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 Hace casi una d?cada el historiador norteamericano Michael
 Meyer public? en Historia Mexicana "Habla por ti mismo
 Juan", una elocuente defensa del valor de los documentos
 hist?ricos emanados de los miembros de las clases popu
 lares.1 Arg??a Meyer en favor de un acercamiento a la rea
 lidad humana, no a trav?s de las grandes figuras sociales
 o pol?ticas, sino a trav?s de los antih?roes del pasado que
 apenas dejaron un leve rastro de su existencia en uno que
 otro documento fortuitamente recogido en alg?n archivo.
 La historia "de abajo hacia arriba", base ideol?gica del tra
 bajo de Meyer, es ya una metodolog?a bien aceptada en
 nuestros d?as. La historia social contempor?nea se viene ocu
 pando desde hace tiempo de "las masas", de los miembros
 an?nimos de la sociedad, sea en forma cuantitativa, cuali
 tativa u oral. Este nuevo enfoque ha permitido tambi?n re
 cuperar un elemento de la sociedad que en el pasado sufri?
 la misma suerte de los llamados "sin historia": la mujer,
 cuyo estudio como persona y como ente social ha recibido
 gran auge en los ?ltimos quince a?os en los c?rculos aca
 d?micos de los Estados Unidos y Europa.

 Las razones por las cuales la mujer ha quedado margi
 nada en la historiograf?a de M?xico, tanto colonial como
 independiente, son lo siufientemente complejas como para
 ameritar un an?lisis que, debido a nuestra especializaci?n,
 limitaremos al per?odo anterior a la independencia. A pri

 1 Meyer, 1973, pp. 396-408. V?anse las explicaciones sobre siglas
 y referencias al final de este art?culo.
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 mera vista, a pesar de la gran variedad de clases sociales,
 etnias y estados civiles de la mujer en el per?odo colonial,
 la misma ten?a caracter?sticas que la asimilaban a "los de
 abajo". En su mayor?a, las mujeres eran analfabetas o muy
 someramente educadas; a pesar de ciertas v?lvulas legales de
 seguridad, estaban jur?dicamente subordinadas al hombre;
 pol?ticamente ten?an poca influencia en los c?rculos donde
 se tomaban las decisiones administrativo-jur?dicas. Econ?mi
 camente, si bien las hubo ricas terratenientes o herederas
 aventajadas, su fortuna se ataba a la familia y fue raramente
 adquirida por esfuerzo propio. El sistema social patriarcal
 prevalente en el mundo occidental, del cual Espa?a y sus
 colonias formaban parte, encuadr? a la mujer dentro de
 l?mites reducidos de acci?n. El concepto corporativo de la
 sociedad espa?ola, dentro de la cual los individuos ocupaban
 posiciones estamentales que delineaban sus posibilidades de
 acci?n, reforz? la subordinaci?n femenina. Otra desventaja
 que las mujeres sufrieron tanto en el terreno econ?mico
 como en el social ?y que habr?a de afectar su imagen hist?ri
 ca? es que raramente pudieron actuar en grupos. No hubo,
 por ejemplo, representaci?n femenina en los consulados, a pe
 sar de que existieron empresarias de mediano y hasta de gran
 caudal. Las mujeres carecieron de una red amplia de co
 nexiones que reforzara sus esfuerzos individuales y canalizara
 sus acciones dentro de la sociedad. La excepci?n que ofrece
 el ejemplo institucional de los conventos de monjas sirve
 para fortalecer esta hip?tesis. Los conventos fueron institu
 ciones donde las mujeres tuvieron su propio c?rculo, su pro
 pio gobierno y su propia pr?ctica en el ejercicio adminis
 trativo. Estaban, desde luego, supeditadas a una jerarqu?a

 masculina fuera del claustro, pero precisamente por ser parte
 de la iglesia, que les prestaba su estructura b?sica de apoyo,
 pudieron sobrepasar los l?mites que afectaban a la mayor?a
 de las mujeres, logrando un notable grado de autoindepen
 dencia como grupo.

