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Tensiones y disputas patrimoniales y simbólicas en las 
márgenes del Imperio español: Mediaciones de la Corona y 
visibilización de las mujeres en la Corrientes tardo-colonial

Introducción

D esde el com ienzo de la  M odern idad (a fines del siglo X V ), las 

sociedades europeas fueron experim entando considerables m udanzas, que 

se observan, en las m aneras de ser hom bre o m ujer, en la  noción de fam ilia 

y  en las relaciones entre los sexos (Lagunas, C., y  M allo, S., 2003: 159).

Los m ecanism os de d iscrim in ación  y  exclu sión  en cu entran  su 

leg itim ación  en los discursos sociales y  religiosos d iscip lin adores que se 

p lasm an en las in stitucion es sociales recon ocidas tales com o la  fam ilia  

y  la  v id a  religiosa  (Scott, J, 1996: 10), d ichos p lan team ien tos se fueron  

in co rp oran d o en las sociedades occidentales y  cuyos esquem as se fueron  trasm itien d o gen eracion alm en te 

(C hacón  Jim én ez, F., 1987: 13; C riado T orres, L .,:2014: 02) tran sfo rm án d ose en espacios de sum isión, 

en v irtu d  de que estru cturan  p en sam ien to s y  concep ciones acordes con los m ism os p rincip ios utilizados 

en la  dom inación  (C riado T orres, L .,:2014: 03).

El d iscurso religioso, que se torn a  h egem ónico  sobre todo a p artir del C on cilio  de T ren to  (154 5

1563), in stan cia  religiosa que fue in stalad a  bajo  el p atrocin io  del P apado y  de las m onarquías católicas 

(B ianchi, S. 2013: 89), con  la  in ten ción  de reorgan izar el cam po religioso europeo atravesado p or las 

ten sio n es p ro vo cad as p o r la  R eform a P rotestan te  (B ianchi, S. 2013: 90) se perfilara de esta m anera 

com o el alegato rector de la  v ida social de la  época y  adop tado para la  realid ad  hispana. E ste d iscurso 

d iscip lin ad o r se va ld rá  de d iversos m ecanism os de control, ya  sea p o r vía  del m atrim onio  o la  vida 

religiosa, a fin de leg itim ar un  sistem a social organ izado de m anera jerá rq u ica  en p erju icio  de las m ujeres 

(C hacón  Jim én ez, F., 1987: 14; Socolow , S., 2016: 75). A u n  en esta situ ación  de desven taja , las m ujeres 

se va ld rán  de las lagu n as ju ríd ica s  que p resen ta  el sistem a no solo para expresar su desconten to  sino 

tam b ién  para v isib ilizarlas (L agunas, C, M allo , S., 20 03:159-168 ; Schaller, 1995: 15).

E n  la  e laboración  de este in form e nos servim os de un a bib liografía  abun dan te que an aliza  el contexto 

h istórico y  la  sociedad  de su tiem p o, la  cual es cotejada y  relacion ada con la  in form ación  sum in istrada 

p o r expedientes ju d ic ia les  encontrados en el A rch ivo  H istórico de la  P rovin cia  de C orrientes. E n  p rim er 

lu gar, con textualizam os la  sociedad  de la  época, con los roles asign ados a h om b res y  m u jeres (León, 

2008: 10), seguidam en te la  situ ación  de C orrientes com o p arte del im p erio  español (Schaller, E: 1995: 

13-15) y  fin alm ente las d isputas de p atrim on iales y  sim bólicas a la  lu z del sistem a ju ríd ico  español

(Socolow , S.: 2016: 88; Lagun as C y  M allo, S .:2003: 160).

