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Para cantarte, Chiapas,
para izar en los cielos de la patria
tu clara estirpe
de orquídea solitaria, 
necesitamos una voz más clara,
un sueño más hondo
y una sangre más brava…

Jose Falconi Castellanos

Bajo la luna argentada y con el aire de abril
en donde sus mujeres son rítmicas bellas flores,
y el joven varón cenzontle con su canto matinal
preña a los cielos de luz,
es Comitán, Comitán de las flores.

Mi Comitán que cuando lejos le lloro.
es el Comitán que espera
a que mis sienes sorprenda
la nieve sin compasión
y que mis pasos cansados
se pierdan en la llanura
de cruces de imploración.

Jorge Melgar

“Y, en verdad, nunca se retorna,
porque nunca partimos.”

Luis Cardoza y Aragón





Para Ithan Sebastián
que entre el júbilo de su infancia
muy ufano corretea mariposas
y sobre el valle
gentil retoza entre lirios y violetas





Índice

Presentación ........................................................ 11 
Breve perfil geológico ........................................ 13
Época Prehispánica ............................................ 15
Época Colonial ................................................... 19
La Independencia y la República Federal ............. 52
Siglo XX .............................................................. 85
Apéndices .......................................................... 163
1. Hemerografía de Comitán .............................. 163
2. Referencias bibliográficas .............................. 170
3. Periodistas comitecos ..................................... 172
4 Poetas comitecos .......................................... 173
5. Voces femeninas de Comitán ........................ 174
6. Sacerdotes ..................................................... 176
7. Arrullo tojolabal ........................................... 177
8. De  comerciantes ........................................... 177
Bibliografía ..................................................... 179
Acerca del autor: Semblanza .......................... 185





Comitán: mi libreta de apuntes

11

Presentación

A un paso de cerrar todos mis apuntes y notas, en la recta 
final de la jornada, con la cabellera pintada de plata por 
tantos inviernos, o de ceniza, por las muchas ideas quemadas 
en esta choya, aparece aquí el producto de mis inquisiciones 
históricas acerca de Comitán, Chiapas. Mi tierra natal. 

Me han servido, como estímulo y pauta, las enseñanzas 
que en plena juventud presencié y recibí sobre el particular 
amor y la entrega que tenían Mons. Eduardo Flores  Ruiz y el 
Lic. Ángel Robles Ramírez, Heberto Morales Constantino y 
don Samuel  Ruiz García, por los asuntos relacionados con 
el estado de cosas del terruño a nivel histórico, literario, 
político, social y cultural. Ello me incitó, al no poder 
hurgar en los archivos y reservorios especializados, a buscar 
e inquirir información bibliográfica de los numerosos y 
destacados investigadores del género, sobre este, para mí, 
trascendental tema. 

Emprendí una montaña de dificultades hasta que, 
finalmente, se concretó. Y aquí está a la consideración de 
los amables lectores. No se busque lo que no he querido 
registrar, ni tampoco se asombren de las cosas que, por el 
título, no esperaban encontrar.

Para mis maestros el homenaje de gratitud, como un 
recuerdo y un compromiso a su memoria, por los días en 
que recibí sus doctas enseñanzas. Por ellos he realizado el 
presente.

COMITÁN. Mi libreta de apuntes, libreta sí, libreta de 
páginas cosidas con el hilo conductor de la Cronología, como 
auxiliar indispensable, con personajes y protagonistas y lo 
que hicieron en esos rincones tan alejados, tan distantes… En 
el tiempo y el espacio, pero siempre buscando la precisión y 
exactitud del dato que me otorgaron las fuentes consultadas. 
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Aunque, como dijera Francisco Martín Moreno: “Yo me 
pregunto si, en relación a la historia, hay poseedores de la 
verdad”. Pero, no podemos prescindir de la Historia.

Ahora bien, Chiapas y Guatemala tienen mucho en común: 
su orogénesis, sus paisajes, su gente, su habla; compartieron 
trescientos años el mismo proceso histórico; sus archivos se 
complementan y explican los capítulos más representativos, 
sus avances y retrasos desde un pasado indígena común 
cultural maya, hasta el presente con toda la  problemática 
social y política; mencionemos también, cual patrimonio 
común, el Popol Vuh y sus leyendas, la marimba, y el ave 
amante de la libertad, el quetzal que anida en nuestras 
selvas, y cuyo quejumbroso canto juntos compartimos. 
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Breve Perfil Geológico

Hace millones de años ocurrieron, en lo que es actualmente 
el Estado de Chiapas, importantes fenómenos geológicos, 
desde que un archipiélago primario dio origen a la formación 
de los istmos centroamericanos (Centroamérica comienza 
en Chiapas), la Depresión Central, que desde el Ocotal hasta 
Chiapa estuvo debajo del mar y el desgaste causado por la 
aguas que dieron origen al magnífico Cañón de El Sumidero, 
Montebello, las cascadas del Chiflón, la cueva de Trinitaria, 
hasta los cambios producidos por la actividad volcánica y el 
acomodamientos de las placas. Fenómenos que han influido en 
el relieve, clima, el paisaje y las formaciones humanas; es decir, 
en nuestras vidas y de lo que apenas hoy nos estamos dando 
cuenta y lo vamos comprendiendo.

Estudiosos ha habido, entre ellos un selecto grupo de 
alemanes, que han fijado los periodos formativos de nuestra 
región, en especial Karl Helbig, F. Mülleried y J. Weber, entre 
otros. 

Sabemos que el tiempo geológico es inexacto y que se 
presta a la polémica, pero se ha propuesto en el Cenozoico 
de la Era Terciaria, la aparición del suelo, donde se localiza 
la Región de Los Llanos, Las Tierras Altas de Chiapas y 
Guatemala, el Petén, los valles de la ciudad de Guatemala 
y Quetzaltenango. Se formó una subárea que constituye el 
macizo central de Chiapas, y que se origina en la serie de 
plegamientos de material cárstico del Cretásico Medio y 
del Mioceno Medio y Superior. En este periodo se forman 
cinturones de lomas, conos, montes y capas calcáreas. El 
periodo Cretácico (hace 155 000 000) está caracterizado 
sobre todo por la formación de creta, la cual es una roca 
caliza blanda de origen orgánico, formada por finísimos 
restos de equinodermos, moluscos y otros organismos 
y foraminíferos. En la Ciénega, valle de Comitán, se 
encontraron gasterópodos del Pleistoceno.
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En Comitán y Las Margaritas existen amplios afloramientos 
de estratos marinos del Mesozoico Superior y del Terciario 
Inferior y Medio. Los suelos, de preferencia terra rosa laterítica, 
cambian a mayor altura a suelos amarillos y migajones de tipo 
laterítico (Mülleried, 1959). 

La altiplanicie de San Cristóbal está formada de capas calizas 
del Cretácico Medio estratificadas casi horizontalmente que 
contienen aún restos del Plioceno marítimo, fósiles que indican 
el periodo geológico. En toda la parte Este central de Chiapas 
hay cordilleras de roca caliza y de roca marina más antigua. 
Cuenta con pliegues y fallas, además arroyos con sumideros y 
cavernas en la roca caliza.

“La región de Comitán es una cuenca cerrada, con salida 
subterránea de sus ríos” (J. Weber). Este dato nos explica la 
contaminación gris que están sufriendo los claros espejos 
de los lagos de Montebello. Vale muchísimo la pena atender 
el problema. Los geólogos predicen que dentro de unos 40 
millones de años, Chiapas y Centro América volverán a ser 
la isla (archipiélago) inicial de Tehuantepec a Panamá, en las 
aguas del Atlántico Norte (Andrés Aubry).

Mientras tanto, suframos la terrible geografía y gocemos con 
su radiante hermosura… 
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ÉPOCA PREHISPÁNICA

591 d.C.  Fecha registrada en el llamado Disco de Chinkultic 
o Marcador del Juego de Pelota. En realidad, este procede de 
la finca La Esperanza, un importante centro ceremonial que 
duró hasta los últimos katunes del Clásico Maya, ca. 900 d.C. 
Se localiza en la región de los Lagos de Montebello. Podría 
considerarse, quizá, el inicio de la historia maya de nuestra 
región. Forma parte de las tierras altas mayas. Por su situación 
estratégica fue un “enlace entre el Altiplano Chiapaneco y paso 
a la cuenca del Usumacinta” (Benavides Castillo, Antonio)

600-650 d.C. Fecha probable asignada para la fundación 
de Balún Canán, junto a la ciénaga, depósito alimentado 
por el río Grande, las descargas pluviales y las aguas de La 
Pila.

750 d.C. La zona arqueológica de Lagartero, a 40 km. al 
suroeste de Chinkultic, está en los límites de Guatemala, 
en el Parque Ecoturístico “Lagos de Colón”. Sus figurillas 
femeninas son de excelente calidad plástica.

790 d.C. Fecha registrada en la única estela de Tenam 
Puente que se exhibe en el Museo Arqueológico de Tuxtla 
Gutiérrez. Este centro urbano tuvo relaciones comerciales 
con El Petén, Guatemala. En 1992, se iniciaron los trabajos 
de campo. En la cuarta etapa de exploración en 1996, con el 
Arqlo.  Gabriel Lalo Jacinto a cargo del Proyecto se encontró, 
en la Acrópolis, una cámara funeraria con una enorme 
olla conteniendo los restos de un personaje de la élite. Se 
localizaron además tres juegos de pelota y numerosas piezas 
de cerámica. 