 Para el resto de las mujeres, educadas para la vida fami
 liar en sus funciones de madre y esposa, las limitaciones
 jur?dicas y f?sico-geogr?ficas las mantuvieron dentro de un
 estrecho c?rculo que s?lo pudo ser trascendido por persona
 lidades o en circunstancias excepcionales. La primac?a de
 las funciones de su sexo sobre su personalidad social deter
 min? la ausencia de la mujer de las actividades de asocia
 ciones o grupos que le permitieran ser incluida en la his
 toria institucional o pol?tica. Siendo ?stas los pilares de la
 historiograf?a cl?sica, ?ra de esperarse que la mujer ocupara
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 un espacio muy limitado dentro de la historiograf?a aca
 d?mica tradicional.

 Todo lo anterior no quiere decir que la mujer no tomara
 parte en el quehacer hist?rico, sino que su funci?n en la
 sociedad fue vista como subordinada por quienes dise?aron
 originalmente los c?nones de la ciencia hist?rica. En con
 secuencia, sus actividades, actitudes y contribuciones que
 daron destinadas a lo anecd?tico, lo ameno, o sea la historia
 en clave menor. Un elemento humano subordinado, con
 una memoria hist?rica limitada, necesita de una nueva meto
 dolog?a y un nuevo enfoque para reconstruir su pasado.
 La historia social ofrece la posibilidad de superar la margina
 lidad hist?rica de la mujer al poner de relieve la experiencia
 personal o comunitaria de los que, al parecer, carec?an de
 personalidad o influencia, pero que las ten?an, no s?lo a
 pesar sino tambi?n en funci?n de su subordinaci?n. Entre
 las nuevas orientaciones hist?ricas, para citar s?lo algunos
 ejemplos, la demograf?a hist?rica se ha interesado por la
 reconstrucci?n de la familia en su sentido amplio que no
 relega a la mujer a un nombre m?s en el ?rbol geneal?gico.
 La psicohistoria revela complejas estructuras mentales, esen
 ciales para la comprensi?n de cualquier ?poca hist?rica,
 y dentro de las cuales la mujer tiene un lugar junto al hom
 bre. El inter?s en el desarrollo de la cultura popular, las
 formas de violencia social, los intereses y aspiraciones de
 obreros y campesinos, son ejemplos de nuevos temas que
 requieren la inclusi?n de ambos sexos. La interrelaci?n de
 la historia con la antropolog?a, la sociolog?a, la econom?a
 y otras disciplinas ha enriquecido su vocabulario y coadyu
 vado a la construcci?n de una nueva visi?n global en la que
 la primac?a masculina ha sido seriamente cuestionada. Tam
 poco debe olvidarse que un renovado inter?s por las con
 diciones de la mujer per se en la sociedad presente es parte
 integral de esta reorientaci?n hist?rica.

 Este proceso de redescubrimiento de nuevos elementos
 dentro de la historia, a?n en v?as de llevarse a cabo, sugiere
 que la historia colonial de M?xico debe dejar de ser un
 paisaje enteramente poblado de hombres en el que acciden
 talmente se descubre una faz de mujer, porque esta visi?n
 es tan inexacta como un espejismo. La realidad colonial
 fue en extremo compleja, resultado de fuerzas e intereses
 sociales de los que no estuvo excluido el sexo femenino.

 Nuestra experiencia se ha de enriquecer notablemente cuan
 do busquemos la presencia femenina, que nunca falt? en el
 pasado, pero que nos hab?amos acostumbrado a no ver a
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 fuerza de practicar una miop?a metodol?gica. Tampoco se
 podr? continuar definiendo a la mujer en funci?n de varios
 ejemplos de mujeres notables, sean ?stas la Malintzin o sor
 Juana In?s de la Cruz, precisamente porque su excepciona
 lidad las saca del marco donde se desenvolvieron el resto de
 las de su sexo.

