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MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE 

 ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO 

 
 
Ubicación 

“El municipio de Atotonilco el Grande está situado aproximadamente en el 
centro del Estado de Hidalgo, al norte de la ciudad de Pachuca, tiene 426 kms.2 de 
superficie, lo cual representa el 02.03% de la superficie total del Estado y ocupa junto 
con Tecozautla, el noveno lugar en extensión entre los 84 municipios; colinda al norte 
con los de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán, al noroeste con el Estado de 
Veracruz, al sur con los municipios de Mineral del Chico y Omitlán de Juárez, al oriente 
con el de Huasca de Ocampo y al poniente con el de Actopan. La cabecera municipal 
está situada a 34 kms. al norte de la capital del Estado. Las coordenadas de 
localización fueron determinadas en el año de 1864, corresponden a la iglesia del lugar 
y son 20° 17’ 06” de latitud norte y 98° 40’ 13” de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich, su altura sobre el nivel del mar es de 2,040 m”1. 
 
Flora 

La ubicación geográfica y los accidentes topográficos del terreno producen 
varios climas en puntos relativamente cercanos en el municipio con las consecuentes 
variantes en la vegetación. Muchas de las plantas que conforman la flora, nacen y 
crecen libremente en cerros, llanuras, barrancas, en las márgenes de los ríos o a la 
orilla de los estanques; algunas se agrupan en montes, pastizales, matorrales, otras 
más son cultivadas por el hombre, pero debido a la afectación que sufre el medio 
ambiente, varios ejemplares para los que el suelo y clima fueron propicios, son ya 
escasos o están en peligro de extinción. “De las diversas especies vegetales que más 
destacan en la región se mencionan con sus nombres comunes las siguientes: 

Árboles. Ahuehuete, colorín, encino, fresno, huizache, ocote o pino, tepozán, 
sauce llorón y sabino, éste último se encuentra sobre todo en la barranca del río de 
San Juan. 
                                                 
1 BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección Lo Nuestro…, Instituto 
Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pag. 11. 
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Árboles y arbustos frutales. Varios son silvestres como el capulín, la chirimoya y 
la mora; el tejocote y los zapotes (blanco y negro); los que se consideran de cultivo 
son: el durazno, el chabacano, la granada, el higo, la guayaba, la lima, el limón, la 
naranja, el membrillo y el aguacate. En las depresiones de Amajac y principalmente en 
la barranca del río de Venados, crecen el nogal cimarrón y el de castilla. 
Eventualmente se ven árboles de piñón. 

Arbustos y plantas silvestres. Lo son el carrizo, el chayote, el chicalote, el diente 
de león, la higuerilla, la hierba de la víbora, la jarilla, la nochebuena, el orégano, la 
ortiga y la uña de gato. 

Cactus. Crecen los chilitos, en la barranca del río de Venados el garambullo, en 
las partes más áridas el maguey de lechuguilla, prácticamente en todo el municipio 
hay maguey manso, en la parte oriental abunda el mezquite, adaptado a todas las 
regiones el nopal, también existen el órgano, el pitayo, el viejito, el xoconostle y el 
maguey de sábila. 

Plantas y hierbas silvestres comestibles. Se da la zarzamora, el jaltomate, la 
chumba, el epazote, la verdolaga, el quelite y algunas variedades de hongos como los 
llamados de llano o de San Juan y los de maíz o huitlacoche; el cilantro, la malva, el 
papaloquelite, la flor de calabaza, la flor de palma, el gualumbo y la flor del colorín. 

Hierbas. Medicinales como la manzanilla, la hierbabuena, el romero, la ruda y el 
simonillo; y venenosas como el toloache y la cicuta. 

Flores silvestres y de ornato. En época de lluvias brota la flor de San Juan y en 
otoño proliferan los girasoles y los mirasoles (blancos y morados), que poseen el 
tropismo de orientar su corola hacia el sol y colorean vistosamente el paisaje; también 
hay cultivos de algunas flores de ornato, entre ellas el zempazúchilt, la nube y la 
rosa.”2 El clima de la región permite que en patios y jardines de las casas de todo el 
municipio se cultiven una gran variedad de flores muy conocidas. 

 
Fauna 

“En lo que respecta a la fauna se pueden encontrar diferentes y variadas 
especies como el tejón, la ardilla, el conejo, la liebre, el coyote, el ratón de campo y 
común, la rata, el tlacuache, la zorra, el zorrillo, el armadillo, el gato montés, la onza, 
la tuza, el águila, el búho, el gorrión, el cenzontle, el colibrí, la paloma, el pato, el 
ganso, la codorniz, el canario, la víbora de cascabel, la víbora de agua, la víbora 
casera, el alacrán, la araña capulina, el ciempiés, la coralillo, la tarántula, el camaleón, 
el téchin, la lagartija, entre una gran variedad de insectos y arácnidos.” 3 

Insectos comestibles. Mención especial merecen ciertos insectos que la 
población acostumbra consumir como parte de una dieta tradicional rica en proteínas y 
otros nutrientes, que desde tiempos inmemorables se han incluido en diversos guisos 
y que son todavía alimentos muy codiciados por toda la población: la hormiga vinito, 
las larvas del escamol, la chicha (gusano de maguey) y el chinicuitl. 
 
 

                                                 
2 Resumen: BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección Lo 
Nuestro…, Instituto Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pag. 23-27.  
3 Resumen: BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección Lo 
Nuestro…, Instituto Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pag. 27-29.  
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Cabecera municipal y comunidades 
La cabecera municipal lleva el mismo nombre del municipio y para efectos de 

estadística e informática el municipio se encuentra dividido en 66 localidades, entre 
comunidades y barrios, con una población total de 23,823 habitantes4, de los cuales 
10,911 son hombres y 12,912 mujeres; algunas de ellas festejan de manera particular 
la fiesta patronal de su comunidad: 

 
Nombre    Población   Fiesta Patronal 

1. Agua Limpia       556   15 de mayo. 
2. Apipilhuasco       474   02 de enero. 
3. Atotonilco el Grande    6937   primer viernes de cuaresma 

y 28 de agosto. 
4. Barrio Coyula         254 
5. Barrio de Cabrera        12 
6. Barrio de Metlapa      240   15 de mayo. 
7. Barrio El Atorón      259 
8. Cerro Blanco       214   12 de diciembre. 
9. Cerro Colorado        695   27 de junio. 
10. Cieneguillas       524 
11. Colonia El Sabino        61 
12. Cumbre de Santa Catarina       256 
13. Doñana          254   01 de enero y 12 de 
          diciembre. 
14. El Aguacate           6 
15. El Contadero         368   16 de junio. 
16. El Naranjo         18 
17. El Novillero       116 
18. El Ocote (Ocote Potero de los Reyes)          59 
19. El Pedregal de San Juan     115 
20. El Sabino         56 
21. El Troje              18 
22. El Xithe (Santa Rita el Xithe)       131 
23. El Zoquital       376   10 de septiembre. 
24. La Cruz (Barrio de la Cruz)       314   03 de mayo. 
25. La Cumbre de San Lucas     273   18 de octubre. 
26. La Estancia (Aguacatitlán)       14 
27. La Estancia       906   21 de mayo. 
28. La Loma del Zapote            36 
29. La Nogalera       107   12 de diciembre. 
30. La Puebla       786 
31. Los Baños de Santa María Amajac          24 
32. Los Cerritos         36 
33. Los Reyes       145   05 de enero. 
34. Los Sabinos     1132   15 de mayo. 
35. Los Tepetates        352   25 de noviembre. 
36. Mesa de San Lucas        70 
37. Montecillos       479   13 de junio. 
38. Padre Nuestro San Bartolo       41 
39. Paraje de los Sauces            45   12 de diciembre. 
40. Paredones       152 
41. Paso de Amajac      387   27 de diciembre. 
42. Pedregal de San Nicolás     206 

                                                 
4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Atotonilco el Grande, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Nombre    Población   Fiesta Patronal 
43. Potrero de los Reyes        289   30 de abril. 
44. Pueblo Nuevo             68 
45. Ramal de San Nicolás        132 
46. Rancho del Salto        15 
47. Rincón del Xathé        97 
48. San Felipe y Anexas        109   05 de febrero. 
49. San José Zoquital      151   19 de marzo. 
50. San Lucas Allende        58   18 de octubre. 
51. San Martín       577   25 de enero y 11 de 
          noviembre. 
52. San Miguel       298 
53. San Nicolás Xathé      335 
54. San Pedro Vaquerías        144   29 de junio y 31 de 
          diciembre.  
55. Sanctórum       330   19 de marzo y 15 de  
          agosto. 
56. Santa Ana Norte        56 
57. Santa Ana         86 
58. Santa Catarina         163   02 de febrero y 25 de 
          noviembre. 
59. Santa Cruz de Montecillos       205 
60. Santa María Amajac    1165   02 de febrero y 15 de 
          agosto. 
61. Santiaguito       206 
62. Sauz Sabino       255   12 de diciembre. 
63. Sauz Xathé       239 
64. Tezahuapa       256 
65. Tiltepec          988   08 de mayo. 
66. Uña de Gato         97 
 

Nombre y etimología 
“El nombre Atotonilco es de origen náhuatl y sus raíces son: atl, “agua”, 

totonqui “caliente”, y co, “en” el significado es “lugar de agua caliente”. Nos 
distinguimos de otros lugares denominados Atotonilco porque a este lugar se le llamó 
desde la época prehispánica Huei Atotonilco, ya que huei en náhuatl significa “grande” 
o “viejo”, y ambos adjetivos nos sientan bien puesto que además de gran antigüedad, 
el lugar estuvo poblado desde esa época.”5 

 
Glifo o imagen representativa del municipio 

 
“El glifo o jeroglífico con el cual los grupos nahoas representaban el 
nombre de Atotonilco consiste en una olla de barro colocada sobre 
unas piedras a manera de fogón, y en la parte superior de la olla el 
símbolo del agua, tratando de describir o representar la idea o 
concepto de: el agua caliente.”6 
 
 

                                                 
5 BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección  Lo Nuestro…, Instituto 
Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pag. 31. 
6 Idem, pag. 32. 
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Antecedentes prehispánicos 
“En la región de Atotonilco el Grande han quedado restos de animales 

prehistóricos, fragmentos de esqueletos petrificados de mamuts o gliptodontes y de un 
caballo de la era cuaternaria, y que suelen encontrarse en las cercanías del poblado de 
Amajac; animales que vivieron hace aproximadamente 20 mil años y muy 
posiblemente tras ellos llegaron los grupos de cazadores que fueron quienes poblaron 
esta región.” 