810 d.C. Última fecha registrada en Chinkultic, según el 
sistema de Cuenta Larga, llamada también Serie Inicial, 
calendario que usaban los mayas para el registro del 
tiempo. Empieza la decadencia y el abandono del sitio. 
Eduard Seler, en 1895, junto con su esposa Caecilie Seler- 
Sachs, visitó el lugar. Recorrieron, además, el Cerro de 
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Goc, Junchavín y Tenam Puente. Recientemente (1970), 
el Arqlgo. Roberto Gallegos  Ruiz dirigió los trabajos de 
exploración del cenote

874 d.C. Fecha registrada en la estela 1 de Comitán. Indica 
los finales del Horizonte Clásico maya, o sea la fase cercana al 
colapso y abandono parcial y paulatino del Centro Cultural. 
La misma fecha muestra una de las estelas de Sacchaná.

Existen otros sitios arqueológicos del Clásico Tardío como 
son: (Santa Elena) Poco Uinic, Tenam Rosario, Yerbabuena, la 
Independencia, Quen Santo, Juncaná, Sacchaná y El Rincón. Son 
centros intermedios o secundarios de los que hace falta rescatar para 
su estudio. E. Juan Palacios y Mauro Quintero (1926), dan a conocer el 
sitio de Santa Elena Poco Uinic, situado entre Chinkultik y Toniná. 

Según el grado de importancia se han clasificado así los centros 
de la civilización maya de la región: Chinkultic, clase 3, y Santa 
Elena Poco Uinic, Comitán, Tenam y Lagartero, clase 4, pues poseen 
inscripciones jeroglíficas, cuatro o cinco, no más (Silvanus G. Morley, 
1946).

Junchavín, “el guardián número uno”, sitio arqueológico que 

Estela de Chinkultic
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abarca 11 Has. de terreno. Es emblemático para Comitán, se 
encuentra al Norte de la ciudad, y es contemporáneo de los 
arriba citados. El INAH ha tratado de recuperarlo, en 1992-94 
y en 2010. Estuvo ocupado desde el Preclásico Superior hasta el 
Posclásico Temprano. Su estructura central es de piedra caliza 
sin mortero. Aún falta documentarla. Todos estos centros 
urbanos del área maya, sirvieron de enlace entre el Altiplano 
Chiapaneco y el paso a la cuenca del Usumacinta. Cuando 
llegaron los españoles a la región maya, todos estos centros 
se encontraban completamente abandonados, cubiertos de 
espesa vegetación tropical.

1486 d.C. Una vez conquistado Tehuantepec da inicio la 
invasión de Chiapas por las huestes mexicas capitaneados 
por Tliltótotl, durante el reinado de Ahuítzotl. Balún Canán 
cambió de nombre a Comitlán, “lugar de ollas”. Tzinacantlán 
y Soconusco, con ocho pueblos, fueron también sometidos, 
obligados al tributo, cada 9 meses (180 días) consistente 
en cacao, plumas preciosas, jícaras, pieles, ámbar y jade. La 
dominación mexica duró treinta años (Cfr. Matrícula de 
Tributos).

Hay que hacer notar que Comitán no aparece en la Matrícula 
citada. Aparece Contla, que también significa “Lugar de 
alfareros”, “Lugar donde abundan las ollas”. 

En su Gramática de la Lengua Tzeltal (1888), Vicente 
Pineda nos dice: “Los tzeltales en su idioma, llaman Balún 
Canán a Comitán”: Nueve Estrellas. Sin embargo, no parece 
tener mayor fundamento, para así sustentarlo, pues no existen 
pruebas arqueológicas del verdadero asentamiento de esta 
población. Ordinariamente la mayoría lo da por un hecho. 
Habría que esperar y seguir buscando el sustento histórico de 
esta afirmación (Marcos E. Becerra)

Me asalta la pregunta “¿quién realmente fue Votán?” Nos 
han dicho que es el más insigne de los abuelos, el fundador 
de pueblos, como Palenque, Toniná, Yaxchilán, Jovel y Balún 
Canán; aparece como el numeral tres del calendario chiapaneco, 
compañero inseparable de Lambat, Been y Chinax; sacerdote 



Gustavo Alfredo Álvarez Figueroa

18

que dejó sus últimos descendientes en Teopixca: héroe cultural 
que plantó la primera ceiba en el corazón de los pueblos y otros 
hay que nos lo presentan como una nebulosa leyenda tzeltal 
o todo un mito entre los quichés. ¿Será acaso el Quetzalcóatl 
de las tierras altas de la cultura maya? ¿Fue un único Votán 
o fueron nueve? Tal parece que las preguntas continuarán 
estando abiertas, bien abiertas, con sus alas al viento. 

Irene Nicholson nos otorga la imagen de un Votán viajero. 
Veamos: 

“Hay un relato maya de los viajes de Votán que parece 
ser el mismo Quetzalcóatl. Entre la historia y el mito: a  
Votán, de origen desconocido, los dioses le ordenaron 
ir a América y fundar una cultura. Salió de su casa, 
llamada Valún Chivín, no identificado, por el camino de las 
Trece Serpientes y llegó a Valún Votán. 

De ahí viajó al Usumacinta y fundó Palenke. Después hizo 
varias visitas a su casa nativa. En una de esas visitas, llegó a la 
torre planeada para llegar al cielo, pero que fue destruida por la 
confusión de las lenguas (¿Babel?). Su esposa fue Ixchel, el Arco 
Iris, conocida también como Ix-kanleón, la telaraña que recibe el 
rocío de la mañana.” (Nicholson, 1968 ).

A Votán, líder religioso y cultural, se le  identifica con 
Quetzalcóatl y Kukulkán, la serpiente emplumada, el hombre-
pájaro-serpiente.

En realidad, “Nueve estrellas” debe ser: Baluneb K’anal, pero, 
¿alguna vez existieron los Nueve Guardianes de Balún Canán? 
Hay quienes dicen haberlos descubierto y son: * Junchavín * 
Nehuestic * Tenam * Votan * Makul Ek, Venus (mat. y vesp.) 
* Ik’, El Viento  * Ch’ul Tatik, El Sol * Ch’ul Me’tik, La Luna  * 
Kana Ek, Osa Mayor.

Otros afirman que son Nueve Estrellas y finalmente se dice 
que son Los Nueve Guardianes del Inframundo. Pero yo, al 
musitar Balún Canán, veo brillar los profundos ojos de Rosario.

Así también, érase que se era un poeta solitario que en su exilio en un 
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rincón lejano de esta forma cantó: Balún Canán/ Tú corazón la mina/ De 
Nueve Estrellas (hai-kai)

Ciudad primor/ Si tus magueyes callan/ Tu nombre ilustre/ El 
cenzontle lo canta/ Lo pregona tu valle (tanka). 

Clima de Comitán (meseta):

Semi cálido, temperatura media anual de 18 a 22 °C

· Subhúmedo: w (w)

· Lluvias en verano y parte del otoño, proceden del Pacífico

· Canícula (junio agosto)

· Verano fresco (i)

· Isotermales, la oscilación térmica menor de 5oC

· La marcha anual de la temperatura tipo ganges (g), mayo, el mes 
más caliente.

Las variaciones del clima son continuas, y se esperan más por el 
calentamiento global.

(Rosalía Vidal Zepeda )     

ÉPOCA COLONIAL

1521. 13 de agosto. Hernán Cortés conquista México-
Tenochtitlan. Es nombrado Capitán General y Gobernador 
de la Nueva España. Así México-Tenochtitlan quedaba bajo el 
poder del Imperio Español. Se cumplió la profecía. Moctezuma 
lo sabía; el Chilam Balam lo había predicho.

El análisis de lo que representó el dominio español en 
México, nos hace ver que giró sobre tres ejes:        

A) implantar la nueva fe,

B) la sujeción a la Corona para gloria de Castilla,

C) expoliación y saqueo.

“La explotación directa del indígena fue esencial para la 
economía colonial ”.
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1521. Algunos autores afirman que la población de 
toda América era de 25 000 000, de los cuales 10 000 000 
correspondían, en esta fecha, a México. Con la conquista se 
aniquiló más de la mitad de su población. Las causas: nuevas 
enfermedades, epidemias, trabajo en minas y obras públicas, 
etcétera. Etnocidio.

1524. Fundación de la ciudad de Guatemala, por el 
Conquistador D. Pedro de Alvarado, con la denominación 
de Ciudad de Santiago de los Caballeros; y trasladada por los 
terremotos al Valle de Mixco en 1776 (J. Mariano Beristáin de 
Souza). 

1528. Pedro de Portocarrero, quien llegó de Guatemala, 
funda San Cristóbal de los Llanos, ¿enero? ¿Febrero? entre 
Comitán y Zapaluta (la actual Trinitaria). El mismo año, 
el 31 de marzo, Diego de Mazariegos que llegó de la Nueva 
España y en el valle de Jovel, funda, con 97 españoles la 
Villa Real de Chiapa de los Españoles. Por el conflicto que 
se suscitó entre los dos 
conquistadores entran 
en pláticas, pero 
finalmente Mazariegos 
obliga a Portocarrero a 
regresar a Guatemala. 
Manda destruir la 
población por él recién 
fundada y convence a  
una parte de esa gente a 
trasladarse con él a Villa 
Real, con la promesa de 
solares y encomiendas. 

