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. INTRODUCC ION .... 

En los inicios de la colonia la economfa de los espuñoles se origi

n6 en la encomienda indiana, instituci6n basada en el usufructo 

del tributo de las comunidades indígenas, que fue otorgada a los 

conquistadores principales, los que a cambio de ello debían prote 

ger a sus indios encomendados e instruirlos en la religi6n cat6lica. 

La encomienda no era una propiedad sino un usufructo. La Corona es 

pañola conserv~ba la propiedad sobre la tierra y los recursos natu

rales; los indios eran vasallos del rey, no del encomendero. El 

tributo era la renta de la tierra que las comunidades debían pagar 

por derecho a permanecer en el.la. El monarca cedía esa renta-tri -

buto al encomendero. 

Con la colonia la estructura interna de la comunidad indiana 

-';se transform6 de manera considerable, pero sus rasg.os esenciales 

~se conservaron~ Las tierras: trá.baj adas. colectivamente sig.uieron 

·existiendo, las parcelas dedicadas al mantenimiento de los templos 

.. desaparecieron, pero persistieron las dedicadas al sostenimiento de 

los caciques. (1) 

La regi6n del actual Estado de Chiapas presenta un interés par

ticular por tener dos zonas ~los Altos y la Costa~ que en la con

formaci6n de la encomienda mostraron características distintas a 

las de la Nueva España y en algunos aspectos de Guatemala. (2) 

La selva'Lacandona y la zona central no las inclu!mos en el pr~ 

sente estudio puesto que en el primer caso los conquistadores no 
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lograron someter a los indios lacandones y en el Centro no hubo un 

desarrollo significativo de la encomienda. 

En los Altos, los encomenderos se apropiaron de tierras dentro 

de las propias comunidades indígenas con el consentimiento de la 

Corona. Estas tierras de propiedad privada de los españoles fueron 

destinadas para el cultivo de productos no tradicionales destinados 

al mercado. 

En el Soconusco la encomienda se desarroll6 alrededor del mono

cultivo del cacao. 

Con el avance del siglo los españoles transfirieron el tributo 

recibido, en tierras destinadas a cultivos y ganaderra (futuras 

fincas y ranchos), hacia empresas de transformaci6n, molinos de 

harina, trapiches de azücar, etc. donde emplearon mano de obra in

dígena, esclava o encomendada. 

Junto a la encomienda otras relaciones de producci6n (escla

vista y asalariada) se presentaron en el siglo XVI que en determi

nado momento coexistieron y se combinaron. 

Para precisar el_periodo que abarca nuestra investigaci6n po

dríamos señalar el comienzo de la Conquista de Chiapas (1524) 

cuando "ya antes de ser conquistada se había repartido en encomie~ 

das". (3) No,había en Chiapas ni metales, ni riquezas sino indios 

en abundancia que distribuir, particularmente en la zona de quele-
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nes, zaques y zendales que permitieron el desarrollo de 1a enea-

mienda. E1 periodo a estudiar concluye a fines del siglo XVI cua~ 

do empieza a declinar 1a encomienda y a dejar de ser el centro de 

1a economía española, para ser desplazada por empresas de productos 

no autóctonos trabajadas por indios de repartimiento. 

Desde la conquista hasta 1543, Chiapas, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Panamá funcionaron bajo órdenes reales, pero 

cada regi6n se gobernaba un tanto independiente hasta que por Real 

C~dula dada en Valladolid el 13 de septiembre de 1543 se creó la 

Audiencia de los Confines: Se le dio ese nombre porque segan Juan 

López de Velasco "cuando se fund6 la primera vez se mand6 asentar 

en los Confines de Guatemala y Nicaragua sin señalarse pueblo cierto~ 

(4) Esta comprendía el territorio que va desde Tabasco y Yucatán 

hasta Panamá y tenía su sede en Gracias a Dios, Honduras. En 1548 

la Corona orden6 que la Audiencia se trasladar.a a Santiago, Guate

mala, perdiendo las jurisdicciones de Panamá, Yucatán y Tabasco. 

El territorio se denominó Audiencia de Guatemala, aunque en algunos 

documentos de la ~poca se la seguía llamando con el primer nombre. 

En 1560 pasaron Honduras, Guatemala y Chiapas a depender del 

virreinato de la Nueva España pero ante la protesta de 1os producto

res. de ~acao y de las autoridades civiles y eclesiásticas, en 1570 

se restaur6 la Audiencia de Guatemala con un territorio que iba 

desde Chiapas hasta Costa Rica y as! permaneci6 hsta el siglo XVI. 

La gobernaci6n de Soconousco fue agregada a la Audiencia de Gua 

·tt 
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temala por Cédula Real de 1556. Con la reorganizaci6n de intenden-

cias que se realiz6 en el siglo XVIII, en cumplimiento de.las RefoE 

mas Borb6nicas, Soconusco se incorpor6 corno partido a la intenden

cia en Chiapas en 1786. 

El objetivo de la investigaci6n se centra en el análisis e in

terpretaci6n de las instituciones. y relaciones de producción colo

niales que se dieron en algunas regiones de Chiapas a principios 

del siglo XVI. 

El principal planteamiento hipotético es que las instituciones 

de producci6n coloniales ~la encomienda en particular~ transfor-

rnaron la vida de los conquistados 

dores. · 

en provecho de los conquista-

La transformaci6n forzosa de las comunidades indígenas que im-

pusieron los españoles se origin6 hacia los comienzos del siglo 

XVI con la esclavizaci6n de los aborígenes ~de quienes los espa

ñoles se apropiaban ya fuera pra venderlos o utilizarlos en su ser

vicio personal~¡ la sujeci6n a la.encomienda exigía a los indíge

nas la entrega de un tributo tan elevado que debían realizar un 

aumento forzoso de producci6n y aan restringir su propia sobrevi--

vencía para poder cubrirlo. La creación del repartimiento a fina-

les del siglo, aisl6 a los indios de sus familias, comunidades y 

milpas, obligándolos a entrar al mercado español a través de rela

ciones asalariadas de producci6n que les fueron impuestas. 

Las hip6tesis secundarias se relacionan con el cumplimiento de 
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Leyes Nuevas (1542) que dictaminaron 1a transferencia pau1atina 

de 1as encomiendas a 1a Corona. Esta medida produjo un cambio en 

1as comunidades indrgenas de 1os A1tos de Chiapas. Ante 1a incer

tidumbre econ6mica, 1os encomenderos se apresuraron a so1icitar mer 

cedes de tierras y 1as obtuvieron dentro de 1~s tierras de 1as pro-

pias comunidades que tenran en encomienda. Se cu1tivafon productos 

no tradiciona1es que generaron una economía independiente de 1as 

tierras comuna1es indrgenas aunque los cultivos eran trabajados por 

·1os encomendados. Del seno de las encomiendas surgieron 1as fincas 

de azúcar y añil. Este fen6meno distingue a la encomienda chiapane

ca de 1a estab1ecida en la Nueva España donde la est:ancia, la hacien 

da, el taller artesana1 y el obraje se gestaron separados de los 

pueblos indígenas. 

La singularidad de la encomienda cacaotera de Soconusco era 

la producci6n de1 monocultivo en particular, tributo que se comer

cializaba en el mercado loca1, intercolonial y europeo. Esta tuvo 

un auge de corta duraci6n a fines del siglo XVI, cuando algunos es

pañoles se enriquecieron con e1 comercio del cacao en detrimento de 

1os pueblos nativos. 

Para poder comprender e1 proceso que se origina en las colonias, 

rea1izamos una síntesis de 1a situaci6n española durante el sig1o 

XVI. 

La conformaci6n de la sociedad españo1a de1 per!odo que estudia

mos estaba signada por 1a reconquista en España. E1 trabajo de los 
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campesinos, la autodefensa de las tierras reconquistadas, exigían 

numerosas concesiones personales o colectivas del tipo de las behe-

trías (protecci6n de un hombre o de un grupo por un señor a su elec 

ci6n). Aunque el sistema feudal se darro116 en la Península, las 

comunidades campesinas o urbanas fueron fuertes y relativamente 1i-

bres. En las áreas rurales coexistieron comunidades agrícolas, ej~ 

dos y pastores trashumantes. Por otro lado, en ciudades como las 

de Cataluña, Valencia y Sevilla se originaron nt1c1eos burgueses 

mercantiles. Sin embargo España se retras6 en su transici6n al ca-

pitalismo. La poderosa influencia de la Iglesia no favoreci6 la 

pr.oducci6n y circulaci6n de riqueza:· la multip1icaci6n del ntlmero 

de·cl~rigos y de las instituciones de beneficencia obstruyeron la 

economía con sectores improductivos, las confiscaciones de la Inqui-

sici6n, las donaciones a las congregaciones crearon "bienes de 

manos muertas". 

Los Reyes Cat61icos, más tarde los Habsburgos, apoyaron sus 

.gobiernos en la Iglesia, en la Mesta y en la nobleza terrateniente, 

de esta manera lograron frenar el impulso modernizante de la burgue-

sía española naciente. 

En este entorno se realiz6 la gran empresa de conquista y co1o-

· nizaci6n. Si bien es evidente que el empirismo individual ocup6 

el primer plé\no y pese al carácter medieval de ciertas "capitulaci~ 

nes" en las concesiones de tierras o de tributos, se percibi6 el 

sentido del estado absolutista, en las leyes emanadas de la Corona 
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y en la organizaci6n centralizada del poder. 

La pugna constante de la monarqu!a y los colonizadores se de

bi6 más que.nada a dos concepciones distintas de conquista. Los 

civiles sustentaban un sentido mercantilista de empresa y la Coro

na no ten!a una visi6n clara de c6mo gobernar las colonias, pol!

tica que se reflejaba en las contradictorias leyes de carácter "se 

mifeudal" y "semicolonial" al decir de Pierre Vilar.(5) 

La España del siglo XVI viv!a la época de transici6n del feu

dalismo al capitalismo, las colonias pod!an haber impulsado el 

cambio, pero el carácter retardatario de las clases dominantes im

pidieron el surgimiento del capitalistmo en el tiempo hist6rico 

en que se dio en otros pa!ses europeos. 

Dividimos el presente estudio en cuatro cap!tulos. E1 prime-

ro "La esclavitud.indiana" por ser de las primeras formas de rela

ciones de producci6n que utiliz6 el español para el servicio per -

sonal, servicio doméstico, carga, etcétera y como mercancía en el 

comercio de esclavos. La esclavitud estuvo unida a la encomienda 

por la imposici6n de esclavos como tributo o por la forma en la 

que afectaba a las comunidades el robo y herraje de indios. 

El uso del término esclavo que los españoles utilizaban al re

ferirse a la, época prehispánica nos lo aclaramos a partir de la 

concepci6n de esclavitud europea y las diferencias sociales que 

entre los mayas se establec!an. 
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El capítulo segundo trata del origen y desarrolo de la enco

mienda, nueva forma de relaci6n de producci6n entre los conquista-

dores y conquistados. Los indígenas encomendados eran considerados 

libres por el hecho de que no eran propiedad de los encomenderos. 

Su libertad estab1ecía una distinci6n entre encomienda y esclavi

tud. Un otorgamiento de encomienda no confería propiedad sobre 

la tierra. La encomienda era un derecho de usufructo, no una pro-

piedad. La comunidad tenía valor entre el encomendero en la medi-

da en que él se apropiaba del excedente de la producci6n de aquella 

por medio del tributo. En especial analizamos la encomienda de 

los Altos de Chiapas y la cacaotera de Soconusco. 

El capítulo tercero aborda los abusos. de los encomenderos en 

la explotaci6n del trabajo indígena, los que provocaron desconten

to de las comunidades y sistemáticas denuncias de sectores del cle

ro, principalmente de fray Bartolomé de Las Casas en el corto pe -

r!odo de su Obispado en Chiapas. 

La respuesta son las Leyes Nuevas, promulgadas en 1542; cuerpo 

de normas que tienden a producir un corte radical en la estructura 

socioecon6mica de las colonias. En ellas se dictaba: abolici6n de 

la esclavitud, reforma a las encomiendas, tasaci6n moderada de los 

tributos. Estas leyes provocaron un cambio y reacomodamiento de 

la economía d~ los españoles civiles y un mayor control social y 

administrativo por parte de la Corona. 
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El capítulo cuarto concluye con el declinar de la encomienda. 

Después de la aplicaci6n de las Leyes Nuevas, el siguiente paso que 

dio la Corona fueron las reducciones o congregaciones cuyo prop6si

to era reunir a la poblaci6n indígena dispersa en nuevos poblados 

más concentrados y accesibles al control de los funcionarios reales. 

En el caso de los Altos, los indios debían radicarse en estos asen

tamientos y no abandonarlos sin un permiso expreso, también tenían 

que aceptar la tasa de tributo y todas las demás exacciones impues

tas pero ahora controladas directamente por la burocracia real. 

Los frailes desempeñaron un papel fundamental al convencer a los na

tivos que abandonaran sus lugares de origen y se congregaran en 

los nuevos pueblos. También estos asentamientos sirvieron de aglu-

tinamiento de mano de obra indígena necesaria para las empresas de 

los españoles. El repartimiento fue la instituci6n que se cre6 

para distribuir el trabajo indiano sin separar a los indios de sus 

comunidades. La incipiente re1aci6n de trabajo asalariado comenz6 

con el repartimiento. El indio que era repartido para trabajar en 

tierras de los españoles recibía una paga individual. 

Las fuentes documentales primarias son la base de sustentaci6n 

del estudio. También recurrimos a la informaci6n de los cronistas 

Bernal Díaz del Castillo, Francisco Ximénez y Antonio Remesa! y a 

la vez cotejamos los relatos con los documentos, que permitieron en

contrar algunos errores en los datos hist6ricos. Tuvimos presente 

que si bien los escritos de los cronistas son relatos de la época y 

en su mayoría vividos por ellos mismos, los hechos están narrados 
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desde sus puntos de vista, a veces con intereses específicos. 

Corno bibliograf~a secundaria escogimos tres autores básicos: 

de ellos es Murdo MacLeod quien en su obra Historia socio-econ6-

mica de la América Central Española, (1520-1720), da un tratamien

to especial al problema del Soconusco que nos parece que es de gran 

aporte por el análisis detallado y bien documentado de la época. 

William Sherman en Trabajo forzoso en América Central, siglo XVI 

presenta una visi6n de conjunto de la Audiencia de Guatemala del 

siglo estudiado de la que nos interes6 en particular los capítulos 

sobre esclavismo y encomienda, y Silvia Zavala, un clásico dentro 

de la historiografía colonial, de quien consultamos varios de sus 

libros, sobre todo Contribuci6n a la historia de las instituciones 

coloniales en: Guatemala· que junto con el de Sherman nos sugirieron 

el esquema capitular del trabajo. 

Al abordar la investigaci6n de las fuentes primarias, nos en-

contramos con algunas dificultades. En el Archivo General de la 

Naci6n hallamos escasa documentaci6n de Chiapas del siglo XVI por 

haber pertenecido la provincia a la Audiencia de Guatemala en ese 

periodo. Recurrimos a San Cristóbal de las Casas para consultar 

los microfilms del Archivo General de Indias ~serie Guatemala~ 

en el Centro de Investigaciones Ecológicas del sur Este, aunque 

la lectura nos result6 compleja, pudimos seleccionar algunos datos 

de los manuscritos de la época. 
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Por último revisamos el acervo del Archivo General de Centro 

América, en Guatemala que contiene abundante documentación sobre 

Chiapas colonial. Debido a los pocos días que pudimos permanecer 

en el vecino pa!s realizamos una selecci6n previa de los expedien

tes en los cat~logos de Jan de Vos, t. I y II (IIa aún no hab!a 

sido editado), titulados Catálogo de los documentos históricos que 

se conservan en el Fondo llamado "Provincia de Chiapas" del Archivo 

General de Centro América, Guatemala. Orientamos la búsqueda en 

las Reales C~dulas y ordenanzas que sobre encomiendasr tributos y 

trabajo indígena fueron dictadas en el siglo XVI. 
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CAPITULO I LA ESCLAVITUD INDIANA 

Las primeras relaciones de producci6n entre conquista~ores y con-

quistados tomaron las formas de esclavitud y encomienda, aunque 

no deben confundirse ambas instituciones. En la mente del legisla-

dor estas dos situaciones fueron del todo diferentes. La escla-

vitud s6lo pesaba, seg'Cin la ley, sobre los indios caníbales y sobre 

aquellos que sin serlo se sublevaban contra el poder de Castilla, 

o sea se resistían, seg'Cin los conquistadores, a recibir el evange-

lio, de manera que la esclavitud que se les imponía era un castigo. 

Pero los indios pacíficosr sometidos a la autoridad de los españo-

les debían conservan su libertad y ser encomendados a los conquis

tadores. 

Hacia 1512-1514 el rey Fernando VII indic6 al jurista Juan 

L6pez de Palacios Rubios que compusiera un tratado acerca del Nue-

vo Mundo. En éste inc1uy6 una declaraci6n jurídica denominada Re-

querimiento, que tenía como objetivo legalizar la esclavitud de 

los conquistadores y por eso debía ser leída a los indios antes 

de emprender cualquier hostilidad. 

