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INTRODUCCION: 

En la historiografia tradicional de Costa Rica la 

investigation acerca de las formas de extraction 
de trabajo excedente a los indigenas desperto 
poco interes; los estudios que conocemos son mas 

bien narraciones acerca de ciertos abusos cometi 

dos con los naturales, abusos que por su misma 

gravedad llamaron la atencion de nuestros his 
toriadores (1). 

En la decada del setenta hubo un notable desa 
rrollo de la historia como ciencia social en nues 
tro pais, y adquirio especial importancia la his 
toria demografica. Como fruto del interes por 
estudiar los procesos demograficos coloniales en 
contramos diferentes investigaciones en las que 
se hace referencia a los sistemas de explotacion 
de la poblacion indigena; aunque el estudio de ta 
les sistemas no constituye la problematica funda 

mental de los trabajos, encontramos ya valiosas 

reflexiones y el tema pasa a ocupar un lugar im 

portante en el quehacer de los historiadores (2). 
Hoy dia diversos historiadores y otros cien 

tificos sociales investigan tan rico y relevante 
tema y recientemente el Dr. Carlos Melendez 

publico un interesante resumen (3). 
El presente estudio se refiere a la encomienda 

de tributo, la cual tuvo un gran desarrollo en la 

primera parte del periodo colonial de Costa Rica 
y fue una de las principales formas de apropiacion 
del trabajo excedente indigena. La investigation 
se centra basicamente en el Valle Central, en un 

periodo que se inicia con la tardia penetration 
espanola al mismo y cuyo termino es mas bien 

impreciso, en la segunda mitad del siglo XVII. 
Desde el punto de vista teorico utilizamos fun 

damentalmente ciertos supuestos que nos orienta 

ron ya en una anterior investigacion (4). Es basica 
la categorfa de trabajo excedente, acerca de la 
cual caben las siguientes consideraciones: 

a) Como resultado del desarrollo de las fuerzas 

productivas, existe en las sociedades de clases un 
excedente permanente con respecto a las necesi 

dades de medios de vida de los productores direc 
tos. Tal producto excedente -resultado de un tra 

bajo excedente- es apropiado, sin la retribution 

correspondiente, por una minorfa dominante 

(5). En lo que se refiere a los medios de vida, el 

tiempo de trabajo necesario para su produccion 
varfa en cada sociedad y en cada epoca segun 
diversas condiciones naturales e historicas (6). 

b) Si el trabajo excedente siempre existe en las 
sociedades de clases, lo que varfa -y lo que es 
fundamental para entender tales sociedades- es 

la forma en que se le arranca al productor direc 
to tal trabajo excedente (7). En las sociedades 
precapitalistas es posible encontrar diferentes 

formas en cuanto a la posesion de los medios 
de produccion por parte de los productores di 
rectos y en cuanto a las condiciones en que se ge 
nera el trabajo necesario y el trabajo excedente 
(que a veces estan claramente separados en el 

tiempo y en el espacio). Esto hace indispensa 
ble la coaccion extra-economica, la participation 
de elementos no economicos, como el Estado, 

para extraer el trabajo excedente (8). En este 
sentido, el rasgo fundamental del modo de 
produccion capitalista es que la coaccion que ope 
ra es puramente economica, por medio de la com 
pra de la fuerza de trabajo; esto es posible porque 
al realizarse la separation entre productores direc 
tos y medios de produccion y al darse la concen 
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tracion de estos ultimos en la nueva clase dominan 
te, los productores directos tienen que vender su 
fuerza de trabajo, la cual deviene en una mercan 
cia mas (9). 

Esos supuestos teoricos constituyen un impor 
tante punto de partida y marco de referencia para 
estudiar las formas en que se le extrajo a la pobla 
cion indigena el trabajo excedente y llevan a la 
necesidad de dar respuesta a problemas como los 

siguientes: ^cuales son los origenes, caracteristi 
cas y evolution de las principales formas de extrac 
tion de trabajo excedente? ^en que condiciones 
realiza el indigena el trabajo necesario para su 
subsistencia? es posible establecer una relation 
entre tiempo de trabajo necesario y tiempo de 

trabajo excedente que nos de una idea acerca del 

grado de explotacion a que estaban sometidos los 

indigenas? 
Es importante aclarar que, ademas de la enco 

mienda de tributo, en Costa Rica se dan una serie 
de importantes formas de extraction de trabajo 
excedente a la poblacion indigena; algunas de elias 
tienen caracter legal, pues son reconocidas y regu 
ladas por el Estado, como el repartimiento, los 
naborios y el "concierto" o contrato de trabajo 
a plazo fijo. Tambien se dan formas ilegaies como 
la utilization por parte de los encomenderos del 
servicio personal de los indigenas (practica que 
fue muy frecuente),la "saca" de naturales de Tala 
manca y otras regiones y la explotacion por parte 
de funcionarios y doctrineros. 

Es evidente entonces que preguntas como las 

planteadas solo pueden contestarse dentro de 

un contexto mas amplio que el de la encomien 
da de tributo y -ademas- con un conocimiento 

mayor que el que actualmente poseemos de la 

production de bienes en la comunidad indigena. 
Sin embargo, los supuestos teoricos esbozados 
nos han llevado a planteamos interrogantes e 

intentar explicaciones sobre procesos tan im 

portantes como el origen de la encomienda de 

tributo, la reorganization de la sociedad indi 

gena subordinada en funcion de los intereses 
de los espanoles, los mecanismos esenciales del 
sistema tributario, el significado economico y 
social de la encomienda a principios del siglo 
XVII y la decadencia del sistema en el trans 
curso del mismo siglo. 

En resumen, estudiamos una de las princi 
pales formas en que se le arranca al productor 

directo el trabajo excedente, paso importante 
para tratar de entender la sociedad costarricen 
se de la primera etapa de la vida colonial. 

Deseamos finalmente agradecer las impor 
tantes observaciones que nos hicieron los histo 
riadores de la Universidad de Costa Rica Dr. 
Carlos Melendez y Dr. Juan Carlos Solorzano. 

1. LOS ORIGENES DE LA ENCOMIENDA DE 
TRIBUTO 

Ocho anos despues de haber penetrado en el 
Valle Central, los espanoles sentaron las bases 
de la explotacion del trabajo indigena. 

La intention de repartir a los indios se aprecia 
en las mismas cartas de Juan Vazquez de Corona 

do, quien parece esperar la decision del Rey para 
"depositar" en los conquistadores a los veinte 
mil indios que, segun informa, ha pacificado; desea 
asi remunerar los servicios de sus soldados y -argu 

mento que nunca falta- evitar que despueblen la 
tierra (10). La cuestion no seria de extrafiar si, co 
mo senala Mac Leod, Vazquez de Coronado fue 
uno de los tres encomenderos que mas se enrique 
cieron con el trabajo de los indigenas en la pro 
duction de cacao en Izalcos (11). 

Aunque en los documentos relacionados con 
la celebre decision de Perafan aparecen expresio 
nes como las de "repartimiento de los indios", 
"repartimiento de la tierra" y "repartir la tierra 
a indios della", es claro que no se creo en esa 

oportunidad el sistema de trabajo conocido como 

repartimiento, ni tampoco se distribuyo la tierra 

entre los colonos, pues para esto existfan otros 

mecanismos. 