Motivo del conflicto: 
la primacía de derechos 
por conquista y 
colonización de Chiapa 
y sus provincias, 
incluida Los Llanos Título de Hda. La Trinidad. S. XVI

Archivo Histórico de Comitán.
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(En Lenkersdorf, Gudrun, esposa de Dr. Carlos, connotados 
investigadores de la etnia tojolabal).

1528. 3 de marzo. Fundación de Chiapa de Corzo, por Diego 
de Mazariegos. 

1531. La Corona Española otorga la Provincia de Las Chiapas 
a Guatemala. Inicio de trescientos años de dependencia 
sociopolítica, económica y religiosa.

1531. Diciembre. Apariciones de la Virgen de Guadalupe. 
En el documento llamado Nican Mopohua, Aquí se narra, se 
registran las cinco apariciones. Escrito en náhuatl por Antonio 
Valeriano, es un tema de suma importancia para los mexicanos. 

1535. 1 de marzo. Por Cédula Real se concede a la Villa de 
San Cristóbal de los Llanos blasón de armas. San Cristóbal de 
los Llanos en esta fecha, que hacia 1536 fuera llamada Ciudad 
Real, la capital de la Provincia, denominación que conservó 
hasta 1829 en que recobró su antiguo nombre de San Cristóbal. 
Dicho escudo es el actualmente utilizado en forma oficial en 
todo el estado y es valioso símbolo de identidad. Veamos su 
descripción en castellano del siglo XVI:

“… E por la presente hazemos merced, y queremos, y 
mandamos, que agora, y de aquí adelante, la dicha villa 
de Sanchristoual de los Llanos, aya, y tenga por sus armas 
conocidas, vn escudo, dentro del dos Sierras, por medio 
de las quales passe un Rio, y encima de vna de las dichas 
Sierras á la mano derecha esté un Castillo de oro, y un 
Leon rampante arrimado á el; y por encima de la otra 
Sierra á la mano yzquierda, salga vna Palma verde con 
su fruta, con otro Leon rampante, arrimado assi mismo 
á ella, en memoria de la Aduocacion del glorioso señor 
san Christoual: todo ello en campo colorado, según que 
aquí van figuradas, y pintadas…” (Cuatrocientos setenta 
y cuatro años del escudo de Chiapas, UNICACH, 2009)

1537. Arribo de los frailes mercedarios, “Redención de 
Cautivos”, cuyo desempeño dejó mucho que desear.

1539. 19 de marzo. El Papa Paulo III por la Bula “Inter 
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multiplices curas” erige la Diócesis de Chiapas. Comprendía 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y 
Verapaz, Tezulután (Guatemala). Extensión que mantuvo hasta 
1562 cuando estos estados se erigieron en nuevas diócesis. La 
sede episcopal fue La villa de San Cristóbal, llamada después, 
Ciudad Real, nombre que conservó hasta 1829 en que recobró 
su nombre, San Cristóbal. Los obispos se quejaban ante La 
Corona Española de lo difícil de poder visitar y atender a una 
diócesis tan extensa. Es una diócesis sufragánea de México 
hasta 1745, luego de la Antigua Guatemala, de México otra vez 
en 1839 y de Oaxaca a partir de 1887.

1539. Tras años de gestión Fray Juan de Zumárraga consigue 
que llegue la primera imprenta a la Ciudad de México. Juan 
Pablos fue el primer impresor. Se publican vocabularios, 
doctrinas, confesionarios y gramáticas en lenguas indígenas.

1542. Fundación de Audiencia Real de Guatemala. Tiene 
un Regente, quatro Oidores y dos Fiscales (J. M. Beristáin de 
Souza).

1543. 20 de noviembre. Se establece la Audiencia de los 
Confines, tribunal de justicia y gobierno, integrada por 
Yucatán, Tabasco, Cozumel, más “el Reino de Guatemala”; es 
decir, Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Veragua y Darién. Este Tribunal con sede en 
Gracias a Dios, Honduras, por resultar muy distante, fue en 
1549 cambiado a Santiago de Guatemala. Chiapas deja de 
pertenecer a la Audiencia de México, para formar parte de 
la Real Audiencia de los Confines, al promulgarse las Nuevas 
Leyes (noviembre /1543).

1545. 12 de marzo. Llegan, desde Sevilla, a San Cristóbal de 
Las Casas, el grupo de veintidós religiosos dominicos, más 
algunos hermanos legos, para hacerse cargo de la evangelización 
de la Provincia, inicio de la llamada conquista espiritual. 
El Domingo de Ramos, Fray Bartolomé de las Casas toma 
posesión de su obispado. Estuvo al frente hasta 1550. Los dos 
obispos anteriores que habían sido nombrados nunca tomaron 
posesión. Bartolomé de las Casas es una figura universal; 



Comitán: mi libreta de apuntes

23

dominico unido a Chiapas como ninguno a la defensa de los 
derechos humanos de los indios. Su obra Apologética Historia 
Sumaria o Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias 
dio origen a la famosa “leyenda negra”, contra España. Renunció 
en 1551.

1545. Fundación dominicana de Copanaguastla.

1547. Fray Alonso de Noreña, primer fraile ordenado en 
Chiapas por Bartolomé de Las Casas.

1549. Aplicación de las Nuevas Leyes que prohibían la 
esclavitud y el trabajo sin remuneración. Para controlar el 
abuso de los encomenderos.

1549. Por real mandato se ordena que los indígenas se 
congreguen, para formar poblados o reducciones, y así, 
facilitar su evangelización y control, el pago del tributo y 
castellanización. Es el origen de la aparición de los “pueblos 
de indios”, “una entidad corporativa con personalidad jurídica 
que se encargaba de la administración política, financiera y 
judicial de las localidades de indios” Formalmente establecida 
con iglesia, cantores, fiscal, aguas, tierras, montes, ganado, 
alcaldes, regidores indios, elecciones anuales y varas de justicia.” 
.“El mejor servicio a los indios y a la Corona” (Dorothy Tanck 
de Estrada ). 

El Comitán antiguo estaba formado por Pantla y otra 
parcialidad que 
se unificaron, 
para formar un 
solo pueblo, con 
dos calpules de 
habla tojolabal 
y tzeltal, aunque 
Fr. Alonso Ponce 
en La Relación, 
dice que desde 
la frontera de 
G u a t e m a l a 
hasta Comitlán Copanaguastla
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se hablaba una lengua extraña llamada coxoh. Esta lengua se 
perdió y de ella no se han encontrado  registros que permitan 
ver su filiación. Se perdió en la primera etapa de la Colonia. Es 
el mismo caso con el chicomucelteco o kabil (en la actualidad, 
también, existen lenguas minoritarias, chuj, el kakchiquel, 
jacalteco, mochó, kanjobal, mame y lacandón,  en peligro de 
extinción). 

“Históricamente, Chiapas pertenece al universo de la 
marginación por decreto y del olvido por costumbre”  (Andrés  
Aubry ).

Unificados, Pantla y la otra parcialidad, tuvieron sin 
embargo, cada uno cabildo propio, conformado por un alcalde 
y dos regidores cada uno, más un grupo de ancianos o mayores 
que aquí vivían antes de la conquista. Cabildos que perderían 
autoridad, cuando los dominicos impusieron la propia. Los 
frailes dieron dudosa protección a los indios, una rudimentaria 
instrucción religiosa, a cambio de lo cual tenían que dar su 
mano de obra gratuita. Así, el convento y casa dominicana de 
Ciudad Real implicó la mano de obra de 16 000 indios, 400 
cada semana.

1550. Querella entre Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de 
Sepúlveda sobre la capacidad intelectual de los indígenas.

1551. 17 de mayo. Se instituye oficialmente la Provincia 
dominicana de San Vicente de  Chiapa y Guatemala. Incluía: 
El Salvador, Honduras, Guatemala y Chiapas. El primer 
provincial fue Fr. Tomás de la Torre.

1551. 21 de marzo. Las leyes de Indias ordenaron la reducción 
de los indios a pueblos que se les denominaron Pueblos o 
Repúblicas de Indios (Altépetl), con tierras comunales y 
gobierno propio, para facilitar la evangelización y evitar su 
dispersión. 

1556. Se traslada Comitán al lugar que actualmente ocupa. 
Dicho cambio se atribuye al misionero Diego Tinoco, quien 
seguramente dio inicio a la traza de la ciudad, y la construcción 
de la iglesia y convento, y le llamó San Pablo Comitlán. Se 
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ha considerado la fecha de la fundación de la parroquia. Los 
dominicos trazaron la ciudad en forma de cuadras: * La iglesia 
y la casa del padre que fue llamada convento. *Frente a la 
iglesia: La plaza y el cementerio. * La casa del regimiento o 
Consejo y la cárcel. *El mesón o Casa de la Comunidad donde 
pasen los forasteros. Todo lo demás del pueblo se dividía por 
cordel: las calles anchas y derechas de N. a S., de E. a W., en 
forma de cuadras ” (A. Remesal, libro 8, cap. 24).

1556. 20 de julio. Llega el Bachiller Andrés de Porras, del 
clero diocesano. Posteriormente llegarían un grupo de frailes 
dominicos, a quienes se atribuye la fundación definitiva del 
convento: Jerónimo de San Vicente, Domingo de Tineo, Felipe 
Benavides, Domingo de Ara, Gaspar de Loaiza, Juan de Santo 
Domingo, Melchor de Artiaga, Fr. Sebastián de Morales, 
Pedro de la Cruz, entre otros misioneros que cristianizaron 
y castellanizaron y establecieron lo que se ha llamado la 
Frailesca de Comitán, en el Sur, la zona kabil-coxoh y en la 
región oriental o zona tojolabal.