“Los vestigios materiales más antiguos de los hombres que habitaron estas 
tierras, provienen del horizonte Preclásico Superior (cuya duración se sitúa entre el 
año 200 a.C. y el 800 d.C.), y consisten en figurillas de barro de manufactura 
teotihuacana. Se puede decir que el primer tipo de civilización que floreció en el valle 
de Atotonilco fue la nacida bajo la influencia de Teotihuacán.” 

“Del año 900 al 1200 de nuestra era, se desarrolló la civilización que tuvo como 
eje de su desarrollo a Tula. En los alrededores de Atotonilco también se han 
encontrado restos de cerámica tolteca, lo que permite deducir el contacto de los 
toltecas con los otomíes de Atotonilco. Lo que se sabe con certeza es que los antiguos 
habitantes que estuvieron asentados de manera estable y permanente aquí fueron los 
otomíes, a pesar de que en la actualidad ya han desaparecido muchos de los rasgos 
culturales de esa etnia entre la población del actual municipio.” 
 “Después de que Tula y sus manifestaciones de alta cultura habían decaído, el 
valle de México fue invadido por un pueblo de civilización muy rudimentaria, eran los 
chichimecas acaudillados por Xólotl, esto sucedió a principios del siglo XI. El grupo 
arribó por la región de Tepenené y después de recorrer algunos sitios cercanos este 
caudillo decidió fundar una población cerca de Xaltocán a la que llamó Xoloque (lugar 
de Xólotl), dejó aquí un pequeño contingente y salió a recorrer la comarca. Con él iban 
su hijo Nopaltzin y prácticamente todos sus guerreros. Deseando tomar posesión de 
toda la tierra, Xólotl en una segunda expedición comenzó a recorrer los puntos de 
extremo del territorio que deseaba para sí, tocando lugares como Malinalco al sur, el 
valle de Tlaxcala - Puebla al oriente, Huauchinango y Tutotepec, Metztitlán, 
Cuaxquetzaloyan, y Atotonilco al norte, luego se dirigió al sur, a Xocotitlán (sitio donde 
había comenzado su recorrido), y terminó en Tenayuca.” 

 “Xólotl extendió su dominio prácticamente sobre todo el valle de México, y el 
Códice Xólotl en su lámina VI muestra que también Atotonilco el Grande quedó bajo su 
hegemonía.” 

“En 1325 los mexicas o aztecas fundaron Tenochtitlán, y aliados a Texcoco y a 
Tacuba iniciaron la expansión de sus dominios y el sometimiento de varias poblaciones 
del altiplano. Atotonilco el Grande no fue la excepción, pues fue dominado y sometido 
por los mexicas durante  la primera mitad del siglo XV, y más precisamente durante el 
gobierno de Moctezuma Ilhuicamina, quien gobernó entre 1440 y 1468. Seguramente 
desde esa época se le llamó “Huei-Atotonilco”, y una vez conquistado por los aztecas, 
quedó como cabecera de una “provincia” que agrupaba a Tollantzingo (Tulancingo), 
Acaxochitlán, Cuachquetzaloyan (hoy Huasca), Singuilucan (Itzihuquilyocan) y 
Hueyapan, y junto con estos lugares tributaba periódicamente maíz, frijol, mantas de 
algodón y otros productos que eran llevados a la capital azteca.” 
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Época Colonial 
 “El 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán bajo las armas de los españoles, y 
seguramente, al poco tiempo, Atotonilco también quedó sometido. Esto se deduce 
porque fue otorgado en encomienda a un primo de Hernán Cortés. Este primer 
encomendero se llamó Pedro de Paz, había nacido en Salamanca, España, y se 
beneficiaba con un tributo que le entregaban los indígenas de Atotonilco, y que 
consistía principalmente en granos y otros comestibles. Don Pedro por su parte estaba 
comprometido  a proteger a los indios e instruirlos en la religión católica.” 
 “Al morir Don Pedro de Paz, su viuda Doña Francisca Ferrer es quien tomó la 
encomienda, y al casar en segundas nupcias, la encomienda recayó en su esposo Don 
Pedro Gómez de Cáceres, y de éste pasó luego al hijo de ambos llamado Andrés de 
Tapia y Ferrer. Don Andrés tenía aún el goce de la encomienda en el año de 1635. Las 
numerosas propiedades que acumuló en la región dieron origen, con el tiempo, a lo 
que fueron distintas haciendas tales como San Juan Hueyapan, San Nicolás Amajac 
(que a su vez se fraccionó en El Zoquital y San José), y otras más.” 
 “Un suceso importante ocurrió en 1536, los otomíes de Atotonilco vieron llegar 
al pueblo a tres extranjeros vestidos en forma extraña: llevaban largos hábitos negros 
que ceñían a su cintura con largas correas de cuero, no portaban arma alguna y 
buscaban la compañía de los indígenas. Eran tres frailes de la orden de San Agustín 
que trataban de comunicarse con los indios a veces con señas otras veces con 
palabras en otomí que iban aprendiendo, con todo ello se fueron ganando la confianza 
de los naturales. Uno de los frailes aprendió la difícil lengua de los otomíes y en ella les 
fue enseñando la doctrina cristiana, él era fray Alonso de Borja, el pariente de San 
Francisco de Borja (el duque de Gandía que abandonó sus títulos y se metió de fraile), 
los otros dos que ayudaban al padre Alonso eran fray Gregorio de Salazar y fray Juan 
de San Martín, lo acompañaron por Tutotepec, Huayacocotla y Singuilucan, lugares 
donde predicaba en otomí, y hasta donde se trasladaba siempre a pie. El padre Borja 
tenía el nombramiento de prior y fue muy apreciado por los indios, pero tan grandes 
tareas consumieron pronto su salud, y a los seis años de haber llegado, tuvo que dejar 
Atotonilco ante el gran pesar de los otomíes, se fue a la ciudad de México donde murió 
a los pocos meses en el año de 1542.” 
 “El pueblo de Atotonilco no podía quedarse desatendido, y para sustituir al prior 
Alonso de Borja, en ese mismo año de 1542 fue llamado de Metztitlán otro agustino 
llamado fray Juan de Sevilla. El padre Sevilla, junto con fray Antonio de Roa estuvieron 
encargados de la evangelización de las zonas de Metztitlán y Molango, 
respectivamente, desde 1536. Entonces nació entre ellos una gran amistad y aunque 
fray Juan se  trasladó a Atotonilco, el Padre Roa lo venía a visitar desde Molango. 
Ambos murieron en la ciudad de México en 1562.” 
 “Es precisamente en fray Juan de Sevilla, durante su estancia de 20 años en 
Atotonilco, a quien se le debe la construcción de las partes principales de la iglesia y el 
convento dedicados a San Agustín. Durante ese tiempo se levantó la nave con su 
enorme bóveda, se labró la portada monumental y se construyó el claustro en sus dos 
plantas. El resto del edificio se fue completando al paso del tiempo, por ejemplo, las 
bóvedas del sotocoro y del presbítero se terminaron hacia 1586. Los agustinos 
permanecieron a cargo del convento hasta el año de 1754, fecha en que fueron 
sustituidos por curas diocesanos que dependían del arzobispado de México, y 
actualmente del obispado de Tulancingo.” 
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 “A mediados del siglo XVI el pueblo debía tributar al encomendero artículos de 
diversa índole.”, y se le describía de la siguiente forma: 

“…Atotonilco tiene otros dos sujetos que cada uno tributa por sí: el uno se dice Acatlán, 
y el otro Coachquezaloya. 
Atotonilco por sí tiene cinco estanzuelas, que todos juntos son mil cuatrocientos y 
quince casas, y en ella cinco mil ochocientos y tres personas. Daban de tributo 
continuamente en las mismas cincuenta indios y cuatro indias, conmutose en dineros 
como parece por la tasación en el libro que de ellas está hecho (por lo cual los indios 
pagaban 5,500 pesos). Y dan más seiscientas fanegas de maíz cada año, y siembran 
veinte y siete fanegas de trigo, y dan veinte y cinco naguas y otras tantas camisas cada 
ochenta días, y dan más para guarda del ganado que tiene el encomendero treinta 
indios, y el calpisque dan cada día una gallina y ciertos huevos y diez cargas de hierba y 
tortillas y leña y todas las demás menudencias que les piden, dan en México 
ordinariamente cada cinco días, excepto la cuaresma, trece gallinas y trece codornices, 
y además de las gallinas  juntamente dan los viernes y sábados y vigilias y otros días de 
pescado cincuenta peces y treinta huevos, y cada día dos cargas y media de leña, y 
cuatro cargas de hierba y dos indios de servicio y tea de carbón y otras menudencias de 
casa. Está de México este pueblo (a una distancia de) diez y nueve leguas, es tierra fría 
y muy fraguosa.” 