Consideramos que en 1569 se creo la encomien 

da de tributo; tal sistema consistfa, en esencia, en 

que el encomendero percibfa los tributos que los 

indigenas tenfan que dar al Rey, a cambio de una 

serie de obligaciones para con los naturales. 
La encomienda de tributo se desarrollo a lo lar 

go de la decada de 1540 y desde el punto de vista 

jurfdico quedo plasmada en las Leyes Nuevas, en 

especial en su capftulo 38, y en algunas modifi 

caciones que luego sufrieron esas disposiciones. 
En la cercana Nicoya -que en las tres decadas 

siguientes a su conquista sufrio los destructivos 

efectos de la esclavizacion de su poblacion (para 
enviarla a otras regiones) y de la encomienda de 

servicio- el nuevo sistema quedo firmemente 
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establecido con la tasacion de 1548, la cual defi 
nio las obligaciones tributarias de los indfge 
nas (12). 

Como se ve, en 1569 ya era grande la experien 
cia regional en lo que se refiere a los sistemas de 

explotacion de los naturales y tambien a la politi 
ca del Estado en esa materia. La decision de 1569 

respondia plenamente a las directrices de la epoca, 
como se aprecia en las siguientes consideraciones 
que se desprenden de la misma documentation 
contemporanea. 

a) La figura juridica de la encomienda de tributo 
ya exist fa en las instrucciones dadas a los con 

quistadores que llegaron al Valle Central. Esto 
se aprecia con claridad en las instrucciones dadas 
a Alonso Ortiz de Elgueta -luego traspadas a Juan 
de Cavallon- a quien se le ordena tasar los tributos 
de los indfgenas y asignar tales tributos a los miem 
bros de la expedition "conforme a la calidad de 
sus personas y servicios..."(13). 

b) En las deliberaciones previas a la toma de la de 
cision, dos funcionarios de Cartago le hicieron ver 
a Perafan que en vez de dar a los espanoles 500 o 
1000 pesos de renta por sus servicios, se les podia 
premiar con indios de encomienda y los encomen 
deros cobrarian asf sus rentas con "mantas, mays 

y otras cosas para sus casas" (14). 

c) Perafan encomendo tambien los indios de los 
terminos de la ciudad de Aranjuez, poblacion que 
posteriormente es trasladada a Esparza. El cabil 
do de Aranjuez justifico la decision ante el Mo 
narca de una forma tal que no cabe duda acerca 
de la naturaleza del sistema creado: "Parecio a los 
cabildos que se repartiere la tierra encomendando 
le a los pobladores y pacificadores de ella, los qua 
les, conforme a las tasaciones, que serian modera 

das, llevasen el premio a sus trabajos..." Con clari 
dad meridiana se afirma tambien la naturaleza de 
la encomienda de tributo al agregarse que "... el 

gobernador tiene especial cuidado de que no se 
carguen ni haya servicio personal..." (15). 

ch) A rafz de un reclamo presentado en 1603 
por Francisco de Ocampo y Golffn, queda claro no 
solo que la encomienda consist fa en percibir el tri 
buto de los pueblos, sino que tal proceso de habia 
iniciado en 1569, cuando los indfgenas de Currida 
bat -motivo del reclamo- fueron encomendados al 
Capitan Antonio Pereira (16). 

2. REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD IN 
DIGENA Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO. 

2.1. Las reducciones 

Aspecto basico en la reorganization de la socie 
dad indigena subordinada fue su concentration 
en reducciones o doctrinas. Las reducciones ofre 
cian grandes ventajas a los colonizadores, pues no 
solo permitfan la reproduction de la fuerza de tra 
bajo -sin costo alguno para quienes la aprovecha 
ban- sino que facilitaban el proceso de acultura 
cion, el cobro de tributos y la utilization de los 
servicios personales de los indigenas. 

En el caso del Valle Central de Costa Rica las 
reducciones eran especialmente necesarias por 
cuanto los primitivos pobladores tenian una eco 
nomia de subsistencia, basada en el cultivo itine 
rante de maiz y tuberculos, que no permitia el 
desarrollo de importantes centros de poblacion. 
La gente estaba dispersa en los campos, cerca 
de los rios, organizada en varios cacicazgos de 
tipo guerrero. Como senala un documento de 
1593, antes de la llegada de los espanoles los 
indigenas "bibfan por los montes en casas apar 
tadas unas de otras y en cada casa estava junta 
una familia y linaje entero..." (17). 

De acuerdo con Thiel (18), entre 1570 y 
1575 fueron fundadas por los padres francis 
canos las doctrinas de Barba, Aserrf, Currida 
bat, Ujarras, Pacaca y San Bernardino de Quepo. 
Luego fueron creadas las de Cot, Quircot y To 
bosi. 

Aunque son muy pocas las referencias que co 
nocemos de este trascendental proceso de reduc 
tion de los indigenas a poblado, las mismas nos 
dan pie a unas breves consideraciones. 

En primer lugar, este proceso no estuvo a cargo 
unicamente de los franciscanos ni eran solo ellos 
los interesados en llevarlo a cabo. En realidad, tan 
interesados o mas que los religiosos estaban los 
encomenderos, para quienes era dificil hacer 
efectivo su derecho a la apropiacion del producto 
excedente indigena mientras los naturales estuvie 
sen dispersos. En esa tarea pusieron entonces todo 
su empefio y esto fue reconocido por los mismos 
indigenas, un grupo de los cuales declaro que "su 
encomendero mucho tiempo a los fue a sacar del 
monte y a poblallos" (19). 

En segundo lugar, si la reduction implicaba un 
total cambio en la forma de vida de los naturales, 
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es dificil pensar que los afectados aceptaran con 
facilidad semejante situation. De esta forma, el 
huir a los montes parece ser, mas que un caso 

individual, una forma tipica de resistencia que 
vamos a encontrar no solo en la epoca de las 

primeras reducciones sino a lo largo del siglo 
XVII (20). 

2.2. Las primeras tasationes. 

Un importante paso, una vez reducidos los 

indfgenas a poblado, era el de fijar las responsabili 
dades tributarias de cada comunidad. De acuerdo 
con el espfritu de las Leyes Nuevas, tales responsa 
bilidades consistfan fundamentalmente en la pro 
duction de una determinada cantidad anual de 
bienes ?con base en una tasacion hecha de 
acuerdo con el numero de tributarios y la naturale 
za de la region- los cuales debfan ser entregados a 
la Corona o, si los indigenas habian sido encomen 

dados, a un particular. 
Ahora bien, para los encomenderos no fue facil 

resignarse a percibir solo el tributo de los indfgenas 
y no poder servirse de ellos, tal y como lo habfan 
hecho en decadas anteriores, cuando la encomien 
da de servicio tenia el reconocimiento legal. En el 
caso de Nicaragua, en la decada de 1540, se 
observa con claridad como los espanoles utilizaron 
diversos recursos ?entre ellos la tasacion en 
servicios y la conmutacion del pago del tributo en 

especie por servicios personales- para utilizar el 

trabajo directo de los indigenas, y como tal 

forcejeo obligo a la Corona a hacer ciertas conce 
siones que son el germen del sistema de reparti 

miento (21). 
La provincia de Costa Rica, a pesar de su tardia 

colonization, no estuvo al margen de esos intent os 
de los espanoles. A despecho de la existencia de ya 
antiguas disposiciones que prohibfan tasar a los 
naturales en servicios (22), encontramos que en la 
tasacion mis antigua que conocemos ?hecha por 

el mismo Perafan de Ribera en 1573- se impone a 

los indfgenas de un pueblo de Talamanca no solo 

la obligation de dar a su encomendero una gran 
cantidad de productos, sino tambien la de facilitar 
al mismo un pequeno grupo de nativos para la 
realization de ciertas labores. 