Tabla 1

El libro de partidas de bautizos y matrimonios de Comitán, 
comprende los años de 1557 a 1584. Está formado de 61 hojas 
de registro de bautizos, 22 hojas de matrimonios realizados y 
7 hojas de la Constitución de la Cofradía del Rosario y la lista 
de los miembros de esta. Es un manuscrito en tzeltal. El libro 
comienza en el mismo año en que se estableció el convento 

Haciendas de los RR.PP. de Santo Domingo, de Comitán  

San Joaquín Chejel (Coapa)               Santa Catarina            
San Lorenzo      El Rosario 

(Coapa)              
Santa Rosa               

San Jacinto                  San Pedro (La 
Concordia)       

El Potrero 
Chapatenco      

Tapizalá 
(Chicomuselo)          

Chapatenco 
(Coapa)           

S. Antonio de 
las Salinas. 

Nota. Elaborada por E. Flores  Ruiz.  
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dominico de 
Copanaguastla, en 
1557.

Los primeros 
asientos que llevan 
el nombre de 
Comitán, aparecen 
aproximadamente 
cuando se estableció  
de este lugar, hacia 
1577. Los frailes 
que firman son: 
Fr. Domingo de 
Ara y Fr. Sebastián 
Morales. Por otra 
parte, Comitán 
p ro b a b l e m e n t e 
fue asignado como 

“visita” al convento 
de Copanaguastla, en el momento que éste se fundó (Libro de 
Bautismos y Casamientos. Siglo XVI, AECH).

LA OTRA FUNDACIÓN de Comitán y que aún 
puede leerse en los centenarios y polvorientos folios 
de la leyenda, se cuenta que en aquellos tiempos de 
la conquista, un grupo de españoles, en busca del 
lugar más apropiado para fundar una nueva ciudad, 
vieron pasar muy cerca de ellos un león americano. 
Con toda cautela le siguieron las huellas y, ¡oh 
sorpresa! Encontraron el león apagando su sed en las 
abundantes y cristalinas aguas de un manantial. Se 
quedaron viendo sorprendidos y entonces dijeron: 
¡Pardiez, que aquí, es el lugar preciso! !Aquí habremos 
de fundar la nueva ciudad! Y así fue. Dicho manantial 
es conocido como La Pila .

Para hacer memoria de la leyenda, el magnífico escultor 
comiteco Luis Aguilar Castañeda ha depositado el bronce 

Libro de Bautizos de Comitán
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de un león americano, de tamaño natural, en una esquina del 
parque de La Pila de esta ciudad.

Domingo de Guzmán, “Fundador de los dominicos. Desde 
1206 predicó en el Sur de Francia, sin buen éxito, y exigió que 
se quemara a todo aquel que no rindiera sumisión a la  Iglesia 
Católica. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX” (personaje 
novelado por el escritor mexicano Gerardo Laveaga ). Las 
hogueras alumbran para dar muerte a los herejes, atrozmente 
perseguidos por “una institución policial que se extiende 
por doquier, incluso hacia las conciencias, los tentáculos del 
cefalópodo católico, apostólico y romano: la Inquisición, 
resultado del empeño de Domingo de Guzmán (Vaneigem, 
Raoul ). 

En las imágenes de Santo Domingo aparece vestido de túnica 
blanca y negra y un rosario, un perro blanco y negro con una 
antorcha ardiendo en el hocico, simbolizando posiblemente 
el mensaje divino y que alude al mismo tiempo al nombre de 
los dos: “Dómini canis”, “Perro del Señor”, “dominicano”, el fiel 
guardián del mensaje divino. 

Chonab’, “el término tojolabal tiene una pluralidad de 
significados entre los que predomina el concepto de “ciudad”. 
Nos parece probable que chonab’ se refiera al lugar donde se 
vende, donde se realiza el trueque, una de las formas predilectas 
de “vender” mercancías. En este sentido se le llama chonab’ a 
Comitán”, de la misma manera a la cabecera municipal de Las 
Margaritas o la Ciudad de México. Chonab´, Comitán, lugar 
de vender, es todo lugar de mercado, ciudad, pueblo, nación, 
reino” (Diccionario tojolabal-español, Carlos Lenkersdorf, 
2004 ).

La moneda prehispánica

Como símbolos monetarios figuraban mantas pequeñas o 
cuachtli, sacos de cacao, oro en grano o en polvo, y piezas 
pequeñas de cobre en forma de l, cuyo valor era puramente 
simbólico (Historia Antigua de México, III, Linda Manzanilla 
y Leonardo Luján, p. 374.) El cacao (Theobroma cacao L), como 
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símbolo monetario, se utilizaba 
como moneda fraccionaria, de 
acuerdo al sistema vigesimal 
(base 20): 

1 tzontle = 400 cacaos (granos)

1 xiquipilli = 8000 granos

1 carga = 3 xiquipillis = 24 000 
granos = 2 arrobas (22.5 kg.) = 4 ó 
5 pesos, en 1530-45.

El Soconusco tributaba a 
Tenochtitlán 400 cargas al año.

Así: una manta valía 100 cacaos. Un 
esclavo podía valer 3000 cacaos. Los 

esclavos destinados al sacrificio podían valer 3000 ó 4000 cacaos, 
según su condición física o habilidades (Dicc. Porrúa ).

El lenguaje comiteco

Muy propio, con el voseo, diríase exclusivo, pues además el 
habla se ha enriquecido, por encontrarse Comitán dentro del 
“mundo maya”, con la influencia de los últimos descendientes de 
ese mágico mundo, los tojolabales, que entre sus aportaciones 
a la población se encuentra el elemento lingüístico que 
ha incorporado al habla popular  cientos de palabras de 
comprensión exclusiva de los comitecos. Véase “Modismos y 
regionalismos” de Oscar Bonifaz o el Diccionario Español – 
Tojolabal de C. Lenkersdorf. 

El español de Comitán es una entre todas las variedades de 
nuestra lengua. El voseo en la lengua coloquial o informal, es 
un uso de nuestra tierra. “Nuestra lengua es la suma de nuestras 
maneras de hablar” (Antonio Alatorre).

Chiapas es el único estado de la República donde se usa el 
pronombre personal de segunda persona “vos”. En Comitán se 
usa a nivel familiar.  El “voseo” se maneja en Centroamérica, 
con excepción de Panamá. En América del Sur, es de uso 
corriente en Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. 

Cacao
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Camino Real  Chiapas-Guatemala  

Distancia en leguas: de Cd. Real a Comitán, 20; de Comitán 
a La Antigua Santiago de los Caballeros, 128. Recorrido: Cd. 
Real – Teopisca - Amatenango  - Comitán - Zapaluta - Juncaná 
– Coapa – Coneta – Aquetzpala – Huistla - Todos Santos - 
Chiantla - Huehuetenango – Momostenango – Totonicapán 
– Sololá – Patzún - Chimaltenango y Antigua Guatemala. La 
distancia de Ciudad Real a la capital de la Nueva España: 360 
leguas

La Marimba 

Fray Juan Cabezas y Altamirano, hacia 1602, fue preconizado 
obispo de La Habana. Permaneció diez años más o menos en su 
obispado. Era hombre espléndido y magnífico. De Cuba se trajo 
a Guatemala una orquesta de negros para su servicio. ¿Traerían 
estos músicos a Guatemala la primera marimba que habría de 
triunfar en toda la línea sobre el primitivo tambor de madera? 
La evolución del “tepenawas” o tambor de tronco ahuecado, 
hasta la moderna marimba, de nombre y técnica africana, aún 
no ha sido reconstruida en todos sus detalles. ¿No sería posible 
que la marimba hubiera entrado en Guatemala en esta orquesta 
“afrocubana” que trajera el obispo Cabezas y Altamirano? La 
pregunta está en el aire (Cfr. A. Remesal, p. XVIII): 

Ha sido modernizada, en Guatemala, por Sebastián 
Hurtado (1895). 
En nuestros días, la marimba, la llamada “Grande” 
tiene 78 teclas, 45 para las notas naturales y 33 para 
los sostenidos.
A fines del siglo XIX, procedente de Guatemala, 
llegó a Comitán, la primera marimba.
El Ing. Armando Alfonzo Alfonzo (1996), ha 
realizado una magnífica investigación acerca 
de la marimba mesoamericana, como la mayor 
aportación musical al mundo.

1559. Con la creación de nuevas diócesis, la de Chiapas se 
delimita al territorio del estado de Chiapas y Tabasco, menos 
el Soconusco. Territorio que se integra en el año de 1596.
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1559. Expedición militar contra El Lacandón, “tierra de 
guerra”, con ejército de Chiapa y Guatemala, al frente de 
Gonzalo Dovalle y con hombres de Chiapa, Zinacantán y 
españoles de Villa Real y Guatemala, además de mil indios de 
guerra de Guatemala. Se utilizaron bergantines que, en partes, 
fueron llevados desde Comitán rumbo a la selva. Expedición que 
resultó poco exitosa, pues pronto volvieron a su rebeldía. En la 
actualidad esta vasta región, al NW del estado, comprende los 
actuales municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, 
Palenque, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas. 