 “Durante la época colonial la economía de la región se sustentó en general en la 
agricultura y en la cría de ganado menor (ovejas, cabras, cerdos), y constituía un 
proveedor importante de alimentos, materiales (por ejemplo madera), y también de 
mano de obra, para la vecina comarca minera de Pachuca y Real del Monte.” 

“El 19 de febrero de 1571 el prior del convento de San Agustín era fray Juan 
Pérez, quien hizo una descripción del pueblo y su comarca. La mayoría de pobladores 
eran otomíes, pero en la cabecera también había mexicanos (es decir que hablaban 
náhuatl), juntos sumaban 4,200 tributantes. Si consideramos que tributaban sólo los 
hombres mayores de edad, que normalmente eran cabezas de familia, podemos 
calcular una población de unas 20 a 25 mil personas. Esto incluía las siguientes 
comunidades, que entonces se llamaban estancias, entre paréntesis se da el número 
de tributantes: Yautengo (800), Amaxac (464), Quauhtla (253), Huasca (donde 
también vivían mexicanos, (630), Los Reyes, Santa Catarina y San Martín (328 por los 
tres), Tepexixipuchco (70), Mizquitlán (80), Zultepec (160), Cetlihuetzian (160).” 
 “Al paso de los siglos la agricultura se fue definiendo como la actividad 
económica fundamental de Atotonilco.” 
 
Siglo XIX 
 “Durante la guerra de independencia operaron en la zona de Atotonilco algunas 
fuerzas insurgentes, las cuales atacaron el pueblo en 1812, causando graves daños a 
la población. Incendiaron parte del pueblo pero no pudieron tomarlo sino por unas 
horas. Pronto llegaron refuerzos de tropas realistas de Pachuca y Tulancingo, y las 
partidas de insurgentes se retiraron.” 
 “Bajo el imperio de Maximiliano, Atotonilco quedó adscrito al departamento de 
Tulancingo; al restaurarse la república en 1867 volvió a establecerse la división política 
por Estados y el municipio de Atotonilco quedó como parte del Estado de México.” 
 “El proyecto de erigir un nuevo Estado se concretó el 16 de enero de 1869 
cuando el presidente Benito Juárez promulgó el decreto de creación de la nueva 
entidad federativa, y el nuevo Estado de Hidalgo estaba formado por los distritos de 



        

 
 

 

8

Actopan, Apan, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapán; Atotonilco no estuvo considerado 
como cabecera distrital sino Huasca.” 
 “En marzo de 1869, el primer gobernador interino del Estado de Hidalgo, 
coronel Juan C. Doria, ya consideró a Atotonilco el Grande como cabecera del distrito 
que abarcaba Huasca de Ocampo y Omitlán de Juárez. Con esa jurisdicción 
permaneció hasta 1917.” 
 “El arribo al poder de Porfirio Díaz marcó el inicio de una época de tranquilidad 
pero, aunque pacífica como la contemporánea, tampoco garantizaba la justicia. El 
poder tan amplio que tenía el general Rafael Cravioto le permitió intentar la 
construcción de una presa para regar los terrenos de su hacienda de El Zoquital.” 
 “La vida en Atotonilco durante las últimas décadas del siglo XIX fue descrita por 
el ingeniero Manuel Rivera Cambas, quien publicó entre 1880 y 1883, los tres 
volúmenes de México, pintoresco, artístico y monumental, donde describe sus 
experiencias en los viajes que hizo por gran parte del país y del Estado de Hidalgo. La 
parte dedicada a Atotonilco el Grande incluye a Huasca y Omitlán que entonces 
formaban un distrito.” 
 “Esta jurisdicción lindaba por el Noroeste con el municipio de Huayacocotla, del 
Estado de Veracruz, y por otros rumbos con los distritos de Pachuca, Actopan, 
Metztitlán y Tulancingo; comprendían más de veintiséis mil habitantes. En el territorio 
del distrito llamaron su atención la peña del Zumate y el Cerro de las Navajas (hoy en 
los municipios de Omitlán y Huasca respectivamente). La agricultura y la industria 
eran las dos fuentes de riqueza.” 
 “Da cuenta de los baños de Amajac, “célebres por las virtudes medicinales que 
les atribuyen”, y de los cultivos a los que se dedicaban las haciendas de la región, las 
cuales cosechaban principalmente maíz, frijol de varias clases, haba, cebada y papa. 
En la parte llamada “La Barranca”, se sembraba cacahuate, tomate, chile verde y café. 
Abundaban las frutas y las legumbres.” 
 “La economía de esta región del Estado giraba en torno a las minas de Pachuca, 
y al ingeniero Rivera le llamó la atención que el distrito de Atotonilco no aprovechara 
demasiado su cercanía con la comarca minera.” 
 “La educación elemental, obligatoria durante el porfiriato, se ponía en práctica 
de manera estricta en Atotonilco. Se cuenta que en el municipio todos los niños eran 
obligados a concurrir a las escuelas, la policía del pueblo llevaba a todos aquellos que 
encontraban vagando por las calles y siempre que tuvieran de siete a doce años de 
edad y que no supieran leer ni escribir. Los maestros ganaban ciento veinte pesos 
anuales, por lo que muchas personas preparadas no se interesaban por tal profesión. 
Esa era también la causa de que las escuelas se abrieran y cerraran con asombrosa 
facilidad. Rivera Cambas dice que hacia 1880 en todo el distrito, había diecinueve 
escuelas municipales, una particular y tres para niñas. Sin embargo en informaciones 
oficiales se habla de 26 escuelas. La parroquia de San Agustín sostenía tres: una para 
niñas, otra para niños y otra para párvulos, alguna de ellas llevó el nombre de San 
Vicente de Paul. Desde esta época se utilizaba parte del edificio del ex-convento de 
San Agustín para la cárcel municipal.” 
 “En todo el distrito habitaban 26,619 personas. En 1881 se hizo la reparación 
total de la fuente para el agua potable que abastecía a la cabecera. Según el relato de 
Rivera el poblado era muy agradable, lucía calles como las de Miraflores, Villeda, 
Iturbide y Morelos, bien empedradas y con banquetas, con drenajes o caños 
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subterráneos para recoger el agua pluvial y los desechos de las casas adyacentes, 
junto a las fuentes de agua potable (que eran 2) había lavaderos públicos; en general 
la población, según este viajero, era “bien trazada y de buenas casas”. 
  
 “Otros servicios fueron llegando paulatinamente. El telégrafo se inicio el 3 de 
diciembre de 1881, día en que se inauguró la oficina telegráfica en la población de 
Atotonilco. En el acto el protagonista principal fue el gobernador constitucional del 
Estado, Sr. Simón Cravioto. Como antecedente diremos que el 30 de noviembre de 
ese año de 1881, el gobernador Cravioto pidió una licencia por 15 días al congreso 
estatal, pues “estaba quebrantada su salud” y se tomó un descanso en la hacienda del 
Zoquital. Con ese motivo se hallaba en Atotonilco y fue él quien envió el primer 
telegrama a la ciudad de Pachuca y lo dirigió al gobernador interino Lic. Ignacio Nieva. 
El texto fue el siguiente:” 

“Telégrafos del Gobierno del Estado de Hidalgo.– Telegrama recibido de Atotonilco el 3 
de diciembre de 1881 a las 11 y minutos de la mañana.– Señor Gobernador.– Hoy se 
inauguró esta oficina, con tal motivo felicito a Ud. y al Estado.– Simón Cravioto.” 

 
 “Como dato curioso cabe añadir que el costo de los mensajes a Omitlán y Real 
del Monte, era de 12 centavos las 10 primeras palabras, y de un centavo las 
excedentes.” 

 “Las injusticias sociales se fueron agudizando, encarnadas en el sistema de 
haciendas, las de mayor extensión fueron tres: la de San Pedro Vaquerías, la de San 
José Zoquital y la de San José, de las cuales se destacaba, por sus iniquidades, la de 
El Zoquital, propiedad de la familia Cravioto, cuyos miembros gobernaron al Estado 
desde 1876 hasta fines del siglo XIX. Los propietarios de la hacienda de San José 
mantuvieron una política paternalista con los peones y campesinos, aportándoles 
servicios como escuelas y buenas condiciones de trabajo.” 

