 
de México, y en la universidad se graduó de Bachiller  y se ordenó de sacerdote en 
1827. Fue Colector y Rector de Infantes en la Colegiata de Guadalupe y después vicario 
en Tulancingo. En 1869 ingresó el Cabildo Metropolitano como Prebendado. Murió el 
1º de julio de 1870.  

Juan Calle:  

Inventor. Nació en Tulancingo. Obtuvo en la Universidad el título de ingeniero, culminó 
varios inventos, el más sobresaliente es un instrumento de óptica que don Melchor 
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Ocampo puso el nombre de Genisocopio de Calle, describiéndolo en la revista La 
Industria Mexicana. Se asegura que inventó un sistema de fotografía anterior al 
daguerrotipo.  

José María Carbajal:  

Abogado.  Nació en Tulancingo, obtuvo el título de Abogado y ejerció su profesión  en 
su tierra natal. En 1869, al erigirse el Estado de Hidalgo, se dio a la tarea de redactar un 
proyecto de Constitución  para la nueva Entidad, la que presentó a la legislatura 
Constituyente, el 5 de febrero de 1870. Murió en Tulancingo, el 30 de enero de 1898.  

Antonio Castro:  

Militar insurgente. Nació en Tulancingo en el año de 1786. Ingresó a la milicia en 1811 
en las campañas realistas de villa de Tulancingo  y combatió durante diez años a los 
insurgentes hasta 1821 en que se unió  al Ejército trigarante, y en 1823 fue Segundo 
Comandante de la División que operó sobre Oaxaca. En 131 fue comandante de la 
Fortaleza de Perote, después Diputado al Congreso de México y gobernador de la 
fortaleza de Acapulco, posteriormente comandante  General de Michoacán, Veracruz, 
Oaxaca, comandante de Tulancingo y Apan. Asistió con grado de General a la Batalla 
de Cerro Gordo. Siendo Ministro de la Suprema Corte Marcial. Falleció en la ciudad de 
México en 1850.  

Rafael de la Colina:  

Diplomático contemporáneo. Nació en septiembre de 1897, fue Cónsul y Canciller de 
México en varias ciudades de los Estados Unidos del Norte, como New Orleans, 
Filadelfia, San Antonio Texas, etc.  

José Lorenzo Cosío y Soto:  

Abogado e historiador. Nació en Tulancingo el 1º de diciembre de 1864. Cursó sus 
estudios en el Colegio Franco - Americano de la ciudad de México, en la Escuela 
Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad 
Nacional en donde obtuvo su título en el año de 1891. En varias ocasiones fue 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Academia de 
Historia, de la Legislación y Jurisprudencia correspondiente de la de Madrid y de otras 
sociedades científicas nacionales y extranjeras. Durante el período presidencial del Gral. 
Díaz fue electo diputado suplente, y al ser llamado para desempeñar el cargo se negó a 
aceptarlo. En 1911 colaboró honoríficamente con el Presidente Madero como miembro 
de la primera Comisión Agraria Ejecutiva, presentando ahí varias ponencias y estudios  
con ideas avanzadas. Fue miembro también del Tribunal de Infracciones Fiscales  y de 
la junta Calificadora de la Renta de Casas. Es considerado como Precursor del 
Agrarismo pues fue el primero que señaló la necesidad de reformar el artículo 27 de la 
Constitución  de 1857  con el fin de devolver los ejidos de que habían sido despojados 
los campesinos  y las comunidades indígenas. Fue historiador de su natal Tulancingo y 
de la Ciudad de México y presentó varios estudios sobre esos temas  en la sociedad 
mexicana de geografía y estadística  y en la sociedad  “ Antonio Alzate”. En los 
gobiernos posrevolucionarios  fue llamado a colaborar como miembro de la Comisión 
de Reforma  a la ley Minera, al Código de Comercio y otras leyes importantes, siendo 
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fundador también de la Confederación de Cámaras de Comercio - de la que fue 
directivo - y de la Confederación de Cámaras  Industriales. Murió en la Ciudad de 
México en 1941   

Francisco Cravioto:  

Militar. Nació en Huauchinango, Pue. El 11 de marzo de  1876, con grado de coronel y  
con fuerzas a su mandó intimó la rendición de la plaza de Tulancingo; pero al obtener 
contestación negativa, ante la resolución de los defensores optó por retirarse. Al triunfo 
de esta causa alcanzó el grado de General y fue nombrado Comandante Militar del 
Estado de Hidalgo, durante la primera administración constitucional del Gral. Rafael 
Cravioto, y como tal, ocupó también interinamente la gobernatura  en 1877.   

Felipe Neri Chacón:  

Militar. Nació en Tulancingo en 1824. Muy joven ingresó al ejercitó, afiliado al partido 
conservador, fue segundo jefe de la  4a división que combatió a los Republicanos  en el 
sur de Jalisco  en 1866. Después en Colima, en cuyo lugar asumió  el mando político el 
2 de enero de 1867, al huir el Perfecto Imperial, capitulando posteriormente, el 2 de 
febrero de 1868, ante el Gral. Ramón Corona. El 16 de agosto de 1860 fue ascendido a 
General de Brigada. El 31 de julio de 1886 ocupaba el puesto de Magistrado de la 
Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia Militar. En 1876 se adhirió al Plan de 
Tuxtepec, y al triunfo de éste fue nombrado Gobernador y Comandante Militar en los 
Estado de México, Yucatán y Puebla. Murió en la ciudad de México, el 10 de junio de 
1907.  

Raúl Dantes:  

Actor contemporáneo. Nació en Tulancingo, desde muy joven vivió en la ciudad de 
México y se inscribió en la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes. En 1948  debutó 
profesionalmente como actor, con la obra Antígona. Realizó un viaje a Europa y trabajo 
en el Teatro  “Recamier” de París, interpretando poemas de Federico García Lorca. Por 
mucho tiempo se dedico al doblaje y a la cátedra de arte dramático  en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes. Es reconocido su conocimiento de teatro  Griego y el de 
William Sheakespeare, continuamente actúa en obras montadas en la ciudad de México 
y en otras partes de la República.  

José Davila:  

Educador. Nació en Tulancingo en el año de 1862. Era muy pequeño cuando sus padres 
se trasladaron a la ciudad de México, sosteniéndose con lo que producía una pequeña 
sastrería. Terminada su instrucción elemental ingresó al Colegio Particular del Maestro 
Pruneda donde cursó materias de segunda enseñanza. Fue creador de varias reformas  
escolares y la Legislatura del Estado  sometió a su juicio la Ley de Instrucción Primaria. 
Murió en Pachuca  el 19 de octubre de 1903.   

Adolfo Desentis González:  

Abogado. Nació en Tulancingo en 1894. En 1919 recibió el título de abogado en la 
Universidad Nacional. Fue alto funcionario de la secretaría de Hacienda y Agente del 
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Ministerio Público Militar con grado de General Brigadier, así como jefe del 
departamento Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Presidió la sociedad 
mexicana de Crédito Industrial y fue Consejero del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como representante de México ante el Comité  Interamericano de Seguridad 
Social. Murió en la ciudad de México el 22 de diciembre de 1926.  

Antonio Diez de Bonilla:  

Militar antirreformista. Nació en Tulancingo  en 1801, fue jefe de algunos  grupos de 
caballería del ejército mexicano y ostentó  el grado de general de brigada  desde 1853. 
Ocupó el grado  de gobernador del Distrito Federal, durante el último gobierno del Gral. 
Santa Anna. También ocupó l comandancia general y la Mayoría de la Plaza de México. 
Se distinguió por la persecución  que ejerció contra los liberales, y por tratar de aplicar 
el rigor de la ley Murmuradores. Murió en la ciudad de México el 26 de septiembre de 
1865.  

Eduardo Escarcega Aguilar:  
Revolucionario.  

Raúl Fernández Robert:  
Militar y senador.  

Refugio Galvez:  
Médico y escritor.  

José Ignacio García Brito:  
Catedrático y funcionario.  

José María García Brito:  
Republicano y soldado contra la invasión norteamericana.  

Nicolás García de San Vicente:  

Presbítero y filántropo. Nació en Acaxochitlán, distrito de Tulancingo en diciembre de 
1801. Ilustre presbítero y gran filántropo, se distinguía por sus dotes espirituales y fue 
un gran baluarte de la instrucción pública, dejando varias obras de texto.  

Ricardo Garibay:  

Catedrático y escritor contemporáneo.  

Roberto Gayol y Soto:  

Técnico descubridor del hundimiento en la ciudad de México.  

José González Esparza:  

Diplomático funcionario.  

Profesor Isaac González:  
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Nació en Tetela de Ocampo. radicó en Tulancingo hasta su muerte, publicó varias obras 
de enseñanza que fueron premiadas en la exposición de París en 1900. En compañía de 
notables escritores como Federico Gamboa, Luis González Obregón, etc., fue jubilado 
por el gobierno del Estado en 1922 por sus 50 años de servicio, falleció el 15 de enero 
de 1935.  

Mariano Guerrero:  
Insurgente Realista.  

Miguel “Black” Guzmán:  
Deportista.  

Francisco Hernández:  
Abogado y Gobernador Interino.  

José María  Lezama Madariaga:  
Catedrático  jurista.  

Alfredo M. Licona Morales:  
Poeta.  

Rodolfo Licona Salazar:  
Revolucionario y poeta.  

Nicolás Limón:  
Soldado del liberalismo.  

Manuel Limón Ariaztegui:  
Médico patriota.  

Francisco Marroquín:  
Soldado de la reforma.  

Gabriel Mancera:  
Ingeniero, constructor del “Ferrocarril Hidalgo”, filántropo que patrocinó con varios 
subsidios a la ciudad.  

Arcadio Molina Moreno:  
Abogado y Poeta contemporáneo.  

Antonio Moreno Ordoñez:  
Militar  

Braulio Ocádiz:  
Liberal.  

Ignacio Ocádiz:  
Liberal.  
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Melchor Ocampo:  
Militar   

Juan José Ordoñez Montalvo:  
Teólogo y Minerólogo.  
Eulalio Mario Ortega:  
Abogado y literato.  

Aniceto Ortega del Villar:  
Médico y Precursor del Nacionalismo musical mexicano.  

Félix Osores de Sotomayor:  
Sacerdote catedrático, escritor y político.  

José Palacios Macedo:  
Médico, catedrático y humanista.  

Francisco Pérez:  
Patriota de las intervenciones norteamericana y francesa.  

José Francisco Pérez:  
Militar  

Baltazar Pérez Arroyo:  
Médico Humanista.  

Heron Proal:  
Líder Popular  

Roberto Quiroz Martínez:  
Maestro, periodista y escritor.  

Luis M. Ramírez:  
Revolucionario.  

José María Rodríguez:  
Liberal.  

Francisco Romero:  
Médico.  

Manuel Romero:  
Militar.  

José Miguel de la Rosa:  
Hacendado altruista.  
Jorge del Rosal:  
Cantante Contemporáneo.  
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Daniel Ross Landa:  
Periodista y poeta.  

Sadot F. Ruiz:  
Pintor y periodista contemporáneo.  

José María Sancha y Céspedes:  
Teólogo.  

Manuel Fernando Soto:  

Político. Nació el 5 de julio de 1825, se distinguió en la política por sus ideas liberales, 
defensor constante de la libertad de enseñanza,  magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia, gobernador del Estado de México (en aquella época no existía el Estado de 
Hidalgo). Luchó incansablemente en la Erección del Estado de Hidalgo, concedida al 
fin por decreto.  

Baltazar Téllez Girón:  
Soldado de la Reforma.  
Gabriel Vargas Bernal:  
Dibujante contemporáneo.  

Bartolomé Vargas Lugo:  
Gobernador.  

Rosa María Vázquez Bustamante:  
Actriz contemporánea.  

Manuel Yañez Ruiz:  
Político y jurista contemporáneo.  
Pedro Araujo:  
Arquitecto.  

Jorge Berganza de la Torre:  
Médico Oftalmólogo contemporáneo.  

Metzotzin:  

Fue el cuarto de los 7 jefes  que tuvieron los toltecas  durante su estancia  en Tulancingo 
a fines del siglo VII.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año  Antecedentes 

645 a.C.  Se constituyó una ciudad por los Toltecas formando parte del gran imperio de 
Tula 

1116 
La cultura Tolteca descendió notablemente la ciudad fueabandonada por los 
toltecas a principios del siglo XII cuando fue destruidoel imperio de Tollán por 
la guerra. 
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1120 
Se establecen vasallos y chichimecas en donde quedaban restosde familias 
toltecas y así fue poblado Tulancingo nuevamente. Constituyendoasí en otro de 
los señoríos tributarios de Texcoco 

1431 
Itzcóatl y Nezahualcóyotl reyes de Tenochtitlany Acolhuacán respectivamente 
para regularizar  sus territorioshicieron una nueva división  y Tulancingo 
volvióa incorporarse  al reino de Texcoco 

1525 Fue sometida a dominio hispano 
1527 Llegaron los religiosos franciscanos de la casa principal deTexcoco 

1827 
Diputados federales presentaron al Congreso un decreto cuyo trámiteno 
prosperó que prohibía las llamadas logias Masónicasuna especie de sociedades 
secretas con ritos de la antigua Europa. 

1858 Se le da el nombre de Tulancingo de Bravo por decreto. 

1915 Fueron sorprendidos los revolucionarios carrancistas por losvillistas en la plaza 
Tulancingo en 1916 Venustiano Carranza visitóTulancingo. 

1916 Venustiano Carranza visitó Tulancingo. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

Se ubica aproximadamente entre los 2200 y 2400 metros sobre el nivel del mar y lo 
localizamos geográficamente en las siguientes coordenadas; latitud norte 20° 04’ 53’’, 
latitud oeste 98° 22’ 07’ del Meridiano de Greenwich.  

Colinda con los siguientes municipios; al norte con el municipio de Metepec, al este con 
Acaxochitlán y Cuautepec y al oeste con Acatlán y Singuilucan.  

Se encuentra a 93 kilómetros de México, D.F. (vía corta Pirámides y a una distancia de 
Pachuca, capital del Estado de 46 km).  

Extensión  

Su superficie es de 290.4 kilómetros cuadrados, que representa el 1.4% del total de la 
superficie territorial del Estado de Hidalgo  

Orografía  

Ubicado en el Eje Neovolcánico formado por llanuras principalmente, y por sierra en 
menor proporción.  

Su topografía presenta una superficie semi-plana, cortada por cañadas, barrancas, cerros 
y volcanes.  

Las cañadas que se localizan en el municipio son; la de los Ermitaños, consta de dos 
secciones que forman una "Y",    la cual mide casi 1 Km de longitud, con anchura de 20 
a 80 cm  y paredes que suman 100 ó 150 mts. de elevación. Se encuentra a 2,580 metros 
sobre el nivel del mar.  
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En su relieve uno de los cerros más importantes es el del "Tezontle", quien debe su 
nombre a la piedra volcánica que lo forma, misma que se utiliza para recubrimiento de 
carreteras, para la fabricación de block y si los componentes de la piedra la hacen muy 
fina esta se utiliza como sustituto de arena.  

Otras de sus elevaciones son; el Cerro Viejo, Napateco y las Navajas, este último es el 
segundo en altura en todo el Estado con 3,212 mts sobre el nivel del mar, el cerro 
Napateco tiene una altitud de 2, 660 metros sobre el nivel del mar (msnm).  

Los cerros del valle con menor altitud, están formados por piedra pomex, la cual es 
conocida cono espuma volcánica, así como de varios mantos de obsidiana o vidrio 
volcánico.  

La peña del Yolo  que tiene 20 mts de alto, es una elevación más de Tulancingo, el cual 
tiene una altura de 20 mts, por las faldas de este corre el río Tulancingo.  
El cerro la Esperanza con altitud de 2,480 msnm, el Cerro Xocotepec cuya altitud es de 
2,440 msnm y el Cerro Jagüey Chico con 2,320 msnm.  

Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrología uno de los ríos más importantes es el Metztitlán que 
se origina en los límites del Estado de Puebla con escurrimientos del Cerro Tlachaloya 
que forman el Río Hiscongo y da origen al Río Chico de Tulancingo, que también es 
formado con los escurrimientos de Cuasesengo y La Paila, ambas forman el Río San 
Lorenzo que da origen al Río Grande de Tulancingo.  

También existen regiones, cuencas y subcuencas hidrológicas, estas regiones son 
Pánuco y Tuxpan-Nautla, las cuencas son el Río Moctezuma y Río Cazones, las 
subcuencas el Río Metztitlán y Río San Marcos.  

Además de lo anterior, Tulancingo cuenta con cuatro cuerpos de agua; que se 
denominan Los Alamos, Otontepec, San Alejo y La Ciénega.  

Clima   

El clima de Tulancingo de Bravo es  templado - frío, registra una temperatura media 
anual de 14°C  y con una precipitación pluvial que oscila entre 500 y 553 mm por año, 
esto, sin contar la humedad que deja la niebla ocasional, lo cual permite la siembra de 
temporal a los lugares donde no alcanza llegar el riego como en Metepec y en los llanos 
de San Alejo  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora de este municipio tiene una vegetación compuesta por pino, ocote, oyamel, 
cedro, nogal y palo de zopilote.  

Fauna  
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La fauna perteneciente a Tulancingo de Bravo, en su mayoría está compuesta por 
especies como conejos, ardillas, roedores, colibrí, gorrión, pájaro carpintero, víbora, 
lechuza, tejón, codorniz, palomas, tlacuache, zopilote, así como una gran variedad de 
insectos.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de tipo semi - desértico, rico en materia orgánica y nutrientes. Los usos que 
se le dan al suelo  son los siguientes; 60.8% es agrícola, que incluye pastos naturales, 
bosque o selva, riego y temporal; le sigue el forestal y por último el de agostadero,  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 4.5 % ,con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Náhualt y Otomí.  

Evolución Demográfica  

Actualmente la población total de este municipio alcanza los 122,274 habitantes, 57,351 
hombres y 64,923 mujeres; su densidad poblacional es de 240 habitantes por kilómetro 
cuadrado y tiene un índice de masculinidad de 88.34.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 90 % y 
el 10 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 107,868 
CATÓLICA 97,430 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 4,609 
HISTÓRICAS 206 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 1,154 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD  LA LUZ 
DEL MUNDO 

152 

OTRAS EVANGÉLICAS 3,097 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 2,535 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 172 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

372 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 1,991 
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 JUDAICA 14 
 OTRAS RELIGIONES 745 
 SIN RELIGIÓN 1,812 
NO ESPECIFICADO 723 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En el ámbito educativo existen los niveles de educación desde preescolar hasta 
educación superior.  

El municipio cuenta con 68 planteles de preescolar, 29 de primaria y 30 de educación 
secundaria, estos planteles son atendidos por aproximadamente 1,225 maestros en los 
distintos niveles de educación.  

Se cuenta con 10 planteles para bachillerato y seis instituciones de educación superior.   

Tulancingo cuenta con 5 bibliotecas con capacidad para atender anualmente a  148,630 
usuarios.  

Salud   

En Tulancingo se pueden encontrar las siguientes instituciones de salud; IMSS, 
ISSSTE, IMSS-SOL, S.S.A.H. y dos mas son de la CRUZ ROJA MEXICANA.  

En total existen 12 unidades médicas; una de estas pertenece al IMSS, otra al ISSSTE, 
otra al  IMSS-SOL, siete pertenecen al S.S.A.H. y dos más son de la Cruz Roja 
Mexicana.  

Deporte  

La mayor parte de la población se encuentra concentrada principalmente entre la 
población más joven de la comunidad, la cual oscila entre los 5 y los 24 años de edad, 
entre esta población el deporte que tiene más difusión y que es el más practicado por 
niños y jóvenes es el fútbol, por ello cuenta con un equipo profesional. Para que niños, 
jóvenes y adultos realicen actividades deportivas, se cuenta con instalaciones públicas y 
privadas, como son: el auditorio maestro Lic. Manuel Fernando Soto, una arena de 
lucha libre, instalaciones de la feria regional y campo deportivo, en estos lugares se 
practica; el basquetbol, el tenis, el voleibol, el  frontón, el béisbol, la  lucha libre y el 
box.  

Entre otros se encuentra el deporte nacional que es la charrería, este deporte es 
practicado en las instalaciones del lienzo charro.  

Vivienda  

En cuanto a vivienda; en Tulancingo existen 27,454 viviendas particulares, ocupadas 
por 121,574 personas; con un promedio de habitantes por vivienda de 4.43 habitantes.  
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El material con el que están construidas las viviendas es así; los pisos con cemento o 
firme, madera, mosaico u otro tipo de material, un porcentaje muy bajo de las viviendas 
tienen pisos de tierra.  
Las paredes de las viviendas están construidas casi en su totalidad con tabique, ladrillo, 
block o piedra; la minoría de las viviendas construyen sus paredes de adobe.  
Los techos son de losa, concreto, tabique o ladrillo; muy pocas viviendas están techadas 
con lámina de asbesto o metal y con teja.  

Servicios Básicos  

El municipio cuenta con los servicios de agua potable, ésta abastece el 91% del 
municipio, el agua potable entubada llega principalmente a la vivienda y terreno, en 
todo el municipio se cuenta con tomas públicas instaladas en las localidades para el uso 
de la población que no cuenta con el servicio de agua potable entubada en toma 
domiciliaria, el sistema de agua potable cuenta con 7 sistemas que atiende las 
necesidades de 15 localidades, el drenaje se encuentra instalado en un 78% en todo el 
municipio, para cubrir está necesidad existen 4 sistemas que proporcionan el servicios 
en 4 localidades, el drenaje se encuentra conectado ya sea a una red pública, fosa 
séptica, río o barranca.  

La electricidad es uno de los servicios que se abastece casi la totalidad del municipio 
pues abarca el 97% del mismo, cubre las necesidades de la población en general a través 
de la  electrificación en industrias, establecimientos comerciales, viviendas, alumbrado 
público, etc. Además cuenta con una serie de servicios, los cuales mantiene comunicado 
al municipio, tales servicios son; telefónico, oficinas de telégrafos, transporte, oficinas 
postales, parques y áreas de recreación, unidad deportiva, seguridad pública y vial, 
mercados públicos, central de abastos, panteón y rastro municipal.  

Vías de Comunicación  

La longitud de la red carretera con la que cuenta el municipio es de 42.4 kilómetros de 
los cuales 24.4 km. es troncal federal y 18 kilómetros de alimentadora estatal. 
Únicamente cuenta con 3 kilómetros de camino rural.  

La circulación vehicular comprende automóviles, camiones de pasajeros y camiones de 
carga. 

El municipio cuenta con un aeródromo, el cual tiene una longitud de pista de 1,000 
metros.  

Medios de Comunicación  

Se cuenta con líneas de transporte foráneas, urbanas y suburbanas que dan servicio a la 
población, estas líneas son:  

Autobuses Blancos Coordinados S.A. de C.V.  

Autobuses de Oriente  

Líneas de Autobuses San Juan   
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Teotihuacán S.A. de C.V.  

Autotransportes Huehuetla  

Autobuses México Tuxpan, Tampico S.A. de C.V.  

Estas líneas enlazan a la ciudad con Alamo, Huayacocotla, Honey, Huauchinango, 
Naranjos, México, Poza Rica, Tamiahua, Tampico, Tuxpan, Pachuca, Pahuatlán, San 
Bartolo Tututepec, Zacatlán y Huehuetla.  

En lo que respecta a telecomunicaciones, el municipio cuenta con tres estaciones 
terrestres de comunicación vía satélite que desde el Valle de Tulancingo sirven para 
enlazar el Centro de México con el resto de la República, Estados Unidos, Europa, 
África y América Latina.  

El enlace se realiza a través de circuitos telefónicos, y seis señales de televisión que se 
transmiten hacia el satélite Solidaridad.  

En Tulancingo también hay tres estaciones de radio, la XENQ, XEQB y XHTNO.  

El telégrafo, para el cual existen 48 oficinas postales, proporciona servicio nacional e 
internacional, al igual que el teléfono automático con servicio local, nacional e 
internacional.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los cultivos que se producen en este municipio son cíclicos y perennes, en relación con 
los productos cíclicos se produce: maíz, cebada en grano, frijol, trigo en grano y maíz 
forraje. El maíz a diferencia de los otros cultivos se produce tanto en tierras de riego 
como en tierras de temporal, las más productivas son las de riego, pues de estas se 
obtiene entre el 90% y el 100% de lo que se siembra, los productos restantes se 
cosechan y siembran únicamente en tierras de temporal obteniendo de ahí toda su 
producción.  

En cuanto a cultivos perennes se encuentran el nopal tunero, la alfalfa verde y las 
praderas, a diferencia de los productos cíclicos, éstos se siembran y cosechan en tierras 
de riego, solamente el nopal tunero se cosecha en tierras de temporal,  la mayor 
producción de cultivos perennes se obtiene de las praderas.  

Silvicultura  

El aprovechamiento forestal maderable se obtiene principalmente del pino, no es una 
zona dedicada a la explotación forestal, pero cabe señalar que en esta región existe una 
importante reforestación, otras especies de arboles que se encuentran en la zona son: el 
encino y el oyamel.  
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Ganadería  

Otra de las actividades económicas que se llevan a cabo en Tulancingo es la ganadería. 
El tipo de ganado existente en el municipio es el siguiente; bovino, porcino, caprino, 
ovino, equino, así como aves, guajolotes y colmenas.  

Destaca más en cuanto a mayor número de cabezas en la crianza el ganado ovino, 
bovino y el porcino.  

La ganadería en la región se encuentra en problemas en los que figuran la erosión del 
suelo que va minando poco a poco la existencia de los pastos naturales.   

Industria y Comercio  

Dentro de la industria manufacturera en el municipio de Tulancingo de Bravo existen 
unidades económicas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; la industria de la madera y 
productos de madera; productos del papel, imprentas y editoriales; sustancias químicas, 
productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico; productos 
minerales no metálicos excepto derivados del petróleo y del carbón y por último 
industrias metálicas básicas.   

En los tres primeros tipos de industria mencionados es donde existen más unidades 
económicas, donde hay más gente empleada y donde se alcanza el más alto valor 
agregado.  

En cuanto a la actividad comercial hace poco tiempo se contaban 281 establecimientos 
comerciales en el municipio en los que se empleaban a 3,404 personas.  

En Tulancingo existen cinco tiendas Diconsa, cinco tianguis, dos mercados públicos, 
además se encuentra la Central de abastos.  

Existe el tianguis permanente de “fayuca” así como la “Plaza de los Jueves”.  

Turismo  

Los recursos turísticos con que cuenta son:  

La Catedral, que es una fundación franciscana que data de 1528, y que fue reconstruida 
en 1788, por J. Damián Ortiz de Castro. Es una obra en cantera, sobria y elegante de 
estilo neoclásico. En el interior destaca una pila de agua bendita, labrada en piedra y un 
púlpito de madera con decoración en relieve. Anexo al templo se encuentra el convento 
de San Francisco, el cual tiene una arquería de cinco arcos de medio punto y corredores 
cubiertos por techo de viguería.  

Templo de la Merced. Se empezó a construir en 1892, por iniciativa del presbítero José 
Antonio Agüero, pero debido a que se derrumbó antes de ser concluido, tuvo que ser 
reedificado con posterioridad, quedando como actualmente se conoce.  



 

 942

Capilla de la Expiración. Data de 1526, año en que llegaron los franciscanos a 
Tulancingo, por lo que se considera la capilla más antigua de la región.  

La iglesia de los Angeles, donde se encuentra la imagen de la virgen de los Angeles, es 
otro atractivo turístico ya que las fiestas tradicionales son en su honor.  

Al norte de la ciudad se encuentran la zona arqueológica de Huapalcalco a una distancia 
de 3 km. del centro de Tulancingo, en ella se puede contemplar la pirámide y las 
pinturas rupestres de esta zona.  

Para la distracción y el recreo los turistas pueden acudir al Jardín de la Floresta, 
formado por dos secciones la plaza de la constitución y el parque Juárez.  

El Jardín del Arte y el centro de la recreación Nicolás Bravo, son los lugares que 
Tulancingo ofrece y son dignos de visitarlos.  

La capacidad hotelera se compone de 11 hoteles clasificados según  su categoría la cual 
va de cuatro a una estrella; la mayoría de ellos se localizan en el centro de la ciudad o en 
las vías carreteras más transitadas, la principal es la carretera México – Tuxpan, la cual 
atraviesa toda la ciudad. Los nombres de los Hoteles son; Hotel La Joya, Hotel Señorial, 
Hotel Colonial, Hotel Los Angeles, Hotel Palacio Juárez, Hotel Posada,  Hotel 
Restaurante Americano, Hotel Restaurante La Verbena, Auto Hotel El Bosque, Auto 
Hotel El Pardo, Hotel VM Juárez.  

Cuenta con 2 agencias de viajes; Agencia de Viajes Uva Tur S.A. de C.V. y Cherry y 
Tours S.A. de C.V.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 46481 de las cuales 
532 se encuentran desocupadas y 45949 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 45,949   
PRIMARIO 2,689 5.9 
SECUNDARIO 14,037 30.5
TERCIARIO 29,223 63.6

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos 

La Catedral de Tulancingo; imponente por su sencillez, su conjunto y sus detalles, 
principalmente sus dos enormes columnas de estilo jónico romano de 17 metros de 
altura, construida en el Siglo XIX.  
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La Iglesia de los Angeles; en ella se venera a la imagen de la Virgen de los Ángeles, las 
fiestas de agosto se hacen en su honor con una importante feria anual.  

Entre otros templos parroquistas encontramos el Templo de San José, la parroquia de La 
Merced, la Iglesia de la Villita y la Capilla de La Expiración.  

La Zona Arqueológica de Huapalcalco; situada al norte de la ciudad, con una distancia 
aproximada de tres kilómetros en donde podemos observar una pirámide de cinco 
cuerpos emplazada. Esta zona es considerada como el primer asiento tolteca en el 
Estado.  

En el rubro de arquitectura civil, podemos encontrar “La Casa de los Emperadores”. En 
esta casa encontraron alojo Agustín de Iturbide y posteriormente Maximiliano de 
Habsburgo.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

La Feria Anual de Tulancingo, es la principal fiesta del municipio la cual  se lleva a 
cabo del 26 de julio al 6 de agosto; se trata de una feria eminentemente comercial, 
agrícola, ganadera e industrial.  

En Semana Santa se celebra el segundo viernes de Cuaresma, quinto viernes de 
Cuaresma, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Sábado de Gloria y Domingo de 
Resurrección.   

Podemos observar procesiones que van desde la Iglesia de los Angeles a la Catedral, 
con participación de los creyentes.  

Ocasionalmente los domingos en el Jardín La Floresta se realizan verbenas y kermesses 
populares en donde se exponen antojitos mexicanos.  

Las artesanías que podemos encontrar en Tulancingo son artículos elaborados con barro. 

El barro utilizado es de dos tipos; engretado y con chapopote, entre los artículos 
elaborados con el primer tipo de barro podemos encontrar jarros, ollas, cazuelas, vasijas 
y macetas, entre los del segundo tenemos comales, ollas y cazuelas.  

Otro tipo de artesanías con que se cuenta en el municipio de Tulancingo son de 
talabartería como huaraches, chaparreras, guantes, fuetes, sillas de montar, fundas y 
cinturones. También encontramos artículos de lana pura como jorongos, cobijas, 
sarapes, cortinas, ceñidores y rebozos.  

En gastronomía; la fama alcanzada por los quesos y lácteos producidos en la región ha 
llegado a nivel nacional, se puede encontrar queso oaxaca, enchilado, doble crema, 
requesón, manchego, crema, etc.  

Es tradicional que los domingos la población de Tulancingo consuma tamales, barbacoa 
y consomé de borrego, pancita en mole rojo y una salsa de chinicuiles.  

Museos: Museo del Ferrocarril:  
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Esta localizado en la antigua estación y cuenta con fotografías de la construcción, así 
como objetos de oficina y contabilidad que se utilizaban en esa época.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 64 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN 
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

 POBLACIÓN  
TOTAL 
FEMENINA  

TULANCINGO 94,637 44,138 50,499 
SANTA ANA 
HUEYTLALPAN 5,423 2,598 2,825 

JALTEPEC 3,266 1,479 1,787 
JAVIER ROJO GOMEZ 3,224 1,565 1,659 
SANTA MARIA 
ASUNCION 2,208 1,028 1,180 

PARQUE URBANO 
NAPATECO 1,998 966 1,032 

FRACCIONAMIENTO 
DEL MAGISTERIO 
TULANCINGUENSE 

1,371 675 696 

LAGUNILLA  LA 1,280 591 689 
TEPALZINGO 897 423 474 
AHUEHUETITLA 893 440 453 
VIVEROS DE LA LOMA 553 277 276 
SANTA MARIA EL 
CHICO 531 248 283 

SAN NICOLAS 
CEBOLLETAS 
(CEBOLLETAS) 

511 250 261 

HUAJOMULCO 397 193 204 
FRACCIONAMIENTO 
CARLOS SALINAS DE 
GORTARI 

321 157 164 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
13 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  
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Autoridades Auxiliares  

82 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal IV  
Distrito Local Electoral III  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Los presidentes que han regido en Tulancingo a partir de 1964 se enlistan a 
continuación: 

Presidente Periodo
Roberto Valdespino C. 1964-1967 
José Luis Robles López 1967-1970 
Fortino Velazco Iza 1970-1973 
Javier Castelán Canales 1973-1976 
Heriberto Lemus A. 1976-1979 
Eduardo Del Villar K. 1979-1982 
Victor E. Saucedo D. 1982-1985 
Aurelio Marín Huazo 1985-1988 
Fortino Velazco Iza 1988-1991 
Santos Marroquín M. 1991-1994 
  Alberto Aranda Del Villar 1994-1997 
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Jorge J. Verganza Linares 1997-2000 
Juan Gómez Martinez 2000-2003 
Mario Macias Muñoz 2003-2006 
Ricardo Bravo Delgadillo 2006-2009 
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NOMENCLATURA 

Denominación  

Xochiatipan  

Toponimia  

Su nombre se deriva de las raíces Nahoas “Xochitl” flor, y “Atla” agua, y  “Pan” lugar y 
significa “Entre la Aguas de las Flores”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Este lugar fue habitado por tribus Nahoas y huastecas en 1700 y recibió la categoría de 
Municipio el 6 de agosto de 1824.  
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En el periodo como presidente municipal de C Profr. Felipe Bustos Hernández, la Plaza 
de la Constitución se le da el nombre de Plaza Nicandro Castillo además de una calle de 
la cabecera municipal.  

Personajes Ilustres  

Nicandro Castillo Gómez:  

Nace en 1914 en la cabecera municipal el conocido compositor, fue presidente 
municipal, en el año de 1958-1961.  

Roque Castillo:  

Cantante.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 

1700 Xochiatipan fue habitado por tribus Nahoas y 
Huastecas 

1824 Recibió la categoría de Municipio 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Xochiatipan se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 829 
mts., Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 50’ 00’’ y por el Oeste, 
Longitud de 98° 17’ 06’’.  

Sus colindancias son:  

Al Norte con el Municipio de Huautla, Al Sur con el Estado de Veracruz, Al Oeste con 
el Municipio de Yahualica, Al Este con el Estado de Veracruz.  

Extensión  

El Municipio de Xochiatipan ocupa una superficie de 149 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El Municipio de Xochiatipan está asentado es la Sierra Madre Oriental.  

Hidrografía   

En el municipio se encuentra el río Garces, que lo limita con Yahualica.  

Clima   
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Es de clima cálido, registra una temperatura media Anual de 20°C y una precipitación 
pluvial de 1,923 milímetros por año.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora esta integrada principalmente por selva mediana y matorrales.  

Fauna  

Se compone de mamíferos como venado, jabalí y conejo, también cuenta con reptiles 
como la víbora, además existen algunas aves como pato, águila y halcón.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de origen mesozoico rico en materia orgánica y nutrientes. El uso del suelo 
es de agostadero, forestal y de temporal, la tenencia es ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 97.1 % ,con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhualt.  

Evolución Demográfica  

Tiene 16,977 habitantes, 8,240 hombres, 8,737 mujeres con un índice de masculinidad 
de 94.3 por ciento.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95 % y 
el 5 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 14,496
CATÓLICA 13,756
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 447 
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 250 
OTRAS EVANGÉLICAS 197 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 9 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 9 
OTRAS RELIGIONES 12 
SIN RELIGIÓN 166 
NO ESPECIFICADO 106 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Este municipio cuenta con la siguiente infraestructura educativa, 1,109 alumnos 
inscritos y 32 escuelas en educación preescolar, 2,566 alumnos inscritos y 32 escuelas 
de educación primaria, 1,235 alumnos inscritos y 10 escuelas en educación secundaria y 
88 alumnos inscritos y 1 plantel a nivel de bachillerato.  

Salud   

Cuenta con cuatro centros de salud rural y 12 casas de salud de la S.S.A.H; una unidad 
medico familiar la cual consta de cuatro consultorios auxiliares del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el cual ampara a 8,850 derechohabientes, también cuenta con un una 
unidad de medicina familiar del ISSSTE, el cual ampara a 440 derechohabientes.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la practica del 
basquetbol y fútbol en las canchas municipales.  

Vivienda  

En el aspecto de la vivienda, el municipio cuenta con programas de autoconstrucción y 
acciones de vivienda, predominan las casas de adobe, tabique, madera, concreto y 
palma.  

Servicios Básicos   

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
alumbrado publico, unidad deportiva, auditorio y panteón.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con un total de 86.920 kilómetros de camino rural de terracería.  

El sistema de ciudades esta comunicado por carretera al 69 por ciento incluyendo sus 
localidades menores.  

Medios de Comunicación  

Solo en la cabecera existe servicio de correos y telégrafo, también existen 65 camiones 
de carga del servicio particular.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  
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En este rubro el municipio cuenta con 5,677 hectáreas las cuales se utilizan para la 
agricultura y en donde encontramos que se cultivan principalmente productos como el 
maíz, frijol, naranja y caña de azúcar.  

Ganadería  

En lo que respecta a este rubro, en el municipio se cría ganado bovino contando con 
2,190 cabezas de las cuales se produce leche y carne, 55 cabezas de ganado ovino, 
3,118 de ganado porcino y 32,924 aves de postura y engorda, 2,197 pavos y 651 
colmenas de las cuales se obtiene la producción de miel y cera de abeja.  

Silvicultura  

En este municipio se realiza la explotación de los recursos forestales existentes.  

Pesca  

Las principales especies que se explotan en el municipio son: la Carpa hervibora, la 
plateada, el espejo, la barrigona y el bagre.  

Minería  

Este no es un aspecto que se desarrolla en esta región, ya que es eminentemente 
agrícola, siendo la tierra de propiedad privada y ejidal.  

Industria y Comercio  

Existe una empresa extractiva. Su comercio se basa principalmente en tiendas 
campesinas y rurales, tiene taller mecánico, eléctrico, restaurante, hotel, gasolinera, 
farmacia.  

También cuenta con 13 tiendas del sistema Diconsa, además se puede encontrar 4 
tianguis los cuales se instalan en la explanada principal del municipio.  

Turismo  

Tiene como atractivo la Iglesia, que fue edificada en el siglo XVI por los agustinos.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 4447 de las cuales 
12 se encuentran desocupadas y 4435 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 4,435   
PRIMARIO 3,683 83.0
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SECUNDARIO 304 6.9 
TERCIARIO 448 10.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos  

Cuenta con la Iglesia que fue construida por los agustinos en el siglo XVI.  

Se encuentran imágenes sobre retablos que datan del siglo XVI en el interior de la 
iglesia, así como pinturas al óleo.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones: El 15 y 16 de septiembre, celebran las fiestas patrias con una reunión de 18 
grupos de danzantes indígenas.  

Del 8 al 12 de diciembre, celebran la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, con 
procesiones, danzas, ceremonias religiosas, juegos pirotécnicos y mecánicos.  

Alimentos típicos: Zacahuil, carnitas, enchiladas y cecina.  

Dulces típicos: Frutas en almíbar, palanquetas de piloncillo con nuez y pepita.  

Bebidas típicas: Aguardiente de caña, refino y vinos de frutas.  

Trajes típicos: En el hombre, camisa y pantalón de manta, huaraches y huaparra al 
hombro. En la mujer, falda, blusa, rebozo y huaraches.  

Artesanías: Se elaboran prendas de lana bordadas a mano como sarapes, chales, capas, 
guantes y además manteles bordados con listones de vistosos colores.  

Música:  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento 
Tzicapa, Cuatencalco, Audash, Texoloc, Ohuaxochitl.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 39 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN  
TOTAL

  
POBLACIÓN 
TOTAL

  
POBLACIÓN   
TOTAL 
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MASCULINA FEMENINA 
OHUATIPA 1,849 891 958 
IXTACZOQUICO 1,672 812 860 
XOCHIATIPAN 1,346 645 701 
PACHIQUITLA 1,212 602 610 
TEXOLOC 921 472 449 
TLALTECATLA 593 301 292 
POCANTLA 560 280 280 
SANTIAGO II 554 271 283 
ATLALCO 535 255 280 
PESMAYO 525 251 274 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

37 Delegados Municipales  
25 Comisariados Ejidales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal I  
Distrito Local Electoral XIII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
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• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidente Periodo
Pedro Bustos Rivera. 1964-1967
Humberto Hernández P. 1967-1970
Zozimo Pérez Martínez. 1970-1973
Pablo Beltrán Pérez. 1973-1976
Gaudencio Oviedo C. 1976-1979
Felipe Bustos Hernández. 1979-1982
Jacinto Busto Cerecedo. 1982-1985
Sabino Hernández Flores. 1985-1988
Paulino Bustos Bautista. 1988-1991
Eugenio Pérez Alvarado. 1991-1994
Artemio Gutiérrez Magdalena. 1994-1997
Rafael Manuel Olvera. 1997-2000
Diego Bautista Sánchez. 2000-2003
Dagoberto Pérez Silva 2003-2006
Prisco Manuel Gutierrez 2006-2009
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Denominación  

Xochicoatlán  

Toponimia  

Su nombre se deriva de las raíces Nahoas “Xochitl” flor, y “Cuauhtl” árbol, “Lugar de 
arboles que florean”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

A través de la memoria histórica de los ancianos de Xochicoatlán, platican 
incipientemente lo que sus abuelos les dijeron.  

Xochicoatlán se funda en el año 608 a. C. Por tribus que anteriormente vivían en el valle 
de México, así como Toltecas, Teotihuacanos; herencias que dejaron a su paso fue la 
artesanía y pinturas en cuevas o peñascos, los Mexicas de Xiatlán donde se 
establecieron los primeros pobladores dependían cada uno de las “7 tribus Nahuatlacas” 
que se establecieron en el valle de México, después de vivir allí muchos años algunos 
murieron de enfermedades. Otros huyeron del lugar para evitar ser sorprendidos por 
otras tribus.  

Es así como llegaron y se establecieron en Xochicoatlán. Al formarse la división 
política por Distritos, Xochicoatlán formó parte del de Molango con categoría de 
municipio.  

En la región se destaca como belleza, el tajo natural llamado “Peña Partida”, por el que 
va el camino carretero que une a Xochicoatlán con Malila.  

Correspondió la evangelización a los frailes Agustinos por intermedio del famoso Fray 
Antonio de Roa, quien habiendo principiado su labor en 1536 sufrió un desmayo que 
ocasionó su vuelta hasta 1538, en cuya fecha llevó a cabo su magna labor de la 
conquista pacifica de la Sierra, en la cual y como visita a Molango se encontró 
Xochicoatlán, donde permaneció hasta 1572 en que después de celebrado él capitulo 
provincial de la orden en Ixmiquilpan, en el que fue electo provisional Fray Juan 
Adriano, se fundó el convento de Xochicoatlán.  

Personajes Ilustres  

Humberto Cuevas Villegas,:  
Educador y político.  
Antonio de Ita:  
Defensor de la República.  
Galo de Ita:  
Médico y político.  
Cándido Melo:  
Militar.  
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Gaudencio Morales:  
Jurista y catedrático.  

Cronología de Hechos Históricos  

Año Antecedentes 
608 A. C. Fue fundo por las tribus Nahoas. 
1826 Se erige como municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Xochicoatlán se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 1,680 
mts. su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 46’ 36’’ y por el Oeste, 
Longitud de 98° 40’ 48’’.  

Sus colindancias son, Al Norte con los Municipios de Calnali y Lolotla, Al Sur con los 
Municipios de Tianguistengo y Metztitlán, Al Oeste con los Municipios de Molango y 
Lolotla, Al Este con el Municipio de Tianguistengo.  

Extensión  

La población del Municipio de Xochicoatlán ocupa una superficie de 159.3 kilómetros 
cuadrados  

Orografía  

El Municipio de Xochicoatlán es un lugar abrupto con cerros y cañadas,  su suelo  es 
escabroso con planos inclinados.  

Se encuentra en la Sierra madre Oriental también conocida como la Sierra Alta 
Hidalguense, específicamente en lo conocido como “carso huasteco”.  

La mayor parte de su territorio son sierra alta escarpada, mesetas con lomeríos, por lo 
que cuenta con acantilados, localizándose cerros tan altos como el Peña Partida, Lomas 
de San Miguel, cerro de Tecamachal, cerro Zuateco.  

Hidrografía  

Los Ríos de Chinameca, Tecamachal y Xocontla cruzan el municipio.  

Clima  

Es de clima templado, registra una temperatura media Anual de 19°C y una 
precipitación pluvial de 1,890 milímetros por año, el periodo de lluvias es de junio a 
diciembre.  

Principales Ecosistemas  
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Flora  

La flora esta integrada por bosque latifoliado y selva mediana subperenifolia.  

Fauna  

Se compone de jabalí, puerco espín, pato liebre, halcón y águila.  

Clasificación y Uso del Suelo  

El suelo pertenece a la etapa primaria mesozoica, es de tipo semidesértico, rico en 
materia orgánica y nutrientes.  

Su uso es principalmente forestal, le sigue el agostadero y por último el agrícola.  

El Municipio de Xochicoatlán se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 1,680 
mts. su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 46’ 36’’ y por el Oeste, 
Longitud de 98° 40’ 48’’.  

Sus colindancias son, Al Norte con los Municipios de Calnali y Lolotla, Al Sur con los 
Municipios de Tianguistengo y Metztitlán, Al Oeste con los Municipios de Molango y 
Lolotla, Al Este con el Municipio de Tianguistengo.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 2.0 % ,con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhult  

Evolución Demografíca  

Este municipio cuenta con 7,519 habitantes, donde 3,733 son hombres, y 3,786 mujeres 
con un índice de masculinidad de 98.60 %.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 95 % y 
el 5 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 6,706 
CATÓLICA 6,367 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS  190 
HISTÓRICAS 12 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 105 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA Y 1 
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APOYO DE LA VERDAD LA LUZ DEL 
MUNDO 
OTRAS EVANGÉLICAS 72 
 BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 27 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 11 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 16 
OTRAS RELIGIONES 4 
SIN RELIGIÓN 83 
NO ESPECIFICADO 35 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Este municipio cuenta con infraestructura, para poder impartir educación preescolar, 
primaria y secundaria.  

Salud  

Cuenta con centro de salud y unidad médico rural del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y un centro de salud por parte de la SSA.  

