
TIZAYUCA 
 

 Ubicación del municipio 
 
El Municipio de Tizayuca, tiene una extensión territorial de 92.5 kilómetros 
cuadrados y 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, estado de Hidalgo, y al Sur y Oeste con el 
Estado de México. 
Considerando la clasificación de Köppen modificada por E. García (1981), el clima 
dominante en el área es BS1k que corresponde al tipo de clima Semiseco 
templado con lluvias de junio a septiembre, abarcando el 100% de la superficie 
municipal. 

                                                                                                                                                        
 Flora y Fauna 

 
Flora   
La riqueza vegetal que contiene el municipio está compuesta principalmente por 
maguey y nopal, cactus, arbustos leñosos de diversos tipos, también se 
encuentran árboles de Pirul, el Pino, el Capulín y el Huizache, además de tener 
árboles útiles como son los árboles frutales y abundantes hierbas silvestres que se 
utilizan para remedios caseros.  
 
Fauna  
La fauna está compuesta generalmente por el conejo, liebre, tlacuache, armadillo, 
tuza, hurón, zorrillo, cacomixtle, 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. 

 
 Censo de habitantes 

 
De acuerdo con los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda 
en el 2005, el municipio cuenta con un total de 56,573 habitantes y de acuerdo con 
la misma fuente, en el municipio habitan un total de 696 personas que hablan 
alguna lengua indígena. 
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 y su población dividida en hombres y mujeres:   
   

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 
 
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
 

 Mapa del Municipio 
 
 

 



 Interpretación etimológica o histórica del municipio 
 
TIZAYOCAN.   
Su nombre Tizayuca o TIZAYOCAN, deriva de las palabras nahuas: 
TIZATL, que significa arcilla blanca terrosa (que los mexica usaban con fines 
rituales y bélicos). 
YO, sufijo que indica abundancia de la cualidad, y la terminación: 
CAN, forma derivada de CO, que significa “lugar” o “en”. 
Por lo que la traducción etimológica de Tizayocan sería: “LUGAR DONDE 
ABUNDA LA TIZA” o “EN DONDE ABUNDA LA TIZA”.  
Su glifo está formado por un cerro (tepetl) o montón de tierra, (representación de 
“lugar”), manchado por puntos que representan la abundancia de Tiza y unas 
marcas de huellas que señalan la posposición de lugar. 

 
Glifo de Tizayuca, tomado de la lámina del Acolhuacan (III), del Códice Matrícula de Tributos 

 
HISTORIA 
Antecedentes remotos 

 
 Los primeros pueblos que habitaron el municipio. 

 
Tizayuca es una localidad cuya historia se remonta quizás al Preclásico Medio 
(alrededor de 800 años a.C.) cuando incipientes asentamientos de grupos 
humanos, se establecieron en la región, dejando vestigios arqueológicos – 
figurillas y cerámica-, que dan cuenta de su modo de vida y de su subsistencia que 
se basaba en la caza, pesca y recolección, además de la agricultura. 
Con el surgimiento de Teotihuacan, como centro hegemónico se aglutina a gran 
parte de las poblaciones que existían ya, ampliamente diseminadas en el Valle de 
México, formando asentamientos que darían lugar a pueblos como Tizayuca. 
Hacia el siglo X (900 años d.C.), se establece en el actual Estado de Hidalgo, el 
señorío de los Tolteca, con su capital en Tollan (Tula). 
Es de hacer notar, que además de Teotihuacanos y Toltecas, otro pueblo que 
ejerció una importante influencia cultural en Tizayuca, fue la población Otomí, 



pues independientemente de las causas de su diseminación, en la mayoría de los 
pueblos de la Teotlalpan (región norte) se encontraba presente.  
Podemos considerar el periodo siguiente a la destrucción de la gran Tollan, en los 
siglos XI y XII, como el momento más importante del poblamiento del norte de la 
Cuenca de México, dada la abundante emigración de grupos nahuatlacas hacia el 
oriente y el establecimiento de los otomíes en la Teotlalpan.  
 

 Grupos étnicos que lo habitaron 
 
No sabemos a ciencia cierta, la filiación étnica de los primeros pobladores de 
Tizayuca, Pedro Carrasco (1950) lo incluye en el señorío Otomí de Xaltocan, que 
dominó la región entre 1220 y 1385. Por ello, iniciaremos la historia de Tizayuca 
con la llegada del Chichimeca Xolotl a la Cuenca, pues en este momento aparece 
Tizayocan en las fuentes históricas, participando de relevantes acontecimientos en 
este territorio.  
Aparecen después los Otomíes de Xaltocan, los Tepaneca y los Acolhua, grupos 
que se constituirían en formaciones políticas de gran importancia en la región, 
pues más adelante se convertirían en grupos hegemónicos que se disputaron el 
control de los recursos a través del tributo. 
El apogeo del poder otomí ocurre hacía el siglo XIII.  Su capital fue Xaltocan, 
centro que Carrasco considera como "un nuevo reino Otomí en contraste con la 
vieja zona otomí de Xilotepec-Chiapan... bajo el señorío de Xaltocan, se juntan 
todos los nuevos territorios otomíes". (Carrasco 1950:259) 
De este modo, Tizayocan recibe una fuerte influencia otomí, lo mismo que los 
asentamientos circunvecinos, los cuales aún después de la caída de Xaltocan 
conservan una población otomí dispersa en sus territorios. 
Es en esta época cuando un grupo hasta entonces desconocido, los Mexica, 
atraviesan la Teotlalpan y hacen su arribo a esta zona, siendo Zumpango el primer 
punto que tocan dentro del Valle de México.  De Zumpango pasan a Tizayocan, en 
donde permanecen un año y donde nace su caudillo Huitzilihuitl quien más 
adelante aparece convertido en un personaje de gran importancia para la 
organización política mexica. 
Los mexica, después de llegar a la cuenca y una vez nacido Huitzilihutl (en un año 
tecpatl), quien representa su primer alianza con los pueblos ribereños, comienzan 
a internarse en la cuenca en busca de un lugar para establecerse.  Pero el 
territorio ya está bien definido y sea el lugar que sea, en donde se establezcan 
habrán de pagar el precio siendo servidores y tributarios de los tepanecas. 
Llegan a Xaltocan, donde practican la chinampería, pasan a Acalhuacan, 
Ehecatepec, Tulpetlac, Coatlan, Huixachtitlan, hasta llegar a Tecpayocan.  De allí 
pasarían a Pantitlan, Amalinalco y de nuevo a Pantitlan, Acolnahuac, Popotla, 
Techcatitlan, Atlacuihuayan.  De aquí vinieron a establecerse a Chapultepec ... 
(Códice Aubin). 
El lugar es ideal para establecerse, por su situación estratégica y por el control del 
agua potable que mana de sus fuentes. Se reúnen los dirigentes y se considera 
necesario un cambio en su  organización, pues piensan que ha llegado el 
momento de asentarse definitivamente y consolidarse como organización política.  