1560. Fundación del Convento, así llamado aunque fuera 
solamente una casa, o sea Comitán ya era “doctrina”, con 
sacerdote residente. Después, se convertiría en “visita”; luego 
en “vicaría” y finalmente en “priorato”.

Otras fundaciones:

San Marcos de Tuchtla, por los frailes dominicos, 
en 1560; San Bartolomé de los Llanos, 1560; 
Yajalón, 1562; Ocosingo, 1564; Palenque, 1568, 
estas atribuidas a Fr. Pedro Lorenzo de la 
Nada;Tapachula, 1590, aunque hay una primera 
fundación azteca en 1484.

1561 y ss. Inicia la fundación de Cofradías: la del Rosario, 
del Smo. Sacramento, Sto. Domingo, San Sebastián, Ánimas, 
Santa Cruz y San Nicolás. Las Cofradías, introducidas por los 
dominicos, significaron una forma de evangelización y una 
carga económica pesada para la población indígena, la cual tenía 
que financiar estas fiestas religiosas. Prioste y alféreces con los 
jornales, limosnas y donaciones, pagaban vísperas, procesión, 
misa y sermón, además, exposición del Santísimo, doce velas 
de cera de Castilla y doce de cera de la tierra y sustento de 
los religiosos. La comunidad tenía que construir la iglesia, 
comprar ornamentos y la imagen… El prioste o mayordomo y 
el alférez o el segundo, eran elegidos cada año, pero a veces se 
quedaban otro año más y, si las fuentes de financiamiento no 
eran suficientes, ellos tendrían que sufragar los gastos. Hubo 
Cofradías de Españoles y de naturales.
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1568. Sufre Comitán una epidemia terrible que parecía que 
el pueblo entero desaparecería, al perder cada día 20 o 30 
personas. Apud Jiménez .

1569. Chiapas pasó a formar parte definitivamente de 
Guatemala. Dependencia política, civil y hacendaria. Este 
periodo duró hasta la independencia de la misma, en 1821.

1570. Se instalan en Comitán los frailes dominicos. Se 
considera la última fundación realizada en la Provincia. Las 
fundaciones anteriores a ella fueron: Zinacantán, Ciudad 
Real, Copanaguastla, Chiapa, Tecpatán y Ocosingo. Dada 
su posición estratégica Comitán controlaría este extremo de 
la región de los Llanos. Después la Región de Zendales fue 
administrada por Ocosingo.

1571. En la Nueva España se establece formalmente La 
Inquisición; los indios quedaron fuera de su jurisdicción. Se 
suprimió en 1814.

1573. Cristóbal de Anchoreta, oidor de la Real Audiencia, 
prohibió que los comitecos se ausentasen sin permiso expreso de 
las autoridades, que ningún mulato, negro o español viviese con 
los nativos, quienes no podrían asistir a las reuniones, exigiendo 
que cada pareja viviese en casa aparte y no con sus familiares; 
ordenándoles además que se dedicasen sólo a criar pollos y tejer 
mantas. Así aparece el Comitán indígena del siglo XVI y XVII: 

“Según la política que separaba a los indios de los 
españoles y mestizos, que los comprimió y aisló y los 
redujo a la agricultura de autoconsumo. Ya las Leyes 
de Burgos (1512), ordenaba la congregación de los 
indios en nuevas aldeas especialmente construidas 
para ellos en las cercanías de las poblaciones de 
españoles, y la destrucción de los viejos pueblos, 
para que los indios no se vieran tentados de regresar 
a ellos.” E. Semo . 

Así sucedió con Pantla y el otro pueblo que formó a Comitán. 
Ambos conservaron su propia organización, su propio cabildo, 
sus propios pregoneros y escribanos. Y la población se formó de 
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dos clases sociales: los “principales” y el “común”; es decir, “los 
demás del pueblo.” Y las dos parcialidades llevaron los nombres 
de sus respectivos encomenderos, Gómez de Villafuerte y Solís 
Furioso.

1575. Los frailes franciscanos (OFM) establecen su primer 
convento, en Ciudad Real. 

1576. Fray Jerónimo de San Vicente, quien era Provincial 
de la Orden de Dominicos, en Ciudad Real, determinó 
elevar la “visita” de Comitán al grado de Vicaría. Comitán es 
el 5º convento dominico en Chiapas. En agradecimiento, los 
comitecos donaron al convento parte de sus tierras comunales, 
además 500 ovejas, 50 vacas, 2 toros y 50 yeguas para el sostén, 
así como la alimentación de los religiosos. Con esta fuerte y 
cuantiosa dotación la comunidad ya no  les iba a dar otra cosa 
para su sustento. Lo cual los religiosos aceptaron. 

 La vicaría de Comitán comprendía los siguientes pueblos y 
los habitantes que residían en ellos:     

Comitlán………………………………… 759

Atahuiztlán (Zapaluta)……………… 21

Coapa……………………………………...586

Conetla…………………………………... 199

Aquezpala………………………………...155

Izcuintenango……………………………277

Comalapa………………………………...210 

Chicomuselo…………………………....305

Yayahuita………………………………... 296

Huitatlán………………………………….392

Total: 3,391   hab.    (Mario H. Ruz: 127 )
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Las etnias de los pueblos mencionados anteriormente:

Pueblos kabiles: Comalapa, Chicomuselo, Yayagüita y Huitatlán.

Pueblos coxoh: Ezquintenango, Coapa, Coneta y Aquespala.

Tzeltal-Tojolabal: Comitlán y Atagüistlán (La Trinitaria)

La población del antiguo Atagüistlán fue congregada en la 
época colonial, para formar a Zapaluta, la actual Trinitaria. 
Algunos de los pueblos arriba mencionados y sus lenguas ya han 
desaparecido.

1577.  La llamada “conquista espiritual” se establecía firmemente. 
Empiezan los primeros registros de bautizos y matrimonios, 
aunque estos eran los dos únicos sacramentos que la población 
nativa adulta podía recibir, solamente después de comprobar 
que habían memorizado el Padre Nuestro, el Ave María, El 
Credo, los Diez Mandamientos y los Preceptos de la Iglesia. En 
el libro se pueden ver los nombres cristianos, pero aún con los 
apellidos calendáricos. Comitán, la antes doctrina, luego visita, 
se convierte en Vicaría. En el convento viven los religiosos, la 
explotación de los grupos indígenas se facilita y da inicio la 
creación de estancias ganaderas, que harían de Comitán un 
centro económico muy fuerte para la Orden de Predicadores.

Santo Domingo de Comitán, el quinto convento dominico en Chiapas.
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Fundo legal

Era la demarcación que se les asignaba a los pueblos de indios:

500 m. a la redonda, contados a partir de la iglesia.

Ejido, una legua, con pastos y bosque.

Tierras de repartimiento, para cultivos de la comunidad; se 
repartía en parcelas familiares, heredables, pero inalienables. 
Todas en usufructo, con un pago o renta al Estado Español. 

1577. Creación de la Alcaldía Mayor de Ciudad Real: don 
Juan Meza y Altamirano, primer Alcalde Mayor. Dependiente 
de la Capitanía General de Guatemala junto con las otras 
Alcaldías del Istmo Centroamericano.

1580. Comitán es vicaría. Contaba con un convento en 
el cual residían cuatro frailes y podía hospedar a visitantes 
o viajeros. Daba atención a diez pueblos: Comitán, 
Atagüistlán, Coapa, Huitatlán, Esquintenango, Coneta, 
Aquespala, Comalapa, Chicomuselo y Yayagüita. Dio inicio 
la consiguiente apropiación de tierras, estancias ganaderas 
y fincas (Irma Contreras García). En esta fecha, Comitán 
es visitado por el Alcalde Mayor de Chiapas, don Juan 
Meza y Altamirano. El motivo fue el pleito con los padres 
dominicos por el comercio del algodón  y la derrama de 
mantas que ambos deseaban controlar. Al mismo tiempo se 
suscitó un disgusto con la población tojolabal, porque los 
frailes manejaron mano de obra, sin el pago correspondiente 
y además exigían la dotación anual de maíz (60 fanegas) 
para su manutención. El caso se pasó a Guatemala, por lo 
que los jueces llegaron a Comitán y el Cabildo declaró lo 
anterior en contra de los frailes. Confesaron la verdad, las 
amenazas y órdenes del Vicario.  Alonso de Luna, anciano 
citado a juicio declaró que “a costa del sudor y trabajo de 
los indios de este pueblo” fueron hechos la iglesia grande 
y el convento. Por este motivo los frailes abandonaron el 
Convento, y se fueron a Guatemala, aunque a pocos meses 
regresaron, para no perderlo, pues ya estaba ofrecido a los 
religiosos franciscanos. 
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1586/87.  El comisariado general de la Orden Franciscana, Fray 
Alonso Ponce, acompañado por Alonso San Juan y Antonio de 
Ciudad Real, recorrió la ruta de ida y vuelta de Guatemala a 
México, entrando por Comitán y pasando por Ciudad Real, 
Istapa, Chiapa, Xiquipila la Chica, Xiquipila la Grande, 
Macuilapa, Tapanatepec, etcétera. Durante su recorrido 
recogió datos muy importantes para la historia cultural que 
se hallaron manuscritos en España. Hay informaciones de 
primera vista que nos ayudan a reconstruir la vida de aquellos 
tiempos y son de grata lectura. Estos escritos se dieron a 
conocer en Madrid, en 1873, con el título de Relación breve 
y verdadera de las muchas cosas que sucedieron al padre fray 
Alonso Ponce siendo comisariado de aquellas partes, el cual  se 
editó en México, por la SEP. 