El manifiesto empieza con una breve historia del mundo desde 

su creaci6n y una reseña sobre el establecimiento del papado, que 

conduce a una descripci6n de la donaci6n del papa Alejandro VI a 

los reyes de España de las islas y tierras firmes del mar océano.(1) 
1 

En él expone la doctrina de la servidumbre e invoca a 'la autoridad 

de Arist6teles y Santo Tomás de Aquino. A su vez realiza una dis-
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tinci6n entre la esclavitud legal y la natural. Con referencia a 

la primera, explica que en el principio del mundo los hombres na

cían libres y legítimos y la esclavitud era desconocida. Fueron 

las guerras y la separaci6n de pueblos las que originaron la escla-

vitud: 

"Dios hace salir el sol para todos, concedi6 por tanto, la 
libertad al g~nero humano. Las guerras, la separaci6n de 
pueblos, la fundaci6n de reino y la distinci6n de dominios 
fueron introducidos por el derecho de gentes. El derecho 
introdujo que lo capturado en la guerra pasase a poder de 
los que lo capturasen y que los vencidos como premio de la 
victoria, fuesen esclavos del vencedor, a fin de incitar a 
los hombres a la defensa de su patria y a conservar vivos 
a los vencidos y no matarlos".(2) 

En cuanto a la esclavitud natural, se basa en los planteamientos 

aristot~licos. Los hombres no son todos iguales, unos tienen una 

inteligencia y capacidad mayor y parecen haber nacido para el 

mando y la dominaci6n en cambio otros parecen no usar la raz6n y 

s61o sirven para obedecer y servir. En la Política, libro I, 

capítulo II, Arist6teles expone: 

"~l ser humano por su naturaleza perter.ece no así mismo, sino 
a otro, es por naturaleza un esclavo; una persona es un ser 
humano perteneciente a otro si, siendo un hombre, es un ar
tículo de propiedad; un artículo de propiedad es un instru
mento de acci6n separable de su propietario .•• 

La autoridad y la obediencia son estado, no s61o inevita
bles, sino tambi~n convenientes. En algunos casos los seres 
son señalados desde el momento de su nacimiento para gober
nar .o ser gobernados ••• son esclavos por naturaleza aquellos 
que difieren entre sí como el alma del cuerpo y el ser huma
no del animal inferior; ésta es la condici6n de aquellos 
cuya funci6n consiste en el empleo del cuerpo y de los cuales 
esto es lo más elevado que pueda obtenerse ••. "(3) 
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Veinte siglos más tarde Palacios Rubios aplica estos concep

tos a los indios del Nuevo Mundo: 

" ••• los islefios están obligados a prestar servicios y 
cargas que pesan sobre los súbditos de los reinos espa
fioles, a los cuales han venido a inc~rporarse •.. "(4) 

El requerimiento legalizaba el trato que los españoles dar~an a 

los indios, debí.a ser leí.do a los pueblos antes de tomar cualquier 

resoluci6n. (5) 

La parte del manifiesto que se leía advert!a que si los ind!-

genas no querí.an convertirse al cristianismo ni admitir a los 

evangelizadores debí.an enfrentarse a una guerra justa con aquellos 

y ser esclavizados los vencidos.(6) Pero si los infieles no opo-

n!an resistencia y admití.an a los predicadores, como eran ignoran-

tes y no sabían gobernarse, por esa raz6n debían servir a sus con-

quistadores. 

En síntesis, contra el rebelde que resiste se apela a la guerra 

y a la esclavitud legal; contra el sumiso se aplica la esclavitud 

natural fundada en la ineptitud innata. 

En las colonias españolas, la encomienda fue la institución 

que organiz6 la servidumbre natural puesto que los pueblos de in-

dios estaban obligados a tributar a los conquistadores. Por lo 
• 

tanto esclavitud y servidumbre quedan diferenciadas según su esen-

cia. 
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Pero además de los esclavos de guerra, los españoles contaron 

con indios que según las costumbres de las culturas prehispánicas 

desempeñaban trabajos de servicio. Los conquistadores llamaron 

esclavos a estos indígenas que se vendían a sí mismos o a sus hijos 

a cambio de ciertos bienes o que por diversas circunstancias --ro

bo o haber quedado huérfanos-- tenían una posici6n inferior con 

respecto a los demás miembros de la comunidad. Estos pencatal 

en lengua maya o meya .uinicob en chontal, "gente trabajadora" (7) 

tenian la obligaci6n de servir a la familia que los había acogido. 

Trabajaban en labores agrícolas, eran mensajeros, cargadores y 

las mujeres cocinaban, hilaban y tej!an. Se podían casar libre

mente, litigar y su situaci6n no era una condici6n hereditaria. 

Los prisioneros de guerra que realizaban las mismas actividades 

de servicio eran reservados para los sacrificios rituales. 

Resulta significativo que los conquistadores los llamaran es

clavos puesto que la existencia de la "esclavitud" como una insti

tuci6n nativa justificaba su permanencia bajo la dominaci6n espa

ñola. 

Los españoles aprovecharon esta realidad que no s6lo se daba 

entre los indios de Chiapas sino tambi~n en otras etnias y con 

falsos argumentos se dirigieron a la Corona para obtener legalmen

te a estos esclavos indios que llamaron de rescate. Por compras, 

tributos o trato de otra índole pasaban de manos de los caciques 

indios a los españoles. De ah! que se hiciera una distinci6n entre 
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los indios obtenidos por guerra, a éstos se les herraba con una 

G. y a los indios de rescate con una R. (8) 

Por Cédula Real del 15 de octubre de 1522 dada en Valladolid 

se concede a los colonizadores la facultad de rescatar esclavos y 

tenerlos por tales durante el tiempo que fuese voluntad del rey. 

Ante los excesos que se cometían en el procedimiento del res

cate de los indios, la Corona se vio obligada a dictar prohibicio

nes. Muchos encomenderos pedían indios de servicio a los caciques 

y después los herraban por esclavos. En otras ocasiones los caci

ques daban el repartimiento indios de madre esclava y éstos eran 

herrados por los españoles. 

En 1528 una ordenanza emitida en la ciudad de Toledo prohibi6 

que los encomenderos exigieran a los pueblos indígenas oro como 

tributo, salvo que fuera voluntario. La causa de la medida se 

debi6 a que si no podían reunir la cantidad de oro impuesta, los 

españoles les exigían a cambio 100 o 200 esclavos y el cacique 

para reunirlos incluía indios libres. 

Bernal Díaz del Castillo relata que las personas que tenían 

el hierro a su cargo lo imponían a persona libres y los caciques 

que daban tributo a los encomenderos tomaban de sus pueblos "in

dios e indias, muchachos pobres y huérfanos y los entregaban como 

esclavos" . ( 9) 

una Real Cédula expedida en Madrid el 2 de agosto de 1530 ex-
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presaba que al principio de los descubrimientos los Reyes Cat6-

licos habían permitido hacer la guerra y cautivar a ciertos indios 

que resistían a los PFedicadores de la fe, "pero considerando los 

muchos e intolerables daños que se habían seguido por la desenfre-

nada codicia de los conquistadores se mandaba ahora que nadie en 

tiempo de guerra, aunque fuese justa osara cautivar a los indios 

y que tampoco pudieran ser obtenidos por vía de rescate".(10) 

Ante esta dramática medida adoptada por la Corona, los conquis-

tadores enviaron protestas aludiendo a que eran usados para cense-

guir oro y con esta prohibici6n la Corona se vería perjudicada. 

Así, el procurador de Guatemala, Gabriel de Cabrera escribe 

a los monarcas en nombre de los vecinos de la ciudad de Santiago 

y otras ciudades y villas pidiendo se derogue el impedimento de 

rescatar esclavos. Argumentaba que: 

" los caciques e indios tienen por esclavos a los mismos 
indios, se les haría mucho daño por quitarles el beneficio 
que recibían en salir en poder de los caciques e indios que 
los tenían por esclavos por el peligro en que estaban de 
ser sacrificados demás que en venir en poder de los cristia
nos podrían ser instruidos y doctrinados en las cosas de 
la fe". ( 11) 

Evidentemente la convicci6n de prohibir la esclavitud no era firme 

en los monarcas puesto que el 20 de julio de 1532 se dict6 una 

Re~i Provisi6n concedi~ndose al obispo de Guatemala, Francisco Ma-
1 

rroquín y al presidente Pedro de Alvarado la facultad de compro-

bar qu~ indios en poder de los caciques eran realmente esclavos. 



-'22-

De esta manera a los que contestaban que sí lo eran tenían que res-

catarlos y herrarlos, pero se prohibía sacarlos de la provincia. 

En cuanto a los indios de guerra, una Real Cédula dictaba a 

solicitud del procurador Gabriel de Cabrera ordenaba a Alvarado y 

Marroquín que fueran ante los indios que estuviesen alzados y les 

leyeran el Requerimiento: 

" y si les pareciere que con justicia se puede hacer guerra, 
lo declararan así,.• •• y a los que en el.la prendieren tomarl.os 
por·escl.avos y como a tales venderlos •.• " (12) 

Con estas modificaciones a lo dispuesto en 1530, los colonos de 

Guatemala vuelven a tener derechos de poseer indios esclavos por 

guerra y por rescate. 

Esta actitud ambival.ente de los monarcas era reflejo de una 

pol.ítica poco clara con respecto a la forma como debían gobernar 

a 1.as colonias. Sobre el.las se ejercía una doble presi6n de signo 

contrario, la de los conquistadores fortalecidos política y econ6-

micamente y las expresiones de protesta antiescl.avistn de algunos 

religiosos, en particular fray Bartolomé de las Casas que afirma-

ba: 

"No hay ningún esclavo indio en las :Indias que justamente lo 
sea o 1.o haya sido. Ahora está por averiguar que ninguna gue
rra, desde que las :Indias se descubrieron hasta hoy ha.habido 
justa de parte de los cristianos. Lo que dicen los españoles 
acerca de que se les de licencia para hacer esclavos a s6lo 
los que los mismos indios tienen por esclavos, es diab6lico, 
porque so color de uno que los indios tienen hacen ellos es--
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clavos a la mitad y las dos partes de los vasallos del ca
cique". (13) 

Tal vez haya sido la causa de la enmienda que realiza la Reina 

sobre lo decretado anteriormente. Con fecha 9 de septiembre de 

1533 se expide una cédula donde se afirma que subsiste el derecho 

de la esclavitud por guerra siempre y cuando intervenga el obis-

po, pero en cambio se desautoriza el derecho de esclavitud pqr 

rescate quedando tan s6lo en uso los esclavos ya existentes. 

El papado se pronuncia en contra de la esclavitud en la bula 

Sublimis Deus expedida por Paulo III el 29 de mayo de 1537. Ent:r::e 

otras sentencias impuso una excomuni6n a todo cristiano que hicie-

ra esclavo un indio. Se trató que no se conociera esta bula en 

e1 Nuevo Mundo puesto que a veces las condenas papales pesaban a 

los conquistadores más que las de la Corona. 

1.1. La situaci6n de la esclavitud indiana en la Audiencia de Gua 

temala. 

El oro y la plata eran los metales codiciados por la Europa mercan-

tilista y en los primeros años de la colonia todos los esfuerzos 

se dedicaron a su extracción. La mano de obra esclava indígena 

fue preponderante en las minas hasta la aplicaci6n de las Leyes 

Nuevas, que las prohibieron. 

Por ser América Central una zona de escasos recursos minera-
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les se convirti6 rápidamente en un centro de captura de indios que 

eran llevados al Caribe, donde la poblaci6n indígena se extinguía; 

al Perú recién descubierto o a las minas de la Nueva España. En 

1540 en las minas de plata de Sultepec (hoy Estado de México) de 

los 50 indios que trabajaban en ella, 17 provenían d.e Guatemal.a. (14) 

Entre 1536 y 1540 la exportaci6n de indios alcanz6 su mayor 

desarrollo, período durante el cual veinte barcos navegaban entre 

Realejo y N~coya, Panam~ y Perú. La cantidad de ind!genas trans

portados en los barcos variaba de 400 a 500; para la década de 

1532-1542 serían 20 OQO los indígenas reportados. (15) La tasa de 

mortalidad tanto en los barcos como en las nuevas regiones donde 

eran desembarcados fue muy alta, las epidemias abundaban y transmi

tían de una zona a otra. 

Todas las ·áreas de América Central excepto Costa Rica y las 

distantes tierras de Chiapas fueron afectadas por este comercio. 

Pero cuando los conquistadores descubrieron que los ríos comprendi

dos entre Chiapas y Costa Rica contenían oro que podía ser extra!do 

mediante el mecanismo de lavado, invirtieron gran cantidad de in

dígenas esclavos en esa actividad. 

Los indígenas hechos esclavos no s6lo eran los capturados en 

las guerras como demandaba la legislaci6n real, sino también los 

que los españo~es exigían a los pueblos bajo su control, en núme

ro determinado. 
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Los esclavos indios eran organizados en cuadrillas de 20 a 

30 bajo el mando de un mayordomo pa~a extraer oro en los ríos más 

cercanos. Tambi~n realizaban tareas de agricultura y ganadería 

en las tierras de los colonos. 

Con el dictado de las Leyes Nuevas en 1542 y la desaparici6n 

de la primera generaci6n de conquistadores~ ávidos de riquezas a 

cualquier precio, fue disminuyendo la esclavitud; termin6 la movi-

1izaci6n obligatoria de vastas cuadrillas de esclavos indígenas 

en el itsrno; disminuyeron los herrajes y las comunidades indígenas 

pasaron a ser controladas por encomenderos locales, c·1~rigos, y 

funcionarios. 

Los esclavistas españoles protestaron ante la Corona por la 

1iberaci6n de la esclavitud indiana y enviaron delegaciones a Es-

paña para que se levantara tal prohibici6n (Bernal Díaz del Casti-

1 lo fue uno de ellos) bajo el alegato de que la extracci6n de oro 

era de gran importancia para ellos y para España. 

Como soluci6n al conflicto la Corona autoriza la sustituci6n 

de esclavos indios por africanos y permite la libre venta y reven-

ta en la Audiencia. 

Entre 1550 y 1560 se produce una disminuci6n en el lavado de 

oro producida no s61o por la falta de mano de obra sino por el ago-

• tamiento de los depósitos en parte provocado por los m~todos primi-

tivos de extracci6n. 
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El reflujo de la extracci6n de oro, la disminuci6n del trá

fico de indios y el declinamiento de la producci6n del cacao (es

tudiadas en el pr6ximo capítulo) produjo en la Audiencia de Guate

mala a finales de siglo una depresión econ6mica después del auge 

repentino en las décadas del 30-50. 

1.2. El esclavismo en Chiapas. 

En 1537 los regidores de la Ciudad Real, Luis de Luna, Crist6bal 

de Morales y Pedro de Estrada, y el alcalde Juan Méndez de Sotoma

yor expidieron una serie de ordenanzas para gobernar la ciudad. 

También era tema de estas leyes la esclavitud de los indios como 

hecho legal. Esta actitud de los regidores indicaba que indepen

dientemente de la posici6n de la Corona con respecto a los escla

vos indios, había cierta iniciativa legislativa y ejecutiva. 

Deshechos acaecidos en un lapso, de casi una década muestra 

cómo los españoles se apropiaban de los indios y los herraban. 

En 1528 cuenta el testigo español, Juan Gallego, que Pedro 

de Guzmán, v©cino de la villa del Espíritu Santo, junto con otros 

individuos realiz6 una incursión en los pueblos de Quechula, Zina

catán y otras comarcas; a su paso exigía a los indios del lugar 

tributo en alimentos, ropa, oro, esclavos y tarnernes. Si no acáta

ban la exigenoia les hacían la guerra y aplicaban el Requerimiento. 

Los naturales apresados eran herrados, así como también, en forma 
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indiscriminada, los que les servían de tamemes. 

Lo mismo realiz6 Gallego en el pueblo de Tapalapa, en donde 

exigi6 100 tamemes, los herr6 y reparti6 entre los españoles que 

lo acompañaban. (16) 

Siete años más tarde el capitán Francisco Gil procede de for-, 

ma similar. Había sido enviado por el gobernador Alvarado a fun-

dar un poblado en el valle de Tequepán-Pochutla con cuarenta espa

ñoles. Al fundar. la villa de San Pedro se apoderan de los indios 

de encomienda pertencientes a otros españoles y los esclavizan. 

El prop6sito de Gil era llevar unos 200 indios a M~xico y vender 

otro tanto a los tratantes de la zona. Con esta intenci6n asalt6 

con sus seguidores el pueblo de Tila, encomendado a Francisco 

Ortes, a quien exigieron esclavos, e hicieron una serie de vejá-

menes a los principales del pueblo. 

Luego marcharon a la comunidad de Patalcingo, tomaron 20 in-

dios como tamemes y los ataron y marcaron. Despu~s, Gil y su pan-

dilla se trasladaron al pueblo de Yzcatepeque cedido en encomienda 

a Bernardino de Coria. En este caso fueron sacados del pueblo, 

hombres, mujeres y niños y los esclavizaron. 

Cuando se dirigían al pueblo de Tuni, dos nativos de Zinaca-

tán alertaron a los habitantes del pueblo quienes decidieron quemar 
1 

sus viviendas y refugiarse en el bosque. (17) 
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Estos son s6lo dos ejemplos, pero las cacerías de esclavos 

se dieron con frecuencia en toda lap:'ovincia. 