Deliberan sobre quién debe ser el primer Tlatoani y se deciden por Huehue 
Huitzilihuitl, el caudillo nacido en TIZAYOCAN. (Chimalpain 1991: 49). 
En Chapultepec se hizo el intento por primera vez de centralizar el gobierno de los 
distintos contingentes mexica en un lugar propio y bajo un Tlatoani independiente.   
Los mexica se transforman en tributarios tepaneca y durante algún tiempo, bajo la 
conducción de Huehue Huitzilihuitl, ampliaron sus tierras.  Pronto, se organizó una 
conspiración contra los invasores, se aliaron Chalco, Cuitlahuac, Xochimilco y 
Culhuacan con los tepaneca convocados por Tezozomoc, quien además usó a los 
Xaltocameca como mercenarios. 
Los mexica fueron arrojados de Chapultepec y vencidos se dispersaron.  En los 
lugares en que se refugiaron quedaron como prisioneros al servicio de los 
vencedores, como en Tizapan, sujetos de Culhuacan, y en Azcapotzalco. 
Huehue Huitzilihuitl fue hecho prisionero y llevado a Culhuacan donde fue 
sacrificado. 
Mientras esto sucede, Tezozomoc, señor de los Tepaneca trata de sujetar a los 
Acolhua declarándole la guerra al nuevo señor de Texcoco, Ixtlixochitl -hijo de 
Techotlalatzin y padre de Nezahualcóyotl-. 
“Y pasado algún tiempo de por medio, y después de haber sucedido grandes 
cosas, y viendo Ixtlixochitl que los de Otumpan y Chalco se les habían rebelado, y 
otras muchas tierras y lugares de los que estaban bajo su dominio, acordó de 
juntar un poderoso ejército para sujetarlos a fuego y sangre, y concluir estas 
contiendas con destruir a su señor y demás aliados; y asi lo hizo juntando los más 
valerosos hombres de su ciudad y cabecera de Tezcuco, y mancebos de ánimos y 
fuerzas, y los de Huexutla, Cohuatlinchan, Chiautla, Tepetlaoztoc, Tezoyocan, 
Tepechpan, Chicuhnahutlan, Aculman, Ahuatepec, TIZAYOCAN, Tlanalapan, 
Tepepulco, Zempohuallan y Tulantzinco, que no hubo más que estas provincias y 
pueblos de su parte ...” ( Ixtlixochitl T.I  1975: 328-341) 
La hegemonía tepaneca fue vencida, Azcapotzalco sometido y la Triple Alianza, 
bajo el gobierno de Itzcoatl, dio oportunidad a una expansión territorial, económica 
y política sin precedentes por parte de los mexica. 
"Las posesiones mexica se extendían de Tepolula, en la parte central de la 
provincia de Chalco, hacia el norte a través de las márgenes occidentales del lago 
de Texcoco hasta Ecatepec y desde ahí hasta los límites septentrionales del Valle 
en TIZAYUCA y Tolcayuca..." (Gibson 1986: 24) 
Es de hacer notar que bajo la hegemonía mexica la población otomí fue 
avasallada por completo, de modo que casi desaparece quedando solamente 
pequeños grupos asentados de manera dispersa por montes y quebradas, 
alejados del núcleo urbano donde, a partir de ese momento, aparece una 
población nahua en situación predominante, a tal grado que muchos de los 
otomíes se "nahuatlizan" situación que prevalece hasta el inicio de la época 
colonial.  Carrasco expresa este hecho, de la siguiente manera: "En su parte más 
meridional, la Teotlalpan estaba habitada por mexicanos y otomies.  Así era en 
Tizayocan con numerosa población mexicana y en Ueypochtla y Xillotzinco, 
donde los otomíes eran mayoría ... más al norte la Teotlalpan era 
predominantemente otomí ... No están poblados ... en pueblos formados sino 
esparcidos en lugares muy ásperos, sin policía ni orden ninguna, sino por las 
quebradas como cada uno se le antoja ... Como casi todos los centros políticos de 



los otomíes estaban nahuatizados al menos en parte, los meros otomíes aparecen 
como gente de campo en contraste a los nahuas..." (Carrasco 1950: 34 - 87). 
En Tizayuca, la organización político-territorial estaba determinada por la ideología 
dominante, así como por la organización económico-política, de la que formaba 
parte. Ya hemos mencionado que fue sujeto de la Triple Alianza y tributario directo 
del Acolhuacan, constituyéndose en un ALTEPEME CALPIXQUE con una 
estructura social determinada por las relaciones entre señores (Tetecuhtin) y gente 
común (macehuales). 
Con respecto al tributo que el ALTEPETL TIZAYOCAN estaba obligado a dar, 
encontramos en la lámina 5 de la Matrícula de Tributos y en la 22 y 23 del Códice 
Mendocino, la Provincia Tributaria del Acolhuacan, que incluía a Tizayuca. La 
nómina de tributarios es encabezada por el glifo Aculhuacan, cuyo centro lo 
constituía el HueyAltepetl Texcoco, que junto con Tenochtitlan y Tlacopan 
formaban la Triple Alianza.  Se escribe Acolhuacan pueblo y abajo "Acolmecatl 
calpixque"; lo cual denota al HueyTlahtocayotl Acolhuacan y al centro recaudador 
Acolman. Los veintiséis pueblos relacionados (entre ellos Tizayuca) tuvieron a 
Acolman como cabecera tributaria y a Acolhuacan (Texcoco) como beneficiario.  
Están localizados actualmente hacia el noreste del Estado de México y al sureste 
del de Hidalgo.   
El ALTEPETL TIZAYOCAN y algunos altepeme circunvecinos, fueron tributarios 
del Acolhuacan y su centro recaudador era Acolman; aunque buena parte de estos 
tributos eran canalizados hacia México-Tenochtitlan. La actividad económica del 
estado mexica estuvo basada en la agricultura y la extracción del excedente de la 
producción agrícola por medio del tributo, aunque también tuvieron relevancia la 
minería, el comercio organizado, sobre el cual, el estado mexica tenía un cierto 
control y la manufactura de productos a nivel artesanal. 