Desarrollo

I) Sociedad, familia y mujeres en el siglo XVIII

E n las sociedades de la  m o d ern id ad  clásica, la  fam ilia  n u clear o extensa con stitu ía  la  base, sobre 

la  cual se asien ta un  m odelo que reprod uce todo u n  sistem a social (C hacón  Jim én ez, F., 1987: 14; 

R odicio  Pereira, L. 2015: 01), adem ás p osib ilitó  que se p ro d u zcan  cam bios hacia el in terio r de los grupos
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sociales, sobre todo los p rivilegiad os (C hacón  Jim én ez, F., 1987: 15; Q u evedo Sánchez, F. I, 2013: 65). 

D icho m odelo con stituye un va lo r en sí m ism a para las sociedades de raigam b re m editerránea, siendo 

el m ism o trasp lan tad o  al continen te am erican o tan to  p o r españoles com o p o r p ortu gu eses (Socolow , S., 

2016: 77; C h acon  Jim en ez, F. 1987: 17). La im p ortan cia  que am bas sociedades le  confieren  a la  fam ilia  

significa que el m atrim onio  (institución  p o r la  cual se con form an  nuevas fam ilias), era co n siderada por 

la  Ig lesia  y  p o r la  m on arquía  com o claves para co n form ar una organ ización  social ordenada, estable y  

equilib rada dentro del ám bito de las colon ias (Socolow , S., 2016: 78).

P o r m edio del m atrim onio  se ejercía  un a suerte de tu te la  sobre las m ujeres (Socolow , S., 2016: 78), 

p o r considerarlos seres débiles, frágiles e in fluenciables (León, L. de, 2008: 11). P o r otra parte, podem os 

afirm ar que el m atrim onio  está ligado ín tim am en te con el p atrim on io  (C hacón Jim én ez, F., 1987: 15), 

en p articu lar esto se percib e en los grupos de poder, donde se articu lan  verd ad eras a lianzas fam iliares, 

cuyo objetivo princip al es co n tro lar los recursos económ icos y  sim bólicos sobre los cuales descansa el 

fun cio n am ien to  de todo el sistem a social com o si se tratara  de un a verd ad era  p irám ide (C hacón  Jim én ez 

F., 1987: 15). El m atrim onio  y  la  leg itim id ad  que este confería  constitu ían  m arcadores de rango social 

que in d icaban  que las personas u n idas leg ítim am en te p erten ecían  a determ in ado estrato social, grupo 

étn ico y  condición  económ ica d eterm in ada (Socolow , S., 2016:78)).

E n  otras p alabras, el m atrim on io  leg itim o era m ás b ien  p rioritario  entre los m iem bros de la  elite 

b lan ca  y  los grupos aborígenes (Socolow , S., 2016: 77). E n  lo  que respecta  al p rim er grupo social y  

étn ico la  fin alid ad  del m atrim onio  era p ro teger a las m ujeres, apartarlas de situ aciones desh onrosas 

y  co n solid ar los p atrim on io s (Socolow , S., 2016: 79) y  en el segundo grupo, estos m an ten ían  ciertas 

costu m bres p ropias de sus pueblos a lo  que habría que agregar las practicas inculcadas p o r los m isioneros 

católicos y  la  fin alid ad  ú ltim a del m atrim onio  que era p ro crear hijos leg ítim os (Socolow , S., 2016: 80).

A sim ism o, el m atrim onio  eleva el estatus social de los varon es casados con respecto a los solteros, 

otorgán dole  la  condición  de vecin o s (C hacón Jim én ez, F., 1987: 28). E n  lo  que respecta  a los varon es 

y  m ujeres cada cual cum ple un rol im p ortan te  a la  hora de defin ir lu gares sociales, pero ellas m uchas 

veces son u tilizadas com o in stru m en tos para co n solid ar a lianzas económ icas y  sociales sobre en la  elite 

(N ádales Á lvarez, M . J., 2018: 03). La endogam ia social era un a de las estrategias m ás im p lem entadas 

a la  hora de acrecen tar el p atrim on io  económ ico de la  fam ilia  m editerrán ea (C hacón  Jim én ez, F., 1987: 

31), m odelo este que se replica en las colon ias am erican as. E sto im p lica  que el p atrón  m atrim on ial m ás 

com ún era el que se registraba entre m iem bros de un a m ism a etnia, grupo ocup acional, estrato social, 

p arroq uia  y  p ro xim id ad  geográfica (Socolow , S., 2016: 80).