 
De la Revolución a nuestros días 
 “Durante la lucha armada no se dieron grandes batallas en las inmediaciones 
del municipio, se data únicamente el paso de tropas y contingentes, y si acaso alguna 
escaramuza o saqueo del pueblo, como el efectuado por el carrancista Pablo 
González.” 
 “En 1914 el gobierno convencionista, encabezado por Eulalio Gutiérrez huyó de 
la persecución de que era objeto por parte de las tropas leales a Carranza, y de la 
ciudad de México pasó a Pachuca y luego a Atotonilco el Grande, donde iba 
acompañado de su gabinete para dirigirse al norte del país.” 
 “Al finalizar la década de los 20 se efectuó el reparto agrario en Atotonilco, 
afectando las grandes propiedades de las haciendas de El Zoquital, Vaquerías y en 
menor escala San José.” 
 “A principios del siglo XX el pueblo de Atotonilco estaba comunicado a través de 
un camino de terracería con la capital del Estado. El transporte era una diligencia que 
manejaba su propietario el Sr. Pedro Lugo. Para 1924 esa diligencia fue desplazada 
por un automóvil de pasajeros que manejaba el Sr. Enrique Ordaz.” 
 “Entre 1918 y 1919, siendo presidente el Dr. Chapa Badillo, la presidencia 
municipal estaba instalada en las llamadas Casas Coloradas, en la calle de 
Cuauhtémoc. En 1922 el presidente don Pánfilo Hernández cambió las oficinas a un 
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local situado en costado poniente de la plaza principal, en un edificio donde 
permanecieron hasta 1958.” 
 “En 1924 la luz eléctrica la proporcionaba una empresa particular, propiedad del 
Sr. Francisco Téllez, quien la obtenía de la planta hidroeléctrica de Coacoyunga, en la 
barranca de Santa María Regla. Cobraba un peso por foco al mes. La empresa no 
resultó como negocio y cerró.” 
 “En 1928 el Sr. Francisco Gómez Téllez puso al servicio público el primer molino 
de nixtamal movido por energía eléctrica, se instaló en el portal del Estanco (lado 
norte de la plazuela Cinco de Mayo).” 
 “En 1929 siendo gobernador del Estado el Ing. Bartolomé Vargas Lugo, se inició 
la construcción de la carretera “engravada” a Pachuca, la cual bastó para impulsar las 
actividades económicas, el agro y el comercio del municipio.” 
 “Cuando la situación del país comenzó a estabilizarse, se inició el lento progreso 
del municipio. En 1930 había en el municipio 10,882 personas en total; 5,211 eran 
hombres y 5,671 mujeres. La cabecera tenía 2,312 habitantes. Había 18 escuelas 
primarias, de las cuales 14 eran rurales federales, y 4 funcionaban como semiurbanas 
federalizadas. El analfabetismo era muy alto, pues alcanzaba el 72.91 %.” 
 “Hasta esa época y desde tiempo de la colonia, el pueblo de Atotonilco se 
abastecía a través de un acueducto que terminaba en una fuente que estaba en la 
orilla de la población, hasta que en 1932 los vecinos Antonio González, Alfonso Asiain, 
Paulino Sánchez, Dr. Susano Hernández, José Ángeles y otros más, comenzaron los 
trabajos para traer el agua entubada de un manantial llamado “El Carmen”, obra que 
por problemas económicos no llegó a completarse sino hasta 1934.” 
 “En la década de los veintes existía el servicio de teléfono con una sola línea a 
Pachuca. La atención al público se daba en una caseta ubicada en el interior de un 
comercio. Era atendida por el propietario Sr. Isaac Noriega, quien como retribución 
recibía un cierto porcentaje de las llamadas que se efectuaban. Como auxiliar tenía un 
mensajero que también recibía una comisión. Así duró muchos años hasta que, en los 
cuarentas, la red telefónica comenzó a crecer y a instalarse teléfonos particulares. El 
primero fue de la Srita. Ernestina Partido, el segundo del Sr. Artemio Baños, el tercero 
del Sr. Francisco Ballesteros, y así sucesivamente hasta que, en la década de los 
setentas se instaló un conmutador automático y después se dio paso al servicio de 
larga distancias automática en 1984.”0 
 “En la década de los treintas se principió la construcción de la presa de los 
Ángeles, acción impulsada por los señores Paulino Sánchez, Alfonso Asiain,  Dr. 
Susano Hernández y otros vecinos.” 
 “En 1935 comenzó a funcionar la oficina del Banco de Crédito Rural (antes 
llamado Banco de Crédito Ejidal), siendo el jefe de la sucursal el Sr. Ignacio Mora Piña. 
Esta oficina fue clausurada el 20 de mayo de 1991, su último jefe fue el Sr. Jaime 
Blanco.” 
 “A fines de los cuarentas, por iniciativa de los vecinos y con ayuda del diputado 
Profr. Juan Ramírez Reyes, se comenzaron las gestiones para la instalación de una 
Escuela Secundaria, que al principio fue de las llamadas Federal de cooperación, ya 
que los maestros cobraban sus sueldos mediante las cuotas de los vecinos. Inició su 
funcionamiento en una casa donde se pagaba renta, que se adaptó para el efecto, 
localizada en la confluencia de las calles de Cuauhtémoc y Jorge Viesca Palma. Algunos 
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profesionistas daban clases gratuitas, entre ellos el Dr. Nicolás de la Vega, el Profr. 
Valente Pérez y el Lic. Ríos Mendoza.” 
 “Más adelante por gestiones del Lic. Jorge Viesca Palma, se dieron los primeros 
pasos para que se construyera el edificio de la escuela, con la condición de que el 
pueblo pusiera el terreno. Con el fin de aprovechar el gran terreno al sur del ex -
convento de San Agustín, el Sr. Roberto Quezada prestó el dinero para comprarlo, 
monto que después pagó el pueblo mediante cuotas de los vecinos. El terreno se usó 
como campo deportivo durante muchos años, hasta que en 1964 el CAPFCE inició los 
trabajos de construcción de un edificio.” 
 “1942. Comenzó a funcionar el jardín de niños “Cruz Monter”, llamado así en 
honor de una ameritada maestra atotonilquense.” 
 “1942. Se celebró  la primera feria industrial agrícola y ganadera organizada por 
el entonces presidente municipal Sr. José Ángeles. Anualmente se sigue celebrando 
esta feria el día 28 de agosto día de San Agustín. El mismo presidente municipal 
compró la planta generadora de luz eléctrica para iluminar el Jardín Hidalgo.” 
 “1942. Se organizó una banda de música dirigida por el maestro Adolfo Carrillo.” 
 “1947. Se inauguró el lienzo charro “El caporal”. 
 “1949. Siendo diputado al Congreso de la  Unión, el Lic. Jorge Viesca Palma 
gestionó que se pusiera la luz eléctrica por cuenta del gobierno federal.” 
 “1949. Se construyó el mercado “5 de mayo” en el lugar donde existió la 
plazuela del mismo nombre. También se amplió el panteón municipal, ambas obras 
promovidas por el presidente municipal Sr. José Ángeles.” 
 “1949. El ganadero Juan de Alva instaló la primera “fabrica de tortillas” o 
tortillería mecanizada.” 
 “Al finalizar la década de los cuarentas se puso en servicio la carretera asfaltada 
Pachuca-Atotonilco, y en la siguiente década se pavimentaron las principales calles del 
pueblo.” 
 “A principios de la década de los cincuenta del siglo XIX se puso en servicio la 
red de agua potable de la que disfruta la cabecera municipal. El manantial de origen 
está en el vecino municipio de Omitlán y es el llamado de El Carmen.” 
 “En los años cincuentas la televisión llegó a Atotonilco, y el primer telerreceptor 
se instaló en la casa del Sr. Francisco Ballesteros.” 
 “1951. Se edificó el primer rastro municipal.” 
 “1957. Se inauguró el Centro de Salud, su primer director fue el Dr. Nicolás de 
la Vega. Prestó sus servicios como Centro Materno Infantil en la parte alta de la “Casa 
Amarilla”, donde también funcionaba la “Casa Hogar”, destinada a mejorar las 
condiciones de vida de la población y, entre otras actividades, se daban clases de 
labores manuales como corte y confección. En 1968 este Centro de Salud se trasladó a 
un local construido ex profeso a un costado de la presidencia municipal (inaugurado el 
16 de julio), su director era entonces el Dr. Leopoldo Santillán Soberanes.” 
 “1967. Una vez que se volvieron a fundir, se repusieron dos de las campanas de 
la iglesia de San Agustín, una de ellas fue la campana mayor.” 
 “1968. Se inauguró un monumento a la madre en la plazuela Allende.” 
 “1971. Se cambió el reloj de la torre de la iglesia siendo presidente municipal el 
Sr. Salvador Ballesteros López.” 
 “En el trienio 1973-1975 se construyó el auditorio municipal, siendo presidente 
el Sr. Ignacio Muñoz Bolio.” 
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 “1977. Se inauguró la sucursal del Banco Nacional de México (Banamex)” 
 “1977. Se reparó la red de agua potable de la cabecera municipal.” 
 “1980. Comenzó a funcionar la Notaría Pública Número 1.” 
 “1980. El 14 de agosto se inauguraron las obras de remodelación de la 
Alameda.” 
 “1980. Se instaló la primera escuela preparatoria, de nombre “Carlos Herrera 
Ordoñez”, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.” 
 “1981. Inauguración del primer local para las oficinas del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF municipal).” 
 “1985. Inauguración del edificio actual de la presidencia municipal en la esquina 
que forman las calles de Viesca Palma y Avenida Juárez.” 
 “1989. Se inició la construcción del libramiento vial.” 
 “1989. El 29 de junio comenzó a funcionar el Club Rotario de Atotonilco, con 
funcionamiento hasta la fecha.”7 
 1993. Se instala la Delegación de la Cruz Roja Mexicana en el municipio. 
 1993. Se crea la Notaría Pública Número Dos. 
 2000. Se construye la Unidad Deportiva del municipio, en el lugar conocido 
como “Las Compuertas”, barrio La Estancia. 
 2002. Se instaló el Telebachillerato del Estado de Hidalgo, cambiando por 
decreto estatal en 2009 a Bachillerato del Estado de Hidalgo, y pronto se terminarán 
de construir sus instalaciones. 
 2005. Se inauguran las instalaciones propias del Juzgado de Primera Instancia.  
 2007. Comienza la construcción de la carretera cuatro carriles a la ciudad de 
Pachuca. 
 2007. Se inauguró la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer 
(BBVA Bancomer).  
 2008. Comienza la construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Salud, 
sobre la carretera hacia Tampico, frente a la desviación hacia la comunidad de Santa 
María Amajac. 
 2009. Se instala en el municipio la primera escuela superior privada de nombre 
“Universidad Conde de Guevara”, impartiendo las licenciaturas en Derecho y 
Administración. 
 
