
Tianguistengo 

 

(El origen del nombre de Tianguistengo como es común en todos los municipios y comunidades 

de la Sierra Alta Hidalguense, deriva de las raíces  indígenas náhuatl. Etimológicamente  la 

designación actual es una alteración de su nombre primitivo con que fue denominado 

Tianguistengo  que al tener presente sus raíces son “tianguiztle” mercado, “tentli” orilla y “co” 

en; que dándole el significado es “En orillas del mercado” o “A orillas del mercado”. Con la 

llegada de los misioneros agustinos bautizan a Tianguistengo con el nombre de “Santa Ana 

Tianguistengo”) (Catálogo de construcciones religiosas del Estado de Hidalgo 1929-1932 

Talleres gráficos de la Nación. México, MCMXL, Véase la sección correspondiente al citado 

municipio). 

 

 

Construcciones religiosas:  Clasificación:   Ubicación: 

 

Santa Ana Tianguistengo  Parroquia   Tianguistengo   

 

 

Historia 

 

“Tianguistengo, al introducirnos en su historia encontramos que se reconoce como territorio 

importante, en el año de 1540, contaba con 16 estancias a su cargo. Dentro de la 

evangelización,  relata la historia, que en tiempos de la conquista tenia el pueblo dos leguas por 

legua y media de ancho con 16 estancias a su cargo; el primer encomendero fue Alonso 

Gutiérrez de Badajoz, conquistador quien a su muerte lo sucedió su mujer que se casó en unas 

segundas nupcias con Francisco Treviño a quienes según las crónicas agustinas Dios les otorgó 

patentes milagros por medio de las oraciones del padre Roa, prior entonces del convento de 

Molango, lo que contribuyo a la pronta creencia del Catolicismo a los regionales, quienes 

comenzaron la construcción de la iglesia en el año de 1540 dedicándola a Santa Ana adscrita a 

la doctrina de Molango. Refiriéndose a ella, dice Ramírez  “la iglesia, aunque reducida para 

contener a los fieles, numerosa población, es bien construida y adornada, cubierta de bóveda, así 

como la sacristía y el bautisterio. Siendo vista de Molango estuvo encargado de ella Fray Pedro 

de Agurto hijo de Sancho López de Agurto, que había nacido en México, donde tomó el hábito 

de San Agustín, elevándose por sus méritos a cargo de mucha honra pues desempeñó el 

rectorado del Colegio de San Pablo en México, desde su fundación fue prior de Molango y más 

tarde llegó a ser provincia de la Orden a la que gobernó con acierto, de 1584 a 1587 y por 

último, presentado a  fines del siglo XVI para obispo de Cebú (Filipinas), fue designado, 

muriendo en esa prelación en junio de 1608. Villaseñor y Sánchez en su capitulo XXII página 

131, al referirse a la alcaldía mayor de Metztitlán, en particular a la República de indios de 

Tianguistengo: “El pueblo tiene Convento de San Agustín, con cura de dicha orden que 

administra a doscientas y cincuenta familias de indios que lo habitan, hállese distante de su 

cabecera diez leguas por su parte del Oeste, de la misma orden un Convento en Tlacolula, donde 

se encuentran doscientas y setenta familias de indias”. Como subordinada de Metztitlán 

perteneció a la intendencia de México, en el año de 1804 figura adscrita a la de Veracruz, 

constituyendo de ella parte del límite Sur. En la actualidad se encuentra comprendida en la 

región de la Huasteca. Por lo tanto: esta región fue evangelizada por los misioneros agustinos, 

en particular por el Fraile Antonio de Roa, a estos datos hay que agregar, según el archivo 

parroquial, conforme a una nota puesta en el libro de bautismos más antiguo (1750), informa 

que el 10 de  noviembre de 1750 fue administrada por los agustinos, fecha en la que entregamos 

al primer cura cecular interno Br. Dn. Alejo Hernández quien a su vez la entregó al primer cura 

propio Br. Dn. Pedro Mendoza y Ballesteros  el 13 de febrero de 1751. Don Cecilio Ramírez en 

la página 170 de su “informe” y con fecha 19 de diciembre de 1856, relata lo siguiente: el 

pueblo de Santa Ana Tianguistengo, cabecera de parroquia y de municipalidad, perteneció al 

partido de Zacualtipán y al distrito de Huejutla está situado a 46 leguas de distancia al Norte de 

México. La jurisdicción parroquial se extiende hacia el Sur hasta la ranchería de Zoquiapan a 

dos leguas donde colinda con la vicaria fija de Zoquizoquipan, hasta el pueblo de Oxplanta, 

cuyos límites a la misma distancia son los de Zacualtipán en el pueblo de Soyatla y con la 

parroquia de Llamatlan de la diósesis de Puebla. A cinco leguas Hacia el Noreste  linda con la 

vicaria fija de Tlacolula en el pueblecito de Chápala a tres leguas. Hacia el Norte con 

Xochicoatlán, a cinco leguas, con Río Tlachiapa a media legua. Por último hacia el Poniente 

linda con la vicaria fija de Xoquizoquipan en el pueblo de Santa Mónica a legua y media.  



El templo está bien construido, es de bóveda de cañón en la cual se ha reparado en varias 

ocasiones pues la abundancia de las lluvias propias de la sierra alta hidalguense la han 

deteriorado. En el interior hay un altar mayor proporcionado a las reducidas dimensiones del 

edificio, construido de piedra, pintado y dorado en los años de 1846 a 1848. Obras que realizó el 

cura Don José Antonio Ordaz. Los pueblos subalternos de la parroquia son ocho: Santa María, 

Santiago Oxpantla, Los Santos Reyes Soyatla, San Esteban Pemuxco, San Juan Chapula, 

Santiago Tecpanica, San Gabriel Ixcotitlán y San Juan Tenochtitlan. Todos estos pueblos están 

a corta distancia  pero algunos caminos son malos. En la actualidad, la iglesia tiene categoría de 

Parroquia, depende de la vicaria foránea de Zacualtipán y al obispado de Tulancingo. 

Encuéntrase en ella la escultura de mérito llamada el Señor de Pemuxco.” (Catálogo de 

construcciones religiosas del Estado de Hidalgo 1929-1932 Talleres gráficos de la Nación. 

México, MCMXL, Véase la sección correspondiente al citado municipio). 

 