Deporte  

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del 
basquet-bol y futbol en las canchas municipales  

Vivienda  

La vivienda cuenta con programas de autoconstrucción y acciones de vivienda, 
predominan las casas de adobe, tabique, madera, concreto y palma.  

Servicios Básicos  

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado público, unidad deportiva, auditorio y panteón.  

Vías de Comunicación  

Cuenta con 23 kilómetros de carretera federal, 36.5 kilómetros de caminos rurales.  

Medios de Comunicación  

Existe paradero de autobuses y líneas interurbanas.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  
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Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultivan el maíz, el frijol, café, 
naranja y caña piloncillo.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino aves de postura y 
engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.  

Silvicultura  

En el Municipio se realiza la explotación de los recursos forestales.  

Pesca  

Se realiza la pesca deportiva en sus diferentes ríos que cruzan el municipio.  

Industria y Comercio  

Se basa principalmente en tiendas campesinas y rurales, tiene taller mecánico, eléctrico, 
restaurante, hotel, gasolinera, farmacia.  

Turismo  

Sus atractivos culturales y naturales son: La Parroquia de Santa Ana, así como sus 
esculturas y pinturas al óleo; Los Ríos Chinameca, Xecanachal y Xoconta; la Barranca 
Peña Partida y el balneario de aguas termales. 

Las grutas de Texcatetl y el conjunto Agustino.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2325 de las cuales 5 
se encuentran desocupadas y 2320 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 2,320  
PRIMARIO 1,362 58.7
SECUNDARIO 373 16.1
TERCIARIO 585 25.2

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos 
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La parroquia de Xochicoatlán, construida en el siglo XVIII, con su fachada estilo 
prehispánico y la estatua a Don Emiliano Zapata son significativos monumentos para el 
municipio.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Del 22 al 30 de mayo, se celebran las fiestas de primavera con mercado popular, 
concurso de trajes alusivos a la primavera, exhibición de ramos de flores y desfile.  

Sus alimentos son. El Xuhul, es un platillo elaborado con carne martajada endulzada 
con piloncillo envuelta con hojas de plátano, generalmente se sirve en el desayuno.  

Sus dulces son elaborados con piloncillo y nuez, su bebida son vinos dulces de frutas y 
sus trajes típicos son en el hombre camisa y pantalón de manta, huaraches y huaparra al 
hombro. Las mujeres falda de manta y blusa de muchos colores y huaraches.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento 
Coatencalco, Jalamelco, Papaxtla, Tenango, Texcaco, Amigos de Tlaxcoya, Banda 
Tlaxcoya y Banda de Tuzancoac.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 33 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN  
TOTAL 

  
POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN   
TOTAL   
FEMENINA 

XOCHICOATLAN 1,216 587 629 
TEXCACO 1,003 500 503 
NONOALCO 895 419 476 
TUZANCOAC 632 307 325 
TLAXCOYA 405 212 193 
PAPAXTLA 360 187 173 
JALAMELCO 339 165 174 
MICHUMITLA 267 141 126 
COATENCALCO 256 124 132 
TENANGO 249 126 123 

Caracterización del Ayuntamiento  
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Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

34 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III  
Distrito Local Electoral VIII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para 
Xochicoatlán quienes se mencionan a continuación a partir de 1964, representan el 
esfuerzo y dedicación en el crecimiento del Municipio. 

Presidente Periodo 
Manuel Juárez Hdez 1964-1967 
Javier Camargo Lara. 1967-1970 
José Villegas de Ita. 1970-1973 
Jesús l.Bustos Pérez. 1973-1976 
Armindo Lápez Lara 1976-1979 
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Liborio Pérez Pérez. 1979-1982 
Crisóforo Ramírez C. 1982-1985 
José E. Cuevas de Ita. 1985-1988 
Tomás Soni Juárez. 1988-1991 
Ricardo Pérez Salas. 1991-1994 
Tomas Juárez Cisneros 1994-1997 
Reynaldo Pérez Soni. 1997-2000 
Angel Baltazar Pérez. 2000-2003 
Moises Pérez Sierra 2003-2006 
Baltazar Torres Villegas 2006-2009 
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Denominación  

Yahualica  

Toponimia  

Su nombre se deriva de las raíces Nahoas “ayahuitl” neblina y “calli”, casa y significa, 
“Casa de niebla”, otra traducción que se hace es de “Ayahualica”, “Lugar rodeado de 
agua” o “El Lugar Redondo”.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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El poblado de Yahualica fue fortaleza de defensa del Señor de Metztitlán debido a su 
aspecto orográfico, frente a los Huastecos sin embargo algunos historiadores mencionan 
que los primeros habitantes de lo que ahora comprende la extensión de Yahualica 
fueron indígenas huastecos fundando el municipio en el siglo XVI y siendo 
evangelizados por frailes agustinos a la llegada de los españoles.  

Durante la guerra de independencia los nativos de Yahualica lucharon a favor del 
movimiento insurgente encabezado por el cura Bartolomé de Velez Escalante.  

Personajes Ilustres  

Cayetano Gómez Pérez:  
Intelectual reformista.  
Juan Lara Sánchez:  
Maestro.  
Luis Pérez:  
Abogado.  
Juan Torres:  
Político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
siglo 
XVI 

Las tribus huastecas se establecieron y 
fundaronYahualica. 

1824 Se constituyo en Municipio. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Yahualica se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 660 mts, 
Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 57’ 11’’ y por el Oeste, Longitud 
de 98° 22’ 48’’.  

Sus colindancias son:  

Al Norte con el Municipio de Atlapexco, al Sur con el Estado de Veracruz, al Oeste con 
los municipios de Calnali, Tianguistengo y Huazalingo, al Este con los municipios de 
Xochiatipan y Huautla.  

Extensión  

El municipio de Yahualica ocupa una superficie de 164.5 kilómetros cuadrados  

Orografía  

El municipio de Yahualica esta asentado en el corazón de la Sierra Hidalguense.  
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Hidrografía  

Los ríos el Encinal y Atempa cruzan el municipio.  

Clima  

Es de clima templado-calido, registra una temperatura media Anual de 20°C y una 
precipitación pluvial de 1,900 milímetros por año y todo el año se presentan lluvias.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora que caracteriza al municipio se compone por selva mediana.  

Fauna  

Se integra principalmente por mamíferos como ardilla, conejo y venado, así como 
algunos reptiles como la víbora de cascabel.  

Clasificación y Uso del Suelo  

El suelo pertenece a la etapa mesozoica, es de tipo negro, rico en materia orgánica y 
nutrientes.  

Su uso es el 33.45% agrícola, el 26.74% forestal, el 25.23% de agostadero y el 14.58% 
de otros usos.  

La tenencia de la tierra es principalmente ejidal con una pequeña parte de pequeña 
propiedad.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 86.3 %,con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhualt  

Evolución Demográfica  

Su población es de 20,727 habitantes, 10,125 hombres, 10,602 mujeres con un índice de 
masculinidad de 95.5.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 86 % y 
el 14 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TOTAL MUNICIPAL 17,842
CATÓLICA 15,313 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,306 
HISTÓRICAS 491 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 613 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

5 

OTRAS EVANGÉLICAS 197 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 305 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 265 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 40 
OTRAS RELIGIONES 3 
SIN RELIGIÓN 783 
NO ESPECIFICADO 132 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Este municipio cuenta con infraestructura, para poder impartir educación preescolar, 
primaria y secundaria.  

Salud  

Cuenta con centro de salud y unidad médico rural del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y un centro de salud por parte de la SSA.  

Deporte   

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la practica del 
basquet-bol y futbol en las canchas municipales.  

Vivienda  

La vivienda cuenta con programas de autoconstrucción y acciones de vivienda, 
predominan las casas de adobe, tabique, madera, concreto y palma.  

Servicios Básicos  

Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado público, unidad deportiva, auditorio y panteón.  

Vías de Comunicación  

Cuenta con 14 kilómetros de la carretera tres huastecas y caminos rurales.  
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El sistema de ciudades esta comunicado por carreteras al 75%, incluyendo las 
localidades menores.  

Además existen paradero de autobuses y líneas intraurbanas  

Medios de Comunicación  

En telecomunicaciones el municipio recibe los servicios de teléfono, telégrafo, correo, 
señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En la agricultura del municipio encontramos que se cultiva el maíz, frijol, café cereza, 
naranja y caña de azúcar.  

Ganadería  

Se cría ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura y 
engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.  

Silvicultura  

En el municipio se lleva a cabo la explotación de recursos forestales, debido a que existe 
una gran variedad de bosque el cual rodea a la cabecera municipal.  

Pesca  

Las principales especies explotadas son: carpa herbívora, plateada, espejo, bagre y 
barrigona.  

Industria y Comercio  

De productos lácteos y frutícolas. Su comercio se basa principalmente en tiendas 
campesinas y rurales, tiene taller mecánico, eléctrico, restaurante, hotel, gasolinera, 
farmacia.  

Turismo  

Su atractivo principal es su iglesia agustina, de San Juan Bautista edificada en el siglo 
XVI.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 5607 de las cuales 
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32 se encuentran desocupadas y 5575 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 5,575   
PRIMARIO 4,523 81.1
SECUNDARIO 379 6.8 
TERCIARIO 673 12.1

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

La iglesia agustina es de estilo churrigueresco, edificadas en el siglo XVI. Así como una 
estatua a Don Miguel Hidalgo y Costilla y otra a Emiliano Zapata.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Tradiciones  

El 24 de noviembre, celebran la fiesta huasteca en la cual se realizan eventos deportivos, 
jaripeos, torneo de gallos, mercado popular, juegos mecánicos y pirotécnicos, 
presentación de artistas y baile popular.  

Alimentos típicos: Zacahuil, pollo ranchero, pollo huasteco, enchiladas huastecas, 
tamales en hoja de plátano, pescado ahumado, acamayas en ceviche y carnitas de cerdo.  

Dulces típicos  

Calabaza con piloncillo, higos adobados con coco y miel de maíz, cocadas y 
palanquetas de nuez y cacahuate.  

Bebidas típicas  

El aguardiente de caña, el aguardiente con jugo de frutas de la región y vinos de mesa.  

Trajes típico 

El hombre viste con camisa y pantalón de manta, sombrero de palma, huaraches de 
cuero, paleacate, machete y morral de lazo. La mujer, vestido de manta, rebozo de 
colores y huaraches de cuero.  

Artesanías  

Sarapes de lana, rebozos, mantillas, vasijas de barro, ollas, cazuelas, molcajetes, jarros, 
platos y licoreras.  

Música  
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Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento 
Zempoalxochitl, Hermanos Hernández, Terremoto.  

Museos  

Museo Comunitario Lluikatlachiyalistli  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 34 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

 POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

SANTA TERESA 3,404 1,696 1,708 
TLALCHIYAHUALICA 2,064 1,057 1,007 
MECATLAN 1,581 755 826 
ZOQUITIPAN 1,340 633 707 
YAHUALICA 1,334 647 687 
OXELOCO 1,120 523 597 
TEPETITLA 1,056 506  550 
XOXOLPA 899 440  459 
PEPEYOCATITLA 891 430  461 
ATLALCO 713 328  385 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
7 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

32 Delegados  
18 Comisariados Ejidales  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal I  
Distrito Local Electoral XIII  
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Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

El arte de gobernar es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los pueblos, para 
Yahualica quienes se mencionan a continuación a partir de 1967, representan el 
esfuerzo y dedicación en el crecimiento del Municipio. 

Presidente Periodo
Joel Rodríguez C 1967-1969 
Juan Torres Polito 1970-1972 
Erasmo Rodríguez C. 1973-1975
Jesús Borja Lara 1976-1978 
Juan Lara Sánchez 1979-1981 
Heriberto Téllez Ortiz 1982-1984 
Alfonso Alvarez Lara 1985-1987 
Carlos Rodríguez M. 1988.1990 
Juan Ramírez Hernández 2003-2006 
Mario Crtes Bautista 2006-2009 
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Cuaderno de Información Básica Yahualica, Estado de Hidalgo, Dirección General de 
Planeación, edición 2000.  

Cuaderno Estadístico Municipal Yahualica, Estado de Hidalgo Edición 1994  
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Denominación  

Zacualtipán de Angeles  

Toponimia  

El Municipio de Zacualtipán deriva su nombre de la raíz Tzacualtipán que 
etimológicamente significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o pirámides" 
existiendo varias traducciones que aseguran que su significado es: "donde se hacen 
paredes" o "donde se construye bien".  

La interpretación del jeroglífico manifiesta que es ideográfico y esta formado por una 
pirámide de cinco escalones y una mano encima.  

Zacualtipán se encuentra situado en una región en la que antiguamente habitaron grupos 
Toltecas y Chichimecas, figura en relaciones del tiempo de la conquista y antes de ella, 
demostrando lo anterior con sus construcciones religiosas que datan del siglo XVI.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

En el siglo XVIII, fue el año de fundación de la población.  

El 26 de abril de año de 1861, se le otorgó la categoría de Municipio a Zacualtipán.  

El 8 de marzo del año de 1943, se le otorga el título de Ciudad a la cabecera municipal.  

Personajes Ilustres  

Felipe Angeles Ramírez:  

Personaje quien fuera un destacado militar revolucionario, fue alumno y director del 
Heroico Colegio Militar, realizó estudios en Francia y llego a ser considerado como el 
mejor artillero del mundo.  

Profesor José Ibarra Olivares:  
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Nació en el año de 1884, fue distinguido alumno del Instituto Científico y Literario de 
la ciudad de Pachuca, del cual también fue catedrático, fue un magnífico periodista y se 
destacó por dirigir "La Discusión", "Cultura Hidalguense" y "Pachuca Rotario".  

Escribió un libro intitulado, “Discursos y Artículos Literarios", que no se atrevió a 
publicar, porque sostenía "que hay mucha basura en el mundo". Fue un brillante poeta y 
muchos de sus bellos cantos fueron himnos gloriosos dedicados a su tierra natal.  

Profesor Francisco Cesar Morales:  

Nació en la ciudad de Zacualtipán en el año 1886, se forjó en la Escuela Normal de 
Maestros de la Ciudad de México. Fue distinguido como escritor y pedagogo mexicano, 
como periodista dirigió con verdadero acierto las revistas, "Arpegios" y la pedagógica 
"La Educación". Autor de una historia de México y además escribió libros de texto para 
la escuela primaria, entre los que se destacan "alma latina".  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
siglo XVIII Siglo en que se fundo Zacualtipán 
1861 Año en que se le otorgó la categoríade Municipio a Zacualtipán. 
1943 Se le otorga el título de Ciudad a la cabeceramunicipal. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Zacualtipán se ubica geográficamente entre los paralelos 20° 39´ de 
latitud norte y 98° 39´ de longitud oeste, a una altitud de 1,980 metros sobre el nivel del 
mar.  

Colinda al norte con Tianguistengo y Estado de Veracruz; al sur con Metzquititlán; al 
este con Estado de Veracruz; y al oeste con Metztitlán y Xochicoatlán.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 241.60 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

El Municipio se localiza en la provincia fisiográfica llamada Sierra Madre Oriental. 
También conocida como sierra alta hidalguense y una mínima parte en el eje 
neovolcánico, subprovincia conocida Carso Huasteco, esta constituida por pendientes, 
mesetas y cañones.  

El cual cuenta con alturas que van de 1900 a 1990 metros de altura sobre el nivel del 
mar.  
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Este Municipio representa numerosas partes planas, cerros y relieves onduladas, 
acentuándose al oriente con un relieve montañoso.  

Hay pendientes de difícil explotación maderable y cultivos de maíz y frijol.  

Hidrografía  

En el Municipio se cuenta principalmente con dos ríos que son el río Pánuco y la cuenca 
Pánuco, que atraviesan por este, con dos corrientes de agua, cuatro cuerpos de agua, 
también cuenta el río Zoyatla y Miniahuaco y con la laguna Chapultepec.  

Clima  

Este Municipio tiene un clima templado-frio, registra una temperatura media anual 
14°C, precipitación pluvial de 2,047 milímetros al año, y el período de lluvias es de 
junio a septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora con que cuenta el Municipio se compone de pastos naturales, pastizal, uña de 
gato, zacate, zacatón y estrella africana.  

Se caracteriza también por la existencia de bosques con especies tales como el pino u 
ocote, tiene árboles de ocote rojo, encino, hoja ancha, mirra, oyamel, encino manzanilla, 
aquichique, tapachicle, xalama, shuete, señores principales, quebrache, xuchiate, 
coatlapal, nogal, y álamo; así mismo cuenta con árboles de mezquite, huizaches, nopal, 
órgano, etc.  

Cuenta con algunas especies de flores de ornato; en el Municipio se puede explotar la 
siembra de árboles frutales como aguacate, naranja, plátano, higo guayaba chayote, caña 
de pilón, chote, lima, limón, lima chichona, manzana, mandarina, zapote, tuna, pera, 
durazno, ciruela, capulín y cocol.  

Fauna  

La fauna esta compuesta por mamíferos tales como: coyote, lobo, mapache, zorra, tejón, 
armadillo, liebre y ardilla.  

Existen varias especies de aves tales como: cojolite, águila, chachalaca, cocolera 
morada, pato, paloma, arrollera, perdiz, codorniz, chiloyote, el jilguero, la calandria, 
primavera, zenzontle, gorriones, chuparrosas o colibrí, zopilote, gavilán, cuervo, tordo, 
pixpi maicero, tecolote, lechuza, búho, querreque, y correcaminos.  

También se pueden encontrar murciélagos, además de una gran variedad de insectos y 
reptiles.  

Estas especies de animales regularmente se encuentran en lo que es la zona boscosa del 
Municipio.  
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Clasificación y Uso del Suelo  

El suelo tiene características que pertenecen a la etapa mesozoica, es de tipo arcilloso, 
rico en materia orgánica y nutrientes.  

El uso del suelo es principalmente forestal de agostadero y de menor escala en lo que se 
refiere a otros usos.  

La tenencia de la tierra es de la pequeña propiedad y ejidal.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 4.0 %, con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhualt  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Zacualtipán de Angeles tiene una población total de 24,933 habitantes, 
de los cuales 11,784 son hombres y 13,149 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 88 % y 
el 12 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 21,994
CATÓLICA 19,196 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,652 
HISTÓRICAS 141 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 809 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

59 

OTRAS EVANGÉLICAS 643 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 390 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 53 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 337 
OTRAS RELIGIONES 97 
SIN RELIGIÓN 483 
NO ESPECIFICADO 176 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
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Educación  

El Municipio según datos estadísticos del INEGI del año 2000, cuenta con la siguiente  
infraestructura educativa:  

En el nivel preescolar cuenta con 26 escuelas, en educación primaria cuenta con 30 
escuelas, en educación secundaria cuenta con 10 escuelas cuenta con 2 Instituciones de 
Nivel Medio Superior; el CBTIS 5 y el Instituto de Informática y Computación 
Avanzada IICA.  

Tiene un total de 6,733 alumnos ubicados en los diferentes niveles de educación.  

Además en el nivel profesional se encuentra la Universidad Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense, la cual según datos del INEGI del 2000, cuenta con 236 alumnos inscritos 
en diversas carreras.  

Cabe mencionar que debido a la actividad económica que se desarrolla en el Municipio 
es de vital importancia que se instrumenten medidas de infraestructura educativa en los 
niveles medio superior y superior.  

Salud  

En este rubro el servicio médico que existe en el Municipio, está a cargo de 4 Clínicas 
Hospital de campo del IMSS-SOLIDARIDAD, una clínica dependiente del ISSSTE y 3 
Centros de Salud, que dependen de la S.S.A.H., además existen clínicas rurales que 
prestan sus servicios en las comunidades, también en el Municipio se encuentran 
ubicadas las oficinas de la jurisdicción sanitaria que da servicio a la región. Así mismo 
cuenta también con 6 farmacias y un laboratorio de análisis clínico-bacteriológico.  

En lo referente a este rubro se puede mencionar que se cubre en gran parte el servicio 
médico, no sin descartar que aún falta aplicar más atención sobre todo en las localidades 
mas alejadas de la cabecera Municipal.  

Deporte  

La organización deportiva que existe en el Municipio está regida por cuatro ligas 
deportivas, siendo éstas la liga municipal de futbol, la liga obrera municipal de futbol, la 
liga de basquetbol Zacualtipán IMSS, y la liga municipal de voleibol.  

El municipio cuenta con canchas y campos deportivos para la mejor práctica de estos 
deportes.  

Vivienda  

En materia de vivienda el Municipio cuenta con un total de 5,844 viviendas las cuales 
se encuentran ocupadas  por 24,881 personas con un promedio de 4.26 ocupantes por 
vivienda.  

Servicios Básicos  
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El Municipio cuenta con los servicios básicos de electrificación, alumbrado público, 
agua potable y drenaje, cuenta también con alcantarillado y pavimentación, además 
cuenta con una plaza pública, auditorio, mercado y un panteón.  

Es importante instrumentar medidas de infraestructura en las localidades mas alejadas al 
Municipio en las cuales no se cubren satisfactoriamente las necesidades básicas.  

El Municipio de manera general cuenta con un nivel entre medio y alto de marginación.  

Vías de Comunicación  

El Municipio cuenta con 17.40 kilómetros de carretera federal México-Tampico, 28.50 
kilómetros de carretera rural.  

Existen paraderos de autobuses y líneas intraurbanas.  

Medios de Comunicación  

En materia de telecomunicaciones, el municipio recibe los servicios de teléfono, 
telégrafo, correo y señal de radio y televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En el Municipio de Zacualtipán se cultivan principalmente los productos siguientes: 
maíz con una superficie sembrada de 1,043 hectáreas, frijol con 74 hectáreas y algunos 
cultivos perennes como café cereza con 92 hectáreas, también se produce calabaza con 
556 hectáreas, chile verde con 318 hectáreas, tomate verde con 318 hectáreas, jitomate 
con 252 hectáreas, además de otros cultivos como cacahuate y arvejón.  

En lo que respecta a la fruticultura, en algunas localidades del Municipio se cultivan 
productos tales como el Tejocote, durazno y la manzana.  

Silvicultura  

La mayor parte de la superficie en el Municipio es forestal, sin embargo los bosques 
están en proceso de degradación, debido a la explotación irracional, utilizando la 
madera para diferentes usos, tanto comercial como doméstico.  

La superficie forestal se compone de árboles de pino, ocote, encino, liquidámbar y otros 
árboles hojosos.  

Ganadería  

En el Municipio se cría el ganado bovino de carne y leche con una población de 3,149 
cabezas, porcino con 1,500 cabezas ovino con 1,396 y caprino con 856 cabezas.  
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En relación a la avicultura en el municipio existe una población de 33,000 aves, las 
cuales se crían para engorda y postura y 2,146 pavos.  

Y por último en la apicultura se cuenta con 50 colmenas, las cuales producen la miel y 
cera de abeja.  

Pesca  

En este aspecto se ha dado utilidad a dos arroyos permanentes de peces en la comunidad 
de Tizapán, tres en la comunidad de Tetzimico, se construyeron dos estanques 
aprovechando un manantial en la comunidad de Matlatlán.  

Industria y Comercio  

En el Municipio existen pequeñas industrias de maquila de ropa donde se produce 
pantalón, camisa y pantalón, de éstas, 3 exportan su producto.  

La industria del calzado es otra rama productiva en el Municipio, existen talleres en 
donde se trabaja en forma tradicional y zapateros que trabajan en forma individual.  

Existen fraguas completas en donde se elaboran herrajes, herramienta agrícola y 
herramienta para albañilería, se hacen también ventanas y puertas.  

En materia de Comercio existen los tianguis los cuales se asientan en días de plaza en 
donde los comerciantes se organizan los domingos en la cabecera Municipal.  

Existen tiendas comerciales en donde se ofrecen artículos de vestir, alimentación y de 
servicio, en el municipio también existe un mercado fijo y un rastro.   

Además cuenta con 8 tiendas DICONSA, ubicadas en el Municipio.  

Turismo  

Las diferentes formas de vida antigua se vieron fomentadas por la tranquilidad del 
marco geográfico que tiene Zacualtipán, donde se cuenta con un hermoso paisaje de la 
sierra alta hidalguense, con ondulaciones geológicas que datan de más de ochenta 
millones de años integrando la Sierra Madre Oriental.  

En la parte oriente los cerros ofrecen arroyuelos en donde el agua al caminar cae al 
vacío y forma chorreras o pequeñas cascadas, el campo es verde y gran parte del año las 
nubes, la llovizna y el frío forman parte del paisaje que se entrelaza con la vida 
cotidiana de sus habitantes.  

El centro de la ciudad es amplio y contiene un kiosco, al oriente se encuentra la 
Parroquia de Dolores y la Encarnación, construida por los misioneros agustinos.  

También se encuentra como atractivo cultural, la Capilla de Jesús el Nazareno, 
construida por los frailes agustinos en el año 1572.  
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Otro atractivo turístico es la Casita de Piedra la cual se encuentra ubicada en el barrio de 
Cosapa (calle 5 de mayo) en donde se cuenta que fue labrada en una roca de gran 
tamaño por un prófugo de la justicia a principios del siglo XVIII.  

La curiosa imagen semeja un soldado, probablemente fue producto  de la imaginación 
del individuo, aunque hubo quienes aseguraban que allí vivió un soldado que había 
desertado del servicio. Lo importante de ello es que a partir de ahí se fundó la ciudad de 
Zacualtipán.  

Más al norte se levanta el majestuoso peñón de vasconcelos, en su alrededor de la 
cabecera municipal los campos con vegetación ofrecen un inolvidable día de campo.  

Por último, en la comunidad de la Mojonera se encuentra otro atractivo turístico, en 
donde se puede admirar una roca conocida como "el muñeco", rodeado de árboles 
frondosos.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 9191 de las cuales 
57 se encuentran desocupadas y 9134 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 9,134   
PRIMARIO 1,118 12.2
SECUNDARIO 4,481 49.1
TERCIARIO 3,535 38.7

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- En el Municipio se encuentra la Parroquia de Dolores; la Capilla de 
Jesús Nazareno es de construcción agustina y data de 1572 y la Casa de Piedra, labrada 
en una roca de gran tamaño por un prófugo de la justicia a principios de siglo XVIII.  

También se encuentra el Templo Parroquial Santa María de la Encarnación, su 
construcción data de 1734.  

Históricos.- En el Municipio se encuentra el monumento a Miguel Hidalgo, en el barrio 
de la Garita; el monumento a los Misioneros Culturales ubicado en la calle Felipe 
Angeles; el monumento al Maestro ubicado en la calle Juárez y el monumento al Profr. 
Alfonso Hernández Morales ubicado en la calle Independencia.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  
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Fiestas Tradicionales.- En el Municipio de Zacualtipán de Angeles se llevan a cabo las 
siguientes celebraciones:  

Fiesta del 2 de la Candelaria.- en donde se tiene por acostumbre bendecir las semillas de 
maíz, frijol, etc., para que la cosecha sea mayor y se encienden veladoras una cada mes 
o cuando existe tempestad.  

Fiesta Tradicional de Carnaval.- es una de las tradiciones más antiguas que se celebra en 
el Municipio, los habitantes que en su mayoría son hombres se disfrazan y recorren 
bailando todas las calles, visitando a los vecinos, la música que los acompaña es de 
huapangueros o bandas de música de vientos.  

También en el Municipio se lleva a cabo la celebración de Semana Santa o Semana 
Mayor.  

La comida es el pescado seco o fresco, sardina y las tradicionales ensaladas de verduras.  

Día de la Santa Cruz.- la gente del Municipio y de las comunidades tienen por 
costumbre hacer una cruz de madera nueva, adornada con papel china o flores naturales, 
ésta la colocan en los pozos, en las casas y en los terrenos de siembra, acompañada de 
cohetes, en ocasiones con grupos musicales.  

Fiesta de San Juan Bautista.- Es una celebración que fue motivo de alegría y 
convivencia entre los jóvenes y adultos se congregaban en pozos para lavarse el pelo, 
esto según creencias es para que les creciera, llevaban antojitos y guitarras para cantar.  

La Celebración de Todos Santos.- Esta tradición de la sierra alta hidalguense es la más 
arraigada en el Municipio. La cual se lleva a cabo los días 30 de octubre al 3 de 
noviembre.  

La Fiesta Guadalupana del 12 de diciembre se celebra el día de la Virgen de Guadalupe 
con mañanitas, cohetes, repique de campanas, adornos a la imagen con papel, flores 
naturales y bandas de música de viento, en ocasiones hay baile, danza y juegos 
pirotécnicos.  

Gastronomía.  

Se elabora el mole de guajolote, tamales de shala y mole con carne de puerco y 
guajolote, en fiestas patronales o de cumpleaños, se elabora la barbacoa, se preparan las 
enchiladas con queso, tlacoyos, quesadillas de flor de calabaza, quelites de milpa, el 
berro de agua y flores de palma etc., también se elabora el plato huasteco, a base de 
cecina con limón o naranja, con enchiladas y frijoles refritos.  

También se elaboran dulces como palanquetas de nuez y cacahuates, alegrías y dulces 
elaborados de azúcar con leche, melcochas, gondumbios, alfajores, pepitorias, etc.  

Se elaboran bebidas como el típico ashool, pulque, tepache, aguardiente, vinos de fruta, 
agua de chilaca, atole de calabaza, champurrado, atole de elote, etc.  

Artesanías.  
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En el Municipio se elaboran diversos productos por las manos de los artesanos, tales 
como: huaraches de distintas formas y clases, también se trabaja la piel para hacer 
monturas, fundas para machete, cuchillo, cinturones y bolsas. También se hacen 
diferentes productos de bronce como campanas y se hacen jarros, cucharas, cazos, 
alambiques, vasijas y otros objetos de cobre, se elaboran sillas de ocote, tule y madera, 
y se hacen cajetes de barro blanco y silbatos.  

Trajes Típicos.  

La  vestimenta en el hombre es de camisa y pantalón de manta, huaraches y huaparra al 
hombro.  

La mujer usa falda o enaguas de manta y blusa de manta bordada con chaquira o hilos 
de diferentes colores, rebozo y huaraches.  

Música  

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento 
Los Aventureros, El Pantano, la Otra Banda, J. Trinidad, Renacimiento 97, Los 
Tecuanes, Los Jilgueros de Olonteco, Banda San Juantzin y Arcangel de Sta. Cecilia así 
como el trío Los Coyotes de Hidalgo.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 59 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN 
TOTAL 

 POBLACIÓN 
TOTAL   
MASCULINA

  
POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 

ZACUALTIPAN 16,216 7,572  8,644 
COATLILA 1,018 522 496 
TLAHUELOMPA (SAN 
FRANCISCO 
TLAHUELOMPA) 

952 447 505 

TIZAPAN 696 340 356 
MOJONERA LA 639 293 346 
ATOPIXCO 570 278 292 
JALAPA 520 240 280 
SAN BERNARDO 458 220 238 
TZINCOATLAN 425 201 224 
OLONTECO 308 155 153 
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Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

50 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal III  
Distrito Local Electoral VIII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes: 

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir del año de 1964 a la 
actualidad:  

Presidente Periodo 
Jesús Rivera Morales 1964-1967
Francisco Mora Posada 1967-1970
Leonides Fernández Vite 1970-1973
Filiberto Gómez Ruiz 1973-1976
Francisco Partido Rivera 1976-1979
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Filiberto Hdz. Arteaga 1979-1982
Angel Hernández Rivera 1982-1985
Raciel García Chávez 1985-1988
Alejandro Felix Cruz 1988-1991
Urbano Vera Leyva 1991-1994
Sandra Zaragoza O. 1994-1997
Vicente San Roman S. 1997-2000
Héctor Rivera González 2000-2003
José Ambrosio López Pelcastre 2003-2006
Edgar Rosales Garcia 2006-2009
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Denominación  

Zapotlán de Juárez 

Toponimia  

El Municipio de Zapotlán, deriva su nombre de las raíces nahoas; zapoiti "zapote" y 
tlán, "lugar". Que quiere decir "lugar de zapotes".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  
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En el año de 1869 el municipio se empezó a poblar, a raíz de la creación del Estado de 
Hidalgo.  

El Municipio de Zapotlán de Juárez, se formó por desmembración del antiguo 
Municipio de Tolcayuca; al cual pertenecían los pueblos de Zapotlán, San Pedro 
Huaquilpan y Acayuca, que se separaron de Tolcayuca en el año de 1935 esto ocurrió 
con fecha 5 de septiembre de 1935, en virtud del decreto numero 344 de la XXXIII 
Legislatura del Estado, suscrito por el C. Ernesto Viveros, Gobernador Constitucional 
del Estado de Hidalgo.  

Al iniciarse la década de los treinta, algunos de los vecinos del pueblo de Zapotlán, San 
Pedro Huaquilpan y Acayuca, quien en ese entonces pertenecían al Municipio de 
Tolcayuca; se fijaron en el hecho de que el Presidente Municipal siempre era una 
persona nativa de la cabecera municipal, y pensando que los otros pueblos llegarían a 
presentar candidatos y si resultaban electos, asumir la administración municipal.  

Entre los acuerdos que tomaron como bandera de su movimiento aprobaron lo 
siguiente:  Que si lograban su objetivo y para que la existencia de su municipio fuera 
saludable y duradera, cada periodo de renovación, el candidato fuera puesto por uno de 
los tres pueblos e invariablemente  los otros dos pueblos se sumarían a la propuesta.  

A este acuerdo le denominaron Pacto de Caballeros y aunque no quedo asentado en 
ningún pliego, hasta la fecha no ha sido quebrantado y hasta la fecha ha sido respetado 
en sus bases.  

Personajes Ilustres  

Mariano Escorcia Islas:  
Distinguido e ilustre personaje político.  

Elías Pasten Díaz:  
Personaje Político.  

Ernesto Pasten V.:  
Quien también se distinguiera por ser un destacado Político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1869 Se empezó a poblar a raíz de la creacióndel Estado de Hidalgo en este año obtuvo 

el reconocimiento de municipio. 
1935 Se le dio el nombre de Benito Juárez. 

MEDIO FÍSICO 

Localización  
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El Municipio de Zapotlán de Juárez, se encuentra situado en la parte sur de este estado, 
entre los 19°58´ de latitud norte y 98°52´ de longitud oeste. Su altitud sobre el nivel del 
mar es de 2,360 metros.  

Colinda al norte con San Agustín Tlaxiaca y Pachuca; al sur con Tolcayuca y 
Tezontepec; al este con Pachuca y Zempoala: y al oeste con Tolcayuca.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 131.10 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

Este municipio se encuentra asentado sobre terrenos que son predominantemente 
montañosos.  

En su mayor parte está conformado por llanos y cerros, entre ellos podemos encontrar al 
característico  cerro del Colorado.  

Hidrografía  

El Municipio de Zapotlán dentro de su hidrografía se compone de pozos, jagüeyes y 
presas.  

Clima  

Su clima es templado registra una temperatura media anual de 16.2°C., una 
precipitación pluvial de 532 milímetros por año y el período de lluvias es de marzo a 
septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora que predomina en el municipio es la vegetación de tipo matorral disperso y 
pastizales.  

Fauna  

La fauna que se puede encontrar en el municipio esta integrada principalmente por los 
mamíferos siguientes: zorrillo, ardilla, coyote, conejo y topo.  

Clasificación y Uso del Suelo  

El municipio se caracteriza por contar con un suelo de la etapa mesozoica, de tipo 
castaño, pardo rojizo, rico en materia orgánica y nutrientes.  

El uso del suelo es; agrícola con el 49% del total de la superficie, el de agostadero con 
el 12% y a otros usos el 39%.  
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En cuanto a la tenencia el 60% corresponde a la superficie ejidal y el 40% a la pequeña 
propiedad.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.5 %, con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhualt  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Zapotlán de Juárez, tiene una población de 14,888, de la cual 7,188 son 
hombres y 7,700 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 92 % y 
el 8 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 13,301
CATÓLICA 12,185 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 614 
HISTÓRICAS 39 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 142 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

4 

OTRAS EVANGÉLICAS 429 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 155 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 2
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS(MORMONES) 

2 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 151 
OTRAS RELIGIONES 63 
SIN RELIGIÓN 201 
NO ESPECIFICADO 83 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  
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El municipio cuenta con un jardín de niños, centro escolar para educación primaria, 
escuela telesecundaria y biblioteca popular.   

Es importante mencionar que es necesario la creación de infraestructura en la educación 
media superior y superior, aunque el municipio se encuentre cercano a la capital, resulta 
importante invertir recursos en estos niveles con el objeto de cubrir de manera 
satisfactoria con este servicio.  

Tiene un total de 3,233 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación.  

Salud  

En este aspecto se cuenta con 3 centros de salud, 1 unidad del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

Al respecto es necesaria la inversión de recursos en la creación y capacitación de 
centros de salud que satisfagan las necesidades de la población en un 100%.  

Deporte   

El deporte es una de las ocupaciones preferidas de la juventud, en donde predominan el 
béisbol y el fútbol, para la práctica de estos deportes, el municipio cuenta con canchas 
deportivas.  

El basquetbol y el voleibol son practicados por las mujeres que gustan de emplear sus 
ratos desocupados en su deporte favorito.  

Una de las principales aficiones de la población en general es la charrería que aún se 
practica en estos lugares, pues de antaño se cultivó en el llano y en los corrales de vigas, 
actualmente los tres pueblos disponen de modernos lienzos y en ellos es practicado este 
deporte por los equipos locales y visitantes empleando las técnicas modernas aprobadas 
por las asociaciones respectivas.  

Vivienda  

En  materia de vivienda el municipio cuenta con un total de 3,345 viviendas 
particulares, de las cuales son ocupadas por 14,867 personas con un promedio de 4.44 
ocupantes por vivienda.  

En lo que respecta al material con que se construyen las viviendas, predominan las casas 
de adobe, tabique, madera, embarro, concreto, teja y tierra.  

Servicios Básicos  

El municipio cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica, y drenaje, alumbrado 
público, pavimentación; además, cuenta con una unidad deportiva, juegos infantiles, 
auditorio y panteón.  

El municipio cuenta generalmente con un nivel bajo de marginación.  
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Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con 10 kilómetros de carretera federal México-Pachuca y 0.30 
kilómetros de carretera estatal. El sistema de ciudades está comunicado por carretera al 
100%, sólo a nivel de cabeceras de subsistema. Además, existe paradero de autobuses y 
líneas intraurbanas.  

Medios de Comunicación  

En cuestión de medios de comunicación, el municipio cuenta con los servicios postal y 
telefónico.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Los principales cultivos en el municipio son: maíz con una superficie sembrada de 517 
hectáreas, cebada con 6,455 hectáreas, frijol con 262 hectáreas y trigo con 60 hectáreas.  

En lo que se refiere a la fruticultura, su producción es primordialmente de nopal y de 
manzana.  

Ganadería  

En el municipio se lleva a cabo la cría de ganado bovino de leche y carne, el cual cuenta 
con una población de 4,458 cabezas, porcino con 4,161 cabezas, ovino con 18,578, y 
caprino con 4,389 cabezas.  

También cuenta con una población de 23,780 aves y 1,139 pavos.  

En materia de apicultura el municipio cuenta con 130 colmenas las cuales producen la 
miel y la cera de abeja.  

En lo que respecta a la cunicultura, en el municipio se practica la cría del conejo.  

Industria y Comercio  

Actualmente los descendientes de campesinos que deberían de estar remplazando a sus 
progenitores en las actividades relacionadas con el campo, se están dedicando a 
actividades relacionadas con la industria textil o de la construcción.  
Una de las actividades características de la región es la elaboración de block ligero, 
material que se utiliza para la construcción de la vivienda y que ha venido a sustituir el 
antiguo adobe, es otra industria que aunque incipiente se está generalizando pues es tal 
la demanda de este material que muchas personas han encontrado su medio de vida en 
la fabricación y venta del mismo.  
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Otras personas han encontrado otro medio de vida y para quienes laboran a su servicio, 
son los que están empleando carros-tanques pipas, para surtir agua a la industria de la 
construcción.  

En lo que respecta a la actividad comercial en el municipio, existen zapaterías, 
expendios de abarrotes, vulcanizadoras, taller mecánico y eléctrico, farmacias y 
servicios profesionales. También existe tienda rural, tres tiendas DICONSA y dos 
tianguis en donde se venden diferentes productos.  

El municipio cuenta con una lechería LICONSA, en la cual se ha atendido a una 
población de 1,026 personas.  

Turismo  

El municipio cuenta con algunos atractivos culturales como son la iglesia del pueblo y 
la zona arqueológica Patria; también tiene como atractivo natural el cerro del Colorado.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 5838 de las cuales 
35 se encuentran desocupadas y 5803 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 Sector PEA   
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 5,803   
PRIMARIO 449 7.7 
SECUNDARIO 3,234 55.7
TERCIARIO 2,120 36.5

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos 

En el municipio se encuentran monumentos arquitectónicos, arqueológicos e históricos 
tales como: la iglesia del poblado; las ruinas arqueológicas Patria y el monumento a 
Don Benito Juárez.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

El municipio celebra los días 8 y 9 de diciembre la fiesta de la Purísima Concepción, 
con la presentación de la danza de los lanceros, también se organizan jaripeos, toros, 
peleas de gallos, debido a estas festividades en el municipio se establece un mercado 
popular, se ubican los juegos mecánicos, cuenta con diferentes eventos artísticos, por 
ejemplo; se lleva a cabo la presentación de artistas y la organización de diversos bailes 
típicos de la región.  
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Gastronomía.- En el municipio se preparan las carnitas, el chicharrón, las quesadillas de 
flor de calabaza, las flores de palma, el atole de masa y los ricos tamales. También se 
elaboran dulces a base de piloncillo con nuez o cacahuates. Su bebida tradicional es el 
pulque y el aguamiel.  

Traje típico.- El hombre, se caracteriza por llevar la siguiente vestimenta, la cual 
consiste en pantalón  de manta, camisa, sombrero, huaraches y huaparra.  

La mujer, se caracteriza por usar vestidos, falda y blusa de manta o popelina bordados a 
mano, morral y huaraches.  

Artesanías.- Se elaboran en este municipio sombreros, cinturones, figuras de palma, 
canastas, tejidos de palma y aventadores.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 8 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

  
POBLACIÓN  
TOTAL  

POBLACIÓN 
TOTAL  
MASCULINA

  
POBLACIÓN   
TOTAL   
FEMENINA 

ZAPOTLAN DE 
JUÁREZ 7,917 3,849 4,068 

ACAYUCA 6,904 3,304 3,600 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

2 Delegados   

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral XII  

Reglamentación Municipal  
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Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno 
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes municipales que han ocupado el cargo a partir del año de 1964 a la 
actualidad: 

Presidente Periodo
Ernesto Pasten Vázquez.  1964-1967 
Antonio Catrejon Gómez  1967-1970 
Elías Pasten Díaz 1970-1973 
Gonzalo Gómez Cerón  1973-1976 
 Sabido Olvera Lazcano 1976-1979 
Jaime Gómez Vázquez  1979-1982 
Felipe Becerra Vargas 1982-1985 
Cutberto Gómez de Lucio  1985-1988 
Alejandro Pérez Cruz 1988-1991 
Hector J. Orozco Pineda  1991-1994 
Artemio Escorza Elizalde  1994-1997 
José A. Narvaez Gómez  1997-2000 
Saúl Pérez Pérez  2000-2003 
Guilebaldo Recinas García 2003-2006 
Fernando Perez Cerón 2006-2009 
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Denominación  

Zempoala  

Toponimia  

El Municipio de Zempoala deriva su nombre de Cempoalla, que se deriva de las raíces 
Cempoalli que significa "veinte" y lan o tlan que significa, "lugar de" estas raíces dan 
lugar a las siguientes interpretaciones: "lugar de veintes", donde se venera el veinte o 
lugar donde se realizaba el mercado cada veinte días.  

El jeroglífico del lugar está formado por una cabeza humana, representada algunas 
veces de perfil y otras de tres cuartos, que lleva tras la oreja un adorno en forma de "S" 
dirigido hacia arriba y un bezonte o tenntl en el labio inferior, la cabeza reposa sobre el 
signo tepetl: "cerro", lo cual también nos lleva el significado de Cempoaltepetl: "veinte 
cerros" o "veinte pueblos" ya que tepetl o altepetl también significan "pueblo".  

De acuerdo con esto, el jeroglífico puede significar: "cabecera de veinte pueblos".  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Originalmente el municipio fue habitado por Toltecas y Chichimecas, este lugar tuvo 
una gran importancia en la época prehispánica  

Personajes Ilustres  

Luis Carrasco:  
Personaje quien fuera un orador sagrado.  

Pedro Espinosa:  
Destacado insurgente.  
Pablo García:  
Personaje que fuera un distinguido insurgente.  
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Pedro Ruiz:  
Destacado insurgente.  

Anastasio Torrejón:  
Ilustre personaje político.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
100 al 
300 
d.C. 

Se establecieron grupos procedentes de la cuenca de México y del Centro de 
Veracruz, portadores de la cultura Teotihuacana. 

1120 Llegaron los Chichimecas, guiados por el Rey Xolotl. 
1167 Zempoala era cabecera de provincia a cargo del príncipe Nopaltzin. 

1416 

Tetzotzomoc, señor de Azcapotzalco, promovió discordia en algunas provincias 
de Texcoco para derrocar al Rey Chichimeca Ixtlixochitl. La provincia de 
Zempoala se sostuvo fiel a Ixtlixochitl, legítimo soberano, combatiendo a los 
rebeldes hasta someterlos. 

1430 Se sublevó contra la capital de Texcoco siendo el Rey Netzahualcoyolt 
confederado con Itzcoalt. 

1540 llegaron los españoles, siendo su primer encomendero Juan Pérez de Gama 
1862 Zempoala fue elevada a categoría municipal 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El municipio de Zempoala se ubica geográficamente entre los paralelos 19° 55´ de 
latitud norte y 98° 40´de longitud oeste, a una altitud de 2,460 metros sobre el nivel del 
mar.  

Limita al norte con el municipio de Epazoyucan; al sur con el Estado de México; al este 
con los municipios de Singuilucan y Tlanalapa y al oeste con los de Tezontepec y 
Zapotlán.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 305.80 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

La orografía en el municipio está constituida por cadenas montañosas que se integran en 
todo un sistema orográfico, el cual tiene un relieve predominantemente plano.  

El municipio en su mayoría cuenta con llanos.  

Hidrografía   
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La hidrografía está constituida por jagüeyes, algibes, pozos de agua y pequeñas presas 
que frecuentemente son utilizadas para dar de beber al ganado y algunas veces, cuando 
tiene agua suficiente se utilizan para regar terrenos. Entre ellas se encuentran la Presa 
Enciso, la Presa de Arcos y la Presa de San José.  

El único río que corre en el municipio es el río Papalote, de más historia que agua, pues 
ayudó a la construcción de la arquería más alta del mundo.  

Clima   

El municipio es de clima templado-frío, el cual registra una temperatura media anual de 
14.3°C., con una precipitación pluvial de 494 milímetros por año y el período de lluvias 
es de junio a septiembre.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

En el municipio la flora está formada por vegetación tal como: cactus, arbustos leñosos 
de diversos tipos, el árbol de pirul (el más abundante en la región), destaca también el 
Capulín y hierbas pequeñas de diversos tipos.  

Es común encontrar las flores de calabaza, flor de maguey, flor de palma, flor de nabo. 
También son abundantes las hierbas silvestres.  