La impunidad con la que los españoles esclavizaban a los in

dios se debía a que rápidamente se deshacían del objeto delictuoso 

el que comerciaban con traficantes que sacaban a los esclavos de 

la zona. Algunos conquistadores estaban implicados en forma direc

ta con el comercio de esclavos en complicidad con gobernantes, 

los que hicieron de la esclavitud un medio para enriquecerse rápi

damente. 

Los esclavos indios que quedaban en Chiapas eran utilizados 

por los encomenderos para realizar servicos personales, tareas 

dom~sticas, agr!colas y ganaderas y tamb1~n como cargadores. A 

veces se les vendía o alquilaba a otro encomendero.(18) 

El cronista Remesa! informa que un encomendero de Chiapas, 

Baltasar Guerra ten!a más de 200 esclavos trabajando en su ingenio 

de azacar.(19) A la vez, un docmento real fechado en 1539 ordena 

al gobernador de Guatemala "averigüe si Baltasar Guerra tiene in

díos esclavos".(20) 

En 1534 se prohibe a los encomenderos por ordenanza real "res

catar o cx:mprar esclavos que residan en el pueblo de su encomienda 

o en la encomienda de otro vecino". (21) 

Pasaron a ser tan numerosos los indios esclavos --Fray Barto-
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m~ de las Casas denuncia un total de 500 000 indios esclavos en 

la regi6n-- que en el mercado un caballo lleg6 a costar más que 

10 nativos. Durante los primeros años de la dominaci6n española 

en Soconusco un esclavo valía 2 pesos de oro, los cerdos se ven

dían a 20 pesos de oro cada uno y una carga de cacao a 10 pesos 

oro.(22) En esta zona los encomenderos del cacao usaban en for

ma abusiva la fuerza de trabajo esclavo indígena para la producci6n 

masiva del cacao. 

Despu~s de haber sido dictadas las Leyes Nuevas continuó la 

cacería de esclavos con cualquier pretexto. Es así que en 1549 

se ordena que "queda prohibido organizar expediciones de conquista 

con el objeto de rescatar indios.de los pueblos del obispado de 

Chiapas". (23) 
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NOTAS CAPITULO I 

(1) L6pez Rubio se basaba en 1as teorías del Ostiense, Enrique 

de Sunsa, Cardenal de Ostia (siglo XIII), que sostenía la 

idea de que si bien los pueblos infieles tenían jurisdiccio

nes políticas antes del advenimiento de Cristo, al llegar 

~ste a1 mundo tales jurisdicciones se les transferían como 

señor espiritual y temporal de1 orbe de tal modo que sus su

cesores los papas podían reclamar con derecho el dominio de 

las tierras y de las gentes de las regiones infieles. 

(2) Citado por Silvia Zavala en Servidumbre natural y libertad 

cristiana, Buenos Aires, Peuser, 1944, p. 32 • 

. (3) Arist6teles. Política, M~xico, UNAM, 1963. (Publicaci6n de 

la coordinaci6n de Humanidades), p. 11. 

(4) Silvio Zavala, op. cit., p. 17. 

(5) Lewis Hanke relata como se leía e1 Requerimiento ••• "Fue 

leído a árboles y cabañas vacías, cuando no se encontraba a 

los indios. Los capitanes murmuraban frases teol6gicas 

entre sus barbas al borde de las dormidas v1viendas de los 

indios, e incluso una legua antes que empezara el ataque ••• 

Los capitanes de barco leían e1 documento desde la cubierta 

mientras 1 se aproximaban a una isla y por la noche enviaban 

expediciones para hacer esclavos .• ~ etc. La lucha española 
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por 1a justicia en la conquista de Am€rica, Madrid, Aguilar, 

1967, p. 55. 

(6) Seg(in 1.a concepci6n tomista "Las guerras podían hacerse con 

justicia cuando su causa era justa y cuando 1a autoridad que 

hace la guerra es 1eg!tima y hace 1.a guerra con e1 espíritu 

justo y de la manera correcta", Ibídem, p. 59. 

(7) Wi11iam Sherman, El trabajo forzoso en América Central, si

g1o XVI, Seminario de Integraci6n Social Guatemalteca, Guate

mala, 1987. 

(8) Sil.vio Zavala, Los esclavos indios en la Nueva España, M€xico, 

El Colegio Nacional., 1967, p. 5. 

(9) Berna! Dfaz del Casti1lo, Historia verdadera de la conquista 

de la Nueva España, M€xico, Tipografía de 1a Secretaría de 

Fomento, 1904, t. I, p. 217. 

(10) Citado po~ Sil.vio Zava1a, op. cit., p. 6. 

( 11) 

(12) 

Silvio Zavala, Contribuci6n a 1a historia de las instituciones 

coloniales en Guatema1a, México, El. Co1egio de México, 1945, 

p. 24. También en esta carta e1 procurador habla.de "esclavo"· 

al referirse a 1os indios que realizaban tareas de servicio 

segan 1.a cultura prehispánica. 

Ibid. , p. 19. 
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( 13) Ibid. , p. 2 7 

(14) Alejandra Moreno Toscano, "El siglo de la Conquista" en His

toria General de México, El Colegio de México, 1981, t. 1, 

p. 345. 

(15) Murdo Mac Leod, Historia sociecon6mica de la América Central 

española, (1520-1720), Guatemala, Biblioteca Centroamericana 

de las Ciencias Sociales, 1980, p. 44. 

(16) AGN, Ramo Civil, vol. 1276, foja 86-87. 

(17) AGI, Guatemala, leg. 110, Citado por William Sherman, op.cit. 

p. 86. 

(18) AGCA, AL 23 leg. 4575, fol. 144. 

(19) ~ntonio Remesa!, Historia General de las Indias Occidentales 

y en particular de la gobernaci6n de Chiapas y Guatemala, 

Madrid, Atlas, 1964, p. 465. 

(20) AGI, Chiapas, rollo 1, Micropelícula, CIES: , San Crist6ba1 

Las Casas. 

(21) AGCA. Al 23 leg. 4575, fol. 21 v. 

(22) AGI. Justicia, leg. 1031 (año 1624). Citado por W. Sherman 

op • c i t . , • p . 9 4 • 

(23) AGCA Al 23, leg. 1511, fol. 128. 



CAPITULO II. LA ENCOMIENDA: origen y desarrollo 

Los beneficios de la conquista fueron muy pobres en·bot!n, a dife

rencia de los tesoros que los españoles pretendían encontrar. 

Los bienes del mundo conquistado que consistían principalrne~ 

te en piezas de arte y metales preciosos, se repartieron entre la 

Corona y los principales conquistadores. Pero pronto éstos se ago

taron y ante la arnenza de que los conquistadores abandonaran las 

tierras en busca de nuevos tesoros, y aan en contra de sus intere

ses, la Corona accedió a que se repartiera lo anico que había en 

~bundancia, los indios. 

De esta manera la encomienda, que había tenido las primeras 

experiencias en las Anti·llas, comienza a generalizarse en el con

tinente. 

La encomienda se institucionaliza corno forma de gratificaci6n 

que la Corona otorga a los conquistadores. Es decir, reciben pue

blos de indios que les tributan teniendo la obligaci6n de evange-

!izarlos. El tributo se dio a los encomenderos en especie y en 

servicios personales, que cumplieron los naturales trabajando para 

los encomenderos en tareas dorn~sticas, agrícolas, pastoreo o en 

construcci6n de ob:r:as de infraestructura, aunque volvían a sus comu

nidades a donde producían su autoconsurno. y el tributo. 

Esta instituci6n tendría un carácter social, econ6mico y re-
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ligioso: fue utiliz.ada como el instrumento para lograr la integra

ci6n social de españoles e indios, en tanto se encausaban las re-

laciones entre las dos culturas. Result6 ser el medio más eficaz 

para explotar la principal fuente de riqueza, es decir, la fuerza 

de trabajo indígena. Permitía a la vez la evangelizaci6n de los 

naturales, prop6sito primordial de la "conquista espiritual". (1) 

Además, los conquistadores veían a esta instituci6n como la 

más id6nea para el logro de sus aspiraciones, pues se beneficiaban 

en lo inmediato, en tanto que, en el largo plazo, creían que era 

el medio adecuado para obtener nobleza y tener por vasallos a los 

indios y gobernarlos en nombre del rey. 

Las primeras encomiendas se dieron a titulo provisional. Se 

repartieron entre quienes, por tener una experiencia militar pre

via, jugaron un papel importante en la conquista y entre quienes 

hicieron aportes econ6micos considerables para realizar la empre

sa. 

Los encomenderos se propusieron conseguir de la Corona el re

conocimiento legal de sus privilegios y más aGn que tuvieran un 

carácter definitivo y hereditario similar a la condici6n del seño

río español. (2) 

Pero, a diferencia del señor feudal, el encomendero vivi6 

s6lo del tributo y del servicio indiano en los primeros años de 

la conquista; más tarde transfiri6 ese tributo hacia inversiones 
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que le rendían utilidades diversas. As!, tom6 parte activa en la 

exp1otaci6n de las minas, granjas agrícolas, molinos harineros y 

también se dedic6 al comercio regional e intercolonial. Es decir 

transfiri6 los ingresos del tributo a nuevas empresas lo que dio 

lugar a un germen de burguesía con aspiraciones a la aristocracia. 

(3) 

2.1. Conquista y colonizaci6n de Chiapas. 

La conquista de la zona chiapaneca tuvo como objetivo la basqueda 

de metales preciosos y de fuerza de trabajo susceptible de ser ex

plotada. As!, "antes de ser conquistados los Altos habían sido 

repartidos en encomiendas". (4) 

La primera expedici6n en 1524 estuvo al mando del capitán Luis 

Marín. Un sin fin de conflictos se sucitaron entre los españoles, 

sobre todo en relaci6n al reparto del botín. Luis Marín organiz6 

pequeñas expediciones para que llevaran al Requerimiento a los pue

blos indios. En una de ellas particip6 Berna! Díaz del Castillo 

y el mismo cronista relata que había ido con tres hombres a Zimatán 

a "llamarlos con amor a la paz , pero que fueron recibidos con gue

rra 11
• (5) 

También aprovecharon la enemistad entre los pueblos nativos 

y por eso lograron que algunos se sometieran pacíficamente como 

Zinacantán, Copanahuastla y Pinola. Pero esa sumisi6n la utiliza-
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ron algunos soldados para su beneficio y exigieron a los caciques 

tributo en oro, bajo amenaza de tomar prisioneros a los principa

les. Con esto se produjo la ruptura de la confianza inicial y los 

pueblos se rebelaron alzándose contra los peninsulares. El capi

tán Mar!n entendi6 que era perjudicial esta actitud y prendi6 a 

los soldados que habían procedido de esa manera. 

Hernán Cort~s otorgaba los títulos de encomienda de los pue

blos que se iban sometiendo por medio de c~dulas; Alonso de Grado 

ten!a una que le concedía la mitad de los pueblos indígenas de 

Chiapas y Bernal D!az otra que comprendía los pueblos de Tecoya y 

Teapán. (6) 

Alonso de Estrada, gobernador de la Nueva España, envi6 a 

Diego de Mazariegos en. 1527 a "poblar y dar paz a la provincia de 

Chiapas" (7); al. igual. que Marían tuvo confl.ictos con los soldados 

a l.a hora de repartir las encomiendas. 

Los soldados de Mazariegos cometieron muchos abusos y maltra

taron a los indios. Uno de los casos fue Pedro de Guzmán, alcal

de de la villa de Coatzacoalco que exigía tributo en esclavos a 

los caciques, "aparreaban y justiciaba a los que no le querían dar 

lo que les ped!a y sin estar alzados los pueblos, les hac!a guerra 

yherrabapor esclavo a .los naturales.que les venían de servir de 

tamemes ..• " (8) 

Debido a la actitud un tanto proteccionista que ten!a Mazarie-
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gos con los indios, hubo disconformidad entre los españoles y lo 

acusaron de cargos infundados. La Audiencia de México, sin previa 

investigaci6n, design6 a Juan Enríquez de Guzmán para sustituirlo, 

éste mantuvo la actitud de conseguir alimentos por la fuerza y de 

seguir repartiendo pueblos en encomienda. Después de un periodo 

de tres años le sucedi6 Francisco Montejo como gobernador y capi

tán de la provincia de Chiapas, quien procur6 remediar el siste -

ma de encomiendas y mejor6 las condiciones de los nativos, al per

mitir que presentaran las quejas de sus encomenderos. 

El Soconusco fue conquistado durante los mismos años por una 

expedici6n capitaneada por Pedro de Alvarado, proveniente de Gua-

temala. Los nativos los recibieron en paz, le entregaron presen-

tes, pero aquellos, como los demás conquistadores sometieron a los 

pueblos por la fuerza. 

A medida que la burocracia colonial se fue instalando, se 

asignaban más regularmente las comunidades de indios a los encomen

deros, también se reservaban pueblos a la Corona. 

Ahora bien , la economía de los españoles no consisti6 sola

mente en recibir el tributo de las comunidades, con el correr de 

los años también desarrollaron la producci6n de trigo, caña de az11-

car, vid y añil y a la vez molinos harineros e ingenios de az11car. 

Para cultivar estos productos no tradicionales, demandaron se les 

otorgaran mercedes de tierras. Fue así como adquirieron propieda

des territoriales dentro de las encomiendas. Una cédula del 8 de 
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noviembre de 1538 dictada por el emperador Carlos V, decía: 

"por parte del Consejo de la Villa de San Crist6bal de los 
Llanos de Chiapa le fue hecha relaci6n que muchos vecinos 
de esa villa habían plantado en los repartimientos que te
nían encomendados, por lo tanto el rey ordena: que no ha -
biendo tomado ni tomando por hacer las dichas viñas y parra 
les y otras arboledas, tierras, ni heredades de los indios
naturales de esas tierras contra su voluntad y sin pagárse
las, es nuestra merced y voluntad que todas las heredades 
que ans! los vecinos de esa dicha villa hubieran plantado 
en los repartimientos que les están encomendados y las que 
plantaren aquí en adelante, sean suyas y de sus herederos 
y sucesores de aquel y aquellos que de ellos hubieren títu 
lo, raz6n o causa y mandamos que aunque la encomienda de los 
indios que ans! os están encomendados o sea removida la per 
sona que en el dicho repartimiento tuviere heredades, se -
quede con ellas y ~ea obligado el que sucediere en el dicho 
reparticiento a las comprar, dando por ellas lo que dos 
personas puestas por ambas partes juraren y declaren que 
valen". (9) 

Como los·encomenderos sabían que podían perder la merced de la en-

comienda pidieron al rey que garantizara sus derechos a las nuevas 

plantaciones. Por eso esta cédula de 1538 aclaraba ~ue para evi-

tar litigios entre el "dueño de heredad" de la tierra sembrada y 

el encomendero que por nuevo título entrare en posesi6n de la mis-

ma se obligaba a que éste comprara los sembrados e aquel por el 

justo precio arbitrado. 

Aunque la Corona ponía como condici6n que no se tratara de 

tierras usurpadas a los indios sino vendidas por ellas voluntaria-. 

mente, no siempre fueron adquiridas por medios legítimos. 

Es así como comenzaron legal o ilegalmente a introducirse los 

españoles en las comunidades, rompiendo los ecosistemas y trans-
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formando los límites de. los pueblos. Estas parcelas de tierra 

funcionaron como enclaves en la producción de cultivos ajenos a 

la tradici6n indígena que más tarde se convirtieron en fincas. 

2.2. El Tributo 

Durante los primeros años de la conquista la relación entre enco

menderos e indios estuvo regulada de acuerdo con los intereses 

de los primeros. Eran, éstos los que determinaban los tributos 

y servicios que habían de proporcionarles los pueblos indígenas, 

que les estaban encomendados, sin tener en cuenta la posibilidad 

de éstos, sino de acuerdo con, sus beneficios. Además de lo que 

debían pagar.a los encomenderos o al rey, los indígenas tenían 

otras cargas que se les imponía como prestaciones a los funciona

rios indígenas, contribuciones para sus comunidades, para la con~ 

trucci6n de iglesias, mantenimiento de los doctrineros y obras 

p'Úblicas. 

El .tributo lo pagaban solteros y casados y las mujeres solte-

ras y viudas de 18 a 50 años. Los hombres casados pagaban el tri-

buto "entero" y los viudos "medio" tributo. Quedaban exceptuados 

del pago los caciques, los ancianos, los enfermos y funcionarios 

indígenas durante el tiempo que duraren en su· empleo.(10) 

El tributo no s6lo era el excedente de la producci6n de los 

pueblos, por el contrario se les exigía una cantidad que modifica-
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ba muy notab1emente e1 r~girnen de producci6n. A causa de 1a dis-

minuci6n constante de 1a pob1aci6n provocada por epidemias, exc~ 

sos de trabajo, guerras, etc. 1a carga tributaria resu1t6 imposi-

b1e de curnp1ir, 1o que afect6 gravemente a 1a vida de 1as comuni

dades. 

para estabilizar la situación, 1a Corona inició un proceso 

de ordenamiento jurídico de la encomienda el cual imponía la tasa

ci6n de1 tributo corno base para el control de la institución. (11) 

El rey orden6 en 1536 que se hiciera un empadronamiento de 

1os indios tributarios "en forma justa y tomando en consideración 
... 