1595. Habitan en Comitán 3 391 familias de indios que poco 
a poco se vieron diezmadas por las enfermedades endémicas 
y las epidemias. Causas probables: insalubridad, pobreza, 
hacinamiento, contagio.

1596. 13 de marzo. El Soconusco es anexado al obispado de 
Chiapas, por Real Cédula. La Corona ignoró las protestas y 
alegatos presentados por Fr. Jerónimo Gómez Fernández de 
Córdova, obispo de Guatemala (Aubry ).

1599. En Ciudad Real, el llmo. Señor Fr. Andrés de Ubilla 
—Cabildo Eclesiástico— y el preclaro ciudadano Antonio 
Méndez, fundaron el hospital de Sta. Lucía y San Diego, el 
primero que hubo en Chiapas y uno de los más antiguos de 
América (E. Flores  Ruiz).

Antonio Méndez donó el predio y, como albañil, también su 
mano de obra. Loor a su memoria. 

1601. Un brote de “peste” azota a Comitán. No se sabe 
exactamente qué tipo de “peste”, si viruela, tifo, paludismo o 
tabardillo, pero este brote y el de 1607-1608, diezmó un tercio 
de la población.

Ca. 1610. Fray Thomás Blanes, obispo, manifiesta que su 
diócesis tenía dos ciudades: Ciudad Real y Chiapa, más 42 
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pueblos de indios. Los más poblados: Tecpatán y Comitlán, 
con +/_ 800  hab. Cada uno (M. H. Ruz, en Chiapas Colonial, 
59-61).

1625. Aparece ya nuestra ciudad con el nombre de Santo 
Domingo de Comitlán.

1625. El irlandés Tomás Gage visita una semana a Comitán 
de paso a Guatemala. El “fraile” es autor de un interesante 
relato de la vida, costumbres, economía y política de la Nueva 
España y sus Provincias, incluidas Chiapas y Guatemala. 
Dotado de gran capacidad de observación, su obra es de 
gran exactitud, aunque en muchos casos exagera o inventa; 
asimismo, traicionó a sus hermanos de religión y a la Iglesia. 
De Comitán salió rumbo a Izquintenango, para dirigirse a los 
Cuchumatlanes, Guatemala. Su obra Nueva Relación de las 
Indias Occidentales, o conocida también como Los Viajes de 
Tomás Gage fue escrita en inglés. Se imprimió en Londres en 
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1648 y 1655, en fol. Es considerado “solemnísimo embustero 
y el más descarado de quantos han escrito de las cosas de 
América” (J. Mariano Beristáin de Souza). Posteriormente se 
supo que era pastor protestante y espía al servicio de Oliverio 
Cromwell, de Inglaterra. 

1636. La orden de San Juan de Dios (juaninos) se encargan 
del hospital de Cd. Real. 

Se desconoce la fecha, pero por estos años se construyó 
probablemente la iglesia de San Sebastián de Comitán, en la 
antes hacienda, hoy barrio, de estilo barroco sobrio y columnas 
dóricas en su interior. La segunda iglesia de las únicas dos que 
tuvo Comitán, en la época colonial.

1660. Introducción de la imprenta en Guatemala. Fue 
adquirida en la Nueva España, por Fray Payo Enríquez de 
Rivera, en 1538 pesos. Fue así como se convirtió Guatemala en 
la cuarta ciudad del Nuevo Mundo en tener imprenta.

1668. Sufre la población una terrible epidemia.

1675. Arriban los Jesuitas a Chiapas. Fundan convento y 
colegio, en Cd. Real.

1676. 3 de enero. Fundación de la Universidad de Guatemala, 
bajo la advocación de San Carlos Borromeo.

1678. El obispo D. Marcos de la Serna y Manrique funda 
el colegio Seminario de nuestra Señora de la Concepción 
de Ciudad Real de Chiapa. El cupo inicial fue de 12 jóvenes 
becados por ocho años y repartidos equitativamente en todo 
el Obispado: dos para la región de los zoques, dos para la 
región de Los Llanos, dos para Soconusco, dos para Chiapa, 
dos para los zendales y dos para Ciudad Real. Por Comitán 
fueron becados Pablo de Ancheita y Antonio Gómez. Uno de 
los requisitos era ser hijo de español, hijo legítimo, noble, de 
sangre limpia, no ser indio, ni mestizo, ni mulato… Empezó 
a funcionar atendido por jesuitas, en el Palacio Episcopal, 
antiguo Palacio de Mazariegos. Funcionó hasta 1826, cuando 
se transforma en Universidad.



Gustavo Alfredo Álvarez Figueroa

38

1685. 19 de marzo. El obispo Fray Francisco Núñez de la Vega 
efectúa una primera visita al curato de Comitán. La segunda 
visita la realizó el 5 de febrero de 1687. Su intención era atacar 
la idolatría y la superstición, pues aquí había un sitio llamado 
“la piedra parada” con inscripciones calendáricas; veneraban a 
Ycalahau (Ik’al Ajaw), el Señor Negro y al árbol llamado ceiba 
de cuyas raíces, dicen, viene su linaje. Por su gran celo Fray 
Francisco recogió y destruyó más de doscientos calendarios de 
superstición o libros de adivinanzas. Una pérdida irreparable 
para la historia antigua de Chiapas. Afirma que la fe de los 
indios es confusa y digna de lamentarse, pues aún practican el 
“nahualismo”. 

1686. Invade a la Provincia de Chiapa una grave epidemia 
de tifo o fiebre neumónica que causó intensa mortandad. 

1693. Motín de los zoques de Tuxtla, por el despotismo y 
los altos tributos y la explotación laboral y económica de 
que eran víctimas. Dieron muerte al Alcalde Mayor y a otras 
autoridades. Los responsables fueron ahorcados.

1697. Por Real Cédula se permite que los indios se ordenen 
como sacerdotes. Así también los frailes dominicos aparecen 

dueños de las más ricas tierras 
de Comitán y Ocosingo: 
estancias ganaderas, ingenios 
de azúcar, trapiches, molinos 
de trigo; ganado mayor: 
reses, yeguas, caballos, mulas 
y burros. El usufructo de 
tal riqueza perduró hasta la 
aplicación de las Leyes de 
Reforma.

1702. Aparecen las 
“Constituciones Diocesanas 
para el Obispado de Chiapa”, 
impresas en Roma, por Cayetano 
Zenovi, en fol. Constan de dos 
Libros y un Apéndice, hechas 
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y ordenadas por su Ilustrísima don Francisco Núñez de la Vega, 
O.P., obispo de Cd. Real de Chiapa y Soconusco de 1684 a 1706. 

Así expone la situación de su diócesis (su jurisdicción 
depende del arzobispado de México): 

-La asignación anual más los diezmos apenas 
alcanzan para pagar la Mesa Capitular. 
-Su sede episcopal, en Ciudad Real.
-En el Seminario asisten doce alumnos
-Existen jesuitas, dominicos, franciscanos y 
mercedarios.
-Se ha erigido un convento de religiosas con el 
nombre de La Encarnación.
-Existen además de las parroquias, cuarenta iglesias 
anexas, atendidas por su respectivo cura. 
-Los españoles observan con ortodoxia la fe cristiana.
-La fe de los indios es confusa y digna de lamentarse. 
Aún practican el “nahualismo” y conservan sus 
creencias gentílicas, persisten en sus errores.
-Tuvo que recoger y destruir más de doscientos 
calendarios de superstición.
-Establece las disposiciones del Concilio de Trento.
-Insiste en que Roma apruebe sus “Constituciones”. 

“Natural del Nuevo Reyno de Granada (Colombia), fue 
presentado para la Mitra de Chiapa en 1683, cuya Diócesis 
administró con sumo zelo y prudencia, visitándola toda” (J. 
Mariano Beristáin de Souza). Gobernó veinticinco años.

1712. Abril/octubre. Sublevación tzeltal o Guerra de Castas. 
Sangrienta lucha entre indígenas y sus dominadores blancos. 
Responsables: la explotación y maltrato de los españoles, y 
sobre todo, el obispo Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo, 
por su indebida forma de enriquecerse esquilmando a sus 
feligreses indios. Fue necesaria la intervención de las fuerzas 
de Guatemala y de Cd. Real, para resolver el asunto. 
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1714. Se desaprueban y mandan quemar las Constituciones 
Diocesanas hechas por el obispo don Francisco Núñez de la 
Vega. 

1717. La floreciente población de Copanaguastla, que fuera 
convento dominico, desaparece víctima de una epidemia 
de viruela negra. En esta fecha, nuevas epidemias azotan a 
poblaciones de Chiapas, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

1718. Felipe V suprime las encomiendas, ese sistema abusivo 
del trabajo de los indios.

Ca. 1727. Blas Pedro, maestro en imágenes religiosas, dorador, 
trabajó en diversas iglesias de la ciudad de Comitán (Heinrich 
Berlin).

1731. 17 de enero. Fundación de la Real Casa de Moneda de 
Santiago de Guatemala. Circuló moneda traída de México y 
del Perú, hasta que en 1821 se empieza a fabricar monedas, con 
las características de las monedas españolas.