 
 Situación del municipio a la llegada de los españoles 

 
Podemos señalar que Tizayuca, en el período inmediato anterior a la Conquista, 
estuvo dividido en Calpullis, que constituyeron su base productiva y su forma de 
organización territorial, los cuales se mantuvieron durante la colonia transformados 
en barrios, organización que subsiste hasta la actualidad. Sin embargo, los 
nombres de los barrios sufrieron modificaciones y de los cinco barrios (calpullis) 
originales, sólo tres conservan su nombre prehispánico, son: HUICALCO 
(Hueycalco), ATEMPA (Atempan) y CUZTITLA (Coztitlan); dos más cambiaron su 
nombre indígena por uno en castellano, nombrándose: EL PEDREGAL Y 
NACOZARI. 
Tratando de determinar el nombre de los CALPULLI que constituyeron el 
ALTEPETL TIZAYOCAN, hicimos una revisión en el Archivo Municipal que data de 
1856, encontrando en los documentos de Adjudicaciones a los tres barrios con 
nombre indígena. En lugar del Barrio de Nacozari, lo encontramos nombrado 
como barrio de Santiago y al Pedregal sin ninguna modificación, de modo que se 
puede deducir que el barrio de SANTIAGO cambió a Nacozari ya en el siglo XX y 
que el barrio del Pedregal lleva este nombre desde antes del siglo XVIII. 
De allí nos remitimos a los documentos del Archivo Parroquial que tiene 
documentos que datan de finales del siglo XVI, en donde encontramos que desde 



1585 aparecen los barrios de HUEYCALCO (Huicalco), ATEMPAN (Atempa) y 
CUZTLANCO (Cuztitla); como barrio de Santiago (después Nacozari) aparece 
CALPULTITLAN y como barrio del Pedregal consideramos la posibilidad de que se 
llamara CONTONCO, ya que es un barrio que aparece constantemente en las 
relaciones y documentos parroquiales.   
TIZAYUCA surge y se consolida como un pueblo (altepetl) agrícola y como tal 
funcionaba, pues sus prácticas religiosas estaban relacionadas con el ciclo 
agrícola y sus ideas, valores y formas de organización tenían que ver con el 
nacimiento y desarrollo del maíz, base de su alimentación.  Además, junto con 
otros pueblos (altepeme), formaba parte del complejo cultural mesoamericano y 
compartía las características culturales de los grupos predominantes.  De modo 
que su organización social y política, su ideología, su cosmovisión, sus formas de 
apropiación de la naturaleza, su organización territorial, en fin, todo concordaba 
con las de la formación estatal predominante, por esta razón, muchas de las 
tradiciones y costumbres del pueblo tuvieron su origen en la religión y las 
festividades del grupo mexica y muchos rasgos culturales han persistido y se 
hacen patentes en la forma de celebración de las fiestas de Tizayuca en la 
actualidad. 
 
Virreinato 
 

 Conquista y evangelización 
 

Aunque es muy claro que TIZAYUCA, en la época prehispánica siempre fue 
pueblo sujeto del Acolhuacan (Texcoco), a quien tributaba; en la época colonial se 
genera una confusión porque Hernán Cortés, al otorgar la encomienda de 
Ecatepec a Doña Leonor Moctezuma, incluye a TIZAYUCA, por lo que se pensó 
que en algún momento había sido pueblo sujeto a Ecatepec.  Gibson nos relata 
que: “A Leonor Montezuma, que casó con el conquistador Juan Paz, Cortés le 
otorgó Ecatepec y sus estancias como dote en 1527.  En su declaración de esa 
fecha Cortés especificaba Acalhuacan, Coatitlan y TIZAYUCA, como estancias de 
Ecatepec, incluídas en la donación y justificaba la totalidad como patrimonio 
legitimo de Leonor..." (Gibson 1986: 78). 
Sin embargo, Tizayuca fue colocada bajo la Corona por la Real Audiencia en abril 
de 1531.  Junto con Tolcayuca fue solicitada sin éxito por el gobernador indígena 
de Ecatepec y después gobernador de Tenochtitlan, Diego Huanitzin (Panitzin), en 
1532. Pedro Nuñez la solicitó sin éxito en 1555, pero la corona la retuvo.  La Suma 
de Visitas indica que Tizayuca era una comunidad dividida, mitad bajo la corona y 
mitad en encomienda de Alonso Pérez de Zamora. 
La predicación del evangelio en la región fue hecha en primer término por los 
Franciscanos que en 1527 llegaron al área de Zempoala y las primitivas iglesias 
de esa feligresía se debieron a la autorización de Fray Pedro de Gante, a esta 
figura tan importante de las órdenes mendicantes, se atribuye la "construcción" de 
entre 100 y 500 templos sólo en el Valle de México, lo cual se hace patente en un 
exhorto que Fray Pedro escribió en 1529 a sus hermanos de Flandes con objeto 
de reclutar más evangelizadores de la manera siguiente: "...Ego... in hac provincia 
de México...meis laboribus deo cooperante, ultra centum domos deo dicatas strux, 



templa videlicet et sacella, quorum quaedam sunt templa magnificentissima nec 
minus divino cultui accommoda magnitudine tricentorum pedum, et alia 
ducentorum... ( ... Yo ... en esta provincia de México por mis propios trabajos 
ayudándome Dios he construido más de 100 casas dedicadas a Dios, iglesias 
también como capillas, de las cuales algunas son templos magnificentes y no 
menos acondicionados para el culto divino con una magnitud de 300 pies y otros 
de 200 ...) ..."(Mendieta 1970: 45.  Trad.  Pbro.  Rafael Guzmán Lara). 
Es posible que la construcción de la iglesia de Tizayuca se haya dado en esta 
época de fundaciones a gran escala y que haya sido precisamente Fray Pedro de 
Gante quien autorizara la obra. 
Hipotéticamente podemos manejar el periodo comprendido entre 1531 fecha de 
paso de los Franciscanos por la región, y 1553 probable fecha de secularización 
de la parroquia de Tizayuca, como la época de fundación de su iglesia. 
Alrededor de 1531 los Franciscanos recorren la región, en su actividad 
evangelizadora llegan a Tizayuca y ordenan la construcción de la primitiva iglesia 
reutilizando piedra de las construcciones prehispánicas.  Esta primera capilla 
presentaba gran cantidad de trabajo, abundaba la piedra negra labrada con 
algunos motivos franciscanos como cordones y otros motivos como flores de cinco 
pétalos, columnas cuyas bases presentan puntos, y acabados en barro rojo 
decorado.  
Así, encontramos que la iglesia de Tizayuca es construida en un momento muy 
temprano de la colonia (entre 1531 y 1553).  De sitio franciscano pasa a manos 
del Clero Secular a partir de 1553 año en que se designa al primer Cura Vicario 
dependiente de la Arquidiócesis de México, como párroco de la iglesia de San 
Salvador Tizayuca, la cual se constituye en Cabecera de doctrina que abarcaba 
una extensa región. 
En memorial fechado el 13 de noviembre de 1569, Pedro Felipe, Cura y Vicario de 
Tizayuca y su partido declara: 
“Primeramente digo que este pueblo de Tetzayucan está en la comarca de la 
THEOTLALPA, siete leguas distante de la ciudad de México hacia el norte. Es 
cabecera, y tiene sus estancias subjetas al dicho pueblo: está puesto en la corona 
real. El pueblo de Tetzayuca tiene 560 tributarios casados, y cincuenta viudos, que 
son medios tributarios, conforme la tasación por donde dan los tributos a S.M. Hay 
penitentes varones, de catorce arriba 678 y mujeres de doce arriba 647.  Llámase 
la advocación de la iglesia del dicho pueblo, La Transfiguración.  Las lenguas que 
hay son nahuas y otomíes y muchos de los otomíes saben la mexicana.  Es 
gobernador un indio que se dice D. Melchior de Peñas, cacique y natural del dicho 
pueblo: habrá 10 o 12 principales que ayudan a gobernar el pueblo. 
El modo que tengo de visitarlos es que todos los domingos y fiestas de guardar de 
todo el año, digo misa en este pueblo de Tetzayucan, porque aquí acude la mayor 
parte de la gente del partido, por estar casi en medio de todas las estancias y 
pueblos” (Relaciones del Arzobispado 1977: 327-332).   
En la misma relación, el cura Pedro Felipe, afirma: "En el venir a misa los 
naturales, se tiene este orden: que hay ciertos indios diputados que cada uno tiene 
cuenta con 20 casados y estos tales los andan recogiendo, y por su memoria se 
les pide cuenta; y si no vienen a misa, dan razón si está enfermo, o es ido a 
buscar su vida; y si en ello hay descuido, y se están holgando, los unos y los otros 