Fauna  

La fauna se encuentra constituida por algunas especies animales, esta diversidad de 
especies comprende mamíferos tales como: el venado, la ardilla, el conejo, la liebre, el 
coyote, el gato montés, la tuza, el hurón, el zorrillo y diversos roedores de campo.  

Existen diversas especies de aves tales como: patos, garzas, tordos, golondrinas, 
tortolitas y colibríes; también podemos encontrar algunos insectos y algunos arácnidos; 
su fauna esta integrada de igual manera por diferentes tipos de reptiles tales como: la 
víbora de cascabel y los cencuates; existen anfibios como: el camaleón, la rana, el sapo, 
el tlacuache y el murciélago.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo en el municipio tiene características que pertenecen a la etapa mesozoica, es de 
tipo semidesértico, es rico en materia orgánica y nutrientes.  

En cuanto al uso de éste, es principalmente agrícola y de agostadero.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.5 %, con 
respecto a la población  total, la lengua que más se practica es: Náhualt  

Evolución Demográfica  

El Municipio de Zempoala tiene una población de 24,516 habitantes, de la cual 12,138 
son hombres y 12,378 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 93 % y 
el 7 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 21,625
CATÓLICA 20,167 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 749 
HISTÓRICAS 65 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 353 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

7 

OTRAS EVANGÉLICAS 324 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 276 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 61 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS(MORMONES) 

4 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 211 
OTRAS RELIGIONES 99 
SIN RELIGIÓN 169 
NO ESPECIFICADO 165 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

En este aspecto el municipio según datos estadísticos del INEGI del 2000, tiene la 
infraestructura educativa siguiente, cuenta con 26 escuelas de educación preescolar; 31 
de educación primaria, 11 de educación secundaria y a nivel de bachillerato cuenta con 
2 planteles.  

Es importante mencionar que es necesaria la inversión de infraestructura en los niveles 
medio superior y superior, a efecto de que se pueda cubrir este servicio en forma 
satisfactoria según las necesidades que la población requiere.  



 

 999

Tiene un total de 6,693 alumnos en los diferentes niveles de educación.  

Salud   

El Municipio de Zempoala cuenta con 4 Centros de Salud, dependientes de la SSAH, 
consultorios rurales, también existen consultorios médicos particulares y atención 
veterinaria, y 4 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

Asimismo cuenta con 8 casas de salud las cuales prestan auxilio en este rubro.  

Esta infraestructura resulta suficiente, aunque es necesario la inversión de recursos 
complementarios para que se puedan atender en un 100% las demandas de la población 
en este rubro.  

Deporte  

En el Municipio de Zempoala existe una unidad deportiva en donde los jóvenes realizan 
diferentes deportes, es común que los jóvenes se reúnan en el frontón o canchas de 
basquetbol o se reúnan sábados y domingos para ir a la disco, cuenta también con 
juegos infantiles, en donde los niños se divierten, también cuenta con auditorios en 
donde llevan a cabo diferentes eventos sociales.  

Vivienda  

En materia de vivienda el municipio cuenta con 5,596 viviendas las cuales están 
ocupadas por 24,461 personas, con un promedio de 4.37 ocupantes por vivienda.  

Servicios Básicos  

El municipio cuenta con los servicios básicos de agua potable, drenaje alcantarillado, 
pavimentación, electrificación, alumbrado público, parques públicos, mercado y 
panteón.  

Aunque en los últimos años se ha manifestado un ligero avance en este aspecto, a pesar 
de ello todavía se observan algunos rezagos en localidades del municipio lo que trae 
como consecuencia la limitación del desarrollo de las actividades económicas.  

El municipio cuenta de manera general con un nivel medio de marginación.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con 31 kilómetros de carretera federal, 17 kilómetros de carretera 
estatal, 33.5 kilómetros de vías férreas.   

El sistema de ciudades está comunicado por carretera al cien por ciento.  

Además cuenta con paradero de autobuses y líneas intraurbanas e interurbanas.  

La única línea que da servicio es autotransporte de hidalgo la cual cuenta con servicio 
de combis y microbuses.   
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De las comunidades a la cabecera cuentan con servicio por medio de taxis.  

Medios de Comunicación  

En lo que se refiere a las telecomunicaciones , el municipio recibe los servicios de 
teléfono, también cuenta con una caseta telefónica la cual tiene el servicio de Lada.  

En el municipio existe oficina de correos, así mismo tiene el servicio de señal de radio y 
televisión.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La agricultura en el municipio tiene características de uso temporal, en donde 
predominan principalmente los cultivos de maíz con una superficie sembrada de 4,950 
hectáreas, cebada con 13,867 hectáreas, frijol con 1,626 hectáreas, avena con 520 
hectáreas y trigo con 300 hectáreas, además cuenta con cultivos perennes como nopal y 
maguey.  

Esta actividad la desarrollan gran parte de los pobladores de las diferentes localidades 
en el municipio.  

Silvicultura  

En el municipio predomina el árbol del Pirul, el cual es utilizado sólo para consumo 
familiar debido a la baja calidad de leña, también existen especies de pino y encino pero 
no son explotadas en forma industrial.  

Ganadería  

En este aspecto, en el municipio se cría el ganado bovino de leche y carne, con una 
población de 6,411 cabezas, porcino con 7,366 cabezas, ovino con 19,911 cabezas, y 
caprino con 6,574 cabezas.  

En lo que respecta a la avicultura, el municipio cuenta con 215,395 aves las cuales se 
crían para postura y engorda y 1,926 pavos o guajolotes.  

En la apicultura, el municipio cuenta con 234 colmenas, desarrollándose la actividad de 
la explotación de la miel y la cera de abeja.  

En lo que se refiere a la cunicultura, esta se desarrolla en diversas localidades del 
municipio.  

Minería  

En este aspecto desde hace años, en el municipio se ha se llevado a cabo la explotación 
de las minas de arena y cascajo en sus diversos tipos.  
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Industria y Comercio  

El municipio cuenta con industria de la transformación, en donde se producen jabones, 
ceras, refrescos y productos derivados de la leche.  

Existen talleres de costura en donde sé maquila prendas de vestir y se fabrican medias.  

También cuenta con fábricas armadoras de válvulas para compresoras, relojes de 
artesanías, artículos plásticos, cristales graduados, productos de belleza y de escobetas.  

En lo que se refiere al comercio, en este aspecto el municipio ha incrementado 
actualmente el número de establecimientos comerciales, se cuenta con herrerías, 
zapaterías, fruterías, pollerías y cantinas. El tianguis se realiza cada 7 días, en día 
domingo y se le llama "Plaza", en donde se venden verduras, frutas, legumbres, ropa, 
calzado, también hay puestos de comida en donde se vende barbacoa y otros antojitos 
que son típicos en el lugar.  

Así mismo cuenta con 12 tiendas DICONSA distribuidas en el municipio.  

Turismo  

Los atractivos turísticos culturales que se encuentran en el municipio son: la Parroquia y 
exconvento de Todos Santos, construidos en el siglo XVI.  

También se encuentran las Iglesias de Barrio de Zempoala y Huacuala; así mismo se 
encuentra el acueducto de tembleque, el cual esta formado de arcos de gran tamaño y 
majestuosidad del cual actualmente se conserva un tramo que mide un kilometro, 
construido en el siglo XVI; y además encontramos el Rollo de Zempoala.  

Otro lugar turístico es La Compuerta: que es una antigua presa destruida, que dejo en 
los contornos una arboleda y calzadas de pirules, la cual es muy visitada.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 8656 de las cuales 
124 se encuentran desocupadas y 8532 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 8,532   
PRIMARIO 1,479 17.3
SECUNDARIO 4,156 48.7
TERCIARIO 2,897 34.0

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   
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En el Municipio de Zempoala se encuentran monumentos arquitectónicos e históricos 
de singular belleza e interés.  

Arquitectónicos.- Se encuentra la Parroquia y exconvento de Todos Santos, construida 
de 1570 a 1585 por los agustinos, la parroquia tiene una bella torre y una gran fachada 
lisa con sólo portada renacentista de casetones y la ventana de coro.  

La capilla abierta debió de haber sido de las más amplias de la Nueva España; la cruz 
del atrio; la iglesia barrio de Zempoala y la iglesia de Huacala.  

Los arcos del Padre Tembleque, esta portentosa obra hidráulica levantada entre 1541 y 
1557 por el fraile franciscano Francisco de Tembleque, para llevar agua desde el cerro 
de Tecajete hasta la población de Otumba. La magna obra llevaba el agua a lo largo de 
42 Km., sobre 156 arcos del colosal tamaño. Hoy día se conserva un tramo que alcanza 
un poco más de un kilometro de longitud y 66 arcos, los centrales con una altura de 30 
metros.  

El Monumento de Piedra Labrada.- Es de piedra labrada en forma de columna, que se 
localiza en la plaza principal de la población. Este elemento proviene del siglo XVI y su 
función era toda la de marcar los límites y jurisdicción de un territorio.  

Históricos.- Se encuentran los monumentos erigidos a Don Miguel Hidalgo y el busto 
de Benito Juárez.  

Escultura.- El Rollo de Zempoala, instalado muy cerca del centro de la población, se 
encuentra este singular monumento que rememora la fundación de la ciudad. Se trata de 
una columna gruesa basáltica asentada en una base rodeada por jaguares, que lleva en el 
capitel cuatro leones, una inscripción, un remate piramidal con escudos reales y una 
corona ornamentada con cuentas de jade, esculpido por manos indígenas.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Se cuenta que desde hace 25 años los ancianos del pueblo repetían en las noches de luna 
llena, que se presentan al recuerdo de la leyenda del gato milagroso de Fray Francisco 
de Tembleque: "En la época en que se construyó el acueducto, vivió cerca de Zempoala, 
en una choza paupérrima donde el animalito llegaba y le proveía del sustento diario, 
dedicándose al "frailecillo cosa de nada", como le llamaban humildemente a su obra de 
catequizar y construir su obra.  

Fiestas Tradicionales.- En Zempoala se llevan a cabo las festividades de la cuaresma y 
semana santa, la cual se inicia con el Miércoles de Ceniza.  

El Domingo de Ramos se bendicen las palmas y laureles con una procesión.  

El Jueves Santo es el lavatorio, donde participan en la representación niños y algunas 
veces jóvenes o señores.  

El Viernes Santo se recuerda la procesión de Cristo con las tres caídas, crucifixión y 
muerte de Cristo, las siete palabras.  
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El sábado de gloria, se reúnen las familias y jóvenes, que en un ambiente de juego se 
dan el tradicional baño de gloria, se baja desde lo alto de la iglesia un angelito.  

El día 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz Campesina, con mercado popular, juegos 
mecánicos y antojitos, Semana Santa, con ceremonias religiosas, presentación de la 
danza de la Pluma y feria.  

El día 13 de junio, se celebra a San Antonio Oxtoyuca, fiesta patronal en donde hay 
misa y juegos mecánicos algunas veces.  

El 24 de junio se celebra a San Juan con una misa.  

El 4 de julio en la cabecera municipal se festeja a la Virgen del Refugio, hay 
peregrinaciones de las poblaciones que rodean a Zempoala, mañanitas con banda, 
mariachis, estudiantina, juegos mecánicos y juegos artificiales (toritos, castillo y 
algunas veces cascada).  

El 25 de julio se celebra la fiesta patronal en honor a San Santiago, Tepeyahualco.  

El 29 de septiembre se celebra la fiesta patronal de San Gabriel Azteca.  

El 1° y 2 de noviembre se celebra la festividad en honor a los difuntos, se preparan 
altares con ofrendas y platillos prehispánicos.  

El 12 de diciembre se celebra la fiesta titular de la virgen de Guadalupe, con cantos y 
venta de platillos prehispánicos y pan de frutas.  

Gastronomía.- En el municipio pueden encontrarse platillos de tipo prehispánico como 
el mixiote, preparado con salsa picante en tela de penca de maguey.  

El consomé y la barbacoa, hecha con carne de carnero envuelta en pencas de maguey, 
cocida en horno subterráneo que probablemente es de origen Otomí.  

Los escamoles o guigues, son huevecillos de hormiga negra que convenientemente 
guisados constituyen un exquisito caviar.  

Los gusanos blancos de maguey, los chinicuiles y el quiote o flor de maguey, la flor de 
calabaza, verdolagas, quelites, quintoniles, malvas, flores de palma, que con otras 
sustancias se elaboran platillos de muy buen gusto.  

Los nopales, su preparación es muy variada y exquisita, pueden ser asados, rellenos, en 
chile verde, en mixiote y preparados como ensalada.  

También hay algunos platillos europeos, principalmente de origen hispano, como la 
panza de res o de carnero, o el menudo de caldillo picante y otros platillos preparados 
con carne de aves o piezas de cacería (conejo y tlacuache entre otros).  

Hay una serie de platillos que podrían ser citados como por ejemplo, los diversos moles 
cuyo origen en idioma Náhuatl “milli”, se mezcla con carne de res, cerdo y aves.  
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También se acostumbra comer tamales, así como el atole de atl, hecho con agua y 
tlaollo, maíz molido endulzado con piloncillo o agua miel, siendo una sabrosa bebida 
caliente.  

Se elaboran también platillos típicos como: gorditas, pellizcadas, enchiladas y tlacoyos, 
además los chilaquiles, quesadillas de flor de calabaza y de huitlacoche (hongo de maíz 
comestible).  

La tuna es un fruto muy rico y original, los elotes hervidos y asados, los esquites que se 
hacen de maíz tierno y los tlaxcales que son gorditas de maíz tierno.  

La bebida característica de la región es el pulque, el cual es bebido por gusto y 
tradición, se toma solo o en forma de curado, preparado en este caso con frutas de la 
estación. Los dulces típicos de la región son las palanquetas y las alegrías.  

Traje Típico.- En el municipio la vestimenta típica en el hombre es de camisas bordadas 
de pepenado y repulgo, pantalón de manta y sombrero de palma.  

En la mujer la vestimenta es de vestido muy vistoso, tejido a gancho y malla.  

Artesanías.- En el municipio se elaboran jarros, ollas, cazuelas, cántaros y molcajetes de 
barro que posee una resonancia singular pues cuando se toca parece que es una 
campanita, ya que contiene fragmentos metálicos de plata.  

También se elaboran cuerdas de ixtle, manteles y servilletas bordadas, escobetas, 
morrales, sombreros de palma y traje regional muy vistoso, y tejidos de gancho y malla.  

Museos:  

Museo comunitario Tonatiuh  

Muestra en su mayoría piezas arqueológicas de la región entre ellas se pueden 
mencionar: Fragmento de un disco solar con representación de Tonatiuh, una escultura 
de huehuetéotl (dios viejo del fuego), una ofrenda funeraria, vasijas, caritas, malacates, 
instrumentos de obsidiana y esculturas de basalto. En otra sala se aprecia una 
exposición de fotografía de los acontecimientos relevantes de Zempoala. Abierto de 
domingo a viernes.   

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 77 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL  
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA 
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ZEMPOALA 5,517 2,707  2,810 
JAGUEY DE TELLEZ 
(ESTACION TELLEZ) 2,494 1,231 1,263 

SANTIAGO 
TEPEYAHUALCO 2,012 1,000 1,012 

SANTO TOMAS 1,774 896 878 
SAN PEDRO 
TLAQUILPAN 1,198 598 600 

SAN AGUSTIN 
ZAPOTLAN 1,088 531 557 

SAN GABRIEL AZTECA 961 481 480 
SANTA MARIA 
TECAJETE 945 472 473 

ACELOTLA DE OCAMPO 909 428 481 
VILLA MARGARITA 843 426 417 
TRINIDAD LA 814 400 414 
SAN ANTONIO 
OXTOYUCAN 767 380 387 

SAN MATEO 
TLAJOMULCO 692 337 355 

LINDAVISTA 578 274 304 
FRANCISCO VILLA 560 283 277 

Caracterización del Ayuntamiento  

Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
8 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

36 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal VII  
Distrito Local Electoral XII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
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• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes municipales que han ocupado el cargo a partir del año 1964 a la actualidad: 

Presidente Periodo 
Arnulfo Avila Hernández  1964-1967 
Palemón Huesca Domínguez 1967-1970 
Pedro Suárez Hernández 1970-1973 
Cipriano Islas Baños  1973-1976 
Patricio Ramírez Ríos  1976-1979 
Esteban Jiménez Montaño  1979-1982 
Hortensia Ramírez Ramírez  1982-1985 
Ariel Meneses Pérez  1985-1988 
Francisco Alvarez Torres  1988-1991 
LorenzoVera Osorno 1991-1994 
Efrain Ramírez Gutiérrez 1994-1997 
Lázaro López Alarcon  1997-2000 
Lázaro Vera Jiménez 2000-2003 
Gelacio Ramirez Roldan 2003-2006 
Vicente Suarez Hernandez 2006-2009 
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Denominación  

Zimapán  

Toponimia  

El Municipio de Zimapán deriva su nombre de las raíces nahoas, cimatl, "cimate" y pan, 
"en o sobre". Que significa "Sobre el cimate o entre el cimate". (Cimate es una raíz que 
se usaba para provocar la fermentación del pulque).  

Esta región de Zimapán fue habitada por Otomíes y Quinamíes que tuvieron después la 
influencia Olmeca y Nahoa, quienes los indujeron a dejar la vida nómada para que se 
congregaran en poblados.  

HISTORIA 

Reseña Histórica  

Algunos nahoas provenientes de Tollán, hoy Tula, colonizaron la región de Zimapán.  

Esta ciudad fue fundada por los españoles, en 1522 quienes le cambiaron el nombre de 
la "C" por la "Z".  

Los toltecas que llegaron a Xochicoatlán en el Municipio de Molango en el siglo VII 
después de Cristo, se dispersaron asentándose principalmente en el Valle de Tollán (hoy 
Tula), cuando el pueblo Tolteca disfrutaba de un inmenso poderío, comenzaron a 
penetrar algunas tribus del norte, una de ellas fue la de los nahoas. Algunos de ellos se 
quedaron a vivir en la región de Zimapán.  

Los frailes agustinos y franciscanos difundieron el cristianismo en esta región.  

Los agustinos construyeron la primera iglesia en el siglo XVIII; luego iniciaron la 
construcción de otra que fue concluida en el año de 1822.  

Los otros templos construidos por los españoles fueron Guadalupe, Santiago, Calvario y 
San Pedro.  

En la guerra de independencia Zimapán fue escenario de actos notables. El General 
Martínez derrota en Lomas de la Estancia a un batallón imperialista y el Coronel 
Antonio Viruegas venció en La Encarnación a una fuerza invasora.  
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En esta etapa revolucionaria de 1910, el General Otilio Villegas, de las fuerzas 
Carrancistas, venció a los convencionistas que lo atacaron en esta población.  

Personajes Ilustres  

Severo Espino:  
Quien fuera presidente municipal de la etapa independiente.  

Daniel Gómez Ponce:  
Persona que se distinguió por ser un gran industrial.  

Adolfo Langenscheidt Brockmann:  
También fue un gran Industrial.  

Víctor Martínez:  
Quien fuera un personaje Político.  

Armando Martínez Gómez:  
Político.  

Antonio Romero Trejo:  
Político.  

César Sánchez Lozano:  
Político.  

Cayetano Gómez Pérez:  

Político y estadista de Zimapán que formó parte del Gobierno de Don Benito Juárez y 
Don Sebastián Lerdo de Tejada.  

Francisco Punzón:  

Fue catedrático de La Latinidad y Retórica en el Colegio Tridentino y también de Otomí 
en la Real y Pontificia Universidad de México.  

Antonio Viruegas:  

Patriota de Zimapán que participó activamente durante la guerra de Independencia, con 
los insurgentes al lado del Sr. Ignacio López Rayón.  

Victoria Ramírez:  

Joven adolescente que realizó un acto heroico, durante un ataque a Zimapán, en tiempos 
de la intervención francesa.  

Andrés del Río:  
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Gran químico metalúrgico e investigador de los metales de Zimapán y fue descubridor 
del Vanadium, aunque este hecho se le atribuye a Seftroém; por haber continuado con 
los estudios de Don Manuel.  

Jesús M. Rábago:  

Periodista y abogado que escribió un artículo titulado "El Mañana" en el que se oponía a 
las ideas de Don Francisco I. Madero.  

Cronología de Hechos Históricos 

Año Antecedentes 
1632 Un indígena llamado Lorenzo Labra, descubrió la mina Lomo de Toro, que 

produjo plomo durante 200 años. 
1790 Las minas Bonanzas, San Cayetano y la Cucharilla fueron descubiertas por 

Gambusinos 
1870 Fue elevada a categoría municipal 
1881 Recibió el título de la Ciudad por decreto de la Legislatura del Estado 

MEDIO FÍSICO 

Localización  

El Municipio de Zimapán se localiza a 144 kilómetros de Pachuca, entre los paralelos 
20° 44´ de latitud norte y 99° 23´ de longitud oeste, a una altura de 1,780 metros sobre 
el nivel del mar.  

Limita al norte con los municipios de Pacula y Jacala; al sur con los de Tecozautla y 
Tasquillo; al este con los de Nicolás Flores e Ixmiquilpan y al oeste con el Estado de 
Querétaro. Sus principales comunidades son: Xaha, Aguas Blancas, Xitha, el Cerrote, 
Morelos, Encarnación y Durango.  

Extensión  

Tiene una extensión territorial de 860.90 kilómetros cuadrados.  

Orografía  

Este Municipio es en su mayor parte abrupto; está enclavado en el corazón de la sierra 
hidalguense, cuenta con el cerro de la Encarnación.  

Hidrografía   

Dentro de las corrientes pluviales más importantes en el municipio destacan los ríos; 
Tula, el Amajac y el Metztitlán. El río Tula al unirse al río San Juan, toma el nombre de 
Moctezuma, que es el limite natural con el Estado de Querétaro, por la parte oeste del 
Municipio. Posteriormente entra en el Estado de San Luis Potosí y forma el río Pánuco.  
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Sólo en época de lluvia se forman pequeños arroyos que riegan algunos sembradíos, 
como los de Chepinque y Tolimán.  

Clima   

El Municipio tiene un clima templado, registra una temperatura media anual de 18.3 
°C., una precipitación pluvial de 391 milímetros por año y el período lluvioso de mayo a 
junio.  

Goza de un clima muy agradable, ya que generalmente es semicálido y templado medio.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

El Municipio se caracteriza por contar con poca vegetación, ya que por estar incrustado 
en una zona desértica, encontramos enormes extensiones de nopaleras, arbustos bajos, 
matorral alto, maguey, órganos, cardones, biznagas, huizaches, hortigas y mezquites.  

Fauna  

La fauna esta integrada por una gran diversidad de mamíferos como: lobo, coyote, 
tigrillo, tlacuache, liebre, ardilla, zorra, zorrillos, tejones y ratón de campo.  

También se encuentra una gran cantidad de reptiles como: víboras y lagartijas.   

Existen aves de rapiña como: gavilán, águilas, cuervos, tejones, lechuzas, se compone 
también de una gran variedad de aves cantoras como: calandrias, codornices, 
zenzontles, cardenales y se puede escuchar el bello trinar del jilguero.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo pertenece a la etapa mesozoica, es de tipo semidesértico, es rico en materia 
orgánica y nutrientes.  

En cuanto al uso del suelo, el 51% corresponde al de agostaderos, el 8.7% al forestal, el 
3% al agrícola y el 37.3% a otros usos.  

En la tenencia de la tierra, el 69% corresponde a la superficie ejidal y el 31 por ciento a 
la pequeña propiedad.  

Su uso y explotación radica principalmente en la minería, el suelo del Municipio no es 
propicio para ejercer la agricultura.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos  
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Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 12.3 %, con 
respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son: Otomí y Náhualt .  

Evolución Demográfica  

El municipio de Zimapán tiene una población de 37,435 habitantes, de los cuales 17,675 
son hombres y 19,760 son mujeres.  

Religión  

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 
porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 90 % y 
el 10 % practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

TOTAL MUNICIPAL 33,035
CATÓLICA 29,796 
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 1,950 
HISTÓRICAS 270 
PENTECOSTALES Y 
NEOPENTECOSTALES 685 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA 
Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ 
DEL MUNDO 

21 

OTRAS EVANGÉLICAS 974 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 403 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 111 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 292 
OTRAS RELIGIONES 112 
SIN RELIGIÓN 615 
NO ESPECIFICADO 159 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

El Municipio según datos de estadísticos del INEGI, del año 2000, cuenta con la 
infraestructura educativa siguiente: 81 planteles de educación preescolar, 84 planteles 
de educación primaria, 20 planteles de educación secundaria, y 3 planteles de nivel 
bachillerato.  

En las comunidades del municipio se cuenta con escuelas elementales y en algunas hay 
telesecundarias.  

El municipio de Zimapán cuenta con una biblioteca pública para atender a la enorme 
población de las escuelas en la localidad.   
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Es importante mencionar que el Municipio cuenta con buena infraestructura educativa 
en los niveles básicos pero es necesario se ponga mayor atención en lo referente a los 
niveles medio superior y superior a efecto de que se puedan satisfacer las necesidades 
que demanda la población para efecto de optimizar el nivel educativo.  

Tiene un total de 11,457 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación.  

Salud   

El municipio cuenta con un puesto periférico de medicina general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), 7 centros de 
salud de la Secretaría de Salud (SSA); consultorios rurales, un hospital regional y 
centros de salud del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y la Huasteca 
Hidalguense (PIVM y HH). También cuenta con 6 unidades del Instituto Mexicano del 
seguro social (IMSS)  

Además se cuenta con 32 casas de salud, las cuales prestan auxilio a este servicio.  

Deporte  

El deporte que es practicado en todo el Municipio es el baloncesto o basquetbol, 
generalmente en las tardes se concentran los jóvenes en la cancha de la escuela primaria 
o telesecundaria de su comunidad para practicarlo.  

Otro deporte es el futbol, el cual puede practicarse en cualquier llano o terreno plano, 
algunos jóvenes o niños lo juegan en las calles de su barrio, y los pueblos que cuentan 
con campo deportivo como Zimapán, organizan encuentros en donde participan equipos 
del Municipio, también se organizan para practicar el voleibol.  

Algunas comunidades, utilizan la carretera nacional, para efectuar maratones, donde los 
habitantes acuden y practican con entusiasmo.  

Así mismo se efectúan carreras de bicicletas, con el fin de fomentar el ciclismo, 
llevándose acabo este evento anualmente durante el mes de agosto.  

Vivienda  

En materia de Vivienda existe un total de 8,173 viviendas particulares, las cuales se 
encuentran ocupadas por 36,941 personas, con un promedio de 4.52 ocupantes por 
vivienda  

Servicios Básicos   

El Municipio cuenta con los servicios de electrificación, agua potable, alumbrado 
público, drenaje, alcantarillado y pavimentación. Además cuenta con una unidad 
deportiva, jardines, auditorio, mercado, panteón municipal, un destacamento militar y 
seguridad pública.  

Si es bien cierto que la cabecera municipal cuenta con estos servicios, no existe así en lo 
que respecta a sus comunidades ya que se carece en gran medida de estos servicios 
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básicos por lo que resulta de gran interés se inviertan recursos a efecto de satisfacer los 
requerimientos de esas poblaciones.  

El Municipio cuenta con un nivel medio de marginación, pero en lo que respecta a todas 
sus comunidades que conforman a este se encuentran en un grado muy alto de 
marginación.  

Vías de Comunicación  

El Municipio de Zimapán cuenta con 73.5 kilómetros de la carretera federal México-
Laredo, 79.6 kilómetros de carretera estatal, 26.20 kilómetros de camino rural, cuenta 
con una aeropista. Además cuenta con paradero de autobuses de la línea Flecha Roja, 
con la ruta de México-Valles y Pachuca-Zimapán y por último se cuenta con servicio de 
taxis.  

Medios de Comunicación  

En telecomunicaciones el Municipio recibe servicios de teléfono, telégrafo, correo, 
señal de radio y televisión, y repetidora de televisión. La mayoría de los habitantes de 
Zimapán cuenta con el servicio de teléfono en su domicilio o trabajo, y para aquellos 
que no lo tienen, existen tres casetas telefónicas en la ciudad con un excelente servicio.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En el Municipio la actividad de la agricultura, no se realiza a gran escala, mas que nada, 
por la zona desértica que predomina. A pesar de ello se cultiva el maíz con una 
superficie sembrada de 2,170 hectáreas, el frijol con 727 hectáreas, avena con 20 
hectáreas; además existen algunos cultivos perennes como calabaza con 28 hectáreas, 
chile verde con 10 hectáreas, tomate verde con 12 hectáreas y jitomate con 25 hectáreas.  

En lo que respecta a la fruticultura, en cuanto al cultivo de frutas se conoce la 
producción de naranja en la Barranca de San Andrés; desde el tramo de petillos (sobre 
carretera nacional) a Zimapán, y de Zimapán a Xitha, se observan innumerables árboles 
de piñón, que en su temporada tiene gran demanda, con los que se realizan exquisitos 
dulces y postres.  

También se cultiva la manzana y el durazno; la venta de estos productos favorece a la 
economía del Municipio, ya que la producción es buena.  

Otra de las frutas que se cultivan en el Municipio es el higo.  

Silvicultura  

El Municipio a pesar de estar incrustado en zona desértica, cuenta con algunos bosques 
de pinos, encinos, nogales y piñones, así mismo se pueden observar ejemplares de 
sabinos álamos, fresnos y pirules.  
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Ganadería  

La ganadería al igual que la agricultura es escasa, debido al terreno tan árido, los 
habitantes solamente mantienen a un numero necesario para sus actividades de trabajo, 
entre los cuales figura el ganado bovino de leche y carne, porcino, ovino, asnal, equino 
y principalmente el caprino.  

En lo que se refiere a la avicultura; en el Municipio se crían aves de engorda y postura 
con una población de 29,407, y 1,468 pavos.  

En la apicultura el municipio cuenta con 83 colmenas; en las cuales se produce la miel y 
la cera de abeja.  

Asimismo, se desarrolla también la cunicultura.  

Minería  

Esta actividad es tradicional en el Municipio, por la cual se fundo Zimapán, y por la que 
ha originado un giro en la vida de muchos de sus habitantes, ya que la explotación de 
sus minas por generaciones ha sido el punto vital de su existencia.  

En la primera década del siglo XX, se explotaba con magníficos rendimientos las 
siguientes minas:  

La Mina de Nuestra Señora,  en donde se explotaba el oro, plata y argentita.  

La Mina la Bonanza, en donde se explotaba cobre y mercurio.  

La Mina Albarrón, se explotaba wulfenita.  

La Mina Balcones, se explotaba galeana, calcosita, blenda o enfalecita, zinkenita, 
tetraedita.  

La Mina Bernal, se explotaba calcosita, blenda o enfalecita.  

La Mina Cerro del Cangandhó, se explotaba hermalita, gránate.  

La Mina Cerro Canjudhé, se explotaba hermalita.  

La mina Espíritu Santo, se explotaba galeana y pirita.  

La Mina Flojonales, se explotaba capirita y gránate.  

La Mina Guadalupe, se explotaba masicote, malaquita, hemalita.  

La Mina la Cruz, se explotaba cerusita.  

La Mina la Encarnación, se explotaba wallastanita y anfibola  

La Mina la Luz, se explotaba calcosita o blenda.  
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La Mina la Santísima, se explotaba calcosita o blenda.  

La Mina Lomo de Toro, se explotaba venadinita, galeana, mizunita, vesubiana y 
hueladita.  

La Mina las Vardosas se explotaba galeana.  

La Mina San Gabriel, se explotaba zinkenita y tetraedita.  

La Mina San Joaquín, se explotaba pirita.  

La Mina San Judas, se explotaba zinkenita y tetraedita.  

La mina San Marcial, se explotaba cinabrio y calcopirita.  

La Mina San Nicolás, se explotaba cinabrio.  

La Mina San Clemente, se explotaba galeana y calcosita.  

La Mina Santa Inés, se explotaba galeana y cerucita.  

La Mina Santa Rita, se explotaba galeana y cerucita.  

La Mina Santo Niño, se explotaba argentita.  

La Mina Santo Tomás, se explotaba zinkenita y tetraedrita.  

La Mina Tolimán, se explotaba zinkenita y tetraedrita.  

Existen más minas en las cuales no se especifica los metales que se producían, como la 
Mina la Luz y Xicotencatl, San Miguel, Dolores, Rosario, el Santísimo, Señor de las 
Maravillas, Concordia y San Antonio, La Soledad y Dolores y la mina San Felipe.  

Actualmente las Minas de Zimapán producen algunos metales como: "Plata", muy útil 
para la fabricación de espejos y tintas indelebles, también se utiliza en aleaciones en la 
acuñación de moneda, cubiertos de mesas y objetos ornamentales.  

De la Galeana, se obtiene el plomo el cual se usa para la envoltura de cables eléctricos, 
baterías de acumuladores, cubetas de laboratorio, cámaras para preparar ácido sulfúrico 
y en muchas aleaciones. También puede formar sales, que se utilizan en la industria de 
pinturas, gasolina de calidad y en los aceites.  

De la Blenda o Esfalerita, se obtiene el Zinc, que tiene muchas aplicaciones industriales, 
se usa para proteger el hierro contra la corrosión.  

El Fosfato puede tener diversos usos como: en telas, polvos para hornear, papeles, 
detergente en vidrio, porcelana, productos farmacéuticos y de análisis químicos.  

El Mármol, es una piedra caliza de estructura compacta y cristalina, se compone de 
calcita o de dolomita, susceptible de hermosos pulimentos, a veces es blanco como la 
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nieve, pero el color varía según las impurezas que contenga y que contribuyen a la 
belleza de la piedra una vez pulida, se utiliza principalmente en la construcción de 
losetas, para la decoración de pisos, escalinatas, columnas, templos, monumentos, y 
palacios, también en la escultura y arquitectura. Su venta es realizada en el mercado 
nacional.  

Las compañías que explotan las minas de Zimapán son: 

Compañía de Fresnillo S.A. de C.V.  

Compañía Minera de Zimapán S.A. de C.V.  

Minera de San Miguel S.A.  

Compañía Minera el Carrizal S. De R. L. De C.V.  

Minerales Industriales S.A. de C.V. (cerrada temporalmente)  

Industria Zimapán.  

Minerales Aislantes S.A. (trabajan los residuos de la explotación que dejaron los 
españoles).  

Compañía Minera del Espíritu.  

Beneficiadora de Zimapán.  

Industria y Comercio  

En el Municipio existe la pequeña industria, se encuentra fábrica de hielo, fabrica de 
block, talleres de suéteres, taller de huarachería y maquiladora de playeras.  

Empresas de la transformación extractiva, de construcción y maquiladoras, destacando 
la extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos, la roca fosfórica 
triturada y clasificada.  

El comercio es una actividad muy activa dentro del Municipio, por lo que hay una gran 
variedad de negocios como: mercerías, tlapalerías, tiendas de ropa, de regalos, 
papelerías, zapaterías, tiendas de abarrotes, carnicerías, tortillerías y refaccionarías.  

Así mismo se realiza un tianguis o día de plaza en Zimapán, el día domingo donde los 
comerciantes del Municipio e inclusive de otros lugares ponen a venta innumerables 
puestos, sus productos donde se surte la despensa familiar, los artículos indispensables 
en el hogar y la gente, tales como: ropa, zapatos, discos, etc.  

Cuenta con tiendas campesinas, urbanas y con 19 tiendas DICONSA.  

Turismo  
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La naturaleza se ha encargado de dar al Municipio de Zimapán atractivos naturales que 
a la vez sirven como centros de recreación, tales como: el Cerro de Cangandhó, (que 
significa en vocabulario Chichimeca "Cerro de la Piedra Azul", es el más alto de la 
región pues mide 2,820 metros de altura sobre el nivel del mar, su forma es cónica y 
tiene la peculiaridad de tener una piedra imantada cerca de la cima de la montaña con 
óxido de fierro magnético, capaz de atraer objetos metálicos.  

Un agradable paisaje de montaña sirve de antesala para llegar a esta bella población 
minera que guarda aún el sabor colonial en algunos de sus edificios y casonas.  

En el pueblo de la encarnación enclavado en el corazón del Parque Nacional Los 
Mármoles, ofrece la posibilidad de disfrutar de sus paisajes boscosos que le rodean y de 
practicar un ascenso al cerro La Encarnación, con una altura de 2,400 metros sobre el 
nivel del mar, además se puede disfrutar del "vino de manzana", exquisito por su 
añejamiento de años en las barricas de madera, y admirar las ruinas de fundición de 
fierro que hace más de 50 años dejó de funcionar.  

También se encuentra el maravilloso parque natural de Los Mármoles distante 26 
kilómetros de la Ciudad de Zimapán rumbo al norte, una extensa y maravillosa área 
protegida desde el año de 1936, que cubre una extensión aproximada de 23,000 Has. A 
lo largo de 35 Km., de recorrido, el amante de la naturaleza encontrará, a uno y otro 
lado de la carretera, una excitante variedad de paisajes conformados por bosques de 
pino, oyamel, encino y otras especies. Su nombre se debe a algunas formaciones 
rocosas formadas de mármol. Los amantes de la aventura encontraran aquí caprichosas 
formaciones rocosas, barrancas y elevaciones propias para la práctica de varios deportes 
de campo, ambientada por una buena cantidad de especies de la fauna silvestre, entre las 
que destacan algunos felinos y aves.  

El Municipio de Zimapán llama la atención por sus calles empedradas, sus vistosas 
residencias y sus viejas casonas que le dan un aire provinciano de un pueblo con 
historia.  

En Zimapán se puede visitar el parque de El Sabino, en donde luce majestuoso un gran 
ahuehuete.  

En el Municipio se encuentra el Hotel Fundición, que guarda en su interior un poco de 
historia, pues en el se encuentra el retrato del Capitán de Caballos Corazón, Don 
Jerónimo Labra diputado, Teniente General, que fue alcalde mayor de Real de Minas de 
Zimapán, protector de los Indios Chichimecas de la Sierra Gorda.  

Se encuentra la armadura que perteneció a Don Jerónimo Labra; en los comedores de 
este mismo hotel se encuentra un mural pintado de 1954 por J. L. Mariana.  

Se puede visitar la iglesia de San Juan Bautista, que es un monumento arquitectónico, 
que su interior guarda tallados de piedra.  

El Municipio cuenta con baños de vapor, y en lo que respecta a diversión se encuentra 
el cinema.  
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Una de las características que distinguen al Municipio, es por su famoso Royal Spa, este 
Centro Fisioterapeuta de bienestar y recuperación de salud, cuenta con 47 habitaciones 
equipadas, menús de comida Spa, cancha de tenis y alberca, en donde se puede disfrutar 
de un ambiente de paz y tranquilidad.  

El Municipio cuenta con los servicios de hoteles, autotransportes, campos para 
remolques, restaurantes, talleres mecánico y eléctrico, refaccionaría, vulcanizadora y 
servicios profesionales.  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 10001 de las cuales 
118 se encuentran desocupadas y 9883 se encuentran ocupadas como se presenta en el 
siguiente cuadro:  

 Sector PEA  
Ocupada % 

TOTAL MUNICIPAL 9,883   
PRIMARIO 1,586 16.0
SECUNDARIO 3,213 32.5
TERCIARIO 5,084 51.4

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos   

Arquitectónicos.- Se puede localizar la parroquia de San Juan Bautista, en el barrio del 
Calvario, construida por los franciscanos en el siglo XVI;  

En el año de 1773 se edificó por los agustinos la actual parroquia, la cual destaca por su 
reloj enmarcado por torrecillas grabadas; en su interior sobresalen grabados en piedra 
tallada.  

Históricos.- se encuentra el monumento dedicado al Padre de la Patria, Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Leyendas.- En el Cerro del Dashí, se encontraba una cueva, en la que según cuentan, 
moraban ahí las almas en pena que cuando vivieron se notaron por su crueldad, avaricia, 
explotadores y enemigos de Dios.  

Cerca de ahí se encontraba una anciana pastora, de nombre Pomposa, en una ocasión 
escuchó que la llamaron, tan distraída estaba recogiendo leños, que no hizo caso, la 
llamaron más fuerte y entonces volvió su mirada a la enorme cueva donde se encontraba 
la figura de Don Luis, éste la invito a que se acercara. Al tenerlo cerca, se hizo para 
atrás, pues sabía que Don Luis había muerto unos veinte años atrás. “Ven - le decía -, 
acá adentro tengo mucho dinero que te lo regalaré para que ya no trabajes, también allá 
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adentro tengo muchos de mis amigos como: Don Margarito Rosales, Don Enrique 
Mendoza, Don Bernabé Márquez, Doña Juanita García, en fin, a todos nosotros nos 
serviste mucho y ahora queremos recompensarte”, para entonces la anciana ya se había 
introducido y efectivamente en el interior había más gente rica, pero toda ya se había 
muerto, Pomposa logró reaccionar, dio media vuelta y corrió a la salida al tiempo que se 
encomendaba a Dios.  

Fiestas Populares.- El 24 de mayo, se realiza una feria local, con juegos mecánicos y 
pirotécnicos, variedad artística, y se expenden productos artesanales y agrícolas de la 
región.  

Tradicionales.- Las fiestas de Semana Santa comienzan con:   

Domingo de Ramos, en donde se hace una solemne misa y se bendicen palmas.  

Jueves Santo, se hace el lavatorio de pies.  

Viernes Santo, se representa la Pasión de Cristo.  

Sábado de Gloria, se hace la bendición del fuego prendiendo la vela con un pedernal.  

Domingo de Resurrección, en este día, se finaliza la Semana Mayor con una misa.  

El 24 de junio, fiesta popular en Zimapán, en honor a San Juan Bautista, se realiza una 
fiesta local con juegos mecánicos y variedad artística.  

El 29 de junio en San Pedro, se hace una fiesta en honor al Santo Patrón, se hace una 
misa y por la noche un gran baile, además de juegos deportivos.  

El 25 de julio, se celebra la fiesta de Santiago, en honor a Santiago Apóstol, se hace una 
quema de juegos pirotécnicos, maratón, palo encebado, torneos de voleibol, basquetbol 
y el tradicional baile.  

Gastronomía.- Lo típico en el Municipio son los tamales de dulce, rellenos de 
mermelada, los pastes, el pan casero, las chalupas, las enchiladas y la cecina seca asada 
y bebidas de frutas de la estación, vinos y pulque.  

Artesanías.- en el Municipio, se elaboran ayates bordados, morrales, juguetes de madera 
e ixtle, escobetas, cestas, fruteros de ixtle.  

También algunas personas han aprendido a trabajar el migajón y realizan figuras 
decorativas para el hogar, los bordados que se realizan son: manteles y carpetas a 
gancho. Y de los desperdicios de madera se hacen algunos juguetes en miniatura o 
llaveros.  

Trajes Típicos.- La vestimenta en el hombre es de calzón y camisa de manta bordados, 
sombrero y huaraches, se completa con el morral de yute.  

En la mujer la vestimenta se compone de enaguas o faldas y blusa de manta bordada de 
repulgo, chal y huaraches, utilizan el ceñidor.  
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Sólo las personas grandes se visten de esta forma, por conservar la costumbre de sus 
antepasados, no es muy frecuente ver a las personas con trajes típicos, pues las actuales 
generaciones influenciados por los medios masivos de comunicación, como: la 
televisión, la radio, y el cine han adoptado las modas impuestas por otros países.  

GOBIERNO 

Principales Localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  el municipio cuenta con 160 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio: 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL   
MASCULINA

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

ZIMAPAN 11,818 5,720 6,098 
LAZARO CARDENAS 
(REMEDIOS) 1,610 747 863 

FRANCISCO I MADERO 
(GUADALUPE) 1,099 475 624 

SALITRE EL 1,022 479 543 
ALVARO OBREGON 
(TEMUTHE) 901 403 498 

XINDHO (XINDHO PRIMERO) 737 356 381 
DURANGO 687 335 352 
VENUSTIANO CARRANZA (SAN 
PEDRO) 678 316 362 

TULE EL  571 272 299 
PLUTARCO ELIAS CALLES 
(SANTIAGO) 527 251 276 

BENITO JUAREZ (DETZANI) 502 234 268 
TLALPAN 424 191 233 
APEZCO 390 176 214 
XINDHO GUADALUPE 387 183 204 
CUARTO EL 385 176 209 
PUERTO JUAREZ 385 186 199 
MORELOS (TRANCAS) 382 181 201 
MANZANA LA 378 176 202 
AGUAS BLANCAS 371 156 215 
PUERTO DEL ANGEL 344 179 165 

Caracterización del Ayuntamiento  
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Presidente Municipal  
Síndico Procurador  
11 Regidores  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

Autoridades Auxiliares  

84 Delegados  

Regionalización Político-Electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal II  
Distrito Local Electoral VII  

Reglamentación Municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos 
que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que 
se pueden considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de Policía y Buen Gobierno   
• Reglamento Interior del Ayuntamiento  
• Reglamento Interno de Administración  
• Reglamento de Obra Pública Municipal  
• Reglamentación de Planeación  
• Reglamento de Catastro Municipal  
• Reglamento de Protección Civil  
• Reglamento de Salud  
• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  
• Agua Potable  
• Drenaje y Alcantarillado  
• Seguridad Pública  
• Tránsito y Vialidad  
• Panteones y Cementerios  

Cronología de los Presidentes Municipales  

Presidentes Municipales que han ocupado el cargo a partir del año de 1964 a la 
actualidad:  

Presidente Periodo
Armando Martínez Gómez  1964-1967 
Alfonso Rodríguez Mtz.  1967-1970 
Alfonso Sánchez Sánchez  1970-1973 
César Sánchez Lozano  1973-1976 
Horacio Sánchez Sustillo  1976-1979 
Alfonso González Cruz  1979-1982 
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Daniel Gómez Ponce  1982-1985 
Romualdo Sánchez L. 1985-1988 
Herminio M Camacho Mtz.  1988-1991 
Ricardo . Sánchez Lozano  1991-1994 
Carlos Trejo Carpio  1994-1997 
Emilio Rángel Trejo  1997-2000 
Jorge R. Preisser Godínez 2000-2003 
Rosalia Gómez Rosas 2003-2006 
Eusebio Aguilar Franco 2006-2009 
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CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

México tiene una superficie de 1 964 375 kilómetros cuadrados. Por su extención ocupa 
el decimocuarto lugar en el mundo y el quinto en el continente. Tiene 4 301 kilómetros 
de fronteras distribuidos de la siguiente forma: 3 152 con Estados Unidos, 965 con 
Guatemala, y 193 con Belice. La extención de los litorales del territorio mexicano es de 
11 122 kilómetros y la franja de mar correspondiente a la zona económica exclusiva es 
de 3:1 millones de kilómetros cuadrados. 

La República Mexicana esta integrada por 32 entidades federativas y 2 445 municipios 
(considerando a las 16 delegaciones del Distrito Federal). Los estados con mayor 
número de municipios son Oaxaca con 570, Puebla con 218 y Veracruz con 211. Baja 
California y Baja California Sur son los estados con menos municipios, cinco cada uno, 
seguidos de Quintana Roo con ocho. 

De acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda en 2000, la 
población nacional ascendía  97 483 412 habitantes – 49 891 159 mujeres y 47 592 253 
hombres-, lo que ubica a México como la décima nación más poblada del mundo. 
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Durante el siglo XX el crecimiento de la población mexicana fue explosivo: creció más 
de siete veces, si tomamos como referencia la población de 1940 (19 653 552 
habitantes); y casi cuatro veces con respecto a la población de 1960 (25 791 017 
habitantes). 

Este crecimiento demográfico se deriva de la acelerada dinámica que tuvo la población 
hasta los años setenta. En su punto más alto, en 1964, la tasa de crecimiento de la 
población alcanzó el 3.5% anual, lo que hubiera representado, de mantenerse constante, 
que la población se duplicara en 20 años. La mortalidad se redujo drásticamente, en 
tanto que la natalidad se mantuvo constante y sólo empezó a disminuir ligeramente a 
mediados de los años sesenta y de manera más pronunciada a partir de la segunda mitad 
de la década de los setenta. La vida media de los mexicanos creció a más del doble entre 
1930 y 2000. Aunque la tasa de crecimiento de la población ha disminuido desde 
entonces – se calcula de 1.4% en el 2000, la población sigue aumentando en números 
absolutos. En las próximas décadas la población tenderá a crecer menos y en un largo 
plazo a estabilizarse; la proyección es de 112,2 millones en 2010, 122.1 millones en 
2020 y 125.9 millones en 2025. 

El alto crecimiento de la población influyó en innumerables aspectos de la vida de 
México y representó una demanda sin par en infraestructura y servicios. Ocasionó 
también una proporción relativamente baja de población económicamente activa en 
relación con el total. La población mexicana se caracterizó por una alta proporción de 
niños y jóvenes. En 1970, el 57.3% de los mexicanos tenía menos de 20 años. El 
reciente descenso de la natalidad hace que en 2000 esa proporción haya descendido al 
44.6%. Actualmente, las tasas más altas de crecimiento se dan en los sectores de la 
población que se están incorporando a los niveles de educación medio superior y 
superior y al mercado laboral, lo que exige un mayor crecimiento de dichos servicios 
educativos, así como de la economía y el empleo. En el fututo, la tasa de crecimiento de 
la población de la tercera edad será inédita en nuestro país.  

La mayor proporción entre población potencialmente activa y población dependiente 
constituye una oportunidad transitoria para el desarrollo nacional, ello se aprovechará en 
la medida en que se fortalezca la inversión en capital humano y se garantice la 
incorporación al trabajo productivo de las futuras generaciones de jóvenes y adultos. 

Otro cambio demográfico trascendente se ha dado en el ámbito familiar. La familia 
promedio ha pasado de tener seis hijos a principios del siglo XX, y más de siete en los 
años sesenta, a un promedio de descendencia de 2.5 hijos. Las unidades domésticas hoy 
en día son muy diversas: hogares encabezados por mujeres, hogares con un solo jefe de 
familia, familias reconstituidas o recompuestas y hogares de personas que viven solas. 

El crecimiento de la población fue de carácter eminentemente urbano. La población 
urbana aumentó casi 46 veces, en contraste con la población rural que solamente 
duplicó su tamaño original. Al iniciar el siglo pasado sólo uno de cada 10 mexicanos 
vivía en las 33ciudades de más de 15 mil habitantes que existían en ese entonces. 
Actualmente, el Sistema Urbano Nacional (de más de medio millón de habitantes), 
donde radican 43 millones de personas; 45 ciudades intermedias (de entre 100 mil y 500 
mil habitantes), con casi 11 millones de habitantes; y 295 ciudades pequeñas (de entre 
15 mil y 100 mil habitantes con alrededor de 10 millones de habitantes. 



 

 1026

Por número de habitantes, destacan tres grandes zonas metropolitanas: Distrito Federal, 
Guadalajara y Monterrey, seguidas de la conurbación Puebla-Tlaxcala: León, 
Guanajuato; Toluca, Estado de México; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Tijuana, Baja 
California. 

La Ciudad de México contaba a principios del siglo XX con 365 mil habitantes y se 
ubicaba en esa época en el lugar 42 entre las 50 ciudades más grandes del mundo. Hoy 
tiene más de 18 millones de habitantes, es decir, casi 50 veces su tamaño original, y es 
la segunda ciudad más poblada del orbe, después de Tokio, Japón. 

Sin embargo, persiste la dispersión de un alto porcentaje de la población: 24.7 millones 
de personas, es decir, aproximadamente la cuarta parte de los mexicanos, vive en 196 
350 localidades que tienen menos de dos mil 500 habitantes, de éstas, |133 164 tienen 
menos de 50 habitantes. Hay mil 930 municipios que solo tienen localidades rurales, en 
tanto que en 187 municipios el total de la población es urbana. 

El patrón de urbanización del país y la distribución de la población en el territorio 
también ha cambiado. El predominio de flujos hacia unas cuantas zonas metropolitanas 
y grandes ciudades, encabezadas por la Ciudad de México, ha cedido el paso a la 
creciente importancia de ciudades intermedias, en particular las de la frontera norte del 
país, como destinos de migración rural y urbana. 

Los estados con mayor proporción de personas nacidas en otro estado o en otro país son 
Quintana Roo con un 56.39% de su población, Baja California con 43.64%, Estado de 
México con 38.83%, Baja California Sur con 33.26% y Morelos con 28.28%. La 
proporción más baja la tienen Chiapas con 3.56%, Guerrero con 5.70%, Oaxaca con 
5.98%, Yucatán con 7.03% y Guanajuato con 8.75%. 

La migración hacia Estados Unidos es otro de los fenómenos demográficos que marca 
en múltiples aspectos a la sociedad mexicana y que sin duda tiene y seguirá teniendo 
efectos sobre su cultura. Se estima que en el año 2000 había 8.5 millones de mexicanos 
residiendo en Estados Unidos, lo que equivale a más del ocho por ciento de la población 
total. Estos movimientos se deben básicamente a la búsqueda de mejores condiciones de 
vida. 

Los patrones migratorios han sufrido importantes cambios en las últimas décadas. En 
los años sesenta el flujo era predominantemente circular, de origen rural y concentrado 
en siete u ocho entidades federativas. Actualmente, las estancias son más largas en 
promedio; crece la proporción de residentes permanentes en Estados Unidos, se ha 
diversificado el origen regional de los migrantes y es cada vez más notoria la presencia 
de migrantes de origen urbano. 

Las entidades con mayor intensidad migratoria a Estados Unidos son Zacatecas, 
Michoacán, Guanajuato, Durango y Nayarit. 

Otro cambio importante en el perfil de la población se ha dado en el ámbito educativo. 
A lo largo del siglo XX el analfabetismo se redujo de ocho de cada 10 adultos a menos 
de uno de cada 10; el número de escuelas se multiplicó 23 veces y la matrícula del 
sistema educativo aumentó alrededor de 41 veces. En 2001 el sistema educativo 
nacional involucraba, en todos sus niveles, a 213 011 escuelas con 28.5 millones de 
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alumnos y un millón 432 mil 372 docentes. A pesar de este crecimiento, los 
desequilibrios regionales son considerables. Así, por ejemplo, la tasa de analfabetismo 
nacional es de 9.5%, pero tres estados (Oaxaca, Guerrero y Chiapas) tienen una tasa 
superior al 20%, en tanto que ocho la tienen por abajo del 5% (Distrito Federal, Nuevo 
León, Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y 
Aguascalientes). En cuanto a instrucción media superior, los niveles más altos los tiene 
el Distrito Federal con 45.89% de la población de 15 años ó más, seguido de Nuevo 
León con 38.23%, Baja California Sur con 35.67% y Coahuila con 33.19%.Entre los 
estados con menores niveles de instrucción media superior están Oaxaca con 16.89%, 
Chiapas con 16.95% y Zacatecas con 18.84%. Tanto en analfabetismo como en 
educación media superior, los desequilibrios son mucho más pronunciados si 
comparamos los datos a nivel municipal. 

DIVERSIDAD ETNOLINGÜÍSTICA 

Uno de los principales indicadores de la diversidad cultural es el número de lenguas que 
se habla en determinado territorio. Una lengua es una construcción milenaria colectiva 
que refleja una manera particular de comunicación a través de la cual una cultura se 
construye a sí misma. 

Se estima que en el mundo se hablan entre cinco y seis mil lenguas diferentes, de las 
cuales 10 representan a la mitad de la población mundial, en tanto que el 90% de las 
lenguas son habladas por poblaciones con menos de un millón de personas y 
corresponden, en su mayoría a los llamados pueblos indígenas o autóctonos. Se estima 
que en los últimos 500 años el número de lenguas existentes se ha reducido a la mitad y 
que, de continuar esta tendencia, durante el siglo XXI se perderá buena parte del 
patrimonio lingüístico de la humanidad. 

En México se hablan 62 lenguas indígenas además de diversas variantes que en 
ocasiones son incluso ininteligibles entre sí y que son producto de culturas originarias 
de su territorio. Esta característica pluriétnica representa un importante patrimonio 
cultural, una variedad de saberes y sensibilidades desarrollados a lo largo del tiempo 
que se expresan en conocimiento y relación con la naturaleza, en historia, mitos y 
leyendas, en música, canto y danza, en hábitos de cocina y en objetos de arte, entre 
muchas otras expresiones culturales. Se trata de un enorme patrimonio de la nación: un 
acervo de la riqueza del México del siglo XXI. 

La fuerza y la profundidad de estas culturas han permitido a México mantener un perfil 
cultural propio y diverso sustentado en sus pueblos indígenas, en el cual participan 
también las variadas culturas populares de índole rural, regional y urbana. la expresión 
de influencias europeas, árabes y africanas, y el impacto de intensas corrientes 
migratorias, en proceso complejo que se caracteriza por la globalización de la economía 
y de los flujos de bienes y servicios culturales. 

Existen diversos criterios para cuantificar la población indígena de México. La 
Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indigenista (INI) – consideró que 
la estimación elaborada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a partir de 
los datos censales recabados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), ha sido adecuada para disponer de una cota máxima del tamaño de 
la población indígena del país. De conformidad con tal estimación, la población 
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indígena de México es de 12.7 millones, de personas, lo que representa el 13% de la 
población nacional. 

La proporción de población hablante de lengua indígena respecto a la población del país 
se ha mantenido en un seis por ciento, en tanto que la proporción de la población 
indígena estimada para 1990 y 1995 por INI-CONAPO y para 2000 por CDI-PNUD se 
mantiene en 10 indígenas por cada cien habitantes del país. Las entidades cuya 
proporción de población indígena es mayor a la nacional son Yucatán (59%), Oaxaca 
(48%), Quintana Roo (39%), Chiapas (28%), Campeche (27%), Hidalgo (24%), Puebla 
(19%), Guerrero (17%) y San Luis Potosí y Veracruz (15%), cada uno). 

Al reconocimiento y valoración del pasado indígena, que históricamente se han dado en 
México y que han tenido mucho que ver con la construcción de una identidad nacional, 
no ha correspondido la capacidad de ofrecer a los indígenas condiciones mínimas de 
salud, educación y bienestar, así como de expresión de sus culturas en igualdad de 
condiciones que el resto de los mexicanos. 

La marginación es el indicador del estado que prevalece para la población de un cierto 
territorio y que involucra aspectos educativos, de ingresos, características, y 
disponibilidad de servicios en las viviendas y el tamaño de las localidades. Su 
construcción responde a la identificación de aquellas dimensiones socioeconómicas que 
determinan las posibilidades para que las personas y sus familias participen en el 
proceso de desarrollo y/o en el disfrute de sus beneficios en los territorios en que viven. 
El 24% del total de municipios del país presentó niveles de marginación alta y muy alta; 
en ellos la población indígena representa más del 40% de su población, estos son 587 
municipios indígenas donde viven 5.2 millones de personas en hogares indígenas, lo 
que supone más de la mitad de la población indígena del país. En cuanto a localidades, 
de las más de 13 mil con 70% o más habitantes de lengua indígena, el 95.4% presenta 
condiciones de alta y muy alta marginación. 

Por ello no resulta sorprendente que se registren altas tasas de marginación con 
múltiples destinos hacia algunas regiones del país que han experimentado alto 
crecimiento demográfico – como las ciudades situadas en la frontera norte y los campos 
agrícolas ubicados en Baja California,  

Sonora y Sinaloa – y hacia los campos y ciudades de Estados Unidos y Canadá. Los 
pueblos indígenas con mayor volumen de población migrante son: purépechas, mayas, 
zapotecos, mixtecos de Guerrero, Oaxaca y Puebla; mazatecos de Oaxaca; otomíes de 
Hidalgo, Estado de México,  Querétaro, Puebla y Veracruz, nahuas de Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Veracruz y San Luis Potosí, chinantecos de Oaxaca, 
kanjobales de Chiapas, totonacas de Veracruz, mazahuas del Estado de México, choles 
de Chiapas y mixes de Oaxaca. 

Esta información fue proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (antes INI) e incluyen solo a las localidades que cuentan con 40% o 
más de población indígena y no la distribución territorial del total de los indígenas en el 
país.  

De acuerdo con los estados con mayor concentración de población indígena respecto al 
total indígena nacional, es decir, la población que habita en hogares donde el jefe y/o 
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cónyuge y/o algún ascendente habla lengua indígena, son: Oaxaca con 1 684 426 
indígenas que representan el 16% del total nacional; Chiapas con 1 117 587 (11%); 
Veracruz con 1 057 806 (10%); Yucatán con 981 064 y Puebla con 957 650 (9% cada 
uno).  

Al revisar la población indígena en hogares por la lengua indígena que la caracteriza, 
resulta que son los hogares nahuas quienes disponen de la mayor población: 2 445 969 
personas, el 23.8% de la población indígena nacional. Siguen en importancia, en 
segundo lugar, la población indígena de los hogares mayas con 1 475 575 personas, el 
14.4% respecto a la nacional; en tercer lugar se ubica la población en hogares zapotecas 
(777 253 personas, es decir, el 7.6%), en cuarto lugar se tiene a la población de hogares 
mixtecos con 726 601 personas (7%), la población en hogares otomíes con 646 875 
personas 6.3% respecto a la población indígena nacional, ocupa el quinto lugar, y, en el 
sexto lugar, de acuerdo con la importancia por tamaño de población, se tiene a las 411 
226 personas de hogares totonacas (4%). 

De las 62 lenguas indígenas habladas en México actualmente, la población indígena en 
hogares de 17 de ellas es mayor a 120 mil personas, la suma de esta población equivale 
al 90% de la población indígena en hogares de la totalidad del país. En contraste, 
existen 12 lenguas cuya población en hogares es menor a 700 personas, lo cual se debe 
a que la lengua que las  denomina está en riesgo de extinción. Cada una de estas lenguas 
indígenas representa un importante patrimonio cultural de México y de la humanidad, 
único e irrepetible. 

PATRIMONIO  

Ecorregiones y biodiversidad 

ECORREGIONES. 

La diversidad natural, ecológica y biológica es la base a partir de la cual se desarrolla la 
diversidad cultural. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de Biodiversidad (CONABIO), existen en el territorio nacional seis ecorregiones: 
desiertos, bosques templados, selvas secas, selvas húmedas, humedales y mares. 

Desiertos 

La mitad de la superficie nacional está cubierta por desiertos, ubicados principalmente 
en el norte del país, en los que se encuentran dunas, pedregales, matorrales, pastizales y 
bosques de plantas espinosas. 

Bosques templados 

Son conjuntos de árboles cuyas copas están en contacto y conforman una espesa capa de 
follaje durante gran parte del año. Se ubican principalmente en las sierras Madre 
Occidental, Oriental y del Sur. 

Selvas secas 
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Las selvas están constituidas por un gran número de especies de árboles, sin que 
ninguna predomine de manera definitiva sobre las demás. Son caducifolias o secas si la 
mayor parte de sus árboles pierden las hojas durante cierta parte del año y perenifolias o 
húmedas cuando no las pierden. Se ubican principalmente en buena parte de la costa del 
Pacífico y la península de Yucatán. 

Selvas húmedas 

Exuberantes, se desarrollan en zonas cálidas y lluviosas, donde conviven una gran 
cantidad y variedad de especies vegetales y animales en una compleja estructura de 
interrelaciones. Se encuentran sobre todo en las costas del Golfo de México y parte de 
los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. 

Humedades 

Son regiones de transición entre el agua y la tierra, como los manglares del Pacífico, las 
ciénegas de los desiertos del Altiplano y los pantanos de las costas del Golfo de México. 

Mares 

El país tiene más de 11 mil kilómetros de costas y el territorio marino, para uso 
exclusivo de México de acuerdo con normas internacionales, es mayor que la superficie 
terrestre nacional (1 964 375 km2).El territorio marino está constituido por las aguas del 
océano Pacífico, el Golfo de México, el Golfo de California -  también conocido como 
Mar de Cortés – y el mar Caribe. 

BIODIVERSIDAD 

Las especies vegetales y animales que habitan en el planeta no se distribuyen de manera 
homogénea, sino que se concentran en regiones intertropicales, es decir, entre los 
trópicos de Cáncer y de Capricornio. 

Diecisiete países, denominados megadiversos, concentran las tres cuartas partes de las 
especies vegetales de animales. México alberga una de cada 10 especies vegetales y 
animales que viven en el mundo y ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor 
número de especies, después de Brasil, Indonesia y Colombia, seguido de Australia, 
Madagascar y China. Dado que muchas de éstas no habitan en otras regiones, si se 
extinguen en México representarían una pérdida irreparable para la humanidad. 

Es en la interacción con esta extraordinaria diversidad ecológica y biológica que se han 
desarrollado numerosas culturas en nuestro territorio. Desde su llegada, hace decenas de 
miles de años, los primeros pobladores de lo que hoy es México desarrollaron un amplio 
mosaico de culturas que son resultado de la interacción con la diversidad ecológica y 
biológica que ofrecía el territorio. 

Por miles de años, los primeros pobladores de estos territorios fueron cazadores-
recolectores de carácter nómada que aprovecharon diversos ecosistemas para subsistir, 
Con el paso del tiempo, la experiencia acumulada por múltiples generaciones permitió 
el desarrollo de la agricultura y la domesticación de plantas como fuente principal de 
subsistencia. Este profundo conocimiento de la naturaleza permitió el cultivo de plantas 
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tan importantes para la alimentación no sólo en México sino del mundo, tales como el 
maíz, el frijol, la calabaza, el jitomate, el cacao, la vainilla y los chiles. 

Las culturas indígenas contemporáneas son herederas directas de estas prácticas de 
aprovechamiento de las condiciones ecológicas y la biodiversidad. La pérdida de estas 
condiciones afecta la viabilidad de dichas culturas del mundo y formas de relacionarse 
con la naturaleza. 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Las áreas naturales protegidas son porciones terrestres o acuáticas representativas de los 
diversos ecosistemas de un territorio, en los cuales el ambiente original no ha sido 
esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos que son cada vez más 
reconocidos y valorados. Estas áreas son establecidas por decreto presidencial y las 
actividades que se realizan en ellas son reguladas por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente que incluye estatutos especiales de protección, 
conservación, restauración y desarrollo. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) controla en México 
148 áreas de carácter federal que representan 17 millones 303 mil 133 hectáreas 
divididas en seis categorías: reservas de la biosfera (34), parques nacionales (65), 
monumentos naturales (4), áreas de protección de los recursos naturales (2), áreas de 
protección de flora y fauna (26) y santuarios (17). 

Las reservas de la biosfera son definidas por la CONANP como “áreas representativas 
de uno o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieren ser 
preservados y restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la 
biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción. 

De las 34 reservas de la biosfera reconocidas en México, se han registrado 14 ante el 
programa El hombre y la biosfera de la UNESCO (MAB, por sus siglas en inglés).En el 
mundo están registradas 440 reservas en 97 países, entre los cuales México ocupa el 
sexto lugar mundial después de Estados Unidos (47), Rusia (31), España (26), China 
(24) y Bulgaria (16). En América Latina, nuestro país ocupa el primer lugar, seguido de 
Argentina (11) Chile (7) y Colombia (5). El concepto de reserva de biósfera, de acuerdo 
con el MAB, atiende a las zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidos en el plano internacional por el Marco 
Estatuario del la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO. Cada país se 
compromete, es este sentido, a cumplir con funciones complementarias de 
conservación, desarrollo y apoyo logístico. 

De acuerdo con la CONANP, los parques nacionales son áreas con uno o mas 
ecosistemas que se distinguen por se belleza escénica y valor científico, educativo, de 
recreo o histórico, así como por la existencia de flora y fauna, su aptitud para el 
desarrollo turístico y por otras razones análogas de interés general. 

Los monumentos naturales son áreas que contienes uno o varios elementos naturales 
que por su carácter único, valor estético, histórico o científico, son incorporadas a un 
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régimen de protección absoluta. No cuentan con la variedad de ecosistemas ni la 
superficie necesaria para ser incluidas en otras categorías de control. 

Áreas de protección de los recursos naturales son aquellas destinadas a la preservación y 
protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en generillos recursos 
naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal. 

Las áreas de protección de flora y fauna son establecidas de conformidad con las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 
otras leyes aplicables en hábitats de cuya preservación dependen la existencia, 
transformación y desarrollo de especias de flora y fauna silvestres. 

Por último, los santuarios son áreas establecidas en zonas caracterizadas por una 
considerable riqueza de flora o fauna o por la presencia de especies, subespecies o 
hábitats de distribución restringida, tales como cañadas, vegas, relictos, grutas, 
cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieren ser 
preservadas o protegidas. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

La Lista de Patrimonio Mundial o de la Humanidad de la UNESCO está integrada por 
bienes culturales o naturales cuyo valor enriquece nuestras vidas y cuyo valor enriquece 
nuestras vidas y cuya desaparición sería una pérdida irremediable para la humanidad. 
Dichos bienes están inscritos en la lista para promover su conservación y permitir su 
disfrute y conocimiento por las generaciones venideras. 

La lista está conformada por 754 bienes (582 culturales, 149 naturales y 23 mixtos) 
ubicados en 128 países y fue establecida en 1972 en la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en el marco de la Conferencia General de la 
UNESCO. En la actualidad, 172 han firmado la Convención con el compromiso de 
identificar, proteger, conservar y rehabilitar el patrimonio que se ubique al interior de 
sus territorios. A través de la Convención se busca la cooperación y la asistencia 
internacional en las tareas de conservación del patrimonio. 

El Comité de Patrimonio Mundial recibe las nominaciones de bienes culturales a ser 
inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial y, con el apoyo de organismos consultivos 
como el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS) y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (IUCN), se evalúan 
las propuestas. 

A 30 años de que fueron establecidos los principios de la Convención, la investigación y 
las experiencias en torno a la cultura han obligado a ampliar el concepto de bien cultural 
como recurso no renovable para el desarrollo de los pueblos y ciudades. 

Los criterios para la inscripción de un monumento, conjunto de edificios o sitio son los 
siguientes: 

a) Representar una obra maestra del genio creativo del hombre. 
b) Ser la manifestación de un intercambio de influencias considerable en un 

determinado periodo o en un área cultural específica en el desarrollo de la  
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arquitectura o de la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o 
el diseño paisajístico. 

c) Representar un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición 
cultural o de una civilización aún viva o que haya desaparecido.  

d) Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto 
arquitectónico, tecnológico o de paisaje que ilustre una o más etapas 
significativas de la historia de la humanidad.  

e) Constituir un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u ocupación de 
territorio que sea tradicional y representativo de una o varias culturas, 
especialmente si se ha vuelto vulnerable por el efecto de cambios irreversibles. 

f)  Estar asociado directa o materialmente con acontecimientos o tradiciones vivas, 
ideas, creencias u obras artísticas o literarias de significado universal 
extraordinario (criterio utilizado solamente en circunstancias excepcionales y 
aplicado conjuntamente con otros criterios). 

Los criterios para la inscripción de un bien natural son los siguientes: 

a) Ser ejemplos eminentemente representativos de la historia de la Tierra, incluido 
el testimonio de la vida, de los procesos geológicos ligados al desarrollo de las 
formas terrestres, o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos. 

b) Ser ejemplos extraordinarios y representativos de procesos ecológicos y  
c) biológicos de la evolución y el desarrollo de ecosistemas y de comunidades de 

plantas y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos. 
d) Representar fenómenos naturales o constituir áreas de una belleza natural y una 

importancia estética excepcionales. 
e) Contener los hábitats naturales más representativos e importantes para la 

conservación in situ de la diversidad biológica, incluidos aquellos que alberguen 
especies amenazadas que posean un valor universal excepcional desde el punto 
de vista de la ciencia o de la conservación. 

México cuenta con 23 bienes inscritos en la Lista de de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNEXCO entre los cuales nueve corresponden a la categoría de 
ciudad histórica, ocho de sitios arqueológicos, dos de bien natural, dos de conjunto 
arquitectónico, uno de monumento arquitectónico y uno de sitio de arte rupestre. 

Este amplio repertorio patrimonial muestra la capacidad a lo largo de la historia de la 
cultura asentadas en nuestro territorio, en distintas épocas y regiones, para construir 
testimonios materiales de los cuales se nutre la identidad nacional y que son 
depositarios de un valor excepcional de carácter universal. 

Por el número de los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad, México 
es el país con mayor cantidad en el continente y uno de los ocho con más declaraciones 
en el mundo, después de España (35), Italia (35), China (28), Alemania (27), Francia 
(27), Inglaterra (25) y la India (24). De hecho, considerando que Oaxaca incluye dos 
sitios (el centro histórico de la ciudad y Monte Albán) y la ciudad de México otros dos 
(centro histórico de la ciudad y Xochimilco), es más correcto considerar que México 
tiene 25 sitios inscritos, lo que lo sitúa en el sexto lugar junto con Inglaterra. 

Por su parte, la Lista indicativa permite conocer los bienes que un estado puede 
proponer para su inscripción entre los próximos cinco y 10 años.Solo se consideran 
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propuestas de inscripción de tipo cultural para la Lista de Patrimonio Mundial si los 
bienes, figuran en la Lista Indicativa del Estado Parte. Esta condición no aplica a los 
sitios naturales. 

México tiene 21 sitios propuestos en la actual Lista Indicativa. Con su inclusión se 
pretende ampliar la visión de patrimonio al proponer sitios de gran valor universal 
en categorías como itinerarios culturales, patrimonio industrial, paisajes culturales 
y patrimonio moderno. 

Bienes inscritos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO   

Estado y nombre del bien                   Año de declaración                Categoría del bien 

Baja California Sur 

1.- Santuario de Ballenas del 

      Vizcaino (Mulegé)                                   1993                                  Bien natural 

2.- Pinturas Rupestres de la Sierra 

     de San Francisco (Mulegé, Comondú, 

     Los Cabos). Cuevas de la Pintada, 

     San Julio, El Ratón, La Soledad,  

     Las Flechas y La Música                           1993                           Sitio de arte rupestre 

Campeche 

1.- Zona de Monumentos Históricos, 

     Ciudad Fortificada de Campeche 

(Campeche)                                                        1999                            Ciudad Histórica 

2.- Antigua Ciudad Maya de Calakmul 

      (Calakmul)                                                    2002                            Bien arqueológico 

Chiapas 

1.- Ciudad Prehispánica y Parque  

      Nacional de Palenque (Palenque)             1987                            Bien arqueológico 

Chihuahua 

1.- Zona de monumentos arqueológicos 
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      de Palenque 8Casas Grandes)                    1998                           Bien arqueológico 

Distrito Federal 

1.- Centro Histórico de la Cd. de México        1987                           Ciudad Histórica 

2.- Xochimilco 

Estado de México 

1.- Ciudad Prehispánica de Teotihuacan     1987                            Bien arqueológico 

Guanajuato 

1.- Ciudad Histórica de Guanajuato y sus 

      Minas Adyacentes (Guanajuato)                 1998                           Ciudad histórica 

Jalisco 

1.- Hospicio Cabañas (Guadalajara)                1997                            Obra arquitectónica 

Michoacán 

1.- Centro Histórico de Morelia (Morelia)       1991                    Ciudad Histórica 

Morelos 

1.- Zona de Monumentos Arqueológicos de 

      Xochialco (Miacatlán)                                1999                    Bien arqueológico 

2.- Monasterios del siglo XVI en las faldas 

      del Volcán Popocatepetl                             1994                   Conjunto arquitectónico 

      (Atlatlahuacan, Cuernavaca, Tetela del 

      Volcán, Oaxtepec, Ocuituco, Tepoztlán, 

     Tetela del Volcán, Tlayacapan, Totolapan 

     Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas. 

Oaxaca 

1.- Zona Arqueológica de Monte Albán           1987                   Bien arquitectónico 

      (Santa María Atzompa) 
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2.- Centro Histórico de Oaxaca                                                    Ciudad histórica 

Puebla 

1.- Centro Histórico de Puebla (Puebla)            1987                   Ciudad histórica 

2.- Monasterios del siglo XVI en las faldas       1994                   Conjunto arquitectónico 

      del volcán Popocatépetl     

     (San Andrés Calpan, Huejotzingo y  

      Tochimilco) 

Querétaro 

1.- Zona de Monumentos Históricos de  

     Querétaro (Querétaro)                                   1996                    Ciudad histórica 

2.- Misiones Franciscanas de la Sierra               2003                   Conjunto arquitectónico 

     Gorda (Jalpan de Serra, Landa de  

      Matamoros y Arroyo Seco). Misión 

      De Santiago de Jalpan, Misión de 

      Nuestra Señora del Agua de Landa, 

      Misión de San Francisco del Valle 

      De Tilazo, Misión de Nuestra Señora 

      De la Luz de Tancoyol y Misión de  

      Concá SanMiguel. 

Quintana Roo 

1.- Reserva Ecológica de Sian Ka´an                  1987                      Bien natural  

     (Felipe Carrillo Puerto, Solidaricad)  

Veracruz 

1.- Ciudad Prehispánica de El Tajín                    1992                   Bien arqueológico 

      Papantla 
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2.- Zona de Monumentos Históricos de              1998                Asentamiento vernáculo 

     Tlacotalpan (Tlacotalpan)  

Yucatán 

1.- Ciudad Prehispánica de Uxmal                      1998                    Bien arqueológico  

      (Santa Elena) 

2.- Ciudad Prehispánica de                                   1996                Asentamiento vernáculo 

      Chichón Itzá (Tinum) 

Zacatecas 

1.- Centro Histórico de Zacatecas                        1993                    Ciudad histórica 

      Zacatecas. 

Bienes incluidos en la Lista Indicativa 

Nombre del bien Municipio Estado Categorí
a de bien 

Criterio de 
inscripción 

1. Camino Real de Tierra 
Adentro 

 Distrito Federal, 
Estado de 
México, 
Queretaro, San 
luis Potosí, 
Zacatecas, 
Durango, 
Chihuahua, y 
New México 
(EUA) 

Bien 
simbólic
o 

C (1) (II) 

2.- Poblado histórico de 
Álamos  

Álamos Sonora Ciudad 
histórica 

C(1V) (V1) 

3.-Instalaciones industriales 
de Monterrey: fundidora, 
cervecería y vidriería  

Monterrey Nuevo León Bien 
industria
l 

C(1V) (V1) 

4.- Gran Ciudad de 
Chicomostoc-La Quemada 

Villanueva Zacatecas Bien 
arqueoló
gico 

C(1) (1V) 

 
5.- Poblado histórico de San 
Sebastián del Oeste 

San 
Sebastián 
del Oeste 

Jalisco Asentam
iento 
vernácul
o 

C(111) 
(1V) (V) 

N (11) 
(1V) 

6.- Paisaje agavero y 
antiguas instalaciones 
industriales de Tequila 

Amatitlán, 
Arenal y 
Tequila 

Jalisco Paisaje 
Cultural 

C (11) (1V) 
(V) (V1) 
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7.- Instalaciones ferroviarias 
de la ciudad de 
Aguascalientes y su unidad 
habitacional 

 

Aguascalien
tes 

Aguascalientes Bien 
industria
l 

C (11) (1V) 

 

8.- San Luis Potosí; Una 
Ciudad de Traza Procesional 

San Luis 
Potosí 

San Luis Potosí Ciudad 
histórica 

C (111) 
(1V) (V1) 

9.- Bosque, cerro y castillo 
de Chapultepec 

Miguel 
Hidalgo 

Distrito Federal Bien 
simbólic
o 

C (111) 
(1V) (V1) 

10.- Casa Museo Luis 
Barragán 

Miguel 
Hidalgo 

Distrito Federal Patrimo
nio 
moderno 

C (1) (1V) 

11.- Museo Casa Estudio 
Diego Rivera y Frida Kahlo 

Álvaro 
Obregón  

Distrito Federal Patrimo
nio 
moderno 

C (1) (1V) 
(V1) 

12.- Ciudad Universitaria, 
como extensión del Bien 
Xochimilco y Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México 

Coyoacán Distrito Federal Patrimo
nio 
moderno 

C (1) (11) 
(1V) 

13.- Ex colegios jesuitas de 
Tepotzotlán 

Tepotzotlán Estado de 
México 

Obra 
arquitect
ónica 

C (111) 
(1V) 

14.- Edificios industriales de 
Ludwing Mies Der Rohe y 
Félix Candela 

Tultitlán Estado de 
México 

Obra 
arquitect
ónica 

C (1) (11) 
(1V) 

15.- Acueducto del Padre 
Tembleque 

Zempoala, 
Nopaltepec 
y Otumba 

Hidalgo y 
Estado de 
México 

Obra 
arquitect
ónica 

C (1) (11) 
(1V) 

16.- Templo de Santa Prisca 
y su entorno inmediato 

Taxco Guerrero Obra 
arquitect
ónica 

C (1) (1V) 
(V1) 

17.- Ciudad prehispánica de 
Cantona 

Cuyuaco y 
Tepeyahual
co de 
Hidalgo 

Puebla Bien 
arqueoló
gico 

C (111) 
1V) 

 
18.- El ahuehuete de Santa 
María del Tule 

Santa María 
del Tule 

Oaxaca Bien 
simbólic
o 

C (111) 
(V1) 

19.- Zona de monumentos 
arqueológicos de Mitla 

San Pablo 
Villa de 
Mitla 

Oaxaca Bien 
arqueoló
gico 

C(1) 
(111)(1V) 
(V1) 

20.- Cuevas prehistóricas de 
Yagul y Mitla en los alles 
Centrales de Oaxaca 

Tlacolula de 
Matamoros 
y San Pablo 
illa de Mitla 

Oaxaca Sitios de 
fósiles y 
hominid
os 

C (1) (1V) 
N (1V) 

21.- Templos de provincia 
zoque:  

Templo de la Virgen de la 
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Candelaria 

Templo Antiguo Convento 
de San Vicente Ferrer 

Templo y Antiguo Convento 
de la Virgen de la Asunción 

Templo del Señor del Pozo 

Templo de la Virgen de la 
Asunción 

Templo de San Bartolomé 

Templo y Antiguo Convento 
de San Agustín 

Templo y Antiguo Convento 
de Santo Domingo 

 

Coapilla 

 

Capinala 

 

 

Chapultenan
go 

Chicoasén 

Pantepec 

 

Rayón 

Tapalapa 

 

Tecpatán 

Chiapas Obra 
arquitect
ónica 

C(11) (111) 
(1V) (V1) 

Los criterios de inscripción de un bien cultural en la Lista indicativa son los siguientes: 

1.- Representar una obra maestra del genio creativo del hombre 

11.- Ser la manifestación de un intercambio de influencias considerable, en un 
determinado período o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura 
o de la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño 
paisajístico. 

111.- Representar un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición 
cultural o de una civilización aún viva o que haya desaparecido. 

1V.- Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto 
arquitectónico, tecnológico o de paisaje, que ilustre una o más etapas significativas de la 
historia de la humanidad. 

V.- Constituir un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u ocupación del 
territorio, que sea tradicional y representativo de una o varias culturas, especialmente si 
se ha vuelto vulnerable por el efecto de cambios irreversibles. 

V1.- Estar asociado directa o materialmente con acontecimientos o tradiciones vivas, 
ideas, creencias u obras artísticas o literarios de significado universal extraordinario 
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(criterio utilizado solamente en circunstancias excepcionales y aplicado conjuntamente 
con otros criterios). 

C=Cultura 

N=Natural   

ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

México cuenta con un amplio patrimonio arqueológico, su territorio alberga 
innumerables restos materiales que se remontan desde los primeros pobladores hasta las 
grandes civilizaciones que florecían ala momento de la Conquista, y que abarcan tanto 
las culturas sedentarias de Mesoamérica y Oasiamérica como los grupos nómadas de 
Aridoamérica. 

En lo que es hoy el territorio mexicano, se desarrolló una gran diversidad de culturas 
que dejaron testimonio material de su existencia en decenas de miles de sitios que 
integran el patrimonio arqueológico de México. 

Como lo ha señalado Enrique Florescano, la valoración positiva de los monumentos 
arqueológicos en México-y, en consecuencia, su protección y preservación -tiene una 
historia accidentada. El sentido religioso que tenía para los indígenas estos objetos y 
construcciones entró en contradicción desde el principio de la Conquista con la 
evangelización, de tal manera que paralela a éstas se dio la destrucción persistente de 
ese legado que se consideraba por los españoles como testimonio de idolatría y 
paganismo. 

“En 1538 los obispos de México, Guatemala y Oaxaca enviaron al emperador una carta 
colectiva en la que le pedían facultad para que los hagamos derrocar los templos de todo 
punto y les quememos y destruyamos los ídolos que dentro tienen, a lo que el 
emperador contestó que en cuanto a los cués o adoratorios encarga su majestad que se 
derriben sin escándalo y con la prudencia que convenía y que la piedra de ellos se tome 
para edificar iglesias y monasterios que los ídolos se quemen”. 

Con el tiempo, la expansión territorial y la catequización perdieron el peso que tenían 
como principios rectores en los siglos XV y XV1,en tanto que los criollos novohispanos 
iniciaron la valoración de las manifestaciones indígenas como elementos de identidad.  

De esta manera, a finales del siglo XVIII se suceden momentos importantes en la 
valoración de los monumentos arqueológicos; los trabajos de José Antonio Alzate 
(sobre Tajín y Xochicalco), los estudios de Antonio de León y Gama sobre la Piedra del 
Sol y la Coatlicoe – descubiertos accidentalmente en la reparación de la Plaza Mayor de 
la Ciudad de México y que en vez de ser destruidos el Virrey  Revillagigedo ordenó su 
protección y conservación -  y las exploraciones de Palenque impulsadas por Carlos III. 

Con el creciente interés por el patrimonio arqueológico en el siglo XIX, sobre todo por 
parte de exploradores y coleccionistas extranjeros, y con los consiguientes riegos de 
saqueo, las primeras legislaciones al respecto tienen que ver con su propiedad y 
protección. En 1885 se crea el cargo de inspector y conservador de monumentos 
arqueológicos; en 1894 se emite un decreto que exige autorización presidencial para la 
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exportación de bienes arqueológicos; en 1896 se promulga la Ley sobre Exploraciones 
Arqueológicas para establecer un control sobre las que realizaban los particulares, 
mediante la figura de la concesión administrativa, facultando al ejecutivo para autorizar 
las mismas; y, finalmente, en 1897 se promulga la Ley Relativa a los Monumentos 
Arqueológicos, que es la primera ley federal del México independiente que establece 
que los monumentos arqueológicos son propiedad de la Nación. 

Es entonces cuando se otorga apoyo oficial a excavaciones en Teotihuacán, Xichialco, 
Monte Albán y Mitla. Poco después, ya en los gobiernos posteriores a la Revolución, 
Manuel Gamio y más adelante Alfonso Caso aportan una nueva visión que habría de 
marcar de manera profunda a la arqueología y al conjunto de la antropología mexicana. 

En 1939 se dictaminó como ilegal el comercio y el saqueo de objetos arqueológicos y se 
estableció que los sitios arqueológicos son de propiedad federal. La institución 
encargada del cumplimiento de la protección de dicho patrimonio es el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) creado ese mismo año. 

Cualquier tarea de protección y estudio exigía que se conociera con precisión el número 
y la ubicación de las zonas y monumentos arqueológicos. El primer intento en este 
sentido fue la Carta Arqueológica de la República Mexicana publicada por Leopoldo 
Batres en 1910. Otros antecedentes importantes son los trabajos de Boas, Gamio, 
Marquina y Noguera, entre otros, que permitieron que en 1939 se conformara un atlas 
que publicaron el recientemente creado INAH y el Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia. Este primer Atlas Arqueológico de los Estados Unidos Mexicanos dio como 
resultado el registro de dos mil 106 sitios arqueológicos conocidos en el territorio 
nacional. 

La legislación vigente en México en la materia data de 1972. De acuerdo con la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación en dicho año, monumentos arqueológicos los 
muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica 
en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con estas culturas. Las disposiciones sobre monumentos y zonas 
arqueológicos son aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que 
habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya recuperación o utilización 
revistan interés paleontológico, circunstancia que se consigna en la respectiva 
declaratoria expedida por el presidente de la República. Zona de monumentos 
arqueológicos es el área que comprende inmuebles o en que se presuma su existencia. 

A la fecha, el inventario y Catálogo Nacional de Zonas Arqueológicas incluye más de 
33 mil sitios arqueológicos que se encuentran distribuidos en el equivalente a la mitad 
del territorio nacional, ya que hay regiones que no han sido cabalmente exploradas. 
Cabe aclarar que dentro de este concepto de sitio arqueológico se incluyen desde 
pequeñas áreas de actividad evidenciada por la concentración de algunos objetos o 
elementos arqueológicos expuestos en una superficie determinada, hasta zonas de la 
magnitud de las ciudades de Teotihuacán, Cantona o Palenque, en cuyo rango quedan 
incluidos todos los bienes arqueológicos inmuebles que conforman el vasto mosaico 
cultural del México Antiguo. 
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Parte del proceso de conservación consiste en la expedición de declaratorias 
presidenciales que validan su carácter legal como patrimonio de la Nación. Estas 
declaratorias están previstas en el capítulo IV de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológica, Artísticos e Históricos. Actualmente, 47 sitios cuentan con 
declaratoria de zona de monumentos arqueológicos. 

A la fecha hay 173 zonas arqueológicas abiertas al público que en conjunto reciben 9 
788 128 visitantes al año (dato de 2002).Entre las zonas más visitadas destacan 
Teotihuacán, con 2 756 281 visitantes anuales- un promedia de más de 7 500 diarios-. 
Chichén Itzá con 1 152 644; Tulúa con 793 881; y Tajín con 629 9208. 

Referencias: 

1.- FLORESCANO, Enrique “Laceración del Museo Nacional de Antropología” “El 
Patrimonio nacional de México” 

2.-TOVAR, Guillermo, “La destrucción de las ciudades de México” 

3.- LOMBARDO DE RUIZ , Sonia, “el patrimonio arquitectónico y urbano” 

4.- MEDINA JAÉN, Miguel,”El inventario cultural nacional de zonas arqueológicas: 
situación actual y perspectivas”, en Memorias del registro arqueológico en México,30 
años, en prensa  INAH.  

Avance del inventario de zonas arqueológicas catalogadas por el INAH 

Entidad federativa Sitios catalogados Entidad federativa Sitios catalogados 
Aguascalientes 31 Nayarit 615 
Baja California 560 Nuevo León 963 
Baja California Sur 1236 Oaxaca 3043 
Campeche 607 Puebla 2137 
Coahuila 314 Querétaro 1169 
Colima 317 Quintana Roo 196 
Chiapas 2072 San Luis Potosí 822 
Chihuahua 1287 Sinaloa 560 
Distrito Federal 300 Sonora 375 
Durango 239 Tabasco 1630 
Guanajuato 1318 Tamaulipas 315 
Guerrero 952 Tlaxcala 1118 
Hidalgo 1443 Veracruz 1948 
Jalisco 765 Yucatán 1731 
Estado de México 2000 Zacatecas 301 
Michoacán 1787   
Morelos 1043 Total 33194 

Zonas arqueológicas bajo custodia del INAH abiertas al público. 

