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En este trabajo se presenta una propuesta de ubicación de poblaciones pre-
hispánicas, con base en el análisis mayoritario de los datos proporcionados por
las fuentes escritas a partir del siglo XVI y, en algunos casos, con su posible si-
tuación referida a sitios arqueológicos localizados como parte del Proyecto
Arqueológico Sur del Estado de Puebla, Área Central Popoloca. Para la región
sur y sureste del estado de Puebla se tienen algunos escritos y entre ellos des-
tacan los de la población de Cuauhtinchan, pues ahí se han conservado desde
el siglo XVI diversos documentos acerca de su desarrollo histórico. A su vez, el
estudio de estos materiales ha permitido la producción de otra documenta-
ción acerca del tema.1

En nuestro caso es de suma importancia la cartografía disponible, pues las
pinturas o mapas de Cuauhtinchan no sólo proporcionan información acerca
de los linderos de esta población, sino también es posible deducir sus fronte-
ras con las comunidades aledañas. Asimismo, por fortuna tenemos el apoyo de
textos fundamentales como la Historia Tolteca Chichimeca. De los mapas conoci-
dos utilizaremos la información de las pinturas incluidas en esta obra, princi-
palmente el “Mapa de los linderos de Cuauhtinchan y Totomiuacan” (fig. 1),

El presente trabajo trata sobre la identificación de sitios arqueológicos con base en la in-
formación proporcionada por documentos históricos y su verificación mediante recorridos
en campo; también se pretende ubicar dichos sitios por la permanencia de los nombres. En
este caso son de importancia los mapas sobre la población de Cuauhtinchan, así como el texto
conocido como la Historia Tolteca Chichimeca, que permiten establecer con cierta precisión los
linderos entre las poblaciones de Totomiuacan, Teouacan y la misma Cuauhtinchan desde el
siglo XII. Para nosotros el límite entre Totomiuacan y Teouacan fue establecido prácticamen-
te por el sistema fluvial del río Salado, mientras las fronteras entre Totomiuacan y Cuauhtinchan
pueden corresponder a los territorios donde ahora se encuentra el Canal Valsequillo, desde la
población de Francisco I. Madero hasta dichas localidades, quedando la frontera entre Cuauh-
tinchan y Teouacan a la altura de Madero, y hacia el Norte por la barranca formada por el río
Blanco.
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así como los mapas “de las con-
quistas chichimeca” (fig. 2), “de la
ruta Chicomoztoc-Cuauhtinchan”
(fig. 3), “de las migraciones Uexot-
zinco-Tepeaca” (fig. 4) y el “Colo-
nial de los Linderos de Cuauhtin-
chan” (fig. 5). Cabe aclarar que
durante el siglo XII, de acuerdo
con la Historia Tolteca Chichimeca

(HTCh), parte del territorio asig-
nado a Cuauhtinchan formaba
parte del señorío de Totomiuacan,
por lo que a éste se le tratará como
un territorio independiente.

Los pueblos componentes de
los linderos de estos dos señoríos
fueron reconocidos por Kirchhoff
et al., (1976: mapa 7) (fig. 6), de
acuerdo con el texto de la HTCh y
a los toponímicos vertidos dentro
de los mapas contenidos en dicha
historia. Posteriormente, Tschohl
(1977: 31-33) sugirió modificacio-
nes a esa proposición, basado en
las fojas 30v y 31r (fig. 8), párra-
fos 287 y 295 de la misma fuente,
con variantes verificadas en ma-
pas y documentos a su disposición
en ese momento; asimismo pro-
puso una correspondencia entre el
topónimo registrado y el nombre
actual, sustentado en el análisis de
las listas de los nombres origina-
les de los lugares indicados por la
HTCh.

En este sentido cabe señalar la
existencia de un trabajo de Hanns
J. Prem (1997), pues en el apartado “El caso de
los linderos reclamados por Cuauhtinchan y
Totomihuacan” manifiesta que los mapas inclui-
dos en la HTCh presentan ciertas características:
son difíciles de interpretar por la falta de docu-
mentación adjunta; tres de los mapas (figs. 2-
4) se “remontan” a un solo original, el cual con-
tenía los puntos limítrofes y las informaciones
históricas completas; el conocido como MPEAI

(fig. 1), llamado por él “mapa integral”, es una
adaptación de ese original pero “comprimido”

y “disminuido”, aunque más próximo a la “tradi-
ción pictórica autóctona”; entre los mapas exis-
ten divergencias y contradicciones en la infor-
mación histórica presentada, así como en las
representaciones, pues existen menos o más to-
pónimos y personajes dibujados, y de hecho su-
pone una falta de conocimiento del tlacuilo eje-
cutor de la obra, mostrando algunos posibles
errores realizados.

Entre otros cuestionamientos, Prem conclu-
ye que los “círculos de puntos limítrofes no se
pueden considerar como límites de territorios

� Fig. 1 Mapa de los linderos de Cuauhtinchan y Totomihuacan. En
Boturini (1746) se le llama “mapa pintado en papel europeo y aforrado
en el indiano” (MPEAI; tomado de Yoneda, 1991: 157).

� Fig. 2 Totalidad del Mapa de las conquistas chichimeca, también
llamado Mapa de Cuauhtinchan núm. 1 (tomado de Yoneda, 1991:
107).
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que se excluyen uno a otro, es decir, pertene-
cientes a los totomihuaque y los cuauhtinchan-
tlaca, respectivamente” (Prem, 1997: 495-496).
En cuanto a los linderos lejanos mostrados en
documentos como el Códice Xolotl y los mapas
de la HTCh, manifiesta que éstos no reprodu-
cen “ninguna realidad en el sentido propio de
la palabra, ningún territorio realmente domi-
nado, ningún imperio, ningún terreno habita-
do por una etnia o cosa similar, sino quizás no
representarán otra cosa que un ritual verbal o
pictórico.” (ibidem: 497).