D entro de este m odelo dom inante el rol de la  m ujer, se circun scrib e a su fun ción  reprod uctora, que, 

a su vez, traslad ará  a su descen d en cia  ya  sea p o r la  educación  o la  religión, en la  ló g ica  de la  época el 

estado ideal es el de casada (N ádales Á lvarez, M . J., 2018: 02). E sta visión  an drocén trica, reiv in dicatoría  

de la  m atern idad  com o el rol que “co m p leta” a la  m ujer, im p lica  la  exclu sión  de solteras y  viu d as (León, 

L. D e, 2008: 20; N ád ales Á lvarez, M . J., 2018: 04).

El m atrim onio  con stitu ía  un  asunto fam iliar y  p rivado y  p o r ende era “n ego ciad o ” p o r los padres 

de la  novia, pese a que la  n orm ativa  vigen te  m enciona la  lib ertad  de los contrayen tes a elegir libre  de 

p resion es, según  lo  establecido p o r el C on cilio  de T ren to  (1545-1563) (B ianchi, S. 2013: 89; C apítulo I, 

C on cilio  de T rento: 04; Socolow , S., 2016: 80/ 82; Cap. VI: C on cilio  T rento: 06).

Con respecto a las m ujeres de los otros grupos sociales y  étnicos (m ulatas, m estizas, esclavas, españolas 

pobres), si b ien  el m atrim onio era la  norm al social, no constituía una práctica universal (Socolow , S., 2016: 

83). Las tasas m atrim oniales respecto a la población  que no era española y  que no pertenecía a los grupos 

privilegiados variaban  según las condiciones sociales y  las épocas (Socolow , S., 2016: 83/ 84).
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En lo que respecta a las relaciones sexuales solo tenían sentido y  lógica dentro del ámbito del m atrim onio 

legítim o y  con la sola y  única finalidad de la procreación, por lo tanto, el aborto com o el sexo con la sola finalidad 

de goce estaba prohibido, esto no im plicaba que secretam ente no se lo practicara (Socolow, S., 2016: 86; 

León, L. De:2008: 60; Concilio de Trento, Cap. X). Las m ujeres de los niveles sociales más altos eran las más 

perjudicadas, debido a los m ayores controles (Defourneaux, M .; 1965:179; N ádales Álvarez, M. J., 2018: 02).

E n  lo  que se refiere a la  v ida cotid ian a no todas las p arejas vivían  en una constan te arm on ía, los 

conflictos m aritales no eran desconocidos para la  sociedad  colon ial (Socolow , S. 2016: 84). E xistía  entre 

los grupos sociales la  firm e con vicción  de que el m atrim onio  era in d iso lu b le  y  que se p erp etu ab a en una 

nu m erosa prole. La m ayoría  de los conflictos en  los m atrim onios según la  ló gica  de la  época se debían  

resolver in tram u ros y  com o m ucho en algunos casos se apelaba a las autoridades religiosas o civiles. 

T am b ién  es cierto que el m arido debía ve lar p o r el sustento de las fam ilias y  adem ás le  estaba p erm itido 

algún tipo de “castigo fís ico ” (N ádales Á lvarez, M . J. 2018: 03; Socolow , S. 2016: 85; D efou rn eau x, M . 

1965: 178). P o r otra parte, no es m enos cierto que en  m uchos casos las m ujeres p erjudicadas recurrían  

a la  ju stic ia  y  esta las am p araba conform e lo  estab lecían  las leyes del rey  A lfon so  X , el Sabio (Lorenzo 

P inar, F. J., 1991: 170; N ád ales Á lvarez, M . J. 2018: 10).

