
27-29 de septiembre de 2012

489Actas digitales del XXXII Encuentro de Geohistoria Regional ISBN: 978-987-28041-1-4

Fuentes para el estudio del matrimonio en Corrientes Colonial .1750 – 1800

Cesar Sebastián Ramírez
Núcleo de Estudios Históricos Coloniales. IIGHI. UNNE

En este trabajo pretendemos acercarnos al estudio de la familia en la ciudad de Corrientes 
a fi nes del período colonial, a través del análisis del matrimonio y sus características en este 
poblado marginal y de frontera.1

En nuestra primera aproximación al tema, el objetivo es ofrecer un panorama general de 
las fuentes y documentaciones disponibles para el abordaje de dicha temática, con el fi n de plantear 
y cuestionar la correlación existente o no, entre la visión de la familia socialmente modélica y las 
prácticas que suceden en la realidad cotidiana. 2

En el caso de Corrientes, las investigaciones sobre matrimonio y familia son muy escasas. 
Existen estudios genealógicos que aportan datos de las familias relevantes de esa sociedad, 
empero, no dan más que descripciones de las líneas de parentesco a través del tiempo.

Por consiguiente, el análisis que se persigue, es el de una nueva perspectiva que supone 
la mirada de la familia no ya desde el linaje, los ancestros o la cuestión genealógica; sino desde 
un estudio social, en el que la familia- y el matrimonio como parte de ella- es el componente 
sustancial de esta organización. 

“En ese sentido, el territorio familiar constituye un ámbito privilegiado de observación 
donde se imbrican las persistencias y los cambios sociales, las tradiciones, los rasgos de 
continuidad e innovaciones”. 3

La familia en la Historia: perspectivas de análisis.
El planteo presentado nos lleva a indagar sobre la familia como categoría de análisis. 

La misma se ha convertido en la actualidad en uno de los  campos de estudio  más signifi cativos 
de las ciencias sociales. En principio, el lugar predominante lo tuvo la Antropología, buscando 
“construir una imagen de las implicaciones y vivencias en relación a las experiencias del 
parentesco en contextos locales”4

A partir de la década de los 70, con el entrecruzamiento disciplinar, se dio lugar a nuevos 
enfoques respecto a la forma de abordar el parentesco; abriéndose espacio a las intervenciones 
de otras disciplinas como la historia, la sociología, la psicología social, la economía, entre otras.

En la actualidad el estudio de la familia implica un concepto amplio. La perspectiva 
familiar se ha convertido en un aspecto esencial de los estudios de Historia Social. Por consiguiente, 
el término “familia” será considerado una realidad fl exible de análisis, no estática sino dinámica; 
relacionada con el curso de vida de sus miembros, en el cual se presenta hoy, al investigador, 
como una realidad incuestionable. 

1 Hacemos referencia a Corrientes como ciudad marginal, en comparación con las ciudades  relevantes del Virreinato 
del Rio de la Plata.
La creación del virreinato del Río de la Plata respondió al plan de reformas trazado por los reyes Borbones (1777), 
destinado a mejorar los territorios de ultramar con una nueva organización administrativa y legal. Para este periodo 
las ciudades más importantes, en cuanto a su economía y demografía, fueron: Buenos Aires (capital del Virreinato), 
Córdoba (con la Universidad más destacada del territorio) y la ciudad Asunción, entre otras.

2 Para futuros trabajos, a partir de las fuentes y documentaciones disponibles, se analizará a la familia y el matrimonio 
desde la perspectiva teórica del “Deber o debería ser” y su comparación con la realidad cotidiana de “lo que realmente 
es o fue”. 

3 Ghirardi, M. Mónica. Matrimonios y Familias en Córdoba 1700-1850. Prácticas y Representaciones. Centros de 
Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2004.

