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PECH ERO S-PECH O S: Aq ue llos  h om bre s  q ue  
e n la Edad M e dia vivían bajo la pote stad de  
un s e ñor e staban suje tos  al pago de  cie rtos  
gravám e ne s  o pre stacione s, q ue  podían s e r 
pagadas  e n dine ro, e n e spe cie  o e n h oras  
de  trabajo. Estos   pagos  re cibie ron dife re nte s  
nom bre s  s e gún la época y la zona: tributos, 
foros, usos, e tc., pe ro h oy los  conoce m os  
principalm e nte  con e l nom bre  ge nérico de  
“PECH O S ”, y com o  “PECH ERO S ” s e  conocía a 
los  h om bre s  q ue  e staban obligados  a su 
pago. El s e ñor dom inante  e n una zona 
podía s e r e l re y, un m agnate , un abad o un 
grupo de  s e ñore s  e n e l caso de  las  tie rras  de  
be h e tría. El tributo s e  pagaba por un 
conce pto de  doble  s ignificado: por e l 
aprove ch am ie nto de  una tie rra aje na, y por 
e star som e tidos  a la pote stad de  un s e ñor. 
D are m os  unas  pince ladas  ace rca de  
algunos  de  los  principale s  im pue stos  y las  
condicione s  de  s u pago, aunq ue  la gran 
varie dad de  tributos  y form as  de  pago h ace  
q ue  m uch as  ve ce s  los  m e ncionados  
im pue stos  s e  m e zcle n e ntre  e llos  y s e  
difum ine n sus  lím ite s. 

ENCO M IEND A: Fue  una de  las  form as  de  
de pe nde ncia m ás  arraigada y durade ra e n 
la h istoria de  España. H unde  sus  raíce s  e n 
Rom a y pasa a la época m e die val a través  
de l re ino h ispano-godo, alargando su h istoria 
h asta la Am érica e spañola  La Encom ie nda 
nacía   cuando un pe q ue ño propie tario rural 
ce día voluntariam e nte  una parte  o la 
totalidad de  su tie rra a un s e ñor, a cam bio 
de  prote cción y de fe nsa. As í s e  conve rtía e n 
un “e ncom e ndado”, ligado a ve ce s  a la 
tie rra y obligado a pagar un ce nso sobre  e sa 
m ism a tie rra.  Es  e l orige n de  la “Be h e tría”, e n 
la q ue  los  h om bre s  de  be h e tría pagaban un 
im pue sto a los  de sce ndie nte s  de l prim itivo 
s e ñor, con e l q ue  h abían acordado la 
de fe nsa  de  la población  En la te oría, “los 
h om bre s  de  be h e tría” e ran libre s  y te nían 
de re ch o a cam biar libre m e nte  de  s e ñor. Los  
cam pe s inos  de  e ste  tipo de  s e ñorío 

pagaban un im pue sto: la TASA D IVISERA o 
D IVISA, q ue  s e  e ntre gaba a los  s e ñore s, 
llam ados   “divis e ros  o naturale s ” de  una 
be h e tría. Com o tantos  im pue stos  de  la 
época, pre s e ntaba m odalidade s  dife re nte s. 
Aunq ue  e ra e l tributo típico de  e stos  s e ñoríos, 
no s e  cobraba e n todos  e llos. Pare ce  q ue  e n 
orige n te nía re lación con otro im pue sto: e l 
“conduch o”, u obligación de  alim e ntar a los  
s e ñore s  cuando vis itas e n la población de  
re fe re ncia, y q ue  fue  de sapare cie ndo con e l 
tie m po.  La Tasa divis e ra s e  cobraba cas i 
s ie m pre  e n m one da, aunq ue  a ve ce s  s e  
pagaba tam bién e n m e didas  de  ce bada. 
S e  pagaba por San Juan (finale s  de  Junio) y, 
aunq ue  las  cantidade s  a pagar e ran m uy 
variable s,  s e  m ovían alre de dor de  los   6 
m arave díe s  q ue  e n 1350  e ran pagadas  a 
cada “natural”  por e l conjunto de  h om bre s  
de  cada be h e tría. Su de s e nvolvim ie nto 
pue de  s e guirs e  con claridad e n e l  llam ado 
“Libro Be ce rro de  Be h e trías ”, e ncue sta 
re alizada a raíz de  lo acordado e n las  Corte s  
de  Valladolid de  1351, por orde n de  Pe dro I. 