Obviamente, no podemos co-
incidir con la opinión de Prem, ya
que los documentos, y muy parti-
cularmente los mapas, definitiva-
mente debieron tener como fina-
lidad demostrar históricamente la
posesión de un territorio. Como en
este caso la documentación perte-
nece a Cuauhtinchan, se puede
deducir que su propósito consis-
tía en fundamentar su argumento
acerca de la posesión de un terri-
torio que le fue otorgado con cier-
tos límites, y además mostrar la
frontera que separaba a las dos po-
blaciones en conflicto. De cual-
quier forma, los mapas son una re-
presentación desde el punto de
vista de los cuauhtinchantlaca y
no de los totomiuaque, quienes
seguramente presentaron otros
documentos. Quizá esto explique
los detalles de conquista en la
parte central del MPEAI (fig. 7) al
constituirse como poseedores del
territorio; y si bien las imágenes
en este mapa no aseveran una re-
gión mayor conquistada, pues no
se encuentran los topónimos cru-
zados por una flecha como es cos-
tumbre, sí aparece el toponímico
del lugar Chiquiuitepec (núm. 1
en fig. 7), capital de los Totomiua-
que, como indicador de que ese
espacio es de su dominio. Tal vez
los topónimos corresponden a pue-

blos con los que Totomiuacan compartía lími-
tes, pues como se sabe, “Chiyapolco” (letra Q
en fig. 7), “Acoltzinco” (letra R en fig. 7) y “Ma-
tlatlan” (letra T en fig. 7) eran territorios bajo
dominio de los nonoualca chichimeca. Una ex-
plicación a lo “erróneo” de esta información
debemos buscarla en el hecho de que ese terri-
torio está adjudicado a Totomiuacan, y era este
pueblo quien debía sustentar la indagación con
pruebas, y no obligación de Cuauhtinchan apor-
tar pruebas para apoyar al contrario. Esta pobla-
ción sólo manifiesta el hecho histórico de la re-

� Fig. 3 Mapa de la ruta Chicomoztoc-Cuauhtinchan (Mapa de
Cuauhtinchan núm. 2; tomado de Yoneda, 1991: 119).

� Fig. 4 Mapa de las migraciones Uexotzinco-Tepeaca (Mapa de
Cuauhtinchan núm. 3; tomado de Yoneda, 1991: 141).
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partición de los territorios después de una con-
quista conocida por todos en la región, y si bien
es cierto que falta mucha argumentación docu-
mental, seguramente la hubo.

Una prueba de que los mapas sí reflejan una
realidad geográfica, y por tanto histórica, son
los nombres de los lugares que han sobrevivido,
algunos con variaciones, a través del tiempo y
constituyan una referencia para ubicar tales si-
tios. Por otra parte, los trabajos arqueológicos
han dado cuenta de los vestigios de esas pobla-
ciones: por ejemplo, Zaragoza (1977) ha con-
trastado la evidencia de los restos con la infor-
mación documental de los mapas y la HTCh,
comprobando con el mapa 14 de su trabajo la
correspondencia entre lugares reales y los lin-
deros señalados por esas fuentes históricas.
Dicha autora encontró que los sitios “G Alpa-
tlahuac P-87”, “H totolquetzale P-34”, “I
Techimalli P-265”, “8 Tecotzin P-273” y “L
Tochtepec P-95” correspondían a los linderos
de los totomiuaque, y los sitios “6 Malinali P-
74”, “7 Tzicatlacoyan P-63”, “M Tentzon P-79”,
“9 Moxcaltepetl P-81” y “N Huitziltepec P-
279” correspondían a los linderos de los cuautin-
chantlaca. Es necesario, evidentemente, un
mayor trabajo arqueológico de campo para con-
trastar y dar certeza a los datos históricos, sobre
todo cuando éstos se han acumulado en mayor
cantidad.

Consideraciones acerca
de los linderos de
Cuauhtinchan
y Totomiuacan

A partir de los estudios anteriores,
análisis de cartografía y el hallazgo
de sitios arqueológicos mediante
recorridos de campo, se proponen
algunos nuevos datos de recono-
cimiento. Cabe señalar que, en
cuestión del nombre del topóni-
mo se dará la versión impresa en
la edición 1976 de la HTCh, por ser
la consultada por nosotros, y en el
caso del nombre actual se dará la
versión de las cartas del Instituto
Nacional de Estadística Geografía

e Informática (INEGI). Las acotaciones, núme-
ros y letras antes de los toponímicos correspon-
den a las utilizadas por nosotros en las imáge-
nes anexas, para su identificación; sin embargo,
las observaciones e hipótesis incorporadas son
propuestas del que esto suscribe.

Los toponímicos y las poblaciones

actuales correspondientes

De acuerdo con la HTCh (Kirchhoff et al.,
1976: 199) Icxicouatl y Quetzalteueyac, dos de
los tolteca chichimeca fundadores del señorío
de Cholula, a partir del “término” Centepetl
o Centepec señalaron y fijaron los límites entre
Cuauhtinchan y Totomiuacan. La parte sur del
territorio observado correspondió a Totomiua-
can y se estableció a partir del lugar denomi-
nado Chiquiutepec. Como ya se mencionó, se
trata de sitios o poblaciones que aún podemos
localizar, por lo menos como puntos de referen-
cia, para fijar los asentamientos prehispánicos.
Las poblaciones componentes de los linderos
iniciales serían:

0. Centepetl o Centepec (fig. 7).
Corresponde quizá al Cerro San Juan en INEGI

1984, Carta Topográfica E14B43, 1:50,000. Co-
ordenadas UTM: E 581,350/N 2 106,900 m.