 Para trascender la estrechez de los per?metros metodo
 l?gicos de la historia tradicional y lograr un acercamiento
 a ese grupo sin historia que constituyen las mujeres en ge
 neral, tendremos que saber prescindir, aunque no totalmente,
 de algunos instrumentos cl?sicos de la investigaci?n, como
 la correspondencia, los diarios personales o las memorias,
 cuya ausencia en cantidades apreciables constituye un serio
 obst?culo para la ejecuci?n de biograf?as o para el conoci
 miento de las realidades m?s ?ntimas de nuestros objetos
 de estudio. Recurriremos en cambio a fuentes creadas por
 las relaciones entre sujeto y sociedad, documentos de car?c
 ter p?blico cuya abundancia compensa la falta de fuentes
 privadas, y que reflejan las decisiones, actitudes y preferen
 cias de un espectro bastante amplio de la sociedad. Dentro
 de la historia colonial se consideran de car?cter p?blico, por
 ejemplo, los procesos legales (civiles o criminales), los pro
 tocolos notariales (ventas, compras, poderes, testamentos,
 dotes), los procesos eclesi?sticos (matrimonios, divorcios, in
 vestigaciones inquisitoriales), los censos civiles y religiosos,
 los documentos de colegios, conventos y cofrad?as, etc. Estas
 fuentes permiten recoger las huellas tanto de la mujer pobre
 como de la rica, de la esclava como de la libre, de la ind?
 gena como de la criolla. A trav?s de ellas, y sin que requira
 nios de la expresi?n personal que no pudieron ofrecer por
 carecer en su mayor?a de educaci?n formal, detectamos las
 motivaciones individuales femeninas, sus relaciones con la
 comunidad y otros individuos, sus intereses personales o fa
 miliares y otros factores vitales, con lo que podemos re
 construir la historia de quienes dejaron escasas huellas his
 t?ricas m?s directas.

 Usando la metodolog?a sugerida por la nueva historia
 social, en este art?culo intentamos recoger las huellas de
 la mujer an?nima colonial a trav?s de tres tipos de docu

 mentos: procesos legales, documentos emanados de fuentes
 eclesi?sticas, y cartas personales. S?lo en las ?ltimas se puede
 hablar de expresi?n aut?grafa con perfiles autobiogr?ficos.
 Los otros documentos fueron escritos por notarios o ama
 nuenses, revisados a veces por abogados. La validez de estos
 documentos como muestra de las vivencias femeninas reside
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 en haber estado intimamente ligados a situaciones e institu
 ciones en las cuales las mujeres fueron las actoras principales.
 Aunque en ellos se expresaron indirectamente, estos docu
 mentos reflejan sus intereses sin adulteraciones obvias. Nos
 proponemos un acercamiento a la realidad femenina m?s
 que una catalogaci?n completa de todos los posibles matices
 de su existencia. S?lo queremos demostrar que es posible
 captar la extraordinaria riqueza del pasado a trav?s de un
 elemento humano que se cre?a sin voz. Los temas que recoge
 mos son eminentemente humanos. Surgen de situaciones
 personales confrontadas por mujeres de todas clases sociales
 y nos hablan de sus reacciones y motivaciones.

 Hemos hecho hincapi? en fuentes que subrayan un as
 pecto poco comentado hasta ahora: el de las relaciones feme
 nino-masculinas al nivel personal. No solamente es ?ste un
 campo hist?rico inexplorado, sino que nos da una visi?n
 m?s personal, y m?s ?ntima, de la sociedad colonial. Las
 fuentes tambi?n sugieren c?mo puede uno acercarse a este
 aspecto individual de la historia social a trav?s de fuentes
 ce car?cter p?blico o institucional. Amor, familia, trabajo,
 prestigio social, capacidad administrativa, deseo de justicia,
 orgullo personal, son s?lo algunos de los otros temas con
 tenidos en estas selecciones, huellas de una realidad esen
 cialmente femenina.