son castigados, para que otro día se enmienden y vengan a misa a oír la doctrina”. 
(Relaciones del Arzobispado 1977:332).  De manera que la institución religiosa 
cristiana, regulaba buena parte de la vida del pueblo de Tizayuca.  
Tizayuca quedó con advocación a la Transfiguración del Divino Salvador así 
como cada uno de los pueblos circunvecinos recibió un "santo patrón" que a partir 
de ese momento dio nombre castellano a la población: San Salvador Tizayuca. 

 
 Situación política 

 
El primero de abril de 1531 TIZAYUCA y Zapotlán se convirtieron en un 
Corregimiento al que posteriormente se agregó Tolcayuca Cuando se abrieron las 
minas de Pachuca en 1552, el magistrado adquirió el titulo de Alcalde Mayor y 
pasó a encargarse de las encomiendas privadas de las inmediaciones. 
A mediados del siglo XVIII había un teniente del Alcalde Mayor de Pachuca en 
TIZAYUCA. 
 

 Situación económica 
 
Durante el largo periodo de dominación colonial en TIZAYUCA, se impone una 
organización geopolítica distinta a la prehispánica, aunque aprovechando algunos 
de sus aspectos, pues al principio no se modifica en forma general la estructura 
productiva indígena continúa la existencia de un linaje dominante, (aunque ahora 
sólo con poder local) y una población campesina (macehuales) encargada de 
producir los recursos agrícolas y los bienes de consumo que deben sustentar a los 
demás estratos, sobre los que recae todo el peso de la dominación colonial 
expresada en malos tratos enfermedades, tributos y trabajos excesivos. 
La transformación gradual de las condiciones económicas y sociopolíticas, 
determinó profundos cambios en lo que se refiere al principal recurso que estaba 
en manos indígenas: la tierra. 
En este sentido, con el transcurso del tiempo se agudiza el proceso de despojo de 
tierras en manos de los naturales comenzando con mercedes a españoles que 
más tarde, a través de composiciones, habrían de dar lugar a la propiedad privada 
de la tierra y con ello al surgimiento de la hacienda colonial. 
Es muy importante señalar, que gran cantidad de  tierras, tanto de TIZAYUCA, 
como de Tolcayuca y de muchos otros pueblos, fueron adquiridas en la década de 
1580 por la vasta hacienda de Sta. Lucía perteneciente a los Jesuitas1, la que 
posteriormente sería comprada por Don Pedro Romero de Terreros, el Conde de 
Regla. 
A pesar de todas estas transformaciones, en Tizayuca se conserva la división 
territorial tradicional por "barrios" (correspondientes a los antiguos calpulli): los 
barrios actuales de Tizayuca son Huicalco, Atempa, Cuztitla, Nacozari y el 
Pederegal. 

 

                                                 
1  El 29 de julio de 1596 los jesuitas compran a Pedro Dueñas varias caballerías y un sitio de ganado mayor en 
Acayuca y Tizayuca. La Hacienda de San Javier invadió la mayor parte del territorio de Tolcayuca.  Konrad, 
1989: apéndice A. 



 Hechos importantes entre 1521 y 1810 
 
En noviembre de 1708, por edictos promulgados en la jurisdicción de Pachuca 
para que los vecinos y labradores pertenecientes a ella, presentaran los títulos  de 
las tierras que poseían, las autoridades del pueblo de San Salvador Tizayocan 
entregaron la documentación correspondiente (incluidas diligencias de mercedes 
de demasías de tierras practicadas en 1596), en representación de su cabecera y 
de los barrios de San Juan Bautista, San Pedro Xicalhuacan, Los Santos Reyes y 
Santiago, San Francisco y San Marcos, ante Don José de Avendaño, Juez de 
medidas de la jurisdicción, subdelegado del Licenciado Don Francisco de 
Valenzuela Venegas, Oidor de la Real  Audiencia y Juez privativo de ventas y 
composiciones, para “que se les supliesen, vicios, tachas, defectos y nulidades de 
sus títulos e hiciese merced de las demasías de tierra”, logrando con esto el título 
de composición de sus tierras, por el que pagaron cien pesos. Recibida la 
información, el impuesto y las constancias se hizo la “vista de ojos”, para que las 
tierras se reconocieran y amojonaran y con fecha 7 de enero de 1709 se expidió 
dicho título.  
La vista de ojos precisamente, dio lugar al documento que ahora conocemos como 
Códice de San Salvador Tizayuca, que en realidad sólo corresponde a los 
cuadernos sexto y séptimo de las diligencias realizadas, más un mapa que las 
complementa. Posteriormente, estos documentos fueron el instrumento para que 
la Real Audiencia, por medio del teniente de justicia del partido de Ecatepec, 
habiendo citado a los interesados, ejecutase las diligencias de Amparo de 
posesión a favor de los naturales del Pueblo de Tizayuca, lo cual se hizo entre el 
31 de mayo y el primero de junio de 1731; fecha en que se ejecutaron 24 actos de 
posesión, 18 de las cuales se hicieron siguiendo las mojoneras divisorias que 
había fabricado el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y 6 más en puntos y 
lugares en donde no existían mojoneras, que se mandaron a hacer “de cal y 
canto” a instancias de las autoridades. En este acto se reconocieron los lugares 
“dibujados” en los documentos mencionados y como resultado se obtuvo el mapa 
que señala los linderos reconocidos sobre los que se ejecutó la posesión. 
Actualmente, el Códice de Tizayuca (San Salvador Tizayocan 419_5 y 6) se 
encuentra en el acervo histórico de la Biblioteca Nacional de Paris, aunque 
ignoramos las situaciones históricas concretas que llevaron a este documento a 
ocupar su presente resguardo. 
 