Baja California Distrito Federal Morelos Tlaxcala 
1.El Vallecito 
(tecate) 

1. Tlatelolco 
(Cuauhtemoc) 

1. Tepozteco 
(Tepoztlán) 

1. Tecoaque 
(Calpulalpan) 
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Baja California 
Sur 

2. Templo Mayor 
(Cuauhtemoc) 

2. Teopanzolco 
(Cuernavaca) 

2. Tizatlán 
(Apizaco) 

San Francisco de la 
Sierra (Mulegé, 
Comoundu, Los 
Cabos) 

3. Cerro de la 
Estrella (iztapalapa) 

3. Yautepec 
(Yautepec) 

3. Xochitécatl 
(Nativitas) 

Batequi Cuicuilco (Tlalpan) 4. Xochicalco 
(Miacatlán) 

Veracruz 

Boca de San Julio Villa Olipmcica 
(Tlalpan) 

5. Coatetelco 
(Miacatán) 

1. El Castillo de 
Teayo (Castillo de 
Teayo) 

Clarita Durango 6. Olintepec 
(Ayala) 

2. El Tajín 
(Papantla) 

Cuesta de Palmario 1. La Ferrería 
(Durango) 

7. Las Pilas 
(Jonacatepec) 

3. Cuyuxquihui 
(Papantla) 

Cuevota Estado de México 8. Chalcatzimgo 
(Jantetelco) 

4. Vega de la Peña 
(Atzalan) 

El Ratón 1. Huamango 
(Acambay) 

Nayarit 5. Cuajilote 
(Atzalan) 

Gregorio I 2. Teotihuacán 
(Teotihuacán) 

1. Ixtlán del Río 
(Ixtlán del Río) 

6. Las Higueras 
(Vega de Alatorre) 

Gregorio II 3. Santa Cecilia 
Acatitlán 
(Tlalnepantla de 
Baz) 

Nuevo León 7. Quiahuiztlán 
(Actopan) 

La Música 4. Tenayuca II 
(Tlalnepantla de 
Baz) 

1. Boca de 
Potrerillos (Mina) 

8. Cempoala 
(Úrsulo Galván) 

La Palma 5. Tenayuca 
(Tlalnepantla de 
Baz) 

Oaxaca 9. Cuauhtochco 
(Carrillo Puerto) 

La Pintada 6. Tocuela 
(Texcoco) 

1.Huijazoo 
(Santiago 
Suchilquitongo) 

10. El Zapotal 
(Ignacio de la 
Llave) 

La Soledad 7. Los Melones  
(Texcoco) 

2. Monte Albán 
(Santa Maria 
Atzompa) 

11. Tres Zapotes 
(Santiago Tuxtla) 

Las Flechas 8. Texcutzingo 
(Texcoco) 

3. Zaachila 
(Santiago Astata) 

12. San Lorenzo 
Tenochitlan 
(Texistepec) 

Mono Alto 9. Huexotla 
(Texcoco) 

4. Daianzú 
(Tlacolula de 
Matamoros) 

Yucatán 

Natividad 10. El Conde 
(Naucálpan de 
Juárez) 

5. Lambityeco 
(Tlacolula de 
Matamoros) 

1. Dzibilchaltún 
(Mérida) 

San Casimiro 11. Chimalhuacán 
(Chimalhuacán) 

6. Yagul (Tlacolula 
de Matamoros) 

2. Aké (Tixkokob) 

Sauzalito 12. Calixtlahuaca 
(Toluca) 

7. Mitla (San Pablo 
Villa de Mitla) 

3. Izamal (Hoctún) 
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Serpiente 13. Los Reyes la 
Paz (La Paz) 

8. Guiengola (Santo 
Domingo 
Tehuantepec) 

4. Ek Balam 
)temozón) 

 14. Acozac 
((Iztapaluca) 

Puebla 5. Acanceh 
(Acanceh) 

Campeche 15. Tlapacoya 
(Ixtapaluca) 

1. Yohualinchan 
(Cuetzalan del 
Progreso) 

6. Chichón Itzá 
(Tinum) 

Campeche 15. Tlapacoya 
(Ixtapaluca) 

1. Xcalumhín 
(Hecelchakán 

16. Teotenango 
(Tenango del Valle) 

2. Chunhuhub 
(Hopelchén) 

17. Malinalco 
(Malinalco) 

3. Kanki (Tenabo) 18. San Miguel 
Ixtapan (Tejupilco)  

4. Edzná 
(Campeche) 

Guerrero 

5. Tohcok 
(Hopelchén) 

1. Ixcateopan 
(Ixcateopna de 
Cuauhtemoc) 

6. Santa Rosa 
Xtampack 
(Holpelchén) 

2. Los Querendes 
(Huitzuco de los 
Figueroa) 

1. Yohualinchan 
(Cuetzalan del 
Progreso) 

6. Chichón Itzá 
(Tinum) 

7. Dzibilnocac 
(Hopelchén) 

3. 
Teopantecaunitán 
(Copalillo) 

2. Cantona 
(Cuyoaco) 

7. Balankanché 
(Tinum) 

8. Tabasqueño 
(Hopelchén) 

4. Huamuxtitlán 
(Huamuxtitlán) 

3. San Cristóbal 
Tepatlaxco(San 
Martín 
Texmelucan) 

8. Oxkintok 
(Maxcanú) 

9. Hochob 
(Hopelchén) 

5. La Organera 
Xochipala (Eduardo 
Neri) 

4. Cholula (San 
Pedro Cholula) 

9. Mayaán (Tecoh) 

10. Nadzca´an 
(Calakmul) 

6. Los Tepolzis 
(Tuxtla de 
Guerrero) 

5. Tepapayeca 
(Tlapanalá) 

10. Uxmal (Santa 
Elena) 

11. Balamkú 
(Calakmul) 

7. Palma Sola 
(Acapulco) 

6. Tepexi el Viejo 
(Tepexi de 
Rodríguez) 

11. Cabah (Santa 
Elena) 

12. Becán 
(Calakmul) 

8. La Sabana 
(Acaplulco) 

Quéretaro 12. Loltún 
(Oxkutzcab) 

13. Chicanná 
(Calakmul) 

Hidalgo 1. Toluquilla 
(Cadereyta de 
Montes) 

13. Sayil ( 
Oxhutzcab) 

14. Xpuhil 
(Calakmul) 

1. Tula (Tula de 
Allende) 

2. Ranas (Sán 
Joaquín) 

14. Xlapac ( 
(Oxhutzcab) 

15. Hormiguero 
(Calakmul) 

2. Tepeapulco 
(Tepeapulco) 

3. El Cerrito 
(Corregidora) 

15. Labná 
(Oxhutzcab) 

16. Calakmul 3. Huapalcalco Quintana Roo 16. Chacmultún 
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(Calakmul) (Tulancingo 
(Tulancingo de 
Bravo) 

(Tekax) 

17. El tigre 
(Candelaría) 

Jalisco 1. El Meco (Islas 
Mujeres) 

Zacatecas 

 1. Teuchitlán 
(Teuchitlán) 

2. El Rey (Benito 
Juárez) 

1. Altavista  o 
Chalchhuites 
(Chalchihuites) 

Chiapas 2. Ixtepete 
(Zapopan) 

3. Calica 
(Solidaridad) 

2. La Quemada 
(Villanueva) 

1. Palenque 
(Palenque) 

3. El Grillo 
(Zapopan) 

4. Xcaret 
(Solidaridad) 

 

2. Toniná 
(Ocosingo) 

Michoacán 5. San Gervasio 
(Cozumel) 

 

3. Yaxchilán 
(Ocosingo) 

1. Huandacareo 
(Huandacareo) 

6. Cobá ( 
Solidaridad) 

 

4Bonampak 
(Ocosingo) 

2. Tres Cerritos 
(Cuitzeo) 

7. Séla 
(Solidaridad) 

 

5. Tenam Peunte 
(Comitán de 
Domínguez) 

3. San Felipe los 
Alzate (Zitácuaro) 

8. Tulum 
(Solidaridad) 

 

  9. Muyil (Felipe 
Carrillo Puerto) 

 

  10. Dzibanché-
Kinichná (Othón P. 
Blanco) 

 

  11. Oxtankah 
(Othón p. Blanco 

 

  12. Kohunlich 
(Othón P. Blanco) 

 

  Tabasco  
  1. La Venta 

(Huimanguillo) 
 

5. Tenam Peunte 
(Comitán de 
Domínguez) 

3. San Felipe los 
Alzate (Zitácuaro) 

1. La Venta 
(Huimanguillo) 

 

6. Chinkultic (La 
Trinitaria) 

4. Tzintzuntzan 
(Tzintzunzan) 

2. Camalcalco 
(Comalcalco) 

 

7. Rosario Izapa 
(Tuxtla Chico) 

5. Ihuatzio 
(Tzintzunzan) 

3. Malpasito 
(Huimanguillo) 

 

 6. Tingambato 
(Tingambato) 

4. Reforma (Balancán)  

Chihuahua  5.Pomoná (Tenosique)  
1. Paquimé (Casas 
Grandes) 

 6. San Claudio 
(Tenosique) 

 

2. Las Cuarenta 
Casas (Madera) 

 Tamaulipas  

  1. Balcón 
deMoctezuma(Victoria)

 

Colima   2. El Sabinito (Soto la  
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Marina) 
1. La Campana 
(Villa de Alvárez) 

 3. Las Flores 
(Tamplico) 

 

2. El Chanal 
(Colima) 

   

    
    

Zonas arqueológicas protegidas por decreto del Ejecutivo Federal 

Campeche 

1. Edzná (Campeche) 

2. Dzibilnocac (Hopelchén 

3. Becán (Calakmul) 

4. Xpuhil (Calakmul) 

5. El Tigre (Candelaria) 

Chiapas 

1. Palenque (Palenque) 

2. Toniná (Ocosingo) 

3. Yaxchilán (Ocosingo) 

4. Bonampak (Ocosingo) 

5. Rosario Izapa (Tuxtla Chico) 

Chihuahua 

1. Paquimé (Casas Grandes) 

2. Las Cuarenta Casas (Madera) 

Durango 

1. La Ferrería (Durango) 

Estado de México 

1. Calixtlahuaca (Toluca) 

2. El Conde (Naucalpan de Juárez) 
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3. Los Reyes Acozac I (Tecámac) 

4. Teotihuacán (Teotihuacán) 

5. Texcutzingo (Texcoco) 

Guerrero 

1. La Organera Xochipala (Eduardo Neri) 

2. Palma Sola (Acapulco) 

Hidalgo 

1. Tula (Tula de Allende) 

Jalisco 

1. Ixtapa (Puerto Vallarta) 

Morelos 

1. Xochicalco (Miacatlán) 

2. Yautepec (Yautepec) 

3. Chalcatzingo (Jantetelco) 

Nuevo León 

1. Boca de Potrerillos (Mina) 

Oaxaca 

1. Monte Albán (Santa María Atzompa) 

2. Zaachila (Santiago Astata) 

3. Yagul (Tlacolula de Matamoros) 

4. Mitla (San Pablo Villa de Mitla) 

Puebla 

1. Cholula (San Pedro Cholula) 

Querétaro 

1. El Cerrito (Corregidora) 
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2. Toluquilla (Cadereyta de Montes) 

3. Ranas (San Joaquín) 

Quintana Roo 

1. El Meco (Isla Mujeres) 

2. Playacar (Solidaridad) 

3. Xcaret (Solidaridad) 

4. Xelhá (Solidaridad) 

5. Tulum (Solidaridad) 

6. Kohunlich (Othón P. Blanco) 

Sonora 

1. La Playa (Trincheras) 

Tabasco 

1. La Venta (Huimanguillo) 

Tlaxcala 

1. Tizatlán (Apizaco) 

2. Cacaxtla (Nativitas) 

Veracruz 

1. El Tajín (Papantla) 

Yucatán 

1. Chichén ltzá (Tinum) 

Zacatecas 

1. La Quemada (Villanueva) 

Monumentos históricos: universo estimado y avance del catálogo 

El acervo monumental acumulado a partir de la llegada de los españoles hasta fines del 
siglo XIX es vasto y variado. Durante los 300 años del periodo colonial, en la Nueva 
España —que fuera la principal de las colonias españolas del continente americano— se 
construyó un sinnúmero de inmuebles conforme la presencia españolase extendía en el 
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territorio. Surgen los primeros fuertes y fortalezas —como Las Ataranzanas, concluido 
en 1523 en la Ciudad de México, y San Juan de Ulúa, en Veracruz—, las primitivas 
iglesias, seguidas de conventos, hospitales y escuelas, las grandes catedrales, las capillas 
abiertas y la arquitectura civil que en sus dimensiones y refinamiento reflejaban una 
economía creciente basada en el auge de la minería ylas grandes haciendas. 

Al estilo renacentista le siguieron el barroco, que si bien en un principio imitó los 
modelos peninsulares, poco a poco adquirió un sello propio con mayor riqueza 
ornamental; el churrigueresco y más adelante, hacia fines del siglo XVIII, el neoclásico. 
Hacia fines del siglo XIX se privilegian otros modelos europeos, entre ellos el art 
noveau. 

Como en el caso del patrimonio arqueológico, la valoración de los monumentos y 
conjuntos arquitectónicos surgidos durante la dominación española se gesta a lo largo 
del proceso histórico de nacimiento de los sentimientos nacionalistas y de la formación 
del Estado- Nación posterior a la Independencia. 

1 La construcción de la historia nacional se basó, además del pasado indígena, en el 
estudio de objetos y monumentos de la historia colonial y en su  su preservación y 
exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos 
prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse 
de símbolos del régimen derrocado. 

A mediados del siglo XIX las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos 
afectaron este patrimonio de múltiples maneras. La ley prevé que las pinturas y otros 
objetos de las comunidades religiosas pasen a los museos, en tanto que diversas 
medidas derivadas del remate de los bienes inmuebles de las comunidades afectaron su 
unidad, lo que junto con la destrucción de edificios para la apertura de calles  modificó 
de manera sensible el paisaje urbano de las ciudades coloniales. 

En esta época se creó una oficina especial para recibir los bienes nacionalizados, con lo 
que inició su inventario, antecedente histórico de la Secretaría de Bienes Nacionales. 

Con la restauración de la República se establece que los templos nacionalizados que se 
hayan cedido para su uso a las instituciones religiosas pertenecen a la Nación, pero su 
conservación continúa a cargo de las mismas. 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz se crea la Inspección General de Monumentos que 
considera a los monumentos históricos para su preservación, aunque privilegia a los 
arqueológicos. 

En los gobiernos posrevolucionarios continúa esta tendencia de valoración, la cual se 
muestra con la inclusión de una Dirección de Monumentos Coloniales como parte del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), creado en 1939. Esta dirección 
tenía como propósito la vigilancia, conservación y restauración de los bienes inmuebles 
de la época colonial, así como de los objetos que en ellos se encontraban, ámbito al que 
en los años 60 se agrega el patrimonio del siglo XIX. 

Existen además muchos estados que han emitido una legislación sobre la protección de 
su patrimonio, situación que resalta la importancia de que los gobiernos no sólo 
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estatales, sino también los municipales y la sociedad civil, participen en las tareas de 
preservación del patrimonio. 

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, los monumentos históricos son aquellos bienes vinculados con la historia de 
la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos 
de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. Se trata de inmuebles 
construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos (arzobispados, 
obispados, casas curales, seminarios, conventos, etcétera); así como a la educación y a 
la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de 
las autoridades civiles y militares. La Ley también incluye los muebles, documentos, 
expedientes, archivos, manuscritos, libros, folletos, impresos y colecciones científicas y 
técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos inmuebles. 

Los catálogos del legado monumental histórico que actualmente se realizan en México 
tienen como antecedente los estudios sobre las construcciones religiosas que realizó, 
entre las décadas de los años treinta y cuarenta, la Dirección de Bienes Nacionales de la 
Secretaría de Hacienda, que en aquella época era la instancia que velaba por la 
salvaguardia del patrimonio nacional. A raíz de la promulgación de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, el INAH asume, 
entre otras tareas, realizar el inventario, registro y catálogo de los bienes históricos. 

Actualmente, el catálogo incluye la arquitectura contextual y vernácula que conforma el 
escenario donde destacan los monumentos como protagonistas de los barrios y 
municipios de la República Mexicana. El catálogo, otrora estático, se convierte en 
instrumento flexible y dinámico que se enriquece constantemente. 

En los últimos años ha sido catalogado casi el 60% del total de monumentos históricos, 
es decir, 67 080 inmuebles de un universo estimado en 110 424. Hasta la fecha, son 79 
los monumentos históricos abiertos al público y custodiados por el INAH, los cuales, en 
su mayoría, funcionan como museos. 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
define a la zona de monumentos históricos como el área que comprende varios 
monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre 
vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. La Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos del INAH ha realizado diversos estudios para la delimitación 
de zonas de monumentos históricos, los cuales permiten desarrollar estrategias o 
programas especiales para su protección, con el objetivo de lograr la correspondiente 
declaratoria presidencial. 

A partir de entonces, han sido declaradas 56 zonas de monumentos históricos, entre las 
que destacan el Centro Histórico de la ciudad de México y las ciudades de Oaxaca y 
Puebla, las cuales han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad. Las declaratorias representan el máximo instrumento jurídico que existe 
para garantizar la conservación del patrimonio cultural. 

Adicionalmente, en este apartado se ha incluido un mapa de catedrales, debido a que 
estos monumentos público-religiosos representan importantes rasgos del paisaje 
arquitectónico y de la historia de las ciudades, independientemente de su valor estético. 
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En nuestro país existen 79 arquidiócesis y diócesis católicas, cinco prelaturas, una 
eparquía greco-melquita y otra eparquía maronita oriental libanesa de la Iglesia de 
Antioquía, cada una con su correspondiente sede catedralicia. En total, son 86 templos 
religiosos con el rango de catedral. 

Monumentos históricos : universo estimado 

Entidad federativa               Universo estimado        Monumentos históricos   

                                                                                               catalogados 

Aguascalientes                               1 450                                       981 

Baja California                                     274                                       274 

Baja California Sur                              293                                       293 

Campeche                                        3 000                                    2 994 

Coahuila                                              952                                       952 

Colima                                              1 071                                    1 071 

Chiapas                                            2 069                                    2 069 

Chihuahua                                           589                                       589 

Distrito Federal                                 7 000                                    4 277 

Durango                                            2 000                                    1 826 

Guanajuato                                       6 413                                    6 413 

Guerrero                                           2 500                                        201 

Hidalgo                                             4 300                                     2 300 

Jalisco                                               8 500                                       684 

Estado de México                             3 500                                     3 231 

Michoacán                                        6 000                                     2 790 

Morelos                                             4 614                                     4 614 

Nayarit                                              1 497                                     1 497 

Nuevo León                                         965                                        965 

Oaxaca                                             7 500                                     5 082 
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Puebla                                             11 500                                    8 082 

Querétaro                                          5 000                                    3 784 

Quintana Roo                                       148                                       148 

San Luis Potosí                                 6 000                                    4 725 

Sinaloa                                              4 000                                       922      

Sonora                                              1 636                                    1 636 

Tabasco                                                 88                                         88 

Tamaulipas                                          708                                       708 

Tlaxcala                                             1 357                                    1 357 

Veracruz                                            5 000                                    1 152 

Yucatán                                             6 000                                       264 

Zacatecas                                          4 500                                    1 111 

Totales                                          110 424                                  67 080 

 

*Monumentos históricos bajo custodia del INAH abiertos al público 

Aguascalientes 

1. Museo Regional de Aguascalientes (Aguascalientes) 

Baja California Sur 

1. Museo Local de las Misiones Jesuitas (Loreto) 

2. Misión de San Francisco Javier (Loreto) 

Campeche 

1. Museo Local de las Estelas Mayas/Arqueológico Baluarte de la Soledad/de las 
Estrellas Román Piña Chan (Campeche) 

2. Museo Local Arqueológico de Campeche (Campeche) 

3. Museo Local Histórico Reducto de San José el Alto Armas y Marinería (Campeche) 

4. Museo Local Arqueológico Camino Real de Hecelchakán (Hecelchakán) 
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Colima 

1. Museo Regional de Colima (Colima) 

Chiapas 

1. Museo Local de los Altos de Chiapas (San Cristóbal de las Casas) 

2. Museo Local Arqueológico de Comitán (Comitán de Domínguez) 

Chihuahua 

1. Museo Local Histórico Ex Aduana de Ciudad Juárez (Juárez) 

Distrito Federal 

1. Museo Nacional de Historia (Miguel Hidalgo) 

2. Museo Nacional de las Intervenciones (Coyoacán) 

3. Museo Nacional de las Culturas (Cuauhtémoc) 

4. Museo de El Carmen (Álvaro Obregón) 

5. Centro Comunitario Culhuacán (Iztapalapa) 

Estado de México 

1. Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlán) 

2. Museo de Sitio Colonial de Acolman (Acolman) 

3. Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos (Ecatepec de Morelos) 

4. Ex Convento de Oxtotipac (Otumba) 

5. Capilla Abierta del Templo de Calimaya (Calimaya) 

6. Capilla Abierta de Tlalmanalco (Tlalmanalco) 

Guanajuato 

1. Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas (Guanajuato) 

2. Museo Local Casa del Dr. Mora (Comonfort) 

3. Museo Local Ex Convento Agustino de San Pablo Yuriria (Yuriria) 

4. Museo Local Casa de Hidalgo La Francia Chiquita (San Felipe) 
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5. Museo Local del Valle de Santiago (Valle de Santiago) 

6. Museo Local Histórico de San Miguel de Allende (Allende) 

7. Museo de Sitio Casa de Hidalgo (Dolores Hidalgo) 

8. Ex Convento Agustino de Fray Juan de Sahún (Salamanca) 

Guerrero 

1. Museo Regional de Guerrero (Chilpancingo de los Bravo) 

2. Museo Local Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego (Acapulco de Juárez) 

Hidalgo 

1. Museo Regional de Hidalgo (Pachuca de Soto) 

2. Museo Local de Actopan (Actopan) 

3. Museo Local de la Fotografía (Pachuca de Soto) 

4. Museo Local de Tepeapulco (Tepeapulco) 

5. Ex Convento de San Miguel Arcángel (Ixmiquilpan) 

6. Ex Convento de San Andrés Epazoyucan (Epazoyucan) 

Jalisco 

1. Museo Regional de Guadalajara (Guadalajara) 

2. Casa de Agustín Rivera (Lagos de Moreno) 

Michoacán 

1. Museo Regional Michoacano (Morelia) 

2. Museo Local de Artes e Industrias Populares (Pátzcuaro) 

3. Museo de Sitio Casa de Morelos (Morelia) 

4. Museo Local de la Estampa Ex Convento de Santa María Magdalena (Cuitzeo) 

5. Templo de Tupátaro (Huiramba) 

Morelos 

1. Museo Regional Cuauhnáhuac (Cuernavaca) 
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2. Museo Local Histórico del Oriente de Morelos Casa de Morelos (Cuautla) 

3. Centro de Documentación Histórica Ex Convento de Tepoztlán (Tepoztlán) 

Nayarit 

1. Museo Regional de Nayarit (Tepic) 

2. Museo Local de Antropología e Historia de Compostela (Compostela) 

Nuevo León 

1. Museo Regional de Nuevo León Ex Obispado (Monterrey) 

Oaxaca 

1. Museo Regional de las Culturas de Oaxaca (Oaxaca de Juárez) 

2. Museo Local Casa de Juárez (Oaxaca de Juárez) 

3. Ex Convento de Coixtlahuaca (San Juan Bautista Coixtlahuaca) 

4. Ex Convento de Cuilápam (Cuilápam de Guerrero) 

5. Ex Convento de Santo Domingo Yanhuitlán (Santo Domingo Yanhuitlán) 

6. Ex Convento de Teposcolula (San Pedro y San Pablo Teposcolula) 

Puebla 

1. Museo Local Histórico de la No Intervención (Puebla) 

2. Museo Local de Arte Religioso de Santa Mónica (Puebla) 

3. Museo Local de la Evangelización (Huejotzingo) 

4. Museo Local del Valle de Tehuacán (Tehuacán) 

5. Casa del Dean (Puebla) 

6. Casa de la Palestina (Huaquechula) 

7. Ex Convento Franciscano de Tecalli (Tecalli de Herrera) 

8. Ex Convento de San Francisco Huaquechula (Huaquechula) 

9. Ex Convento de San Francisco Tecamachalco (Tecamachalco) 

10. Fuerte de Guadalupe (Puebla) 
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11. Ex Convento de Tepapayeca (Tlapanalá) 

Quintana Roo 

1. Capilla del siglo XVI, Zona Arqueológica de Oxtankah (Othón P. Blanco) 

2. Capilla del siglo XVI, Zona Arqueológica de Xcaret (Solidaridad) 

San Luis Potosí 

1. Museo Regional Potosino (San Luis Potosí) 

Sonora 

1. Museo Regional de Sonora (Hermosillo) 

Tabasco 

1. Museo Local de la Sierra de Oxolotán (Tacotalpa) 

Tlaxcala 

1. Museo Regional de Tlaxcala (Tlaxcala) 

Veracruz 

1. Museo Local Tuxteco (Santiago Tuxtla) 

2. Museo Local Baluarte de Santiago (Veracruz) 

3. Museo Local Fuerte de San Juan de Ulúa (Veracruz) 

Yucatán 

1. Museo Regional Palacio Cantón (Mérida) 

Zacatecas 

1. Museo Regional de Guadalupe (Guadalupe) 

*Zonas de monumentos históricos protegidos por decreto del Ejecutivo Federal 

Aguascalientes 

1. Aguascalientes (19 de diciembre de 1990) 

Baja California Sur 

1. Santa Rosalía (5 de diciembre de 1986) 
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Campeche 

1. Campeche (10 de diciembre de 1986) 

Chiapas 

1. Chiapa de Corzo (24 de noviembre de 2000) 

2. San Cristóbal de las Casas (4 de diciembre de 1986) 

3. Comitán (24 de noviembre de 2000) 

Chihuahua 

1. Hidalgo del Parral (12 de marzo de 2001) 

2. Valle de Allende (9 de marzo de 2001) 

Coahuila 

1. Parras de la Fuente (18 de febrero de 1998) 

Colima 

1. Comala (30 de noviembre de 1988) 

Distrito Federal 

1. Azcapotzalco (9 de diciembre de 1986) 

2. Cuauhtémoc (11 de abril de 1980) 

3. Álvaro Obregón (11 de diciembre de 1986) 

4. Coyoacán (19 de diciembre de 1990) 

5. Tlalpan (5 de diciembre de 1986) 

6. Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (4 de diciembre de 1986) 

Durango 

1. Durango (13 de agosto de 1982) 

Estado de México 

1. El Albarradón de San Cristóbal (9 de marzo de 2001) 

2. Huexotla, Texcoco (12 de marzo de 2001) 
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Guanajuato 

1. Guanajuato (28 de julio de 1982) 

2. Dolores Hidalgo (27 de julio de 1982) 

3. San Pedro de los Pozos (27 de julio de 1982) 

4. San Miguel de Allende (28 de julio de 1982) 

Guerrero 

1. Ixcateopan (28 de marzo de 1975) 

2. Taxco (19 de marzo de 1990) 

Jalisco 

1. Lagos de Moreno (8 de diciembre de 1989) 

2. San Miguel El Alto (30 de marzo de 2001) 

Michoacán 

1. Pátzcuaro (19 de diciembre de 1990) 

2. Santa Clara del Cobre (9 de marzo de 2001) 

3. Acuitzio (20 de marzo de 2001) 

4. Morelia (19 de diciembre de 1990) 

5. Tlalpujahua (30 de marzo de 2001) 

Nayarit 

1. Mexcaltitán de Uribe (8 de diciembre de 1986) 

Oaxaca 

1. San Pedro y San Pablo Teposcolula (11 de agosto de 1986) 

2. Oaxaca (19 de marzo de 1976) 

Puebla 

1. Puebla (18 de noviembre de 1977) 

2. Atlixco (27 de mayo de 1988) 
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3. Ayoxuxtla (4 de diciembre de 1979) 

Querétaro 

1. Querétaro (30 de marzo de 1981) 

2. San Juan del Río (3 de diciembre de 1986) 

San Luis Potosí 

1. San Luis Potosí (19 de diciembre de 1990) 

Sinaloa 

1. Cosalá (24 de noviembre de 2000) 

2. Mazatlán (12 de marzo de 2001) 

Sonora 

1. Álamos (24 de noviembre de 2000) 

Tlaxcala 

1. Calpulalpan (3 de abril de 1986) 

2. Tlaxco (9 de abril de 1986) 

3. San Felipe Ixtacuixtla (1 de abril de 1986) 

4. Tlaxcala (11 de abril de 1986) 

5. San Pablo Apetatitlán (4 de abril de 1986) 

6. Huamantla (12 de noviembre de 1984) 

Veracruz 

1. Xalapa (19 de diciembre de 1990) 

2. Coatepec (24 de noviembre de 2000) 

3. Orizaba (25 de enero de 1985) 

4. Córdoba (19 de diciembre de 1990) 

5. Tlacotalpan (10 de diciembre de 1986) 

Yucatán 
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1. Mérida (18 de octubre de 1982) 

CATEDRALES 

En nuestro país existen 79 arquidiócesis católicas, cinco prelaturas, una eparquía greco-
melquita y otra eparquía maronita oriental libanesa de la iglesia de Antioquia, cada una 
con su correspondiente cede catedrática. En total, son 86 templos religiosos con el rango 
de catedral. 

Catedrales 

Aguascalientes 

1. Nuestra Señora de la Asunción Aguascalientes XVIII 

Baja California 

1. Nuestra Señora de Guadalupe Tijuana XX 

2. Nuestra Señora de Guadalupe Mexicali XX 

Baja California Sur 

1. Nuestra Señora de La Paz La Paz XVIII 

Campeche 

1. Concepción de la Virgen María 

Señora Nuestra Campeche XVIII 

Chiapas 

1. San Marcos Tuxtla Gutiérrez XVII 

2. Nuestra Señora de la Asunción San Cristóbal XVIII de las Casas 

3. San José Tapachula XX 

Chihuahua 

1. Nuestra Señora de Guadalupe Ciudad Juárez XX 

2. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Nuevo Casas XX Grandes 

3. Nuestra Señora de la Regla Chihuahua XVIII 

4. San Antonio de Padua Cuauhtémoc XX 

5. Dulce Nombre de María Guachochi XVIII 
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6. Nuestra Señora de Guadalupe Parral XX 

Coahuila 

1. Nuestra Señora del Carmen Torreón XX 

2. Santiago Apóstol Saltillo XVIII 

Colima 

1. Nuestra Señora de Guadalupe Colima XIX 

Distrito Federal 

1. Catedral Metropolitana La Asunción Cuauhtémoc XVI de la Virgen María 

2. Nuestra Señora de Balvanera Cuauhtémoc XVII-XVIII 

3. Porta Coeli Cuauhtémoc XIX 

Durango 

1. Santa María de Guadalupe El Salto XX 

2. Inmaculada Concepción de María Durango XVII 

Estado de México 

1. San Francisco Atlacomulco XIX 

2. San José Toluca XIX 

3. San Buenaventura Cuautitlán XVI-XVII 

4. Corpus Cristi Tlalnepantla XVI 

5. Sagrado Corazón de Jesús Ecatepec XX 

6. La Purísima Concepción Texcoco XVI-XVII 

7. Jesús Señor de la Misericordia Nezahualcóyotl XX 

Guanajuato 

1. Madre Santísima de la Luz León XIX (Basílica Catedral) 

2. Sagrado Corazón de Jesús Celaya XVII 

Guerrero 
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1. Fray Juan Bautista Ciudad Altamirano XVI 

2. La Asunción de María Chilpancingo XIX 

3. La Asunción de María Chilapa XIX 

4. San Agustín Tlapa XVI 

5. La Asunción de María Acapulco XXI 

Hidalgo 

1. San Agustín Huejutla XVI 

2. San José Tula de Allende XVI 

3. Nuestra Señora de los Ángeles Tulancingo XVI 

Jalisco 

1. Nuestra Señora de San Juan San Juan XVIII de los Lagos (Catedral-Basílica) de los 
Lagos 

2. La Asunción de María Guadalajara XVI-XIX 

3. Santísima Trinidad Autlán XIX 

4. Señor San José Ciudad Guzmán XIX 

Michoacán 

1. San Martín de Tours Zamora XIX 

2. San Salvador Morelia XVII 

3. San Jerónimo Tacámbaro XVI 

4. Nuestra Señora de la Asunción Apatzingán XX 

5. Cristo Rey Lázaro Cárdenas XX 

Morelos 

1.Nuestra Señora de la Asunción Cuernavaca XVI 

Nayarit 

1. La Sagrada Familia El Nayar XVII 

2. Nuestra Señora de la Asunción Tepic XIX 
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Nuevo León 

1. Nuestra Señora de Monterrey Monterrey XVIII 

2. San Felipe Apóstol Linares XVIII 

Oaxaca 

1. San Juan Bautista Huajuapan XVII 

2. San Juan Evangelista Huautla XVI-XX 

3. San Juan Bautista Tuxtepec XVIII 

4. La Asunción (San Marcial) Oaxaca XVI 

5. San Pedro y San Pablo Ayutla XVII 

6. San Pedro Tehuantepec XVI 

Puebla 

1. Inmaculada Concepción Puebla XVII-XIX 

2. Inmaculada Concepción Tehuacán XVIII 

Querétaro 

1. San Felipe Neri Querétaro XVIII 

Quintana Roo 

1. Sagrado Corazón de Jesús Cancún XX 

San Luis Potosí 

1. Inmaculada Concepción Matehuala XX 

2. Nuestra Señora de la Expectación San Luis Potosí XVIII 

3. Nuestra Señora de Guadalupe Ciudad Valles XX 

Sinaloa 

1. Nuestra Señora del Rosario Culiacán XIX 

2. Purísima Concepción Mazatlán XIX 

Sonora 
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1. Nuestra Señora de la Asunción Hermosillo XIX 

2. Corazón Sacratísimo de Jesús Ciudad Obregón XX 

Tabasco 

1. Catedral del Señor de Tabasco Villahermosa XX 

Tamaulipas 

1. Catedral del Espíritu Santo Nuevo Laredo XX 

2. Nuestra Señora del Refugio Matamoros XIX 

3. Sagrado Corazón de Jesús Ciudad Victoria XX 

4. Inmaculada Concepción Tampico XIX 

Tlaxcala 

1. Nuestra Señora de la Asunción Tlaxcala XVI 

Veracruz 

1. Nuestra Señora de la Asunción Tuxpan XX 

2. Inmaculada Concepción Papantla XVIII 

3. Inmaculada Concepción Xalapa XVII 

4. San Miguel Arcángel Orizaba XVII 

5. Inmaculada Concepción Córdoba XVII 

6. Nuestra Señora de la Asunción Veracruz XVII 

7. San José y San Andrés San Andrés Tuxtla XX 

8. San José Coatzacoalcos XX 

Yucatán 

1. San Ildefonso Mérida XVI 

Zacatecas 

1. Nuestra Señora de los Zacatecas Zacatecas XVIII 

Monumentos artísticos 



 

 1065

 

En México, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), creado en 1946, es el 
organismo que tiene a su cargo, entre otras importantes tareas, la investigación, 
documentación, conservación, restauración y divulgación de las obras artísticas —
muebles o inmuebles— creadas a partir del siglo XX.   

"Mientras que en el ámbito de los monumentos arqueológicos, históricos y 
paleontológicos existe una creciente demanda social por participar activamente en la 
conservación del patrimonio, en el ámbito del patrimonio artístico han faltado los 
mecanismos y canales con las dependencias municipales y estatales para fortalecer la 
protección del patrimonio".1 De acuerdo con Felipe Leal, "seguramente ningún otro 
siglo ha sido tan dispar, intenso y contrastante en nuestra arquitectura como el siglo XX. 
No existe duda de que se vivieron épocas intensas […] se construyeron grandes y 
pequeñas obras en todas sus acepciones, se dieron personajes singulares que colocaron a 
la arquitectura en un lugar protagónico del desarrollo y bienestar del país. Se vio al 
arquitecto como un profesional aliado del cambio e identificado con el mejoramiento de 
la calidad de vida".2 El inicio del siglo XX coincide con la estabilidad del régimen 
porfirista y el auge de la construcción de inmuebles diseñados sobre todo por 
arquitectos extranjeros. Entre los edificios emblemáticos de este periodo, en la Ciudad 
de México, destacan el Edificio de Correos y el Palacio de Bellas Artes, diseñados por 
el arquitecto italiano Adamo Boari (este último es concluido por Federico Mariscal), y 
el Palacio de Comunicaciones, actual sede del Museo Nacional de Arte, proyectado por 
Silvio Contri. Cabe mencionar también el conjunto habitacional La Mascota, construido 
por Miguel Ángel de Quevedo en 1913, y el Palacio de Hierro, construido por Paul 
Dubois.3 El estilo art noveau floreció durante las dos primeras décadas del siglo pasado 
en la arquitectura de casas y edificios; algunos ejemplos de ello son el Centro Mercantil 
(inmueble que actualmente ocupa el Hotel de la Ciudad de México) y numerosas casas 
en las colonias Juárez y Roma, en el Distrito Federal. Entre los arquitectos mexicanos 
de aquella época destaca Antonio Rivas Mercado, autor del diseño del Teatro Juárez de 
Guanajuato, terminado en 1903, y de la columna de la Independencia, en la Ciudad de 
México. En los años veinte reaparece el nacionalismo y surge el art decó, caracterizado 
por obras como la escuela Benito Juárez y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
ambas construidas por Carlos Obregón Santacilia. La primera casa funcionalista 
construida en México es obra de Juan O’Gorman, en la colonia San Ángel. Por su parte, 
los arquitectos Juan Segura y Francisco J. Serrano diseñan viviendas y edificios en las 
colonias Cuauhtémoc, Hipódromo Condesa y Polanco para la clase media. En 1932 se 
concluye la construcción del primer rascacielos, el edificio de La Nacional, a cargo de 
Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Ávila, frente al Palacio de Bellas 
Artes. Ese mismo año, Juan O’Gorman queda al frente de la Oficina de Construcción de 
Escuelas de la SEP. Al año siguiente, Carlos Obregón Santacilia inicia la construcción 
del Monumento a la Revolución, con esculturas de Oliverio Martínez. Hacia 1940 el 
arquitecto Francisco Serrano construye en la colonia Condesa el edificio Basurto y en 
1946 es construido el Conservatorio Nacional de Música en la colonia Polanco, con un 
diseño del arquitecto Mario Pani. Un año después, Luis Barragán construye su casa en 
Tacubaya, logrando una síntesis de los estilos arquitectónicos nacionalista y 
funcionalista, e inicia la urbanización de la colonia Jardines del Pedregal. La Ciudad 
Universitaria, iniciada en 1948 a cargo de un grupo de destacados arquitectos 
encabezados por Carlos Lazo, Mario Pani y Enrique del Moral, representa un hito en la 
presencia y reconocimiento internacional de la arquitectura mexicana moderna. Durante 
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esos años también se construyeron en la capital del país importantes unidades 
habitacionales como la Miguel Alemán, Santa Fe e Independencia. Hacia 1952 el 
arquitecto Félix Candela desarrolla sus "paraguas", conformados por cuatro mantos 
paraboloides, los cuales le sirven de base para el diseño de numerosas naves industriales 
y gasolinerías. En 1953 Mario Pani urbaniza Ciudad Satélite y de 1954 a 1961 es 
construido el Centro Médico Nacional, diseñado por Enrique Yáñez. A finales de esta 
década los arquitectos Luis Barragán, Mathías Goeritz y Jesús Reyes Ferreira 
desempeñan un papel fundamental en la creación de varios fraccionamientos al norte de 
la Ciudad de México, cercanos a Ciudad Satélite. Mies van der Rohe y Félix Candela 
construyen las bóvedas, naves de embotellamiento y oficinas de la Planta Bacardí, en 
Tlalnepantla, Estado de México. En los años sesenta se realizan construcciones 
emblemáticas, como el Museo Nacional de Antropología, a cargo de los arquitectos 
Jorge Campuzano, Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, estos últimos también 
autores del proyecto del Estadio Azteca; la sede del CAPFCE, a cargo de Francisco 
Artigas; el Hotel Camino Real, a cargo de Ricardo Legorreta, y diversas instalaciones 
para las Olimpiadas de 1968, como el Palacio de los Deportes de Félix Candela, 
Enrique Castañeda y Antonio Peyrí. El acelerado crecimiento de la población urbana 
provoca que los diseños arquitectónicos respondan más a la sistematización que a la 
calidad y la armonía, a la vez que proliferan la autoconstrucción en zonas de 
asentamientos irregulares y sin servicios y el deterioro de muchos centros urbanos. En 
los años setenta fueron construidos El Colegio de México y el Instituto Nacional para el 
Fomento de l Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), a cargo de Teodoro 
González de León y Abraham Zabludovsky, también autores del diseño del Museo 
Rufino Tamayo (1980). Entre los edificios construidos en los ochenta cabe mencionar la 
torre de Petróleos Mexicanos (Pedro Moctezuma), el centro comercial Perisur (Juan 
Sordo Madaleno) y la Universidad Iberoamericana Santa Fe (Francisco Serrano). La 
creciente urbanización e industrialización trajo consigo la construcción en el país de 
fábricas, aeropuertos y, posteriormente, grandes centros comerciales. En épocas más 
recientes se han perfeccionado los reglamentos de construcción, favoreciendo criterios 
de conservación, unidad de nuevos conjuntos, conservación y remodelación en ciudades 
con zonas de monumentos históricos en riesgo de sucumbir ante las nuevas tendencias 
arquitectónicas. En 1991 se levanta el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey 
(Marco), diseñado por Ricardo Legorreta, quien junto con los arquitectos Javier Calleja, 
Alfonso López Baz, Teodoro González de León, Luis Vicente Flores y Enrique Norten, 
participa en el proyecto del Centro Nacional de las Artes, inaugurado en 1994. Otras 
construcciones sobresalientes de esta década son el Papalote Museo del Niño 
(Legorreta, 1993) y el edificio "Arco" (González de León, 1998). Recientemente se 
realizó el Concurso Internacional de Arquitectura para el nuevo edificio de la Biblioteca 
de México José Vasconcelos, del cual resultaron  triunfadores los arquitectos mexicanos 
Alberto Kalach, Juan Palomar, Tonatiuh Martínez y Gustavo Lipkau. En la actualidad, 
el panorama de la arquitectura en México, en el sentido creativo y funcional, responde a 
la necesidad de crear espacios de calidad vinculados con nuestra época y las 
características propias de cada ciudad, cultura y entorno ambiental. La protección y 
conservación de los monumentos artísticos constituye la oportunidad de valorar el 
pasado y el presente de una sociedad, toda vez que éstos son reflejo de su historia. El 
quehacer arquitectónico, como señaló el arquitecto Abraham Zabludovsky, se compone 
básicamente de tres elementos: el proceso creativo; el sitio y las características del 
entorno, y la existencia de modelos normativos en los cuales se mezcla la historia con 
las experiencias asimiladas en el subconsciente.4 De acuerdo con la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario 
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Oficial el 6 de mayo de 1972,5 los monumentos artísticos son aquellas obras que 
revisten valor estético relevante, de acuerdo con las siguientes características: 
representatividad, inserción en determinada corriente estilística, o mil 973 en las demás 
entidades del país, lo cual constituye un total de 11 952 inmuebles de valor artístico 
catalogados.6 Con respecto a lo anterior, esta dirección del INBA coordina actualmente 
los siguientes programas: registro de inmuebles con valor artístico; atención al público 
para intervenciones directas en inmuebles con valor artístico; actualización de la 
relación de inmuebles con valor artístico; investigación referente a la conservación del 
patrimonio arquitectónico de los siglos XX y XXI; análisis y estudio del marco legal 
nacional e internacional para la protección del patrimonio arquitectónico, y clasificación 
y fomento a la catalogación del patrimonio.7 El procedimiento para conformar la 
relación de inmuebles con valor artístico en México es el siguiente: 

a) Recopilación de información, técnica y documental, consistente en la obtención de 
planos de las ciudades a visitar, fotografías de época, antecedentes históricos, etcétera. 

b) Delimitación de zonas de trabajo por manzanas, recorridos en campo para un registro 
inicial de inmuebles seleccionados, así  

como la elaboración de un listado preliminar que incluye las observaciones generales y 
tomas fotográficas de cada inmueble. 

c) Llenado de fichas de registro por inmueble, organizándolas por colonia o barrio, así 
como el vaciado de la información de campo obtenida. 

d) Elaboración de un listado final de inmuebles, mismo que es enviado a las autoridades 
municipales y/o estatales correspondientes, para su conocimiento. 

Referencias 

1. LEAL, Felipe, "Repaso de una centuria", en Armando Ponce (coord.), México: su 
apuesta por la cultura. El siglo XX. Testimonios desde el presente, 
Grijalbo/Proceso/UNAM, México, 2003. 

2. La información histórica de esta sección está basada en la Enciclopedia de México, 
2da ed., Sabeca International Investment Corporation/ 

Encyclopaedia Britannica de México, México, 1993, y especialmente en lacronología 
sobre arquitectura elaborada por Xavier Guzmán Urbiola con la aportación de Lilián 
Ordaz Peña, que aparece en PONCE, Armando, Op. cit. 

3. Varios autores, Año 2000. Del siglo XX al tercer milenio, tomos I y II. 

4. El decreto que reforma y adiciona esta Ley fue publicado en el Diario Oficial el 26 
denoviembre de 1984. 

5. Información proporcionada por la Dirección de Arquitectura y Conservación del 
Patrimonio Artístico Inmueble del INBA. 

6. Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 
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Monumentos artísticos: universo estimado 

Entidad federativa                  Inmuebles artísticos 

Aguascalientes                                      134 

Baja California                                           53 

Baja California Sur                                  N D 

Campeche                                                 15 

Coahuila                                                  179 

Colima                                                     N D 

Chiapas                                                   250 

Chihuahua                                               183 

Distrito Federal                                     6 979 

Durango                                                    33 

Guanajuato                                             286 

Guerrero                                                   14 

Hidalgo                                                    161 

Jalisco                                                     246 

Estado de México                                   189 

Michoacán                                                34 

Morelos                                                     24 

Nayarit                                                    122 

Nuevo León                                            126 

Oaxaca                                                   262 

Puebla                                                    768 

Querétaro                                                 68 

Quintana Roo                                         N D 
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San Luis Potosí                                      210 

Sinaloa                                                   154 

Sonora                                                     66 

Tabasco                                                   62 

Tamaulipas                                            260 

Tlaxcala                                                    31 

Veracruz                                                 404 

Yucatán                                                  489 

Zacatecas                                               150 

                                                 Total 11 952 

ARCHIVOS FOTOTECAS Y CENTROS ESPECIALIZADOS EN 
FOTOGRAFÍA. 

La fotografía tiene una enorme importancia tanto testimonial como artística, de tal 
manera que representa en sí misma un patrimonio cultural que se debe proteger, estudiar 
y difundir, a la vez que es una ventana por la que podemos asomarnos a otros mundos, 
reales o imaginarios. 

De acuerdo con el tipo de resguardo o funcionamiento, estos archivos pueden ser 
estatales, municipales o privados, y formar parte del acervo de fototecas, bibliotecas, 
centros culturales, centros de documentación e información, cinetecas, filmotecas, 
colegios, escuelas, universidades, institutos y centros de investigación, museos y 
galerías, entre otras instituciones. 

Otro aspecto digno de mencionar es la manera en como estos acervos son recopilados: 
se trata principalmente de donaciones de los sectores público y privado y de 
particulares; adquisiciones y comodatos; proyectos de investigación y rescate 
fotográfico; campañas de difusión y convocatorias públicas; convenios 
interinstitucionales; adquisiciones, y obras seleccionadas en bienales y coloquios de 
fotografía. 

En México, quienes se interesan por la imagen y expresión artística, lenguaje o 
memoria, como es el caso de los artistas, editores, investigadores, docentes, curadores y 
público en general, pueden recurrir a los 125 archivos, fototecas y centros 
especializados en fotografía existentes en el país. De acuerdo con el tipo de resguardo o 
funcionamiento, estos archivos pueden ser estatales, municipales o privados, y formar 
parte del acervo de fototecas, bibliotecas, colegios, escuelas, universidades, institutos y 
centros de investigación, museos y galerías, entre otras instituciones.      
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Otro aspecto digno de mencionar es la manera en cómo estos acervos son recopilados: 
se trata principalmente de donaciones de los sectores público y privado y de 
particulares, adquisiciones y comodatos, proyectos de investigación y rescate 
fotográfico; campañas de difusión y convocatorias públicas; convenios 
interinstitucionales, adquisiciones, y obras seleccionadas  en bienales y coloquios de 
fotografía.  

Archivos, fototecas y Centros especializados en fotografía. 