E n  casos extrem os las p arejas recurrían  al d ivorcio  v in cu lar dando interven ción  a las autoridades 

religiosas y  civiles, en virtu d  de que se asistía  a un  doble trám ite  la  nu lidad  del sacram ento m atrim onial 

y  la  separación  de los contrayen tes, es en esta situ ación  que las m ujeres apelaran  a la  ju stic ia  a fin 

de v isib ilizar su situ ación  y  ob ten er ven tajas fren te  a su m arido (N ádales Á lvarez, M . J. 2018: 07-10; 

S ocolow , S. 2016: 88), p o r lo  general la  ju stic ia  fa llaba en favor de ellas, aún así ellas lu ego  se convertían  

en verd ad eras parias sociales (N ádales Á lvarez M . J  2018: 09).

E n  cuanto a la  situ ación  de viu d ez no ocurría  lo  m ism o para las m ujeres que para los hom bres, estos 

ú ltim os de qu ed ar viudos se vo lvían  a casar p o r una n ecesidad  ló gica  de organ izar la  casa y  aten d er a 

los hijos existentes (G arcía G onzález, F., 2016: 291). Las m ujeres v ivían  la  viu d ez de m anera d iferentes, 

no vo lvían  a casarse, cu idaban  de sus h ijos m enores ejerciendo la  tu te la  de los m ism os fren te  a las 

apetencias de sus fam iliares, lo gran d o de esta m anera un cierto grado de autonom ía, esto no im plicaba 

de m anera alguna que no tu vieran  relaciones afectivas con otro varó n  p o r fuera  del m atrim onio  (G arcía 

G onzález, F., 2016: 292; N ád ales Á lvarez, M . J  2018: 09; Socolow , S. 2016: 88).

Po ú ltim o la  otra situ ación  que p od ían  v iv ir  las m ujeres era vo lverse  religiosas ingresand o a un 

convento, estas en m uchos casos lo  h acían  para escap ar de m atrim onios arreglados y  go zar de un grado 

de auton om ía m ayor al de sus h erm an as casadas y  lo grar un  m ayor grado de educación  (si eran  de 

fam ilias nobles) (N ádales Á lvarez, M . J, 2018: 03/ 09). E n lo  que respecta  a las m ujeres solteras las 

había célibes p o r elección  y  otras que, aunque no se casaban  ten ían  relaciones con hom bres con un alto 

grado de autonom ía, situ ación  está que era m u y com ún entre las de grupos sociales no privilegiad os 

(G arcía G onzález, F. 2016: 293; N ád ales Á lvarez, M . J, 2018: 08; R odicio  Pereira, L. 2008: 09).

Lo expuesto m ás arriba  explicaría  el p orqu é de tan altas tasas de n acim ientos ileg ítim os que se 

sucedían  en H isp an o am érica  en relación  con las m etrópolis d urante gran  p arte de los siglos X V I, X V II 

y  X V III. P or últim o, p odríam os d ed u cir que el p orcen taje  de m atrim onios en general en A m érica  L atina 

era relativam en te b ajo  a p esar de la  p o lítica  de p ersu asión  que llevab an  a cabo los clérigos (Socolow , S. 

2016: 93; G acto, E. 1984: 40). Es decir que el fenóm eno de la  soltería, la  m atern idad  y  los n acim ientos 

ilegítim os estab an  ín tim am en te ligados en virtu d  de que en m uchos casos las m ujeres se co n stitu ían  en 

cabezas de hogares, sobre todo en las zonas rurales y  pobres donde estas gozab an  de un m ayor grado 

de auton om ía con respecto a las de la  élite  (G acto F ern án dez, E. 1984: 41; N ád ales Á lvarez, M . J. 2018: 

03-11; R odicio  Pereira, L.: 2008: 05).
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II) Sociedad y economía en Corrientes a principios del siglo XVIII

En lo  que se refiere a la actual provincia de Corrientes com o tal hasta su em ancipación en 1814, 

m ediante un decreto del D irector Suprem o G ervasio Posadas form aba parte de la  ju risd icció n  de la 