� Fig. 5 Mapa de los linderos de Cuauhtinchan de 1563 (Mapa de
Cuauhtinchan núm. 4; tomado de Yoneda, 1991: 149).
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� Fig. 6 Territorio de los totomiuaque y cuauhtinchantlaca, con base en los mapas del comité coordinador del
lavantamiento de la carta de la República Mexicana 1949 (tomado de Kirchhoff et al., 1976: 259).
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ordenadas en la cuadrícula Univer-
sal Transversa de Mercator (UTM):
E 584,900/N 2,096,700 m. Se en-
cuentra al suroeste de la actual
población de Totomihuacán. El
nombre en la carta seguramente
contiene un error o es una modi-
ficación del nombre Chiquihuite.

2. Cuauhtinchan (fig. 7).
Se relaciona con la actual Cuau-

tinchan en INEGI 1984, Carta
Topográfica E14B53, 1:50,000.
Coordenadas UTM: E 604,000/N
2,096,000 m, y correspondería a
los sitios P-33 “Ex Hacienda An-
zures o Rancho Alboreda”, P-38
“Monte Ayuntamiento”, P-42 “El
Riego II u Ojo de Agua” y P-451. Chiquiuitepec (fig. 7).

Conforma la cabecera del Señorío de Toto-
miuacan, es quizá el Cerro Chiquimuite en INEGI

1980, Carta Topográfica E14B53, 1:50,000. Co-

“Infiernillo” del Proyecto Arqueológico
Cuauhtinchan (Dávila, 1974: 93, 116-17, 119-
120 y 122-24; Zaragoza, 1977: 52, 60, 86 y 88).

� Fig. 7 Topónimos del MPEAI, con base en Yoneda, 1991: 186.
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Los linderos en el MPEAI

Tomando como base el mapa de los linderos de
Cuauhtinchan y Totomiuacan —también llama-
do “Mapa pintado en papel europeo y aforrado
en el indiano” (MPEAI) (Boturini, 1746) (fig.
1), colocado al principio de la HTCh—, como par-
te de los linderos de Totomiuacan, después del
paraje Centepetl (0 en fig. 7) se observan hue-
llas de pie dirigiéndose hacia abajo, y con ello
se da a entender que al sur propiamente conti-
núan los límites, con los siguientes lugares re-
presentados por topónimos:

3. Atoyatl (fig. 7).
Se refiere, obviamente, al actual río Atoyac,

al suroeste de Centepetl.
4. Auayo (fig. 7).
Si bien el Centepetl aparece como el lugar

donde comienzan los linderos entre ambas co-
munidades (Kirchhoff et al., 1976: 199), mien-
tras el lugar denominado Auayo es donde “se
vienen a encontrar” las mismas, nosotros con-
sideramos que la mojonera entre ambos seño-
ríos seguramente se encontraba en este último
paraje. Tschohl (1977: 33) propone que el nom-
bre de Quauhyaualolco (fig. 10) se transformó
en Auayo (fig. 9). Pero ello no se considera así,
pues de entrada la representación de los topo-
nímicos no es la misma: mientras para el primer
lugar se dibuja un árbol (quauhuitl) enmarcado
con un redondel (yahualli) sobre un cerro, o sea
lugar (co), lo cual correspondería a la traducción
del nombre señalado, para el segundo sitio la
representación es un fruto espinoso. En segun-
do lugar, resulta curioso que este toponímico
se encuentre dibujado a ambos lados de Cente-

petl (fig. 9). Por tanto, nosotros consideramos
estas representaciones como algo intencional,
a manera de una instrucción de lectura, para
indicar el inicio o el término de los límites.

El lugar pudiera corresponder al Cerro Tena-
yo, al sur de Malacatepec y a unos tres km al
noreste del Cerro Tepenene en INEGI 1980, Car-
ta Topográfica E14B53, 1:50,000, Coordenadas
UTM: E 574,550/N 2,092,550 m.

5. Iztenenetl (fig. 7).
Corresponde quizá al Cerro Tepenene en

INEGI 1980, Carta Topográfica E14B53, 1:50,000,
Coordenadas UTM: E 572,100/N 2,090,200 m.

6. Couatepetl (fig. 7).
Representado quizá por la población de Santa

Ana Coatepec en INEGI 1981, Carta Topográfi-
ca E14B52, 1:50,000. Coordenadas UTM: E
559,500/N 2,082,600 m.

� Fig. 10 Fragmento de la foja 30v Ms. 46-50 (tomado
de Kirchhoff et al., 1976: 18).

Quauhyaualolco

Auayo Atoyatl Centepetl Auayo

� Fig. 9 Fragmento de la foja 35v Ms. 46-50 (tomado de Kirchhoff et al., 1976: 28).
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7. Tecciztitlan. No localizado (fig. 7).
8. Yepazouac. No localizado (fig. 7).
9. Tecolotl. No localizado (fig. 7).
10. Itzocan (fig. 7).
Concierne a la población Izúcar de Matamo-

ros en INEGI 1987, Carta Topográfica E14B62,
1:50,000. Coordenadas UTM: E 556,350/N
2,056,700 m.

11. Tepipilolco (fig. 7).
Se relaciona quizá con el Cerro Tepiololco

en INEGI 1988, Carta Topográfica E14-8,
1:250,000. Coordenadas UTM: E 519,000/N
1,978,000 metros. Kirchhoff et al. (1976, ma-
pa 7) coloca esta población entre las ciudades
de Acatlán y Tepexic, más cercano a la última.
Como en la cartografía revisada no aparece,
creemos que no se trata del poblado correspon-
diente al señalado por no ser los topónimos su-
cesivos. Esto es, siguiendo la secuencia de los
toponímicos, el lugar debería encontrarse en-
tre las poblaciones de Izúcar y Acatlán.

12. Couacuitlachichiquilco (fig. 7).
Incumbe quizá a la población actual de San

Juan Bautista Tlachichilco en INEGI 1988, Car-
ta Topográfica E14-8, 1:250,000. Coordenadas
UTM: E 569,500/N 1,980,500 m.

13. Chapolmetzco. No localizado (fig. 7).
14. Mazacholco. No localizado (fig. 7).
15. Acatla (fig. 7).
Corresponde a la población Acatlán de Osorio

en INEGI 1980, Carta Topográfica E14B83,
1:50,000. Coordenadas UTM: E 600,700/N
2,013,000 m.