Organización Política Oficial 
Autoridades Municipales 
 “Durante la época colonial, pertenecimos a la alcaldía mayor de Tulancingo, 
residiendo en el pueblo un teniente de alcalde mayor. El municipio debió crearse en el 
período que va de la consumación de la independencia hasta mediados del siglo XIX. 
Al crearse el Estado de Hidalgo en 1869, Atotonilco formaba parte de uno de los 15 
distritos en que estaba dividido el Estado, al frente de los cuales había un jefe político. 
Comprendía tres municipios, Huasca, Omitlán y el propio Atotonilco.  En principio la 
cabecera distrital era Huasca, pero luego cambio a Atotonilco el Grande. La 

                                                 
7 Resumen: BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección  Lo 
Nuestro…, Instituto Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pp. 31-52. 
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Constitución de 1917 eliminó los distritos y por lo tanto desaparecieron los jefes 
políticos.”8 
 El poder ejecutivo lo ejerce el Presidente Municipal, quien además es Juez del 
Registro del Estado Familiar y designa al Secretario Municipal, al Tesorero y demás 
funcionarios. La función legislativa la desempeña la H. Asamblea Municipal y 
actualmente esta formada por el Presidente Municipal, un Síndico Procurador y Nueve 
Regidores. La ley que rige la organización del municipio es la Ley Orgánica Municipal 
de 2004, de carácter estatal, y la propia legislación municipal que es el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, emitido el 9 de enero de 1989, con reformas, adiciones y 
derogaciones en los años 2001 y 2007; de la misma manera se cuenta con un 
Reglamento de Panteones de fecha 02 de diciembre de 2002. En las comunidades 
también existen autoridades auxiliares en las figuras de los Delegados Municipales. 
 
División Judicial 
 De acuerdo con la división judicial del Estado de Hidalgo, en el municipio de 
Atotonilco el Grande existe un Juzgado Mixto de Primera Instancia, una Agencia de 
Ministerio Público Investigadora y Determinadora, una Subprocuraduría para la 
Defensa del Menor y la Familia, un Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y 
un Centro de Readaptación Social, la jurisdicción de estas oficinas, además del 
municipio de Atotonilco el Grande, se extienden a los de Huasca de Ocampo y Omitlán 
de Juárez. También existe la Coordinación Regional 1-A dependiente de la Secretaría 
de Planeación del Estado, cuya jurisdicción se extiende, además de los anteriores, a 
los municipios de Acatlán y Mineral del Chico. 
 
División Electoral 
 El Estado de Hidalgo para fines electorales estatales se divide en 18 distritos, 
siendo cabecera del décimo octavo este municipio, el cual comprende también a los 
municipios de Acatlán, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Omitlán de Juárez. Para 
fines electorales federales en Hidalgo sólo hay 7 distritos, Atotonilco queda 
comprendido en el tercero y cuya cabecera es Actopan, que además comprende los 
municipios de Ajacuba, El Arenal, Eloxochitlán, Francisco I. Madero, Juárez Hidalgo, 
Metztitlán, Mineral del Chico, Mixquiahuala de Juárez, Molango de Escamilla, Progreso 
de Obregón, San Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca, Tetepango, Tlahuelilpan, 
Tlahuiltepa, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles. 
 
Lista de los Presidentes Municipales del año de 1900 a la fecha 
 

1. C. José Dolores Romero    5.   C. Amado Mendoza 
 1900-1901                                                                 1907-1908 

2. C. Juvencio Chapa                                                  6.   C. Aurelio Barranco Romero 
  1902-1903                                                                 1909 

3. C. Aurelio Barranco Romero                                     7.   C. Amado Mendoza 
 1904-1906                                                                 1909 (suplente) 

4. C. Joaquín B. Baca                                                  8.   C. Emilio Tayabas 
 1906                                                                          1909-1910 

                                                 
8 BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección  Lo Nuestro…, Instituto 
Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pag. 53. 
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 9.    C. Amado Mendoza 
 1910-1911 

 10.  C. Agustín Badillo Baca 
 1911 (suplente) 
       11.  C. Amado Mendoza 
 1911 
       12.  C. Agustín Badillo Baca 
 1912 

 13.  C. Daniel Benítez 
 1913 

14. C. Fernando González 
 1914 

         15.  C. Paulino Sánchez 
 1915 
 16.  C. Francisco Chiapa 
 1916-1918 
 17.  C. Dr. Jesús Chapa Badillo 
 1918-1919 

18. C. Luis Ballesteros 
 1919 

19. C. José Paz Calva 
 1919 

20. C. Luis Ballesteros 
 1920-1921 

21. C. Pánfilo Hernández 
 1922-1923 

22. C. Andrés López 
 1924 

23. C. José Paz Calva 
 1925 

24. C. Serafín Mendoza 
 1926-1927 

25. C. Aurelio B. Chapa 
 1928 

26. C. Antonio Téllez 
 1929 

27. C. Corl. Luis C. García 
 1929 

28. C. Pablo Sánchez 
 1930 

29. C. Cándido M. Álvarez 
 1931 

30. C. Antonio González Castillo 
 1932-1933 

31. C. Felipe Cuadrilla V. 
 1934 

32. C. Mariano Sánchez 
 1935 

33. C. Nemorio Durán 
 1936 

34. C. Vicente González Castillo 
 1936 

35. C. Alfonso Asiain 
 1937 

36. C. Jesús Pérez 
 1938-1939 
37. C. Mayolo Ballesteros 

 1940-1941 
38. C. José Ángeles Soberanes 
 1942-1943 
39. C. José Gómez Hernández 
 1944-1945 
40. C. Alfonso Otamendi Badillo 
 1946-1948 
41. C. José Ángeles Soberanes 
 1949-1951 
42. C. Manuel Sánchez Salinas 
 1952-1954 
43. C. Joel Soberanes Vargas 
 1955-1957 
44. C. Mario Cruz Jarquín 
 1958 
45. C. Dr. Leopoldo Santillán Soberanes 
 1959-1960 
46. C. Pánfilo Hernández Mendoza 
 1961-1963 
47. C. Alberto Valencia García 
 1964-1966 
48. C. Ing. Isidoro Baca González 
 1967-1969 
49. C. Salvador Ballesteros López 
 1970-1972 
50. C. Ignacio Muñoz Bolio 
 1973-1975 
51. C. Lic. Benito Téllez y Gress 
 1976-1978 
52. C. Lic. Joaquín García Rodríguez 
 1979-1981 
53. C. Wenceslao Vergara Acuña 
 1982-1985 
54. C.  Lic. Pipino Morales Gomero 
 1985-1988 
55. C. Saúl Butrón Castillo 
 1988-1991 
56. C. José Antonio Ballesteros Carreón 
 1991-1994 
57. C. Antonio Silva Otamendi 
 1994-1997 
58. C. L.A.E. Enrique Téllez Romero 
 1997-2000 
59. C. L.A.E. Edmundo G. Valencia Monterrubio 
 2000-2003 
60. C. José Antonio Monterrubio Castillo 
 2003-2006 
61. C. Ing. Francisco J. Téllez Sánchez 
 2006-2009 
62. C. M.V.Z. Raúl Téllez Romero 
 2009-2012 
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 “Otras personas que se desempeñaron como presidentes municipales en algún 
momento son: C. Vicente Gómez Mendoza (hacia 1912), C. Antonio Téllez (hacia 
1913), C. Pablo Sánchez (hacia 1919), C. Vicente González (hacia 1923) y C. Felipe 
López  (hacia 1926); otros más han sido: C. José Dolores Durán, C. Onofre Ramírez, 
C. Melquiades Rodríguez y C. Francisco Gómez.” 9 
 
Diputados Locales por el Distrito de Atotonilco el Grande 

Legislatura Periodo Nombre 
I  1869- 1871 Ignacio Durán 
II  1871- 1873 Ciro Tagle 
III  1873- 1875 José de la Torre 
IV  1875- 1877 Jesús de la Torre 
V  1877- 1879 Adolfo Trejo 
VI  1879- 1881 Jesús Arias 
VII  1881- 1883 Jesús Arias 
VIII  1883- 1885 Jesús Arias 
IX  1885- 1887 Francisco Pérez G. 
X  1887- 1889 Jesús Arias 
XI  1889- 1891 Jesús Arias 
XII  1891- 1893 Jesús Arias 
XIII  1893- 1895 Fortunato Andrade 
XIV  1895- 1897 Fortunato Andrade 
XV  1897- 1899 Jesús Arias 
XVI  1899- 1901 Ignacio Durán 
XVII  1901- 1903 Fortunato T. Andrade 
Para las legislaturas XVIII, XIX, XX, XXI y XXII se suprimió Atotonilco el Grande como cabecera de 

distrito electoral, reapareciendo en la de XXIII. 
XXIII  1913- 1915 Emilio Asiain 
El 5 de agosto de 1914, el Jefe de las Fuerzas Armadas Constitucionalistas del Estado de Hidalgo y 

Gobernador Provisional, General Nicolás Flores decretó la disolución de la Cámara de Diputados de la 
XXIII Legislatura del Congreso del Estado, situación que prevaleció hasta el 21 de junio de 1917 al 
reiniciarse los trabajos de la XXIV legislatura local. 