M ARTINIEG A: S e  pagaba por e l uso y disfrute  
de  la tie rra y com o re conocim ie nto de l 
de re ch o de l s e ñor a sus  dom inios. Por e so 
pre s e nta una doble  ve rtie nte : te rritorial y 
jurisdiccional. S e  pagaba alre de dor de l 11 
de  novie m bre , día de  san M artín, cuando ya 
s e  h abían re cogido todas  las  cos e ch as, y e l 
día de  la m atanza ya h abía pasado o 
e staba ce rca, de  m ane ra q ue  e l cam pe s ino 
contaba con m ás  re cursos  e conóm icos.  Era, 
e n ge ne ral,  una tributación re gia, aunq ue  e l 
re y podía h abe r ce dido su m onto a los  
s e ñore s. S e  pagaba e n todos  los  tipos  de  
dom inio: be h e tría, abade ngo, solarie go, 
re ale ngo y condom inio. Podía pagars e  e n 
dine ro, pe ro cas i s ie m pre  s e  h acía e n 
e spe cie  y s u m onto e ra m uy variable .  Estuvo 
m uy re lacionado con otro im pue sto: la 
M ARZ AZ G A, q ue  s e  pagaba e n e l m e s  de  
m arzo, y e n m uch os  casos  la m artinie ga 
re e m plazó a e ste  últim o im pue sto.
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INFURCIÓN: Es  la re nta s e ñorial por 
e xce le ncia y s e  e ncue ntra e n todos  los  tipos  
de  s e ñoríos, s e an e cle s iásticos  o civile s. El 
cam pe s ino paga por e l de re ch o a un trozo 
de  tie rra cultivable  donde  ade m ás  e stá su 
casa fam iliar, pe ro ade m ás  paga por s e r 
vasallo de  su s e ñor. M uch as  ve ce s  s e  
confunde  con la m artinie ga, porq ue  tie ne , 
com o e lla, una ve rtie nte  re fe rida a la 
propie dad y otra a la jurisdicción. 

PO RTAZ G O : G ravaba e l h e ch o de  trans itar 
por los  cam inos   y la e ntrada de  m e rcancías  
e n una población para su ve nta e n e l 
m e rcado. En algunos  lugare s  s e  cobraba un 
porce ntaje  de  lo ve ndido e n e sos  m e rcados  
y e ste  im pue sto re cibió e l nom bre  de  
ALCABALA, tom ado de l nom bre  árabe  de  “la 
gabe la”.  El dine ro re cogido e staba, e n 
te oría, de stinado a la re paración de  los  
cam inos  y los  pue nte s, por lo q ue  s e  podría 
re lacionar con otro im pue sto: e l PO NTAZ G O , 
q ue  s e  cobraba por e l paso por los  pue nte s, 
e n caso de  h abe rlos, o por e l cruce  de  ríos  
e n barcas. 

M O NTAZ G O : G ravaba e l uso y 
aprove ch am ie nto de  los  m onte s  y prados  
para  uso dom éstico: le ña para e l h ogar, 
m ade ra, e tc. Tam bién de bía pagars e  por e l 
paso y uso de l ganado e n las  tie rras  
s e ñoriale s. D e  gran im portancia e n tie rras  de  
tras h um ancia. M uy re lacionado con otro 
im pue sto: e l  H ERBAZ G O , q ue  gravaba los  
pastos  q ue  alim e ntaban al ganado. 

H O SPED AJE Y YANTAR: D os  im pue stos  
dife re nte s  pe ro m uy re lacionados,  q ue  
podrían clas ificars e  com o de  “s e rvicio 
pe rsonal”. Cons istían  e n la  obligación de  
alojar  y alim e ntar al re y o al s e ñor y sus  
acom pañante s  cuando viajaban por sus  
dom inios.  Al principio s e  pagaba e n 
e spe cie , pe ro lue go s e  convirtió e n un 
im pue sto dine rario q ue  s e  pagaba de  form a 
fija para los  alim e ntos  de  la Casa Re al. 

FUM AZ G A: (D e l latín fum ática), G ravaba  e l 
fue go de  cada h ogar o cada casa. Es, por lo 
tanto, un im pue sto q ue  pagaba por una 
fam ilia. S e  pagaba tam bién e l día de  san 
M artín, pe ro e ra dife re nte  de  la M artinie ga. 
Re lacionado con la YUG AD A, q ue  pagaba la 
fam ilia por la yunta de  bue ye s.

SERNAS O  LABO RES: O bligaba a  la 
colaboración e n cie rtas  fae nas  agrícolas  e n 
las  tie rras  q ue   e l s e ñor s e  re s e rvaba para su 
cultivo y e xplotación dire cta.  Estos  im pue stos  
de  trabajo re cibían e l nom bre  de  “ope ras ”. 
Este  im pue sto s e  pagaba e n días  de  trabajo 
y variaba s e gún las  zonas. El cam pe s ino 
de bía aportar sus  propios  ape ros  de  
labranza, pe ro e l s e ñor e staba obligado a 
alim e ntarlos  durante  e sos  días.