 Personajes destacados de este periodo 
 
Alonso Pérez de Zamora, encomendero de Tizayuca y Tolcayuca: 
 
Sobre este personaje, encontramos en el Archivo General de Indias en Sevilla, los 
siguientes documentos: 
•  Información de los méritos y servicios de Alonso Pérez de Zamora. Se halló 
en la conquista de México con Hernán Cortés y después en la de Tutotepec, con 
el adelantado Don Pedro de Alvarado,  México 17 de julio de 1540 (Patronato, 56 
No.1 R.1). 



• Alonso Pérez de Zamora con Juan y Jorge Pérez de Zamora, sus hermanos, 
vecinos de México, sobre derecho de la encomienda del pueblo de Tolcayuca. 
1562-1565. (Justicia, 166 No.1). 
• Escudo de Armas de Alonso Pérez de Zamora, conquistador de México. 1583 
(M.P. Escudos,  101). 
 
Por su importancia, transcribimos a continuación el último documento 

(respetando la ortografía original) y presentamos (en anexo) el mencionado 
Escudo de Armas: 
 

"Diego Pérez de Zamora, vecino de la ciudad de México, hijo legítimo de Alonso 
Pérez de Zamora, uno de los primeros conquistadores y pobladores de la Ciudad 
de México y Nueva España.  Digo que el dicho mi padre pasó a la dicha Nueva 
España con Alonso Pérez su padre, mi aguelo, avrá 65 años poco más o menos y 
se halló en la toma y conquista de la dicha Ciudad de México, siendo capitán Don 
Fernando Cortés Marqués del Valle y después de ganada y pacificada, fue con el 
adelantado Don Pedro de Alvarado a la conquista de las provincias de Tototepec y 
de Pochutla y Chontales y así mismo ayudó a conquistar las provincias y pueblos 
comarcanos a la dicha Ciudad de México como fue la de Tezcuco, Tepeaca 
Chalco, Acapichtla, Cuernavaca; que las cuales dichas conquistas sirvió con su 
persona y en más unas veces a pie y otras a cavallo y en la conquista de México 
en un vergantín a su costa y misión sin percibir sueldo, Alonso como bueno y leal 
vasallo de vuestra Majestad, y en ellas peleó como hombre valiente y animoso 
metiéndose con los enemigos y haciendo mucho estrago en ellos con mucho 
riesgo y peligro de su vida como todo consta por las informaciones y provanzas 
que tengo presentación. 
A vuestra Alteza pido y suplico por lo que los dichos servicios por aver sido 
muchos y muy leales quede perpetua memoria a sus hijos y descendientes y sean 
muy honrados me haga merced de darme por armas para que los pueda poner en 
mis reposteros y casas y donde quisiere un escudo pintado en cuatro partes.  En 
la -parte derecha de abajo tenga un león metido en el agua en campo de plata y el 
otro quarto abajo a la mano izquierda, un tigre en campo verde y el otro quarto de 
arriba a mano derecha unas ondas de mar azules y blancas dentro de una esfera 
con un árbol de tuna encima con unas letras que digan Tenuctitlan.  Y en el otro 
cuarto de arriba a mano izquierda un brazo con una mano que tenga asidos por 
los cabellos una cabeza de indio degollado y por la orla unas letras azules en 
campo de oro que digan: Deposvit Deus Potentes de Sede Et Exaltavit Humiles, y 
por tímble un yelmo cerrado y por devisa un penacho con sus tracolores y 
dependencias a follajes de azul y oro, el cual dicho escudo, tenga por sus armas 
conocidas el dicho Diego Pérez de Zamora y los hijos y las hijas descendientes 
legítimos del dicho Alonso Pérez de Zamora en la cual recibiré bien y merced”. 
Rúbrica: Diego Pérez de Zamora. 
 
Los primeros párrocos del partido de Tizayuca a mediados del siglo XVI, que 
fueron: 
RODRIGO ORTIZ (Cura Vicario) Primer párroco de Tizayuca, nombrado el 9 de 
agosto de 1553. 



FRANCISCO MANJARRES    (Cura Vicario)  de 1554 a 1555. 
RODRIGO LOPEZ DE ALBORNOZ (Cura Capellán)  de 1555 a 1559. 
BARTOLOMÉ VAZQUEZ TREVIÑO (Cura Capellán)  de 1559 a 1560. 
PEDRO DE PEÑAS (Cura Capellán)  de 1560 a 1563. 
BARTOLOMÉ VAZQUEZ TREVIÑO (Cura Capellán)  5 meses en 1563. 
ALONSO DE MORALES (Cura Capellán)  3 meses en 1563. 
BARTOLOMÉ VAZQUEZ TREVIÑO (Cura Vicario)  de 1563 a 1565. 
BLAS GUILLEN (Cura Capellán)  de 1565 a 1568. 
PEDRO FELIPE (Cura Vicario)  de 1568 a 1570. 
 
Guerra de Independencia 
 

 Datos sobre la participación del Municipio en la Guerra de Independencia. 
 
De acuerdo con la memoria colectiva, durante La Guerra de Independencia, la 
población de Tizayuca, sufrió constantes ataques por grupos de bandoleros que 
bajo la excusa de su participación en el movimiento independentista, asolaban a 
diversos pueblos de la región.  
Al comenzar el año de 1814, las tropas realistas, en el actual estado de Hidalgo, 
estaban comandadas por Francisco de las Piedras en Tulancingo y Metztitlán; 
Francisco de P. Villaldea en Pachuca, que incluía a Tizayuca; Ordoñez en Tula; 
Rafael Casasola en Huichapan, Zimapán, Ixmiquilpan y Actopan; Castro en 
Singuilucan y Concha en Apan. Los insurgentes eran: Osorno, Inclán, Espinosa, 
Serrano y Vicente Gómez, que operaban en los Llanos de Apan y Tulancingo. 
Algunos testimonios, ubican la presencia de grupos independentistas en Huitzila, 
municipio de Tizayuca, alrededor de 1816. Aunque al parecer no hubo hechos de 
armas significativos en el municipio, durante la Independencia. 
  
 
Primeros años de vida independiente 
 

 El municipio entre 1821 y 1869. 
 Primeros años 

 
De acuerdo con la tradición oral, se tiene la presencia en Tizayuca del General 
Liberal Santos Degollado, quien nombra “Generala” a la Virgen de Cosamaloapan 
de la Parroquia de Tizayuca. 
En cuanto a la cuestión territorial y de organización política, tenemos que: 
 

15 de febrero de 
1826 

Se consigna Tizayuca como ayuntamiento perteneciente al partido de 
Pachuca, de la prefectura de Tulancingo. Con arreglo a la ley del 9 de 
febrero de 1825, que señalaba: 
 
Art.1º- No podrá haber ayuntamientos sino en los pueblos que por sí o 
su comarca lleguen a cuatro mil almas. 
 



Art.2º. Los pueblos de un mismo partido que no tuvieren este número, 
se reunirán entre sí hasta completarlo para formar el ayuntamiento. 
 