1a ca1idad de la tierra y productos"; señalaba a la vez que una 

copia de la tasación debía quedar en manos del cacique o jefe de 

la comunidad para evitar abusos.(12) 

Años más tarde confi6 la Corona al gobernador y obispo de 

cada provincia la funci6n de tasar 1os tributos. 

As!, con fecha 22 de noviembre de 1540 fue dirigida una Real 

C~dula al obispo de Chiapas, don Juan de Arteaga y a Francisco de 

Montejo como gobernador de las provincias de Yucatán y Cozumel 

para que en forma conjunta 11evaran a cabo 1as tasaciones de los 

tributos de sus jurisdicciones para poner fin a los abusos genera

dos por una recaudación 1ibre y arbitraria de 1os tributos. 

El documento ordenaba que se procedieran a una minuciosa ins-
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pecci6n de las poblaciones indígenas, de la calidad de la tierra y 

del tipo de cultivo que producían. También se sugería que al rea

lizar la tasaci6n se tuviera en cuenta el monto de lo que los pue

blos tributaban antes de la conquista. De esta forma, ningan en

comendero -ni tampoc'o los oficiales reales- podrían exigir ni 

.recibir otra clase de tributos que no fueran los fijados en la ta

saci6n, "y si algan encomendero alterando la tasaci6n de tributos 

obtuviera mayor renta en su encomienda pierde esta merced", advier

te el texto de referencia. (13) 

Hasta la promulgaci6n de las Leyes Nuevas en 1542 no se die-

t6 otran:>rma sobre tributaci6n indígena. En este aspecto las Le-

yes Nuevas no hicieron sino ratificar la legislaci6ri anterior. 

Como consecuencia, el sitema de tasaciones se mantuvo vigente, 

aunque con ligeras variantes·. La diferencia más importante que 

se introducía en estas leyes fue la declaración de Valladolid del 

4 de junio de 1543, que se refería al criterio que había de preva-

lecer en el momento de fijar los tributos. En ella se especific~ 

ba que las tasas debían ser menores que "lo que solía pagar en 

tiempo de los caciques y señores que los tenían antes de venir a 

nuestra obediencia para que conozcan la.voluntad que tenemos de 

revelar y hacer merced". Se incluía también como novedad, la 

claúsula de que en el caso de las tierras de reciente descubrí. 

miento y ocupaci6n se acudiera con el tributo tasado a los encamen 

deros, 
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"de forma que éstos no tengan mano ni entrada con los in
dios ni, poder, ni mando a1guno, ni se sirvan de ellos por 
vía naboría ni en otra manera alguna en poca ni en mucha 
cantidad ni hayan más de gozar el tributo conforme a la or 
den que la audiencia o gobernador diere para la cobranza -
de él". (14) 

Varios años se ocuparon para la tasaci6n de los tributos. En 

cuanto a la forma en que se realizaron, el obispo Marroquín tes

timonia en una carta al rey: 

" y pongo a Dios que no miento que en todas las tasacio
nes que se han hecho hasta la hora presente, las más no me
recieron dar a sus dueños ni a~n agua .•• juzgo haber ido 
contra los naturaies en favor de 1os encomenderos en cada 
tasaci6n en más de una cuarta parte". (15) 

2.3. Los servicios persona1es 

Las.prestaciones que 1os indígenas realizaron para 1os españo

l.es. consistían no s6lo en tributar 1.o producido en sus comunida

des sino varias actividades econ6micas adicionales de servicio 

personal que eran tasadas como tributo. 

William Sherman diferencia el servico personal, que en 1a pri-

mera mitad del siglo XVI era parte del tributo que los pueblos 

deb!an otorgar, del repartimiento de fines del siglo, que era com-

pulsivo, pero temporal y retribuido.(16) 

En cambio para Si1vio Zavala repartimiento 1.aboral: y servi-

cio personal es lo mismo y se basa en que muchas cédulas reales 

1es dan e1 tratamietno de sin6nimo,(17) aunque en la reseña que 

Zavala hace del 1.ibro de Sherman aclara que es distinto el repar-
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timiento de las 1'.lltimas décadas del siglo que "el servicio que 

se prestaba antes como parte de la encomienda". (18) 

Nos inclinamos más por la postura de William Sherman porque 

consideramos que aclara más la naturaleza de dos actividades 

ind!genas distintas en relaci6n con los españoles: el servicio 

personal era parte del tributo tasado en las encomiendas y el re

partimiento era trabajo remunerado, por lo menos segan la ley. 

Algunos servicios personales que se llevaron a cabo en los 

Altos y en la Costa de Chiapas fueron: 

a) Servicio doméstico: comprendía un sin fin de actividades 

en la casa del encomendero, como traer leña, agua, limpiezá, cui

dado de los animales domésticos env!os de mensajes, etc. Incluso 

las mujeres amamantaban a los hijos de los españoles, para lo 

cual tra!an indias j6venes recién paridas y las hac!an residir 

en la ciudad durante la lactancia de los hijos de los peninsula

res. 

Al principio del siglo XVI estas actividades las realizaban 

los indios esclavos pero a medida que fue prohibida la esclavitud 

se utilizaron ind!genas encomendados. 

b) Actividades ganaderas: los conquistadores recibieron de 

parte de la Corona mercedes de tierras mediante cesi6n o venta 

de tierras de realengo· y el otorgamiento de licencias para po

blar de ganado los sitios allende 19s pueblos de indios. 
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La participación de los encomendados corno fuerza de traba-

jo en las actividades ganaderas fue realmente mínima dado que el 

cuidado del ganado en las estancias no requería más de dos o tres 

indios. De 40 pueblos tasados en la administración del presiden

te Cerrato en la Audiencia de Guatemala, 150 indios realizaban 

actividades ganaderas. (19) 

Pero lo que más afectó a las comunidades indígenas fueron los 

cuantiosos daños que provocaron los ganados que pastaban libre -

mente, destruyendo cosechas y a largo plazo con los efectos ero-

sivos del suelo. 

Documenta el cronsita Remesal: 

"Y. con esta abundancia de pastos· todo el ganado mayor de bueyes 
y vacas, caballos e yeguas y el menor.de lana y cerda que 
siempre fue mucho, se engolosin6 de.fuerte con los panes y 
maizales ••. y no era tanto lo que comían corno lo que pisaban 
y destruían porque s6lo .dos yeguas o vacas hechaban a perder 
una heredad muy grande .•. " 

Y agrega más adelante: 

"Encareci6 tanto de suerte el año que lleg6 a valer una fáne 
ga de trigo peso y medio de oro. Y para remediar el daño -
que causaba el ganado se juntaron en Cabildo a los cinco de 
agosto y no hallaron otro medio o dieron licencia al que to
pase en su heredad un buey, vaca, caballo, yegua, puerco u 
oveja que libremente la pudiesenmatar."(20) 

c} Actividades agrícolas: la poblaci6n española traslad6 sus cos

tumbres y gustos alimenticios al Nuevo Mundo, aunque tambi~n asi

miló gran parte de la dieta alimenticia agrícola sobre todo el 
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maíz, frijol, chile y cacao. 

El trabajo agrícola constituy6 la principal actividad produc

tiva de los indios encomendados dirigida tanto a la satisfacci6n 

de las necesidades básicas propias como a la elaboraci6n del tri

buto as! como también al cultivo de productos agr!colas en las 

tierras de los encomenderos. La producci6n de caña de azücar, 

trigo y cacao era destinada a la comercializaci6n para el consumo 

de la zona y tambi~n para la exportación. 

Una delas caracter!sticas de la agricultura indígena era la 

práctica de dejar en barbecho las tierras en periodos que oscila

ban entre 4-5 años en las zonas más bajas y 15-20 en las tierras· 

altas. Para los español.es, acostumbrados a que los campesinos 

de la Península J.a dejaban sólo 2 6 3 años en barbecho considera

ban que eran tierras abandonadas y bajo el amparo de las leyes 

que permitían posesionarse de las ·.tierras de indios que estuvie

sen sin cultivar, se apropiaban de las mismas. 

De esta manera fueron surgiendo las fincas españolas dentro 

de las comunidades y fuera de ellas, trabajadas con mano de obra 

encomendada. De la misma manera que en el caso de las tierras 

para ganado, se otorgaron títulos exclusivamente para sementeras 

de trigo o para construir molinos harineros junto a Ciudad Real.(21) 

El trabajo indígena del cacao en Soconusco se analiza más 

adelante. 



-46-

d) Actividades de trünsformaci6n: para el trab~jo en los inge

nios de azacar se utilizaron indios esclavos o indios que el en

comendero daba en alquiler a los dueños de aquellos. 

En 1549 se dict6 un~ ordenanza que prohibía a los encomende

ros de la provincia dieran en el alquiler a sus indios para que 

trabajaran en los ingenios "porque dizque basta un ingenio·a 

matar cada año dos mil de ell.os ••• "(22) 

La aplicaci6n de la ordenanza de 1549 y de las Leyes Nuevas 

que prohibía la esclavitud indiana, tuvo efectos inmediatos en la 

producci6n azucarera, la cual disminuy6 considerablemente y pro

voc6 alarma entre los azucareros. El óidor L6pez vio como solu

ci6n pedir a la Corona el permiso para adquirir. 300 esclavos ne

gros para que pudieran trabajar en. siete plantaciones, "ello sin 

duda beneficiar.ta a Ciudad Real -agregaba el funcionario- pues 

la econom!a de esta ciudad estaba ligada a las plantaciones y la 

Corona misma se benefi.ciar!a de la venta de az11car en se-.rill.a". (23) 

La producci6n de mantas y güipiles ocup6 un lugar muy destaca

ñ.o en la econom!a de la provincia, fue asimismo una forma de apro

vechar el traba.jo de la mujer. En la segunda mitad del siglo era 

com11n entre los encomenderos sacar indias de sus pueblos y situ.ar

las '.en lugares cerrados, como corrales, donde las obligaban . a te

jer. vestidos de algod6n y lana en pago de tributo. En 1549 el rey 

prohibi6 "que se encierren en corrales a las indias a hilar" y que 

se les permita estar en sus casas para realizar dicho trabajo. (24) 
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La desproporci6n en la producci6n de algod6n entre las tierras 

altas y las bajas qued6 salvada en las tasaciones, por la obl.iga

ci6n que tenían los indios encomenderos de satisfacer un n1lmero de 

mantas, aunque el encomendero tuviera que proveer de algod6n a los 

indios de su encomienda. 

e) Actividades de transporte (tamemes) 

Desde los primeros años de la conquista y posteriormente en las 

.campañas de exp1oraci6n se utilizaron indios de carga, llamados ta

memes, costumbre ya arraigada desde la época prehispánica. 

Una vez hechos los repartimientos de encomiendas, los indios 

fueron utilizados sin 1imitaci6n para cuantas necesidades de trans

porte tuvieren los españoles puesto que no había tasa al.guna para 

este tributo. En l.as primeras tasaciones se consider6 esta nece

sidad del transporte indígena y as! se fij6 con la tributaci6n en 

especie, el. n1lmero de indios que habían de prestar servicio como 

tamemes. 

Estas tasaciones fueron hechas casi en los mismos años de la 

promulgaci6n de las Leyes Nuevas que prohibían el al.quiler de l.os 

indios y utilizarlos como cargadores. Ante estas restricciones 

la reacci6n de las ciudades fue un~nime. Los vecinos presentaron 

solicitudes ante la Audiencia para que tales disposiciones no se 

pusieran en vigor en el distrito. Basaban la petici6n en los si

guientes argumentos: la necesidad de transportar mercancías y la 

imposibil.idad de usar otro medio, dado que los caminos no estaban 

.I 
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abiertos. 

, 
Los puebl.os de indios estaban obligados a tributar a su enco-

mendero con un n'Cimero determinado de tamemes que fijaban las tasa-

ciones; este servicio era util.izado directamente por el español. 

para sus necesidades o bien dispon!a de 1os porteadores para al.

quil.arlos a l.os comerciantes o a otras personas. (25) Los indios 

eran l.l.evados a l.a ciudad y reunidos en .].os tianguis o plazas pd

bl.icas, se pon!an al. cuidado de un al.guacil. quien l.os entregaba 

en la medio.a en que eran requeridos. El beneficio que produc!a 

el. trabajo contratado era para el. encomendero que, como tal, te-

n!a derecho al servicio y l.o ced!.a a otros por dinero. Esta for-

ma de tributo ll.eg6 a suponer una parte muy sust.:i.ncial en· los in-

gresos totales de l.a encomienda. Esta fue otra de las formas de 

transferencia del tributo en dinero. 

Las extremas fatigas sufridas por lo~ ta~emes eran dañinas pa

ra su salud, tambi~n perjudicada por los cambios de climas; era 

frecuente que 1.os cargadores pasaran del. clima cal.uroso y htlmedo 

de Soconusco al fr!o y seco de Ciudad Real. Otro abuso cometido 

en su contra era que l.os herraban como esclavos. En 1537 los re-

gidores de Chiapas denunciaron que Fernando Gil real.izaba esta 

práctica. 

La posihil.idad de transporte no s61o depend!a del nti.~ero de ta-

mernes tasados sino que estaba en funci6n de que los indios encomen-
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dados se dedicaran "voluntariamente" a esta ocupaci6n, los que de 

tal manera obten!an ingresos para comer y pagar el tributo debido 

a su encomendero; esto ocurr!a en el caso de tierras'muy cst~riles 

o en ~pocas de malas cosechas. En 1546 el rey prohibid que los in-

dios tamemes fueran tasados para el pago de tributos, porque esta

ba dispuesto en las Leyes Nuevas que los indios no deber!an ser 

utilizados como cargadores.· (26) Sin embargo, se siguieron utili-

.zando durante toda la colonia, quizá por la falta de caminos tran-

sitables y medios de transporte. 

2.4. La encomienda cacaotera y el tributo en Soconusco. (27) 

Merecen tratamiento aparte las encomiendas cacaoteras y el tri

buto indígena en· Soconusco, por ·sus particularidades. 

Las plantaciones cacaoteras tuvieron una corta pero provecho-

sa existencia, hasta principios del siglo XVII cuando comenzaron 

a decaer. 

Antes de la conquista el c~cao era utilizado como medio de cam

bio por los aztecas que se aprovisionaban de ~l en Tabasco, Chia-

pas y Soconucco. El C6dice Mendocino muestra· un tributo de 400 

cargas proveniente de Soconusco, de· un total de 980 aportados por 

el resto de las otras áreas que·rend!an tributo a los aztecas. 

El uso del cacao entre los nativos era variado: la bebida era 

reservada generalmente para la nobleza y los guerreros; su fruto 
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se utilizaba como medio de ca:nbio; en el área maya tenía un sig

nificado ritual y también se consideraban sus propiedades medici

nales. 

Cuando los conquistadores llegaron a· Soconusco encontraron una 

pr6spera regi6n dedicada al cultivo del cacao, al darse cuenta del 

valor que le otorgaba los indígenas al producto buscaron la forma 

de monopolizarlo. No intentaron adueñarse de las plantaci.ones si

no que obtuvieron el cacao de dos maneras: por medio del tributo 

que como encomenderos recibían o por el comercio. 

Las enco~iendas de particulares duraron hasta 1556 cuando Soco

nusco fue transferido de la Nueva España a la Audiencia de Guatema

la, entonces .casi todas las concesiones de encomiendas pasaron a 

la Corona. (23) 

El gobernador de la provincia y otros funcionarios se encarga

ban. de recoger el tributo de las encomiendas realengas que no era 

enviado en. su totalidad a la Corona. A la vez exigían a los in

dios diversos obsequios y au."l\entaban exageradamente la tasa del 

tributo ya que ten!an autorizaci6n de la Corona para su tasaci6n. 

(29) 

Estos funcionarios se deñicaron al comercio del cacao enrique

ciéndose rá'.pidamente. Entraron en complicidad con comerciantes es

pañoles o mestizos, venidos de México que adquirían el cacao a los 

indios por medio de intercambio desigual de mercancías de bajo va-

j 



-51-

lor. 

~.nte estos abusos, en 1571 fue enviado .el fiscal Alonso Artea

ga r..wndio1a para investigar los graves cargos formulados contra el 

gobernador Pedro Pacheco y otros españoles• El informe del fiscal 

señala que hab!a en la provincia 2 000 indios tributarios que paga

ban de tributo a la Corona 400 cargas (30) de cacao aJ. año, más 

otras 200 cargas por "sobras de tributo" algo de ma!z y otros ali

mentos para sacerdotes y funcionarios. (31) 

E.n cuanto a l.a poblaci6n tributaria de la zona cacaotera del 

sureste de Soconusco hay diferencias entre dos autores consulta

dos: ·Murdo l·!acLeod señala que antes de la conquista eran 30 000 

los :indios tritmtarios y Ja.nina Gaseo, 70 000. Para el siglo XVI, 

Macieor'I calcula en 2 000 los indígenas tributarios ex:isterites en 

1571 y Gaseo estima menos de 5 000 en 1575. (32) Aunque ambos se 

basan en documentos de Ja época, la diferencia de las cifras nos 

hace pensar que no hab!a entre los españoles una estimaci6n clara 

de la cantidad de nativos que poblaban la zona. 