 La dote matrimonial constituye el primer reconocimiento
 de la personalidad jur?dica de la mujer, al pasar de la
 supervisi?n de su padre o madre a la del marido. La mujer
 adolescente aparece con poca frecuencia en los documentos
 coloniales, y cuando lo hace es a modo de pupila o sujeta
 a la voluntad de padres o protectores legales. Aunque la
 mujer pod?a testar libremente antes de su mayor?a de edad
 (veinticinco a?os), y tal acci?n le otorgaba personalidad
 jur?dica, esta situaci?n fue rara, excepci?n hecha de los
 testamentos de las monjas antes de su profesi?n final. As?,
 es la dote la que se?ala en la mujer el pasaje de la per
 sonalidad en formaci?n a la madurez, a trav?s de la "toma
 de estado" matrimonial o religioso.

 La dote fue un transplante socio-cultural de Espa?a a
 Am?rica cuyas ra?ces se remontan a la dote germ?nica (wit
 tum o pretium) y a la romana. La dote germ?nica era un
 grupo de bienes de propiedad exclusiva de la mujer. La dote
 romana se atribuye a un compromiso entre el r?gimen ma
 trimonial cum manu, en el cual el marido heredaba todos
 los bienes de la mujer, y el sine manu, en el cual la mujer
 conservaba su propiedad y la administraci?n de la misma.
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 La dote, tal y como se us? en la Am?rica colonial, era el
 patrimonio de la mujer administrado por el marido y des
 tinado a sostener las cargas del matrimonio. El hombre estaba
 obligado a separar el valor de los bienes ?muebles o in
 muebles? de la mujer en su testamento y en cualquier
 ocasi?n en que los bienes gananciales (o adquiridos durante
 el matrimonio) estuvieran en peligro.2 Una de las preguntas
 clave respecto al r?gimen dotal es si, en realidad, la mujer
 pod?a defender o salvar su propiedad de la dilapidaci?n
 del marido o de la bancarrota del mismo. La respuesta se
 encuentra en los archivos notariales y en los juicios de la
 audiencia de M?xico. Muchas mujeres perdieron parte de
 sus bienes o todos debido a la mala administraci?n del mari
 do. Sin embargo, es m?s frecuente la evidencia de que se
 respetaba la obligaci?n de separar el valor de los bienes
 de la mujer de los bienes del marido en el testamento del
 ?ltimo. Adem?s, fueron frecuentes tambi?n los casos en que,
 durante juicios por bancarrota, la mujer se apresuraba a
 declarar el valor de su dote para salvaguardar la misma o,
 quiz?s tambi?n, para ayudar al esposo a proteger por lo
 menos el valor de la misma. La mujer pod?a obligar al mari
 do a notarizar la dote si el ?ltimo se hac?a remiso en el
 cumplimiento de la ley. Todos estos casos indican que las
 mujeres no eran ni tan ignorantes ni tan inhibidas que de
 jaran de percibir sus intereses econ?micos personales. Ofre
 cemos como ejemplo el caso de Francisca de S amano, vecina
 de M?xico:

 En la ciudad de M?xico a diez y nueve dias del mes de enero
 de mil seiscientos y noventa y cinco a?os. Ante el licenciado don
 Antonio Sessati del Castillo, abogado de esta real audiencia y
 el teniente de corregidor en esta ciudad por su majestad, se
 ley? esta petici?n: Do?a Francisca de S?mano, mujer legitima
 de Diego de Le?n, maestro de cerero vecino des?a ciudad,
 aparezco ante vuestra merced como mejor en derecho lugar
 haya y digo: que a el tiempo y cuando contraje matrimonio
 con el susodicho llev? a su poder por mi dote mas de un mil
 y cien pesos, en reales los trescientos pesos y lo dem?s en alha
 jas. Y maladvertidamente y con poco cuidado no me ha otor
 gado recibo ni carta de dote de ella. Y respecto de ser hombre