En esta interesante tasacion se impone a los 
trescientos tributarios del pueblo de Ciruro que 
entreguen anualmente a su encomendero ?Matfas 

de Palacios- el producto de la siembra de 25 

fanegas de mafz y de un almud de frijoles; deben 
ademas entregarle 113 arrobas de henequen, 12 

botijas de miel, 9 arrobas de cera, 300 mantas de 
tres varas de largo por dos de ancho, 6 arrobas de 

cabuya, 100 cantaros, 100 ollas y dos fanegas y 
tres almudes de sal. Ademas "seis yndios e dos 

yndias para lena, yerba y para que muelan pan y 
sirvan en su casa, por estos dos afios siguientes, 

atento a la gran necesidad de la tierra, los quales se 
mudaran cada semana o cada mes, como les 

pareciere y quando se ofreciere aver necesidad de 

rreparar las casas de su encomendero de la dha 

ciudad, o hacerlas de nuevo de paja, sean 

obligados a las hacer y las hagan por estas 

tasaciones"(23). 
No estamos, desde luego, ante la reaparicion de 

la encomienda de servicio, pues la tasacion fue 
hecha fundamentalmente en productos, mientras 

que la prestation de servicios es mfnima en 

relacion con el numero de tributarios. Considera 
mos mas bien que se tenia conciencia del caracter 

irregular de tal tipo de tasacion, como lo prueban 
tanto el hecho de limitar la prestation de servicios 
a solo dos anos, como la justification que se 

ensaya al darle a la decision un caracter de 

emergencia por "la gran necesidad de la tierra". En 
todo caso, es significativa la intention de los 
encomenderos de utilizar el servicio personal de los 

indigenas. La situation no era nueva, pues tambien 
en la tasacion hecha en 1548 de los pueblos de 

Nicoya nos encontramos con que si bien el tributo 
en especie predomina en forma abrumadora, se 

exige en uno de los pueblos ?Nandayure? el 
servicio de dos indios durante cuatro meses (24). 

A pesar de la existencia de casos tan antiguos 
como el ya citado de 1573, el proceso de tasar a 

las comunidades parece haber sido mas bien lento, 
lo que explica que en 1577 y 1583 se llegue a 

afirmar que los indigenas aun no han tributado 

(25). 
Tal vez la lentitud en las tasaciones fue mas 

bien provechosa para los espanoles en el sentido de 

que exigieron a los indigenas servicio personal. A si 
vemos como en un documento se insiste en que 
desde antes de 1572 -o sea "desde que estuvo 

poblada la ciudad del lodo"- los indigenas de Cot 

iban a "servir" a su encomendero, mientras que ya 

en 1589 queda claro que tales indigenas acudian 
con su tributo al mismo encomendero (26). 

El proceso parece haberse acelerado precisa 
mente a partir de 1583 con Diego de Artieda (27) 
y ya para 1590 -con el Visitador Velazquez 
Ramiro? encontramos bien organizado y consoli 

dado todo el sistema tributario. 
Las tareas que realizaron los tres Visitadores 
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que estuvieran en Costa Rica a lo largo del perfodo 
colonial (ademas de Velazquez Ramiro, Sanchez 
de Araque en 1611 y Noboa Salgado en 1675) 
fueron de especial importancia y merecen ser 

objeto de un estudio especffico. En el caso del 
primero tenemos que visito a todos los encomen 
deros "...que son muchos... castigando sus excesos 

y haciendoles restituir lo que havian llevado sin 
tasacion o excediendo de ella...", conto tambien 
los pueblos de la provincia "...y les tasso sus 
tributos conforme a la calidad de la tierra y posible 
de los tributarios, y les dexo sus tasaciones con 
tanta justification que no huvo guerra, ni apela 
cion alguna de las dichas tasaciones" (28). 

Se desprende de lo anterior que la tasacion 
hecha por Velazquez Ramiro fue en especie; sin 
embargo, veintiun anos despues Sanchez de Ara 
que realizo una nueva tasacion general y prohibio 
"con penas graves" que los indigenas encomenda 
dos prestaran servicios personales como parte del 
tributo, prohibition que refleja que los encomen 
deros -al margen de la ley- utilizaban en forma 
sistemitica tal recurso (29). 

Ademas de Perafan de Ribera, en 1575 Alonso 
Anguciana habia tambien adjudicado encomien 
das. Como ninguno de los dos tenia poderes para 
ello, la visit a de Velazquez Ramiro tuvo precisa 
mente como fin recoger toda la information 
pertinente sobre encomenderos e indios encomen 
dados, a fin de que la Audiencia de Guatemala 
tomara una resolution. El 10 de junio de 1592 la 
Audiencia senalo con claridad que aunque "...las 
dichas encomiendas e tftulos que dellas dieron 
(Perafan y Anguciano) eran ningunos y las podia 
vacar e proveer de nuevo en otras personas, pero 
que por haberlas tenido e poseido los dichos 
encomenderos con buena fee, y que parecfa haber 
sido encomendadas en ellos por meritos y servicios 
fechos a Su Magestad..." las mandaba revalidar y 
aprobar por las dos vidas que fueron adjudicadas 
(30). 

2.3. Conversion en dinero del tributo en espe 
cie. 

En 1569 no todos los tributos de los pueblos 
quedaron asignados a los encomenderos, sino que 
los de Pacaca, Quepo y Chomes fueron reservados 
para la Corona y son conocidos como tributos 
reales. Ante la necesidad del Estado de disponer de 
dinero ?ya fuera para enviarlo a Espana o bien 
para utilizarlo en el pago de los funcionarios 
locales- se establecio la practica de sacarlos a 

remate, practica que encontramos en Costa Rica 
desde el afto 1583. Los remates debieron ser 
frecuentes y tenemos referencias de los realizados 
en los anos de 1589,1596y 1618. 

Con respecto al cobro de tributos de las 
encomicndas vacantes, la escasa documentation 
disponible de principios del siglo XVII pone en 
evidencia que se sacaban a remate, como sucedio 
en 1616. Los recudimentos o poderes que se daban 
para el cobro de dichos tributos estarian en 
funcion de tales remates (31). 

Tambien los particulares recurrieron a la venta 
de sus tributos, practica esta que en 1544 ?al 
realizarse la primera tasacion de los pueblos de 
Nicoya? fue prohibida por consider arse que causa 
ba "gran daflo a los naturales" (32). Con el 
tiempo, la venta del producto de las encomicndas 
parece haber obtenido rcconocimiento legal y asi 
vemos como en 1607 una de tales ventas consta sn 
los protocolos (33). Sin embargo, las mismas 
fuentes que se conservan del perfodo reflejan que 
esta venta de tributos por parte de los encomende 
ros no parece haber sido una practica generalizada. 

3. EXPLICACION DE ALGUNOS MECANISMOS 
DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 

En principio, la documentacion relacionada con 
padrones de tributarios, tasaciones, responsabilida 
des tributarias a nivel comunal e individual y 
evolution de estos elementos a lo largo del tiempo, 
se nos presenta confusa y hasta caotica en el 
sentido de no responder a patrones establecidos o 
a reglas claras. 

Sin embargo, el estudio de ciertas fuentes 
fundamentales nos ha permitido llegar a la conclu 
sion de que los mecanismos para la fijacion de 
tributos son bastante claros y, ademas, algunos de 
sus elementos practicamente no var fan en por lo 

menos siglo y medio. 
Una primera clave en el conocimiento de tales 

mecanismos nos la dio el documento con base en 
el cual se elaboro el cuadro numero uno. Aunque 
el documento es de 1632, transcribe las tasaciones 
de algunos pueblos que hiciera el ya citado 
visitador Sanchez de Araque en 1611. 