16. Petlatzinco (fig. 7).
Se relaciona con la población Petlacinco en

INEGI 1984, Carta Topográfica E14B84, 1:50,000.
Coordenadas UTM: E 614,500/N 1,999,600 m.

17. Teyocan. No localizado (fig. 7).
18. Chila (fig. 7).
Relacionado con la población Chila de las

Flores en INEGI 1984, Carta Topográfica E14-
D14, 1:50,000. Coordenadas UTM: E 620,600/
N 1,987,100 m.

19. Acayaualolco. No localizado (fig. 7).
20. Oztoyaualco. No localizado (fig. 7).
Al escribir la Relación de Ixcatlan en 1579,

Velázquez de Lara (1984: 227-228) menciona
la existencia de una apertura en un cerro:

Y llámase esta quebrada Oloztoc, que quiere decir “cueva
redond[a]”, y está deste pu[ebl]o [a] tres leguas. Den-
tro de la cual están, en la bóveda della, pintados mu-
chos despojos: macanas, dardos, flechas, arcos, y capace-
tes como los usaban, a manera de cabezas de patos, y
huesos y calavernas. Y dicen algunos que, yendo allí a
hacer sus areitos, ofrecían allí algodón, y de allí quedó
este nombre, “lugar de algodón”, como quiera que este
pu[ebl]o sea falto dél. Llámase, también, Temazcalapa,
por esta quebrada que es a manera de temazcal o baño,
y aun el día de hoy le llaman algunos ansí.

De acuerdo con Acuña (1984: 227, nota 3),
la palabra oloztoc proviene: “del mexicano ol

(otl), ‘redondo’ ozto (tl), ‘cueva o caverna’, y el
locativo –c. Esta etimología, de todas formas,
me parece dudosa”. Ante esta duda del autor
nosotros proponemos el nombre de Oztoyaulco,
del nahuatl ozto (tl), cueva; yaual (li), redondo,
circular, y el locativo co, en, dentro: “en o den-
tro de la cueva redonda”. Con ello la traduc-
ción correspondería perfectamente a lo esta-
blecido por Velázquez, a la secuencia seguida
por los topónimos y a nuestra propuesta de ubi-
cación geográfica. En consecuencia, el lugar (fig.
11) se encontraría tal vez a unos 15 km de Ixca-
tlan, Oaxaca, quizá hacia el norte de la actual
población.

21. Atlauimolco. No localizado (fig. 7).
De acuerdo con Kirchhoff et al. (1976: 138,

nota 10): “Desconocemos el significado exacto

� Fig. 11 Fragmento del MPEAI (tomado de Yoneda,
1991: 161).

Oztoyaualco
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de atlauimolli. Quizá deba entenderse como
toponímico: atlau = barranca, imolli = alguna
variante de amolli, planta que se usaba como
jabón; o quizá a = agua, tlaui = almagre, molli

= la planta ya citada”. Cabe mencionar que
Atlauimolco es el pueblo conquistado por los
nonoualca chichimeca a su llegada a la región y
siempre es citado antes de las poblaciones de
Quetzaltepec y Tempatzacapan (Kirchhoff et

al., 1976: mapa 7; y Cravioto, 2002: 81). Por la
ubicación de las dos poblaciones, seguramente
el sitio se encuentra al suroeste de la actual
población de Teotitlan.

22. Tempatzacapan (fig. 7).
De acuerdo con Kirchhoff et al. (ibidem: 135,

nota 10): “en el siglo XVI, existía cerca del ac-
tual Cozcatlan, Puebla... en una región salinera”.
El sitio arqueológico pudiera corresponder al
denominado Tr 75 (Byers, 1967: 45, 115,117),
reportado por Mac Neish en sus recorridos por
el valle de Tehuacan.

23. Quauhyaualolco. No localizado (fig. 8).
24. Iztactetla (fig. 7). Ver más adelante lo re-

lacionado con Tlaliztacan.
25. Chololtecamilla. No localizado (fig. 7).
26. Ichcopinaloyan. No localizado (fig. 7).
27. Tetlnepaniuhcan (figs. 1 y 7).
En el mapa, al lado izquierdo de este topóni-

mo se dibujaron dos huellas de pie, una frente
a otra; como veremos a continuación, aquí se en-
contraba la mojonera divisoria de Cuauhtinchan
y Totomiuacan, hacia el este de sus territorios.

El mapa de las fojas 30v y 31r
de la HTCh

Por ser una obra relacionada con la población
de Cuauhtinchan, era lógico esperar que fuera
más explícita en lo referente a dicha localidad,
y de ahí su preponderancia en cuanto a la infor-
mación de su territorio central plasmada en el
MPEAI. Afortunadamente, una pintura de las fo-
jas 30v y 31r (fig. 8) se muestran los linderos
de Totomiuacan que permiten afinar esa infor-
mación. En ese sentido, Kirchhoff et al. (1976:
192, nota 1) señala: “Quizá estos linderos no
son los originales, sino que se refieren a los im-
puestos por los mexica a mediados del siglo XV”;

sin embargo, nosotros consideramos pertinen-
te suponer su trazado original desde el siglo XII,
dada la permanencia de ciertos topónimos en
los dos mapas y su mención en la pintura Mapa

de la ruta Chicomoztoc-Cuauhtinchan o Mapa de
Cuauhtinchan núm. 2 (fig. 3).

En la pintura de las fojas 30v y 31r (fig. 8),
casi en su totalidad, las representaciones de las
poblaciones de los linderos son las mismas a
las ya presentadas en el MPEAI; por lo que sólo
cabe mencionar que el tlacuilo escribió Itztene-
nec como Itztenenetl (núm. 5), Epazouac en
lugar de Yepazouac (núm. 8), a Acatla le agrega
una n (núm. 15), y en vez de Chila (núm. 18)
escribe Chiltecpintla. Exclusivamente se agre-
gó, entre el Centepetl (núm. 0) y la población
de Itztenenec (núm. 5), la imagen del lugar
Quauhyaualolco.