G obernación del Rio de la  Plata (1617), cuya capital era Buenos A ires (Schaller, E. 1995: 11). La descripción 

tiene relación de ser en virtu d  de que los acontecim ientos objetos de este trabajo tienen com o centro a 

dicha ciudad hacia 1700 (AGPC. Exp. Judicial T .X V II, 1701: 03). La m ism a se desarrola a partir de un 

centro poblacional fundado en 1588 p or el ultim o adelantado del Rio de la Plata Ju an  T orres de V era y  

Aragón.

La p rim era  etapa del desen volvim ien to  de C orrientes fue su m am en te difícil y  p recaria  debido a 

la  d istancia  de B u en os A ires y  A su n ción , a lo  que se debería  agregar la  h ostilidad  de los guaran íes y  

ch aquenses, lo  que am enazo p o r m om entos con el despoblam iento- E n  resum en , el continuo estado de 

insegurid ad, el a islam ien to  y  la  carencia  de incentivos económ icos repercutieron  negativam en te en el 

desen volvim ien to  de C orrientes.

La p oblació n  creció  con lentitu d. Las activ idades p roductivas se b asaban  en la  p ráctica  de la 

agricu ltura  de sub sistencia  y  en el apro vech am ien to  de ganado m ontaraz p o r m edio de las vaqu erías. El 

com ercio con las com arcas vecin as era reducido y  esporád ico, al igual que tod a  la  región  del P lata, que se 

veía  p erjudicada p o r las restricciones establecidas p o r la  C orona E sp añ ola  (Schaller, E. 1995: 12).

Si b ien  la  ju risd icció n  de la  ciudad según designios del fundador era de m u y am plia extensión incluso 

hasta la región del Chaco y  sur de Brasil, el ejercicio de la  autoridad sobre la m ism a era m eram ente nom inal.

M ien tras la  ju risd icc ió n  de la  ciudad  de C orrientes se am p liab a len tam en te, en el sector este del 

actual territo rio  p rovincial a p rin cip io s del siglo X V II se d esen volvió  otro proceso  de p oblam ien to  de 

características d iferentes. D esde 160 7 los p adres je su ita s  de la  p ro vin cia  del P araguay, exten d ieron  su 

control sobre este sector fundand o reducciones con los guaran íes. E n el territo rio  correntino las m ism as 

se estab lecieron  sobre la  m argen occidental del rio U ruguay, d ichas p oblacion es florecieron  p rovocan do 

la  envidia de los españoles, situ ación  que acarrearía  conflicto  en el futuro. Las m ism as se desarro llaron  

sobre la  b ase  de la  gan adería  y  los yerbatales.

La frontera  del río San ta  L ucia constituyó durante gran  p arte del siglo X V III el lím ite  m áxim o de 

la  expan sión  del p oblam ien to  b lan co, sobre tod o  debido a los ataques de los aborígenes chaqueños, 

situ ación  esta com enzó a m ejorar a fines del siglo X V III, tan to  p o r acción  de la  activ idad  m isionera 

de los je su ita s  en territo rio  ch aqueño, com o p o r las d iversas cam pañas m ilitares llevad a a cabo p or 

las autoridades españolas. E sto repercutió  favorablem en te en el desarro llo  de la  gan ad ería  local, sobre 

tod o  en lo  que se refiere a la  cría de vacu n os (C hiaram onte, J. C. 1991: 65). H acia 1770 esta expansión 

gan ad era  se vio  favorecid a  p o r las op ortunidades com erciales que se abrieron  en este período debido a 

las reform as bo rbó n icas que favorecieron  el com ercio desde el p uerto  de B u en os A ires. P o r las razones 

esgrim idas esta región  sufrió  un  notable crecim iento  dem ográfico y  económ ico, hab ién dose trip licado 

el territo rio  b ajo  control de la  ciudad  de C orrientes. D u rante tod o  el p eríodo h isp ano el cabild o cum plió  

un papel fundam en tal com o represen tan te  de los in tereses correntinos con stituyén dose en el ám bito de 

expresión  de la  elite  local (C h iaram onte, J. C. 1991: 68; Schaller, E. 1995: 18-20; Schaller, E. s/f.: 563). III)