Para la comprension de este y los siguientes 
cuadros es preciso tener presente que un almud 
equivale a la dozava parte de una fanega y que un 
toston equivale a cuatro reales. 
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CUADRO No. 1 

EL TRIBUTO DE UNA PARCIALIDAD DE 
UJARRAS- 1611 

Producto por tributario Precio por Total 
entero Unidad 

(en reales) 

3 fanegas de mai'z 6 18 
4 cuartillos de miel 1 4 
1 pan de sal de 4 libras 2 2 
2 gallinas de castilla 2 4 
1 almud de frijoles 1 1 
1 almud de chile 1 1 
1 libra de cera negra de la 
tierra 1 1 

31 

Renta de la parcialidad: 
14 tributarios x 31 = 434 reales = 103 tostones y 2 

reales, o sea 54 pesos y 2 reales. 
Fuente: ANCR, Guatemala 68, f2 -2v. 

Pasemos ahora a una tasacion realizada en 1693 
en Ujarras y otros pueblos. Hay dos diferencias 
con respecto a la anterior: es a nivel de todo el 

pueblo y no de una parcialidad en particular y no 
se dan los precios por unidad de los productos. El 
documento nos sefiala en primer lugar el padron de 
los tributarios, luego el tributo total a pagar por la 
comunidad y por ultimo el tributo por individuo. 

En el cuadro numero dos tenemos las categorfas 
de tributarios que habfa en 1693. Para dar 

completa la information acerca de las diversas 
clases de tributarios en cada una de las tres 

categorfas, hemos inclufdo otras clases de indivi 
duos que las componfan (con base en las que 
aparecen en el mismo documento) aunque no haya 
individuos representatives de las mismas en Uja 
rras. 

En el cuadro numero tres aparecen las obliga 
tions de cada una de las tres categorfas de 

tributarios y el total del tributo de acuerdo con el 
numero de ellos en cada categorfa. 

CUADRO No. 2 

CATEGORIAS DE TRIBUTARIOS EN 1693 
PADRON DE UJ ARRAS 

Pagan todo el tributo 
10 indios casados que viven en el pueblo 

Pagan medio tributo 
23 indios casados en otros pueblos 
3 solteros 
0 indios casados con reservados 
0 indios casados con naborias 
0 viudos 

26 

Pagan la quinta parte del tributo 
21 indias casadas en otros pueblos 

1 india casada con nabono 
8 viudas 
6 solteras 

36 

Fuente: ANCR, Guatemala 118 bis, f.1-6. 

CUADRO No. 3 

OBLIGACIONES SEGUN CATEGORIAS DE 
TRIBUTARIOS UJARRAS 1693 

a) Tributo entero 10 tributarios 
3 tostones 30 tostones 
1 fanega de mafz 10 
2 gallinas 20 
2 cuartillos de miel 20 
2 libras de cera 20 
1 pan de sal 10 
1 almud de frijoles 10 
1 almud de chile 10 

b) Medio tributo 26 tributarios 
6 reales 156 reales 
media fanega de mafz 13 
1 cuartillo de miel 26 
1 libra de cera 26 

medio pan de sal 13 
medio almud de frijoles 13 
medio almud de chile 13 

c) Quinta parte del tributo 36 tributarios 
1 toston 36 tostones 
1 gallina 36 

Fuente: ANCR, Guatemala 118 bis, f.2-3. 
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En fin, cn el cuadro numero cuatro aparecen las 

obligaciones establecidas a nivel de todo el pueblo 
de Ujarras en la tasacion de 1693, cantidades que 
coinciden plenamente con la suma del total a 
tributar por cada una de las categorfas de tributa 
rios del cuadro tres (34). 

CUADRO No. 4 

TRIBUTO DE UJARRAS - 1693 

105 tostones 
23 fanegas de maiz 
56 gallinas 
46 cuartillos de miel 
46 libras de cera 
23 almudes de frijoles 
23 almudes de chile 
23 panes de sal 

Fuente: ANCR, Guatemala 118 bis, f.l. 

Pasemos ahora al afto 1740. En esa epoca ya no 
existfa Ujarras como pueblo de indios pues, segun 
seftala Thiel, pocos anos antes habia muerto el 
ultimo de los naturales. Las tierras fueron ocupa 
das por ladinos, como se desprende del informe de 
Morel de Santa Cruz de 1751 (35). Hemos 
recurrido entonces a la tasacion hecha en el pueblo 
de Curridabat, por reunir caracteristicas semejan 
tes a las de Ujarras. 

En la fuente aparecen prime ro las diferentes 
clases de tributarios y el numero en cada una de 
elias, luego el tributo a nivel de todo el pueblo y 
por ultimo las obligaciones por tributario en cada 
una de las tres categorias. (Conviene aclarar que en 
la transcription que existe en el Archivo Nacional 
se senalan seis solteras, cuando en realidad en el 
original consta con claridad que eran cinco solte 
ras). 

Una diferencia con las tasaciones anteriores es 
que aparece una nueva obligation que consiste en 
uno o medio almud de mafz de sol dados o "para 
Granada", posible tributo extraordinario por razo 
nes militares. 

Para nuestros efectos, senalaremos unicamente 

en el siguiente cuadro las obligaciones de cada 
tributario: 

CUADRO No. 5 

OBLIGACIONES SEGUN CATEGORIAS DE TRIBUTARIOS 
CURRIDABAT- 1740 

Tributo entero Medio tributo 
1 almud de mai'z de soldados medio almud de maiz de soldados 
3 tostones 6 reales 
1 fanega de maiz media fanega de maiz 

2 gallinas medio almud de chile 
1 almud de chile medio almud de frijoles 
1 almud de frijoles 1 cuartillo de miel 
2 cuartillos de miel 1 libra de cera 
2 libras de cera medio pan de sal 
1 pan de sal 

Quinta parte del tributo 
medio almud de maiz de soldados 
4 reales 
1 gallina 

Fuente: ANCR, Guatemala 428, f. 8-8v. 
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Ahora bien, si hacemos un cuadro resumen de 
las obligaciones de los tributarios enteros a traves 
del tiempo, y si suponemos que los precios de 

CUADRO No. 6 

OBLIGACIONES DE CADA TRIBUTARIO ENTERO (1611-1740) 
Y SU VALOR EN REALES SEGUN PRECIOS DE 1611 

1611 (Ujarras) Valor 1693 (Ujarras) Valor 1740 (Curridabat) Valor 

3 fanegas mafz 18 1 fanega mafz 6 1 fanega mafz 6 
4 cuartillos miel 4 2 cuartillos miel 2 2 cuartillos miel 2 
1 pan sal 2 1 pan sal 2 1 pan sal 2 
2 gallinas 4 2 gallinas 4 2 gallinas 4 
1 almud frijoles 1 1 almud frijoles 1 1 almud frijoles 11 
1 almud frijoles 1 1 almud frijoles 1 1 almud chile 1 
1 libra cera 1 2 libras cera 2 2 libras cera 2 

3 tostones 12 3 tostones 12 

_1 almud mafz sold. 0.5 
Total I 31 1 j 30 1 j 30.5 

Fuente: cuadros 1, 3 y 5. 