1743. Creación de la Arquidiócesis de Guatemala. 
Anteriormente, junto con Chiapas, dependía de la de México. 
Para entonces, Chiapas contaba con dos ciudades: Ciudad Real 
y Chiapa de Indios, más cuarenta y dos pueblos de indios. 

1753. En Guatemala, se legalizó la destilación de aguardiente, 
lo cual permitió la expansión de esta industria. Ya desde 1585 se 
sabía que en torno a los trapiches había fábricas de aguardiente, 
chicha y guarapo. Lo mismo aconteció en Oaxaca, cuando en 
1540 llegaron los primeros trapiches. Las autoridades civiles 
y los obispos realizaron campañas contra el alcoholismo y 
prohibieron la venta de esas bebidas a la población indígena.

En Cd. Real y Comitán (finales del siglo XVIII), se fabricó 
el aguardiente de olla, en clandestino; finalmente se usaron 
alambiques de cobre y se tuvieron que pagar los impuestos 
según la producción.

1754-1770. Entre estos años, se secularizaron las parroquias; 
los religiosos fueron reemplazados por curas diocesanos. Los 
conventos fueron abandonados. 
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1759. 11 de mayo. Según informe del escribano Francisco 
Javier Ancheita de Ciudad Real, la provincia de Chiapa 
contaba con dos batallones de milicianos, el primero en 
Cd. Real y el segundo de Chiapa y comprendía en éste 
la Compañía de Comitán. Su Capitán, don Inocente de 
Santiago, su teniente don Fernando Guillén, alférez don 
Francisco Santiago, por superior gobierno, con 84 soldados, 
treinta y dos escopetas y doce lanzas.

La Compañía de Mestizos de Comitán, su Capitán don 
Manuel de Villatoro, Tte. Don Luis Olvera, Alférez don 
Francisco de Santiago, por Superior Gobierno, con 72 
soldados, 23 escopetas y 39 lanzas.

La Compañía de Naboríos de Comitán, Cap. Don Carlos 
Gandulfo, Tte. Don Antonio Rivera, Alférez don Manuel 
Argüello, por el Superior Gobierno, con 83 soldados, 24 
escopetas y 29 lanzas (Flavio A. Paniagua, III, pp.21-24). 
Naboríos, es decir criados, eran indios que servían y no eran 
esclavos.

1762. La Diócesis de Chiapas se limita al actual estado de 
Chiapas. Dicha extensión duró hasta 1957, cuando se creó 
la Diócesis de Tapachula, erigida por Pío XII. Su primer 
obispo el Sr. Adolfo Hernández Hurtado. Comprende 
27 municipios, con extensión de 12 244 Km.2. Entre sus 
municipios hay siete de muy alta marginación. 

Una segunda subdivisión fue la creación de la Diócesis 
de Tuxtla Gutiérrez, erigida por el Papa Paulo VI, en 
1964; con 41 municipios, y una extensión de 22 244 Km2. 
Su primer obispo fue el Sr. J. Trinidad Sepúlveda. La 
población indígena es zoque y tsotsil. 

La antigua Diócesis de Chiapas, hoy de San Cristóbal de 
Las Casas, comprende 43 municipios en una extensión de 
36 821 Km2. Tiene 28 municipios de muy alta marginación. 
La población indígena comprende tzeltales, tsotsiles, 
choles y tojolabales.
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La Diócesis está dividida en siete zonas pastorales:

      - Zona Chol: Catazajá.

-Zona Sur: Amatenango.

-Zona Sureste: Comitán, Las Margaritas, La 
Trinitaria, La Independencia, Chicomuselo y 
Comalapa. Zona tojolabal. 

      -Zona Centro: San Cristóbal (sede episcopal).

-Zona Tsotsil: Chamula

-Zona Tzeltal:

-Zona Chab: Ocosingo 

 “La pobreza extrema que ahí se vive sí es generalizada 
y contrasta con las riquezas naturales del estado… la mala 
distribución del ingreso en Chiapas cobra dimensiones 
alarmantes; lo mismo ocurre con las prácticas de violencia…” 
(Rodolfo Casillas R., “Los nexos de los rezos”,  en Chiapas: 
rupturas y continuidades de una sociedad fragmentada, Diana 
Guillén, coordinadora ). Si removemos la costra, aparecerá la 
llaga.

1763. 3 de Septiembre. Nace en Comitán Fr. Luis García 
Guillén. Religioso mercedario, obispo de Chiapas. Fueron sus 
padres, don Juan Tomás García y doña Isabel Guillén. Doctor 
en Filosofía y Teología por la Universidad de San Carlos 
Borromeo de Guatemala. En 1827 los Superiores mercedarios 
lo destinan a Cd. Real con carácter de Comendador o Superior 
del convento. El 28 de febrero de 1831, el Papa Gregorio XVI lo 
designó obispo de Chiapas. Diócesis que había estado vacante 
durante diez años, a causa de las vicisitudes de la historia de 
la Nación. En tiempos de Gómez Farías y Joaquín Miguel 
Gutiérrez, quienes pretendían tener los mismos derechos 
de Patronato que los reyes de España y, por tanto, el poder 
elegir obispos y dignidades de la Iglesia, y proponerlos al 
Papa simplemente para su confirmación, como hallaron 
resistencia de parte del señor García Guillén, quien no 
reconocía el inexistente Patronato, fue expulsado y desterrado 
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el 23 de mayo de 1834 hacia Campeche, todavía convaleciente 
del cólera que había azotado al país en esos años y, poco 
después de su llegada, el 19 de agosto, rindió su alma a Dios 
y fue sepultado en esa ciudad. En 1860 sus restos fueron 
trasladados a Ciudad Real, donde descansa.

Gobernó en pobreza y austeridad, prudencia y acierto de 
1831 a 1833. Entre sus obras está el apoyo y sostenimiento de 
la Universidad, y la reparación de su edificio. El consagró 
sacerdote a Fr. Víctor María Flores, famoso autor del 
Método de Escritura y Lectura Simultánea (Eduardo Flores  
Ruiz, 1978). A Fr. Víctor María Flores se le ha llamado 
“el Pestalozzi americano” (Pestalozzi, pedagogo suizo 
reformador de los sistemas pedagógicos). 

1767. Expulsión de los jesuitas. Por órdenes de Carlos 
III, fueron expatriados de todas las colonias de América. 
Los padres abandonaron Ciudad Real, colegio, templo y 
haciendas y, llevando por equipaje su ropa y su breviario; 
fueron embarcados a los países centrales de Europa, donde 
tenían casas. El retablo del templo jesuita de Cd. Real se 
encuentra en el templo de San Agustín de Teopisca. 

En su destierro el P. Rafael Landívar, de Guatemala, 
escribió en exámetros latinos, su bella “Rusticatio 
Mexicana”, traducida como “Por los campos de México”, y el 
P. Francisco Javier Clavijero, mexicano, los diez libros de su 
monumental “Historia Antigua de México”.

1768. 20 de abril. Fray Matías de Córdova nace en Tapachula, 
población de la región del Soconusco que entonces pertenecía 
a la Capitanía General de Guatemala, razón por la cual este 
país centroamericano lo reconoce como propio. Sus padres 
fueron don Pedro Rafael Córdova y Doña Josefa Ordóñez. Es 
figura egregia que ostenta muchos méritos: educador, escritor 
y político.

Se le llama “El libertador de Chiapas”. Realizó estudios 
en Ciudad Real y en el Convento de Santo Domingo de 
Guatemala, cursó Humanidades, Filosofía y se doctoró en 
Teología. Fue catedrático de Retórica en la Universidad de 
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San Carlos de Guatemala, y ganador del  Concurso de Mérito. 
La Sociedad Económica lo premió y lo reconoció como socio 
honorario de la misma.

De regreso a Ciudad Real, en 1800, como religioso dominico, 
desempeña una muy destacada labor docente y educativa: funda 
una escuela primaria donde él mismo da clases, con un silabario 
formulado por él proponiendo un método fonético para la 
enseñanza de la lecto-escritura; su propuesta fue adoptada 
como texto oficial por el gobierno del estado. Introdujo la 
primera imprenta, en la que imprimió material religioso, 
silabarios, y le permitió fundar, en 1827, un periódico semanal 
de carácter político al que llamó “El Para-rayo de la Capital 
de Chiapa”; en él firmaba con el seudónimo de El Especiero. 
Así mismo fundó la primera Escuela Normal para capacitar a 
los maestros en la aplicación de su método. Estuvo en Madrid 
en los años de la Invasión Napoleónica, donde se dio cuenta 
del inminente derrumbe del imperio español. “Promovió 
la separación de los conventos de Chiapas de la dirección 
provincial de Guatemala” (Gran Consultor Práctico Larousse). 
Fue elegido padre provincial de la orden dominicana, en 1815.

En 1819, funda en Ciudad Real la Sociedad Económica 
de Amigos del País. Sociedad integrada por “hombres de 
espíritu libre, sospechosos para la autoridad española. Un 
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producto típico de la Ilustración, y se interesaba en el progreso 
económico” (E. Pérez Ureña). Todos seguidores del liberalismo 
y en pro de la cultura y bienestar de la población.

Hombre de pensamiento y acción, fue el impulsor de la 
independencia. Siendo cura de Comitán, un 28 de agosto 
de 1821, invitó al pueblo y autoridades a proclamar la 
independencia respecto de España. De dicha resolución se 
levantó el Acta correspondiente y se dio a conocer a todos los 
cabildos de la Provincia y a Guatemala y a las demás provincias 
centroamericanas, las cuales inmediatamente decidieron 
también independizarse, el 15 de septiembre.