Un documento de 1582 da algunos detalles sobre huertas de ca

cao en el pueblo de Guilocingo (hoy no existe, pero estaba cerca 

del llam<::.do Puebl_o Nuevo de Comaltitlán), all! se anota que 15 de 

los 13 tributarios ton!án una plantaci<!Sn de cacao de 200 a 3 200 

árboles. ( 33) 

En las 6lti~as décadas del siglo se produce una disninucidn de 
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1a poblaci6n nativa debido a 1as enfermedades introducidas por los 

españoles y al peso exceGivo de trabajo. Las cifras de los docu-

mentos nos informa: que en 1576, 1 800 indígenas tributaban 650 

cargas (34) y en 1609, 2 000 indígenas tributaban 1 157 cargas. (35) 

E1 cultivo del cacao es muy delicado y consume mucha mano de 

obra. Grandes cantidades de trabajadores eran necesarios durante 

todo el año para realizar tareas como deshierbar, ahuyentar inva-

siones de loros o langostas, proteger las plantas, etc. Las cose-

chas se hacían dos veces al año, las vainas debían recolectarse y 

vaciarse; los granos lavarse y ponerse a secar y después almacenar

se. A los tamemes también se les . exigía· un es.fuerzo adicional, de

bían llevar el cacao desde la costa del Pacífico hasta el va11e de 

~xico y otras zonas. 

Para solucionar la baja constante de la mano de obra, los espa-

ñoles de Soconusco comenzaron a importar grandes cantidades de tra-

bajadores provenientes de las áreas del Altiplano de Chiapas; mu-

chos morían a causa de las largas jornadas de viaje, del cambio cli-

mático y de las enfermedades de la costa, por lo que la ~scasez de 

la mano de obra rue constante. 

Se intentaron implantar varias medidas para cubrir la escasez 

de t'rabajadores: en lSSS la Corona estipul~ que todo indio que de-· 

sease ir a Soconusco desde cualquier lugar de la Nueva España, po

día obtener una licencia para hacerlo y sería exonerado del trib\.1.-

'"'·,'·'. 
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·to por cierto tiempo. 

Otra sol.uci6n que· se ·sugiri6 hacia 1600 fue incorporar el te

rritorio _de la ccste:. al obispado de Chiapas, pues Soconusco hab.!a 

declinado debido a su escasa poblaci6n y no era ya una pr6spera 

provincia productora de cacao. 

En 1614 se expidi6. una Real Cédula que dictaba las medidas con

venientes parit intensificar el cultivo del cacao en la jurisdic

ci6n de l.a provincia de Soconusco, que desde hac!a "cuatro años 

hab!a. entrado en decadencia segíln informe rendido por ·su goberna

dor Baltazar Mural de Val.divieso". (36) 

Juan.Vázquez.de la Cueva, gobernador de Soconusco por los años 

1617-18, propuso la repoblaci6n de la provincia ·pa'l'.:'a solucionar la 

decadenc.ia de los cultivos de cacao y ma!z provocada por la falta 

de brazos. Por lo tanto sugirió que, como en la jurisdicci6n de 

Chiapas hab!a. más de 24 000 tributarios, podr!an ser algunos tras

ladados a soconusco. (37) 

Otra de las r:tedidas que se 'pusieron en práctica ·fue activar el. 

cargo de. Juez Reformador de Mil.pas, que te:n!a como ·función contro

lar que en las diferentes regiones donde se cul.tivaba el cacao se 

hicieransemi:lleros, se reemplazaran .los árboles improductivos y 
se limpiaran l.as mal.ezas. (38) Esta instituci6n era "privativa del 

reino de Guatemala conocida s6lo all! y no en otro l.ugar alguno de 

las Indias". ( 39) 
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A pesar de las acciones emprendidas para impedir el decaimien

to de la producci6n del cacao, la crisis fue progresiva puesto que 

los nativos encargados de cultivar las delicadas plantas perecían. 

Otras regiones fueron desplazando a Soconusco en el cultivo del 

cacao, Izalco' (hoy El. Salvador), Vene·zuela y Ecuador motivaron la 

atenci6n de 1os españoles, lo que rest6 importancia a Soconusco, 

aunque nunc~ ces6 de producir cacao. 

• 
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Notas Capítulo II 

(1) "El prop6sito religiosos de convertir a los paganos fue el ver

dadero título de la expansi6n juridicional española. As! el 

problema de la cristianizaci6n e hispanizaci6n del indígena es

tuvo siempre ligado a la necesidad de justificar la expansi6n 

imperial europea". Alejandra Moreno Toscano; "El siglo de la 

conquista" en Histor:ia ·de ·M~xico, El Colegio de México, 1981, 

t. I, p. 325. 

(2) En la Castilla medieval. había existido esencialmente dos tipos 

de señor.íos. En los señor.íos libres o behetrías, los habitan-

tes se situaban librer:iente bajo el amparo de un señor laico o 

eclesi~stico, pero con el transcurso del tiempo su statuc empe

z6 a empeorar hasta que lleg6 a menudo a indiferenciarse del 

de los vasallos en el otro tipo de séñor!os,el de solariego. 

El carácter de este altimo, for~a de derecho en el aprovecha-

. miento del suelo que aan era fundar.iental en Castilla de los si

glos XVI y XVII, variaba segan la extensi6n de tierra que per-

tenec!a al señor. Su característica principal sin embargo era 

que los vasallos obtenían derechos de herencia de sus señores 

a cambio de ciertos deberes o servicios. "Aunque el sistema de 

propiedad de la tierra ·en Am~rica iba a desarrollar por ·s! mis

mos sus propias caract.erísticas especiales, estos modelos de 

castellanos estuvieron siempre presentes." J. H. Elliot. La 

España imperial, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1932, p. 67. 
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(3) El encomende~o defini6 su carácter de clase en la medida que 

se convirti6 en dueño de minas y de empresas de transforrnaci6n, 

si bien la relaci6n con el trabajador fue esclavista o tributa

ria, fue tarabién asalariada aunque bajo condiciones de existen-

cia precapitalista. 

(4) Henri Favre, op. cit. p. 29 • 

. (5) Bernal D~az del Castilloi ·op ... ait., p. 418. 

( 6 ) Ibídem, p • 419 • 

(7) Antonio de Herrera y Antonio Recesal que se bas6 en el primero, 

dicen err6neamente que. Hernán Cortés envi6 a Diego de Mazarie

gos a conquistar Chiapas. Manuel Trens repite el mismo er·ror. 

"Carta de poder a favor de Diego de Mazariegc para la conquis

ta de la provincia de .Chiapas", Tenochtitlán, 23 de noviembre 

de 1527. AGI, Guatemala 113. Citado por Jan de Vos, La bata-

lla del Su.-nidero. Antolog.!a: de docurnentos relativos a· la rebe

li6n de los chiapanecos, ·15211-'34. México, Ed. Kattin, 1935, Se

rie Historia Regional, p. 76-77. 

(8) AGN. Ramo Civil, vol. 1276. fojas 06 y 87. 

(9) ~GCA, A 1-24, Leg. 2195, exp. 219. 

(10) Un documento de 1563. emanado de la Corona insta a la Audien-

cia de Guatemala para que los indios mtisicos de Guatemala y 
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Chiapas sean exentos de tributaci6n. AGI, Guatema1a, 393, ro

llo 1, CIES, San Crist6bal Las Casas. 

(11) La· tinica lista deta1lada de tributos que encontramos en el 

AGCA y que también la cita Henri Favre, op. cit., p. 45, es 

la tasaci6n de un año del pueblo de Aguacatenango en 1659. 

AGG --. secci6n Mercedes y nombramientos-- v. l. Es la siguien

te: 

"41 mantas de· una pierna y media y de tres piernas cada mantar 

47 f4negas de ma!z. 

36 gallinas de Castilla. 

1 f4nega y 11 almudes y medio de frijoles. 

li almudes y tres cuartillas de chile. 

y tasadas y evaluadas cada manta de tres piernas a 4 tostones 

y dos reales cada fánega de ma!z a 6 realesr cada gallina de 

Castilla a 2 reales y los frijoles y chile a raz6n de 12 rea

les por f4nega¡ montan los tributos de cada año 142 pesos de 

ocho reales". 

(12) AGCA A 1 23 leg. 4575 fol. 28 v. 

(13) AGCA A 1 23 leg. 4575 fol. so. 

(14) AGCA A 1 23 leg. 4575 fol. 87. v •. 

( 15) Ci t.ado por l'1anue.la Garc!& Bernal, Yucatán, poblaci6n y encomien

da bajo los Austrias, Sevilla, Escuela de Es.tudios Hispanoame-
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ricanos de Sevilla, 1978, p. 376. 

(16) William Sherman, op. cit. p. 271. 

( 17) Sil vio Zavala en su libro Contrib11ci6n ·a la historia de las 

instituciones coloniales ·en Guatemala,· op. cit. , denomina el 

cap.!"tulo III "Los servicios personales" y· se refiere al repar

timiento. 

(18) Silvio Zavala, "Sobre el servicio personal "de los indios de 

Guatemala~',- ~ales :de 1a ·Aca:denti:a: ·de ·Geoqra:f!a: e Historia de 

Guatemala, enero a diciembre, 1981, t. 55. 

(19) AGI, Guatemala 128, citado por· Salvador Rodriguez Becerra, En

·comi:enda "y ·conquista,· ·1os ·i:nicios de la co1oni:zaci6n ·en Guate

~- Sevilla," Universidad, 1977, p. 98. 

(20) Antonio Remesal, op. citq p. 204. 

(21) AGCA A 1 23 leg. 4588 fol. 158. 

(22) AGCA A 1 23 leg. 1511 fol.. 108. 

(23) AGI, Gui1temala, leg. 9, citado por William Sherman, ·op. cit., 

p. 356. 

(24) AGCA, A 1 23 leg. 4575,, fol. 100-109. Tal vez éste sea el co

mienzo del trabajo domiciliario, antecedente del obraje. 
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(25) En el testamento del obispe fray Tomás Casilla indica: " ••• ha 

venido a nuestra noticia que cuando fuimos a México hubo mu

chas costas de ta.memes ••• ",- Archivo Hist6rico Diocesano, Bole

tín N11m. 1, San Crist6bal Las Casas, Chiapas, 19Sl, VI Dinero 

y bienes. C 14. Testamento del señor obispo fray Tomás Casi

llas. Año 1568, p. 11. 

(26) AGCA, A 1 23 leg. 2475 fol. 34 v. 

(27) Con respecto a la provincia de Soconusco hemos encontrado po-

ca infqrmaci6n sobre las encomiendas en particular, más bien 

la documentaci6n de los archivos se refiere al tributo. Por 

eso nos centramos en el an4lisis de1 tributo como parte de la 

vida de las encomiendas. 

(213) Un documento del 4 de junio de 1582 señala que su majestad "pro

hibe que los indios de la provincia de Soconusco hagan viajes 

a la casa de su encomendero para el. pago de los tribütos". AGCA 

A 1 23 leg. 1530 fol. 611. Esto nos permite afirmar que ailn 

hab!a encomenderos particulares a fines del siglo XVI. 

(29) En 1576 la Corona dispuso que los gobernadores tasaran los tri

butos de sus jurisdicciones. AGCA A 1 23 leg. 4575 fol. 347 v. 

( 30) '"Una carga de cacao era aproximadamente 24 granos, igual a 1 

arroba, igual a 5 O libras" • .MacLeod, oo. cit. , p. 61. 

(31) Murdo I'1acLeod, op. cit., p. 60-Gl. 
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(32) Ibidem. p. 61, AGI AG 968 By Janine Gaseo, La provincia de 

Soconusco en la éooca colonial. Ponencia presentada en el II 

Coloquio Internacional raayista, Campeche, 1987, p. 3. AGI, Es

cribanía de Cámara, 331 A. 

(33) Citado por J. Gaseo, ·on. cit., p.5. Archivo Hist6rico Diocesa

no de San Crist6ba1 Las Casas. Padrones de Acacoyagua, Acape

tahua, Tizapa y Guilocingo. 

- ( 34) Citado por MacLeod, ·oo; ·cit., p. 62, AGI AG 965. 

(35)' Ibidem. p. 62 AGI AG 60 • 

. (36) AGCA A 1 23 leg. 1514 foL 225. 

(37) AGCA A 1 23 leg. fol. 26. 

(38) Manuel· Rubio· S6n.chez ,- Jueces ·Reformadores de milpas ·en Centro

am~r.ica, Guatemala, Acaderaia de Geograf.!a e Historia de Guate

mala, 1982, (Publicaci6n especial, n. 23), p. XIV. 

"El sueldo de los jueces de milpas variaba entre 500 y 1 000 

tostones de a cuatro reales anualmente. En un principio fue

ron pag.ido::: a prorrata por los naturales, r.i.odalidad que fue 

cambiada, al disponer que se creara· una milpa comunal, de don

de saliera la paga. 

El tiempo por el cual se les nombraba er~ de un año, pudiendo 

en algunos casos ser prorrogado por otro año más. 
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La ánica pena que pod!~ imponer a los ind!genas el juez de 

milpas, era los azotes, pero nunca los mencionaba econ6mica

mente. Scgan cierta referencia, el ntlmero de azotes que se 

les daba era seis. 

Al dejar de existir el cargo de 'juez reformador de milpas, la 

observancia del fomento agr!cola qued6 a cargo de los funcio

narios reales como corregidores, alcaldes mayores y gobernado-

res.,.. 

(39) Francisco de Paula Garc!a Pel:!ez. ·Memorias para ·i:a historia 

del antiguo reino de Guatemala, Guatemala, Tipograf.fa ~iacio

nal, 1973, p. 235, citado por Manuel :Rubio Sánchez, ·op. cit., 

P• XI •. 
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CAPl.TULO III. LAS LEYES NUEVAS DE 1512 

Esc1avitud y encomienda eran 1as dos formas de relaciones de pro

ducci6n que reg!an la vida en los primeros años de 1a colonia. 

Eran dos maneras de ·superexplotar a1 indio y a 1a vez dos preocu

paciones de la Corona para reglamentar e1 trabajo indiano. 

El dictado de 1as Leyes Nuevas de 1542 se enmarca en el inten

to de producir· un cambio en 1a vida pol!tica,. social y econ6mica 

de1 Nuevo Mundo. 

El objetivo central que impuls6 a Car1os. V a promulgar estas 

leyes era la· urgente. necesidad de organizar 1a colonia como parte 

del imperio españo1 1 medida acorde con la po1!tica de centralizar 

el poder de 1a Corona y as! frenar el poderío. y enriquecimiento de 

los conquistadores y 1a formaci6n de un neofeudalismc en el Nuevo 

Mundo. 

Tambi~n aceleraron el pronunciamiento de estas normas la guerra 

civil que se hab!a desatado en Perú por 1as disputas de poder en

tre Almagro y Pizarro. 

A su vez, la cuantiosa deuda de España lo apremiaban a conse

guir más riquezas de las colonias, de las que.los colonizadores se 

estaban apoderando. 

Antecedente de este cuerpo de leyes fueron las distintas C6du

las Reales que la monarqu!a comenz6 a dictar desde el inicio de la 
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conquista. En general, eran un conjunto h.tbrido y contradictorio 

de disposiciones re~risadas constantemente, ca111bios que prueban la 

distancia que hab!a entre el principio y ·su aplicacidn. 

En ellas se mezclaba el car~cter proteccionista medieval de la 

Corona con ideas mercantilistas m4s modernas. Elementos feudales 

de dispersi6n se contradec!an con la centralizaci6n del poder en 

manos del monarca. 

As! 1 a manera de ejemple., se dictaminaba el. respeto de las tie

rras de las comunidades indígenas, pero se aceptaba. su despojo por 

parte de los colonos. · Se expresaba alarma por el decrecimiento de 

la poblaci6n ind.tgena, pero se permi t!a la ·superexplotaci6n que lo 

produc!a. 

Un sin número de cédulas eran recibidas en el Nuevo Mundo, las 

que muchas eran nulificadas en su aplicación, con la famosa f6rmu-

1a "se obedece pe:i:·o no se cumple". 

Por lo tanto, el fin de las Leyes Nuevas era intentar reglamen

tar la vida de las colonias y sancionar su incumolimiento. 

3.1. Contenido de las Leyes Nuevas 

Los arttculos ccnt:i:'alcs de las Leyes 'Nuevas se refer!an a la 

abolición de la esclavitud y a diversas reformas en la encomienda. 

De los cincuenta y cuatro arttculos de esta legislaci6n, vein

titres concernían a los bienes y el trato a los indios. 
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En cuanto a la esclavitud: 

El artículo 26 ordenaba que por ninguna causa de guerra u otra 

cualquiera, rebe1i6n o compra pueda ning~n indio ser hecho esclavo 

y debían ser tratados como vasallos de la Corona de Castilla. 