De los documentos citados y la information 
contenida en los cuadros anteriores se desprenden 
las siguientes conclusiones: 

1) Durante el perfodo documentado 
(1611-1740), las tasaciones se realizaron, a partir 
del padron, desde las siguientes perspectivas: 

a) Tasacion a nivel individual, de acuerdo con las 

categorfas de tributarios. 

b) Tasacion a nivel del pueblo, o de las diferentes 

parcialidades (encomiendas) en que se dividfa el 

pueblo. 

c) En 1611 se inclufa tambien el valor en dinero 
del tributo, tanto por tributario entero como por 
encomienda. 

2) Los productos que se exigfan en cada 
comunidad en particular (si generalizamos el caso 

estudiado) no variaron a lo largo de los anos. Por 

ello, las clases de productos exigidos a cada 
tributario fueron las mismas durante practicamen 
te siglo y medio. 

3) La variation en el monto del tributo a lo 

largo del tiempo fue minima, pues si bien a finales 
del siglo XVII se exige un 40% en dinero (segun 
precios de 1611), esa suma parece ser equivalente a 

1611 sc mantuvieron constantes, tencmos enton 

ces unos interesantes resultados. 

las obligaciones en productos que le fueron supri 
midas a los naturales. En el caso de Ujarras en el 

siglo XVII y Curridabat en 1740 cada tributario 
entero pago (en precios de 1611) entre 30 y 31 
reales. Recordemos que 30 reales equivalen a 7.5 
tostones o a 3 pesos y 6 reales. 

Aunque aplicamos los precios de 1611 a 1693 y 
1740 solo como hipotesis de trabajo, nos llama la 
atencion el hecho de que al mafz producido por 
los indfgenas se le fijo una especie de precio oficial 

(pues tenfa validez para tasaciones y remates) 
bastante estable a traves del tiempo. En 1611 era 
de 6 reales la fanega, en 1758 era de 4 o 5 reales la 

fanega y en 1801 el Gobernador Tomas de Acosta 
informo que el precio corriente del mafz era de 4 a 
8 reales fanega, con las logicas fluctuaciones 

propias de las epocas de carestfa o de cosechas 

abundantes(36). 

4) Hay una clara evolution en la forma en que 
se exige el tributo: 

a) Originalmente los indfgenas deben entregar el 
tributo en especie. 
b) A finales del siglo XVII ya se exige un 40% del 
tributo en dinero. El reconocimiento legal de esa 
forma mixta debe ser posterior a 1675, pues en ese 
ano el Visitador Noboa Salgado prohibio que se le 
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cobrara a los naturales el tributo en reales por ser 
esa una forma de pndeudarles y obligarles a prestar 
servicios personales. 

c) Ya a partir de 1758 el tributo se tasa en especie 
pero se cobra en dinero, mediante el mecanismo de 

fljar precios a los productos de los naturales. Con 
el tiempo simplemente el tributo se tasa y cobra en 

dinero, por lo que el Gobernador Tomis de Acosta 
expresa: "hace muchos anos que los tributarios de 
esta gobernacion pagan sus tributos y comunidades 
en plata..."(37). 

5) En el caso estudiado, cuando el tributo se 
cobraba en especie el producto fundamental era el 
maiz. En 1611 su valor representaba el 58% del 
tributo total. Aun en 169? 

1 
maiz era el producto 

de mayor valor en el conjunto en especie, pero 
ocupaba ya un segundo lugar con respecto al 40% 
que representaba el tributo en dinero. 

6) En lo que se refiere a las diferentes catego 
rfas de tributarios tenemos lo siguiente: 

a) En 1693 los medios tributarios pagaban, de 
acuerdo con los precios de I6ll, el 43.3% con 
respecto a los tributarios enteros. Los de la tercera 
categorfa pagaban exactamente el 20%, la quinta 
parte en relation con los tributarios enteros. 
b) En 1740 los medios tributarios pagaban el 

44.26% con respecto a los tributarios enteros y los 
de la terccra categorfa el 21.31 %.Este mayor 
incremento porcentual de la ultima categorfa se 
debe a que con el mafz para soldados se les exigio 
el 50% de lo exigido a los tributarios enteros. 
c) Por falta de information, desconocemos las 
categorfas de tributarios que habfa en 1611. Es 
obvio que no solo tributarios enteros eran empa 
dronados, pues en la fuente que hemos utilizado se 
hace referenda a "sesmos", tercios y medios 
tributarios. 

7) Una comparacion de las tasaciones de 1611, 
1693 y 1740 con las tasaciones que conocemos 
anteriores a 1611: Nicoya en 1548, Ciruro en 
1573 y la que estaba vigente en Caraquibi, Aserrf, 
en 1607 (38), deja claro el hecho de que se pasa de 
la tasacion basada en el hipotetico producto de la 
siembra de determinada cantidad de fanegas de 

mafz, frijoles o trigo, a la exigencia de cantidades 
definidas ya cosechadas. Es posible que tal cambio 
lo introdujera el Visitador Sanchez de Araque en la 
tasacion general que realizo en 1611. 

8) De diversas fuentes se desprende la existencia 
de un regimen especial de exenciones de tributos. 
Tales exenciones podfa cobijar a individuos o bien 
a comunidades y podfan ser de caracter temporal o 
permanente. Para ilustrar el punto, en el siguiente 
cuadro se senalan algunos casos. 

CUADRO No. 7 

ALGUNAS EXENCIONES EN EL PAGO DEL TRIBUTO 

Fuente 

1. Por servicios sobresalientes de individuos Leon Fdez, H. de C. R. 
(Esteban Yapiri en 1666) p. 114 

2. Por servicios sobresalientes de comunidades (Nicoya en 1684) Leon Fdez, Colec. t. VIII, 
p.448 

3. Durante primer ano de casados, para que hagan la vivienda Noboa Salgado, p. 60 

4. Si se pierden cosechas Noboa Salgado, p. 50 

5. Por incapacidad o por tener mas de 55 anos (indios reservados) Bolanos, p.p. 19-20. 

6. Los naborios gozan de fuero especial y no pagan el tributo completo ANCR, C. Colonial 2809, 

_f^L_ 
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Convicne finalmente senalar que si bien el conjunto 
de conclusions que hemos elaborado puede ser 
considerado como una especie de modelo de los 
mecanismos basicos del sistema tributario a lo 

largo de siglo y medio, no se pueden generalizar 
algunos datos especificos que solo tienen validez 
para el caso estudiado. Por ejemplo: 

a) No se puede afirmar que todos los tributarios 
enteros de todos los pueblos pagaran el equivalente 
de 30 a 31 reales. En todo caso, no es de esperar 
que las fluctuaciones fuesen muy marcadas. 

b) Las clases de productos variaban segun los 

pueblos. Sin embargo, parece existir bastante 
uniformidad, lo que puede indicar que las variacio 
nes eran mas bien entre una region y otra. 

4. UN IMPORTANTE PROBLEMA QUE DEBE 
SER ESTUDIADO: LA PRODUCCION DE 
LOS MEDIOS DE VIDA (TRABAJO NECESA 
RIO) Y LA PRODUCCION DEL TRIBUTO 
(TRABAJO EXCEDENTE) O EN LA COMU 
NIDAD INDIGENA. 