NUNCIO  O  LUCTUO SA: Im pue sto q ue  s e  
pagaba para pode r trasm itir a los  h ijos  o 
de sce ndie nte s  e l disfrute  de  una tie rra q ue  
pe rte ne cía al s e ñor. En ge ne ral e ra ne ce sario 
e ntre gar al s e ñor  la m e jor cabe za de  
ganado q ue  s e  pos e ye s e , tal com o dice  e l 
“Fue ro vie jo de  Castilla”, o una pre nda de l 
ajuar dom éstico com o una m anta o 
e dre dón, o una gallina, o una cantidad e n 
m e tálico. S e  pagaba cuando m oría e l 
colono arre ndatario.

M AÑERÍA: Cuando un colono o arre ndatario 
no de jaba h e re de ros, los  bie ne s  q ue  de jaba 
pasaban a su s e ñor. Esto s e  llam ó “M añe ría 
e nte ra”.  Con e l tie m po e ste  uso s e  s uavizó y 
tom o e l nom bre  s im ple  de  M añe ría: 
m e diante  e lla, e l colono s in h e re de ros  
pagaba un dine ro o un tributo al s e ñor a 
cam bio de  pode r de s ignar al q ue  s e ría su 
h e re de ro, bie n de  form a libre , bie n e ntre  
parie nte s  o ve cinos. 

FO NSAD ERA: Re lacionada con e l “fonsado”, 
o  la de fe nsa de l te rritorio.  Pue de  e nte nde rs e  
com o un im pue sto o com o una m ulta. 
Com o im pue sto, e ra una contribución a la 

41

G losario de
térm inos  ge ne alógicos



gue rra. Com o m ulta, s e ría im pue sto a 
aq ue llos  q ue , te nie ndo arm as  y caballo, no 
acudie s e n a la llam ada al com bate . En e l 
fondo, e ra una form a de  re dim ir la no 
as iste ncia a la llam ada al  com bate .

FAZ END ERA: s e rvicio pe rsonal de stinado a la 
re paración de  cam inos  y pue nte s   de l 
s e ñorío. Re lacionada con la CASTELLARIA, 
q ue  obligaba a  la re paración de  m urallas y 
castillos.

ANUBD A: S e rvicio de  vigilancia ante  los  
pos ible s  ataq ue s  e ne m igos. Era una 
pre stación pe rsonal q ue  de bía re alizar los  
“m ilite s ” o infanzone s  y q ue  s e  re alizaba a 
caballo. S e  pagaba por razón de  los  bie ne s  
q ue  e stos  caballe ros  h abían re cibido de l re y.

M ENSAJERÍA: O bligaba a s e rvir de  m e nsaje ro 
de l s e ñor, pe ro a cam bio de bían re cibir e l 
CO ND UCH O : O bligaba al s e ñor a facilitar 
com ida y provis ione s  a los  q ue  e nviaba de  
viaje  por algún m otivo.

M O NO PO LIO S SEÑO RIALES: Solam e nte  e l 
s e ñor podía pre star de te rm inados  s e rvicios  
e s e nciale s  com o e l m olino, e l h orno y la 
fragua, y por su uso s e  pagaban unos  
im pue stos  q ue , e n conjunto, s e  de nom inan 
“m onopolios  s e ñoriale s ”  Por e l uso de l m olino 
s e ñorial s e  e ntre gaba una parte  de l trigo 
m olido: M AQ UILA . Por coce r e l pan e n e l 
h orno de l s e ñor s e  pagaba e l FO RNAJE. El 
s e ñor gozaba de  otro de re ch o: e l de  
RELEG O , por e l cual te nía  de re ch o a ve nde r 
sus  cos e ch as  ante s  q ue  s us  cam pe s inos, 
para q ue  no bajas e n sus  pre cios. 

SERVICIO S: Era un tributo al re y y apare ció 
cuando Alfonso X re organizó   los  ingre sos  de  
la Corona. S e  pagaba cuando e l re y h acía 
una solicitud a las  Corte s  para un pago 
e xtraordinario, y de bía s e r aprobado por 
e llas. Con e l tie m po s e  convirtió e n un 
im pue sto h abitual, aunq ue  de bía s e r todavía 

aprobado por la Corte s. 

M O NED A FO RERA: Re lacionado con e l 
im pue sto de  s e rvicios. Nació com o un 
im pue sto pactado e ntre  e l re y y las  Corte s  e n 
1202. El principio lo pagaban todos  los  
ve cinos, pe ro con e l tie m po  los  noble s  y los  
e cle s iásticos  q ue daron e xe ntos. El re y s e  
com prom e tía a no variar e l pe so y la le y de  
la M one da durante  7 años, a cam bio de  una 
de te rm inada cantidad de  dine ro. S e  
cobraba e n e l prim e r y últim o año de  cada 
pe riodo de  s ie te . Al final s e  convirtió e n un 
pago e stable  q ue  s e  pagaba e n m arave díe s  
y q ue  fue  pe rdie ndo im portancia con las  
suce s ivas  de valuacione s.  
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