Artículo 27: "Puesto que hemos ordenado que de aqu.! en adel.an

te los indios no sean hechos esclavos de ninguna forma ••• ordena

mos y mandamos que las audiencias. habiendo convocado a ambas par

tes· los pondr4n en libertad ·sumariamente y con brevedad, sin dis

puta y habiendo. sido aclarada la. verdad, siempre que 1.as personas 

que los tuvieran· como esclavos muestren titules de legitima pose-
. -

si6n ••• y para que por falta de representaci6n ••• los indios no 

permanezcan esclavos, ordenamos a las audiencias poner personas 

que defiendan en estos juicios a los indios que sean. hoinbres de 

confianza y diligencia y que se les pague de las multas de los tri--· 

bunales". · (1) 

Concernientes a las encomiendas fueron los siguientes artícu-

los: 

Artí·ca.lo 31. "Todos los indios tenidos en encomienda por los 

virreyes, sus l.ugartenientes, oficiales reales, prelados, monaste

rios, casas rel.igiosas, etc., ser~n transferidos inmediatamente a 

la Corona". 

Artículo 32. "Las encomiendas excesivamente grandes ser4n redu

cidas en tamaño y los indios que resten se repartir.!in entre los con-

quistadores pobres". 
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Artículo 33. "Aquellos encomenderos que han maltratado a sus 

indios perderán sus encomiendas que pasarán a la Corona". 

Artículo 35. "También ordenamos y mandamos que de ahora en ade

lante ning6n virrey, gobernador, audiencia, descubridor u otra per

sona, puede dar indios en encomienda por nuestra disposicidn o por 

renunciaci6n, donacidn, vent-a o de ninguna otra forma o :medio sino 

que a la muerte de las personas que los tuviera, que pasen a nues

tra Real Corona" • ' ( 2) 

l\..rt!culo 36. "Los indios sacados de las encomicnd<::.s deben ser 

bien tratados y enseñados en la· Santa Fe Catdlica como vasallos li

bres de la Corona y esa ha de. ser la_principal ocupacidn de los 

presidentes' y oidores de las audiertcias. 

gobernados en co'l:"rei:rimientos" • · ( 3) 

Estos indios deberán ser 

Sobre tributos rezaban los siguientes artículos, que ordenan: 

Artículo 42. Los tribu.tos de los· indios recién descubiertos han 

de ser tasados 'justamente y entregados al tesorero real. 

Artículo 43. Los españoles no tienen nin'guna autoridad sobre 

los indios recién. de:::cubiertos· y no lo pueden utilizar de ninguna 

forma. Puede tener el uso sdlo de tales tributos cuando el gober

nador lo ªl?rue_be. 

Artículo 46. Aquellos primero::: conquistadores y sus herederos 

que no tengan indios en encomienda han de ser provistos con los tri-
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butos de los indios ~ustra!dos a las encomiendas. 

Art!culo 49. Los tt:"ib11tos pagados a los encomenderos y a la Co

rona serán fijados a un precio inferior que aquel que pagaban a sus 

gobernantes ind!genas. 

Art!culo 51. Ningan encomendero puede exigir un tributo a sus 

indios mayor que el fijado por e1. virrey y la audiencia. 

Aunque casi todos 1os contenidos.de las Leyes Nuevas hab!an si

do ya esto.blecidos en c~dulas y ordenanzas, fue evidente para los 

coionos que exist~a un firme propósito de la Corona de hacerlas cwu

plir con todo ri~or. 

3. 2. Fray Bartolomé d.e T.as Casas,, inspirador de las Leyes Nuevas. 

La constante denuncia de r.as Casas sobre el maltrato que reci.;. 

b!an los indic:>s y las· urgentes reformas que deb!an realizarse en 

· l.as instituciones inf.lu~.{eron en el carácter. de las Leyes Nuevas. 

El dominico adelantándose a su tiempo hab!a percibido con cri

terio' universalista las significaciones tantas veces trágicas de 

todo enfrentamiento de culturas. Además de ser partidario de la 

abolici6n~ Las Casas se propone eliminar toda razón de ser de la 

esclavitud ind!gena, tal como se justificaba te6rica."':lente en esa 

~poca, como una consecuencia del derecho de guerra contra los in

fieles. No s6lo quiere hacer desaparecer toda realidad de la es

clavitud, oino que exige a los cristianos reparen los daños que han 
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causado injustamente a l.os indios. 

"Todos los que hacen la mencionada guerra y todos l.os que con 
cualquier género de coopcraci6n, mandato, consejo, auxilio, o 
favor son causa de que se les declare la guerra a estos infie
fes, cometen pecado mortal y gravísimo por cierto. Y no s6lc 
pecan sino que están obl.igados a l.os mismos infiel.es damnifi
cados todo lo que les hayan arrebatado con tal guerra sea mue
ble o ininuebl.e y a. satisfacerles solidariamente, es decir, en 
total., l.os daños que l.es hayan hecho". 

Siguiendo este proceso 16gico, Las Casas est4 en contra de to

do lo que es· .un re·sultado de l.a guerra: de conquista y lo conside

ra injusto, como también a l.a propia guerra que 1o origina, y as! 

condena a l.as encomiendas, l.as capitul.aciones y el. sistema tribu-

tario. Merecieron sus más duros ataques l.as encomiendas, l.as que 

pensaba que eran "puestas por el diabl.o para destruir todo aquel. 

orbe, con·sumir y matar toda aque1.la gente de él y despobl.arlo, co

mo ha despobl.ado tan grandes pob1ados reunidos". (4) 

En la Junta de Vall.adolid en 1539, reunida pa~a tratar lo refe-

rente a los indios del Nuevo Mundo, Bartolorné de las Casas presen

ta un al.egato que se dividía en dos:· Remedios referentes al proble

ma de las Indias en general y ·octavo sobre encomiendas. 

En resumen, ·su posici6n estaba ºfundamentada en que e1 f'in de las 

encomiendas Pra-Avangelizar a los indios, pero los señores encomen

deros-sobrepon1'.an los·prop6sit::os materiales al. f'in espiritúal y po-

ce les interesaba las almas d~ los indios. Esta tarea dcb!a darse 

a re1igiosos que daban ejemplos de •.rida virtuosa y no a l.os enco

menderos que s6lo ensefü:1ban a l.os indios costumbres licenciosas y 

,.~ 
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poco cristianas. Los indios reciben malos tratos de los encomen-

deros y no tienen paz ni tranquilidad para dedicarse al aprendiz~

jc de la doctrina cristiana y guardar los mandamientos.. 

Los indios no son libres, la libertad no deberían perderla por 

hacerse vasallos del rey. 

Como los españoles han abusado del prestigio de las encomiendas 

deben quitárselas porque el señor que trata mal a los s~bditos pier

de la jurisoicci6n. 

· Si n.o son· abolidas las encomiendas todos los indios perecerán. 

Las encomiendas son en perjuicio de· la C.orona y de España por

que el rey pierde todos los. vasallos que le matan y sus rentas dis

minuyen. 

Los españoles son muy soberbios, al. sentirse señores de los in

dios faltaron a 1a lealtad que deben al rey. Este no debe conceder 

t!tu:!.o nobiliario alguno a los encomenderos. 

Sl las encomienñas en favor de los particulares subsisteri, los 

ministros de Indias volverán con el tiempo a solicitarlas y obtener

las. 

Las Casas insiste en ·que el. objetivo principal del sistema de 

encomiendas era convertir a los indios, pero los enco~enderos se 

dedicaron a enriquecerse lo más pronto posible, maltratando a los 

inñios. "por lo tanto el rey de Espaf.a es obligado a liberar a 
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todos los indios de las manos crueles de los españoles y ne· dárse

los de ning~n modo en enconienda, por vasallos sino incorporarlos 

al reino de Castilla". (5) El dooinico pide que los indios sean 

tratados como seres libres, vasallos del rey, as!, ellos no perde-

rán la libertad que habían gozado bajo el régimen antiguo: 

"aquellas gentes y aquellos 'pueblos de todo aquel orbe son li
bres, la cual libertad no pierden por admitir y tener V.M. por 
universal señor·, antes ·su señor!o de V.M. se los limpiase y 
apurase y as! gozasen de mejores libertades". (6) 

La cuesti6n de los tribútos, vital para los intereses de la Co-

rona, es abordada en· un memorial que junto con fray Domingo de La-

brada dirijen al emperador en 1543. 

"Los tributos que .. se dice que los indios hande pagar al rey o 
a otras personas van contra e1 derecho, de los caciques y seño:
res naturales de aquellas tierras. Vuestra majestad debe re
nunciar a cobrarlos hasta que l.os. religiosos per·suadan a los 
caciques y a los pueblos que perdonan a v. H. a11n después se 
conservarán siempre a aquellos señores sus jurisdicciones y 
gobiernos" • ( 7) 

3.3. La reaci6n de los conquistadores ante las Leyes Nuevas 

Ante la promulgaci6n de las Ordenanzas de Barcelona la rcac

ci6n de los encomenderos 'fue inmediata y culparon en forma direc-

ta a fray Barto1omé de las Cas.::.s de las medidas adoptadas. En car-

ta fechada el 10 de diciembre de 154.3, los miembros del Cabildo de 

Guatemala escriben a Carlos V: 

"Estarnos tan escandalizados como si nos enviaran a cortar cabe
zas ••• porque si es as! como se dice ••• los que aqu.! estamos so
mos maleo cristianos y traidores a nuestro Dios y a· nuestro rey 
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a que con tanta fidelidad hemos servido .•. Quisieri:llt\os certi
ficaros que ha sido parte para esta setencia tan cruel un tal 
fray Bartolomé de las Casas ••• cosa tan antigua se venga a 
tratar por· un fraile, no santo, no letrado, envidioso, apasio
nado, inquieto, vanaglorioso y no falto de codicia ••• Páguenos 
v. M. lo que nos debe y háganos grandes mercedes, l.o cual. pe
dimos en humilde ·suplicaci6n de rodil.l.as ante V. M. se compa
dezca de nosotros desterrados para siempre de nuestra natura
leza que por s6l.o ésto se nos debía dar l.o que acá hay sin re
serva cosa alguna ••• · ( S) 

Al 11egar Las Casas a. ·su obispado de Chiapas en 1545 intent6 

presionar a los cristianos recalcitrantes en favor de 1.os indios. 

Para el.lo,· uti1iz6' una de las pocas armas de que dispon!a: negar 

1a absolución. A falta de apoyo de las autoridades 1.ocales que 

eran. h6stiles al obispo, redact6 un manual para los confesores en 

el cual recomendaba negar la abso"luci6n a los poseedores de escla

vos que se rehusaran a liberarlos y a los detentadores de bienes 

mal adquiridos y que no los querían restituir. 

Los colonos acusaron al fraile de que con este manual cuestio-

naba l.a legitimidad de los derechos de 1a Corona sobre el Nuevo Mun-

do. Desde España. se orden6 requisar las copias manuscritas en cir-

cul.aci6n. El. obispo de Chiapas estaba amenazado de muerte mientras 

en la Corte los colonos importantes de América obtenían derogacio

nes de art!cul.os de l.as Leyes ?-!ue~ras que eran incompatibles con sus 

intereses. Fray Bartol.omé pensó que era preferible vol.ver a luchar 

en la cdpula del imperio" y regres6 a España. 

La Corona había estado con Las Casas en su constante petici6n 

de reformas y la emisi6n de !las Leyes Nuevas era· una prueba de ello. 
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Empero, partes cruciales de la legis1aci6n ~ueron rescindidas en 

1545, año del hallazgo de plata en Potosí. Tres años más tarde se 

descubre las minas de Zacatecas y las reformas le 'fueron parecien

do menos aceptables a un. rey que ten.ía necesidad de más plata, la 

cual no podía obtenerse sin' 1a labor indiana. 

3.4. Aplicaci6n de la,s Leyes Nuevas. 

Pe~ ordenanza expedida en Barcelona, en el mismo año en que se 

promulgaron las Leyes Nuevas, se cre6 la Audiencia de los Confines, 

que abarcaba. Guatemala,. Honduras y Nicaragua a la vez que deb!a ex

tender su 'jurisdicci6n a la provin'cia de Chiapas y a la de Yucatán 

y Cozumel. 

Hasta la corte española ~ab!an llegado las quejas de la exage

raci6n de los. tributos que debían pagar los indios de Chiapas. Pa

ra realizar· una tasaci6n justa y poner término a los abusos que se 

cometían con l.os indios 'fue enviado el oidor ;Juan Rogel a la pro

vincia. (9) Correspondi6 a Rogel llevar adelante lo que fue la más 

significativa reforma del sirylo en Chiapas. Remesal decribe la ac-

tuaci6n del oidor en los. siguientes términos: "era hombre letrado 

y cuerdo, amigo de la justicia y aunque quisiera hacer ~á~ de lo 

que hi.zo no 'fue en su mano pasar adelante, por hallarse en tiempos 

tan peligrosos". (lor 

. Juan Rogel :!.leg6 a· un acuerdo con los encomenderos de los dos 

conglomerados indígenas más importantes de los Altos de Chiapas so-
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bre la regulaci6n da.l tributo y as! "se quitaron más de mil caste-

llanos de tributo de Zinacantán y otros tantos de Copanaguasta". (11) 

Rogel inici6 la liberaci6n de los esclavos al amparo de las Le

yes de Barcelona, disposici6n que sólo afect6 a aquellos cuya pro-

piedad no pudieron demostrar documentalmente; la mayor parte de esos 

esclavos fueron liberados por falta de este requisito. 

Tarnbi~n prohibi6 Rogel los. servicios p1íblicos y privados que 
- -

prestaban los indios encomendados, con gran indignación por parte 

de los españoles que amenazaron abandonar el continente y regresar 

·a España. 

Los. servicios exigidos a los tzotzi1es desde 1527 habían sido 

autorizados legalmente por el conquistador Francisco Montejo cuando 

ocup6 la alcald!a de Chiapas. El auditor Rogel trat6 de modificar 

las licencias tan generosamente otorgadas poz:· Montejo. Prohibi6 

en especial que los encomenderos emplearan a los tzotziles en mi-

·nas, molinos, propiedades y casas particulares. Jamás se respet6 

esta medida. 

En cuanto a los tamemes, quit6 la obligaci6n que tenían de 
- . 

traer los tributos a la ciudad, del acarreo del correo o del trans-

porte de mercancías. Impidi6 que los nativos cargaran más allá de 

15 6 20 le·gtlas "fuera de ·su regi6n y coninut6 este servicio de car-

gadores por tributoz en especies. 

Si bien estas medidas aliv·iaron los abusos que contra los in-
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dios se practicaban, no fueron suficientes para aliviar 1a excesi

va exp1otaci6n de 1os indios. 

Sin embargo los encomenderos, irtconformes con tales medidas, 

juntaron 35 firmas de vecinos de la provincia y protestaron ante 

la Corona por 1a p~rdida de los tamernes, a1udiendo a1 perjuicio 

econ6mico que el1o significaba. Ante e1 hostigamiento constante 

de los colonos, Rogel decidi6 renunciar a ·su cargo de oidor. 

Los ·sucesos de Chiapas eran objeto de gran preocupaci6n en Es

paña puesto que las reformas dictadas en 1545 por el oidor Rogel, 

no hab!ailsido observadas. Por tal motivo e1 Consejo de Indias en-

vi6 a Diego Ram!rez como visitador y juez pes·quisidor para inves

tigar la provincia, aunque no pudo cambiar 1as circunstancias~ 

En 1549, A1onso L~pez de Cerrato, presidente de 1a Audiencia, 

nombr6 como nuevo oidor a Gonzalo Hida1go de Montemayor. Este se 

propuso inmediatamente liberar a los esclavos indios y a los nabo-

r!as (12) y retasar los tributos. Estas medidas tomaron formas 

ceremoniales, se reuni6 a los ind!genas en la plaza central de Ciu

dad Real y se les leyeron las disposiciones en ·su lengua de origen. 

Las Leyes Nuevas prohibieron la concesi6n de nuevas encomiendas 

y limitaron el usufructo de las que exist!an a dos vidas, luego a 

cinco. En virtud de la aplicaci6n de esta disposici6n, Hidalgo 

desposey6 a particulares de 1 7 encomiendas que p.isaron a:1 dominio 

de la Corona. 



A pesar de la sanci6n de las ordenanzas de Barcelona, en la pro

vincia de Chiapas y en toda la Audiencia de Guatemala, no fueron 

cumplidas en su totalidad. Por ello, a lo largo del siglo fueron 

emitidas Reales Cédulas para que se diera cumplimiento a las leyes, 

tanto en 1o referente a la liberaci6n de esclavos como a las justas 

tasaciones de los tributos. 

As!, en 1547 el rey expidi6. una Real Cédula al presidente L6-

pez Cerrato orden~ndole cumplir las leyes que reglamentaba las ta

saciones de tributos, en los pueblos de Zinacantlán, Copanaguastla 

y C~udad Real, encargando a personas de concienca la tas~ci6n de 

tributos y el empadronamiento de tributarios. (13) 
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NOTAS CAPITULO III 

(1) Byrd Simp:::on, Lesley. Los conquistadores y el ·indio america

no. Barcelona, Editorial Pen.!n'sula, 1970, p. 150. 

(2) Ibidem. p. 152-159. 