4 BESTARD, Joan. Parentesco y Modernidad. Barcelona, Paidós, 1998.
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Este nuevo enfoque parte del supuesto de que la participación de los individuos en la vida 
social se realiza a través de la familia como una institución mediadora; y es el historiador, junto 
con las demás ciencias sociales, el que busca analizar y refl exionar este proceso. 

Es por ello que Pilar Gonzalbo afi rma que “el historiador de hoy no se limita a estudiar 
lo que consideramos vida pública, que ha sido durante largo tiempo el objeto de la historia”, sino 
que se siente obligado a penetrar en el ámbito más íntimo de la familia.

El estudio de la historia de la Familia en América Latina experimentó un auge en la 
década de 1980. Si bien las investigaciones en Latinoamérica son menores que los alcanzados 
en Europa y Estados Unidos, las mismas se caracterizan por su diversidad de tópicos y fuentes 
utilizadas. Tamara Hareven afi rma: “Las investigaciones sobre la historia de la familia en Europa, 
los Estados Unidos y América Latina muestran grandes paralelismos con respecto al estudio de 
los procesos de cambios”. 

Asimismo, se han realizado importantes aportes desde la Demografía Histórica a la historia 
de la Familia, a través de los estudio sobre nupcialidad, fecundidad, ilegitimidad, estructuras de 
los hogares y estudios sobre mestizajes.5

En la Argentina también se ha consolidado esta forma de abordar la historia, y en la 
actualidad se desarrollan diferentes tipos de trabajos sobre dicha temática. En los tradicionales 
congresos de carácter nacional e internacional se han comenzado a incluir mesas en los que se 
plantea desde distintas miradas a la familia, como objeto de estudio.

Dentro de una perspectiva más precisa, la familia es analizada a través del matrimonio 
como institución esencial de su organización. El matrimonio también cuenta con acepciones que 
varían según las culturas en las que se desarrolla.

La historia social considera que el matrimonio es la columna principal de la familia, lo 
cual implica que el análisis debe realizarse a partir de las estrategias matrimoniales según el fi n 
predeterminado. Sin embargo, no se puede generalizar en cuanto a los objetivos previstos, pues 
no todos los lazos conyugales son, o fueron, organizados en función de ciertas planifi caciones.

Corrientes Colonial: entre la fundación y los primeros años del virreinato.
Para insertarnos en el estudio del matrimonio en Corrientes en la época colonial y la 

primera etapa del virreinato,  debemos conocer algunos aspectos de su sociedad e idiosincrasia en 
este período. Existe una producción bibliográfi ca numerosa pero heterogénea sobre la cuestión. 
Algunas pueden ser sólo estimativas, mientras que otras cuentan con el rigor necesario por su 
verisimilitud, basadas en las fuentes de la época.

En este apartado analizaremos el contexto general de Corrientes con sus características 
peculiares, y similares, enmarcadas en la región del Nordeste. Luego situaremos a la Ciudad de 
Corrientes en dicho contexto, caracterizando el ámbito socioeconómico en el cual se desarrolla el 
proceso de relaciones matrimoniales, y de familias relevantes.

Contexto general de Corrientes:
Contextualizar geográfi camente a Corrientes6 es imprescindible para lograr comprender 

la situación  socio-económica que caracterizó al territorio durante el periodo estudiado y, lograr 

5 Algunos de esos trabajos están compilados en: BURCH, tomas; LIRA, Luis Felipe y LOPES, Valdecir F. “La Familia 
como Unidad de estudio Demográfi co”. Centro Latinoamericano de demografía, San José (Costa Rica), 1976. 

6 La fundación de la ciudad de Corrientes forma parte del proceso de conquista y poblamiento del Litoral argentino, 
descubierto por las expediciones de Sebastián Caboto y Diego García. En 1587, el adelantado Juan Torres de Vera 
y Aragón desde Asunción, sede de su gobierno, dispuso la fundación de una nueva ciudad, encargando la empresa 
a su sobrino Alonso de Vera y Aragón. Asimismo, se organizó una expedición con destino a las “Siete Corrientes”. 
Después del reconocimiento del lugar, se procedió a la fundación de la ciudad el 3 de Abril de 1588, con el nombre 
de San Juan de vera de Las Siete Corrientes.
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de esta manera, entender y dilucidar acerca de la vida cotidiana de los actores sociales inmersos 
en dicha contexto.