III) Mujeres, litigios y visibilización en las márgenes del imperio español: Maciel 
versus Cabral en Corrientes a principios del siglo XVIII

El objetivo de este trabajo , com o fue m encionado m ás arriba es exp licar u n  litig io  que se origin a en 

la  ciudad  de C orrientes y  que p o r la  m agnitu d  del m ism o tien e ram ificacion es en la  ciudad  de A su n ción  

entre septiem bre y  d iciem bre 1701, debido a que un o de los im p licados, el cap itán  B altazar M aciel
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(h) p resta  sus servicios castren ses en d icha ciudad  (A G PC. E xp. Ju dicial T .X V II, 1701: 03). Q ue dicho 

expediente a lcanza u n  vo lu m en  con siderab le  sup eran do las cin cu en ta páginas.

Q ue dicha d ispu ta  ju d ic ia l in vo lu cra  adem ás del cap itán  B altazar M aciel (h) a G regoria  Cabral, 

m u jer un ida sen tim en talm en te con su padre, m ilitar del m ism o n o m bre y  que habida de esa u n ió n  h ay 

dos hijos p eq ueños (uno de los cuales es d iscapacitad o) (A G PC. E xp. Ju dicial T. X V II, 1701: 05). El 

hijo m ayor p leitea  contra lo  que su padre d ispuso en su testam en te en favo r de los h ijos m enores que 

es la  liq u id ació n  de la  qu in ta  leg ítim a (A G PC. E xp. Ju dicial T. X V II, 1701: 06; L loren c Ferrer, A , 2014: 

39). Q ue a su vez Cabral solicita  para si un  p od er para actu ar com o cu radora y  tu to ra  de los m enores 

(Lorenzo P inar, F. J, 1991: 170)., com o así tam bién  un a p en sión  y  p erm an ecer en la  viv ien d a fam iliar del 

d ifunto, p o r su situ ación  de vu lnerabilidad . Q ue el testam en to  fu e redactado p o r un escribano p úblico en 

p resen cia  y  a p edido del m oribundo cap itán  M aciel, in m o vilizad o  en un a cam a de su dom icilio , de esto 

se in fiere que deseaba so lucio n ar su situ ación  con respecto  a Cabral y  sus hijos, antes del desenlace final 

(A G PC. Exp. Ju dicial T. X V II, 1701: 06).

Q ue en los reclam os actúa el d efen sor de m enores y  pobres, el que argu m enta en favo r de la  viuda 

(A G PC. Exp. Ju dicial, 1701: 08). P o r otra parte, se deduce que el d efen sor de la  v iuda apela  a la  ju stic ia  

española  en lo  que respecta  a las leyes de las S iete  P artidas del R e y  A lfo n so  el S ab io  (Partida IV, T itu lo  

X V , 88), donde se m enciona a los hijos no legítim os, que pueden  lo grar leg itim arse  de varias form as, 

entre ellas la  u tilización  del testam ento.

Q ue tam bién  se detalla  en el testam en to  adem ás de la  viv ien d a fam iliar, otros b ien es m ateriales 

en disputa com o: p iezas de tela, lien zos, cam ellon es, adem ás de elem en tos de torn ería , p roductos 

alim enticios, sillas de m ontar, som breros, etc. E n  el expediente se m enciona tam bién  de alqu ileres de 

casas y  alm acen es, com o así tam bién  de la  n ecesidad  de lleva r a cabo una nueva escritu ra  respecto  a unas 

200 arrobas de m aíz en un p ueblo de indios (A G PC. Exp. Ju dicial, 1701:30). A d em ás, en el expediente 

se m en cion a la  situ ación  de peones, bu eyes y  corrales.