Aguascalientes 

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes (IX) 

2. Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, Aguascalientes (XII) 

Baja California 

1. El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana (XI) 

2. Museo Universitario, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali (XII) 

Baja California Sur 

1. Archivo Histórico del Estado de Baja California Sur Pablo L. Martínez, La Paz (II) 

Campeche 

1. Archivo General del Estado de Campeche, Campeche (II) 

2. Archivo Municipal de Campeche, Campeche (II) 

Coahuila 

1. Museo Biblioteca Pape, A.C., Monclova (XII) 

2. Archivo Municipal de Saltillo, Saltillo (II) 

Colima 

1. Universidad de Colima, Colima (IX) 

Chiapas 

1. Casa de las Artesanías Chiapanecas, Tuxtla Gutiérrez (XII) 

2. Centro Universitario de Información y Documentación, Tuxtla Gutiérrez (VII) 

3. Archivo Histórico de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las 
Casas (II) 
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4. Archivo Fotográfico Gertrude Duby Blom de la Asociación Cultural Na Bolom, A.C., 
San Cristóbal de las Casas (I) 

Chihuahua 

1. Museo de Arte e Historia del INBA Ciudad Juárez, Juárez (XII) 

2. INAH Chihuahua, Chihuahua (X) 

Distrito Federal 

1. Centro de Estudios de Historia de México de CONDUMEX, Álvaro Obregón (XI) 

2. Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino, Álvaro Obregón (XII) 

3. Fototeca Nacho López del INI, Álvaro Obregón (I) 

4. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Álvaro 
Obregón (XI) 

5. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo del INBA, Álvaro Obregón (XII) 

6. Museo de Arte Carrillo Gil, Álvaro Obregón (XII) 

7. Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Benito Juárez (V) 

8. Cineteca Nacional, Benito Juárez (VIII) 

9. Archivo Histórico de la UNAM/CESU, Sección de Acervo Gráfico, Coyoacán (II) 

10. Biblioteca Nacional de México, Coyoacán (V) 

11. Biblioteca y Archivo Antonio Castro Leal, Coyoacán (III) 

12. Centro de Información y Documentación de la Dirección General de Culturas 
Populares e Indígenas, Coyoacán (VII) 

13. Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural del INAH, Coyoacán (X) 

14. Facultad de Arquitectura de la UNAM, Coyoacán (IX) 

15. Herbario Nacional de México, Instituto de Biología de la UNAM, Coyoacán (XI) 

16. Instituto de Biología de la UNAM, Coyoacán (XI) 

17. Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Coyoacán (XI) 

18. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Coyoacán (XI) 

19. Museo Nacional de las Intervenciones, Coyoacán (XII) 
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20. Academia de San Carlos de la UNAM, Cuauhtémoc (IX) 

21. Archivo de Concentración e Histórico de la Secretaría de Salud, Cuauhtémoc (XII) 

22. Archivo Histórico Banamex, Cuauhtémoc (III) 

23. Archivo Histórico del Agua de la Comisión Nacional del Agua, Cuauhtémoc (XII) 

24. Archivo Histórico del Arzobispado de México, Cuauhtémoc (III) 

25. Archivo Histórico del Distrito Federal, Cuauhtémoc (II) 

26. Capilla Alfonsina, Cuauhtémoc (XII) 

27. Centro de Cultura Casa Lamm, Cuauhtémoc (VI) 

28. Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi de México, 
Cuauhtémoc (VII) 

29. Centro de la Imagen, Cuauhtémoc (VI) 

30. Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura del INBA, 
Cuauhtémoc (VII) 

31. Consejo Mexicano de Fotografía, A.C., Cuauhtémoc (VI) 

32. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, Cuauhtémoc (X) 

33. Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM, 
Cuauhtémoc (VIII) 

34. Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Cuauhtémoc (XII) 

35. Fototeca Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, Cuauhtémoc (I) 

36. Honorable Senado de la República, Cuauhtémoc (XII) 

37. Instituto Mexicano de la Juventud, Cuauhtémoc (XII) 

38. Museo del Templo Mayor del INAH, Cuauhtémoc (XII) 

39. Museo Ex Teresa Arte Actual, Cuauhtémoc (XII) 

40. Museo Franz Mayer, Cuauhtémoc (XII) 

41. Museo Nacional de Arte del INBA, Cuauhtémoc (XII) 

42. Museo y Biblioteca Postal, Cuauhtémoc (XII) 
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43. Universidad del Claustro de Sor Juana, Cuauhtémoc (IX) 

44. Área de Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la 
Universidad Iberoamericana, Cuajimalpa (III) 

45. Archivo General de la Nación, Gustavo A. Madero (II) 

46. Archivo Fotográfico Kati Horna, Magdalena Contreras (III) 

47. Banco Mexicano de Imágenes, Miguel Hidalgo (IV) 

48. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Miguel Hidalgo (V) 

49. Dirección de Antropología Física del INAH, Miguel Hidalgo (X) 

50. Fototeca Etnográfica del Museo Nacional de Antropología del INAH, Miguel 
Hidalgo (I) 

51. Herbario Amo, Miguel Hidalgo (XII) 

52. Museo de Arte Moderno del INBA, Miguel Hidalgo (XII) 

53. Museo Nacional de Historia del INAH, Miguel Hidalgo (XII) 

54. Sala de Arte Público Siqueiros, Miguel Hidalgo (XII) 

55. Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Xochimilco (IX) 

Durango 

1. INAH Durango, Durango (X) 

Estado de México 

1. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán (XII) 

2. Archivo Fotográfico Montebajo, Nicolás Romero (I) 

3. Universidad Anáhuac, Huixquilucan (IX) 

Archivos, fototecas y centros especializados en fotografía 

Guanajuato 

1. Archivo Histórico Municipal de León, León (II) 

2. Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, Guanajuato (II) 

3. Dirección de Archivos y Fondos Históricos, Guanajuato (IX) 
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4. Dirección de Archivos y Fondos Históricos de la Universidad de Guanajuato, 
Guanajuato (IX) 

5. Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato (XII) 

6. Archivo Histórico Municipal de Irapuato, Irapuato (II) 

Guerrero 

1. Museo Guillermo Spratling, Taxco (XII) 

Hidalgo 

1. Archivo Fotográfico de Tepeji del Río, Tepeji del Río (I) 

2. Archivo General del Estado de Hidalgo, Pachuca (II) 

3. Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C., Pachuca (II) 

4. Sistema Nacional de Fototecas del INAH, Pachuca (I) 

Jalisco 

1. Archivo Municipal de Guadalajara, Guadalajara (II) 

2. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Guadalajara (V) 

Michoacán 

1. Colegio de Michoacán, Zamora (IX) 

2. Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América 
Latina, Pátzcuaro (XII) 

3. Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán, Morelia (II) 

4. Instituto Michoacano de Cultura, Morelia (VI) 

Morelos 

1. INAH Morelos, Cuernavaca (X) 

Nayarit 

1. INAH Nayarit, Tepic (X) 

Nuevo León 

1. Cineteca de Nuevo León, Monterrey (VIII) 



 

 1075

2. Difusión y Fomento Cultural, A.C., Monterrey (XII) 

3. Museo del Vidrio, Monterrey (XII) 

4. Tecnológico de Monterrey, Monterrey (IX) 

Oaxaca 

1. Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Oaxaca (II) 

2. Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, Oaxaca (VI) 

3. Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, Oaxaca (XII) 

4. Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca (XII) 

Puebla 

1. Archivo General del Estado de Puebla, Puebla (II) 

2. Archivo Histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla (II) 

3. Fototeca Antica, A.C., Puebla (I) 

4. Fototeca Lorenzo Becerril del Centro Integral de Fotografía, Puebla (I) 

5. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Puebla (XII) 

Querétaro 

1. Archivo Histórico del Estado de Querétaro, Querétaro (II) 

2. Museo de Arte de Querétaro, Querétaro (XII) 

Quintana Roo 

1. Unidad Regional Quintana Roo de Culturas Populares, Felipe Carrillo Puerto (II) 

2. Archivo Histórico del Estado de Quintana Roo, Othón P. Blanco (XII) 

San Luis Potosí 

1. Archivo Histórico de San Luis Potosí, San Luis Potosí (II) 

Sinaloa 

1. Acuario Mazatlán, Mazatlán (XII) 

Sonora 
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1. Archivo y Biblioteca Carlos Lucero Aja, Hermosillo (V) 

2. Dirección General de Documentación y Archivo del Gobierno del Estado de Sonora, 
Hermosillo (II) 

3. INAH Sonora, Hermosillo (X) 

Tamaulipas 

1. Archivo Histórico Municipal Juan E. Richer, Nuevo Laredo (II) 

2. Archivo Histórico del Estado de Tamaulipas, Tampico (II) 

Tlaxcala 

1. Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, Tlaxcala (II) 

Veracruz 

1. Archivo General del Estado de Veracruz, Xalapa (II) 

2. Fototeca de Veracruz, Veracruz (I) 

3. Fototeca José García Payón del INAH Veracruz, Veracruz (I) 

Yucatán 

1. Ayuntamiento de Mérida, Mérida (II) 

2. Fototeca Pedro Guerra, Mérida (I) 

3. INAH Yucatán, Mérida (X) 

Clasificación 

I. Archivos fotográficos y fototecas 

II. Archivos estatales y municipales 

III. Archivos privados 

IV. Bancos de imágenes 

V. Bibliotecas 

VI. Centros culturales 

VII. Centros de documentación e información 

VIII. Cinetecas y filmotecas 
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IX. Colegios, escuelas y universidades 

X. INAH 

XI. Institutos y centros de investigación 

XII. Museos y galerías 

BIBLIOTECAS: 

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas fue creada en 1983 como resultado de un 
convenio entre la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados de la 
Federación. En 1988 fue promulgada la Ley General de Bibliotecas, la cual constituye 
el marco jurídico fundamental para el funcionamiento de la Red Nacional, a través de 
un esquema descentralizado en el que los gobiernos estatales integran, coordinan, 
administran y operan la Red de Bibliotecas de cada entidad. En diciembre de 1988, la 
Dirección General de Bibliotecas pasó a formar parte de la estructura del recién creado 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Cada red estatal de bibliotecas está integrada por la Coordinación Estatal de Bibliotecas 
Públicas, la Biblioteca Pública Central Estatal, las bibliotecas públicas regionales y las 
bibliotecas públicas municipales. Las bibliotecas centrales estatales (31), ubicadas en las 
capitales, son las de mayor tamaño; se crearon con un acervo inicial de 10 mil 
volúmenes, un personal de 25 a 30 bibliotecarios y un espacio promedio de mil 200 
metros cuadrados para atender a 250 usuarios al mismo tiempo. Las bibliotecas 
regionales (218) se ubican normalmente en ciudades medias y tuvieron un acervo inicial 
de seis mil ejemplares; cuentan con un equipo de siete a 10 personas, en una superficie 
promedio de 250 metros cuadrados para atender a 80 usuarios simultáneamente. Las 
bibliotecas municipales fueron dotadas de un acervo inicial de mil 500 volúmenes, 
tienen una superficie de entre 60 y 120 metros cuadrados y un personal promedio de 
uno a tres bibliotecarios para atender a 40 usuarios de manera simultánea. 

En el Distrito Federal cada una de las 16 delegaciones políticas cuenta con una 
Coordinación Delegacional de Bibliotecas Públicas, una Biblioteca Pública Central 
Delegacional y bibliotecas públicas delegacionales. Las bibliotecas centrales se crearon 
con un acervo promedio de 10 mil volúmenes, un personal de alrededor de 60 personas 
en tres turnos y espacios que van de 400 a dos mil metros cuadrados, en tanto que las 
bibliotecas delegacionales contaron con un acervo inicial de mil 500 volúmenes, un 
bibliotecario por turno y espacios de 40 a 150 metros cuadrados. 

Anualmente, la Dirección General de Bibliotecas amplía y diversifica los acervos de las 
bibliotecas públicas de la Red Nacional a través del envío de dotaciones bibliográficas 
de mantenimiento. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas comenzó a operar con 351 
bibliotecas en 1983 y actualmente, dos décadas después, cuenta con seis mil 610, lo que 
registra un crecimiento de más de 18 veces. Al ser integrada la Red Nacional, había una 
biblioteca por cada 240 mil habitantes; actualmente la relación es de una por cada 14 
748. El acervo actual es de 33 079 263 volúmenes, lo que representa 0.33 libros por 
habitante, cifra menor a la recomendada por organismos internacionales. 
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El número de consultas pasó de 4 193 761 a 87 474 400, un crecimiento superior a las 
20 veces. Si consideramos el número de consultas por habitante, este pasó de .057 en 
1983 a .897 en 2003. Hasta ahora, la atención de las bibliotecas se ha concentrado en la 
población de escolaridad básica –se estima que el 70% de las consultas corresponde a 
estudiantes, principalmente de secundaria, para la elaboración de sus trabajos escolares–
, cubriendo una necesidad prioritaria y de gran peso, dadas las características 
demográficas de México y la falta de bibliotecas escolares. Actualmente, se plantea la 
necesidad de fortalecer la función de la biblioteca pública en la formación de lectores 
habituales y autónomos, no sólo entre niños y jóvenes estudiantes, sino entre los 
diversos sectores de la población. Por ello, es indispensable convertir a las bibliotecas 
públicas en espacios de encuentro vivencial con los libros, en condiciones adecuadas de 
comodidad y calidad. 

Para lograr lo anterior, el Programa Nacional de Cultura 2001-2006. La cultura en tus 
manos ha establecido, como una de las líneas de acción de la Dirección General de 
Bibliotecas, la necesidad de ampliar los criterios de selección de acervos con el objetivo 
de reflejar la diversidad demográfica y las particularidades comunitarias y regionales de 
las localidades donde se ubican las bibliotecas, conjuntamente con un amplio programa 
de fomento a la lectura, entendida ésta como un componente definitivo de la educación 
y del desarrollo humano. 

En este sentido, es importante señalar que como principio básico expresado en el 
Manifiesto sobre la Biblioteca Pública (1994), de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, por sus siglas en inglés) y la 
UNESCO, "los servicios se brindan sobre la base de la igualdad de acceso de todas las 
personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o 
condición social". Asimismo, el proceso de fortalecimiento de los servicios 
bibliotecarios ha contemplado las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del 
servicio de bibliotecas públicas, donde se establece que "los principales objetivos de la 
biblioteca pública son facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante 
diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de 
instrucción, información y perfeccionamiento personal, comprendidas actividades 
intelectuales, de entretenimiento y de ocio. Desempeñan un importante papel en el 
progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona 
acceso a toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones". Además señala que "para 
que una biblioteca tenga éxito a largo plazo debe basarse en la cultura o culturas del país 
o zona donde ejerce sus funciones. Tendrá, en cambio, menos probabilidades de éxito si 
su forma y su estructura proceden de un país o de una región con un ambiente cultural 
muy diferente". 

Bibliotecas por estado 

México cuenta con una Red Nacional de 6 610 bibliotecas distribuidas en los 31 estados 
y el Distrito Fedral. Entre los estados con mayor número de bibliotecas destacan el 
Estado de México con 608, Puebla con 571, Tabasco con 563 y Veracruz con 465, en 
tanto que los estados con menos bibliotecas son Baja California Sur con 42, Quintana 
Roo con 47, Colima con 51 y Campeche con 53. 
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Aun cuando gran parte de los estados con más población son los que tienen mayor 
número de bibliotecas y los de menor población los que tienen menos, la distribución de 
bibliotecas por estado no corresponde estrictamente a la distribución de la población. 

Habitantes por biblioteca 

El número de habitantes por biblioteca en México es de 14 748. El mejor equipamiento, 
que corresponde a un menor número de habitantes por biblioteca, lo tienen los estados 
de Tabasco con 3 360, Zacatecas con 6 415, Tlaxcala con 7 826 y Oaxaca con 7 923. El 
equipamiento más bajo, es decir, los estados que tienen más habitantes por biblioteca, 
son Guanajuato con 38 222, Baja California con 29 968, Tamaulipas con 26 730 y 
Jalisco con 26 563. Este índice no está relacionado con los grados de desarrollo 
económico y social de los estados ni con sus niveles de escolaridad. 

Bibliotecas por municipio 

La Red Nacional de Bibliotecas está integrada por 6 610 unidades que atienden a 2 445 
municipios. Entre los municipios con mayor número de bibliotecas destacan Monterrey 
(N.L.) con 76, la Delegación Iztapalapa (D.F.) con 62, Comalcalco (Tab.) con 54 y 
Macuspana (Tab.) con 52 bibliotecas. Por el contrario, 226 municipios que representan 
el 9.24% del total no cuentan con biblioteca y 1 224 municipios, que representan el 
50.06%, tienen una biblioteca. 

Considerando la distribución de población, 0.63% de los mexicanos vive en municipios 
que no tienen biblioteca, 14.75% corresponde a municipios con una biblioteca, en tanto 
que el 37.16% habita en municipios que tienen de seis a 22 bibliotecas y el 17.00% vive 
en municipios que tienen de 23 a 76 bibliotecas. 

Habitantes por biblioteca 

El número de habitantes por biblioteca en México es de 14 748. El mejor equipamiento, 
con menos de 3 283 habitantes por nacional, en tanto que el más bajo, con más de 18 
077 habitantes por biblioteca, lo ocupan 444 municipios que representan el 18.16% del 
total nacional. Entre estos municipios figuran Nogales, Sonora (159 787); Irapuato, 
Guanajuato (146 711); San Andrés Tuxtla, Veracruz (142 343); Reynosa, Tamaulipas 
(140 154), y Guadalajara, Jalisco (137 193). 

Lo anterior representa que el 61.92% de la población vive en municipios que tienen 
entre 18 077 y 159 787 habitantes por biblioteca, en tanto que el 8.14% de la población 
vive en municipios con menos de 5 847 habitantes por biblioteca. 

Como en el caso de los estados, en los municipios tampoco se detecta una relación 
estrecha entre los índices de educación y bienestar y los niveles de equipamiento 
expresados en número de habitantes por biblioteca. 

Bibliotecas por municipio 

Aguascalientes cuenta con 59 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a una 
población de 944 285 habitantes en 11 municipios. Entre los municipios con mayor 
número de bibliotecas destacan Aguascalientes con 17 y Calvillo con siete, donde se 
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concentra el 73.57% de la población, en tanto que tres municipios, donde habita el 
4.14% de la población del estado, tienen de dos a tres bibliotecas. 

Habitantes por biblioteca 

El número de habitantes por biblioteca en Aguascalientes es de 16 005. El mejor 
equipamiento, que corresponde a un menor número de habitantes por biblioteca, lo 
tienen los municipios de San José de Gracia con 2 414 y Cosío con 3 154, en tanto que 
el más bajo, es decir, los municipios que tienen más habitantes por biblioteca, son: 

Aguascalientes con 37 848 y Jesús María con 12 819. 

Baja California cuenta con 83 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a una 
población de 2 487 367 habitantes en cinco municipios. Entre los municipios con mayor 
número de bibliotecas destacan Ensenada con 26 y Tijuana con 24, donde se concentra 
el 63.58% de la población, en tanto que el municipio con menor número es Playas de 
Rosarito con tres bibliotecas, donde habita el 2.55% de la población. 

Campeche cuenta con 53 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 11 municipios 
con una población de 690 689 habitantes. Entre los municipios con mayor número de 
bibliotecas destacan Campeche con nueve y Champotón con ocho, donde habita el 
41.62% de la población del estado, en tanto que los municipios con el menor número 
son Palizada y Tenabo, con una y dos bibliotecas, respectivamente, donde habita el 
2.43% de la población. 

Coahuila cuenta con 120 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 38 municipios 
con una población de 2 298 070 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Saltillo con 17, Torreón con 14 y Monclova con 11, donde se concentra el 
56.63% de la población, en tanto que 19 municipios, donde habita el 9.11% de la 
población, tienen una biblioteca. 

Colima cuenta con 51 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 10 municipios con 
una población de 542 627 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas destacan 
Colima con nueve, Manzanillo con ocho y Tecomán con siete, donde se concentra el 
65.31% de la población. Los municipios con menos bibliotecas son Ixtlahuacán y Villa 
de Álvarez. 

Chiapas cuenta con 338 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 118 municipios 
con una población de 3 920 892 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Tuxtla Gutiérrez con 21, Huixtla con 14 y Tapachula y Villa Corzo con 12, 
San Cristóbal de las Casas y Villaflores con 10, Juárez con nueve, y Arriaga, La 
Trinitaria y Venustiano Carranza con ocho cada uno, en tanto que 48 municipios tienen 
una, y tres municipios no tienen biblioteca (Larráinzar, San Andrés Duraznal y Santiago 
el Pinar). En conjunto, 16.54% de la población vive en municipios que tienen cero o una 
biblioteca y 41.77% habita en municipios que tienen de cinco a 21 bibliotecas. 

Chihuahua cuenta con 150 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 67 
municipios con una población de 3 052 907 habitantes. Entre los municipios con más 
bibliotecas destacan Chihuahua y Juárez con 13 cada uno, y Guadalupe y Calvo, 
Namiquipa y Buenaventura con seis cada uno, donde se concentra el 64.94% de la 
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población, en tanto que 39 municipios, donde habita el 10.15% de la población, tienen 
una biblioteca. 

El Distrito Federal cuenta con 395 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 16 
delegaciones con una población de 8 605 239 habitantes. Entre las delegaciones con 
más bibliotecas destacan Iztapalapa con 62, Miguel Hidalgo con 46, Venustiano 
Carranza con 32 y Cuauhtémoc con 30, donde se concentra el 36.08% de la población. 
Las delegaciones con menos bibliotecas son Magdalena Contreras con nueve, Benito 
Juárez con 11, Cuajimalpa con 12 y Milpa Alta con 14, donde habita el 9.65% de la 
población del Distrito Federal. 

Durango cuenta con 121 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 39 municipios 
con una población de 1 448 661 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Durango con 17 y Gómez Palacio con ocho, Guadalupe Victoria, Lerdo y 
Ocampo con siete cada uno, donde se concentra el 63.46% de la población, en tanto que 
hay 14 municipios con una biblioteca, donde habita el 10.54% de la población. 

Guanajuato cuenta con 122 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 46 
municipios con una población de 4 663 032 habitantes. Entre los municipios con más 
bibliotecas destacan León con 14 y Celaya con nueve, en donde habita el 32.55% de la 
población, en tanto que 18 municipios, en donde vive el 15.85% de la población, 
cuentan con una biblioteca. 

Guerrero cuenta con 184 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 76 municipios 
con una población de 3 079 649 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Acapulco con 15, Taxco con 11, José Azueta con nueve, Atoyac de Álvarez 
con ocho, Huitzuco y Chilpancingo con seis, en tanto que hay 33 municipios con una 
biblioteca, y tres municipios (Cuautepec, Pilcaya y Xalpatláhuac) sin biblioteca. En 
conjunto, 21.40% de la población del estado habita en municipios con cero o una 
biblioteca y 39.25% vive en municipios que tienen de seis a 15 bibliotecas. 

Hidalgo cuenta con 245 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 84 
municipios con una población de 2 235 591 habitantes. Entre los municipios con 
más bibliotecas destacan Tepehuacán de Guerrero, Tulancingo de Bravo y 
Tezontepec de Aldama con siete cada uno, e Ixmiquilpan, San Salvador 
Mixquiahuala de Juárez, Pachuca de Soto y Zempoala con seis cada uno, en tanto 
que 10 municipios cuentan con una biblioteca. En conjunto, el 7.30% de la 
población habita en municipios que tienen una biblioteca y el 30.38% de la 
población vive en municipios que tienen de cinco a siete bibliotecas. 

Jalisco cuenta con 238 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 124 municipios 
con una población de 6 322 002 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Zapopan con 16, Guadalajara con 12 y Tlaquepaque con 10, en tanto 79 
municipios cuentan con una biblioteca. En conjunto, el 23.19% de la población habita 
en municipios que tienen una biblioteca y el 52.18% de la población vive en municipios 
que tienen de seis a 16 bibliotecas. 

El Estado de México cuenta con 608 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 124 
municipios con una población de 13 096 686 habitantes. Entre los municipios con más 
bibliotecas destacan Naucalpan con 31, Tlalnepantla con 24, Toluca con 23 y Texcoco y 
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Metepec con 17 cada uno, en tanto que hay 26 municipios con una biblioteca, y un 
municipio, San José del Rincón, sin biblioteca. En conjunto, 3.09% de la población del 
estado habita biblioteca. En conjunto, el 7.60% de la población vive en municipios que 
tienen una biblioteca y el 72.73% habita en municipios que tienen de 13 a 76 
bibliotecas. 

Oaxaca cuenta con 434 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 570 municipios 
con una población de 3 438 765 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan San Juan Bautista Tuxtepec con 14, Oaxaca y Juchitán de Zaragoza con ocho, 
en tanto que hay 211 municipios que no tienen biblioteca y 320 que cuentan con una 
biblioteca. En conjunto, el 13.56% de la población vive en municipios que no tienen 
biblioteca, el 50.06% habita en municipios que tienen una biblioteca, el 12.76% en 
municipios con dos bibliotecas y el 23.62% de la población vive en los 13 municipios 
del estado que tienen de tres a 14 bibliotecas. 

Puebla cuenta con 571 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 217 municipios 
con una población de 5 076 686 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Puebla con 44, Zacapoaxtla con 29, Zacatlán con 27 y Chignahuapan con 23, 
en tanto que 139 municipios cuentan con una biblioteca, y un municipio (Guadalupe) no 
tiene biblioteca. En conjunto, el 26.05% de la población del estado habita en municipios 
con cero o una biblioteca y el 51.97% vive en municipios que tienen de siete a 44 
bibliotecas. 

Querétaro cuenta con 58 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 18 municipios 
con una población de 1 404 306 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Querétaro con 14 y Pedro Escobedo con 10 y San Juan del Río con cinco, 
donde se concentra el 62.00% de la población, en tanto que siete municipios, donde vive 
el 13.03% de la población del estado, cuentan con una biblioteca. 

Quintana Roo cuenta con 47 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a ocho 
municipios con una población de 874 963 habitantes. Entre los municipios con más 
bibliotecas destacan Othón P. Blanco con 15, Felipe Carrillo Puerto con nueve y Benito  

Juárez y José María Morelos con siete cada uno, donde se concentra el 82.22% de la 
población, en tanto que los municipios con sólo dos bibliotecas son Cozumel, Isla 
Mujeres y Solidaridad, donde vive el 15.45% de la población del estado. 

Sinaloa cuenta con 144 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 18 municipios 
con una población de 2 536 844 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan El Fuerte y Ahome con 21 cada uno, Culiacán con 17 y Angostura con 12, en 
tanto que dos municipios (Cosalá y Choix) cuentan con una biblioteca, y un municipio 
(San Ignacio) no tiene biblioteca. En conjunto, el 8.63% de la población del estado 
habita en municipios con cero a tres bibliotecas y el 48.81% vive en municipios que 
tienen de 12 a 21 bibliotecas. 

Sonora cuenta con 126 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 72 municipios 
con una población de 2 216 969 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Hermosillo con 20 y Guaymas y Etchojoa con ocho, en tanto que 54 
municipios cuentan con una biblioteca y un municipio (San Javier) no tiene biblioteca. 
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En conjunto, el 25.14% de la población del estado habita en municipios con cero o una 
biblioteca y el 35.92% vive en municipios que tienen de seis a 20 bibliotecas. 

Tabasco cuenta con 563 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 17 municipios 
con una población de 1 891 829 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Comalcalco con 54, Macuspana con 52 y Cárdenas con 48, en tanto que el 
municipio con menor número de bibliotecas es Emiliano Zapata con nueve. En 
conjunto, el 13.72% de la población del estado habita en municipios que tienen de 
nueve a 23 bibliotecas y el 27.27% vive en municipios que tienen de 44 a 54 
bibliotecas. 

Tamaulipas cuenta con 103 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 43 
municipios con una población de 2 753 222 habitantes. Entre los municipios con más 
bibliotecas destacan Victoria con 10, Tampico con ocho, Matamoros con siete y El 
Mante y González con seis cada uno, en tanto que 21 municipios cuentan con una 
biblioteca. En conjunto, el 15.20% de la población del estado habita en municipios con 
una biblioteca y el 41.07% vive en municipios que tienen de seis a 10 bibliotecas. 

Tlaxcala cuenta con 123 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 60 municipios 
con una población de 962 646 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Huamantla con 14, Calpulalpan con siete y Tlaxcala, Papalotla de 
Xicohténcatl, Tetlatlahuca y Tetla de la Solidaridad con cuatro cada uno, en tanto que 
30 municipios cuentan con una biblioteca, y un municipio (Emiliano Zapata) no tiene 
biblioteca. En conjunto, el 35.91% de la población del estado habita en municipios con 
cero o una biblioteca y el 10.78% vive en municipios que tienen de cinco a 14 
bibliotecas. 

Veracruz cuenta con 465 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 210 municipios 
con una población de 6 908 975 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Xalapa con 12, Martínez de la Torre con 10 y Temapache con nueve, en tanto 
que 102 municipios cuentan con una biblioteca y dos no tienen biblioteca. En conjunto, 
el 25.36% de la población habita en municipios que tienen cero o una biblioteca y el 
30.54% de la población vive en municipios que tienen de cinco a 12 bibliotecas. 

Yucatán cuenta con 144 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 106 municipios 
con una población de 1 658 210 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Mérida con 24, Progreso con cinco y Tizimín con cuatro, en tanto que 98 
municipios cuentan con una biblioteca. En conjunto, el 43.61% de la población habita 
en municipios que tienen una biblioteca y el 42.52% de la población vive en municipios 
que tienen de seis a 24 bibliotecas. 

Zacatecas cuenta con 211 bibliotecas de la Red Nacional que atienden a 57 municipios 
con una población de 1 353 610 habitantes. Entre los municipios con más bibliotecas 
destacan Sombrerete con 13, Valparaíso y Guadalupe con 11 cada uno, y Zacatecas, 
Jerez y Fresnillo con 10 cada uno, en tanto que 16 municipios cuentan con una 
biblioteca. En conjunto, el 8.78% de la población habita en municipios que tienen una 
biblioteca y el 51.29% de la población vive en municipios que tienen de seis a 13 
bibliotecas. 

SALAS DE LECTURA: 
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Las salas de lectura tienen el objetivo de propiciar el encuentro gratificante y 
significativo entre los lectores y los libros, a través de la creación de espacios de lectura 
diversos en las escuelas y bibliotecas. En las salas se recomiendan y prestan libros, se 
lee en voz alta, se narra, se escribe, se platica y se reflexiona a partir de la lectura de 
textos variados en género, temas y tratamiento. 

Este programa creado en 1995 reúne los esfuerzos del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes —a través de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General 
de Vinculación Cultural— y de las secretarías, consejos e institutos de cultura de los 
estados. Una de sus características más importantes radica en la participación de 
ciudadanos que, de manera voluntaria, se han hecho responsables de coordinar dichas 
salas. 

Entre ellos podemos encontrar estudiantes, amas de casa, profesores, instructores 
comunitarios, bibliotecarios, narradores orales, artesanos y personas de diversas 
profesiones cuya tarea esencial es facilitar, acompañar y compartir libros con los 
participantes y fomentar la lectura en su comunidad. 

Para iniciar un círculo de lectores, estas personas asisten a un curso de capacitación en 
el que adquieren las herramientas teórico-prácticas que les permiten efectuar diversas 
actividades dentro y fuera de su sala de lectura. 

Durante el curso elaboran un proyecto de trabajo viable y ajustado a su entorno y 
posteriormente reciben un acervo de alrededor de 100 libros, así como descuentos en las 
librerías Educal Libros y Arte y la asesoría permanente de un equipo de especialistas en 
la materia. Más adelante, conforme el trabajo avanza, los promotores asisten a reuniones 
de actualización e intercambio de experiencias. 

Hasta el año 2000 la capacitación de los voluntarios estuvo a cargo de instructores 
especializados de la Dirección General de Publicaciones; a partir de 2001 dio inicio la 
formación de equipos estatales de capacitación. 

En la segunda mitad de 2001 el programa se extendió más allá de las fronteras de 
México, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para atender a la 
población de mexicanos e hispanohablantes que radican en comunidades mexicanas de 
Estados Unidos. Actualmente se cuenta con 231 salas de lectura distribuidas en siete 
entidades del vecino país del norte. Para las personas que viven en estas comunidades, 
leer los libros de México y de otros países de América Latina será sin duda una manera 
de fortalecer sus raíces y de sentirse más orgullosos de su cultura de origen. 

De cinco salas de lectura creadas al inicio del Programa en 1995, en 2000 el número 
ascendió a 935, a finales de 2001 a mil 742 y en diciembre de 2002 a dos mil 713. Para 
diciembre de 2003 existían cuatro mil 28 salas de lectura distribuidas en todo el país y 
en los Estados Unidos, las cuales ofrecen sus servicios en hogares, plazas públicas, 
atrios, hospitales, parques, centros de readaptación social, oficinas, casas de cultura, 
etcétera, toda vez que no cuentan con espacios construidos exprofeso; otras son 
itinerantes y transportan sus libros en maletas, canastas y cajas que viajan por ejidos, 
rancherías y otros sitios donde en ocasiones no existe a varios kilómetros de distancia 
un solo libro que no sea de texto. 
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Entre los estados con mayor número de salas de lectura destacan Guanajuato con 254, 
Chiapas con 227, Distrito Federal con 197 y Nuevo León con 182. Los estados con 
menos salas de lectura son Baja California Sur —entidad que no cuenta con salas de 
lectura—, Guerrero con 51, Oaxaca con 62, Durango con 68, Querétaro con 69 y Sonora 
con 79. 

Entre los 22 municipios que tienen 30 o más salas de lectura se encuentran 

las capitales de 15 estados: San Luis Potosí (S.L.P.), Monterrey (N.L.), Aguascalientes 
(Ags.), Puebla (Pue.), Tepic (Nay.), Chetumal (Q. Roo), Ciudad Victoria (Tamps.), 
Tuxtla Gutiérrez (Chis.), Durango (Dgo.), Villahermosa (Tab.), Mexicali (B.C.), 
Campeche (Camp.), Chihuahua (Chih.), Hermosillo (Son.) y Mérida (Yuc.), así como 
cinco ciudades: León (Gto.), Jerez (Zac.), Torreón (Coah), Guadalupe (N.L.), Juárez 
(Chih.) y las delegaciones Coyoacán e Iztapalapa (D.F.).  

Salas de lectura por estado 

Hasta diciembre de 2003 se contaba con 3 797 salas pertenecientes al Programa 
Nacional de Salas de Lectura del CONACULTA, distribuidas en las 32 entidades 
federativas, y 231 en los Estados Unidos. Entre los estados con mayor número de salas 
de lectura destacan Guanajuato con 254, Chiapas con 227, Distrito Federal con 197 y 
Nuevo León con 182. Los estados con menos salas de lectura son Baja California Sur 
—entidad que no cuenta con salas de lectura—, Guerrero con 51, Oaxaca con 62, 
Durango con 68, Querétaro con 69 y Sonora con 79. 

HABITANTES POR SALA DE LECTURA: 

El número de habitantes por sala de lectura es de 25 674, El equipamiento más bajo, es 
decir, las entidades que tienen más habitantes por sala son el Estado de México con 76 
144. 

SALAS DE LECTURA POR MUNICIPIO-DELEGACIÓN. 

El Programa Nacional de Salas de Lectura está integrado por 3 797 unidades que 
atienden a 817 municipios. Considerando la distribución de población, el 21.70% de los 
mexicanos vive en municipios que no tienen salas de lectura y el 11.50% corresponde a 
municipios que tienen una, en tanto el 7.98% habita en municipios que tienen de ocho a 
11 y el33.58% vive en municipios que tienen de 12 a 83. 

HABITANTES POR SALA DE LECTURA. 

Dentro de los municipios del Estado de México con mayor número de habitantes por 
sala se encuentra Chimalhuacán  con 490 772, Atizapán deZaragoza con 467 886, 
Ixtapaluca  con 297 570 y Nicolás Romero con 269 546.  

CASAS DE CULTURA Y CENTROS CULTURALES: 

Hablar de las casas de cultura y centros culturales en México conlleva a hacer un 
recuento de la descentralización de los bienes y servicios culturales. Antes de la 
creación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1947, los programas de 
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difusión y educación artística eran muy limitados y se concentraban en unas cuantas 
ciudades, sobre todo en la capital del país. Es en la década de los cincuenta cuando el 
INBA pone en funcionamiento los centros regionales de iniciación artística, conocidos 
como CRIA; entre los primeros de este tipo surgen los de Mazatlán, Veracruz, San 
Luis Potosí y Aguascalientes. La primera casa de cultura del país es inaugurada en 1954 
en la ciudad de Guadalajara, siendo Gobernador de Jalisco Agustín Yáñez, de acuerdo 
con el modelo europeo basado en los centros de cultura franceses creados por André 
Malraux durante el gobierno de Charles de Gaulle. Sin embargo, este modelo no 
funcionó, pues aunque contaba con una digna biblioteca, oficinas y cubículos para la 
docencia artística, resultó ser un espacio para las élites académicas de la ciudad; es 
decir, la población en general no se involucró con el proyecto. En Aguascalientes, el 
CRIA se convierte en el Conservatorio Manuel M. Ponce, luego en la Academia de 
Bellas Artes y finalmente en el Instituto Aguascalentense de Bellas Artes. Durante 
dicho proceso, surge en la capital del estado el Conservatorio Franz Liszt con un 
método de enseñanza libre que incluye talleres de teatro, gramática, violín, declamación 
y canto, entre otras disciplinas arraigadas desde el siglo XIX; sin embargo, el proyecto 
fracasa ante la falta de recursos financieros. A mediados de la década de los sesenta, el 
gobernador de Aguascalientes, Profr. Enrique Olivares Santana, invita al Mtro. Víctor 
Sandoval a dirigir el Instituto Aguascalentense de Bellas Artes y le pide un proyecto 
para darle vida a la institución. Es entonces, en 1966, cuando se crea la Casa de la 
Cultura de Aguascalientes, con apoyos del INBA y el gobierno estatal, un novedoso 
sistema de funcionamiento y la consigna de constituirse como espacio abierto al mayor 
número posible de ciudadanos. La casa abrió sus puertas con talleres de artes plásticas, 
música y danza; contó con la participación de instructores y docentes calificados, 
enviados por el INBA, los cuales realizaban residencias de tres meses en la entidad, o 
bien, se quedaban a vivir en Aguascalientes. El proyecto resulta un éxito: familias 
enteras asisten a los diversos talleres y eventos organizados por la casa de la cultura. 
Poco después, se hace necesario el crecimiento del proyecto a nivel extramuros. Se 
organizan, entonces, espectáculos, exposiciones y otros eventos a nivel municipal, 
estatal y nacional, entre ellos el Encuentro Nacional de Arte Joven, el Premio de Poesía 
Aguascalientes y la Muestra Nacional de Teatro. Se acondicionan nuevos inmuebles, 
una radiodifusora y una televisora culturales. Se fundan los museos José Guadalupe 
Posada y Saturnino Herrán, y el Centro de Artes y Oficios para Jubilados del Taller del 
Ferrocarril, este último con el objetivo de aprovechar el talento y las habilidades de 
estas personas para la escultura y la transformación de la chatarra. Años más tarde, en 
1977, el INBA crea el Programa Nacional de Casas de Cultura, coordinado por el Mtro. 
Sandoval, quien tuvo a su cargo todos los proyectos anteriormente mencionados, en su 
estado natal. El programa inicia con apoyo federal y de los estados, 13 reuniones 
nacionales, convenios con maestros, congresos y métodos de enseñanza dinámicos y 
actualizados. En esta época son creadas más de 50 casas de cultura en el país, muchas 
de las cuales evolucionan con el paso del tiempo y se constituyen como los consejos, 
institutos y secretarías estatales de cultura. Actualmente, existen en el país cerca de mil 
600 casas de cultura y centros culturales, administrados tanto por instituciones públicas 
como privadas. En la mayoría de los casos se trata de espacios que operan con recursos 
de los gobiernos estatales y municipales; muchos de ellos han sido beneficiados por el 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), cuyo objetivo 
está definido en su nombre. No se aprecia una diferencia cualitativa entre los conceptos 
casa de cultura y centro cultural. En ambos casos, la intención es ofrecer espacios para 
el desarrollo cultural de una localidad; cubrir las funciones de difusión cultural y de 
educación artística no formal; la capacitación y promoción de los artistas; promover las 
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expresiones de la cultura popular y actualizar sus métodos de enseñanza en los niveles 
inicial, intermedio y avanzado. Abarcan un universo heterogéneo que incluye desde 
modestas casas de cultura de carácter municipal hasta casas de cultura o centros 
culturales de mayores dimensiones, como es el caso del Centro Cultural Tijuana, Baja 
California; el Centro de las Artes de Salamanca, Guanajuato; el Centro Cultural 
Metropolitano de Tampico, Tamaulipas, y el Centro Dramático de Michoacán, en la 
ciudad de Pátzcuaro. Las casas de cultura y los centros culturales constituyen un 
componente fundamental en la descentralización de los bienes y servicios culturales en 
México. Al principio, con apoyo federal, se logró la creación de espacios y programas 
sin precedente; ahora, la mayor parte de estos espacios depende de gobiernos estatales y 
1 Información proporcionada por el Mtro. Víctor Sandoval, Secretario General del 
Seminario de Cultura Mexicana. municipales y requiere, para su mejor funcionamiento, 
de recursos y apoyos no sólo de los tres niveles de gobierno, sino de asociaciones 
civiles, empresas y otros agentes del sector privado. Entre los estados con mayor 
número de este tipo de espacios destacan Puebla con 169, el Distrito Federal con 151, el 
Estado de México con 136 y Oaxaca con 114, en tanto que los estados que tienen menos 
son Baja California con nueve, Colima con 10, Nayarit con 12 y Campeche y Tlaxcala 
con 13 cada uno. Ocho estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco) y el Distrito Federal cuentan 
con al menos una casa de cultura o centro cultural en cada uno de sus municipios o 
delegaciones. Entre los 52 municipios que tienencuatro o más casas de cultura y 
centros culturales encontramos las capitales de 26 estados: Aguascalientes (Ags.), 
La Paz (B.C.S.),Campeche (Camp.), Tuxtla Gutiérrez (Chis.), Chihuahua (Chih.), 
Saltillo (Coah.), Durango (Dgo.), Toluca (Edo. de Méx.), Pachuca (Hgo.), Guadalajara 
(Jal.), Morelia (Mich.), Cuernavaca (Mor.), Tepic (Nay.), Monterrey (N.L.), Oaxaca 
(Oax.), Puebla (Pue.), Querétaro (Qro.), Chetumal (Q. Roo), San Luis Potosí (S.L.P.), 
Culiacán, (Sin.), Hermosillo (Son.), Villahermosa(Tab.), Victoria (Tam.), Xalapa (Ver.), 
Mérida (Yuc.) y Zacatecas (Zac.); 13 delegaciones del Distrito Federal: Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco, y 13 ciudades: Los Cabos (B.C.S.), Mulegé (B.C.S.), Tapachula (Chis.), 
Juárez (Chih.), Torreón (Coah.), Nezahualcóyotl (Edo. de Méx.), Acapulco (Gro.), San 
Pedro Garza García (N.L.), Atlixco (Pue.), Landa de Matamoros (Qro.), Guaymas 
(Son.), Cajeme (Son.) y Veracruz (Ver.). 

Casas de cultura y centros culturales por estado 

El Sistema de Información Cultural tiene registrados 1 592 casas de cultura y centros 
culturales en el país. Entre los estados con mayor número de este tipo de espacios 
destacan Puebla con 169, el Distrito Federal con 151, el Estado de México con 136 y 
Oaxaca con 114, en tanto que los estados que tienen menos son Baja California con 
nueve, Colima con 10, Nayarit con 12 y Campeche y Tlaxcala con 13 cada uno. Ocho 
estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco) y el Distrito Federal cuentan con al 
menos una casa de cultura o centro cultural en cada uno de sus municipios o 
delegaciones. 

Habitantes por casa de cultura o centro cultural 
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El número de habitantes por casa de cultura o centro cultural en México es de 61 233. El 
mejor equipamiento, que corresponde a un menor número de habitantes por casa de 
cultura o centro cultural, lo tienen los estados de Baja California Sur con 24 943, 
Zacatecas con 27 624, Puebla con 30 039 y Yucatán con 30 149. El equipamiento más 
bajo, es decir, los estados que tienen más habitantes por casa de cultura o centro 
cultural, son Baja California con 276 374, Guerrero con 133 897, Chihuahua con 113 
070 y Sinaloa con 110 297. 

Casas de cultura y centros culturales por municipio/delegación 

México cuenta con 1 592 casas de cultura y centros culturales que atienden a 1 080 
municipios de los 2 445 existentes en el país, lo que significa que el 44.17% de los 
municipios o delegaciones del país cuentan con al menos una casa de cultura o un 
centro cultural. Por el contrario, 1 365 municipios que representan el 55.83% no 
cuentan con casa de cultura o centro cultural. Entre los municipios/delegaciones con 
mayor número de casas de cultura y centros culturales destacan la Delegación 
Cuauhtémoc (D.F.) con 38, la Delegación Benito Juárez (D.F.) con 23, Mérida (Yuc.) 
con 19, Guadalajara (Jal.) con 18 y San Luis Potosí (S.L.P.) con 13. Considerando la 
distribución de la población, el 15.08% de los mexicanos habita en municipios que no 
tienen casas de cultura o centros culturales, el 37.91% en municipios que tienen una y el 
12.73% en municipios que tienen dos, en tanto que el 12.33% vive en municipios que 
tienen de siete a 38. 

Habitantes por casa de cultura o centro cultural 

El número de habitantes por casa de cultura o centro cultural en México es de 61 233. El 
mejor equipamiento, con menos de 9 016 habitantes por casa de cultura o centro 
cultural, lo tienen 216 municipios que representan el 8.83% del total nacional; se trata, 
en general, de municipios rurales con pocos habitantes que cuentan con una casa de 
cultura. El equipamiento más bajo, con una cifra superior a los 100 297 habitantes por 
casa de cultura o centro cultural, corresponde a 108 municipios que representan el 
4.42% del total nacional; entre ellos se encuentran municipios altamente urbanizados y 
con altas tasas de crecimiento poblacional como: Ecatepec de Morelos (Edo. de Méx.), 
Mexicali (B.C.), Tlalnepantla de Baz (Edo. de Méx.), León (Gto.), Chimalhuacán (Edo. 
de Méx.), Atizapán de Zaragoza (Edo. de Méx.), Cuautitlán Izcalli (Edo. de Méx.) y la 
Delegación Azcapotzalco (D.F.). 

MUSEOS: 

El primer museo público creado en nuestro país fue el de Historia Natural, inaugurado 
en 1790 en la calle de Plateros del centro de la Ciudad de México. Su acervo estaba 
constituido tanto de muestras minerales, de la flora y la fauna de la Nueva España, 
como de instrumentos científicos de la época: microscopios, cámaras oscuras y 
barómetros. Debido a la guerra de Independencia, la vida de esta institución fue efímera 
y los objetos que pudieron salvarse del saqueo y la destrucción fueron trasladados para 
su salvaguarda al Colegio de San Ildefonso.1 El primer museo nacional surgió por un 
decreto firmado en 1825 por el primer presidente del México independiente, Guadalupe 
Victoria, con el propósito de reunir y resguardar en un mismo recinto las colecciones 
científicas, los archivos y documentos del México antiguo, así como las piezas 
arqueológicas y de valor artístico que resguardaban la Real y Pontificia Universidad de 
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México y coleccionistas privados. La sede de dicho museo, denominado Museo 
Nacional Mexicano, fue la Universidad, hasta mediados del siglo XIX cuando 
Maximiliano de Habsburgo destinó el edificio de la Antigua Real Casa de la Moneda, 
junto al Palacio Nacional, como sede oficial. En 1877 el museo estaba dividido en tres 
departamentos: Historia Natural, Arqueología e Historia, cada uno subdividido en 
secciones que se fueron multiplicando. El museo continuó funcionando como una sola 
unidad hasta 1909, año en que se dispuso crear el Museo de Historia Natural y convertir 
al entonces Museo Nacional Mexicano en el Museo Nacional de Antropología, Historia 
y Etnografía en 1910. En 1940 se trasladaron las colecciones de historia al Castillo de 
Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnografía cambió su 
nombre por el de Museo Nacional de Antropología.2 El actual Museo Nacional de 
Antropología en el Bosque de Chapultepec fue inaugurado en 1964, en tanto que el 
Museo Nacional de las Culturas abrió sus puertas en 1965 en la antigua Casa de 
Moneda. Durante la segunda mitad de siglo XIX y principios del XX se observa un 
gradual surgimiento de museos en varias ciudades del país, tales como Mérida, Morelia, 
Oaxaca, Guadalajara y Saltillo; entre ellos destaca el Museo Regional Michoacano Dr. 
Nicolás León Calderón, uno de los más antiguos de México, fundado en 1886. Se 
cuenta con la referencia de que en la primera década del siglo XX existían en México 38 
museos.3 Actualmente, el Sistema de Información Cultural del CONACULTA tiene 
registrados mil 58 museos administrados por instituciones públicas y privadas, con 
temáticas diversas, de carácter nacional, regional, estatal, de sitio y comunitarios. Para 
su inclusión en este registro se tomó como punto de referencia la definición del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), organización internacional 
no gubernamental fundada en 1946, afiliada a la UNESCO y dedicada a la promoción, 
el desarrollo y la comunicación entre museos de distintas especialidades en todo el 
mundo; cuenta con más de mil 500miembros en 140 países, incluido México. El ICOM 
define al museo como “una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 
difunde y expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación 
y el deleite del público que lo visita [...] Esta definición [...] se aplicará sin ninguna 
limitación derivada de la índole del órgano rector, del carácter territorial, del sistema de 
funcionamiento o de la orientación de las colecciones de la institución interesada”.4 Si 
se consideran las dimensiones de los inmuebles que los albergan, el tamaño de sus 
acervos y el número de visitantes que reciben, se encuentra una gama muy amplia: 
desde los grandes museos nacionales, como el Museo Nacional de Antropología, el 
Museo Nacional de Historia, el Museo del Templo Mayor, el Museo del Palacio de 
Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Moderno, los museos de 
sitio de las zonas arqueológicas más visitadas como Teotihuacán, Chichén Itzá o 
Palenque, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo Amparo, el Museo 
del Instituto Cultural Cabañas, hasta pequeños museos comunitarios ubicados en 
reducidos espacios y con acervos no muy amplios, pero que cumplen un importante 
papel como espacios en torno a los cuales una comunidad reflexiona sobre su pasado y 
se expresa en torno a su identidad. Con base en la naturaleza predominante de sus 
colecciones, los museos han sido clasificados en las siguientes categorías: 

Museos de antropología e historia 

Los museos de antropología albergan materiales sobre las estructuras sociales, las 
creencias, las costumbres y manifestaciones culturales, producto de lasculturas 
anteriores a la Conquista. Forman parte de esta clasificación los museos de arqueología 
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y etnografía. Los museos de historia centran sus temáticas y colecciones con la finalidad 
de presentar la evolución histórica de una nación, región, estado, municipio o localidad 
y/o reseñan procesos políticos, económicos y sociales; narran la vida y obra de 
personajes históricos, a partir del establecimiento de la Conquista. 