(3) En 1530 el Consejo de Indias redact6 el llamado Cedulario de 

Puga; por el 'cual deb!a: ·suprimirse la.s encomiendas; y ser pues..

tas bajo la Corona en· un sistema centralizado de gobierno del 

indio y controlado directamente por ella; esto ·fue el corregi

miento. Los encomenderos despose!dos pod!an ser compensados 

haciéndolos corregidores si r.:i.erectan tal t.!tulo, si no, pod!an 

ser nombrados alguaciles. 

El corregidor tenta como principal misi6n la educaci6n de 

los indios a. ·su cargo, tarea·· en la que ser!a asistido por un 

sacerdote. ·su salario· corno el del cl.~rigo y el del alguacil 

deb.!a ser pagado del tributo de los indios y lo que restara 

deb.!a ser remit1do a la Corona. 

Para convencer a los indios de que eran vasallos del rey 

de la misma forma que lo eran los españoles, el corregidor 

ten!a instrucciones de nombrar· un indio alguacil en cada pue

blo; lo que también servir!a para instruirlos en las formas 

del gobierno español. 

( 4) Bartolom~ de Las Casas. ·oel' ·an:ico modo de atraer a todos los 
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pueblos a: la verdadera ·religi6n. México, F.C.E., 1975, p. 434 

y 435. 

(5) Ibidem, p. 440. 

(6) Ibidem, p. 451. 

( 7) Ram6n Méndez Pidal •· El: ·pa:dre ·La:s Casa:s ,· .. su ·doble ·personalidad, 

Madrid, Espasa Calpe, l.963, p. 155. 

(8) Citado por Lesley Byrd Simpson. Muchos ·Méxicos, Madrid, F.C.E., 

p. 71 y 72. 

(9) El 7 de septiembre de 1543 el rey nombra a1 licenciado Juan 

Rogel oidor de la provincia de Chiapas. AGCA A 1 23 leg. 1511, 

fol. 1"4. 

(10) Antonio. Remesa1 .op •· ·cit., t.1, p. 110. 

(11) Ibidem, p. 113. 

(12) "Se designa con el nombre de nabor.1'.os a los indios que sin 

ser esclavos gozaban de menos libertad que los comuneros", 

Enrique semo. Historia: del capitalismo en: México, México, ERA, 

1981, p. 227. 

(13) ~GCA A 1 23 leg. 4575, fol. 87.v. 

(14) AGCA A 1 23 leg. 1512, fol. 253. 
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CAPITULO IV DECLINACION DE LA ENCOMIENDA 

Aplicadas las Leyes Nuevas se perfila· una sociedad más ordenada y 

regulada: la esclavitud ·fue übolida, e1 tributo tazado con deter-

minadas pautas y se aplicaron restricciones al' u·sufructo de la en-

comienda. 

¿se puede hablar de· una transformaci6n de la econom~a? Eviden

temente el trabajo productivo continaa desarrollándose en las comu-

nidades indígenas que transfieren P.l excedente a los españoles co-

mo tributo. Pero, en.vista de la inestabilidad de la tenencia de 

la encomienda los colonos._ se preocuparon primero por obtener tie-

rras dentro de las que pertenecían. a los indígenas encomendados y 

luego en zonas aledañas, donde desarrollaron una producci6n inde-

pendiente de las comunidades. 

En las· dltimas décadas del siglo la Corona expidi6 t!tulos de 

tierras para determinadas actividades, tres ejemplos nos ilustran 

el terna: 

17 de julio de 1589. Título de dos caballerías de tierra a fa
vo~ de Diego Ord6ñez, vecino de la c·iudad Real de Chiapas, para 
cultivos de ::!:iquilite situadas en las in.-nediaciones del puente 
de Quayepeque y r!o nombrado Teconolapa, juridicci6n del sitio 
llamado de Lucas en· Goazazap4n. · (1) 

28 de junio de 1591. T!t'ulo.dc· un sitio para que se construya 
un molino harinero situado en el valle de Ciudad Real de Chia
pas a favor de Luis Estrada.· ( 2) 

28 de junio de 1591. Título de tres caballerías de tierra, pa
ra sementeras de trigo, en términos de Ciudad Real de Chiapas 
a f_avor de Gonzalo Rodr!guez, jurisdicci6n de Villa Fuerte. ( 3) 
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Ahora bien, para aquellos encomenderos que hab!ü.n recibido po

blados pequeños, pobres, no productivos o parcelas en las propias 

comunidades pero que no utilizaron la ~uerza laboral de los indí

genas en una forma imaginativa, la encomienda se les volvi6 des

favorable. Estas concesiones que en les primeros años de la colo

nia, habían proporcionado a cualquier español una existencia hol

gada, para fines del siglo cayeron en· una situaci6n de empobreci

miento paulatino. Mientras que el n1lmero de españoles hab!a aumen

tado declin6 la poblaci6n indígena de las encomiendas y con ello 

el monto de los tributos y servicios. 

El descenso de la poblaci6n indígena· ( 4) , las restricciones pa

ra la sucesi6n de la encomienda, la tasa de tributos y por otro la

do el desarrollo de las estancias y fincas, fueron los factores que 

produjeron el fin de la encomienda como nacleo econ6mico principal 

en los últimos años de1 siglo XVI. 

En Soconusco las epidemias de la década de 1570 que azotaron 

a la poblaci6n aborigen fueron determinantes para la decadencia de 

la encomienda que s6lo producía y tributaba cacao y no se hab!a di

versificado en otras producciones. 

Recién entonces los encomenderos empezaron a mirar la tierra, 

pid~eron mercedes o se apropiaron de las tierras comunales y de rea

lengas que habían sido abandonadas por los indígenas muertos o con

gregados y en otros casos engañados u obligados a salir de sus tie-



-78_; 

rras. Se formaron las fincas trabajadas por los encomendados que 

deb!.an pagar sus tributos con trabajo, o se hizo· uso del reparti

miento y o de la sujeci6n por deudas. 

Las constantes denuncias de los indígenas contra la· Usurpaci6n 

de sus tierras 'fueron. rechazadas por las autoridades españolas, las 

que argumentaban que eran montes abandonados y que ellos se benefi-

:~_ ciar!an si la tierra ·fuera cultivad- por algtin finquero español, 

puesto que los proveer!.a de .trabajo y alimentos. 

Como consecuencia,. durante el. sigl.o XVII, cada. vez más las p1an

taciones se encontraban en l.as manos de los españoles que trataron 

de ·cambiar el.· sistema de producci6n. 

El desarrollo de los cultivos y manufacturas no tradicionales 

estuvo asentado en el trabe.jo de los indios. Para ello fue neccsa-

rio reorganizar la poblaci6n dispersa y la mano de obra nativa. 

Las foi-mas que surgieron ·fueron l.a congregaci6n y reducción de pue

blos y el repartimiento de trabajadores. 

4. l. La reducci6n Y. congregaci6n de pueblos. 

Despu~s de loe conflictos ·suscitados entre el clero y los enco

menderos por la aplicaci6n da las Leyes Nuevas, ·surgió un entendi

miento sobre la organizaci6n de los nativos que consisti6 en la 

reducci~n y congregaci6n de pueblos, las que contaron con el apoyo 

de la Corona desde años anteriores. Los prop6sitos para llevar a 
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cabo estas medidas fueron religiosos, econ6rnicos, pol!ticos y de-

mográficos. 

Al emprender ·su tarea misional los dominicos se encontraron 

con varios obstáculos,· uno de ellos: las distintas lenguas ind!ge

nas, otra: la desconfianza y hostilidad que los indios de Chiapas 

ten!an después de. veinte años de trato con los españoles quienes 

confiaron en que su misi6n pod!a tener éxito con tolerancia y de-

dicaci6n. Pero el mayor inconveniente que se les present6 para po-

der. volcarse a la tarea masiva de evangelizaci6n ·fue lo disperso 

de los asentamientos, ubicados muchos de ellos en lugares inacce-

sibles tanto en los altos como en la selva. Como so1uci6n se plan-

te6 aglutinar las comunidades ind!genas en nuevos asentamientos. 

En sus cr6nicas fray Francisco Ximénez relata: 

" ••• hab!a muchos pueblecitos y cada· uno estaba tan derrama
do que veinte vecinos ocupaban ••• nosotros éramos pocos para. 
visitar y doctrinar tantos pueblos ••• juntámoslos pués con har
to trabajo nuestro y suyo, algunos quisieron entendiendo que 
les conven!a, algunos asent!an, otros mostraban no quererlo. (5) 

Para los colonos y autoridades civiles la reducci6n y congre

gaci6n de pueblos representaba un mayor control de la producci6n y 

el trabajo. Con la creciente baja demográfica, la escasez de ma-

no de obra se agudizaba. por lo que la concentraci6n de asentamien-

tos les brind6 una posibilidad de utilizar los servicios de los sobre-
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vi·.rientes; se pensaba a su vez que con ello aument.:ir~a la población. 

Otro prop6sito era confiscar las tierras indígenas al trasladar a 

las comunidades dueñas a o.tras zonas. También unific6 el criterio 

de los 'españoles en torno a estas medidas, la posibilidad de sofo

car con facilidad las continuas rebeliones ind!genas. 

Podemos simplificar la pos.tura de la Corona con la transcrip-

ci6n de la Real Cédula de 1540 enviada al gobernador y al obispo 

de la Audiencia de. Guatemala: 

••• Ya sabéis, como porque fuimos informados, que para que los 
indios de· esa provincia.pudiesen ser instru!dos en las cosas 
de nuestra santa fe conven!a juntarse, porque diz que esa pro
vincia es la mayor parte de ella sierra áspera y fragosa, que 
está' una casa de otra mucha distancia, a cuya causa si no se 
juntaban los dichos indios no pod!an ser doctrinados. Y que 
para remedio. de ello convenía que se llamasen todos los prin
cipales indios y se les diere entender cuan conveniente cosa 
les sería el juntarse. ·Y que porque esto no se podía hacer 
sin que-se les alzase el servicio y tributo que daban a sus 
amos, era. necesario que se mandasen ·suspender eJ. dicho servi
cio por el tiempo necesario. vos enviamos mandar que en los 
lugares donde viesedes que hab!a comodidad para que los di- '·:.' 
chos indios se pudiesen juntar y ellos lo tuviesen por bien, 
proveyesedes que se efectuase lo susodicho, sin hacerles 
premia alguno y por esto somos informados, que a causa se os 
haber oandado qu~ no aprcmiasedes a los dichos indios a que 
hiciesen lo susodicho no lo habéis puesto en efecto, porque 
os parece que sin ser apremiados no se puede hacer ya que oa
ra mejor se pudiese efecb.tar convenía que los dichos indios 
fuesen reservados de que no diesen tributos más que lo ne
cesario para un año, o por el tiempo ·que pareciere, y que los 
indios que no lo quisiesen hacer se les pusiese pena para ello 
y pudiesen ser sacados de donde quiera que estuvien ••• " ( 6) · 

As! fue ·que el proceso de centralizaci6n de las aldeas se ini

ci6 en 1543 y fue conducido por el obispo Marroqu!n en toda la Au

diencia seguido por los dominicos. 
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En algunos casos las aldeas más pequeñas fueron incorporadas 

a otra central -congregaci6n- • En cambio, a veces se constru-

yeron pueblos nuevos -reduciones- y les quemaban los asentamientos 

originales para que no volvieran a ser o"cupados. 

En Real Cédula a la Audiencia de los Confines fechada en Valla-

dolid del 9 de octubre de 1549 se ordena sean hechos pueblos de in

dios dirigidos por autoridades municipales. 

" ••• que al bien de los naturales de esas partes y consolida
ci6h convenía que se ·sustentasen e hiciesen pueblos de muchas 
casas juntas en 1as comarcas que ellos eligiesen •.• Y que to
dos los pueblos 'que estuviesen hechos y se hiciesen era bien 
que se crearen y proveyesen alcaldes ordinarios para que hicie
sen 'justicia en las cosas civiles y también regidores y los mis
mos indios que lo eligiesen ellos,. los cuales tuviesen cargos 
de procurar el b;i..en coin11n y se proveyesen asimismo al'guaciles 
y otros fiscales necesarios ••• " (7) 

No fue fácil persuadir a los indios para que abandonaran sus 

lugares de origen y se instalaran en otras zonas. La tierra as! 

como la re1aci6n con la naturaleza -:t• el entorno geográfico siempre 

tuvo para los indios importante significado subjetivo. No fue un 

bien material sino el fundar:iento de la entidad étnica. 

rara lograr la meta propuesta se recurri6 a la coacci6n de ca

ciques y principales y también a presiones religiosas. Francisco 

Ximénez relata " ••• algunos asent!an, otros mostrabün no quererlo 

pero en fin, con ·ruegos y con no quererle recibir sus presentes 

que nos tra!an y con no querer bautizar a sus hijos todo se efec-

tu6 sin azotes y sin mai tratamiento".· ( 8) 
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Sin embargo, comparado con la Nueva España, el éxito alcanzado 

en Chiapas, Guaterna1a y Verapaz ·fue envidiado por muchos. Los cro

nistas de la época 1o explican aludiendo a que la reducci6n no fue 

dirigida por funcionarios civiles, como en otras regiones sino por 

frai1es que convenc!an a los indios con m~s facilidad, si bien con 

e1 tiempo algunas f arnilias huyeron de las reducciones para regre

sar a ·sus tierras de or!genes. En los casos de aceptaci<Sn del cam

bio P-1 hecho se puede rastrear en 1as cos.turnbres precolombinas de 

lascoinunidades de los Altos, que se trasladab;:o.n voluntariamente des

de áreas altas de difícil acceso a zonas más bajas cercanas a los 

va1les y a 1os centros ceremoniales.· ( 9) 

Segan excavaciones realizadas en las cercan!as de Amatenango 

del Va1le, de . Teopisca y de Aguacatenango, todas e11as ·fundadas a 

mediados del siglo XVI, se observ6 que hab!an existido cerca comu

nidades ind!genas que se vieron con toda seguridad, obligadas a es

tablecerse en esas nuevas poblaciones trazadas por los españo1es 

con 1a clásica cuadr!cula de origen grie~o. (10) 

Tanto las congregaciones como 1as reducciones mantuvieron en 

principio la estructura interna de las comunidades indígenas y con-

servabé'.n a los caciques y principales em ·sus cargos. Estos se con-

virtieron en alca1des o regidores pero con el tiempo perdieron sus 

~unciones tradicionales, quedando reducidos a recaudadores de tri

butos o reclutadores de mano de obra ante los habitantes de ·sus 

propios pueblos. 
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No se entregaba.n a la reducci6n o congregación indios desvincu

lados entre s!., sino una unidad social completa. Esto.s grupos de 

familia estaban sometidos a ciertas obligaciones, una áe ellas a 

permanecer en los pueblos y no ausentarse sin autorizaci6n. Un do

cumento de 1583 ordenaba que no se diese licencia a los indios de 

Chiapas para marcharse de la provincia sin antes informarse bien 

si iban a ·sus antiguos pueblos.· (11) 

También deb!an pedir permiso para realizar cualquier actividad 

o modificaci6n en los pueblos. Otro documento de 1604 señala que 

"los principales y naturales de 1os pueblos de· San Francisco y San

tiago, congregados en el. de ·Tuxt1a, solicitan se les permita tener 

en ·sus tierras· una t::hoza en la que vivan algunas personas ·que se 

encarguen de cüidilr ·sus siembras que son destruidas por ganado de 

españoles. Por lo que se autoriza esta petición s6lo durante el 

tiempo dP. siembra y cosecha".· ( 12) 

Diversas consecuencias presentaron estos cambios en la. vida de 

las comunidades. Se redujo el gobierno ind!.gena a un nivel local 

y de aldea. De igual forma fue desmantelada la jerarquía religio

sa tradicional, los frailes españoles apremiaron a los ind!.genas 

convertirse al cristianismo, con 1a ·supresi6n inmediata o la con

versi6n de los anti"guos sacerdotes. Sin embargo la Corona soste

n!a que los caciques eran señores na·turales y en alguna medida por 

decreto divino y· una vez que hubieran comprobado ser vasallos lea

les a la Corona, ten!an el derecho de ser considerados miembros de 
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la nobleza local. Por supuesto que a la Corona le conven!a man

tener a la nobleza nativa para que le sirviera como contrapeso al 

poder!o que estaban alcanzando los colonos y a la vez para ser uti

lizadas como autoridad ind!gena 1ea1, lo que evitar~a las rebelio

nes y garantizar!a el buen cumplimiento del tributo. 

Paralelamente se iban desarrollando la agricultura y la ganade

r!a en las tierras de los españoles como también~l obraje, el in

genio, el trapiche, el molino,·actividades exclusivas de los penin

sulares. Este desarrollo econ6mico necesitaba mano de obra en abun

dancia por lo que recurrieron a reclutarla en las comunidades. Asi, 

con el prop6sito de obtener 'fuerza de trabajo, se organiz6 el repar

timiento. 

4.2. El Repartimiento. 

Si bien la palabra repartimiento --que significa distribuci6n o 

prorrateo--. se aplicaba a· una serie de diversos procedimientos co

loniales como los otorgamientos de encomiendas, la asignaci6n de 

tierras, la distribuci6n de tributos y de trabajadores, el uso más 

coman de este t~rmino en los siglos XVI y XVII se identificaba, co~ 

la instituci6n que hac!a posible la explotaci6n de trabajadores in

d!genas. 