Literato de primera, es grandemente elogiada su fábula- 
poema La tentativa del león y el éxito de su empresa, el cual consta 
de 416 versos. 

Falleció en el convento de Chiapa de Corzo, en 1828. A partir 
de 1979, sus restos descansan en Tuxtla Gutiérrez. En 1997, por 
Decreto del Gobierno del estado, la ciudad de Tapachula se 
le denomina Tapachula de Córdova y Ordoñez, en honor del 
Prócer que viera la luz primera en esta bella ciudad.

“La tentativa de abatir al hombre
que por su ingenio y su virtud se eleva...”
“Así comienza a desplazarse el poema, así son estos dos 

versos portada del gran poema… Y en el decurso del poema 
comprobaremos que a la risa moverá la osadía de los soberbios, 
de los que no obstante ser pequeños, alardean y propalan 
grandeza” (Marco Díaz Laparra, Guatemala, 1979 ). 

1768. Chiapas se divide en dos Alcaldías. La 1ª. Ciudad 
Real y comprendía Tzeltales, Llanos (Comitán), Corona y 
Guardianías. La 2ª. San Marcos Tuxtla integrada por Zoques 
y Chiapa. El Soconusco permanece aún como Gobierno. La 
división entró en vigor en 1769.

1769.  Una plaga de langosta asoló la región zoque, causando 
grave crisis agrícola, hambre y peste.

1770.  Estatización del papel sellado. Cada dos años era 



Gustavo Alfredo Álvarez Figueroa

46

traído directamente de España. Se utilizó para controlar la 
legitimidad de contratos civiles y actos judiciales. Existieron 
cuatro clases de sellos, según el tipo de documento, desde los 
que valían tres pesos, hasta los de un cuartillo.

1773. 29 de julio. Ruina de la Antigua Guatemala. Se debió a la 
erupción del Volcán de Fuego y espantoso terremoto. Era, por 
su belleza, considerada la tercera ciudad de América, después 
de México y Lima. Sus ruinas siguen siendo una verdadera joya.

En 1776 se traslada la capital del país a la Nueva Guatemala, 
a unos 40 kms. de la anterior. Ésta ha sufrido también severos 
terremotos (1874, 1917, 1918). El Volcán de fuego sigue activo, 
apenas en 2018 hizo nueva erupción, con lamentables pérdidas 
humanas y numerosos desaparecidos. 

1775. Fray Domingo Paz, O. P: redacta el Confesionario y 
Doctrina Christiana en Lengua Chanabal de Comitán y Tachinula 
en las Chiapas. Ha sido considerado el documento bilingüe 
colonial más importante acerca del tojolabal (chanabal), así 
como la mejor muestra de cómo se hablaba el castellano en 
Comitán, en el siglo XVIII.

En la actualidad se habla tojolabal en los municipios de 
Las Margaritas, Comitán, La Trinitaria, Altamirano y La 
Independencia.

Esta cita, que es una loa, a propósito de lenguas originarias: 
“…la lengua india también es excelencia, es también poesía. 
Es ciencia y sabiduría, también se puede leer y escribir. Con 
nuestra lengua verdadera podemos hacer historia y arte”. 
Enrique Pérez López, escritor tsotsil .

1778.  En este año, según el Censo levantado por el obispo 
Francisco Polanco, la población de Comitán era de 4 324 almas, 
repartidas de la forma siguiente: 362 blancos, 714 mestizos, 94 
negros y mulatos y 3 154 indios.

La población total del estado de Chiapas alcanzaba 69 000 
habitantes.

En estos años, el convento dominico de Comitán repunta 
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por su importancia económica; poseía en la llamada Frailesca, 
siete haciendas en Custepeques, la de Santa Ana cercana 
a Copanaguastla y dos haciendas en Comitán, además de 
“censos”, o sea dinero en efectivo dado al rédito y otras varias 
propiedades, una en Puebla. 

1786. Por Real Ordenanza de Intendentes, se cambia a un 
nuevo orden administrativo del Virreinato. Se abroga la división 
territorial por Reinos, Gobiernos, Provincias y Alcaldías 
Mayores, y se establecen las Intendencias. Cada Intendencia 
se dividió en Partidos y cada Partido (Subdelegación), en 
Municipalidades. Así, la Nueva España se dividió en doce 
Intendencias y tres Provincias.

En Centroamérica se establecieron las Intendencias de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La Intendencia 
de Chiapas se creó como una Subdelegación de Guatemala, 
y fue designado primer intendente don Francisco Saavedra 
Carvajal. El mejor intendente  que gobernó a Chiapas fue el 
Coronel don Agustín de las Cuentas Zayas. 

•	Se inicia el Servicio de Correos. Permaneció en estado 
de atraso, casi solamente para comunicación de tipo oficial. 
Estuvo regido por la “Ordenanza general de Correos y 
Postas…” con muy pocas reformas hasta 1871. En valijas, era 
conducido por las diligencias, o a caballo, inclusive a pie, 
por un “propio”. El porte de una carta era de 25 ctvs., que 
los pagaría el destinatario. 

•	Ya en 1856, por Decreto de Ignacio Comonfort, se 
ordenó el uso de estampillas postales y, en años posteriores, 
el uso de sobres. Una carta sencilla pagaba un real. Muchas 
veces para enviar un mensaje mejor se aprovechaba el viaje 
de un familiar o de un conocido. 

•	La primera estampilla postal emitida por México fue 
del valor de medio real, con la efigie de Miguel Hidalgo.

•	Posteriormente se publicará el Reglamento para 
ejecutar las leyes sobre estampillas, 1886.

1789. Fecha probable del nacimiento de Josefina García 
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(Josefina Manuela García Bravo), en Cuilco, Guatemala 
y avecindada en Comitán. Se cree que falleció en 1829. 
Se le conoce como la “Heroína de la Independencia” 
(Comunicación personal de la investigación de Jorge A. 
Melgar Durán).

Existe, un busto de nuestra heroína en el Parque del barrio 
y en el templo de San Sebastián, una placa conmemorativa en 
su memoria y, en el Congreso del estado, en letras de oro, se 
puede leer su nombre.

…Si Usted, padre Córdova, nos autoriza, podemos 
nosotras, las mujeres de Comitán, hacer un trato 
con los caballeros aquí presentes: que ellos se queden 
cuidando de las casas y de los niños, mientras 
nosotras marchamos a la frontera en caso que 
Guatemala no nos secunde (Palabras de la heroína 
Josefina García en la reunión de Cabildo abierto del 
día 28 de agosto de 1821, ante la actitud indecisa de 
los varones). 

1790-1821. Durante estos años, la Intendencia de Chiapas 
comprendía tres Partidos:

•	Primer Partido: Ciudad Real, la capital política y 
del obispado, una villa y 26 pueblos (80 curatos), con 
40 277 personas, Zinacantán, Chamula, San Bartolomé, 
Comitán, Ocosingo, Palenque y San Fernando.

•	Segundo Partido: Tuxtla, la Subdelegación. Con 
33 pueblos (13 curatos), con 19 898 habitantes, Tuxtla, 
Chiapa y Tecpatán.

•	Tercer Partido: Soconusco, con Santo Domingo 
Escuintla, Subdelegación de Intendencia que luego se 
pasó a Tapachula (1794).

El verdadero origen del actual estado de Chiapas.

Militarmente la Nueva España se dividió en Provincias y 
Comandancias. En las Provincias había un Comandante 
General que dependía del Virrey. El Subdelegado, español 
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o criollo, era un empleado que gobernaba un Partido,
durante cinco años. “Santo Domingo de Comitán, nos dice
Juarros, en su Historia de Guatemala, Cap. II, es pueblo
famoso y comerciante: en él reside un Subdelegado de la
Intendencia, tiene muy buen convento de dominicos y,
con sus haciendas; cuenta con 6 815 vecinos .”

1790. Fundación del “Hospital del Común de los pobres 
de Solemnidad de Comitán”.

Esto, gracias a la donación que hiciera la Srita. María 
Ignacia Gandulfo Olivera (1755-1791). Sus padres españoles 
criollos, fueron don Carlos María Gandulfo y doña Rosa 
de Olivera, y quien al no tener herederos, donó la hacienda 
de Santiago Juncaná, su casa -ubicada en el primer cuadro 
de la población, toda su fortuna y menaje personal. No se 
necesita saber leer, basta tener corazón. 

Después de varios eventos que intentaron desaparecerlo, 
ha resistido el hospital y se ha conservado esta magna obra 
filantrópica. Se le llamó “Hospital María Ignacia Gandulfo” 
y en la actualidad, “Hospital Civil” o, sencillamente, el 
“Hospital de Comitán”. 

1793. Entra en funciones el Hospital de los Pobres… Y 
se construye la ermita de Jesús (Jesusito), como anexo 
indispensable del Hospital.

1794/95. En Guatemala se funda la Sociedad Económica 
de Amigos del País, favorecida por Carlos III, especialmente 
para las colonias americanas, de raíces vascas y con ideas 
progresistas del Enciclopedismo francés que influirían 
poderosamente en los ideales de los líderes del movimiento 
independentista de Centroamérica, como Goicochea, 
Larrazábal, Pedro Molina, José Cecilio del Valle y otros 
como Fray Matías, todos ellos de la Universidad de San 
Carlos. 