El medio geográfi co que los españoles encontraron a su llegada a Corrientes, es un 
elemento importante a considerar a la hora de evaluar las difi cultades a las que debieron enfrentar 
en su intento de conquista y colonización de la Región. El suelo y el clima, tan diferentes a los 
de la península, colocó a los españoles en una situación de desventaja respecto a los indígenas, al 
igual que en diversos lugares del continente. 

Corrientes había llamado tempranamente la atención de los españoles, por su ubicación 
estratégica como por las características de su población. Asimismo, el entorno particular del 
territorio, en cuanto a su geografía en general, fue decisivo en la organización de estos nuevos 
pobladores y en la economía a la que se debían adaptar. 

La región ceñida por los grandes ríos era en el sur una planicie ondulada y seca, cubierto 
de bosques riquísimos excelentes para la agricultura y la ganadería con ríos caudalosos; el centro 
tenía ríos, lagunas, esteros alimentados por la inmensa laguna de los Caracarás (hoy llamada 
Yberá) y montes abundantes en madera de construcción. 

La sociedad correntina debía adaptarse a los condicionamientos que la economía imponía. 
Las familias como núcleos económicos y sociales, se organizaban en función de la producción 
–ya sea agraria o ganadera-  que disponían. Es por ello que las relaciones matrimoniales tenían 
el objetivo, en la mayoría de los casos, de enlazarse endogámicamente, para que la riqueza7 que 
poseía a una familia en particular, sea ampliada y conservada con la unión conyugal estratégica. 

Desde sus inicios la economía de Corrientes se apoyó en la agricultura y la ganadería. 
Ambas actividades constituyeron una economía cerrada y estática, orientada hacia la subsistencia, 
cuyos escasos excedentes de producción alcanzaban a sostener un rudimentario comercio con las 
ciudades y provincias vecinas.

Las Actas Capitulares de Corrientes testimonian que: “la producción agrícola era 
fundamental para el sustento de la población. Desde el mismo momento en que se fundó la 
ciudad, se hicieron chacras y se cosecharon cereales y frutos europeos en combinación con 
numerosos cultivos aborígenes. Las labranzas merecieron siempre de vecinos y moradores una 
atención preferente, en ocasiones llevó al Cabildo a suspender sus acuerdos semanales para que 
sus regidores acudieran personalmente a la siega de los sembrados en sazón”.

Este perfi l económico estuvo ligado a la posesión de tierra, que constituía un elemento 
fundamental de subsistencia para los primero pobladores; dicho sistema fue un constante 
determinismo en la estructura socio-económica de Corrientes en todo el periodo colonial, y a 
posteriori.

Las familias más pudientes se caracterizaban por tener grandes sectores de tierras en su 
posesión. Cuando era el momento de las herencias, generalmente fueron los hombres quienes 
recibían como legado económico de inmuebles rurales y, todo lo que ello implica: ganados o 
aquellos materiales relacionados a la agricultura. En el caso de las mujeres, era más común la 
herencia de territorios urbanos, como ser: las casas en la ciudad, muebles y utensilios –ropas, 
alhajas, etc.- 8

7 Como nos hemos referido anteriormente, Corrientes constituye una ciudad que, en comparación con las ciudades 
importantes del virreinato del Rio de la Plata, cuenta con una posición económica precaria y limitada. Sin embargo, 
existían familias que contaban con un caudal económico un tanto superior a los de otras familias de la jurisdicción, y 
que procuraban la preservación y acrecentamiento de su patrimonio. 