XXIV  1917- 1919 Austreberto Bárcena 
XXV  1919- 1921 Lauro González 
XXVI  1921- 1923 Aurelio Chapa 
XXVII  1923- 1925 Leonardo Hernández 
XXVIII  1925- 1927 Manuel Elizalde G. 
XXIX  1927- 1929 Fausto Trejo 
XXX  1929- 1931 Rodolfo Valdespino 
Para las legislaturas XXXI a la XLVI se suprimió nuevamente Atotonilco el Grande como cabecera 

de distrito electoral, reapareciendo en la de XLVII hasta la fecha. 
XLVII  1972- 1975 Odón V. Angeles Gutiérrez 
XLVIII  1975- 1975 Joaquín García Rodríguez (29 días) 
XLIX  1975- 1978 Raúl Baños Bolio 
L  1978- 1981 Aurelio Marín Huazo 
LI  1981- 1984 Gabriel Perales Salvador 
LII  1984- 1987 Jaime Daniel Baños Paz (Coordinador) 
LIII  1987- 1990 Leopoldo Rodríguez Murillo (Coordinador) 
LIV  1990- 1993 Jesús Priego Calva 
LV  1993- 1996 Alfredo Tovar Gómez 
LVI  1996- 1999 Andrés Manning Novales 

                                                 
9 BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección  Lo Nuestro…, Instituto 
Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pp. 55-56. 
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LVII  1999- 2002 Pablo Octavio Olvera Sánchez.10 
LVIII  2002- 2005 Enrique Téllez Romero 
LIX  2005- 2008 Ismael Avilés Aranda 
LX  2008- 2011 Pedro Luis Noble Monterrubio. 

 

Actividades Económicas 

 “La estructura económica del municipio en términos generales es 
semidiversificada, predominan, en orden de importancia, la agricultura, la 
construcción, los transportes, el comercio y los servicios comunales.” 
 Agricultura. “Los cultivos básicamente son el maíz, el frijol, la papa y la cebada 
en pequeña escala, las hortalizas, el chile y el cacahuate; se ha sumado ya la 
producción de jitomate mediante la instalación de invernaderos, calabaza, brócoli, 
cilantro, entre otros.” 
 Ganadería. “Se crían en el municipio diferentes especies ganaderas, como lo 
son: bovinos de carne y de leche, porcinos, ovinos, caprinos, aves de postura, aves de 
engorda, guajolotes, colmenas y equinos.” 
 Industrias.” En el rubro de la transformación han aparecido talleres de maquila 
de ropa, de fabricación de tabicones o bloks para la construcción,  y desde hace varias 
décadas opera en la ex-hacienda del Zoquital la beneficiadora de Nueces y Piñones del 
Norte, que procesa dichos frutos en gran escala y los vende al mayoreo.” 
 Comercio. “El comercio es la principal actividad en la cabecera municipal, 
pudiendo serlo por la ubicación estratégica de paso, siendo la gastronomía muy 
importante actividad, pues a toda hora se puede encontrar qué comer; entre los 
establecimientos comerciales encontramos los siguientes: tiendas de abarrotes y 
semillas, carnicerías y pollerías, cantinas y pulquerías, farmacias, estéticas, ferreterías 
y venta de materiales para construcción, tres gasolineras, hoteles y moteles, 
mueblerías, neverías, panaderías, papelerías, establecimientos para venta de 
periódicos y revistas, refaccionarias, restaurantes y fondas, tiendas de ropa y 
mercería, zapaterías, predominantemente.” 
 Sitios de interés. “Además de la monumental iglesia y convento de San 
Agustín, y de la capilla de El Calvario, existen en las comunidades algunas otras 
construcciones religiosas, que son mucho más sencillas y pequeñas, pero no por eso 
carentes de interés por su antigüedad. Entre ellas figuran las de Santa María Amajac, 
Santa Catarina y San Martín. Puede visitarse también el balneario de los Baños de 
Amajac, a cuyas aguas termales acuden las personas sobre todo en busca de la 
curación de alguna enfermedad de origen reumático.” 

“Además del benigno clima del municipio, resulta interesante para quien lo 
visita, un paseo por las comunidades de la barranca del río de Venados, tales como 
Los Reyes, Santa Catarina, San Martín y La Nogalera. En esta última se puede 
disfrutar de un agradable día de campo y comer a la orilla del río. En todos estos 
lugares hay huertos de nogales, que con sus altas y frondosas copas brindan al viajero 
un remanso, ya sea para hacer un descanso en su camino, o para quedarse a gozar de 
su sombra, ya que la temperatura es alta en los meses de primavera y verano.” 
 “También se puede emprender una excursión hacia el sur, al río de San Juan, 
donde su corriente no es muy abundante, o bien hacia Santa María Amajac cuyo 

                                                 
10 Addenda, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Representación Gráfica del Origen y Evaluación del 
Constitucionalismo Hidalguense, diciembre 2000. Se actualiza el listado, información oficial. 
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paisaje es ya diferente, caracterizándose por la aridez contra la que luchan los cactus, 
mezquites y huizaches.” 

Gastronomía. Entre los platillos característicos del municipio, sin duda el que 
mayor fama ha alcanzado es la barbacoa con carne de borrego, de la que también se 
obtiene el sabroso consomé. Algunas veces también los pollos se cocinan en el horno 
de la barbacoa preparados con una salsa de chile que les da un delicioso sabor. El pan 
elaborado con harina de trigo y piloncillo conocido como “cocol” es también de 
agradable gusto y muy solicitado en las panaderías del pueblo, se elabora también en 
panes más pequeños llamados “mestizas”. De los lugares de la barranca del río de 
Venados provienen los dulces conocidos como palanquetas, elaborados con piloncillo o 
azúcar y nuez, colocando la mezcla sobre hojas secas de maíz. Mención especial 
merecen las “frutas de horno”, galletas caseras de maíz cacahuazentle que se elaboran 
en época de todos santos y que se ofrecen en los altares de muertos. En ésta época 
también se acostumbra el dulce de calabaza o chilacayote, cuya azucarización lo hace 
cristalino y conservador. Bebida etílica originaria de este municipio es la “requintada”, 
de color verde con olor a menta, se comenzó a preparar desde comienzos del siglo 
XIX, a la que se le dan atribuciones curativas para malestares estomacales. 
 
Patrimonio Cultural 
Monumentos Históricos 
 Iglesia y convento de San Agustín. “La fachada principal de la iglesia está 
adornada con una portada plateresca en su modalidad renacentista. Entre las 
columnas del primer cuerpo está el escudo de la orden de San Agustín. En el segundo 
cuerpo hay nichos que rematan en conchas, y sobre ellas se encuentra un adorno muy 
original: se trata del símbolo estilizado con el cual los indígenas representaban el 
nombre de Atotonilco, es decir, una olla centrada sobre piedras a manera de fogón y 
de la que sale vapor. Hacia el lado norte de la iglesia existe una capilla abierta 
elevada, desde la cual se decía misa para que la oyeran los que estaban en la plaza 
del pueblo. El interior de la iglesia es majestuoso por sus dimensiones. El coro está 
apoyado en una elegante bóveda de nervaduras que tiene la inscripción 1586, fecha 
de su terminación. Bóvedas similares cubren el presbiterio al otro extremo de la nave. 
Al costado sur hay algunas capillas laterales con bellas portaditas platerescas, en dos 
de ellas, la que fue un tiempo capilla bautismal, y en la del Santo Entierro, se ve un 
gusto muy marcado por las formas góticas. En otras más, en medio de las dos 
mencionadas, se advierte claramente la mano de canteros indígenas. En la capilla del 
Santo Entierro también puede admirarse una urna dorada de estilo churrigueresco 
elaborada en el siglo XVIII.” 
 “El arco triunfal (que separa la nave del presbiterio), está ricamente adornado 
con rocetones en alto relieve y mide más de 20 metros de altura. Sobre los muros de 
la iglesia hay restos de pinturas murales que aún no se han descubierto totalmente. 
Los cuadros al óleo que existen aquí, en su mayoría pertenecieron a un antiguo retablo 
dorado que ocupaba el sitio del altar mayor, pero que ya desapareció.” 
 “El convento –al sur de la iglesia-, tiene un claustro construido en estilo 
plateresco e influido por el estilo gótico en algunos detalles del ornato. En las paredes 
de los corredores de la planta baja se descubrieron, en 1950, pinturas murales que 
representan pasajes de la Pasión de Cristo. En el ángulo noreste están “El Calvario” y 
“La Muerte de Cristo”, en el sureste “El Descendimiento de la Cruz” y “La 
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Resurrección”, el ángulo suroeste “La Lamentación por Jesucristo Muerto” y “El 
Entierro de Cristo”, todas estas pinturas son de buena calidad artística, pero ya 
deteriorados por el tiempo.” 
 “Es famoso el cubo de la escalera de este convento, porque aquí se pintaron a 
varios filósofos latinos y griegos rodeando la figura de San Agustín, el Santo más 
importante dentro de la orden religiosa que construyó este edificio, por eso su efigie se 
encuentra al centro, vestido con los ornamentos propios de un obispo y de un doctor 
de la iglesia. A su derecha aparecen las representaciones de Aristóteles, Platón y 
Sócrates, a su izquierda Seneca, Cicerón y Pitágoras. En los otros muros hay escenas 
de la vida de San Agustín: su bautismo, su conversión y su muerte.” 
 “En la sacristía pueden admirarse dos esculturas estofadas de santos, que 
posiblemente adornaban el retablo desaparecido del templo. Hay también un gran 
crucifijo, una cajonera del siglo XVIII y una pila lavamanos empotrada en el muro y 
adornada con querubines.” 
 
Tradición oral 
 “Existen algunas leyendas que la tradición oral ha conservado. Algunas tienen 
las características del siglo XVI pero otras parecen más bien elaboraciones de un 
pasado reciente. Entre las más antiguas está la narración del origen del señor de 
Tezoquipan, es decir, el crucifijo que se venera en la capilla del Calvario al poniente de 
la población. Dice la tradición que ese crucifijo se apareció a una viejecita que vivía en 
el lugar donde hoy se encuentra la capilla. Una tarde un viajero desconocido tocó a su 
puerta para pedir posada por una noche, y a la mañana siguiente desapareció el 
misterioso personaje dejando en su lugar el crucifijo. Después es ese mismo sitio se 
construyó la capilla. Una narración posterior se refiere a la supuesta disputa por la 
posesión de la imagen, surgida entre los vecinos de Atotonilco y los de San Agustín 
Metzquititlán. Lo que narra esta leyenda es que cuando el señor de Tezoquipan fue 
llevado hasta San Agustín, la propia imagen demostró su preferencia por los 
atotonilquenses, y regresó por sí sola hasta la capilla del Calvario.” 