 2 Coss?o y Corral, 1949, pp. 501-554; Lavrin y Couturier,
 1979, pp. 280-304,

This content downloaded from 200.52.255.135 on Fri, 27 Apr 2018 16:43:22 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 284 ASUNCI?N LAVRIN Y EDITH COUTURIER

 de trato y contrato, de que se puede originar alg?n menoscabo
 en su caudal por fiarlo, y otros casos fortuitos a que est?n
 sujetos los caudales de los que tratan y contratan, y por esta
 causa dagnificarse en mis derechos, en preparatorio juicio se
 ha de servir vuestra merced de mandar que el dicho mi marido,
 con juramento que haga, declare a el tenor deste escrito si recibi?
 los dichos reales y bienes por mano de Luis de Fabre y do?a
 Josepha Campusano, su mujer, y declarando llanamente que
 acept? en mi favor se le notifique me otorgue dicha carta de
 dote por ante el presente escribano u otro. A vuestra merced pido
 y suplico as? lo provea y mande, pues es justicia, que pido y
 juro a Dios y la cruz este escrito no ser de malicia. Y por su
 merced vista, mando que el dicho Diego de Leon, con jura
 mento que para ello haga, declare lo que por esta parte se
 pide al tenor de su pedimento, y, declarado ser cierto lo con
 tenido en el, se le notifique otorgue recibo de dote a favor de
 la dicha do?a Francisca de S?mano su mujer, poniendo esta,
 petici?n y auto por principio. Y lo provey?, mand? y firm?.8

 ?Existi? o no el amor en el matrimonio colonial? Se ha
 aceptado que, de modo general, los matrimonios realizados
 entre los miembros de la elite colonial fueron dictados por
 padres interesados en promover o reforzar el avance socio
 econ?mico de la familia. No se ha cuestionado si, en rea
 lidad, esta situaci?n fue la excepci?n o la regla, si los lazos
 que unieron de por vida a las parejas coloniales eran afec
 tivos o simplemente de cumplimiento de deberes maritales
 impuestos por la sociedad y por la iglesia. En el pasado el
 matrimonio fue un acto familiar. Hasta nuestro siglo, en
 muchos lugares, las j?venes esperaban que sus padres arre
 glaran su matrimonio. La cuesti?n del consentimiento y la
 selecci?n de la pareja vari? de acuerdo con el tiempo, la loca
 lidad, la clase y el grupo ?tnico, y necesita profundizarse.4
 Es posible que entre familias ind?genas el arreglo entre padres
 fuera lo com?n. Los intereses familiares tambi?n fueron una
 importante consideraci?n entre familias de la alta clase me
 dia y la aristocracia. Pero, ?qu? ve?a la mujer en el matri

 3 ANotM, notario Jos? de Marchena (1695), fol. 5-5v. Este auto
 contiene la notarizaci?n de la dote, evidencia de que el derecho de la
 mujer se respet?.

 4 Seed, 1980.
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 monio, ya en su adolescencia o como esposa? Una vez casa
 dos, ?cuales eran las actitudes de los c?nyuges entre s?? Si el
 matrimonio era convenido ?pod?a la pareja llegar a esta
 blecer una relaci?n de cari?o y consideraci?n? Estas pregun
 tas son muy dif?ciles de responder en vista de la parquedad
 de las expresiones de sentimiento personal en los documentos
 tanto p?blicos como privados. Las cartas de amor son m?s
 bien la excepci?n que la regla, pero existen muestras de
 afecto personal que indican sobre qu? base se constru?an
 muchos matrimonios coloniales.

