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El presente artículo es un análisis des-
criptivo de dos de los mapas que se 
resguardan celosamente en la comunidad 
de Santiago Tepeticpac. Otro de los docu-
mentos que se conservan en la misma 
comunidad es el conocido como “Lienzo 
de Tepeticpac”, del cual la historiadora 
Carmen Aguilera realizó un estudio icono-
gráfico e histórico; sin embargo, los dos 

que se presentan aquí son poco conoci-
dos, por ello mi interés en darlos a cono-
cer.  Es importante recalcar que en esta 
ocasión solo se muestran los mapas de 
manera descriptiva, se resaltan algunos 
aspectos gráficos de los mismos y se des-
taca la importancia histórica y su significa-
do para los habitantes de Tepeticpac.

Mapa de 1761 del pueblo de Tepeticpac
 
El mapa marca los linderos del pueblo de 
Santiago Tepeticpac. Se observa en la 
esquina inferior derecha una cartela con el 
siguiente texto: “Mapa legytymo y orygynal 
de(l) pueblo de señor Santiago Tepetycpak 
dotryna y xurysdysyo de la suydad noble de 
Tlaxkalam arzado y lebantado el 1° de enero 
del año del señor de 1761”.

Tepeticpac en los mapas y planos 
históricos

Armando Moreschi López

Mapa de 1761 que marca los linderos y colindancias del pueblo de Santiago Tepeticpac. 
Fotografía: Armando Moreschi
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 Al centro del dibujo aparecen unos 
cerros, el principal, tiene un letrero que 
dice: “El Cerro Kuautle”, también aparecen 
dibujados una capilla con una torre, orien-
tada hacia el poniente; un poco más abajo 
se observa una construcción rectangular 
con un letrero que dice “Algybe”. Frente a 
esta capilla, que muy probablemente 
represente la misma capilla de Tepeticpac 
que aún existe en lo más alto de la zona 
arqueológica de Tepeticpac, está dibujada 
una construcción de forma cónica con un 
acceso en la parte baja.

 Un poco más abajo y ligeramente 
separado de los cerros principales, apare-
ce un poblado sobre un cerro con un letre-
ro que dice: “S. Markos Kontla”. En la parte 
alta del cerro aparece dibujada una capi-
lla con una torre y cúpula. Actualmente 
este poblado es el Barrio de San Marcos 
Tepeticpac y la capilla actual es de fábrica 
reciente y no tiene cúpula ni torre.

 Tanto San Marcos como Santiago 
Tepeticpac están representados con sus 
respectivos caseríos, siendo más numero-
so el de Santiago Tepeticpac.
 
 Arriba de ambos pueblos y un poco 
separado, está representado Santiago 
Apóstol montado a caballo y blandiendo 
una espada hacia el poniente, con un 
letrero en la parte baja que dice: “Señor 
Santyago patrono santo de este pueblo.”

 En la parte superior del dibujo, apare-
cen el letrero: “Norte y una loma con una 
torrecilla” y otro versa: “La Loma”; más a la 
derecha de esta loma está representado el 
pueblo de La Ascensión Huizcolotepec, 
con un caserío sin iglesia y un letrero que 
dice: “El pueblo de la Asensyon Huexkolo-
tepek”. En el margen superior izquierdo 
está representado otro pueblo, con su 
templo y caserío y un letrero que lo identi-

ca: “El pueblo de San Tadeo”. A la derecha 
de este pueblo está dibujada una barranca 
que baja desde el norte, pegada al lado 
poniente del mapa; a un costado de dicha 
barranca están tres letreros que dicen lo 
siguiente: “Esta es la barranka que baxa 
del lugar que le nonbran Potrero Hondo, 
otro que dice Temaskalatlat y uno más 
que dice: lyndero de pueblo de San Am-
brosyo Texantla”.

 En la parte izquierda del mapa, está el 
letrero que indica el poniente, así como 
tres dibujos de construcciones separadas 
que representan un batán en el margen 
derecho de la barranca, el molino de la 
defensa en el margen izquierdo de la 
barranca y otro batán también del lado 
izquierdo de la barranca.

 Al sur del mapa aparece otro pueblo 
con su respectivo templo y su caserío, y un 
letrero que dice: “el pueblo de San Baltazar 
Tlapytsahuakan”. Ligeramente debajo de 
este último pueblo, hay otro letrero que 
dice: “Techychylko”, que seguramente se 
refiere a un paraje conocido con ese 
nombre.