8 Para profundizar acerca de los bienes patrimoniales en Corrientes Colonial Ver trabajos de: 
Rougier, Andrea L. “Los bienes patrimoniales en Corrientes Colonial: chacras y estancias a fi nes del siglo XVIII”. 
XXXI Encuentro de Geohistoria Regional. Instituto de Historia. Concepción del Uruguay. Entre Ríos, 5 al 8 de 
octubre de 2011. 
------------------------. “Los bienes patrimoniales en Corrientes durante la segunda mitad del siglo XVIII”. XI Congreso 
de Historia de la Provincia de Corrientes. Teatro Ofi cial Juan de Vera, Corrientes, 23 y 24 de junio de 2011. Res. 

Fuentes para el estudio del matrimonio en Corrientes Colonial .1750 – 1800



 

492 Actas digitales del XXXII Encuentro de Geohistoria Regional ISBN: 978-987-28041-1-4

Asimismo, la distribución geográfi ca de la población durante el periodo1760 -1814 
pone en evidencia esa realidad y muestra, asimismo, la distribución lograda en esos años y la 
baja densidad del poblamiento obtenido.  Es verdad que el tipo de ocupación rural no favorecía 
la concentración de la población y que la bastedad del territorio contribuyó a que Corrientes 
continuara prácticamente desierta. 

En cuanto a la estructura edilicia de la ciudad, según las descripciones de los viajeros y de 
los documentos de la época, fue considerada como pobre o modesta, con construcciones básicas.9

En el caso del Cabildo, sufrió numerosas reparaciones y redifi caciones, y no pasó de ser 
una casa común hasta que pasó a sesionar en una de las salas del antiguo colegio jesuítico. Recién 
en 1813 hubo fondos sufi cientes y con ellos se edifi có el cabildo, que se concluyó en 1817.

Asimismo, las viviendas particulares que se concentraban especialmente en el reducido 
número de cuadras que constituyó el núcleo urbano de la ciudad, impresionó a los viajeros, como 
Fray Parras o Azara,  como pobres y poco signifi cantes. 

La simplicidad de los materiales y de su planta acusaba una cierta monotonía de líneas, 
rota solo por los huecos de la edifi cación dedicados a huertas o caballeriza, o simplemente baldíos.  
En general carecían de adornos notables en comparación con otras ciudades más ricas, pero no 
estaban desprovistas de cierta elegancia. 

Esto nos indica que el perfi l socio-económico de Corrientes, en el contexto estudiado, se 
caracteriza por ser modesto, con una sociedad que atiende a una estructura rural.

Fuentes para el estudio del matrimonio en Corrientes.
El conocimiento histórico depende de la información que el investigador obtenga de las 

fuentes históricas, que son las huellas dejadas por la actividad del ser humano a través del tiempo.
En este caso, no solamente ofreceremos un panorama general sobre las fuentes precisas 

para el estudio de la Familia y el Matrimonio, sino también informaremos sobre la existencia  de   
instituciones en las que se encuentran estas documentaciones.

  Archivo General de la provincia de Corrientes.
Corrientes cuenta con una importante concentración de Fuentes y documentaciones sobre 

su historia, es uno de los más importantes repositorios de la región del nordeste. Este Archivo se 
denomina “Archivo General y Boletín Ofi cial de la Provincia”, y depende de la Secretaria General 
de Gobierno.

El AGPC nace por medio de la conservación del primer documento escrito confeccionado 
por el Escribano de Gobierno D. Nicolás de Villanueva,  testimonio que dio origen al Acta de 
Fundación, hecho ocurrido durante el 3 de abril de 1588 por el Adelantado D. Juan Torres de Vera 
y Aragón.

 Este archivo es con toda seguridad, el más rico de todo el Litoral para la época Colonial, 
con la sola excepción de Buenos Aires. Del mismo modo es particularmente importante la 
documentación conservada hasta la organización nacional, ya que Corrientes poseyó siempre 
una buena tradición administrativa que le permitió contar con abundante y detallada información 
sobre su pasado. 