No conocemos ningun estudio especffico sobre 
el regimen de tierras en las comunidades indigenas 
del Valle Central en el periodo que nos ocupa 
(1569-1675). Como es posible que investigaciones 
en curso arrojen luz sobre tan importante tema 

(39), senalaremos aqui algunas consideraciones 
muy generales y provisionals, tan solo para ubicar 
el asunto desde la perspectiva del marco teorico 
utilizado y tener asi una gufa acerca de que 
cuestiones son importantes de estudiar. Debe 
entonces quedar claro que planteamos aqui las 
bases de una posible investigation, no los resulta 
dos de la misma. 

a) Es importante recordar que el principio de que 
las comunidades indigenas dispusieron de tierras 
suficientes para garantizar la reproduction de los 
naturales y el pago de tributos, era basica en la 

politica agraria colonial. Conviene agregar que las 
comunidades no solo poseian las tierras alrededor 
de sus aldeas, sino que, en tanto que comunidades, 
podian adquirir tierras en otros lugares (40). 

b) Debemos tener presentes un escaso desarrollo 
de las fuerzas productivas en la comunidad indi 

gena y una division social del trabajo muy rudi 
mentaria. La agricultura -y en particular el cultivo 
de maiz? fue la actividad principal, aunque 

tambien tuvo importancia la crfa de ganado 
vacuno y dc gallinas. Las tasaciones pueden ser una 

importante gufa para determinar lo que se pro 
ducfa y tambien lo que se recolectaba en los 

bosqucs. Las mujercs seguramente tuvieron una 

importante participation en las tarcas agricolas y 
en labores como la dc tcjer; tambien los niftos 

probablemente desempenaron significativas acti 
vidades. 

c) Como las necesidades de los indigenas eran 
clementales y en la produccion de los medios dc 
vida contribuia toda la familia, es posible que 
existiese un amplio margen de tiempo libre que los 
espanoles canalizaron en su beneficio, no solo 
mediante la encomienda de tributo sino tambien a 
traves del repartimiento y de diferentes formas de 
servicio personal. 

ch) Se debe tambien tomar en cuenta la existencia 
de una diferenciacion al interior de las tierras de la 
comunidad indigena. Si solo fijamos nuestra aten 
cion en un documento ?las Ordenanzas de Noboa 

Salgado de 1675? nos damos cuenta de que esa 
diferenciacion era importante. 

En su Ordenanza 30 el Visitador scfiala: "Tam 
bien saben los alcaldes indios, como les esta 
ordenado de muchos anos a esta parte, el particu 
lar cuidado que deb en tener de haccr milpas de 
comunidad asi de mafz como dc algodon en las 
tierras que fueren a proposito para ello, para que 
tengan con que sustentar a su Doctrinero y para las 
necesidades comunes del pueblo..." (41). Tencmos 
aqui una extension de tierras en las que predomina 
el trabajo necesario, en tanto que lo producido en 
elias se utiliza basicamente en la atencion de 
necesidades comunes. 

Noboa tambien ordena a los alcaldes que 
obliguen a cada in dio tributario a que "...siembre 

para su casa una fanega de mafz para el sustento de 
su mujer y hijos y paga de sus tributos..." (42). 
Estamos aqui en presencia de parcelas de usu 
fructo familiar, unidades cconomicas fundamen 
tales no solo porque proporcionaban gran parte dc 
los medios de vida (trabajo necesario) sino tambien 
del tributo (trabajo excedente). 

En fin, en su Ordenanza 27 Noboa manifiesta 
su preocupacion por cuanto la ccrcanfa dc las 
estancias espanolas a las tierras indfgenas hace que 
los ganados de ambas unidades cconomicas se 
causen perjuicios; por ello ordena "...que los 

espanoles o cualquiera otra persona que hay 
viviendo en dichos ejidos sea lanzada de ellos, dc 
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forma que se le deje al pueblo una legua alrededor 

que se contara desde sus goteras, para que del 
dicho distrito puedan gozar los indios con libertad 
para sus conveniencias" (43). 

Tenemos en lo recien citado que las tierras no 
cultivadas (una vez sacadas las tierras para siembras 
de comunidad y las parcelas de usufructo familiar) 
son tierras de usufructo colectivo, de uso comun 

para recoger lena, criar ganado e incluso posible 
mente para recolectar parte del tributo como 

pueden ser la cera y la miel. De paso, es interesante 
senalar que aunque el ultimo producto citado 

puede haberse obtenido en principio de jicotes o 

panales silvestres, el Dr. Carlos Melendez expresa 
que era mas bien miel de carta de azucar en forma 
de melaza o miel espesa lo que se entregaba como 
tributo (44). 

d) Es importante intentar una aproximacion a la 
relation entre el tiempo que dedican los indigenas 
a producir sus medios de vida (trabajo necesario) y 
el tiempo que dedican a producir el tributo 
(trabajo excedente), pues este es el elemento 
principal para calcular la cuota de explotacion a 
que estaban sometidos los naturales. 

Hay sin embargo dos dificultades que nos 

impiden ?esperemos que de momento? establecer 
tal calculo: 

a) La mayor parte de los medios de vida y 
tambien del tributo se producen en la parcela 
familiar, lo que no permite establecer diferencia en 
el tiempo y el espacio entre el tiempo de trabajo 
necesario y el tiempo de trabajo excedente. 

La situation era distinta en la epoca de la 
encomienda de servicio, sistema que tuvo gran 
desarrollo y ademas reconocimiento legal en las 

primeras decadas del siglo XVI, pues los naturales 
realizaban el trabajo excedente en las unidades 
economicas de los espanoles. En ese caso, la 

evidencia documental de que los indigenas traba 

jaban para sus encomenderos ocho meses al ano, 
nos permitio plantear como hipotesis una cuota de 

explotacion del 200 por ciento (45). 

b) El trabajo excedente de los indigenas no se 
realiza solo en las parcelas donde se genera el 
tributo. Los naturales estaban tambien obligados a 

prestar una serie de servicios personales, algunos de 
caracter legal (como el repartimiento que es en 

buena parte resultado de la supresi6n de la 
encomienda de servicio) y otros totalmente al 

margen de la ley, pero no por ello menos 

importantes. 

5. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SIG 
NIFICADO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA 
ENCOMIENDA DE TRIBUTO A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XVH. 

Al referirnos a su origen, hemos caracterizado a 
la encomienda de tributo como el sistema de 
extraction de trabajo excedente que consiste 
fundamentalmente en que un particular "espanol" 
(46) obtiene el privilegio de percibir los tributos 

indigenas ?por delegation de la Corona- y asume 
a la vez una serie de obligaciones para con los 
naturales. 

La encomienda implica claras relaciones de 

explotacion, pues el excedente generado por me 
dio del tributo es apropiado, practicamente sin 

retribution, por un grupo parasitario. 
Hubiesemos deseado esbozar un cuadro claro 

sobre los ingresos que por concepto de tributo 

indigena percibio la minoria de encomenderos 
durante la vigencia del sistema y la importancia de 
tales ingresos en aspectos tales como el de la 
acumulacion de patrimonios dinero. (Es intere 
sante seflalar que en el caso de Mexico, Semo 
define a los encomenderos como "caballeros de la 
acumulacion primitiva") (47). Sin embargo, tal 
estudio demandaria un analisis de mayor informa 
tion. Desde el punto de vista metodologico, es 

posible que la explication de los mecanismos de 
funcionamiento del sistema tributario -aspecto 
desarrollado anteriormente- facilite la tarea, al 
haber puesto de manifiesto la existencia de regula 
ridades, de elementos que varian poco a traves del 
tiempo y que permiten hacer ciertas inferencias a 

partir de la information disponible. Ademas, un 
tratamiento adecuado de las fuentes que se refie 
ren a los ingresos de la Corona por concepto de 
impuestos a las encomiendas puede aclarar los 

problemas que nos interesan. Por ejemplo, en 1638 
esas cargas representaban un tercio de los ingresos 
por encomiendas y en 1684 habia una carga 
especffica del 19.5%. 