Como ya se mencionó, Tschohl considera la
posibilidad de que este nombre se haya trans-
formado en Auayo, pero sin dar su correspon-
dencia actual. Cabe resaltar que en el mapa de
las fojas 35v-36r (fig. 15) aparecen los topónimos
de ambos lugares, los dos de Auayo en la parte
izquierda y el de Quauhyaualolco en la derecha,
si bien el árbol pintado no presenta el redondel
en sus raíces y con ello no habría tal confusión.
No obstante, este mismo topónimo se presen-
ta en la pintura de las fojas 32v-33r, esquina su-
perior izquierda (fig. 16), donde el tlacuilo lo
tradujo como Auatepec, nombre que encontra-
mos también en el MPEAI (fig. 1) pero con el
topónimo similar a Auayo; por tanto, parece más
un error en la identificación y traducción de los
lugares que una transformación de la palabra.

Así pues, no coincidimos con Tschohl y cree-
mos que la presencia de esos dibujos tiene otra
implicación. Curiosamente, la relación de to-
ponímicos es semejante hasta la población de
Quauhyaualolco (fig. 7, núm. 23), pues en el
MPEAI (fig. 1) este sitio está colocado después
de Tempatzacapan (fig. 7, núm. 22) y antes de
los topónimos de Iztactetla y Chololtecamilla
(fig. 7, núms. 24 y 25), mientras en el mapa de
las páginas 30v y 31r (fig. 8) está después de Tem-
patzacapan, pero antes de Tecpatepetl y Tema-
lacayo (fig. 7, núms. XII y XIII). Este contex-
to da pie a presentar las siguientes hipótesis:
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lizó el sitio denominado Cerro del Yeso. Como
se puede pensar, el nombre es muy sugerente,
pero lo fue más cuando al buscar datos en el
“Plano de la Hacienda del Riego y ranchos de
la Huerta y los Mendez propiedad de los seño-
res Mont” (fig. 19), sin fecha, se encontró una
referencia cercana al sitio, ya que en la parte
noroeste de ese plano se escribió “atzacualti-
pan” y debajo de esta palabra “las piedras blan-
cas”. En el trabajo de campo se utilizó la carta
topográfica Tehuacán del INEGI, 1:50,000 ac-
tualizada, y como en ella no aparecía ninguna
referencia, en el momento no se dio mucha im-
portancia al asunto. Pero también se contaba
con la carta editada en 1994 (fig. 14), y allí, cer-
ca del sitio arqueológico ubicado un km hacia
el sur, se encontraba la referencia del “Cerro
Tlalistac” en la misma zona. El nombre pudie-
ra ser una variante, pero el detalle importante
es la existencia de la piedra blanca. Así, el sitio
conocido por la gente como Cerro del Yeso po-
siblemente forme parte de la población prehis-
pánica relacionada como Iztactetla o Tetliztacan,
pues el nombre tradicional, la característica del
material existente, la localización geográfica y
su posición dentro de la secuencia de los topóni-
mos nos hace pensar que no se trata de una me-
ra coincidencia.

1. En el MPEAI (fig. 1, letra O), entre los
toponímicos delimitantes del área central de
Cuauhtinchan, en su esquina sureste se en-
cuentra el de Tetliztacan (fig. 12). Curiosamen-
te, esta figura no se encuentra bien alineada
con respecto a las del lindero que sube, se en-
cuentra más bien desplazada hacia la frontera
exterior derecha; también llama la atención el
contexto porque el topónimo es un poco más
grande y se encuentra precisamente hacia las
representaciones de los lugares donde se ubica
el de Iztactetla (fig. 1, núm. 22; fig. 13). Quizá
es una simple casualidad, pero, a más de lo an-
terior, si traducimos el significado de las dos
palabras tendríamos esencialmente el mismo
topónimo: lugar de las piedras blancas.

2. Tal vez con la intención de resaltar más su
gran extensión territorial, sin importar las fron-
teras compartidas con Totomiuacan, en el MPEAI

(fig. 1) se plasmaron los toponímicos de esa for-
ma. Sobre todo si consideramos que la frontera
es mínima en el territorio colindante entre las
dos poblaciones cabeceras; sólo están separadas
por unos 20 km en línea recta y comparten prác-
ticamente la misma sierra.

3. Aunado a lo anterior, y como parte de los
trabajos del Proyecto Arqueológico Sur del Esta-
do de Puebla, Área Central Popoloca, en los re-
corridos de superficie realizados en 2003 se loca-

� Fig. 13 Fragmento del MPEAI (tomado de Yoneda,
1991: 161).

Iztactetla

� Fig. 12 Fragmento del MPEAI (tomado de Yoneda,
1991: 161).

Tetliztacan
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4. Si este sitio arqueológico es el mismo lu-
gar relacionado por la HTCh, entonces las pobla-
ciones posteriores a Quauyaualolco, Iztactetla,
Chololtecamilla, Ichcopinaloyan y Tetlnepa-
niuhcan se localizan hacia Totomiuacan y
Cuauhtinchan para formar la línea fronteriza en-
tre estas poblaciones, por una suposición que
se verá más adelante. En relación con Cuauh-
tinchan, en el mapa de las páginas 35v y 36r
(fig. 15) de hecho se señala: “Allí en Tetl yne-
paniuhcan colindan los chichimeca totomiua-
que y quauhtinchantlaca.”

5. De ser así la situación, al observar las car-
tas topográficas de la región se puede deducir
que la frontera entre los señoríos de Totomiua-
can y Teouacan estaba definida precisamente
por parte del sistema de los actuales ríos “Ato-
yac-Tehuacan-Salado” si es que se toma en cuen-
ta la propuesta presentada para el territorio de
este ultimo señorío (Cravioto, 2001).