Art.3º- El ayuntamiento que se formase por esta reunión de pueblos, se 
situará en el lugar mas conveniente á juicio del prefecto. 
 
Art.6º- En las cabeceras de partido deberá haber ayuntamiento sea cual 
fuere su población. 
 
En ese momento, el territorio del Estado de México de dividía en 8 
prefecturas, 35 cabeceras de partido y 180 ayuntamientos, de los cuales 
correspondían al actual territorio del estado de Hidalgo, 3 prefecturas, 
10 cabeceras de partido y 48 ayuntamientos. 
 

 
 Intervención francesa 

 
1863 - 1865 Ocupación de Pachuca y Tulancingo por el ejército francés. En 1865 

Maximiliano, establecido ya el Segundo Imperio, visita Pachuca, Real 
del Monte y Tulancingo. Durante el imperio de Maximiliano se 
establecen los departamentos de Huejutla, Tulancingo y Tula. Se crea 
la diócesis de Tulancingo, a la que pertenece Tizayuca. Los franceses 
se apoderan de Pachuca y luego entran a Tulancingo. 
Maximiliano visita Pachuca y Real del Monte, hospedándose en el 
edificio de las Cajas Reales. Ildefonso Espinosa de los Monteros es 
nombrado por Maximiliano subprefecto de Pachuca. Maximiliano 
conoce Tulancingo. Se reincorporan al departamento de Tulancingo y 
distrito de Pachuca todas las municipalidades que formaban la de 
Tizayuca. El mineral de Zimapán se adhiere al imperio. 

 
 Personajes destacados de este periodo 

 
IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN  
Poeta, Dramaturgo, Periodista. 
NACIÓ: en Tizayuca,Hgo., el 12 de marzo de 1816 y murió el 15 de junio de 1842, 
en la Habana, Cuba, donde se conservan sus restos. 
Escribió sus primeras composiciones a fines de 1834 y principios de 1835. 
Desde 1838 dirigió el periódico Calendario de las Señoritas Mexicanas. 
Publicó casi solo El Recreo de las familias, uno de los periódicos más amenos y 
variados en el siglo XVIII. 
SUS OBRAS DRAMÁTICAS SON:  
El precito y La Capilla (la procesión) publicadas en 1837  
Muñoz visitador de México, escrita en 1838 y que se presentó en el Teatro 
principal el 27 de septiembre de mismo año. 
El Privado del Virrey, representada en 1841 e inspirada en la leyenda popular de 
don Juan Manuel. 



En prosa escribió narraciones como La Hija del Oidor, Manolito el Pisaverde y 
Tras una mal nos vienen ciento. 
Fue autor también de Bailad, Bailad, en la que critica el momento político; Nuño de 
Almazán, que es un cuento ubicado en el siglo XVIII; y el Buitre, obra en el que se 
considera cayó en el ridículo. 
Su famoso poema La Profecía de Guatimoc (la obra maestra del romanticismo 
mexicano" según Méndez y Pelayo) se basa en las antiguas tradiciones aztecas y 
señala la crueldad de los conquistadores. 
Otros poemas famosos suyos son "El Ángel Caído", "Mora", "El Insurgente de 
Ulúa", "La visión de Moctezuma", etc. 
Tradujo la confesión de Luis XI de Delavigne; El Ángel y el Niño de A. Reboul; La 
Pasión y El Rayo de Luna de Lamatine. 
Su obra se dio a conocer compendiada por Don Victoriano Agüeros, que publicó 
cuatro novelas de Galván en el tomo XXXIII de la Biblioteca de Autores 
Mexicanos.  
 

 Creación del estado de Hidalgo 
 Situación del municipio en los primeros años de creación del estado 

 
16 de enero de 1869- Se erige el estado de Hidalgo por decreto del Congreso 
General. El nuevo estado tiene once distritos, 46 municipalidades, 16 
administraciones de rentas y doce juzgados de primera instancia. Tizayuca forma 
parte del Estado de Hidalgo, como Municipio del Distrito de Pachuca. 
 

 El municipio durante el Porfiriato. 
 
Al parecer, durante su gobierno, Don Porfirio Díaz visita Tizayuca, como resultado 
de una fuerte granizada que afecto enormemente a la población, alrededor del año 
1888.  
  

 Hechos importantes (construcción de caminos, vías férreas, telégrafo, 
etc.) 

 
En el año de 1878, se inauguran los trabajos de construcción del ferrocarril que, 
partiendo de Pachuca, llega hasta Tulancingo, Irolo, Cuautitlán y Tuxpan. 
En el año de 1889 se inicia el servicio del Ferrocarril Hidalgo, con estación en 
Tizayuca. 
En el año de 1902, llega a Pachuca el primer automóvil, que venía desde el 
Distrito Federal, pasando por Tizayuca. 
El 14 de junio de 1903, se inaugura el ramal del Ferrocarril Central de México a 
Pachuca, con estación en Paula, Barrio de Huitzila. 
 
 
La Revolución Mexicana 

 
 Presencia de las diversas facciones que intervinieron 

 



10 de febrero de 1915, son recuperadas  por las fuerzas del gobierno las plazas 
de Tizayuca y Tezontepec que estaban en manos de villistas. 
 
En 1915, se asegura que Pachuca será atacada por villistas. Las tropas 
carrancistas abandonan la ciudad. Queda evacuada Pachuca. El general villista 
Martínez y Martínez toma posesión del gobierno, expidiendo un decreto por el cual 
la capital vuelve a ser Pachuca y no Ixmiquilpan. Después de apoderarse del 
mineral del Monte , los carrancistas se dirigen a Pachuca. Triunfan y entran a la 
ciudad las fuerzas de Pablo González, Mariel, Millán, Romero y Monter. 
 

 Personajes y hechos destacados 
 
DANIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Médico, Revolucionario y poeta. 
NACIÓ: en Tizayuca, Hgo., el 20 de marzo de 1875 (Omaña2 consigna el 3 de 
enero de 1877, siendo hijo de Victoriano Rodríguez y de Felícitas López) y murió 
el 25 de julio de 1914. 
Desde su época infantil dio a conocer sus versos de corte romántico en los que su 
inspiración juvenil expresó sentimientos con vigor y delicadeza, y fueron conocidos 
en publicaciones de la Capital de la República. 
Abrió un consultorio en Tizayuca y ejerció su profesión con altruismo; pero al 
conocer los albores revolucionarios, se sumó a la gesta revolucionaria. 
Cuando inició la Revolución mexicana, él ya se había distinguido con violentos 
artículos publicados en periódicos independientes contra la tiranía porfiriana, se 
sumó al ejército revolucionario en el norte de la República, bajo el mando del 
General Pascual Orozco. 
Obtuvo el nombramiento de Mayor del Cuerpo Médico del Ejército Liberador con 
que lo distinguió Madero el 19 de mayo de 1911.  
Murió en combate bajo el mando del Coronel José Rojas, cumpliendo órdenes del 
General Nicolás Flores, frente a la Hacienda de Casa Blanca. 
 