El cuadro numero ocho tiene la importancia de 
senalarnos con detalle quienes eran los encomen 
deros en 1613, cuantos tributarios habia por 
comunidad y cuantas encomiendas habia en cada 
pueblo (48). 
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CUADRO No. 8 

ENCOMENDEROS Y TRIBUTARIOS DEL VALLE CENTRAL EN 1963 

_Valle Occidental_ 
Valle Oriental 

Pacaca Coc 

Andres Benito 8 Gaspar Chinchilla 42 
Cristobal Sanchez \2_ Felipe Diaz 20 

20 62 

Barva Toboci <vacante? 20 (?) 
Francisco Solano 25 
Juan de Fonseca 16 Quircot <vacante? 20 (?) 
Andres Benito 13 
Garcia Ramiro 23 Uxarraci 

Cap. Pedro Alonso 26 Alonso Gutierrez 26 
Cristobal de Chaves 68 Francisco Hidalgo 19 

171 La administration (?vac?) 52 
97 

Curriraba-Ystaru ^(7) 
30 

Cap. Francisco de Ocampo 101 vacante ^. ) 

Juan de Valverde carate _34 
135 Orosi 

Juan Gutierrez 12 

Aserri Diego de Sojo 30 
Antonio Pereira 23 42 
Capitan Alonso Bonilla 29 Turrialba 
Geronimo de la Portilla 15 Catalina Gutierrez 14 

Francisco Solano 50 Hernando Farfan 19 

Domingo Ximenez _20 Gaspar Rodriguez 27 
137 Salvador de Torres 23 

Diego de Aguilar 12 

Tributarios de la Corona Felipe Monje 12 
Pacaca 70 Juan Martin 5 

Ynes de Ampuero _7 
119 

Corroci 
Pedro de Rivera 41 

Atirro 
Juan de Valverde 11 

Fuente: Arch. Gral. de C. America, Guatemala, Dieg0 Vazquez de Coronado 24 
Al. 29.21.494.21610 Juan de Lamas 22 

Juan de Acuna 232 
89 

Tributarios de la Corona 

Tucurrique 40 

80 



Los datos de los cuadros ocho y nueve y alguna 
information adicional nos permiten las siguientes 
considerations sobre el significado de la enco 
mienda de tributo a principios del siglo XVII: 

a) La gran mayorfa de los indfgenas entregaba su 
tributo a los encomenderos y solo el 10,5% lo daba a 

la Corona. Este dato refleja que en esa epoca el 
sistema tributario estaba fundamentalmente al 
servicio de los colonos y no del Estado. 

b) Si bien habfa 38 encomiendas, el numero de 
encomenderos era de 35, por tener tres de ellos 
dos encomiendas. Estos 35 individuos acaparaban 
el trabajo excedente de los 983 naturales que 
formaban sus encomiendas. Ahora bien, de acuer 
do con Thiel -quien a su vez se basa en un 
informe del Visitador Sanchez de Araque- en 
1611 habfa en cl Valle Central 250 espanoles (49); 
de esto se deduce que las encomiendas eran 
disfrutadas por una minorfa formada por los 
encomenderos y sus familiares. 

c) Hay una importante diferencia cuantitativa 
entre el Valle Occidental y el Oriental: son menos 
numerosos pero con mas habitantes las poblacio 
nes del Valle Occidental. En estas el promedio de 
tributarios de los cinco pueblos es de 106.6. En 

cambio, seis de los diez pueblos del Valle Oriental 
tienen menos de 43 tributarios, por lo que el 

promedio es de 56 tributarios para el conjunto. 
Es arriesgado estimar los ingresos que obtenfan 

los encomenderos en 1613, sobre todo si tenemos 

presente que el tributo lo recibfan en especie (lo 
que no impedfa que exigieran servicios personales 
a sus encomendados ?importante aspecto que no 

tratamos en este estudio- o que exigieran el 

tributo en dinero. Este ultimo abuso llevo, anos 
mas tarde, a la ya citada prohibition de Noboa 

Salgado). 
Si suponemos que los 983 tributarios encomen 

dados del cuadro nueve pagaban todos el tributo 

entero, y que el valor promedio del tributo por 
individuo era de 30 reales, o sea 3 pesos y 6 reales, 
tal calculo nos revela entonces que el grupo de 
encomenderos tenia ingresos anuales por la suma 
de unos 3.686 pesos, conclusion que podemos 
tomar como de caracter bastante provisional. 

6. LA DECADENCIA DE LA ENCOMIENDA DE 
TRIBUTO 

A lo largo del siglo XVII se produce una 
evolution en el destino del tributo, la cual refleja 
la lenta decadencia del sistema que estudiamos. 
Como hemos visto, hacia 1613 posiblemente casi 
el 90% del tributo quedaba en manos de los 
particulares, mientras que la Corona percibia solo 
los de Pacaca, Quepo, Chomes y loscobradosa 
los naborios; la situation es totalmente diferente 
hacia 1684, cuando ya la encomienda tiene poca 
relevancia en la organization social costarricense y 
el producto del tributo ingresa en su mayor parte 
al Real Haber. 

En 1684 el regimen de encomiendas aun no se 
ha extinguido y se mantienen como tributos reales 
solo los originales de Pacaca, Quepo y naborios, 

mas los de Tucurrique, ^Como ingresan entonces 
los otros tributos a la Real Caja de la ciudad de 
Cartago? Hay varios caminos: a) Los indios de 
Boruca y"abubaes"dan un "reconocimiento a la 
Corona" b) Al quedar vacantes las encomiendas los 
tributos los percibe el Estado y son aplicados al 
Real Consejo de Indias c) Hay tambien tributos 

embargados. En la fuente que utilizamos se da un 
caso de esa clase al no haber sido confirmada la 
encomienda (50). 

Nos parece que una de las principales causas de 
la decadencia del sistema de encomiendas reside 
precisamente en la decision de la Corona de no 

adjudicar de nuevo las que quedaban vacantes. 
Esta decision puede explicarse por la conception 
original de la encomienda, la cual se entendia 
como una recompensa a los conquistadores y a sus 
descendientes inmediatos. En el caso de Costa 
Rica, las encomiendas fueron adjudicadas en 1569 
por dos vidas (51) y la escasa evidencia senala que 
al quedar vacantes pudieron ser adjudicadas de 
nuevo (52). 

Sin embargo, tal practica no se mantuvo y, tal y 
como se refleja en el cuadro numero diez, en 1683 
una gran cantidad de encomiendas estaban "bacas" 
y tres pertenecientes a una sola persona no habian 
sido confirmadas, por lo que estaban embargadas. 

La decision de no adjudicar las encomiendas 
vacantes puede* tambien explicarse por las perma 
nentes necesidades economicas del Estado espanol; 
al sacar a remate los tributos de las encomiendas 
vacantes se aliviaban en algo las dificultades 
economicas (53). 
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CUADRO No. 9 

EL SISTEMA TRIBUTARIO EN 1613 

Valle Occidental Valle Oriental 

Encomiendas 15 Encomiendas 23 

(incluye 4 posibles vacantes) 
Tributarios encomendados 463 Tributarios encomendados 520 
Tributarios de la Corona 70 Tributarios de la Corona 40 
Total de tributarios 533 Total de tributarios 550 

Fuente: Cuadro numero ocho. 