 La siguiente selecci?n de cartas entre Mar?a Antonia
 Trebustos, hija menor de la condesa de Miravalle, y su es
 poso, Pedro Romero de Terreros, futuro conde de Regla,
 fue intercambiada entre 1757 y 1759. Mar?a Antonia ten?a
 entre 23 y 25 y Pedro entre 47 y 49 a?os. Durante esos a?os
 Mar?a Antonia tuvo que viajar varias veces de Pachuca a
 M?xico para dar a luz a sus primeras tres hijas. El matri
 monio Trebustos-Romero de Terreros fue arreglado de acuer
 do con una l?nea tradicional: un hombre rico de edad
 madura y una mujer joven de buena familia y buena repu
 taci?n social pero de relativamente cortos medios econ?mi
 cos. Las cartas hacen evidente que, a pesar de las bases del
 matrimonio, la esposa tuvo sentimientos de afecci?n y amor
 por su marido. Debido a que las cartas tratan de asuntos
 de familia y otros que no est?n relacionados con el aspecto
 afectivo que queremos destacar, hemos escogido algunos cor
 tos pasajes que ponen de relieve los sentimientos de ternura
 de Mar?a Antonia por Pedro, y que son especialmente ex
 presados en la salutaci?n y cierre de las cartas.5 En las
 48 cartas que forman esta colecci?n hay varias muestras de
 diferentes salutaciones y expresiones cari?osas que deben
 haber sido comunes en la ?poca. Es importante advertir el
 origen de algunas palabras afectuosas de uso com?n que
 parecen haber sido ya corrientes en el siglo xvm:

 Estimado padrecito de mi vida.
 Recib? tus letritas... Me alegro el saber de tu salud, la que

 pido a Dios se contin?e siempre perfecta para consuelo m?o,
 pues eres mi padrecito y prendecita de mi vida...

 Siempre pensando en mi padrecito y en qu? hago de mi
 parte, por divertirme al estar sin t?...

 31 de marzo de 1757

 ? AMRT, "Miravalks".
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 Querido padrecito de mis ojos y todo mi bien.
 Recib? tus besitos... en letritas lindas, las que aprecio en

 mi coraz?n, como tambi?n tu salud que es lo que mas anhelo.
 Yo quedo alentada aunque cada d?a echando mas de menos a
 mi padrecito... Pues eres todo mi amor y el ?nico consuelo
 de mi coraz?n. Por vida tuya te ruego que no te as?les; cu?date
 mucho, no te calientes ...

 1758

 Mi querido padrecito de mis ojos y todo mi consuelo de mi
 coraz?n estar con salud [sic]. Yo quedo alentada... aunque con
 la pena de no verte.

 7 de julio de 1758

 Mi vidita y todo mi amor.
 Recib? la tuya con el gusto de haber visto tus letritas lindas,

 la[s] que han sido bien pietimas[?] a mi coraz?n, aprobando tu
 salud. Yo quedo buena para servirte y deseando verte m?s al
 paso... Beso tus lindas manitas, tuya como siempre, idolatr?n
 dote y dese?ndote verte.