6. Por tanto, se puede deducir que la región
montañosa al oeste del sistema fluvial mencio-
nado, incluido el señorío de Zapotitlan, forma-
ba parte de los territorios de Totomiuacan.

Por otra parte, los linderos externos de
Cuauhtinchan hacia el norte corrían a partir
de Auayo, por la Malinche, abarcando entera-
mente la Cuenca de Oriental. Por no ser tema
a tratar en este trabajo, sólo mencionaremos los
lugares en el orden consecutivo: Auayo, Matlal-
cueye, Atlzayanca, Uauahtla, Mitl imancan,
Centli ipalancan, Amaliuhqui (Tschohl, 1977:
40), Ocellotepec, Cuautepec, Couatepetl, Na-
patecuhtli y Poyauhtecatl. Mientras los lími-
tes internos pasaban por Nacapauazqui, Yecate-
petl, Tlacotepetl, Citlaltepetl, Pachyocan,
Chiquimolli Poctecatl, Tecpoyotl, Zacauetzin-
co y, al parecer, llegaban hasta el Poyauhtecatl,
quizá a la altura de Matlatlan. Quedaría pen-
diente, por tanto, establecer la calidad del perí-

� Fig. 14 Carta Tehuacan, 1:50 000 (tomado de INEGI, 1994).

Ruinas
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metro formado por los topónimos alrededor de
Cuauhtinchan en el MPEAI (fig. 1) hacia el sur.

El lindero interno en el mapa
de las fojas 35v-36r

Como había observado Reyes (1988: 12-13), los
mapas de las fojas 32v-33r (fig. 16) y 35v-36r
(fig. 15) procederían del MPEAI (fig. 1), así como
del párrafo 312 de la HTCh: “Este mapa proba-
blemente fue hecho en el año de 2 calli (¿1532?)
cuando los totomiuaque querían extender sus
linderos”, y lo interesante para nosotros es el
señalamiento de una frontera interna. Por ser
casi idénticos los mapas, tomaremos el segun-
do de ellos sólo como base ilustrativa, con nues-
tros comentarios pertinentes cuando haya al-
guna discrepancia. El lindero del mapa de las
fojas 32v-33r (fig. 16) estaría conformado por
las siguientes poblaciones, iniciando con:

A. Tepoxocho (figs. 7 y 16).
Corresponde quizá al Cerro Tepozochitl en

INEGI 1984, Carta Topográfica E14B43, 1:50,000.
Coordenadas UTM: E 580,530/N 2,103,050 m.

B. Couatepetl (figs. 7 y 16).
Para Tschohl (1977:33) equivale al Cerro

Coatepec. Se relaciona, quizá por su localización,
con el cerro sin nombre, al sureste del actual
Totomihuacan en INEGI 1980, Carta Topográfi-
ca E14B53, 1:50,000. Coordenadas UTM: E
588,050/N2,095,400 m.

C. Atzontli (figs. 7 y 16). Ver el inciso II más
adelante.

El mapa de las fojas 30v-31r (fig. 8) presenta
al lugar Temomoztli entre Couatepetl y Atzon-
tli, pero no ha sido localizado.

D. Couatepetzintli. No localizado (figs. 7 y 16).
E. Tollocan (figs. 7 y 16).
Concierne, quizá, al Cerro Toluquilla en

INEGI 1980, Carta Topográfica E14B53, 1:50,000.
Coordenadas UTM: E 589,700/N 2,092,175 m.

� Fig. 15 Mapa de las fojas 35v-36r Ms 46-50 (tomado de Kirchhoff et al., 1976: 29; acotado según el texto).
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F. Glifo no identificado.
El mapa en las fojas 32v-33r (figs. 7 y 16)

presenta el lugar Malinalocan en la secuencia,
el cual no ha sido localizado. Quizá correspon-
da al sitio “6 Malinali P-74 del Mapa 14” de
Zaragoza (1977).

G. Atoyatl (figs. 7 y 16).
Se refiere quizá al actual río Atoyac, posible-

mente a la altura de la presa de Valsequillo en
INEGI 1980, Carta Topográfica E14B53, 1:50,000.
Coordenadas UTM: E 594,000/N 2,091,000 m.

H. Atotonilco (figs. 7 y 16).
Tschohl (1977: 33) propone la población de

San José Atotonilco. En las cartas consultadas
no aparece tal población, pero seguramente se
encontraría al noroeste de San Juan Tzicatlaco-
yan en INEGI 1980, Carta Topográfica E14B53,
1:50,000. Coordenadas UTM: E 600,300/N
2,083,350 m.

I. Tlequaztepetzinco. No localizado (figs. 7 y
16).

En el mapa de las fojas 32v-33r (fig. 16) se
presenta el lugar Tzicatepec, que tal vez co-
rresponde a Tzicatlacoyan y se relaciona con el
sitio “7 Tzicatlacoyan P-63 del Mapa 14” de
Zaragoza (1977).

J. Zoyapetlayo yyacac (figs. 7 y 16).
De acuerdo con Kirchhoff, et al. (1976: 196,

nota 2) este lugar actualmente es el Cerro del
Tentzón, por lo que correspondería al C. Lee-
za El Tentzo en INEGI 1984, Carta Topográfica
E14B54, 1:50,000. Coordenadas UTM: E 610,050/
N 2,073,600 m. Quizá corresponda al sitio “M
Tentzon P-79 del Mapa 14” de Zaragoza (1977).
Cabe señalar la existencia del Cerro Zoyacate-
pec al noroeste de Tzicatlacoyan en INEGI 1984,
Carta Topográfica E14B54, 1:50,000. Coorde-
nadas UTM: E 596,800/N 2,087,400 m.

K. Molcaxac. (figs. 7 y 16).
Se relaciona con la población Molcaxac en

INEGI 1984, Carta Topográfica E14B64, 1:50,000.
Coordenadas UTM: E 614,700/ N 2,072,000 m.