 La leyenda del puente de Dios. “Sobre el apacible río Amac, hay un puente natural, 
un alargamiento de la roca que partiendo de la vertiente de la montaña, salva el abismo en 
cuyo fondo cantan o murmuran las aguas del río y sobre el cual pueden pasar cómodamente 
dos jinetes en sus cabalgaduras. Cuentan que allá en época remota, hubo un santo varón quien 
hizo promesa de apartarse de los hombres y de las tentaciones, y se retiró a hacer vida de 
ermitaño yendo a habitar a una gruta sombría situada en medio del bosque. Allí se alimentaba 
de yerbas y de frutos, bebía el agua cristalina del arroyo en el hueco de sus manos, convivía 
con algunos animales silvestres que había logrado domesticar y hacia oración a todas horas. 
Vestía un tosco sayal de burda lana atado a la cintura por gruesa cuerda y llevaba sus pies 
descalzos y una luenga barba que cuadraba su rostro venerable como el de un santo. Ningún 
rumor del mundo llegaba hasta él, y hacia mucho tiempo, que no vería un ser humano. Un día 
oyó rumor de pasos en el bosque, cerca de su caverna. Su primer impulso fue salir a 
cerciorarse del suceso, pero esperó en el interior de su gruta y a los pocos momentos vio 
aparecer en la entrada una mujer bellísima que sonriente lo llamaba. El hombre aquel salió 
porque creyó que se trataba de alguna dama perdida entre el bosque pero ya junto a ella, vio a 
poca distancia al diablo, oculto entre la breña y riéndose nerviosamente. El santo varón oculto 
comprendió que aquello era una acechanza del demonio y echó a correr desatinadamente a 
través del bosque creyendo que el enemigo lo perseguía. Llegó al sitio en donde se abrió el 
negro barranco en cuyo fondo mugían las aguas y no pudiendo salvarlo, imploró la ayuda 
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divina. Y entonces, dicen lugareños, de una montaña a otra se tendió el puente de piedra y el 
ermitaño, pasando sobre el siguió huyendo sin saber a dónde. Ahora a esa formación natural 
dan el nombre de Puente de Dios.” 

Leyenda sobre el salto del Carmen. “Cuentan que allá en otro tiempo, en las 
cercanías de un poblado, vivió un señor muy rico, dueño de muchas tierras, el cual construyó 
allá su casa para habitarla en compañía de su hija Carmen, doncella muy hermosa, y de la cual 
se enamoró ciegamente un galán de los contornos muy trabajador y honrado, pero de muy 
escasa fortuna. Doña Carmen correspondió a los amores del joven, pero en verdad no lo 
quería, pues más inclinación sentía hacia otro caballero muy rico aunque casado y con hijos y 
con el que tenía frecuentes entrevistas secretas en medio del bosque, burlando de esta suerte 
al ingenuo amor de su doncel. Y un día en que el galán pobre cruzaba el bosque para dirigirse a 
la mansión de su adorada, al pasar junto a un espeso matorral, oyó un ruido extraño; se 
acercó pasa saber de qué provenía y con inaudita sorpresa y desesperación sin límites, 
contempló a su amada, abandonada en brazos del infame caballero. Se acercó junto a ella y la 
maldijo: “Plegue al cielo, perjura y miserable que te arrollen las aguas de un torrente”. Y en 
ese momento, como si Dios hubiera escuchado el fatal conjuro el río cercano desvió su curso en 
dirección al breñal y dona Carmen huía, huía y las aguas la perseguían implacables, hasta que 
llegando al borde del barranco la alcanzaron precipitándola al abismo.” 
 
La música y la poesía 

“En 1942 el profesor Tiburcio Mena Alcocer compuso la letra de una canción 
cuya música fue obra del profesor Adolfo Carrillo. El título de esta bella obra es “El 
Grande” o “Atotonilco tierra querida”, se estrenó en el mes de agosto de ese mismo 
año: 

Atotonilco tierra querida 
 

“Eres el Grande, por la nobleza 
que te legara la tradición 

porque es muy grande tu gentileza, 
porque es inmenso tu corazón. 

 
Porque heredaste de tus mayores 

ansias y anhelos de redención, 
porque desprecias a los traidores 

porque prestigias a la nación. 
 

Tu hermoso cielo lleno de encajes 
y colgaduras de fino tul, 

es bello cuadro de mil paisajes 
que se destacan en fondo azul. 

 
Tu suave ambiente que nada vicia 

deja en el alma grato placer, 
y llega al cuerpo como caricia 

de blanca  mano de una mujer. 
 

Tus bellas hijas lindas y hermosas 
como una tarde primaveral, 

son una mezcla de nardo y rosas 
con un perfume de madrigal. 

 
Atotonilco, tierra querida 
yo te dedico esta canción 

en donde puse toda mi vida, 
y con mi vida, mi corazón.” 

 

“El célebre poeta hidalguense Genaro Guzmán Mayer dedicó unos breves pero 
muy bellos versos al pueblo de Atotonilco: 

 
“Flor de manzano y de peral que las mozas 

requiebran su sonrisa en los portales 
y avalorios y mantas y percales 

musitan su almidón en las baldosas. 
 

Al oído se cuentan muchas cosas, 
la miel de sus sonrisas en panales; 

mientras lloran en los tejocotales 
su llanto de carmín las mariposas. 

 
Flor en cosmético  rojo-arcilla, 

maromero en azules de mezclilla 
y remero en el mar de luna y miel. 

 
La carretera en gris, se hunde en los finos 

velos de tu parroquia de agustinos 
donde abrevó su númen Peñafiel.” 
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Personajes notables 
 

Antonio Peñafiel Barranco (1830-1922) 
- Nació el primero de enero de 1830 en Atotonilco el 

Grande. 
- Hijo del señor Miguel Peñafiel y de la señora María 

Barranco. 
- Hizo sus estudios primarios en la escuela de Atotonilco y 

continuó su preparación en la ciudad de México. Ingresó 
a la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente a la 
Escuela Nacional de Medicina. 

- En 1867 se tituló como Médico Cirujano y fue nombrado profesor de clínica 
externa en el Hospital Militar de San Lucas. 

- Fue diputado en la legislatura estatal y en diputado federal durante el gobierno 
de Lerdo de Tejada. 

- En 1877 fue nombrado Director General de Estadística de la Secretaría de 
Fomento, y en 1895 levantó el primer censo general de la República. 

- Su obra propia y la que rescató y editó es muy vasta, en ella se cuentan más de 
cincuenta y ocho títulos, de ellos podemos mencionar los siguientes: Memoria 
sobre las aguas potables de la ciudad de México (1884), Nombres geográficos 
de México (1885) Monumentos del arte mexicano antiguo (1890), Nomenclatura 
geográfica de México (1895, Anuario Estadístico de la República Mexicana 
(1897-1903), Indumentaria antigua. Vestidos guerreros y civiles de los 
mexicanos (1903), Colección de documentos para la historia mexicana 6 vols. 
(1897, 1899, 1901, 1902, 1903), Cantares en idioma mexicano (1904), cinco 
volúmenes sobre ciudades coloniales y capitales de la república mexicana 
(1908-1911),  además de diccionarios y gramáticas de lenguas indígenas como 
el tarasco, el zapoteca y el náhuatl. 

- Murió en la ciudad de México el 2 de abril de 1922. 
 
Pablo Téllez. 

- Nacido en Atotonilco a principios del Siglo XIX. 
- Cursó de manera notable la carrera de leyes. 
- Fue electo Diputado al Congreso Constituyente que se reunió en Querétaro en 

1857. Más adelante formó parte del Congreso de la Unión. 
- Terminado su periodo legislativo fue nombrado Rector del Colegio de San 

Ildefonso en México. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado y Secretario General de Gobierno. 

- Murió en el año de 1879. 
 

Serapio López Barrios (1888-1924) 
- Nació el 3 de septiembre de 1888 en la comunidad de 

San Nicolás Xathe, municipio de Atotonilco el Grande, 
Hidalgo. 

- Hijo del señor Evaristo López y de la señora Cándida 
Barrios, trabajadores de la Hacienda de El Zoquital. 
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- Aprendió a leer años cuando se trasladó a la ciudad de Pachuca donde se dedicó 
al comercio, primero como empleado en el Barrio de la Cruz de los Ciegos, y 
más tarde de manera independiente se estableció en el Mercado de Barreteros 
donde vendía semillas y verduras, actividad que ocasionó que después fuera 
conocido como “El General Frijoles”. 

- Recuperó las tierras de los campesinos que estaban en posesión de 
latifundistas, y siguiendo los lineamientos de la Ley carrancista del 6 de enero 
de 1915 y del Artículo 27 de la Constitución inició un movimiento agrario entre 
los habitantes de las rancherías de Actopan, Metztitlán, Pachuca, Real del Monte 
y su natal Atotonilco el Grande. 

- El presidente Carranza le otorgó el grado de General Auxiliar. 
- En enero de 1924 Pachuca fue atacada por Marcial Cavazos, general de la 

huertista, y López Barrios era uno de los encargados de defenderla. Sin 
embargo, ante la superioridad numérica y técnica de los agresores, decidió 
rendirse antes que sacrificar inútilmente a sus hombres. 