 20 de Septiembre de 1759

 A pesar de la parquedad emotiva de los documentos co?
 loniales, se puede inferir mucho sobre la naturaleza de las
 relaciones personales entre los sexos usando los casos ma
 trimoniales dilucidados por la iglesia, en los que se ven
 tilaron toda clase de problemas de ?ndole personal entre
 hombres y mujeres unidos por lazos afectivos o pasionales.
 Aunque el matrimonio era un sacramento de la iglesia y
 fue la instituci?n en que se bas? la respetabilidad social, las
 uniones libres fueron muy frecuentes y, obviamente, resul
 tado de relaciones sexuales establecidas a despecho de c?
 nones religiosos y morales. Fue com?n y corriente en los
 siglos xvii y xviii la seducci?n de muchas j?venes de todas
 las etnias y clases sociales. Bajo "palabra de casamiento"
 dada por el pretendiente, la mujer se entregaba al mismo
 esperanzada en conseguir, eventualmente, el matrimonio le
 gal, aunque muchas despu?s arg??an haber sido enga?adas.
 La palabra de casamiento, aunque fuera dada sin testigo
 alguno, ten?a fuerza legal para los brazos de la justicia civil
 y religiosa. Cientos de casos en los archivos ilustran la faci
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 lidad con que hombres y mujeres entraban en este tipo de
 relaciones. No se puede negar el fuerte impulso emotivo,
 ll?mese amor, pasi?n o lujuria, que impulsaba a quienes
 romp?an las actitudes inhibitorias que separaban los sexos
 desde la m?s temprana edad. Una honda sexualidad corr?a
 bajo la superficie de las relaciones formales dictadas por
 la iglesia y la sociedad, y aunque los par?metros de esa sexua
 lidad a?n quedan por medir, no se puede negar su exis
 tencia. Lo que significaba para la mujer la p?rdida de la
 virginidad y la concepci?n de hijos fuera del matrimonio
 se infiere de los argumentos usados para hacer que el hom
 bre cumpliera su palabra y restituyera el honor perdido.
 El honor se equiparaba con la restituci?n de la mujer a las
 filas de la gente respetable a trav?s del matrimonio y la
 legitimaci?n de la prole. De hecho, lo que muchas mujeres
 deseaban era la protecci?n econ?mica a que se obligaba al
 hombre con el matrimonio legal. Si esto no era posible, un
 acomodo pr?ctico a trav?s de una promesa de alimento y
 sostenimiento pod?a servir de sustituto. El documento que
 sigue apunta hacia d?nde pueden buscarse las ra?ces de un
 problema social que afect? profundamente la formaci?n de
 la sociedad mexicana y que a?n est? lejos de haber sido
 resuelto completamente. N?tese que ambos contendientes se
 apelan don y do?a, y que si bien ya para el siglo xvm tal
 tratamiento carec?a de la fuerza social que tuvo durante
 el xvi, a?n indica cierta ambici?n de rango social, a pesar
 de que tal rango no ten?a que corresponder con un bienestar
 econ?mico. La mujer, usando los preceptos legales estable
 cidos, lograba que al acusado de desfloramiento se le pu
 siera en la c?rcel. El hombre no pod?a asegurarse de come
 ter ese delito impunemente y, al contrario, corr?a riesgo de
 pasar largos meses en la c?rcel hasta que se dirimieran
 responsabilidades y se diera el ?ltimo veredicto de la jus
 ticia. En este caso, tanto el hombre como la mujer usaron
 abogados y trataron de buscar una soluci?n a trav?s de in
 termediarios, pero en vista de la renuencia del hombre a
 aceptar su responsabilidad paternal (actitud muy com?n por
 entonces), la mujer invoc? una evidencia que, si bien era
 circunstancial, ten?a la fuerza de lo innegable dado el per?odo
 de tiempo que hab?an vivido en uni?n libre.