� Fig. 16 Mapa de las fojas 32v-33r Ms 46-50 (tomado de Kirchhoff et al., 1976: 24; con acotación según el texto).
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Quizá corresponda al sitio “9 Moxcaltepetl P-
81 del Mapa No. 14” de Zaragoza (1977).

L. Uilotepec (figs. 7 y 16).
Relacionado quizá con el Cerro Huicotepec

en INEGI 1984, Carta Topográfica E14B64,
1:50,000. Coordenadas UTM: E 612,475/N
2,065,975 m. El nombre en la carta seguramen-
te contiene un error o es una modificación de
Huilotepec.

M. Atezcac (figs. 7 y 16).
Atañe al actual San Martín Atexal en INEGI

1984, Carta Topográfica E14B74, 1:50,000. Co-
ordenadas UTM: E 633,500/N 2,034,500 m. El
nombre en la carta seguramente contiene un
error o es una modificación de Atexcal.

N. Nepoualco (figs. 7, 16 y 18).
De acuerdo con Martínez (1994: mapa II)

(fig. 18), corresponde a Tlapualtepec, ubicado
al este de Tepexic.

O. Tetliztacan (figs. 7, 16 y 18).
Martínez (1994) considera que se trata del

Cerro Blanco situado entre Tepexic y Atena-
yuca, más al suroeste de dicho punto. De los
dos lugares anteriores, sobre todo el último,
pensamos que no pertenecen, dado que en la
relación de topónimos del MPEAI (fig. 7) se ob-
serva que después de Uilotepec (letra L) sigue
Atezcac (letra M), Nepoualco (letra N) y Tetliz-
tacan (letra O), pero Martínez (fig. 18) descar-
ta Atezcac. Ahora bien, si tomamos dicho lugar
en cuenta, su propuesta no funcionaría porque
tendríamos que andar casi en la misma línea,
primero a Atezcac, regresar a Nepoualco y nue-
vamente retornar por ella a Tetliztacan. Por ello
consideramos nuestra propuesta más acorde con
la realidad geográfica, relacionada como ya he-
mos visto, con el actual Cerro Tlalistac en INEGI

1994, Carta Topográfica E14B75, 1:50,000.
Coordenadas UTM: E 664,200/N 2,037,400 m
(fig. 14).

P. Temalacayocan (figs. 7 y 16).
Se refiere al actual San Luis Temalacayuca

en INEGI 1987, Carta Topográfica E14B65,
1:50,000. Coordenadas UTM: E 652,200/ N
2,057,450 m (sitio reportado por el Proyecto Ar-
queológico Sur del Estado de Puebla, Área Cen-
tral Popoloca).

Q. Chiyapolco (figs. 7 y 16).
Concierne con el actual Chiapulco en INEGI

1987, Carta Topográfica E14B65, 1:50,000. Co-
ordenadas UTM: E 669,000/N 2,061,000 m (si-
tio reportado por el Proyecto Arqueológico Sur
del Estado de Puebla, Área Central Popoloca).

R. Acoltzinco (figs. 7 y 16).
Corresponde al actual Aculzingo en INEGI

1984, Carta Topográfica E14B66, 1:50,000. Co-
ordenadas UTM: E 679,000/N 2,070,500 m.

S. Totolquechco. No localizado (figs. 7 y 16).
T. Matlatlan (figs. 7 y 16).
Se relaciona con el actual Maltrata en INEGI

1985, Carta Topográfica E14B56, 1:50,000. Co-
ordenadas UTM: E 682,000/N 2,080,700 m.

Linderos en el mapa 30v-31r

Por otra parte, en el mapa de las fojas 30v y 31r
(fig. 8) de la HTCh, los pueblos limítrofes de To-
tomiuacan después de Centepetl (núm. 0) se-
rían también Tepoxocho y Couatepetl (letras
A y B), a los que seguirían:

I. Temomoztli. No localizado (fig. 8).
II. Atzontli. Con la letra C en la lista anterior

(figs. 7, 8 y 16).
Reyes (1988, mapa II) coloca este lugar entre

Tecolotl y Tziuhqueme, arriba de Alpatlaua (fig.
17); véase más abajo, topónimo VI.

III. Tecolotl (fig. 8).
De acuerdo con Tschohl (1977: 33), se rela-

ciona con el Cerro Tecololito, y para nosotros
quizá corresponda al actual cerro sin nombre
en INEGI 1980, Carta Topográfica E14B53,
1:50,000. Coordenadas UTM: E 592,500/N
2,097,350 m.

IV. Tecuicuilli (fig. 8).
Reyes (1988, mapa II) sitúa este lugar entre

Totomiuacan y Alpatlaua, debajo del Cerro Te-
colotl (fig. 17).

V. Iztac cuixtla. No localizado (fig. 8).
VI. Atlpatlauacan (fig. 8).
Incumbe a la población de San Pedro Alpatla-

huac en INEGI 1980, Carta Topográfica E14B53,
1:50,000. Coordenadas UTM: E 600,850/N
2,093,600 m. Quizá corresponda al sitio “G
Alpatlahuac P-87 del Mapa No. 14” de Zarago-
za (1977).



173

ALGUNOS DATOS SOBRE LA FRONTERA ENTRE TEOUACAN Y CUAUHTINCHAN

VII. Totolquetzale (fig. 8).
Se relaciona con el Cerro Totolquetzalec

(Las Mancuernitas) en INEGI 1984, Carta To-
pográfica E14B54, 1:50,000. Coordenadas UTM:
E 607,000/N 2,093,000 m. Quizá corresponda
al sitio “H Totolquetzale P-34 del Mapa No.
14” de Zaragoza (1977).

VIII. Techimalli (fig. 8).
De acuerdo con Tschohl (1977), correspon-

de al Rancho Techimale, para nosotros quizá al
Cerro Techimal en INEGI, 1984, Carta Topo-
gráfica E14-B54, 1:50,000. Coordenadas UTM:
E 613,500/N 2,089,400 m. Tal vez corresponda
al sitio “I Techimalli P-265 del Mapa No. 14”
de Zaragoza (1977).