- Cuando era conducido ante el General Cavazos fue asesinado junto con su 
asistente, el Sargento Leonardo Mohedano, su cadáver permaneció desnudo 
durante 3 horas tirado en el arroyo de Salazar, ahora céntrica calle de la capital 
hidalguense. 

- Por Decreto Estatal número 233, y en virtud de los servicios que a la causa 
agraria prestó, se concede a su familia una pensión de $3.50, a partir del 1° de 
marzo de 1932. 

 
Benito H. Calva (1893-1932) 
- Nació el 21 de marzo de 1893 en la comunidad de Santa 

María Amajac, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo. 
- Hijo del señor Néstor Calva Bautista y de la señora María 

Hernández Cabañas, el primero activo revolucionario. 
- Mártir agrarista que luchó por la dotación de tierras al 

ejido de Santa María Amajac. 
- Fue Administrador de Rentas y Agente del Ministerio 

Público del Municipio de Meztitlán, Hidalgo, población con 
la que siempre congenió.  

- Fue nombrado Jefe del Cuarto Cuerpo de Defensas Rurales en el Estado de 
Hidalgo. 

- Murió asesinado en esta cabecera municipal el 27 de enero de 1932. 
- Por Decreto Estatal número 233, y en virtud de los servicios que a la causa 

agraria prestó, se concede a su familia una pensión de $3.50, a partir del 1° de 
marzo de 1932. 

 
Isaac Piña Pérez (1922-1969). 
- Nació en Atotonilco el Grande, el 4 de noviembre de 

1922. 
- Pasó su infancia en Atotonilco, Zacualtipán y Pachuca, 

ciudad donde terminó sus estudios primarios, y más 
tarde obtuvo el título de profesor en el Escuela Nacional 
de Maestros. 
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- Recibió el título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México en 1950. Cultivó la poesía y la historia, fue Juez de Primera Instancia 
y magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero. 

- En 1963 fue nombrado Subprocurador de Justicia en Hidalgo, Diputado a la XLV 
Legislatura Local, Director General de Gobernación y finalmente Procurador 
General de Justicia 

- Murió el 29 de abril de 1969 al caer el helicóptero en que viajaba. 

 
Antonio Palacios. 

- Nativo de Atotonilco el Grande, destacó por su notable labor en bien de esta 
población en diferentes ámbitos de acción. 

- Fue líder en la organización de sus conciudadanos, ya fuera de la defensa del 
territorio durante la intervención francesa, o en tiempos de paz como promotor 
de las actividades que mejoraban la convivencia entre los atotonilquenses. 

- Fue profesor de la escuela primaria. 
 

Jorge Viesca Palma (1907-1952). 
 
- Nació en la ciudad de México, fue nieto de uno de los 

últimos propietarios de la hacienda de San José, 
perteneciente a este municipio, llamado Rafael Palma 

- Sus padres fueron el Lic. Francisco Viesca Lobatón y la 
señora Ángela Palma Vega. 

- Hizo sus estudios elementales y superiores en la misma 
ciudad, se tituló de abogado en la Escuela Libre de 
Derecho. 

- En Jalapa se desempeñó como miembro del Tribunal de Justicia del Estado. 
- Durante el gobierno del general Manuel Ávila Camacho fue jefe del 

Departamento Legal de la Secretaría de Gobernación (1940). 
- Fue secretario particular del presidente Miguel Alemán a partir de 1946. 
- Fue también diputado federal por el primer distrito electoral del Estado de 

Hidalgo, al que pertenece Atotonilco el Grande (1949). 
- Falleció en la ciudad de México en octubre de 1952. 

 
José Ángeles Soberanes (1896-1990). 
- Nació en Atotonilco el Grande en 1896. 
- Cursó su instrucción primaria en la escuela oficial Núm. 1 

del municipio, y más tarde fue maestro de la misma en 
1922. 

- Comenzó como aprendiz en la Presidencia Municipal, 
trabajó en el Tribunal Superior de Justicia y en las 
oficinas de Correos, estuvo también dedicado al 
comercio. 

- Se desempeñó como presidente municipal en dos periodos: de 1943 a 1943 y 
de 1949 a 1951. 

- Durante su gestión administrativa se realizó la construcción del Palacio 
Municipal (ya demolido), del Mercado “Cinco de Mayo”, del Rastro Municipal, de 
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la escuela primaria “Dr. Antonio Peñafiel”, la terminación de la carretera que 
actualmente nos comunica con la capital del Estado. A él se le debe la red de 
agua potable, y en gran parte la introducción de la luz eléctrica. También 
gestionó la compra del terreno para que se construyera la escuela secundaria 
federal “Lic. Jorge Viesca Palma”. 

- Fue el iniciador (en el siglo XX) de la feria anual del 28 de agosto. 
- Promovió la construcción de la presa para riego  que lleva su apellido. 
- Murió en esta villa en 1990. 11 
  

 
Dr. Víctor Manuel Ballesteros García (1952-2005) 

- Nació en la ciudad de Pachuca de Soto el 23 de 
febrero de 1952, sus raíces se originan en este 
municipio al ser sus padres oriundos de este lugar. 

- Cursó sus estudios básicos en Atotonilco el Grande. 
- Estudió la Licenciatura en Pedagogía, en la ahora 

Universidad Panamericana, de 1974 a 1978; la 
Maestría en Historia de México, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de 1985 a 1987; y el 
Doctorado en Historia de México, en la Facultad de 

Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1992 a 
1996. 

- Miembro activo de diferentes asociaciones y sociedades científicas, comités 
editoriales y de evaluación, como la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, la Sociedad Mexicana de Antropología, entre otras. 

- Obtuvo la mención honorífica en sus exámenes profesional y de grado, una beca 
por parte del Gobierno Español y el grado de Investigador Nacional nivel 2. 

- Proyectó, organizó y dirigió el Centro de Investigaciones sobre el Estado de 
Hidalgo, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

- Fue Director de Investigación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Hidalgo. 

- Fue profesor investigador de tiempo completo, titular C, en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 

- Gran historiador legó a la sociedad una herencia bibliográfica de más de 84 
publicaciones, la mayoría de ellas dedicadas al estudio de la historia del Estado 
de Hidalgo y sus municipios, entre los que destacan: Los Conventos del Estado 
de Hidalgo, La pintura mural del Convento de Actopan, El Convento de San 
Miguel Arcángel, La Iglesia y Convento de Atotonilco el Grande, Páginas de 
Pachuca, Juan C. Doria y el Instituto Literario, El Reloj de Pachuca y Síntesis de 
la Creación del Estado de Hidalgo, entre otras. 

- Fue Director del Campus Salamanca, España, de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, donde impartió la asignatura de Historia de México. 

                                                 
11 Resumen: BALLESTEROS GARCIA, Víctor Manuel, “Monografía del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo.”, Colección  Lo 
Nuestro…, Instituto Hidalguense de la Cultura, primera edición, 1993, pp. 63-86. 
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- Murió el 17 de mayo de 2005, en la ciudad de Pachuca de Soto, a la edad de 53 
años. 

- Lleva su nombre El Centro Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, desde el 13 de diciembre de 2005, en homenaje a un destacado 
universitario e investigador, miembro activo de esta Universidad. 

- El 24 de julio de 2006, el Gobernador del Estado de Hidalgo hace entrega a su 
madre y hermana la medalla Miguel Hidalgo y Costilla en su ausencia fatal. 
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PARA RECORDAR 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5° Reyna de los Charros Atotonilquenses, Zolia 
Valencia Monterrubio. 

 

 
De izquierda a derecha: Héctor Calva Espitia, Julio 
César Baca Carreón y Mario Soberanes Durán. 
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Comenzando con la dama de blanco hacia la derecha: 
Juana López, Alicia Baca, Ana María Espitia, Lilia 
Salazar y la niña Elvia Salazar. 

 

 
Caballeros de Atotonilco el Grande. 
 

 

 
 

  
De izquierda a derecha: Ernestina Carreón, Consuelo 
Arias, Jesús Pimentel Solis, Emma Espitia Espinoza y 
Lorenza Franco Baca. 

 

 
De izquierda a derecha: Manuel, Guadalupe, Teresa, 
Teódulo y Francisca Téllez, sentada Ana María Espitia 
Espinosa. 

 
De izquierda a derecha: Maestra Luisita Piña, Ana 
María Espitia, Alicia Baca González, Efrén Ruíz M. y 
Esperanza Angeles.   
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Actual aspecto de la Ex- Hacienda del Zoquital 

 

 

 
Actual aspecto de la Ex – Hacienda de San José 

 
 

 
Actual aspecto de la Ex – Hacienda de Vaquerías 

 
 
 
 



        

 
 

 

28

 
Profesores de la 3° zona escolar 1971 

 
 

 
Atotonilco el Grande centro 
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Palacio Municipal 

 

 
Administración 2009 -2012 
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Iglesia en Honor a San Agustín de Hipona 

 
 

                  
Altar de la Iglesia       Interior del ex-convento 
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Fuente de la Alameda, centro. 

 
 

 
Paisaje camino a la comunidad de San Pedro Vaquerías 
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Balneario de Santa María Amajac 

 
 

 
Balneario de Santa María Amajac 
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Tradicionales ahuhuetes, el Jagüey. 

 
 

 
Barbacoa, platillo típico. 
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Atotonilco el Grande en colores. 

 
 
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES: 
 

• Comité Municipal para los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

• Familia del finado General Serapio López Barrios. 
• Familia del finado Benito H. Calva. 
• Directores municipales de Cultura, Lic. Vanessa Barrón Islas; Comunicación Social, C. 

José Leopoldo Ramírez Luna; e Informática, Tec. David Noble Monterrubio. 
 
Elaboró: Lic. Patricia Díaz Aragón, noviembre 2009. 