CUADRO No. 10 

ENCOMIENDAS VACANTES Y EMBARGADAS 
VALLE CENTRAL 1683 

Valle Occidental Valle Oriental 

Barva Cot 

Magdalena de Ballesteros (embarg.) Catalina Palacios 
Dona Mayor de Benavides Esteban de Torres 
Francisco de Chaves 

Quircot 
Curridabat Juana Moscoso 

Diego de Ocampo Figueroa 
Juan de Valverde Ujarras 

Dona Mayor de Benavides 

Joseph de Villalobos 
Aserri 

Magdalena de Ballesteros (embarg.) 
Alonso de Bonilla Turrialba 

Felipe Monge Magdalena de Ballesteros (embarg.) 
Manuel de Flores Dona Mayor de Benavides 

Juana Moscoso 

Juan Rodriguez 

Tucurrique 
Juan de Valverde 
Juan de Acuna 

Fuente: Cartago 071. 
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A la decadencia de las encomiendas puede 
haber contribuido otro recurso utilizado por la 
Corona para procurarse ingresos: las cargas o 

impuestos. En Costa Rica desde 1635 existio una 

carga del 33.3% (54) y en las ultimas decadas del 

siglo XVII se creo una carga del 19.5%, impuesto 
que se exigfa para financiar la construction del 
Castillo de la Inmaculada Conception del Rfo San 
Juan. En 1684 encontramos un "resago que quedo 
por cobrar" de tal impuesto por el monto de 84 

pesos y en 1691 encontramos otro "resago" lo que 
refleja que aun existia algunos encomenderos y, al 

mismo tiempo, el escaso significado del sistema 

(55). 
Tan onerosas cargas pueden haber hecho perder 

interes en el disfrute de encomiendas, sobre todo si 
tenemos presente ?como otro posible factor en la 
desadencia de tal sistema- el marcado decreci 
miento de la poblacion indigena a lo largo del siglo 
XVII. Pueblos enteros asignados a encomenderos 

desaparecieron (como Buxbux, Atirro, Istaru, 
Auyaque, Guicasf y Orosi) y en los que subsistie 
ron quedaron pocos tributarios. 

En fin, en las ultimas decadas del siglo XVII 
ciertas formas de vinculaci6n de los indfgenas a las 
estancias de espanoles parecen haber adquirido un 

importante desarrollo (como se desprende de las 
Ordenanzas de Noboa Salgado), con lo que posi 
blemente se hace menos necesario la encomienda 
como eventual recurso para aprovechar en forma 

ilegal el servicio personal de los indigenas. 

CONCLUSIONES 

1. En 1569 lo que se creo en Costa Rica fue la 
encomienda de tributo y no el repartimiento, la 
encomienda de servicio o algun sistema de reparto 
de tierras. 

2. En la reduction de los indigenas a poblado 
jugaron papel importante no solo los doctrineros, 
sino tambien los mismos encomenderos quienes 
estaban interesados en concentrar a los naturales 
para cobrar con mayor facilidad el tributo. 

3. La reduction, cambio radical en la forma de 
vida de los naturales del Valle Central, origino 
como una forma tfpica de resistencia -durante 
largos anos- el huir a los montes. 

4. El proceso de tasar a los naturales fue lento, 

pues si bien la primera tasacion que conocemos es 
de 1573, el sistema no queda bien organizado si no 
hacia 1590. 

5. Las tasaciones antes de 1611 exigfan como 

parte del tributo el hipotetico producto de la 
siembra de cierta cantidad de semillas. Posterior 

mente se van a exigir cantidades especfficas ya 
cosechadas. En la tasacion de 1573 hay ademas 
una exigencia minima y provisional de servicios 

personates. 

6. La necesidad de dinero por parte del Estado 
explica por que desde muy temprana fecha los 
tributos reales fueron sacados a remate. 

7. Las tasaciones se hicieron desde, por lo 
menos, 1611 simultaneamente a nivel comunal e 
individual. Ademas, a veces se senalaba el valor del 
tributo en dinero, de acuerdo con los precios de 
los productos que se exigfan. 

8. En el caso estudiado, no variaron durante 
siglo y medio las clases de productos exigidos 
como tributo, lo que da pie a la hipotesis de que 
asi puede haber sucedido en las demas comunida 
des en el mismo periodo. 

9. El monto del tributo exigido a cada indivi 
duo se presenta muy estable a lo largo del tiempo. 
Planteamos la hipotesis de que en cada comunidad 
sucedio algo parecido y que entre una y otra 
comunidad no deben haber existido diferencias 
sustanciales. 

10. A lo largo de dos siglos -de principios del 
siglo XVII a principios del siglo XIX- se da una 
clara evolution en la forma en que se materializo el 
tributo: primero se exigio en especie, luego fue 

mix to y por ultimo solo en dinero. 

11. Durante el periodo estudiado siempre hubo 
diferentes categorias de tributarios; cada categorfa 
comprendia varias clases segun la situation de los 
individuos. 

12 Al parecer , los precios que para efectos de 
tasaciones y subastas se le fijaban a los productos 
indfgenas sufrieron poca variation durante largo 
tiempo, como se observa con el caso del mafz. 

13. Es necesario un mayor estudio del sistema 
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de tierras en la comunidad indigena, para poder 
aclarar mejor el problema de la relation entre 

trabajo necesario y trabajo excedente en el seno de 
dicha comunidad. 

14. La information que consultamos y las 
condiciones en que se generaba el tributo (al 
confundirse en la parcela familiar el trabajo necesa 
rio y el trabajo excedente) no permiten -de 
momento? derminar la proportion entre los dos 
elementos basicos en el calculo de la cuota de 

explotacion a que estaban sometidos los indfgenas. 

15. A principios del siglo XVII el sistema 
tributario estaba al servicio de los encomenderos, 
pues solo un 10.5% de los indfgenas entregaba su 
tributo a la Corona. 

16. El sistema de encomienda de tributo fue un 

privilegio disfrutado por solo una minorfa de los 

colonos establecidos en el Valle Central. 

17. Si bien hacia 1613 habfa mucho mas 

poblaciones indfgenas en el Valle Oriental, es 
bastante mas alto el promedio de habitantes de las 

poblaciones del Valle Occidental. 

18. De manera provisional podemos considerar 
que en 1613 el grupo de los 35 encomenderos del 
Valle Central tenia ingresos anuales de unos 3.686 
pesos por el tributo que percibfan. Es posible que 
tanto el mejor conocimento de los mecanismos del 
sistema tributario, asf como el tratamiento de las 
fuentes que se refieren a impuestos sobre las 
encomiendas faciliten la tarea de estimar los 
ingresos de los encomenderos durante buena parte 
del periodo de vigencia de dicho sistema. 

19. Desde varias d^cadas antes de finalizar el 
siglo XVII, la encomienda pasa a tener poca 
relevancia en la organization social costarricense. 
Aun cuando el sistema se mantiene vigente, la 
mayor parte de los tributos indfgenas son captados 
por la Corona mediante diversos procedimientos 
-como lo demuestra claramente un documento de 
1684- en vez de ir a dar a manos de los 
encomenderos. 

20. Son importantes factores para explicar la 
decadencia de las encomiendas, tanto la polftica de 
la Corona ?al no adjudicar las encomiendas 
vacantes y al gravarlas con ciertas cargas? como la 
disminucion marcada de la poblacion indfgena y la 

aparicion de sistemas para vincular a los indfgenas 
a las unidades economicas de los espanoles. 
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