El 26 de noviembre de 1919, muere en Chihuahua, el General Felipe Ángeles. 
Posteriormente, sus restos son trasladados a la ciudad de Pachuca y la comitiva 
luctuosa, pasa por Tizayuca, en el año de 1941. 
 
Omaña3 menciona a Ignacio García Jr., como originario de Tizayuca, quien se 
levantó en armas en la sierra hidalguense atendiendo el llamado de Emiliano 
Zapata, de quien llegó a ser su compadre. 

 
 
México Post-revolucionario  
 

 La década de 1920 a 1930 

                                                 
2 Omaña, González Jesús Salvador “Monografía histórico-geográfica de Tizayuca Hidalgo” Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. México, 2003. Pag. 19-21. 
3 Op.cit. Pag. 21. 



 
21 de septiembre de 
1920 

Tizayuca se consigna como municipio libre,  formando parte del  
distrito de Pachuca. 
 

 Hechos y personajes importantes 
 
 

 La mitad del siglo 1930-1950 
 La transformación del municipio 

 
En la historia del ejido de Tizayuca, se da cuenta de una lucha por las tierras, 
cuando se inició el movimiento agrario de esta región. Gregorio García Reyes fue 
precursor del ejido de Tizayuca. 
En 1938, siendo Gobernador el Lic. Javier Rojo Gómez y Presidente Municipal el 
Sr. Marcelino Rojas, se construye el mercado municipal en el centro de Tizayuca, 
el cual dura funcionando hasta 1982, aproximadamente, cuando es demolido, 
junto con el auditorio municipal y se construyen la nueva presidencia municipal, el 
auditorio y el nuevo mercado municipal. 
La escuela Ignacio Rodríguez Galván, se construyó bajo el gobierno del Sr. José 
Lugo Guerrero, siendo inaugurada el 1º de abril de 1945, por el Presidente de la 
República Manuel Ávila Camacho. 
 
 

 Comunicaciones y adelantos 
 
En 1940, Tizayuca era un rancho, solo el centro de Tizayuca tenía casas, había 
como 14000 habitantes, comercio tiendas grandes, “abarrotes y semillas la 
tiendita” 1947. 
Ruiz Cortines le dio permiso4 para traer semillas de estados Unidos, en la tienda 
se vendía, materiales de albañil, láminas, ferretería, abarrotes, cemento. 
 La cruz roja al principio fue delegación de Tizayuca, se gestionó por vecinos de 
Tizayuca Señor Antonio Acevedo, Juan Espinosa Rojas, contando con una 
camioneta que se compró con la cooperación del pueblo, en  1961-1963, al 
principio se rentaba un local al Señor Froilán González, hasta 1976-1978 se 
construyó el inmueble en donde se encuentra actualmente. El terreno de la cruz 
roja se donó por parte de la presidencia en la administración, teniendo la facultad 
el presidente municipal Alejo Navarrete. 
Entre 1982-1985, se cambio la presidencia municipal y el mercado municipal, se 
cerró el pozo de agua. 
Las fiestas tradicionales son: 6 de agosto Divino Salvado, 2 de febrero La 
Candelaria. Se hacen procesión con la virgen, juegos pirotécnicos, la tradicional 
misa. Sólo era un día la fiesta, el sacerdote la dirigía. En el barrio del Pedregal, 
hay un grupo de danzantes que hasta la fecha sigue danzando.  

                                                 
4 Testimonio: Juan Espinosa Rojas 1928, (Tizayuca, 16 de octubre de 2009) 
 



Existe una Terminal central de autobuses de Tizayuca, Col. Emiliano Zapata, 
kilometro 54.5 de la carretera federal México-Laredo. Esta empresa nació de los 
taxis, los comerciantes de Tizayuca iban por los abarrotes a la ciudad de México, 
se trasladaban en autos pequeños, ya era insuficiente el auto entonces los 
cortaban a la mitad los alargaban, para poder subir 10 a 15 pasajeros, hasta ahora 
que son de 45 pasajeros. El señor Daniel Galindo Quezada fue el que empezó a 
hacer transformaciones a los autos, con carrocerías de madera. 1929 empezó el 
transporte a correr en Tizayuca ya siendo línea de Tizayuca. 5 
En la actualidad tiene 220 autobuses, terminales de origen y destino, México 
Tizayuca, Tizayuca-Jilotzingo- Cuevas. San Bartolo Cuautlalpan, Col. el Cid, 
Colonia Haciendas de Tizayuca, Dos paraderos en Metro Carrera y en el metro 
Potrero. 
Ocho corridas, cada 45 minutos. Hubo dos sociedades una limitada y otra México 
Tizayuca y Anexas, S. de R.L. de C.V.  a la fecha estamos unidos,  
Primero fue línea México- Tizayuca A.C. 
Las salidas eran cada 20 minutos, la terminal era en la merced en la ciudad de 
México. Inauguran, Eduardo Molina, Hasta llegar al metro Carrera.  
La primera corrida empezaba a la seis de la mañana, salía de Tizayuca, de México 
salían a la 7:15 de la mañana y la última corrida a la seis de la tarde. En la 
actualidad salen de las 3 de la mañana a 12 de la noche, salen cada 4 minutos. 
Se expedía un boleto, atravesamos avenidas no calles pequeñas ya que puede 
haber algunos accidentes. Cuentan con Transporte de Turismo, la agencia en 
donde se pueden contratar es Avenida Juárez Sur No. 27, Tizayuca. 
Salen a varios estados de la República. 
Los permisos para las placas, se cumplen con los requisitos formales. Nosotros 
viajamos por la carretera libre y la autopista. Los autobuses cuentan con un 
seguro. Unidades de transporte, marcas, Ford, Internacional, Dina, Mercedes 
Benz, Urbanos, Semiurbanos, de Lujo. No tenemos problemas para circular entre 
el Estado de Hidalgo, Estado de México y D.F. 
Alianza Transportistas S.C. La conforman, camiones recolectores de basura, 
taxistas, autobuses pasajeros, combis. Todos nos defendemos de los pulpos 
camioneros.   
Gasolina en Tizayuca, llega en 1935. Tizayuca cuenta con dos terminales 
secundarias, de autobuses. Existen paradas de autobuses de paso. 
A partir de 1949  se empiezan periodos de tres años en la presidencia. 
Recaudación de rentas que lo que se cobraba se iba para Pachuca, y sólo se le 
daba una partida muy baja a los municipios. 
1976-1978 se desazolvó el Río de las Avenidas.  
El Barrio de  Nacozari cuenta con todos los servicios, luz, agua, drenaje, 
alcantarillado. También cuenta con escuela preescolar y primaria. 
El deporte en Tizayuca ha nacido desde tiempos atrás,  cuenta con un equipo de 
Béisbol fundado en 1973 por el Señor Roberto Aguilar Rodríguez, “Los Diablos 

                                                 
5 Alejandro Ariel Aguilar Galindo, Gerente General de Línea de Autobuses México Tizayuca y Anexas, S. de 
R.L. de C.V. (nació en Tizayuca el 1 de noviembre de 1944)  
 



Rojos de Tizayuca”, dicho equipo ha tenido varios triunfos a nivel estatal y 
nacional. 
Tizayuca fue sede del Primer Congreso de Antropología en Tizayuca, Hidalgo, que 
se realizó en el año de 1992. 
 