1320/11 del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes.
-----------------------. “La vivienda en la ciudad de Corrientes en la segunda mitad del siglo XVIII: composición 
y espacio de sociabilidad”. XXX Encuentro de Geohistoria Regional y IV Simposio sobre el estado actual del 
conocimiento del Gran Chaco Meridional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Resistencia, 19, 20 y 21
de agosto de 2010.

9 Ver bibliografía de: Ramón Gutiérrez; Ángela Sanchez Negrette. “EVOLUCIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA 
DE LA CIUDAD DE CORRIENTES (1850-1988)”.IAIHAU, 1988, 290 págs.
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No obstante, no solo cuenta con documentaciones de la provincia en cuestión, sino que 
también abarca áreas limítrofes. 

Por ejemplo, la historia colonial del Chaco halla en las Actas capitulares o en los 
documentos de gobierno numerosos testimonios de entradas, misiones e informes sobre esa 
región. 

Es por ello que para el estudio de matrimonios en Corrientes Colonial (1750-1800), sin 
lugar a dudas contamos con documentaciones muy ricas sobre dicho aspecto. 

Algunos de estos documentos se encuentran insertos dentro de los libros denominados 
Protocolos. Los mismos no se hallan ordenados de manera separadas, sino que se mezclan con 
otros tipos de fuentes y solo guardan orden cronológico.

Para el estudio específi co de Matrimonio podemos mencionar:
• Cartas de Dotes: Los mismos nos dan a conocer datos importantes para este tipo de 
análisis. A través de ellos podemos observar qué clases de bienes recibían las mujeres al momento 
de casarse: ropas de cama, baúles, vestidos, casas, ganados, y en algunos casos criados. También 
nos permiten acercarnos a las redes que se establecían en función a las uniones matrimoniales.
• Carta de Capital: Estas cartas, al igual que las de Dotes, son documentos públicos en el 
cual se detallan los caudales introducidos por los hombres al matrimonio.

En ambos caso sucedía –tanto para el hombre o la mujer- que si pertenecían a una familia 
de condiciones económicas humildes, y la familia no podía aportar al matrimonio de los hijos, 
éstos debían trabajar durante cierto  tiempo determinado hasta que puedan ahorrar lo sufi ciente 
para casarse. 

Respecto a la mujer, los padres elegían a algunas de sus hijas para dar una dote considerable 
y que sea de atractivo para la práctica endogámica, y en otros caso se enviaban a los conventos, en 
donde eran o no –teniendo en cuenta el status social- aceptadas.
• Arras: Se trata de un contenido simbólico que responde a la compartición de los bienes 
materiales. Los novios comparten monedas o algún objeto material que, en el momento de la 
boda, para confi rmar ese pacto.

También encontramos en entre las documentaciones:
• Padrones de población y Censos.

Además de los libros de Protocolos, también se encuentras los de Judiciales, en los 
podemos encontrar:
• Disensos matrimoniales: los disensos son resultados de diferentes condiciones, como 
ser: por la autoridad de los padres, que consideran a una determinada unión como ilegitima por no 
pertenecer –alguno de los cónyuges- al mismo status socio-económicos. 
 Los juicios de los disensos matrimoniales ponen al descubierto los confl ictos familiares resultantes 
de las tensiones ante el régimen de prescripción matrimonial homogámico.10

• Nulidad de promesas.
• Juicios por Bigamia.
• Juicios por adulterio.

Todos los juicios y rupturas de promesas tienen una implicancia socio-cultural en 
la sociedad correntina, esto se debe a la gran infl uencia de la religión cristiana católica y la 
concepción de matrimonio modélico que esta imparte, no solo en Corrientes, sino que también es 
una característica más amplia jurisdiccionalmente, que engloba a la sociedad occidental. 