Museos de arte 

Los museos de arte exhiben y conservan, por un lado, un conjunto representativo de las 
creaciones estéticas que se han producido en México desde la Colonia hasta la 
actualidad y, por otro lado, colecciones procedentes de numerosos países que dan a 
conocer las grandes obras del arte universal. 

Las piezas artísticas expuestas provienen de una diversidad de disciplinas: artes 
visuales, artes escénicas, arquitectura, música, literatura y cine, así como de las artes 
aplicadas y la artesanía. Los museos de arte se especializan principalmente por periodo 
histórico, zona geográfica o género: arte moderno, contemporáneo, mexicano, 
internacional, popular, sacro, abstracto, etcétera. Son administrados por instituciones 
tanto públicas como privadas. Ejemplo de ello es la Red de Museos del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

Museos de ciencia y tecnología 

Concentran objetos o colecciones relacionados con ciencias exactas (astronomía, física, 
química, ciencias médicas) y naturales (biología, geología, botánica, zoología, 
paleontología, ecología); así como acervos relacionados con la tecnología y la 
maquinaria industrial (industrias de la construcción, telefonía, ferrocarriles, artículos 
manufacturados). 

Museos para público infantil 

Reúnen objetos de diversa índole y temática, dirigidos especialmente a los niños, por 
medio del juego, la interacción y la vinculación de los contenidos de las exposiciones 
con los programas. 

Otros museos 

Son aquellos que no se incluyen en las categorías anteriores (Museo de lo Increíble, 
Museo de la Pluma, Museo de Figuras de Cera y Museo de las Momias). No se incluyen 
en este registro galerías, planetarios, jardines botánicos, zoológicos, acuarios, reservas 
naturales ni museos escolares. La diversidad cultural de México se refleja en la cantidad 
y en la variedad temática de sus museos. De acuerdo con la clasificación planteada 
existen 643 museos de antropología e historia, que representan el 60.77% del total; 239 
museos de arte (22.58%); 129 de ciencia y tecnología(12.20%); 12 museos para público 
infantil (1.14%) y 35 que corresponden a temáticas distintas a las anteriores (3.31%). De 
los mil 58 museos registrados, 609 son públicos (57.56%); 240 son comunitarios 
(22.68%); 154 son privados (14.55%); 24 obtienen recursos del sector privado, público 
y asociaciones civiles (2.27%); y 31 corresponden a esquemas distintos de los anteriores 
(2.94%). Del total de museos administrados por instituciones públicas, 132 (21.67%) 
dependen de instituciones coordinadas por el CONACULTA: 112 están adscritos al 
INAH, 17 al INBA, dos al Centro Cultural Tijuana y uno a la Dirección General de 
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Culturas Populares. Los demás pertenecen, principalmente, a gobiernos estatales y 
municipales. Entre las entidades con mayor número de museos destacan el Distrito 
Federal con 127, el Estado de México con74 y Jalisco con 66, en tanto que los estados 
con menos museos son Campeche con cinco, Baja California Sur con 10 y Quintana 
Roo con 11. Entre los 58 municipios que tienen cuatro o más museos se encuentran las 
capitales de 30 estados, con excepción de Ciudad Victoria (Tamps.); ocho delegaciones 
del Distrito Federal: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac; y 20 municipios: Ensenada (B.C.), 
Torreón (Coah.), Lerdo (Dgo.), Taxco (Gro.), Comala (Col.), Zapopan (Jal.), Cajeme y 
Guaymas (Son.), Ciudad Juárez (Chih.), Teotihuacán y Acambay (Edo. de Méx.), 
Tepoztlán (Mor.), Tehuacán (Pue.), Chiapa de Corzo, Ocosingo y San Cristóbal de las 
Casas (Chis.), Santiago Ixcuintla (Nay.)y Tizimín, Tekax y Valladolid (Yuc.). 

Los museos son espacios que han detonado un gran interés en los últimos 20 años; 
podemos considerarlos como lugares de encuentro social, como instituciones que 
resguardan el patrimonio cultural. Su situación actual rebasa las expectativas con las 
que fueron creados y los objetivos que han desarrollado al paso del tiempo. En este 
inicio de siglo la sociedad adquiere el compromiso de transformarlos y enriquecerlos 
creativamente, tanto desde el punto de vista de las instancias promotoras como de los 
promotores y los espectadores. 

Referencias 
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Red de Museos del INBA 

Distrito Federal* 

• Ex Teresa Arte Actual 

• Galería José María Velasco 

• Laboratorio de Arte Alameda 

• Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 

• Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil 

• Museo de Arte Internacional RufinoTamayo 
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• Museo de Arte Moderno 

• Museo del Palacio de Bellas Artes 

• Museo Mural Diego Rivera 

• Museo Nacional de Arquitectura 

• Museo Nacional de Arte 

• Museo Nacional de la Estampa 

• Museo Nacional de San Carlos 

• Museo Sala de Arte Público David Alfaro Siqueiros 

Guanajuato 

• Centro Cultural Ignacio Ramírez “El 

Nigromante”, San Miguel de Allende 

Morelos 

• Museo Casa Estudio David Alfaro Siqueiros, “La Tallera”, Cuernavaca 

*Del INBA depende también la Casa Museo Alfonso Reyes (Capilla Alfonsina), centro 
de estudios literarios que cuenta con acervo documental y pictórico. 

Museos por estado 

En México, el Sistema de Información Cultural del CONACULTA tiene registrados 1 
058 museos. Entre las entidades con mayor número de museos destacan el Distrito 
Federal con 127, el Estado de México con 74 y Jalisco con 66, en tanto que los estados 
con menos museos son Campeche con cinco, Baja California Sur con 10 y Quintana 
Roo con 11. 

Habitantes por museo 

El número de habitantes por museo en México es de 92 139. El mejor equipamiento, 
que corresponde a un menor número de habitantes por museo, corresponde a los estados 
de Colima con 28 559, Yucatán con 30 149 y Nayarit con 35 391. El equipamiento más 
bajo, es decir, los estados que tienen más habitantes por museo, son Veracruz con 186 
729, el Estado de México con 176 982 y Tamaulipas con 161 954. 

Museos por municipio/delegación 

Entre los municipios/delegaciones con cuatro o más museos se encuentranocho de las 
16 delegaciones del Distrito Federal y lascapitales de 30 estados. Destacan la 
Delegación Cuauhtémoc (D.F.) con 50, Puebla (Pue.) con 24, la Delegación Coyoacán 
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(D.F.)con 21, la Delegación Miguel Hidalgo (D.F.) con 18, Guadalajara (Jal.) con 16 y 
Monterrey (N.L.) y Mérida (Yuc.) con 15 cada uno. Considerando la distribución de la 
población, el 63.75% de los mexicanos vive en municipios que cuentan al menos con un 
museo.  

Habitantes por museo 

Entre los 194 municipios con menor número de habitantes por museo, 181tienen una 
población inferior a los 50 mil habitantes; sus museos son básicamente de sitio 
arqueológico y/o de carácter comunitario. Solamente ocho corresponden a ciudades de 
más de 100 mil habitantes: la Delegación Cuauhtémoc (D.F.) con 10 325, Zacatecas 
(Zac.) con 11 263, Guanajuato (Gto.) con 11 766, Taxco  

(Gro.) con 16 707, Colima (Col.) con 18 565, Lerdo (Dgo.) con 18 739, la Delegación 
Miguel Hidalgo (D.F.) con 19 591 y San Cristóbal de las Casas (Chis.) con 18 917 
habitantes por museo. Llama la atención que se trata en su mayoría de localidades con 
elevados flujos turísticos. 

Museos bajo custodia del INAH 

Aguascalientes 

1. Museo Regional de Historia de Aguascalientes (Aguascalientes) 

Baja California 

1. Museo Histórico Regional Ex Cuartel de la Compañía Fija (Ensenada) 

2. Museo Wa-Kuatay (Rosarito) 

Baja California Sur 

1. Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur (La Paz) 

2 .Museo de las Misiones Jesuíticas (Loreto) 

3. Museo de las Pinturas Rupestres de San Ignacio (Mulegé) 

Campeche 

1 .Museo de las Estelas Mayas Baluarte de Nuestra Señora de la Soledad Ramón Piña 
Chan (Campeche) 

2 .Museo Arqueológico de Campeche Fuerte de San Miguel (Campeche) 

3. Museo del Camino Real de Hecelchakán (Hecelchakán) 

4 .Museo Histórico Fuerte de San José el Alto Armas y Marinería (Campeche) 

Coahuila 
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1. Museo Regional de la Laguna (Torreón) 

Colima 

1. Museo Regional de Historia de Colima (Colima) 

Chiapas 

1. Museo Regional de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) 

2. Museo de los Altos de Chiapas (San Cristóbal de las Casas) 

3. Museo Arqueológico del Soconusco (Tapachula) 

4. Museo Arqueológico de Comitán (Comitán) 

5. Museo de Sitio de Palenque Alberto Ruz Lhuillier (Palenque) 

6. Museo de Sitio de Toniná (Ocosingo) 

Chihuahua 

1 Museo Histórico Ex Aduana de Ciudad Juárez (Ciudad Juárez) 

2 Museo de Sitio de las Culturas del Norte (Casas Grandes) 

Distrito Fedreal 

1. Museo Nacional de Antropología (Miguel Hidalgo) 

2. Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec (Miguel Hidalgo) 

3. Museo Nacional de las Culturas (Cuauhtémoc) 

4. Museo Nacional de las Intervenciones (Coyacán) 

5. Museo Casa Carranza (Cuauhtémoc) 

6. Museo de El Carmen (Álvaro Obregón) 

7. Galería de Historia (Miguel Hidalgo) 

8. Museo del Templo Mayor (Cuauhtémoc) 

9. Centro Comunitario Culhuacán Ex Convento de San Juan Evangelista (Iztapalapa) 

10. Museo de Sitio de Cuicuilco (Tlalpan) 

Estado de México 
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1. Museo de Sitio Nacional del Virreinato (Tepotzotlán) 

2. Museo Prehistórico de Tepexpan (Acolman) 

3. Museo de Sitio Colonial de Acolman (Acolman) 

4. Museo Comunitario Casa de Morelos (Ecatepec) 

5. Museo de Sitio de la Pintura Mural Teotihuacana (Teotihuacán) 

6. Museo de Sitio de Chimalhuacán (Chimalhuacán) 

7. Museo de la Escultura Mexica Eusebio Dávalos (Tlalnepantla) 

8. Museo Xólotl San Bartolo Tenayuca (Tlalnepantla) 

9. Museo de Sitio de Teotihuacán (Teotihuacán) 

Guanajuato 

1. Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas (Guanajuato) 

2. Museo Casa del Dr. Mora (Comonfort) 

3. Museo Ex Convento Agustino de San Pablo (Yuriria) 

4. Museo Casa de Hidalgo La Francia Chiquita (San Felipe) 

5. Museo de Valle de Santiago (Valle de Santiago) 

6. Museo Histórico de San Miguel de Allende (Allende) 

7. Museo de Sitio Casa de Hidalgo (Dolores Hidalgo) 

Guerrero 

1. Museo Regional de Guerrero (Chilpancingo) 

2. Museo Guillermo Spratling (Taxco de Alarcón) 

3. Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego (Acapulco) 

Hidalgo 

1. Museo Regional de Hidalgo (Pachuca) 

2. Museo Local de Actopan (Actopan) 

3. Museo Nacional de la Fotografía (Pachuca) 
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4. Museo de Tepeapulco (Tepeapulco) 

5. Museo Arqueológico de Tula Jorge R. Acosta (Tula) Jalisco 

1. Museo Regional de Guadalajara (Guadalajara) 

2. Museo Arqueológico de Ciudad Guzmán (Ciudad Guzmán) 

3. Museo Regional del Río Cuale (Puerto Vallarta) 

Michoacán 

1. Museo Regional Michoacano Dr. Nicolás León Calderón (Morelia) 

2. Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro (Pátzcuaro) 

3. Museo de Sitio Casa de Morelos (Morelia) 

4. Museo de la Estampa Ex Convento de Santa María Magdalena (Cuitzeo) 

5. Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Tzintzuntzan (Tzintzuntzan) 

Morelos 

1. Museo Regional Cuauhnáhuac (Cuernavaca) 

2. Museo Histórico del Oriente de Morelos Casa de Morelos (Cuautla) 

3. Museo de Medicina Tradicional y Jardín Etnobotánico (Cuernavaca) 

4. Museo y Centro de Documentación Histórica Ex Convento de Tepoztlán (Tepoztlán) 

5. Museo de Sitio de Xochicalco (Miacatlán) 

6. Museo de Sitio de Coatetelco (Miacatlán) 

Nayarit 

1. Museo Regional de Nayarit (Tepic) 

2. Museo de Antropología e Historia de Compostela (Compostela) 

Nuevo León 

1. Museo Regional de Nuevo León Ex Obispado (Monterrey) 

Oaxaca 

1. Museo Regional de las Culturas de Oaxaca (Oaxaca) 
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2. Museo de Sitio Casa de Juárez (Oaxaca) 

3. Museo Sala Homenaje a Juárez (Guelatao de Juárez) 

4. Museo de Sitio de Monte Albán (Monte Albán) 

Puebla 

1. Museo Regional de Puebla (Puebla) 

2. Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto (Puebla) 

3. Museo de Arte Religioso de Santa Mónica (Puebla) 

4. Museo de la Evangelización (Huejotzingo) 

5. Museo del Valle de Tehuacán (Tehuacán) 

6. Museo de Sitio de Cholula (San Pedro Cholula) 

Querétaro 

1. Museo Regional de Querétaro (Querétaro) 

Quintana Roo 

1. Museo Arqueológico de Cancún (Cancún) 

San Luis Potosí 

1. Museo Regional Potosino (San Luis Potosí) 

Sinaloa 

1. Museo Arqueológico de Mazatlán (Mazatlán) 

Sonora 

1. Museo Regional de Sonora (Hermosillo) 

Tabasco 

1. Museo de la Sierra Ex Convento de Oxolotán (Oxolotán) 

2. Museo de Sitio de Comalcalco (Comalcalco) 

3. Museo de Sitio de La Venta (Huimanguillo) 

4. Museo de Sitio de Pomoná (Tenosique) 
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Tamaulipas 

1. Museo de la Cultura Huasteca (Ciudad Madero) 

Tlaxcala 

1. Museo Regional de Tlaxcala (Tlaxcala) 

2. Museo de Sitio Ocotelulco (Totolac) 

3. Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Cacaxtla (Nativitas) 

4. Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Xochitécatl (Nativitas) 

5. Museo de Sitio de Tizatlán (Tlaxcala) 

Veracruz 

1. Museo Tuxteco (Santiago Tuxtla) 

2. Museo Baluarte de Santiago (Veracruz) 

3. Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa (Veracruz) 

4. Museo de Sitio de El Zapotal (Ignacio de la Llave) 

5. Museo de Sitio Castillo de Teayo (Castillo de Teayo) 

6. Museo de Sitio de Cempoala (Úrsulo Galván) 

7. Museo de Sitio de Tres Zapotes (Santiago Tuxtla) 

8. Museo de Sitio de Higueras (Vega de Alatorre) 

9. Museo de Sitio de San Lorenzo Tenochtitlán (Texistepec) 

Yucatán 

1. Museo Regional de Antropología Palacio Cantón (Mérida) 

2. Pinacoteca del Estado Juan Gamboa Guzmán (Mérida) 

3. Museo de Sitio de Chichén Itzá (Tinum) 

4. Museo de Sitio del Pueblo Maya Dzibilchaltún (Mérida) 

5. Museo de Sitio de Uxmal (Santa Elena) 

Zacatecas 
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1. Museo Regional de Guadalupe (Guadalupe) 

2. Museo de Sitio de La Quemada (Villanueva) 

Museos comunitarios 

Con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, en el 2000 
se tenían registrados 159 museos en el Programa de Museos Comunitarios, apoyado por 
ambas instituciones. De estos museos, que se localizan en 24 estados del país, 60% 
albergan piezas prehispánicas y el resto una variedad de objetos relacionados con la 
historia, las costumbres y tradiciones de sus comunidades: documentos históricos, 
fotografías, registros ecológicos, medicina tradicional, danzas, música, indumentaria y 
artesanías. En el Sistema de Información Cultural del CONACULTA se tienen 
registrados 240 museos comunitarios, los cuales pertenecen a diversas asociaciones 
civiles, organizaciones comunitarias y organismos municipales. 

TEATROS 

El origen de los espacios teatrales en México se remota a los primeros años posteriores 
a la Conquista y esta relacionado con las celebraciones tanto  cívicas como religiosas 
que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Dichas representaciones se efectuaban 
dentro y fuera de la Catedral y en la Plaza Mayor (hoy zócalo). Hacia finales del siglo 
XVI, fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, frente a la abundancia del  
desorden  de cantos y danzas indígenas al interior de los templos, prohibió tajantemente 
este tipo de representaciones, las cuales se desplazaron entonces a los atrios de los 
templos y calles aledañas. La actividad teatral fue muy intensa a lo largo de la época 
colonial y recibió apoyos económicos y estímulos por parte de las autoridades cívicas y 
religiosas, tanto que podemos suponer que el teatro fue la primera actividad artística 
apoyada económicamente a nivel oficial en nuestro país. 

Pasó mucho tiempo antes de la creación de espacios teatrales formales con las 
características que actualmente conocemos y que son resultado de una larga evolución 
tipológica de este tipo de edificios. Después de los primitivos tablados de madera, los 
primeros espacios cerrados fueron “las casas de comedias”, según el modelo de los 
“corrales” madrileños. Dichos espacios eran autorizados y asignados por los virreyes y 
algunos grupos de comediantes protegidos por las autoridades. 

A principios del siglo XVII comenzó a funcionar el “Coliseo” viejo, un espacio teatral 
ubicado en el patio del Hospital Real de Naturales (o de indios), en la Ciudad de 
México. Estaba hecho de madera y de otros materiales endebles, lo cual lo hacía 
vulnerable a incendios e inundaciones. De hecho, este espacio desapareció con la gran 
inundación que azotó a la Ciudad de México en 1629. Diez años más tarde, en 1639, se 
construyó en el mismo sitio otro foro o  “casa de comedias” con un diseño del entonces 
Maestro Mayor de Catedral Juan Gómez de Transmonte, quien se basó en un modelo 
diseñado por el sevillano Luis de Berrio. Su construcción concluyó en 1642. Este primer 
Coliseo de Comedias representa, por tanto, el punto de transición entre la tipología del 
corral uy la del teatro de tipo italiano que ya había sido asimilada en España. Este teatro 
siguió funcionando hasta 1722, año en que se incendió y destruyó por completo. Casi de 
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inmediato se empezó a reconstruir con los materiales rescatados del incendio en un 
terreno cercano al anterior, el cual tampoco duró mucho tiempo.   

En 1725 se decidió construir un nuevo teatro o coliseo en un terreno más alejado del 
hospital para evitar molestias y peligros para los asistidos en esa institución. Este 
espacio tomó el nombre de “Coliseo Nuevo” y representó el espacio teatral más 
importante de la ciudad. En 1826 cambió de nombre por el de Teatro Principal, el cual 
funcionó hasta 1931, año en que otro voraz incendio lo borró del panorama urbano y 
teatral. 

La construcción de teatros formales en México abarca un periodo que va desde el siglo 
XVII hasta principios del siglo XX, con el predominio del tipo italiano y con algunas 
variantes de tipo francés. El aforo de estos espacios varía entre quinientas y mil butacas. 

Teatros por estado 

El Sistema de Información Cultural del CONACULTA tiene registrados 544 teatros 
distribuidos en las 32 entidades federativas. Entre las entidades con mayor número de 
teatros destacan el Distrito Federal con 129, Guerrero y Nuevo León con 24 cada uno, 
Tamaulipas con 23, Sonora con 22 y Guanajuato con 21, en tanto que los estados con 
menos teatros son Nayarit con dos, Tlaxcala con tres, Chiapas con seis, Quintana Roo y 
Oaxaca con siete cada uno y Zacatecas, Hidalgo y Baja California Sur con ocho cada 
uno. 

Habitantes por teatro 

El número de habitantes por teatro en México es de 179 197. El mejor equipamiento, 
que corresponde a un menor número de habitantes por teatro, lo tienen las entidades de 
Colima con 27 131, Baja California Sur con 53 005, el Distrito Federal con 66 707 y 
Campeche con 76 743. El equipamiento más bajo, es decir, los estados que tienen más 
habitantes por teatro, son el Estado de México con 873 112, Chiapas con 653 482, 
Puebla con 507 668 y Veracruz con 493 498. 

Teatros por municipio/delegación 

Los 544 teatros que existen en México se encuentran distribuidos en 164 municipios, lo 
que significa que el 6.71% de los municipios o delegaciones en el país cuentan con al 
menos un teatro. Por el contrario, 2 281 municipios que representan el 93.29% del total 
nacional no cuentan con teatro. 

Entre los municipios o delegaciones con mayor número de teatros destacan las 
delegaciones del Distrito Federal: Cuauhtémoc con 54, Coyacán con 23 y Miguel 
Hidalgo con 15; así como Monterrey (N.L.) con 14 y Guadalajara (Jal.), Colima (Col.) y 
la Delegación Benito Juárez (D.F.) con 13 cada uno. 

Considerando la distribución de la población, el 53.48% de los mexicanos habita en 
municipios que no tienen teatros, el 17.81% en municipios que tienen de uno a dos y el 
12.80% en municipios que tienen de tres a seis, en tanto que el 15.90% vive en 
municipios que tienen de siete a 54. 
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Habitantes por teatro 

El número de habitantes por teatro en México es de 179 197. El mejor equipamiento, 
con menos de 29 723 habitantes por teatro, lo tienen 33 municipios que representan el 
1.35% del total nacional, entre los que destacan la ciudad de Colima (Col.) con 9 996 y 
la Delegación Cuauhtémoc (D.F.) con 9 560 habitantes por teatro. El equipamiento más 
bajo, de 147 915 a 1 773 343 habitantes por teatro, lo ocupan igualmente 33 municipios 
que representan el 1.35% del total nacional. Entre estos municipios se encuentran la 
Delegación Iztapalapa (D.F.) con 1 773 343, Zapopan (Jal.) con 1 001 021, la 
Delegación Tlalpan (D.F.) con 581 781, Atizapán de Zaragoza (Edo. de Méx.) con 467 
886 y Cuautitlán Izcalli (Edo. de Méx.) con 453 298 habitantes por teatro. 

Lo anterior representa que el 18.92% de la población vive en municipios con bajos 
niveles de equipamiento (entre 147 915 y 1 773 343 habitantes por teatro), en tanto que 
el 3.27% de la población vive en municipios con altos niveles de equipamiento (de 2 
155 a 29 723 habitantes por teatro). 

LIBRERÍAS 

Las librerías juegan un papel fundamental en el mercado editorial para facilitar el 
acceso a los lectores a una oferta plural de libros. Por lo anterior, constituyen un 
elemento central a considerar en la política de fomento al libro y la lectura. No obstante, 
como señala un reciente estudio realizado en España, aplicable también en México y 
otros países de América Latina “el tema de las librerías se ha caracterizado por la 
ausencia de información estadística sistemáticamente elaborada, hecho que ha 
dificultado la posibilidad de un conocimiento riguroso exhaustivo de este sector en el 
que convergen empresas de características muy diferentes entre sí. 

Si bien en México existe el comercio del libro desde la fundación de la Nueva España, 
no es sino hasta el siglo XVII, con el surgimiento de las casas impresoras que venden 
directamente sus libros, que surge el término de librería y el libro comienza a tener 
cierta presencia comercial. Durante los siglos XVIII y XIX los conventos, las sacristías 
de las iglesias y el colegio de San  Ildefonso  participaron de manera intensa en la venta 
y distribución de publicaciones.  

A partir de la segunda década del siglo XIX se intensifica la producción y distribución 
de publicaciones entre ciertos sectores de la población, el libro tiene una presencia 
creciente en la vida pública aa la par de los periódicos, las revistas literarias, los folletos 
y boletines informativos. Los impresos, editores y libreros, independientemente de 
cuestiones culturales, políticas y religiosas, se preocupan sobre todo por el comercio del 
libro. 

Según datos proporcionados por la Asociación de Libreros Mexicanos, A. C., a 
principios del siglo XX existían en la Ciudad de México 12 librerías; y en los años 
cincuenta 80 en todo el país. Es hasta los años setenta que las librerías se consolidan y 
surge, bajo la influencia europea y norteamericana, un nuevo concepto: desaparece el 
aparador al público y la librería abre sus espacios para propiciar un mayor acercamiento 
con el lector, se organizan los libros por temas y se adaptan nuevos espacios de 
convivencia como cafeterías y áreas de música y teatro. 
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Actualmente el universo estimado de librerías en México, registrado en el Sistema de 
Información Cultural del CONACULTA, es de mil 146 establecimientos. 

Librerías por estado 

El Sistema de Información Cultural del CONACULTA tiene registradas 1 146 librerías 
distribuidas en las 32 entidades federativas. 

Entre los estados con mayor número de librerías destacan el Distrito Federal con 423, el 
Estado de México con 75, Veracruz con 55, Jalisco con 53, Nuevo León con 48 y 
Guanajuato y Baja California con 42 cada uno. Los estados con menos librerías son 
Colima con dos, Tlaxcala con tres, Campeche con cuatro, Nayarit con siete y Zacatecas 
y Baja California Sur con ocho cada uno. 

Habitantes por librería 

El número de habitantes por librería en México es de 85 064. El mejor equipamiento, 
que corresponde a un menor número de habitantes por librería, lo tienen el Distrito 
Federal con 20 343, Querétaro con 48 424, Baja California Sur con 53 005 y 
Aguascalientes con 59 017. El equipamiento más bajo, es decir, los estados que tienen 
más habitantes por librería, son Tlaxcala con 320 882, Colima con 271 313, Oaxaca con 
264 520 y Chiapas con 217 827. 

Librerías por municipio/delegación 

Las 1 146 librerías registradas en el Sistema de Información Cultural del 
CONACULTA se ubican en 133 municipios, lo que representa el 5.44% del total de 
municipios en México. Entre los municipios o delegaciones con mayor número de 
librerías destacan la Delegación Cuauhtémoc (D.F.) con 205, la Delegación Coyoacán 
(D.F.) con 49, Guadalajara (Jal.) con 46, Monterrey (N.L.) con 41, las delegaciones 
Benito Juárez y Miguel Hidalgo (D.F.) con 36 cada una, Puebla (Pue.) con 29 y 
Querétaro (Qro.) y Tijuana (B.C.) con 26 cada uno. Por el contrario, 2 312 municipios 
que representan el 94.56% del total no cuentan con librerías. 

Considerando la distribución de la población, el 50% de los mexicanos habita en 
municipios que no tienen librerías, el 12.4% en municipios que tienen de una a tres, el 
11.4% en municipios que tienen de cuatro a ocho y el 26.2% en municipios que tienen 
nueve o más librerías. 

Habitantes por librería 

El número de habitantes por librería en México es de 85 064. El mejor equipamiento, 
con menos de 32 788 habitantes por librería, lo tienen 27 municipios/ delegaciones que 
representan el 1.10% del total nacional, entre los que destacan la Delegación 
Cuauhtémoc (D.F.) con 2 518, Santa Cruz Tlaxcala (Tlax.) con 6 412, Tinum (Yuc.) 
con 9 533 y la Delegación Miguel Hidalgo con 9 795 habitantes por librería; en tanto 
que el más bajo equipamiento, con más de 124 215 habitantes por librería, lo ocupan 
igualmente 27 municipios que representan el 1.10% del total nacional. Entre estos 
municipios se encuentran San Nicolás de los Garza (N.L.) con 496 878, Tlaquepaque 
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(Jal.) con 474 178, Cuautitlán Izcalli (Edo. de Méx.) con 453 298 y la Delegación 
Iztacalco (D.F.) con 411 312 habitantes por librería. 

Lo anterior representa que el 12.11% de la población vive en municipios con bajos 
niveles de equipamiento (entre 124 215 y 496 880 habitantes porlibrería), en tanto que 
el 8.08% de la población vive en municipios con altos niveles de equipamiento (menos 
de 32 780 habitantes por librería). 

SALAS DE CINE 

Con más de un siglo de historia, la exhibición cinematográfica en nuestro país ha 
pasado por diversas etapas. Así como la tecnología de filmación ha transitado del cine 
mudo al cine sonoro, del blanco y negro al color, en películas de 16, 35 y 70milímetros, 
de avances en la calidad de la imagen y el sonido, las modalidades de su exhibición al 
público también se han modificado. En un principio a partir de 1896, el cine se presentó 
en espacios improvisados tales como patios, jardines, salones, teatros y vestíbulos o 
bien mediante los cinematógrafos ambulantes. Por ello no resulta fácil hacer un 
estimado de espacios dedicados a la exhibición de películas en el país en esos años, 
aunque sí se puede tener una idea en el sentido de que las ciudades más importantes, 
especialmente las capitales de los estados, contaban con al menos un teatro en el que se 
proyectaban películas. 

El invento del cinematógrafo en 1896 causó gran revuelo en la comunidad mundial. La 
nueva “mecánica creativa”como se le nombró al principio, llegó a México ese mismo 
año. “En la calle de Plateros número 9 se abre el primer salón cinematográfico con 
funciones todos los jueves. 

El primer local para la exhibición cinematográfica en la capital del país fue fundado por 
el ingeniero Salvador Toscazo en 1897 y se nombró Cinematográfico Lumiere y más 
tarde Salón Rojo. Emilio García Riera, en su libro Breve historia del cine mexicano, 
presenta el siguiente estimado nacional de salas de cine abiertas por los agentes de los 
Lumiere y de Edison: en 1900, 22 salas; en 1906, 16; en 1910, 54 y en 1911, 87. 

El cine mexicano permitió recoger imágenes históricas de la Revolución como “la 
entrada de Madero a la capital, la Decena Trágica, Huerta cruzando el Palacio Nacional, 
Villa comiendo ante la seriedad de Zapata… Varios años después con esas imágenes se 
daría a la realización de un extraordinario documental,  “Memorias de un mexicano” de 
Salvador Toscano. 

La construcción de inmuebles ex profeso para la exhibición de cine dio inicio en los 
años veinte y continuó con gran impulso hacia la década de los cuarenta.  

Hacia la primera mitad de la década de los años cincuenta había en México dos mil 21 
salas de cine, lo cual colocaba a nuestro país en el décimo lugar a nivel mundial. 
Estados Unidos ocupaba el primer sitio con 23 mil 120 salas. 

Este período de auge en la construcción de salas de exhibición coincide con un 
crecimiento de la producción fílmica nacional que habría de alcanzar su auge en los 
años cuarenta con directores de la talla de Emilio Fernández, Alejandro Galindo, Julio 
Bracho, Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez; fotógrafos como Gabriel Figueroa, y 
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actores como los hermanos Soler, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores 
del Río, Sara García, Pedro Armendáriz, Cantinflas y Tín Tan, por citar sólo a unos 
cuantos. 

En 1963 la Universidad Autónoma de México crea el centro universitario de Estudios 
Cinematográficos, del que egresaría una nueva generación de cineastas como Alfredo 
Joskowickz, Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Fons y Mercedes Fernández  Violante, 
Arturo Ripstein Alfonso Arau entre otros. 

En los años 70 se fundan el Banco Nacional Cinematográfico, la Cineteca Nacional, y el 
Centro de Capacitación Cinematográfica; el gobierno apoya directamente películas 
como El Castillo de la pureza, de Arturo Ripstein, La pasión según Berenice, entre 
otras.  

A partir de los años cincuenta, la aparición de la televisión y su rápido crecimiento para 
volverse parte del equipamiento de la mayoría de los hogares, primero entre las clases 
medias y altas de las ciudades, y gradualmente hacia localidades menores y grupos de 
ingresos más bajos, representó un medio alternativo no sólo en el más amplio sentido de 
la audiovisual, sino específicamente de acceso a las producciones fílmicas. Esta 
situación de competencia se agrava con la penetración de la videograbadora, cuyo uso 
masivo en centros urbanos se extiende en la década de los ochenta. 

Lo anterior conjugado con una serie de factores que incluyen desde altos niveles de 
inseguridad en las grandes ciudades, hasta transformaciones de carácter más amplio en 
los patrones de prácticas y consumo culturales y uso del tiempo libre, constituye un 
contexto  de desventaja para la exhibición cinematográfica en salas públicas, de manera 
que a partir de los años ochenta se perfila una caida constante y de grandes proporciones 
en el número de asistentes. 

Así, de 264 millones de espectadores al inicio de esa década, en 1990 se registran 197 
millones, para descender al mínimo histórico de 62 millones en 1995. 

De acuerdo con datos citados por Néstor García Canclini, “en la mayoría de los países 
latinoamericanos, durante la década de los ochenta bajaron como promedio un 50 por 
ciento el número de salas y la asistencia de los espectadores. 

En 1983 se funda el Instituto Mexicano de Cinematografía con la finalidad de apoyar la 
producción fílmica nacional de calidad y en 1993 se crea el Fondo para la Producción 
Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) con 135 millones de pesos; en 1999 se 
publica la nueva Ley Federal de Cinematografía, cuyo reglamente aparece hasta 2001, y 
se construye el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine con recursos iniciales por 70 
millones de pesos. En 2002 el CONACULTA e IMCINE promovieron una iniciativa 
que fue aprobada por el Poder Legislativo la cual consiste en el pago de un peso por 
boleto vendido por la autorización para la exhibición pública de una película, destinado 
al apoyo de la producción de cine mexicano.  

Entre las entidades con mayor número de salas de cine destacan el Estado de México 
con 388. 
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Entre los 24 municipios que tienen 35 o más salas de cine se encuentra Toluca (Edo. de 
México), Ecatepec y Naucalpan (Edo. de México). 

Salas de cine por estado 

El Sistema de Información Cultural del CONACULTA tiene registradas 2 823 salas de 
cine en todo el país. Entre las entidades con mayor número de salas de cine destacan el 
Distrito Federal con 499, el Estado de México con 388, Nuevo León con 220 y Jalisco 
con 187, en tanto que los estados con menos salas son Nayarit con 13, Tlaxcala con 14, 
Campeche con 19 y Zacatecas con 21. 

Habitantes por sala de cine 

El número de habitantes por sala de cine en México es de 34 531. El mejor 
equipamiento, que corresponde a un menor número de habitantes por sala de cine, lo 
tienen los estados de Baja California  

Sur con 16 961, el Distrito Federal con 17 244, Tamaulipas con 17 315 y Nuevo León 
con 17 427. El equipamiento más bajo, es decir, los estados que tienen más habitantes 
por sala de cine, son Oaxaca con 132 260, Chiapas con 126 480, Hidalgo con 82 799 y 
Nayarit con 70 783. 

Habitantes por sala de cine por municipio/delegación 

El número de habitantes por sala de cine en México es de 34 531. El mejor 
equipamiento, con menos de 7 700 habitantes por sala de cine, lo tienen 12 
municipios/delegaciones que representan el 0.49% del total nacional; entre éstos 
destacan Acuitzio (Michoacán) con 292 habitantes por sala de cine, Atizapán (Estado de 
México) con 480, Monterrey (Nuevo León) con 5 050, la Delegación Benito Juárez 
(Distrito Federal) con 5 224 y Los Cabos (Baja California Sur) y la Delegación 
Cuauhtémoc (Distrito Federal) con 5 551 habitantes por sala de cine cada uno. El 
equipamiento más bajo, con más de 56 868 habitantes por sala de cine, corresponde a 31 
municipios/delegaciones que representan el 1.27% del total nacional. Entre estos 
municipios/ delegaciones se encuentran Othón P. Blanco (Quintana Roo) con 208 164 
habitantes por sala de  

Sur con 16 961, el Distrito Federal con 17 244, Tamaulipas con 17 315 y Nuevo León 
con 17 427. El equipamiento más bajo, es decir, los estados que tienen más habitantes 
por sala de cine, son Oaxaca con 132 260, Chiapas con 126 480, Hidalgo con 82 799 y 
Nayarit con 70 783. 

Salas de cine por municipio/delegación 

Se cuenta con 2 823 salas de cine ubicadas en 154 de los 2 445 municipios existentes en 
el país, lo que significa que el 6.3% de los municipios o delegaciones del país cuentan 
con al menos una sala de cine. Por el contrario, 2 291 municipios que representan el 
93.7% del total nacional no cuentan con salas de cine. Entre los 
municipios/delegaciones con mayor número de salas de cine destacan Monterrey (N.L.) 
con 220, Guadalajara (Jal.) con 168, las delegaciones Cuauhtémoc y Coyoacán (D.F.) 
con 93 y 86, respectivamente, y Tijuana (B.C.) con 83. 
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Considerando la distribución de la población, el 49.59% de los mexicanos habita en 
municipios que no tienen salas de cine; el 6.20% en municipios que tienen de dos a 
cuatro y el 17.07% en municipios que tienen de 10 a 34, en tanto que el 21.14% vive en 
municipios que tienen de 35 a 220 salas de cine. 

Salas de cine por localidad 

Si se agrupan los datos por localidad, dominan las tres grandes zonas metropolitanas: 
Ciudad de México con 742 salas, Monterrey con 220 y Guadalajara con 168, seguidas 
por Tijuana con 83,  

Puebla con 75, León con 63, Ciudad Juárez con 62 y Chihuahua con 59. 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Las primeras transmisiones de radio en México datan de principios, Ya en los años XX 
funcionaban varias estaciones experimentales y en 1923 iniciaron operaciones las 
primeras estaciones comerciales, como la CYL, operada por el periódico El Universal y 
La Casa del Radio y la CYB, de la Compañía Cigarrera El Buen Tono, que sigue 
transmitiendo a la fecha con las siglas XRB. En diciembre de 1924 la Secretaría de 
Educación Pública obtiene el permiso para instalar la emisora CZE que ahora transmite 
con las siglas de XEEP (Radio Educación) y para 1929 había 17 estaciones comerciales 
y dos culturales. 

Este crecimiento se aceleró y consolidó a nivel nacional en las siguientes décadas. En 
1930 Emilio Azcárraga Vidaurreta funda la XEW, que habría de ser la base de una 
cadena en red nacional con la presentación de los principales artistas del país. En 1939 
se funda XEQ, con programación de música ranchera, que también dio origen a una 
importante cadena nacional. En 1937 se crea Radio Universidad Autónoma de México, 
primera de una serie de radiodifusoras universitarias que aparecerían con el paso del 
tiempo. En 1931 se sustituye el régimen de permisos por el de concesiones. 

A partir de los años treinta la radio inicia un proceso que habrá de convertirla en medio 
de comunicación privilegiado en el contexto de urbanización creciente, primero en la 
capital del país y después en ciudades grandes e intermedias, conforme amplia su 
cobertura geográfica en los años cuarenta, contribuyendo a generar una identidad 
colectiva nacional, junto con el cine, y posteriormente, la televisión. Como ha señalado 
Rosalía Winocur. “Al vincular contenidos informativos de problemáticas particulares 
con estaciones de recreación en el tiempo libre, la radio cumple funciones no sólo de 
integración social, en el sentido de articular y comunicar distintas culturas locales y 
regionales, sino que estructura cotidianamente nuevos espacios de sociabilidad en 
ámbitos familiares y comunitarios”. 

La radio “redimensiona la esfera de lo público y lo privado, estableciendo un circuito 
inédito entre el hogar y los lugares públicos y proyectando la imagen de una gran 
familia que tenía como interlocutor a todos los hogares mexicanos”. 

En los años 40 surgen grandes cadenas de cobertura nacional, entre ellas Radio 
Programas de México, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta y Clemente Serna, y 
Radio Cadena Nacional, fundada en 1948 por Rafael Cutberto Navarro. Los 
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radioteatros, dirigidos a “la gran familia mexicana”, alcanzan enormes niveles de 
audiencia y a finales de los años cuarenta se extienden los noticieros radiofónicos. 

En 1952 entra en operación Radio Joya, la primera estación que transmite en Frecuencia 
Modulada (FM), y en la segunda mitad de los años cincuenta, por la competencia de la 
televisión, comienza a crecer la programación de grabaciones musicales en tanto que 
disminuye la producción de programas. 

En 1946 el ingeniero Guillermo González Camarena inaugura la primera estación 
experimental de televisión en México, y en 1950 inician las transmisiones de televisión 
comercial con el Canal 4 por concesión otorgada a Rómulo O¨Farril dueño del periódico 
Novedades. En 1951 empieza a funcionar el Canal 2 a cargo de Emilio Azcárraga 
Vidaurreta y en 1952 el canal 5 puesto en marcha por Guillermo González Camarena. 
Estos tres canales habrían de fusionarse en la empresa Telesistema Mexicano. Desde 
1952 comienza la instalación de repetidoras, así como de estaciones locales en varias 
ciudades del país como Guadalajara, Monterrey y Tijuana, con lo que la cobertura 
territorial de la televisión crece aceleradamente. 

En 1959 empezó a funcionar el Canal 11, aunque al principio solo era captado en los 
alrededores del Casco de Santo Tomás. La Secretaría de Educación Pública fue 
designada como responsable de la administración y transmisión de programas y en 1976 
ésta transfirió la administración del canal al instituto Politécnico Nacional. 

En 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión establece que el uso del espacio para la 
difusión de palabras e imágenes que se propagan a través de ondas electromagnéticas 
sólo puede hacerse previa concesión o permiso que otorgue el Ejecutivo Federal. Según 
la ley, existen estaciones concesionadas, que pueden transmitir anuncios comerciales, y 
permisionadas, para entidades no lucrativas. 

En 1963 inician las primeras transmisiones de televisión a colores, que habrían de tardar 
varios años en dominar la programación, y llegan las primeras transmisiones 
internacionales en vivo vía microondas. En 1965, las estaciones repetidoras llevan la 
televisión a 26 estados de la República. En 1968, nuestro país incursiona en la red de 
transmisiones vía satélite al transmitir a todo el mundo la XIX Olimpiada México 68. 

Ese mismo año sale al aire el Canal 8, propiedad de Televisión Independiente de 
México, y en 1969 se inaugura el canal 13 con una concesión otorgada a Francisco 
Aguirre. Este canal sería adquirido por el Gobierno Federal en 1972, año en que se crea 
Televisión Rural de Gobierno Federa. 

En 1973 se fusionan Telesistema Mexicano y Televisión Independiente en la 
organización Televisa, agrupando a los canales 2, 4, 5 y 8 (en 1985 el canal 8 se 
convierte en 9). En 1985 se crea Inevisión, que operaba los canales 13 (con 44 
retransmisiones) y 7 (con 99 retransmisiones), así como varios canales regionales: 
Canal 22 de México, Canal 8 de Monterrey, Canal 2 de Chihuahua y Canal 11 de 
Ciudad Juárez. A principios de los años noventa se separan y son privatizados. Los 
canales 13 y 7 forman actualmente la red de Televisión Azteca. El canal 22 se mantuvo 
como empresa pública y en 1993 redefine su perfil como televisora cultural dependiente 
del CONACULTA. 
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No obstante la aparición de la televisión, el crecimiento de la radio se mantuvo: de 125 
estaciones que habían en el país en 1942, 20 años después, en 1962, había 435 y en 
1983 existían 875. En la década de los sesenta se fundan las primeras estaciones de 
radio que transmiten en lengua indígena y en 1983 se crea el Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER), que depende de la Secretaría de Gobernación y que actualmente cuenta 
con ocho estaciones en el Distrito Federal y doce en los estados de Baja California, 
Campeche, Coahuila, Colima Chiapas (3) Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Sonora y 
Yucatán. 

En la programación de radio, los años ochenta y posteriores se caracterizan por el inicio 
de la diversificación de contenidos orientados a audiencias más específicas, desplazando 
al predominio de lo musical, los noticieros adquieren enfoques más críticos, se abre 
espacio a la crónica, a programas de opinión, demandas y denuncias ciudadanas, 
información vial, orientación sobre salud, sexualidad, alimentación, etc. 

Sin embargo, la importancia comercial de la televisión excede por mucho a la de la 
radio y otros medios. Según datos de la Cámara y la Industria de la Radio y la 
Televisión, en el año 2000 la televisión recibió el 74% de la inversión publicitaria 
privada, contra 10% que recibió la radio, 11% la prensa, 7% las revistas y 2% el 
internet.  

Aún cuando las primeras operaciones de televisión por cable datan de 1954 en Nogales, 
Sonora, de manera muy restringida, es a partir de 1969 cuando Cablevisión, empresa 
filial de Telesistema Mexicano, obtiene la concesión para ofrecer el sesrvicio de 
televisión por cable en la Ciudad de México, lo cual inicia el crecimiento de este tipo de 
televisión en nuestro país, primero a ritmos muy modestos y sólo de manera 
significativa desde finales de los años ochenta. 

En 1989 nace un nuevo sistema de televisión de paga por microondas o Sistema de 
Distribución Multicanal Multipunto, conocido como MMDS por sus siglas en inglés. 
MVS Multivisión inicia esta modalidad de televisión que salió al aire en la ciudad de 
México. Posteriormente aparece Teleglobo, que opera concesiones en Guadalajara y 
Monterrey, además de otras empresas con menor cobertura. 