 Hechos y personajes importantes 
 
BIBIANO GÓMEZ QUEZADA  
Jurista y poeta. 
NACIÓ: En Tizayuca, Hgo. Murió en abril  de 1969. 
Cultivó la literatura y en 1930 obtuvo la Flor Natural con su poesía Canto al 
Minero. 
Su obra quedó dispersa pues empleó seudónimos y descuidó su colección, aún 
cuando concluyó los libros Sonetos del Odio y otros poemas, Ángela, La Otra y 
Cuentos sentimentales. 
 
FEDERICO ARANA (1942) Biólogo, maestro y dibujante, músico y escritor. Formó 
parte del grupo de rock Sinners y publicó la historia del Rock mexicano en cuatro 
volúmenes.  
 
 
La segunda mitad del siglo XX 
 

 Población y desarrollo 
 
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.  
 
Deporte  
En este municipio se realizan diversas actividades recreativas en el tiempo libre; 
contando con 2 billares, 3 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.  
 
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. Asimismo, 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. 



 
Vivienda  
De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en 
el 2005, en el municipio cuentan con un total de 13,279 viviendas de las cuales 
12,022 son particulares.  
 
Servicios Básicos   
El Municipio de Tizayuca cuenta con los servicios básicos siguientes:  
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. 
 

 Comportamiento de los censos 
 

 La Educación 
 
El  municipio cuenta con 94 planteles de educación que comprenden: 36 jardines 
de niños, 41 primarias, 9 secundarias, 3 bachilleratos y 2 planteles de nivel 
profesional medio, así como 2 Centros Universitarios y una Escuela de Educación 
Especial. Cuenta también con 12 laboratorios, 21 talleres, 1 biblioteca municipal y 
4 comunitarias. Cuenta con alrededor de 13,758 alumnos inscritos en los 
diferentes niveles de educación. 
 

 Agricultura, comercio, industria en el desarrollo municipal 
 
Agricultura  
En algunas comunidades del municipio se 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.  
 
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. 
 

 Comunicaciones y transportes 
 
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. 
 

 La gran transformación 
 
Creación del Complejo agropecuario industrial de Tizayuca: Cuenca Lechera y 
zona industrial (1970-71).  
Se realiza la expropiación de las tierras para establecer la zona industrial, entre 
agosto y septiembre de 1974. 
En la década de los setenta las expropiaciones aumentaron prácticamente diez 
veces en comparación con la década anterior y se registraron 4,764 hectáreas 
expropiadas en cinco delegaciones y 20 municipios. Dentro de ellos, Tizayuca, 
Hidalgo, registró por primera vez superficie expropiada de 22 has. En los ochenta 
se expropiaron 8,073 hectáreas, con lo que casi se duplica la superficie 
expropiada en la década anterior. Las expropiaciones se efectuaron en todas las 
delegaciones y en casi todos los municipios, excepto Atenco, Chiconcuac, Isidro 
Fabela, Nicolás Romero, Papalotla, San Martín de las Pirámides y Tizayuca. 



Tizayuca se convierte en uno de los seis polos industriales que conforman el 
sistema metropolitano industrial del sur del Estado de Hidalgo. 
Dentro de su ámbito municipal Tizayuca se conforma por la cabecera municipal 
con características eminentemente urbanas, por las localidades urbano rurales de 
Tepojaco, Huitzila, Emiliano Zapata y El Chopo, además de los fraccionamientos 
residenciales de Las Plazas y El Cid, (altamente subutilizados) alojando a una 
población municipal del orden de los 40,000 habs; y su territorio suma 7550 has. 
aproximadamente. El Municipio cuenta con grandes zonas agrícolas de mediana y 
alta productividad en su entorno y su cabecera contiene zonas para la producción 
agropecuaria (cuenca lechera) e industrial (subutilizada) así como de 
equipamientos y servicios intermedios. 
 
 
8 de septiembre de 
1993 

Tizayuca como municipio forma parte del estado de Hidalgo. 
 

 
Las ruinas arqueológicas en la Colonia Olmos se encontraron en 1995, ya que fue 
el año que empezaron a hacerse los trabajos de drenaje, intervino el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de Hidalgo. De ahí se descubrió que este 
lugar se llamaba Tetetzontlilco en 1540, en 1600 se acabó la población ya que 
hubo una epidemia. El museo comunitario Tetetzontlilco, cuenta con piezas 
arqueológicas del lugar, abrió sus puertas el  20 de marzo de 1997. 
 
 
Los albores del siglo XXI 
 

 El municipio en los últimos años. 
 
Además de los servicios urbanos mencionados, el municipio cuenta con 5 
bibliotecas Públicas: Una biblioteca pública municipal, en el centro de Tizayuca, y 
cuatro bibliotecas públicas comunitarias en las siguientes localidades: Nuevo 
Tizayuca, Tepojaco, Col. Lázaro Cárdenas, Huitzila. Una casa de cultura en el 
Fraccionamiento Nuevo Tizayuca, El sistema DIF municipal, un Instituto 
Hidalguense de la juventud y un instituto tizayuquense de la mujer, un hospital de 
zona perteneciente al IMSS. Un plantel de la Universidad Autónoma del Estado de 
 Hidalgo, a nivel superior y un centro universitario particular. 
 

 Retos y perspectivas 
 
El reto más importante a nivel municipal, es normar el crecimiento urbano, toda 
vez que se trata de una región perteneciente a la Cuenca de México, aledaña a la 
Zona Conurbada del Distrito Federal, que amenaza con extender su área urbana 
hasta territorio hidalguense.  
 
Anexos 
 

 Nómina de Presidentes Municipales 



 Por periodo histórico 
 
Ver relación anexa (Anexo1) 
 

 Lista de Personajes ilustres del Municipio 
 Por actividad y/o periodo 

 
Gregorio García Reyes, precursor del ejido de Tizayuca. Fue famoso por su 

poema. 

Don Guillermo Gamboa Lima, impulsor de la charrería en el Municipio de 

Tizayuca. 

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. 

Federico Arana, Biólogo, maestro y dibujante, músico y escritor. 

Roberto Aguilar Aldana. Impulsor del Béisbol en el municipio de Tizayuca. 

 
 Álbum fotográfico 

 
Imágenes anexas: (Archivo de imágenes jpg) 
 

 Fotografías antiguas y modernas de Edificios, calles, monumentos, 
plazas, jardines, etc. del Municipio. 

 De personajes o hechos históricos. 
 
 