El expediente hace alusión  a que se liqu id e todos los b ien es en cu estión  y  se d istribu ya su utilid ad  

entre las partes. Q ue adem ás se liqu id en  las deudas contraídas con los letrad o s in tervin ien tes (A G PC. 

Exp. Ju dicial, 1701: 39-40). E n  tod o  m om ento la  v iu d a  visib iliza  su situ ación  de desven taja  so licitando la 

ayuda legal del d efen sor oficial de pobres, m enores y  ausentes, situ ación  ésta que se puede estab lecer a 

p artir de las P artidas IV  (T. X V: 387) que hace referencia  a los hijos leg ítim os y  no leg ítim os y  la  p osib ilidad  

de h ered ar de esos ú ltim os tam b ién  a p artir de lo  d ispu esto  en el testam en to  p o r su p rogenitor.

Si b ien  parece extensa y  d ilatada la  d escripció n  llevad a a cabo en la  p rim era  p arte del trab ajo  es para 

co locarn os en contexto, de la  realid ad  en la  cual viven  las m ujeres españolas y  am erican as a princip ios 

del siglo X V III (Socolow , S, 2016: 80), fren te  al p od er patriarcal. A u n  en esta situ ación  de d ebilidad  

y  aparente vu ln erab ilid ad  podem os in ferir  com o resisten  ante esta situ ación  aprovech an do los vacíos 

legales que le  ofrece la  m ism a le y  castellana: Las P artidas del R ey  Sabio (G acto F ern án dez, E. 1984: 42) 

qu ien  socorre y  apoya a las v iudas, desvalidos, h uérfanos, ancianos e hijos ileg ítim os (Lorenzo P inar, F. 

1991: 160; D efou rn eau x, M : 1965: 179), en este caso G regoria  Cabral y  sus hijos m enores.

P o r otra parte, en lo  que respecta  a la  d ilatación  en el cu m plim ien to  de la  ú ltim a vo lu n tad  del 

fa llecido M aciel, no redunda en ben eficio  de su hijo leg ítim o sino tod o  contrario  en ben eficio  de la  m ujer 

y  sus hijos m enores, la  cual recibe m ás de lo  solicitado, en térm in os m ateriales (A G PC. Exp. Jud. 1701: 

20). C om o adem ás en siglo X V III la  m en talid ad  había cam biado en ben eficio  de las m ujeres, esto se 

p uede establecer, ya que las m ism as se pueden  to rn ar tutoras y  curadoras de los m enores e incapaces 

(com o es el caso) la  P artid a  V I (P artida V I, T itu lo  III: 385)., en desm edro de p arien tes varon es com o 

era la  ló gica  an terior com o se estab lece  en la  le y  de las S iete P artidas IV  (T.XV: 87). P o r otra parte, la
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realidad geográfica distante de la metrópolis como el caso de Corrientes, no implicaba cambios a la hora 
de disputar bienes materiales y simbólicos entre varones y mujeres.

Conclusión

Podemos concluir este trabajo manifestando que más halla de sostener que la realidad descripta 
marca la vida de las mujeres en el contexto de una sociedad, donde el discurso religioso y normativo 
estructura y organiza las relaciones sociales y económicas, imponiendo un fuerte control sobre las 
mismas, que dichos controles se van flexibilizando en la medida que se van alejando de centros urbanos 
y se adentran en las márgenes del imperio hispano. Aunque los progresos obtenidos en este sentido por 
las mujeres parecen pocos, lo importante es ver como ellas procuran sacar rédito de los quiebre que tiene 
el propio sistema jurídico español. Es decir, como este peculiar sistema penal muchas veces las favorece 
no por el hecho de ser mujeres, sino de ser madres o mujeres viudas. Pero aun en estas condiciones les 
posibilita visibilizar su situación de desventaja (Garcia, A., y otros, 2019: 05).
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