En el Archivo General de la Provincia de Corrientes podemos abarcar, teniendo en cuenta 
los límites temporales a los que se adapta este trabajo, los siguientes Tomos que contienen  las 
documentaciones anteriormente expuestas:
10 Op cit.   Ghirardi, M. Mónica. Matrimonios y Familias en Córdoba 1700-1850…
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En protocolo: desde el tomo 94 (que abraca los años 1751-1752) hasta el tomo  180 
(1801-1802). En judiciales: desde el tomo 34 (1748-1751) hasta el tomo 61 (1802-1804).

Otros archivos de relevancia para el tema
Existen instituciones, como la Iglesia, que conservan documentación muy rica y variada, 

como el obispado y sobre todo las parroquias, como es el caso de la actual Catedral.
A las fuentes que conservan estas instituciones no se puede ingresar con facilidad, sin 

antes realizar ciertas entrevistas y citas a posteriori. En estas instituciones religiosas se pueden 
encontrar documentos como:
• Actas de Bautismo.
• Acuerdos matrimoniales.
• Promesas de Matrimonios.

Asimismo, gracias a los benefi cios que otorgan otras entidades, como ser “Family Search” 
podemos obtener datos de los matrimonios realizados en algunas de las parroquias correntinas.

La facilidad que posee FamilySearch11 es que los expedientes matrimoniales (y otros) se 
encuentran digitalizados, y se pueden consultar vía On-line desde internet. 

En este espacio hemos encontrado listas de matrimonios que se realizaron en las parroquias 
de “Nuestra Señora del Rosario” y “Santísima Cruz de los Milagros”, ambas de Corrientes. 
Teniendo en cuenta el contexto temporal, en la primera parroquia nombrada, existen listas de 
matrimonios entre los años 1764-1822; mientras que la Santísima Cruz de los Milagros se hallan 
solo listas que pertenecen a la segunda mitad del siglo XIX. 

Quizás uno de los obstáculos más comunes, al momento de trabajar con los documentos 
que se encuentran es este sitio, es la digitalización. Algunos se encuentran en condiciones 
excelentes, mientras que otros no se pueden visualizar.12 

Existen algunas estrategias técnicas para poder aplicar “Zoom” a cada una de las fojas, 
sin embargo, esto impide un panorama general de las mismas, lo cual implica que el trabajo 
se localizado y preciso en cada foja que se esta leyendo. Esto conlleva tiempo dedicado de 
concentración, puesto que no sólo se trata de lograr entender cada palabra, cohesión y coherencia 
de las oraciones, sino también vicisitudes en cuanto a la mala digitalización. 

Las  fuentes para el matrimonio en Corrientes, como hemos expuesto, son diversas y 
los trabajos sobre la familia son escasos; y como hemos analizado, los mismos sólo son trabajos 
descriptivos –de genealogía en su mayoría-, los cuales no penetran en la vida privada de los 
actores sociales y su correlación con el contexto económico y cultural de Corrientes. 

El enfoque apunta a la tensión entre la “realidad” de los que sucedió en ese periodo, en las 
familias y el matrimonio, y lo que debería suceder, teniendo en cuenta el modelo que  imponía la 
religión y la cultura en corrientes colonial. 

Para ello, es imprescindible analizar los expedientes sobre juicios conyugales –de todo 
tipo – en donde nos podemos aproximar a otros aspectos de lo que sucedió, puesto que en ellos 
existen quejas y rompimiento causales.  Mientras que las documentaciones protocolares indican 
“que es lo que debería suceder”, teniendo en cuenta las promesas y acuerdos matrimoniales que 
se enmarcan dentro de la concepción “ideal” del matrimonio.

11El link de Family search corresponde a una entidad de la Iglesia de mormones, en el cual los nuevos fi eles pueden 
investigar sobre sus orígenes genealógicos: familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F%2Ffamilysea
rch.org%2Frecords%2Fwaypoint%2F13742776%3Fcc%3D1974183

12 El problema no es la digitalización sino el estado de conservación de los documentos que durante mucho tiempo no 
recibieron el tratamiento adecuado.
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