IX. Tecaxitl (fig. 8).
Pudiera relacionarse con el espacio entre los

cerros Altamira Chico, Astoyo y Cometepec en
INEGI 1984, Carta Topográfica E14B54, 1:50,000.

Coordenadas UTM: E 619,500/N 2,085,500 m.
X. Tochtepetl (fig. 8).
Incumbe a la población Tochtepec en INEGI

1984, Carta Topográfica E14B54, 1:50,000. Co-
ordenadas UTM: E 624,000/N 2,083,000 m. Qui-
zá corresponda al sitio “L Tochtepec P-95 del
Mapa No. 14” de Zaragoza (1977).

XI. Temalacayo (figs. 7, 8 y 16).
Atañe al sitio designado con la letra P.
XII. Tecpatepetl (fig. 8).
Reyes (1988, mapa II) coloca un cerro Peder-

nal entre Temalacayocan y Petlacingo, al sures-
te de Atezcac. Por su posición, nosotros no cree-
mos que sea el correspondiente (fig. 17).

XIII. Quauhyaualolco (figs. 7 y 8).
Consideramos que se trata del mismo lugar

correspondiente al número 23 en la lista an-
terior, pues el lindero termina con este topó-
nimo. Entonces, la línea fronteriza mostrada

� Fig. 17 Mapa de los linderos de los cuauhtlinchantlaca y los totomiuaque (tomado de Reyes, 1988).
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quedaría bien con la hipótesis de Iztactetla o
Tetliztacan, ya que desde este sitio se abre la
posibilidad de acceder a las tierras fértiles si-
tuadas entre Temalacayuca y Tepeyacac, don-
de perfectamente cabría chololtecamilla (las
milpas o tierras labradas de los chololteca). Si
recordamos, hasta la muerte de su tlatoani en
1398, al ser conquistado por Tlatelolco, Cuauh-
tinchan seguramente tributaba a los tolteca
chichimeca, esto es a Cholula:

5. Este [Teuhctlecozauhqui] aún se contaba como de
los tolteca; [el poder] lo tomaban allá en nuestra casa

Cholula. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, allá
tomaban el gobierno, el señorío.

6. Y cuando se destruyó a Teuhctlecozauhqui allí
en Tepeticpac, el trabajo lo fueron a dar a Cuauhtlahto-
catzin que gobernaba en Mexico Tlatelolco. (Manus-
crito de 1153 en Reyes, 1988: 80)

Por otra parte, Martínez (1994: 46, nota 6)
rememora que los linderos según la HTCh están
divididos en bloques con una secuencia, de
entre los cuales uno de ellos empieza en Zoya-
petlayo iyacac, continúa con Molcaxac, Huillo-
tepec, Atezcac y termina en Nepohualco. El

� Fig. 18 Mapa de linderos (tomado de Martínez, 1994).

Límites posibles de la “provincia tributaria” de Tepeyac a principios del siglo XVI.
Límites de los señoríos de Tecamachalco y Quecholac.
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� Fig. 19 Plano de la Hacienda del Riego (tomado de la mapoteca Manuel Orozco y Berra, 19-
IV-A).

� Fig. 20 Las poblaciones.

Iztaccihuatl

Popocatepetl

Atlixco
  �

Coatepec•
Iztenenetl•

Cholula
  �

Centepetl
 • Tepoxocho

•Tecolatl
     •

Atzontli

•      Coatepec
 •      Totolquetzale •      Techimalli •       Tecaxitl • • Tochtepec

     Tecuicuilli•

Atoyatl         •
       Auayo•

Totomiuacan                  •Chiquiuitepec                •      •Couatepetl Tollocan •      •Atlpatlauacan

Atotonilco•Atoyatl•
Tzicatlacoyan•

Zoyapetlayo y Yacac•
Molcaxac•

Uilotepec•
Tepexi
  �

Chiautla
�

Itzocan•

• Matlatlan

• Acoltzinco

• Chiyapulco

• Teouacan
Tetliztacan•

Temalacayocan•

•Atezcac

•
¿Tempatzacapan?

¿Oztoyaualco?
•

Chila

Petlatzinco•

Acatla•
•

Tepipilolco

Tlachichilco
•

�
Tlapa

�
Huajuapan

�
Coixtlahuaca

�
Ixcatlan

�
Tecomavaca

�Coxcatlan

Citlaltepetl



176

ARQUEOLOGÍA 36 � diciembre 2007

sucesivo inicia con Tetliztacan, sigue con Tema-
llacayocan, Chiyapolco, Acoltzinco y finaliza con
Totolquechco, por lo que podríamos sustentar
aún más la suposición acerca de la dirección
seguida por las poblaciones en esta frontera.

A manera de síntesis, puede decirse que en
el siglo XII las fronteras de Totomiuacan ocupa-
ban al sur quizá el mismo territorio del actual
estado de Puebla y llegaban hasta Ixcatlan ha-
cia el sureste, donde compartía los límites con
Teouacan. De hecho, proponemos que las la-
deras de las sierras al oeste del valle eran sus
fronteras, quizá desde las poblaciones de Teco-
mavaca y Quiotepec al sur, hasta la de Francis-
co I. Madero al norte, siguiendo el cauce del

río Salado, con la barranca del río Blanco como
frontera entre Cuauhtinchan y Tehuacan, co-
mo ya se planteó en otro trabajo (Cravioto,
2002). En el mismo tenor, consideramos que la
vertiente del Salado, pero ya dentro del siste-
ma actual del Atoyac-Tehuacan, o canal de Val-
sequillo, formaba la línea divisoria inicial entre
Cuauhtinchan y Totomiuacan.

Bibliografía

• Acuña, René (ed.)
1984. Relaciones geográficas del siglo XVI: Antequera, t. I,
México, Instituto de Investigaciones
Antropológicas-UNAM.

� Fig. 21 Los territorios de Cuauhtinchan y Teouacan.
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