Para las nuevas empresas que emprendieron los españoles se ·ne

cesi t6 mano de obra productiva, esta carga, por supuesto, recay6 en 

los indios. Pero para que las tierras comunales no queda.ran abando-
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nadas, puesto que el tributo era la renta más importante de la Co

rona, el rey Carlos V autoriz6 que se repartieran indios con des-

tino a las fincas, ingenios y trapiches. Se recurri6 al sistema 

de tandas, es decir, de cada comunidad, una cuarta parte debi6 par-

ticipar en el repartimiento· una semana de cada mes. Este sistema 

de trabajo afectaba. tanto a los indios de encomiendas como a los 

no encomendados. 

Si bien en los primeros años de la colonia el servicio personal 

se hab!a autorizado como algo adicional al tributo, aunque 11eg6 a 

ser com11n que los encomenderos acAptaran trabajo en lugar del tri

buto, con la imp1antaci6n del repartimiento el encomendero deb!a 

solicitar indios en repartimiento. si necesitaba mano de obra para 

·sus empresas • 

Los repartimientos eran otorgados con prop6sitos econ6micos 
. . 

bien definidos. As! el repartimiento agrícola estaba dirigido a 

las empresas españolas; el "servicio ordinario para la ci.udad" era 

el trabajo rotativo de indios para la construcci6n de edificios y 

otros trabajos de mantenimiento y el "servicio extraordinario" pa-

ra·obras de construcción y reparaci6n de casas particulares. (13) 

La vigilancia para el cumplimiento del reparto estaba directa-

mente a cargo de los alcaldes indios. Estos ten!an sobre s! a los 

jueces repartidores: funcionarios espafioles o criollos que custo

diaban el cumplimiento del trabajo en regiones determinadas y reci-
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b!an un sueldo por esa labor. (14) 

Se hab!a estipulado por ley que el indio repartido deb!a reci

bir un pago de un real de plata poT. cada d!a de trabajo, diariamen

te o al fin de semana, en moneda, no en especies. El pago era per

sonal y de ninguna manera se deb!a entregar a los caciques aunque 

estos eran los encargados de designar a los indios que irían al re

partimiento. La. rernuneraci6n era muy baja, pues a decir de Thomas 

Gage " ••• es tal el salario que se· les paga que apenas sP pueden "· 

·sustentar con él ••• .,. (15) 

En ordenanza expedida en 1580 por Juan de la Tovilla, teniente 

general de alcalde y justic'ia mayor de c·iudad Real y sus provincias, 

se ordena al gobernador indígena, a los alcaldes y a los principa

les del pueblo de Chainula, que se dieran a Pedro Ortés de Bclasco, 

un vecino español, ocho indios para trabajar en sus campos a quie

nes se les pagarían cuatro reales a la semana, seqan las instruc

ciones del Cabildo de la c·iudad. En caso de no proporcionar los 

trabajadores, las mencionadas ·autoridades indígenas ser!an sancio

nadas cori una multa de diez tostones. (16) 

Muchos ir.dios detestaba.n los repartimientos, no s6lo por el mal 

trato y abusos a que eran sometidos, sino también porque con fre

cuencia deb!an abandonar ·sus pueblos en épocas en que más necesi

taban quedarse para sembrar o cosechar en sus propias milpas. 

A tono con su pol!t.ica proteccionista, la Corona impuso una se-
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rie de prohibiciones al trabajo de repartimiento. 

Algunas de ellas eran: 

-Ningdn indio podía ser obligado a trabajar en un oficio que no le . . 

fuera familiar. 

-Ninguno debía servir a mesti:zo, negro o mulato. 

-Los indio·s inuy j6venes o ancianos estaban exceptuados del traba.jo• 

-N~ng~n enfermo· pod!a· ser obligado a trabajar. 

-La,s autoridad,es ind,ígenas estaban exentas de trab¡;tjar. 

-Los trabajadores n.o podían ser enviados a más de dos o tres leguas 

de sus pueblos. 

Como casi todas las ordenanzas,'. éstas también fueron recibidas, 

con la consigna "se acata, pero no se. ·cumple". 

A fines del siglo XVI, dos indígenas, regidor y principal del 

pueblo de Ystapa, encomendado por Luis Destrada, comparecen ~nte 

la sala de audiencia de Ciudad Real de Chiapas. La queja presenta-

da era contra el envío de trabajadores de· repartimiento a Ciudad 

Real que distaba. siete leguas, pues no s6lo tardaban dos días en 

llegar sino que adem~s, el cambio de clima cálido a fr!o los en-

fer:maba •. ( 1 7) 

La sustituci6n del trabajo encomendado por el repartimiento co

rrespondi6 a la p·aulatina transformaci6n del trabajo no retribuído 

hacia· una formalizaci6n del pago de salarios que asume un carácter 

. ·, 

'i 
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precapita1ista, por el contexto en que acontece. 

El repartimiento en Chiapas perdur6 más a11á de1 siglo XVI se

gtln lo señalan al"gunos documentos.· (18) 

Este sistema de trabajo 11eg6 a proporcionar a los pueblos in

dios grandes perjuicios: la separaci6n temporal de algunos miembros 

de 1a familia signific6 un factor disolvente de la vida comunitaria. 
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NOTAS CAPITULO IV 

·. (1) AGCA, A 1 23, leg. 4588, fol. 135 v. 

(2) AGCA, A 1 23, leg. 4508, fol. 178 v. 

(3) AGCA, A 1 23, leg. 458S, fol. 158. 

(4) Según Woodrow Bcrah las c·ausas de la disminuci6n demográfica 

que se acentúa en el siglo XVII se deben a: "nuevas enferme

dades, la desintegraci6n de la econom!a nativa y ·las malas 

condiciones de. vida que siguieron a la conquista". ·El: siglo 

de la depresi6n, México, EPA, 1932, p. 7. 

(5) Francisco Ximénez, op.· cit., p. 482~ 

(6) AGCA, A 1 23, l.eg. 4575, fol. 51. 

(7) AGCA, A 1 23, leg. 4575, fol. 110-110 v. 

(B) Francisco Ximénez ,· op; c:it., p. 433. 

(9) Por otro lado exist!an comunidades dispersas que no fueron 

congregadas a pesar de las presiones de los gobiernos colonia

. les para lograrlas. Por ejemplo, los lacandones. 

(10) Jordi Gussinyer, "Notas para el es·tudio del patr6n de asenta

miento en el centro de Chiapas, periodo precolombino" en~

t!n· arnericanista, Universidad de Barcelona, Año XXIV, Ntím. 3~, 

Barcelona, 1932, p. 145~ 

(11) Micropel!cula. Centro de Investigaciones Ecol6gicas del Sur 

Este (CIES), San Crist6bal de Las Casas, AGI, rollo l. 
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(12) ACN. Serie Congregaciones, vo1. l. Exp. 223, fol. 111 v. 

(13) Enrique Semo, ·op. cit., p. 287. 

(14) En un documento fechñ.do e1 28 de junio de 1565 dispon!a la 

Corona que para el fomento del cultivo de sementeras de tri-

go, "sean repartidas entre los labradores, grupos de indios 

devengando el jornal respActivo". AGCA, A 1 24, lcg. 2196, 

fol.. 134. 

(15) Citado por.Henri Favr~,··op;cit., p. 35. 

(16) Citado por William Sherman,· ·op. cit., p. 287 y 288. 

(17) Ibidem. p. 288. "AGI; Guatemala, leg. 393, lib. 3, fol. 172. 

(18) Gloria· Pedrero. "Diagn6stico socioecon6mico, siglo XIX" en 

La agri:cuJ:tura; ·en la zona de "Túxtla ·Gutiérrez, Chiapas. (Ante-
. . 

cedentes y situaci6n actual) San Cristóbal de Las Casas, CIES, 

(en prensa); 1987, p. 58. 
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CONCLUSIONES 

Los conquistadores aspiraban a obtener bienes, prestigio y t!

tulos de nobleza en el. Nuevo Mundo. Desde un comienzo de la co1o

nizaci6n percibieron la importancia de la mano de obra nativa para 

las riquezas que se proponían extraer de las tierras. Distintas 

relaciones de producci6n establecieron con los indígenas --escla

vista, tributaria y asalariada-- con la finalidad a1tima de obte

ner el mayor beneficio de la producci6n en el mercado local y en 

algunos casos, como el cacao, intercolonial y europeo. 

En el inicio de l.a colonia, el controlar y aprovisionarse de 

mano de obra fue primordial al serles negada las mercedes de tie

rra que constantemente pidieron a la Corona. 

Chiapas presentaba la caracteTística de poseer pob1aci6n nati-

va en abundancia. El. tráfico de esclavos indios fue practicado en 

las primeras décadas, pero result6 ef!mero debido a los constantes 

obstáculos que impusieron la Corona y algunos doctrineros. Simul

táneamente la re1aci6n de los españoles con las comunidades ind!ge

nas fue por medio del tributo. La encomienda permiti6 al colono 

·Sostener a su familia y transferir el tributo sobrante hacia el 

mere.Et.do. Pero con el. dictado de las Leyes Nuevas, los encomende

ros previeron la inestabilidad de sus títulos de encomienda y se 

apresuraron a pedir a la Corona merced de tierras para plantar tri

go, vid y caña de az~car. Vuelven los ojos sobre la tierra en de

trimento de las comunidades indígenas puesto que dentro de las tie-
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rras comunales desarrollaron los cultivos españoles y de esta mane

ra transformaron el sistema de producci6n nativo y utilizaron la 

misma mano de obra encomendada para trabajar les nuevos sembrados. 

A partir de las encomiendas surge en los Al tos de Chiapas ¡ una 

incipiente forma de· unidad de producci6n -la futura finca- aunque 

sin destruir el sistema tributario que persisti6 hasta finales de 

la colonia. 

Es decir, el encomendero obtcn!a por un lado el tributo en es

pecies de ·sus encomendados, pero también mano de obra para la pro

ducci6n de monocultivo mercantil ya ruera como parte del tributo 

o por medio del repartimiento. Este era trabajo pagado -en la 

ley por lo menos- aunque en la pr4ctica casi nunca se cumpl.!a. 

A mitad del siglo XVI los españoles ·observaron que el cacao 

era un p~oducto de mucha demanda ind!gena e intentaron monopoli

zarlo. Soconusco era una de las regiones m4s aptas para el culti

vo del cacao. Las encomiendas cacaoter.as en su mayor.!a pertene

c.!an a la Corona, el ·gobernador y los ·funcionarios reales eran los 

responsables de recoger el tributo y rueron los que se enriquecie

ron con la comercializaci6n del cacao. Pero en esta regi6n se pre

sent6 un gran inconveniente, la escasez de la mano de obra nativa, 

en continua disminuci6n por las epidemias que contra.!an. Esto 'fue 

un gran obst~culc para los planes de riquezas de los españoles. Se 

intentaron varias solucionez: importar ind!genas del Altiplano;·im

poner jueces de milpas para controlar y exigir mayor producci6n. 



-93-

Estas medidas no dieron resultado, los indígenas seguían perecien

do aan los venidos de otras zonas y la producci6n disminuía. 

El auge cacaotero de Soconusco tuvo" una corta duraci6n, deca

y6 a principios del siglo XVII y el cacao ·fue reemplazado por el 

de otras zonas aunque era de menor calidad. Algunos español.es aban

donaron- la regi6n de Ja costa, otros intentaLon vivir en los már

genes del comercio, .:¡c"tua.ndo como intermediarios o contrabandistas. 

Los menos buscaron· un cultivo como el añil, que reemplazara el. ca

cao y l.as primeras riquezas obtenidas. 

Es as! como en el primer siglo de la col.onia, en las zonas es

tudiadas, el. trabe.jo escl.avo, l.a re1aci6n tributaria y asalariada 

impuesta coexistieron en un sistema socioecon6mico no muy definido 

-l.arga es l.a polémica a.an no re·suel.ta por la historiografía con

temporánea, a~ respecto- en el que predomin6 la relaci6n tributa

ria, aunque cabe señalar que el encomendero no· usaba todo el tri

buto para su con.sumo y el de su familia sino que los uti1iz6 en 

la obtenci6n de tierras y la creaci6n de empresas. El trabajo es-

el.avo y asalariado fueron de menor importancia econ6mica. 

La escl.avi tud ·fue desapareciendo después del dictado de las 

Leyes Nuevas a mitad del siglo. E1 trabajo pagado no signific6 que 

el indígena se desprendiera de ·sus milpas y para subsistir tuvie

ra que vender su fuerza de trabajo, sino que debido a la necesidad 

de mano de obra en las tierras de los españoles se cre6 el reparti-
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miento y se oblig6 a los indios a ir a trabajar en ellas. Los es

pañoles coaccionaban de distintas formas a los principales de las 

comunidades pa:c:a que impusieran el repartimiento entre sus comune

ros. 

Los pueblos ind.!genas ·suf't'ieron transformaciones al expropiar

les legal o ilegalmente las tierras; por el pago excesivo de tribu

to y al sujetarlos a los repartimiento laborales que obligaban a 

los ind.!genas a. dejar sus fa.-nilias y milpas. 

En la Altiplanicie de Chiapas en las primeras décadas del siglo 

XVII, las comunidades se encerraron en s.! mismas y lucharon férrea

rn.ente por conservar. ·sus valores culturales; de todos modos no pudie

ron impedir el impacto de la cultura española, aculturaci6n que con

tinaa en la actualidad. 

Las comunidades indígenas en· Soconusco fueron practicamente aba

tidas en el temprano siglo XVI a cauEa de las epidemias y el traba

jo en las plantaciones cacaoteras. La economía mercantil reempla

z6 a la natural y fue un poderoso elemento de descomposici6n de la 

estructura interna de las comunidades. 
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SIGLAS 

AGN Archivo General de la Naci6n -M~xico-

AG:I : Archivo General de Indias :..sevil1a-

AGCA: Archivo General de Centro América ·.-'Guatemala-

CIES: centro de Investigaciones del· ·sureste :..san- Crist6ba1 
Las Casas;... 
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FUENTES MANUSCRITAS 

ARCHIVO GENEP.AL DE CENTROAMERICA 

Fon.do: Provincia de Chiapas. 

Agricultura 

A 1 23 leg. 2196 fol. 134 Año 1565. 

A 1 23 leg. 4588 fol. 65v. Año 1566. 

Esclavos 

A 1 23 Ieg. - 4577 fol. 2lv. Año 1534. 

A 1 23 leg. 1511 fol. 128 Año 1549. 

A 1 23 leg. 4575 fol. 113v. Año 1550. 

Legislaci6n, encomiendas, erogaciones. 

A 1 23 exp. 17896 leg. 2367 fol. 9 Año 1535. 

A 1 23 Ieg. 4575 fol. 39v. Año 1536. 

A 1 39 leg. 1751 fol. 13 Año 1590. 

Mercedes y nombramientos. 

Vol. l. 

Prohibici6n de trabajo en ingenios 

A 1 23 leg. 1511 fol. 108 Año 1549. 

A 1 23 leg. 4575 fol. 108-109 Año 1550. 

Reales Cédulas: 

-Revisi6n de las tasaciones de los tributos. 

A 1 23 Ieg. 1511 fol. 8 Año 1540. 
A 1 23 leg. 4575 fol. 5lv. Año 1540. 
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A 1 23 leg. 1512 fol. 481 Año 1575. 

-Leyes Nuevas 

A 1 23 1eg. 1511 fol. 35 Año 1545. 
A 1 23 1eg. 1512 fol. 253 Año 1551. 

-Alonso L6pez de Cerrato. 

A 1 23 1eg. 4575 fol. ll3v. Año 1550. 

Reducc·i6n de indios 

A 1 23 leg. 1513 fol. 728 Año 1592. 

Soconusco 

A 1 23 1eg. 1512 fol. 270 Año 1550. 

A l 23 1eg. 4575 fol. 347 Año 1576. 

A 1 23 1eg. 1513 fol. 494 Año 1576. 

A 1 23 1eg. 1513 fol. 611 Año 1582. 
A 1 23 1eg. 1514 fol. 225 Año 1614. 
A 1 23 1eg. 4575 fol. 26 Año 1618. 

Tru:nemes 

A 1 23 leg. 2475 fol. 84v. Año 1546. 

Tasaci6n de tributos 

A 1 23 leg. 4575 fol. 28v Año 1535. 
A 1 23 leg. 4575 fol. 50 Año 1541. 

A 1 23 leg. 4575 fol. 87v. Año 1547. 

Títulos de tierra 

A 1 23 leg. 4588 fol. 135v Año 1589. 

P.. 1 23 leg. 4588 fol. 17Bv Año 1591. 
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A 1 23 leg. 4588 fol. 158 Año 1591. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

Capit4n Diego de Mazariego 

Ramo Civil, vo1. 1276 fojas 86 a 87. Año 1528. 

Ramo Congregaciones. vol. l Exp. 223 foja 111 v. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

Micropel!cul.as. Centro de Investigaciones Ecol6gicas del Sureste. 

Esclavos. Rollo l. Año 1539. 

Reducci6n. Rollo 2. Año 1577. 

Soconusco. Rollo 2, Año 1560. 

Tributo. Rollo 1. Año 1568. 
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