Patrono del pueblo de Santiago Tepeticpac. 
Fotografía: Armando Moreschi



 

 

 

 
 

 

 Abajo y al centro del mapa está el 
respectivo letrero indicando el sur, otra 
barranca que nombran “Huyxkatea” y un 
letrero que menciona que se trata de 
terrenos del pueblo de “San Marcos 
Kontla”, al pie del cerro de San Marcos.

 A la derecha del mapa, que correspon-
de al oriente, aparece trazada una barran-
ca que corre de norte a sur y que lleva un 
letrero que dice: “esta es la barranka que 
se le (h)a dado el no(m)bre por el mysmo 
komun del pueblo Atlamaxan y uno más 
que dice R. de la Magdalena” (refiriéndose 
al rancho de La Magdalena). En el extremo 
noreste de la barranca mencionada, apa-
rece representada una presa.

 Pegado del lado derecho del dibujo, 
está representado el pueblo de “San Este-
ban Tysatlan”, con su caserío, pero sin 
templo. Debajo de donde está representa-
do Tizatlán, esta dibujado un camino que 
dice: “Kamyno Real que ba de la suydad de 
Tlaxkala para Atlyhuesya”.

 En los cuatro márgenes del plano se 
describen las colindancias y linderos de 
acuerdo a su orientación: margen superior 
(norte): “Por este byento kolynda kon el 
pueblo de la Asensyon Huexkolotepek 
sygyendo el lyndero de los terrenos del 
mysmo pueblo de la Asensyon hasta llegar 
a la barranka que baxa del potrero hondo”.
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Mapa de 1761 que marca los linderos y colindancias del pueblo de Santiago Tepeticpac. 
Fotografía: Armando Moreschi
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Margen derecho (oriente):

 

Margen inferior (sur): 

Margen izquierdo (poniente): 

Mapa de Tepeticpac de 1893

En este mapa del siglo XIX se pueden 
apreciar, entre otras cosas: colindancias, 
curvas de nivel, nombres de los cerros y 
barrancas, caminos y construcciones 
principales como los templos viejos de 
San Marcos Contla y del señor Santiago. 

En lo que respecta a las colindancias, el 
mapa menciona que al norte colindaba 
con el rancho de La Magdalena, al oriente 
con el pueblo de San Esteban (Tizatlán), al 
sur con los pueblos de Ocotelulco y La 
Candelaria y al poniente con los pueblos 
de San Tadeo (Huiloapan) y de Los Reyes 
(Quiahuiztlán). También contiene informa-
ción importante sobre la superficie que 
corresponde al pueblo de Tepeticpac, la 
cual mencionaba que era de 552 hectáreas 
o su equivalente en caballerías (13 caballe-
rías, 5 fanegas).

 Otro dato valioso que podemos extraer 
del mapa es el número de habitantes, el 
cual indica que era de 221, y una población 
de 26 “niños que asisten a la escuela”.

 En el plano se indica el nombre de las 
barrancas y cerros, muestra las colindan-
cias y límites con los pueblos vecinos y 
aparecen dos iglesias “viejas”, la de San 
Marcos Contla y la de Santiago.

Plano del territorio y límites de Santiago Tepeticpac de 
1893. Fotografía: Armando Moreschi

Por este byento kolynda kon el Kamyno Real 
que parte de la suydad de Tlaxkala para 
Atyhuetsya y se be atrabesar para el runbo 
byento del norte una barranka nonbrada 
Grande y que esta syrbe de lyndero kon el 
pueblo de San Esteban Tysatlan y syge la 
barranka asta el paraxe nonmbrado Atlama-
xan y syge la mysma barranka pegado al 
lyndero de Rancho de la Magdalena quebran-
do asyal oryent hastel lugar nombrado La 
Presa.

por este byento kolynda kon el pveblo de San 
Baltasar Tlapytsahuakan y de aquy asta San 
Markos Kontla y aquy quyebra pa el byento 
sur hasta llegar a la barranka nombrada 
Huyxkatea (s)yge kon los mysmos terrenos de 
San Markos asta enkontrar el kamyno por 
donde se komenso

por este byento kolynda kon el pueblo de San 
Tadeo y syge esta barranka de potrero asta el 
paraxe nonbrado Temaskalatlal donde lynda-
mos kon el pueblo de San Anbrosyo Texantla y 
syge esta hasta el batán y syge hasta el Molino 
de la Defenza y luego asta el otro batan asta 
koncluyr en el punto Tetychylko