En 1995 inicia transmisiones formales el Canal 40 CNI, en tanto que los servicios de 
televisión vía satélite “directo al hogar” (DHT), Direc TV(compañía cuyos socios son 
Grupo MVS y una subsidiaria de Hghes Electronics Corporation y Sky (que asocia a 
News Corporation, Liberty Media y Grupo Televisa) son lanzados en diciembre de 
1996. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) , en 
junio de 2003 operaban en el país mil 471 estaciones de radio, de las cuales mil 161 son 
concesionadas y 310 permisionadas. Las estaciones permisionadas son, en su gran 
mayoría, las radiodifusoras universitarias, las de los sistemas estatales, las indigenistas y 
algunas del IMER. Del total, 885 estaciones transmiten por AM y 616 por FM. 

Por potencia acumulada destacan el Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. Los estados 
con menor potencia de transmisión son Tlaxcala, Durango, Campeche y Baja California 
Sur. Por número de estaciones destacan los estados de Sonora, Veracruz, Tamaulipas, 
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Coahuila y Chihuahua, en tanto que las que menor número de estaciones tienen son 
Tlaxcala, Campeche, Colima, Zacatecas y Querétaro.  

Los principales grupos de radio son Radiorama con 190 estaciones, Grupo ACIR 

Estaciones de radio 

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en junio de 2003 
operaban en el país 1 471 estaciones de radio, de las cuales 1 161 eran concesionadas y 
310 permisionadas. Del total, 855 estaciones transmiten por AM y 616 por FM. 

Por potencia acumulada destacan el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. 
Los estados con menor potencia de transmisión son Tlaxcala, Durango, Campeche y 
Baja California Sur. Por número de estaciones destacan los estados de Sonora, 
Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, en tanto que los que menor número de 
estaciones tienen son Tlaxcala, Campeche, Colima, Zacatecas y Querétaro. 

Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales 

La Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, A.C. 
fue creada el 31 de octubre de 1994 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Es una 
asociación enfocada a enlazar los sistemas radiofónicos y televisivos de carácter público 
orientados a la difusión de contenidos educativos y culturales, con el objetivo de lograr 
una presencia significativa de la radio y la televisión alternativas. La Red está 
constituida por 41 instituciones (39 son asociadas y dos son miembros adherentes); 
opera como la tercera en importancia en televisión y radio de señal abierta, con 
presencia en 27 estados de la República y en California, EUA, al asociarse la red Radio 
Bilingüe como miembro adherente. 

Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales 

1. Televisora Hermosillo, S.A. de C.V. (Hermosillo, Sonora) 

2. Radio Sonora (Hermosillo, Sonora) 

3. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur (La Paz, Baja 
California Sur) 

4. Radio Torreón (Torreón, Coahuila) 

5. Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Nuevo León (San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León) 

6. TV Nuevo León (Monterrey, Nuevo León) 

7. Radio Nuevo León (Monterrey, Nuevo León) 

8. Sistema Estatal de Radio Tamaulipas (Victoria, Tamaulipas) 

9. Radio Zacatecas (Zacatecas, Zacatecas) 
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10. Sistema de Radio y Televisión de Nayarit (Tepic, Nayarit) 

11. Radio y Televisión de Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) 

12. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (Guadalajara, Jalisco) 

13. Direccción General de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Guadalajara (Guadalajara, Jalisco) 

14. Unidad de Televisión de Guanajuato (León, Guanajuato) 

15. TV Colima (Colima, Colima) 

16. Sistema Michoacano de Radio y Televisión (Morelia, Michoacán) 

17. Universidad Autónoma de Querétaro (Querétaro, Querétaro) 

18. Radio Querétaro (Querétaro, Querétaro) 

19. Radio y Televisión de Hidalgo (Pachuca, Hidalgo) 

20. Radio Universidad Autónoma de Hidalgo (Pachuca, Hidalgo) 

21. Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (Metepec, Estado de México) 

22. Canal 11 (Gustavo A. Madero, Distrito Federal) 

23. Canal 22 (Benito Juárez, Distrito Federal) 

24. Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 
Miembro adherente (Venustiano Carranza, Distrito Federal) 

25. Instituto Mexicano de la Radio (Benito Juárez, Distrito Federal) 

26. Radio Universidad Iberoamericana (Cuajimalpa, Distrito Federal) 

27. Radio Educación (Benito Juárez, Distrito Federal) 

28. Radio Universidad Nacional Autónoma de México (Benito Juárez, Distrito Federal) 

29. Radio, Televisión y Comunicación del Congreso del Estado de Morelos 
(Cuernavaca, Morelos) 

30. Radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Cuernavaca, Morelos) 

31. Coordinación de Radio, Cine y Televisión del Gobierno del Estado de Tlaxcala 
(Tlaxcala, Tlaxcala) 

32. Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (Puebla, Puebla) 
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33. Radio y Televisión de Guerrero (Acapulco, Guerrero) 

34. Radio y Televisión de Veracruz (Xalapa, Veracruz) 

35. Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Oaxaca, Oaxaca) 

36. Televisión y Radio de Tabasco (Centro, Tabasco) 

37. Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) 

38. Sistema de Televisión y Radio de Campeche (Campeche, Campeche) 

39. Sistema Teleyucatán, S.A. de C.V. (Mérida, Yucatán) 

40. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (Othón P. Blanco, Quintana Roo) 

41. Radio Bilingüe. Miembro adherente (California, EUA) 

Radiodifusoras de instituciones de educación superior 

En su sentido más amplio, las radiodifusoras de las instituciones de educación superior 
tienen la misión de difundir los valores de la cultura nacional y universal, y constituirse 
como un medio que ofrece difusión a las actividades científicas, intelectuales y artísticas 
que producen las comunidades de universidades y tecnológicos. 

La primera radiodifusora universitaria fue Radio UNAM, fundada en 1937, seguida de 
Radio Universidad de San Luis Potosí en 1938 y Radio Universidad de Veracruz. 
Posteriormente, entre 1961 y 1979, se establecen 12 adicionales y a partir de 1987 se 
incrementa el número para alcanzar 33, considerando aquellas que cuentan con 
estaciones transmisoras —que son las que se incluyen en este Atlas—, aunque existen 
otros 23 departamentos universitarios que producen programas de radio transmitidos en 
estaciones públicas o particulares. Todas ellas se agrupan en el Sistema Nacional de 
Productoras y Radiodifusoras de las Instituciones de Educación Superior (SINPRIES), 
agrupación fundada en 1992. 

Radiodifusoras de instituciones de educación superior 

1. XHITT FM Radio (Tecnológico Cultural de Tijuana), Baja California. 

2. XEUAC AM/XHBA FM Radio Universidad (Universidad Autónoma de Baja 
California), Mexicali, Baja California. 

3. XEUS AM/XHUSH FM Radio Universidad de Sonora (Universidad de Sonora), 
Hermosillo, Sonora. 

4. XERU AM Radio Universidad (Universidad Autónoma de Chihuahua), Chihuahua. 

5. XEUDO AM Radio Universidad de Occidente (Universidad de Occidente), Ahome, 
Sinaloa. 
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6. XEUAS AM/XEHUAS FM Radio Universidad (Universidad Autónoma de Sinaloa), 
Culiacán, Sinaloa. 

7. XEHD AM Radio Universidad de Durango (Universidad Juárez del Estado de 
Durango), Durango. 

8. XESAL AM Radio Universidad Agraria (Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro), Saltillo, Coahuila. 

9. XHINS FM Radio Tecnológico de Saltillo (Instituto Tecnológico de Saltillo), 
Coahuila. 

10. XHUDM FM Radio Universidad de Monterrey (Universidad de Monterrey), San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

11. XHUNL FM Radio Universidad Autónoma de Nuevo León (Universidad Autónoma 
de Nuevo León), San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

12. XHUNI FM Radio Universidad de Tamaulipas (Universidad Autónoma de 
Tamaulipas), Victoria, Tamaulipas. 

13. XEUAA AM Radio Universidad de Aguascalientes (Universidad Autónoma de 
Aguascalientes), Aguascalientes. 

14. XHUG AM Radio Universidad de Guadalajara (Universidad de Guadalajara), 
Jalisco. 

15. XEXQ AM/XHUSP FM Radio Universidad de San Luis Potosí (Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí), San Luis Potosí. 

16. XEUG AM/XEUG FM Radio Universidad de Guanajuato (Universidad de 
Guanajuato), Guanajuato. 

17. XEITC AM Radio Tecnológico de Celaya (Instituto Tecnológico de Celaya), 
Guanajuato. 

18. XHUDC FM Radio Universidad de Colima (Universidad de Colima), Colima. 

19. XHUAQ AM/XHUAQ FM Radio Universidad de Querétaro (Universidad 
Autónoma de Querétaro), Querétaro. 

20. XESV AM Radio Nicolaíta (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), 
Morelia, Michoacán. 

21. XHUAH FM Radio Universidad de Hidalgo (Universidad Autónoma de 
Hidalgo), Pachuca, Hidalgo. 

22. XHUIA FM Ibero 90.9 Radio (Universidad Iberoamericana), Cuajimalpa, Distrito 
Federal. 
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23. XEUN AM/XEUN FM Radio UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México), Benito Juárez, Distrito Federal. 

24. XHUPC FM Radio IPN (Instituto Politécnico Nacional), Gustavo A. Madero, 
Distrito Federal. 

25. XEUACH AM Radio Universidad de Chapingo (Universidad Autónoma de 
Chapingo), Texcoco, Estado de México. 

26. XHUTX FM Radio Universidad Autónoma de Tlaxcala (Universidad Autónoma de 
Tlaxcala), Tlaxcala. 

27. XHUAEM FM Radio UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), 
Cuernavaca, Morelos. 

28. XHBUAP FM Radio Universidad de Puebla (Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla), Puebla. 

29. XEUAG FM Radio Universidad de Guerrero (Universidad Autónoma de Guerrero), 
Chilpancingo, Guerrero. 

30. XERUV AM Radio Universidad (Universidad Veracruzana), Xalapa, Veracruz. 

31. XEUBJ AM Radio Universidad de Oaxaca (Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca), Oaxaca. 

32. XECUA AM Radio Universidad (Universidad Autónoma de Campeche), 
Campeche. 

33. XERUY FM Radio Universidad Autónoma de Yucatán (Universidad Autónoma de 
Yucatán), Mérida, Yucatán. 

Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 

El Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas fue creado en 1979 a instancias 
del Instituto Nacional Indigenista, ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. Su objetivo es proporcionar servicios de comunicación, información, 
promoción y difusión de las culturas y tradiciones indígenas. Cuenta con 20 
radiodifusoras, además de cuatro radios experimentales de baja potencia, como parte de 
un proyecto de inducción al conocimiento y manejo de los medios de comunicación a 
niños mayas de los albergues escolares indígenas. El Sistema transmite en conjunto 
cerca de 70 mil horas anuales; su cobertura se extiende a 15 estados, atendiendo a 928 
municipios en 31 lenguas indígenas y en español. Tiene un auditorio potencial superior 
a los 22 millones de mexicanos, de los cuales cinco millones son indígenas. La primera 
radio indigenista en México fue La Voz de la Montaña, en Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. Las emisoras transmiten en amplitud modulada con potencias que van de dos 
mil 500 a 10 mil watts.  

Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
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Nombre y ubicación Año Lenguas en que transmiten Grupos indígenas de fundación 

1. XEQIN La Voz del Valle (Ensenada), Baja California 1994 Mixteco, triqui, zapoteco 
y español Mixteco, zapoteco, triqui 

2. XEETCH La Voz de los Tres Ríos (Etchojoa), Sonora 1996 Mayo, yaqui, guarijío y 
español Mayo, yaqui, guarijío tarahumara y zapoteco 

3. XETAR La Voz de la Sierra Tarahumara (Guachochi), 1982 Tarahumara, tepehuán, 
guarijío Tarahumara, guarijío tepehuán, totonaca, Chihuahua y español mazahua y pima 

4. XEJMN La Voz de los Cuatro Pueblos (Del Nayar), Nayarit 1992 Cora, huichol, 
tepehuán, náhuatl Huichol, cora, tepehuán, nahua y otomí y español 

5. XEANT La Voz de las Huastecas (Tancanhuiz de Santos), 1990 Náhuatl, pame, 
huasteco y español Nahua, huasteco, pame y chichimeca jonaz San Luis Potosí 

6. XEPUR La Voz de los Purépechas (Cherán), Michoacán 1982 Purépecha y español 
Purépecha, nahua, zapoteco, totonaca y otomí 

7. XETUMI La Voz de la Sierra Oriente (Tuxpan), Michoacán 1997 Mazahua, otomí y 
español Mazahua, otomí, matlatzinca y ocuilteco 

8. XECARH La Voz del Pueblo Hña-hñú (Cardonal), Hidalgo 1999 Otomí, náhuatl 
y español Otomí y nahua 

9. XEZON La Voz de la Sierra de Zongolica (Zongolica), 1991 Náhuatl y español 
Nahua, mazateco, popoluca, mixteco Veracruz y zapoteco 

10. XEZV La Voz de la Montaña (Tlapa de Comonfort), 1979 Náhuatl, mixteco, 
tlapaneco y español Nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo Guerrero y chocho 

11. XECTZ La Voz de la Sierra Norte (Cuetzalan), Puebla 1994 Náhuatl, totonaco y 
español Nahua, totonaca, otomí, tepehua y mixteco 

12. XETLA La Voz de la Mixteca (Tlaxiaco), Oaxaca 1982 Mixteco, triqui y español 
Mixteco, triqui, amuzgo y zapoteco 

13. XEOJN La Voz de la Chinantla (San Lucas Ojitlán), Oaxaca 1991 Mazateco, 
cuicateco, chinanteco Mazateco, chinanteco, cuicateco, nahua y español y mixteco 

14. XEJAM La Voz de la Costa Chica (Santiago Jamiltepec), 1994 Mixteco, amuzgo, 
chatino y español Mixteco, chatino, amuzgo, zapoteco Oaxaca y triqui 

15. XEGLO La Voz de la Sierra Juárez (Guelatao de Juárez), 1990 Zapoteco, mixe, 
chinanteco y español Zapoteco, chinanteco y mixe Oaxaca 

16. XECOPA La Voz de los Vientos (Copainalá), Chiapas 1997 Zoque, tzotzil y 
español Zoque y tzotzil 
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17. XEVFS La Voz de la Frontera Sur (Las Margaritas), 1987 Tojolabal, mame, tzeltal, 
tzotzil Tzeltal, tzotzil, tojolabal, mame, kanjobal Chiapas y español y chol 

18. XEXPUJ La Voz del Corazón de la Selva (Calakmul), 1996 Maya, chol y español 
Maya, mame, kanjobal, chol y tzeltal Campeche 

19. XEPET La Voz de los Mayas (Peto), Yucatán 1982 Maya y español Maya, 
zapoteco, nahua, mixe y chol Dependen de esta estación cuatro estaciones 
experimentales de baja potencia (por localidad): 

XHCHX-FM (Chemax) 1997 Maya 

XHSAZ-FM (San Antonio Sodzil) 1997 

XHYAX-FM (Yaxcopoil) 1997 

XHSMH-FM (Samahil) 1997 

20. XEFCPQ La Voz del Gran Pueblo (Carrillo Puerto), 1999 Maya y español Maya 
Quintana Roo 

Estaciones de televisión abierta 

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para 2003 
México cuenta con 721 estaciones de televisión, de las cuales 466 son concesionadas y 
255 permisionadas. El número estimado de telehogares es de 19.5 millones. 

Estaciones de televisión por cable 

La Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable cuenta con 530 compañías 
afiliadas. Considerando el tendido de cable, las entidades con mayor cobertura de este 
servicio son el Distrito Federal (incluye municipios del Estado de México), Veracruz, 
Jalisco, Estado de México y Nuevo León, en tanto que los estados con menor cableado 
son Yucatán, Campeche, Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo. De acuerdo con 
datos de la  

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en 2002 había en México dos 
millones 536 mil suscriptores de televisión por cable. Las 30 localidades de más de 500 
mil habitantes contaban con ese servicio, así como 142 de las 148 localidades de entre 
50 mil y 500 mil habitantes, es decir, el 96%, en tanto que el porcentaje disminuye al 
79% de las localidades de entre 15 mil y 50 mil, al 29% de las de entre cinco mil y 15 
mil y al 3% de las localidades entre dos mil 500 y cinco mil habitantes. 

EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 

Como complemento del capítulo anterior, acerca de la distribución geográfica de las 
estaciones de radio y televisión abierta, así como de los servicios de televisión por 
cable, en este capítulo se incluye información sobre el equipamiento de los hogares y su 
consecuente acceso a los medios de comunicación. Las fuentes disponibles con 
información pública de este equipamiento, con datos desagregados por estado y 
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municipio, prácticamente se limitan al XII Censo General de Población y Vivienda de 
2000, que incluye el equipamiento de aparatos de radio o radiograbadora, televisión , 
teléfono y computadora por vivienda. Esta información se completa con datos de la 
Cámara  Nacional de la Industria de televisión por cable (CANITEC), respecto al 
número de suscriptores de este servicio, y de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL), con datos sobre telefonía, acceso a internet, 
disponibilidad de computadoras y suscriptores de televisión por cable y microondas. 

De acuerdo con dicho censo, en México el 84.4% de las viviendas cuenta con radio o 
radiograbadora, lo que representa  al menos 18 246 272 aparatos. Si se considera que el 
promedio nacional es de 4.5 habitantes por vivienda, la población que dispone de este 
servicio es aproximadamente de 82 108 224 habitantes, lo que representa el 84.2% del 
total de la población. 

El 85.8% de las viviendas cuenta con televisión, lo que representa al menos 18 471 381 
aparatos. Considerando un promedio de 4.5 habitantes por vivienda, la población que 
dispone de este servicio es aproximadamente de 83 121 214 habitantes, es decir, el 
85.2%  del total nacional. 

En el caso de la televisión por cable, el número total de suscriptores de empresas 
afiliadas a la CANITEC es de 2 442 964. Si consideramos que el servicio atiende a una 
vivienda por suscriptor y que el promedio nacional de habitantes por vivienda es de 4.5, 
el servicio llega a 10 993 338 habitantes, es decir, el 11.28% de la población nacional. 
Igualmente, el número de suscriptores de televisión restringida, según la COFETEL, es 
de 2 876 420, lo que, siguiendo los criterios arriba mencionados, represente que el 
servicio llega a 12 943 890 mexicanos, es decir, el 13.28% de la población. 

La cobertura nacional de servicio telefónico en viviendas es del 36.22%, por lo menos 7 
791 935 aparatos telefónicos. 

Si consideramos que el promedio nacional es de 4.5 habitantes por vivienda, la 
población que dispone de este servicio en su vivienda es de aproximadamente 35 063 
707 habitantes, lo que representa el 35.9% del total de la población. 

De acuerdo con la COFETEL, el número de líneas telefónicas en 2001 ascendía a 13.7 
millones, de los cuales 10.6 correspondían a servicio residencial y el número de 
localidades atendidas era de 51 077. 

Otro dato interesante que revela la creciente interconexión telefónica lo constituye las 
cifras de conferencia de larga distancia reportadas por teléfonos de México, que entre 
1990 y 2001 crecieron crecieron en cuatro mil 375 a 14 251 millones de minutos, esto 
es un 325%, en llamadas nacionales, y de mil 293 a cuatro mil 404 millones de minutos 
en llamadas internacionales, es decir, 340%. 

La misma institución informa que para 2002 la densidad de líneas telefónicas era de 
14.7 por cada 100 habitantes, comparada con 11.2 de Venezuela, 17.9 de Colombia, 
21.9 de Argentina, 22.3 de Brasil, 23.0 de Chile, 46.0 de España, 48.0 de Corea del Sur, 
63.6 de Canadá, 65.9 de Estados Unidos y 73.0 de Noruega. 
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Para tener un panorama más completo del servicio telefónico, no puede dejar de 
considerarse la telefonía móvil que ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 
cinco años y que en 2001 ascendía a 21 millones 758 mil suscriptores, es decor, el 
21.6& de la población. 

En México el porcentaje de viviendas que cuenta con computadora, de acuerdo con el 
XII Censo General de Población y Vivienda de 2000, es del 9.35%, lo que representa 
por lo menos dos millones 11425 computadoras. Si consideramos que el promedio 
nacional es de 4.5 habitantes por vivienda, la población que dispone de este bien es de 
aproximadamente nueve millones 51 412 habitantes, 9.29% del total de la población. 

Por su parte, la COFETEL estima para 2002 el índice de computadoras personales por 
cada 100 habitantes en 6.9 – inferior al que se desprende del Censo de Población y 
Vivienda -, comparado con 4.9 de Colombia, 7.5 de Brasil, 8.2 de Argentina, 11.9 de 
Chile, 16.8 de España, 48.7 de Canadá y 62.5 de Estados Unidos. 

Aunque no se dispone de información pública de acceso a internet por estado y por 
municipio, la COFETEL y la Unión Internacional de Telecomunicaciones informan que 
en 2002 el número de usuarios por cada 100 habitantes era de 9.8 comparado con 4.6 de 
Colombia, 8.2 de Brasil, 11.2 de Argentina, 19.3 de España, 23.8 de Chile, 31.4 de 
Francia, 48.4 de Canadá, 53.8 de Estados Unidos, 55.2 de Corea del Sur y 60.8 de 
Islandia.  

En cuanto a los dominios registrados bajo .mx en mayo de 2003, la cantidad ascendía a 
76 357. 

En síntesis a nivel nacional, de acuerdo con los datos del Centro General de Población y 
Vivienda de 2000, los porcentajes de equipamiento más altos corresponden a aparatos 
de televisión (85.8% de las viviendas) seguidos del radio (84.8%), en tanto que las 
coberturas de servicio telefónico es de 36.22% y 9.35 de los hogares cuentan con 
computadora. Cabe subrayar que sólo se trata de viviendas, es decir, no se incluyen por 
ejemplo los aparatos de radio con que cuenta gran parte de los vehículos públicos y 
privados, ni el equipamiento de oficinas y otro tipo de inmuebles. Llama la atención que 
los porcentajes de viviendas con aparatos de radio y televisión son superiores a los de 
agua entubada (84.3%) o drenaje (78.1%). 

Puede apreciarse entonces que el radio y la televisión abierta son los medios de mayor 
cobertura nacional, en tanto que los servicios de televisión restringida y el equipamiento 
de computadoras tienen una cobertura limitada en cuanto a porcentaje de la población, 
aun cuando cubren todos los estados del país y las principales ciudades del Sistema   
Urbano Nacional. 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON RADIOGRABADORA POR ESTADO 

En México, los estados con menor disponibilidad en cuanto a viviendas que cuentan con 
radio o radiograbadora son: Chiapas (68.98%), Guerrero (71.22%), Oaxaca (71.66%), 
Campeche (73.25%), Tabasco (74.79%), Sinaloa 77.23%) y Veracruz (78.76%). Los 
estados con mayor disponibilidad son el Distrito Federal (94.18%), PORCENTAJE 
DE VIVIENDAS CON RACIO/GRABADORA POR 
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MUNICIPIO/DELEGACIÓN ; Aguascalientes (92.31%), Jalisco (90.44%), Nuevo 
León (89.94%) y el Estado de México (89.72%). 

MUNICIPIO/DELEGACIÓN 

El nivel más bajo de viviendas con radio o radiograbadora se da en 492 municipios 
(20.1% del total) con 63% o menos, los municipios con porcentajes más bajos son San 
Juan Mixtepec (19.34%) y San Juan Petlapa (24.32%), ambos en el estado de Oaxaca y 
Zapotitlán Tablas (30.7), Metlatongo (33.06%) y Acatepec (33.9%), en el estado de 
Guerrero. 

De los 489 municipios/delegaciones que cuentan con radio en mayor proporción, 
sobresalen las delegaciones Benito Juárez (95.95%), Coyoacán (95.58%) y 
Azcapotzalco (95.34%) en el Distrito Federal, y los municipios de Guelatao de Juárea 
(96.21%) en Oaxaca,  Coacalco de Berriozábal (95.67%) en el Estado de México, 
Cananea (95.08%) en Sonora y Cuautitlán Izcalli (94.87%) en el Estado de México. 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TELEVISIÓN POR ESTADO 

Los estados con porcentaje más bajos de viviendas con televisión son Oaxaca 
(56.95%), Chiapas (59.41%), Guerrero (69.57%), Hidalgo (75.42%) y Veracruz 
(76.86%). Las entidades con mayor porcentaje son el Distrito Federal (96.84%), 
Aguascalientes (95.85%), Nuevo León (95.5%), Baja California (94.96%), Coahuila 
(94.55%), Jalisco (93.88%) y el Estado de México (91.26%). 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TELEVISIÓN POR 
MUNICIPIO/DELEGACIÓN) 

Trescientos setenta municipios del país (15.13% del total nacional) están por debajo del 
33.45% de viviendas con televisión. Las cifras más bajas corresponden a los municipios 
de San Juan Petlapa (0.58%) y San Pedro Sochiapan (5.31%/ en Oaxaca, Acatepec 
(3.87%) y Metlatonoc (6.91%) en Guerrero; y Aldama (6.97%) en Chiapas. En el otro 
extremo se encuentran 488 municipios con más de 89.08% de televisores en viviendas. 
Sobresalen las delegaciones Benito Juárez (97.96%), y Azcapotzalco  (97.87%) en el 
Distrito Federal; los municipios de San Nicolás de la Garza (98.33%) y Guadalupe 
(97.91%) en Nuevo León y Coacalco de Berriozábal en el Estado de México (98.27%). 

SUSCRIPTORES DE TELEVISIÓN POR CABLE POR ESTADO 

El total de suscriptores de televisión por cable es de 2 442 964.Si consideramos que 
cada suscripción atiende a una vivienda, el servicio llega a 10 993 338 habitantes, es 
decir alrededor de 11.28% de la población tiene acceso a este servicio. La Cámara 
Nacional de la Industria de la Televisión por cable (CANITEC) tiene afiliadas 530 
compañías que se dedican a la comercialización de este servicio. 

La tendencia federativa con mayor número de suscriptores es el Distrito Federal con 
442 531, lo que representa 18.11% del total nacional, seguido de Jalisco con 10.16% 
(248 184 suscriptores), Michoacán con 6.61% (161 554), Veracruz con 6.2% (151 523) 
y Guanajuato con 5.2% (127 085). Con menos de 1% de suscriptores se encuentran 
Yucatán (0.17%), Baja California Sur (0.51%), Colima (0.72%), Zacatecas (0.92%) y 
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Campeche 0.92%)). El dato del Estado de México está subestimado y el del Distrito 
Federal sobreestimado, toda vez que las cifras de este última incluyen algunos 
municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SUSCRITA A TELEVISIÓN POR CABLE 
POR ESTADO 

Considerando la relación entre el número de suscriptores y la población estatal, las 
entidades con mayor proporción de suscriptores son el Distrito Federal (5.14%), Sonora 
(4.67%), Quintana Roo (4.59%), y Aguascalientes (4.21%). 

Los estados donde la proporción de suscriptores en relación con su población es menor 
son Yucatán (0.26%), Oaxaca (0.65%), Chiapas (0.72%), Estado de México (0.84%) y 
Puebla (1.55%). El dato del Estado de México está subestimado y el del Distrito Federal 
sobreestimado, toda vez que las cifras de este último incluyen algunos municipios de la 
zona metropolitana de la Ciudad de México. 

SUSCRIPTORES DE TELEVISIÓN POR CABLE POR LOCALIDAD 

Las localidades desde donde se emite la señal de televisión por cable y que atienden el 
mayor número de suscriptores con la Delegación Cuauhtemoc (que atiende a la zona 
metropolitana de la Ciudad de México) con 18.11% de suscriptores (442 531), seguida 
de la ciudad de Monterrey con 4.5% (110,000), Guadalajara con 3.18%  (77807), 
Querétaro con 2.06% (50 326) y Puebla con 2.01% (49 219). 

En resúmen, hay 355 localidades con menos de 2 000 suscriptores, 171 localidades con 
más de 2 000 y menos de 50 000 y cuatro localidades con 50 000 o más suscriptores.  

SUSCRIPTORES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA (CABLE Y 
MICROONDAS) POR ESTADO 

Para junio de 2003 la COFETEL reportó 2 876 420 usuarios de televisión restringida 
(servicio de señal por cable y de microondas). Considerando que en promedio hay 4.5 
habitantes por vivienda, dicho servicio llegaría a 12 943 890 personas, lo cual 
representa aproximadamente el 13.28% de la población nacional.  

Las entidades con mayor número de suscriptores son el Distrito Federal (19.66%), 
Jalisco (9.83%), Nuevo León (5.84%), Michoacán (5.54%) y Veracruz (5.54%), en 
tanto con menos del 1% de suscriptores se encuentran los estados de Baja California Sur 
(0.42%), Oaxaca (0.78%), Colima (0.79%), Zacatecas (0.81%) y Campeche (0.94%). 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SUSCRITA A TELEVISIÓN RESTRINGIDA 
POR ESTADO 

En cuanto a la relación entre el número de suscriptores y la población estatal, 
encontramos que las entidades con mayor proporción de suscriptores de televisión 
restringida (cable y microondas) son el Distrito Federal (6.57%), Sonora (4.87%), 
Quintana Roo (4.74%), Jalisco (4.47%), y Nuevo León (4.38%). 
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Los estados donde la proporción de suscriptores en relación con su población es menor, 
son Oaxaca (0.65%, Chiapas (0.87%), Estado de México (0.98%), Guerrero (1.64%) y 
Zacatecas (1.71%). Los datos del Distrito Federal están sobreestimados y los del Estado 
de México subestimados, toda vez que los primeros incluyen la atención de algunos 
municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TELÉFONO POR ESTADO 

La cobertura nacional de servicio telefónico en viviendas es de 36.22%, lo que 
representa por lo menos 7 791 935 aparatos telefónicos. Si consideramos que el 
promedio nacional es de 4.5 habitantes por vivienda, la población que dispone de este 
servicio en su vivienda es de aproximadamente 35 063 707 habitantes, lo que represente 
35.9% del total de la población. 

Los estados con menor cobertura a nivel doméstico son Chiapas (11.82%), Oaxaca 
(12.4%), Tabasco (18.01%), Zacatecas (19.5%), Hidalgo (19.81%, Guerrero (20.14%), 
y Campeche (21.26%). Las entidades con mayor cobertura del servicio telefónico en los 
hogares son el Distrito Federal (65.97%), Nuevo León (57.53%), Baja California  
(55.85%), Jalisco (47.74%), Baja California Sur (43.55%), Sonora (42.37%) y 
Chihuahua (42.03%). 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TELÉFONO POR 
MUNICIPIO/DELEGACIÓN 

En México hay 125 municipios cuyas viviendas carecen por completo de teléfono; de 
éstos, 112 se localizan en Oaxaca, cinco en Veracruz, cuatro en Chiapas y uno en los 
estados de Chihuahua, Puebla, Sonora y Yucatán. 

Con una cobertura menor de 0.6% de teléfonos en viviendas se encuentran 492 
municipios, lo que representa 20.1% del total nacional, mientras que en otros 20% (489 
municipios) se cuenta con más de 22.23% de viviendas con teléfono. En esta situación 
sobresalen las delegaciones de Benito Juárez con (88.21%), Coyoacán (79.42%) y 
Miguel Hidalgo  

(76.87%) en el Distrito Federal, y los municipios de San Pedro Garza García (83.63%) y 
San Nicolás de los Garza (78.08%) en Nuevo León. 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON COMPUTADORA POR ESTADO 

En México el porcentaje de viviendas con computadora es de 9.35%, lo que representa 
por lo menos 2 011 425 computadoras. Si consideramos que el promedio nacional es de 
4.5 habitantes por vivienda, la población que dispone de este bien es de 
aproximadamente 9 051 412 habitantes, lo que representa 9.29% del total de la 
población. 

Los estados con menor porcentaje de equipamiento son Oaxaca (2.78%), Guerrero 
(3.01%), Veracruz (4.52%, Tlaxcala (4.68%), Hidalgo (4.88%) y Tabasco (5.05%). Las 
entidades con mayor porcentaje de equipamiento son el Distrito Federal (21.5%), Baja 
California (15.1%), Nuevo León (¡4.5%), Querétaro (13.1%) y Aguascalientes (13.0%). 
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PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON COMPUTADORA POR 
MUNICIPIO/DELEGACIÓN 

En México hay 312 municipios en los que ninguna vivienda cuenta con computadora, 
de los cuales 241 se localizan en Oaxaca, 19 en Puebla, 15 en Yucatán, 14 en Veracruz, 
10 en Chiapas, cuatro en Tamaulipas y Chihuahua, tres en Sonora y uno en Tlaxcala y 
Michoacán. 

En 495 municipios la proporción de computadoras por vivienda es menor de 0.18%, 
mientras que en 487 municipios es mayor de 3.11%.Entre los municipios/delegaciones 
mejor equipados sobresalen las delegaciones Benito Juárez (41.73%), Coyoacán 
(34.19%), Miguel Hidalgo (31.6%), y Tlalpan (27.38%) en el Distrito Federal, y el 
municipio de San Pedro Garza García (47.58) en Nuevo León. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Estos índices se construyen como herramientas de análisis que "contienen información 
[...] que es sugestiva; pero que de ninguna manera es definitoria y exhaustiva. Por ello 
hay que leerlas y aprovecharlas [...] como instrumento y medio, nunca como fin y 
última palabra". 

La infraestructura cultural del país, registrada en el Sistema de Información Cultural, 
asciende a 6 610 bibliotecas públicas, 3 797 salas de lectura, 2 823 salas de cine, 1 592 
casas de cultura y centros culturales, 1 146 librerías, 1 058 museos y 544 teatros. 

El promedio de bibliotecas por municipio es de 2.7; el de salas de lectura, 1.55; el de 
salas de cine, 1.15; el de casas de cultura y centros culturales,0.65; el de librerías,0.47; 
el de museos, 0.43, y el de teatros,0.22. 

El promedio de habitantes que esta infraestructura atiende es el siguiente: 14 748 
habitantes por biblioteca, 25 674 por salas de lectura, 61 233 por casa de cultura o 
centro cultural, 92 139 por museo, 179 197 por teatro, 85 064 por librería y 34 531 por 
sala de cine. 

La infraestructura cultural no se distribuye de manera homogénea en el territorio 
nacional. Si consideramos la distribución por municipio, el tipo de infraestructura con 
mejor distribución son las bibliotecas: 2218 municipios cuentan con al menos una, es 
decir, el 90.8% del total nacional. Mil 80 municipios cuentan con al menos una casa de 
cultura o centro cultural, o sea, 44.1%. El tercer lugar lo ocupan las salas de lectura; 817 
municipios, el 33.4%, cuentan con al menos una. El siguiente lugar corresponde a los 
museos; 486 municipios del país tienen al menos uno, lo que representa el 19.8%. Le 
siguen los teatros; 164 municipios del país cuentan con al menos uno, 6.7% del total 
nacional. Finalmente 133 municipios, el 5.4%, cuentan con al menos una librería. 

Esta distribución no considera las diferencias de población por municipio, por lo que 
resulta conveniente analizar el número de habitantes de los municipios que cuentan con 
cada tipo de infraestructura en relación a la población nacional. Nuevamente la 
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infraestructura mejor distribuida son las bibliotecas públicas: 99.4% de la población 
habita en municipios que cuentan con al menos una.  

El segundo lugar corresponde a casas de cultura y centros culturales: 84.9% de la 
población habita en municipios que cuentan con al menos una casa de cultura o centro 
cultural. A continuación se sitúan las salas de lectura: 78.3% de los mexicanos vive en 
municipios que tienen una o más. En seguida, los museos: 

63.7% de la población habita en municipios con al menos uno. El 50.4% de los 
mexicanos vive en municipios que cuentan con al menos un cine y el 49.9% habita en 
municipios que cuentan con librería. Finalmente, el 46.5% de la población se encuentra 
en municipios con al menos un teatro. 

En síntesis, las bibliotecas y las casas de cultura y centros culturales son los tipos de 
infraestructura con mejor distribución en el territorio nacional. En el extremo opuesto se 
encuentran los teatros, los cines y las librerías, que están localizados en un menor 
número de municipios y responden a una mayor concentración poblacional. 

A continuación se analiza la distribución de la infraestructura por municipio de acuerdo 
con su población. Para este análisis se consideraron seis estratos: municipios con menos 
de 2 500 habitantes, de 2 500 a 14 999; de 15 000 a 49 999; de 50 000 a 99 999; de 100 
000 a 499 999 y de 500 000 o más habitantes. 

Bibliotecas 

De los 225 municipios sin biblioteca, 66.7%, es decir, las dos terceras partes, 
corresponde a municipios de menos de 2 500 habitantes, 30.7% a municipios de 2 500 a 
14 999 y sólo el 2.6%, es decir, seis municipios, se ubica en aquéllos de 15 000 a 49 999 
habitantes. Todos los municipios de más de 50 mil habitantes tienen cuando menos una 
biblioteca. 

Casas de cultura y centros culturales 

De los 1 363 municipios que no cuentan con al menos una casa de cultura o centro 
cultural, 25.7% son municipios de menos de 2 500 habitantes, 51.4% son municipios de 
2 500 a 14 999 y 21% están en el rango de 15 000 a 49 999 habitantes. Entre los estratos 
de mayor población sólo 23 municipios de 50 000 a 99 999 habitantes no tienen este 
tipo de infraestructura y cuatro de los municipios de 100 000 a 499 999 habitantes 
carecen de ella; en tanto que todos los municipios de más de 500 000 habitantes tienen 
una o más casas de cultura o centros culturales. 

Salas de lectura 

De los 1 626 municipios sin salas de lectura, 22.6% tienen menos de 2 500 habitantes, 
50.0% de 2 500 a 14 999 y 23.7% de 15 000 a 49 999. En los estratos superiores de 
población, 45 municipios de 50 000 a 99 999 habitantes y 14 de 100 000 a 499 999 
habitantes no tienen salas de lectura; en tanto que todos los municipios de más de 500 
000 habitantes tienen al menos una. 
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Museos 

De los 1 957 municipios sin museos, 18.8% corresponde a municipios de menos de 2 
500 habitantes, 47.1% a aquéllos de 2 500 a 14 999 habitantes y 26.5% a los de 15 000 
a 49 999. En los estratos de municipios de mayor población que no cuentan con museo, 
5.5%, es decir, 108 municipios, tiene de 50 000 a 99 999 habitantes y 41 de 100 000 a 
499 999 habitantes. Todos los municipios de más de 500 000 habitantes cuentan con por 
lo menos un museo. 

Teatros 

De los 2 279 municipios que no tienen teatro, 16.7% corresponde a municipios de 
menos de 2 500 habitantes, 44.8% a aquéllos de 2 500 a 14 999 y 28.6% a los de 15 000 
a 49 999 habitantes. En los estratos superiores, 160 municipios de 50 000 a 99 999 
habitantes, 7.0%; 63 municipios de 100 000 a 499 999 habitantes, 2.8%, y 
tresmunicipios de 500 000 habitantes o más carecen de teatros. 

Salas de cine 

De los 2 289 municipios sin salas de cine, 16.7% corresponde a municipios de menos de 
2 500 habitantes, 44.6% a aquéllos de 2 500 a 14 999 y 29.6% a los de 15 000 a 49 999 
habitantes. En los estratos superiores, el 7.0%, es decir, 159 municipios de 50 000 a 99 
999 habitantes, 46 municipios de 100 000 a 499 999 habitantes y tres municipios de 500 
000 habitantes o más no tienen salas de cine. 

Librerías 

De los 2 310 municipios sin librerías, 16.5% tienen menos de 2 500 habitantes, 44.3% 
corresponde a aquellos de 2 500 a 14 999 habitantes y el 29.2% a los de 15 000 a 49 999 
habitantes. Entre los estratos superiores, el 7.3%, 169 municipios, tiene entre 50 000 y 
99 999 habitantes; el 2.6%, es decir, 61 municipios de 100 000 a 499 999 habitantes y 
uno de más de 500 000 habitantes, no tiene librerías. 

Las bibliotecas aparecen nuevamente como la infraestructura mejor distribuida y con 
mayor cobertura; todos los municipios de más de 50 000 habitantes cuentan con al 
menos una. 

Índice municipal de infraestructura cultural 

La elaboración de índices compuestos, y en particular un índice de infraestructura 
cultural, presenta ventajas y también algunos problemas. Entre las primeras destaca su 
carácter sintético que permite resumir en un solo indicador una situación compleja. Sin 
embargo, reducir a una sola cifra una situación que incluye objetos cualitativamente 
diferentes como bibliotecas, casas de cultura y centros culturales, teatros, cines, museos 
y librerías, puede ocasionar una sobresimplificación de la situación y ofrecer una lectura 
unidimensional. A ello hay que agregar que aún dentro de cada tipo de infraestructura 
los objetos son sumamente heterogéneos en sus dimensiones y en su capacidad de 
público atendido, como la diferencia que existe entre el Museo Nacional de 
Antropología y un pequeño museo comunitario, por ejemplo, sin restarle importancia a 
este último. 
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Se ha considerado útil emprender la construcción de índices compuestos como parte de 
un proceso de análisis más amplio. Lo que a continuación se presenta es una versión 
preliminar de un índice municipal de infraestructura cultural para su discusión y 
análisis. 

El índice refleja no sólo los números absolutos de cada uno de los tipos de 
infraestructura cultural con que cuenta cada municipio, sino que los pondera de acuerdo 
con su población. Tal es un índice compuesto a partir del promedio de subíndices para 
cada uno de los siete tipos de infraestructura considerados (bibliotecas, salas de lectura, 
casas de cultura y centros culturales, museos, teatros, cines y librerías). Cada uno de 
estos subíndices se construye como una  

razón de razones que mide la relación entre el número de cada tipo de infraestructura 
cultural por municipio y el total nacional, comparada con la proporción entre la 
población del municipio y el total de la población nacional. 

El subíndice de museos, por ejemplo, se calculó de la siguiente manera: 

Los valores iguales a uno de esta fórmula expresan el equilibrio entre la proporción de 
museos de un municipio en relación al total nacional y la proporción de población que 
vive en ese municipio en relación con la población nacional. Los valores mayores que 
uno representan un mayor número de museos para atender a la población municipal en 
relación con los datos nacionales, mientras que los valores menores a la unidad expresan 
una menor disponibilidad de museos respecto a la población a la que dan servicio. 

Municipios y delegaciones con más de 500 000 habitantes 

Este estrato está integrado por 32 municipios o delegaciones. En el nivel 5 (muy alto) se 
ubican la delegación Cuauhtémoc, seguida de la delegación Coyoacán, ambas en el 
Distrito Federal; y los municipios de Monterrey, N.L., y Aguascalientes, Ags. En el 
nivel más bajo se encuentran 10 municipios y delegaciones: Ecatepec, en el Estado de 
México; Zapopan, en Jalisco; Nezahualcóyotl, en el Estado de México; el municipio de 
Guadalupe, en Nuevo León; la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal; 
Tlalnepantla y Naucalpan, en el Estado de México; Ciudad Juárez, en Chihuahua; la 
delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal, y Culiacán, Sinaloa. 

Lo anterior refleja que en la zona metropolitana de la ciudad de México coexisten las 
delegaciones mejor equipadas del país con municipios y delegaciones de poca 
infraestructura con relación al tamaño de su población. Estos últimos se "cuelgan" de la 
infraestructura de las delegaciones mejor equipadas. Lo mismo sucede con los 
municipios de Zapopan y de Guadalupe, con respecto a las zonas metropolitanas de 
Guadalajara y Monterrey, respectivamente. 

Municipios y delegaciones de 100 000 a 499 999 habitantes 

En este rango se incluyen 136 municipios y delegaciones. Entre los 15 que se ubican en 
el nivel más alto están Colima, Col.; Zacatecas, Zac.; las delegaciones Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez, D.F.; Guanajuato, Gto.; Taxco, Gro.; Oaxaca, Oax.; San Pedro Garza 
García, N.L.; Cuernavaca, Mor.; San Cristóbal de las Casas, Chis.; Pachuca, Hgo., y 
Campeche, Cam. 
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Entre los 45 municipios que se sitúan en el nivel más bajo se encuentran Pénjamo, Gto.; 
Chimalhuacán, Edo. de Méx.; Tonalá, Jal., y Nicolás Romero, Edo. de Méx. 

Municipios de 50 000 a 99 999 habitantes 

En este rango se encuentran 185 municipios del país. Entre los 22 que se ubican en el 
nivel más alto se encuentran Jerez, Zac.; Tlaxcala, Tlax.; Tenosique, Tab.; Felipe 
Carrillo Puerto, Q.R., y Valladolid, Yuc. 

Entre los 60 municipios que se encuentran en el nivel más bajo se encuentran: El Salto, 
Jal.; Tlapacoyan y Altotonga, Ver.; Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., y Agua Prieta, Son. 

Municipios de 15 000 a 49 999 habitantes 

En este estrato se encuentran 683 municipios del país. Entre los 75 que se sitúan en el 
nivel más alto de equipamiento están Comala, Col.; Landa de Matamoros, Qro.; Juan 
Aldama, Zac.; Zapotlán del Rey, Jal.; Tepetlixpa, Edo. de Méx., y Emiliano Zapata, 
Tab. 

Entre los municipios que se encuentran en el nivel más bajo figuran Isla, Ver.; 
Aquismón, S.L.P.; Juan Rodríguez Clara, Ver.; Villa de Ramos, S.L.P., y Ayotlán, Jal. 

Municipios de 2 500 a 14 999 habitantes 

En este estrato se ubican 1 025 municipios Anivel mas alto. Acuitzio, Mich.; Minatitlán, 
Col.; Atizapán,Edo. de Méx.; Santa Elena y Sinanché, Yuc. 

Entre los municipios con índice más bajo de infraestructura cultural se encuentran Villa 
de Arriaga, S.L.P.; Maltrata y Rafael Delgado, Ver.; Churumuco, Mich.; Totutla, Ver.; 
Villa Hidalgo, S.L.P., y El Bosque, Chis. 

Municipios de menos de 2 500 habitantes 

En este estrato se ubican 382 municipios del país. En el nivel más alto figuran los 
municipios de San Pedro Yucunama, San Francisco  

Cajonos y Guelatao de Juárez, Oax.; Susticacán, Zac.; Higueras, N.L., y Reyes Etla, 
Oax. 

Entre los municipios con índice más bajo de infraestructura cultural figuran San Juan de 
los Cues, Oax.; Cuautla, Jal.; San Juan Coatzospam, Oax.; Mayapán y Dzilam de Bravo, 
Yuc.; Aconchi, Son., y Santiago Nacaltepec, Oax. 
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Esta información fue posible gracias al apoyo de un gran número de amigos, 
personas e instituciones; CONACULTA y de los institutos, consejos y secretarías 
de cultura del estado, como de otras instituciones federales, datos de diversas 
cámaras empresariales y asociaciones gremiales, así como instituciones, 
información comparativa e investigadores de otros países y de organismos 
internacionales. Las cifras incluidas en el presente documento pueden variar.  

Este trabajo constituye el primer esfuerzo de toda una estrategia por dotar a los 
Estados de la información básica en el ámbito cultural. 

 

 

 

BERTHA A. CARDONA 

COORDINADORA DE PROMOCIÓN CULTURAL 
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