 Do?a Andrea de Villalobos, vecina del pueblo de La Magda
 lena y residente en esta ciudad, en los autos con Cristobal de
 Estrada, preso en la real c?rcel de esta corte, sobre haberme
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 desflorado con palabra de casamiento..., como mejor proceda
 por derecho, digo : que [el]... antecesor de vuestra merced me
 sirvi? mandar correrse traslado conmigo de la respuesta dada
 por dicho Estrada, y aunque ha mucho tiempo que se me en
 tregaron estos autos, los que pas? a manos de mi abogado, ?ste
 no los despachaba... por lo que viendo esta demora es causada
 por dicho Estrada, como el que estoy ya muy cercana al parto
 de su hijo, que conceb? el tiempo que estuve en su amistad
 viviendo con ?l en la casa que me puso y me pag?, y estando
 como estoy totalmente desnuda, y muy pobre, por cuya causa
 no podr? soportar ni los precisos gastos de mi parto, ni el abrigo
 necesario e indispensable para preservarme de la muerte, la que
 a m?s del inminente riesgo y peligro que tengo con semejante
 enfermedad, por hallarme como me hallo sin camisa, naguas
 blancas, pa?os, cama (pues la que tengo es un petate) ... ni la
 ropa a ella necesaria, as? por esta desnudez, como por la falta
 de los alimentos, es m?s evidente el riesgo y peligro que me
 amenaza. Y para repararlo, y que no puede negar que el hijo
 que tengo en mi vientre es de dicho Estrada porque... la pre
 sunci?n est? contra ?l, supuesto que no niega tuvo il?cita amis
 tad conmigo, y que para con mayor libertad gozar de su apetito
 me sac? de la casa (con enga?o) donde estaba, y me puso
 en la que ?l solicit? y me mantuve (por desgracia m?a) en su
 compa??a el tiempo de tres meses, en cuyo tiempo, con la repe
 tici?n, o continuaci?n de ella, result? gravada. Por lo que, no
 renunciando el traslado, interim se resuelve en la transaci?n o
 composici?n que solicit?, se ha de servir nuestra merced j usa
 damente de mandar a dicho Cristobal de Estrada me ministre
 los reales que fueren necesarios para la curaci?n, alimentos,
 cama y vestuario, que necesito para el parto. Por tanto a vues
 tra merced suplico se sirva mandar hacer como llevo pedido,
 que es justicia. Juro en forma...

 Licenciado Gonzalez de la Barrera, Guadalajara, enero 30,
 1749.?

 B?]/ANG, Criminales, carpeta expediente 17, leg. 13 (1773).
 ?1 ramo Criminales del archivo de la audiencia de Nueva Galicia a?n
 no est? completamente catalogado. Es probable que esta carpeta con
 tenga un error en su fecha, pues aunque la car?tula dice 1773 es obvio
 que el documento es de 1749.
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 La incidencia de la seducci?n amerita ofrecer un ejem
 plo de las t?cticas del seductor y la situaci?n de la mujer
 bajo el acoso del tipo donjuanesco que lograba sus con
 quistas a base de continuados asedios de mujeres que apare
 c?an como objetivos asequibles. Las relaciones extramaritales
 (no la p?rdida de virginidad, sino el adulterio) fueron

 bastante dif?ciles, aunque no inconcebibles, pues existen tes
 timonios de tales casos. Existi? una constante supervisi?n
 sobre la esposa, en su conducta y persona, no s?lo por el
 esposo sino por la familia, el vecindario y aun las autori
 dades eclesi?sticas. Siempre se asumi? la fragilidad moral
 de la mujer para sancionar esa supervisi?n y hasta su aisla
 miento social, cuando, ir?nicamente, era en realidad el hom
 bre quien con m?s frecuencia hac?a uso de la licencia que
 su sexo le conced?a para transgredir los c?nones morales.
 El hombre ten?a m?s libertad para abusar del doble est?ndar
 moral ya que aun manteniendo una relaci?n extramarital
 no perd?a su honor, aunque, como se apunt?, tampoco pod?a
 siempre esperar quedar impune y corr?a riesgos bien cono
 cidos. Aun as? la mujer sufr?a todas las desventajas de llevar
 sobre sus hombros el peso del honor personal, el de su esposo
 y el de su familia. El caso ilustrado por el siguiente docu
 mento presenta a una mujer ante la disyuntiva de defender
 su persona y su honor contra una relaci?n extramarital, lo
 que la pon?a en un dilema moral. Trataba de comportarse
 como se esperaba de una mujer respetable, aun falt?ndole
 la protecci?n del marido. Por su parte, el seductor, que
 tenia establecida su reputaci?n con previas experiencias, trat?
 de romper la resistencia de la mujer con toda clase de argu
 mentos, desde la violencia f?sica hasta expresiones de desa
 cato a las ense?anzas de la religi?n. Carente de protecci?n
 f?sica y moral, la mujer recurri? a la autoridad eclesi?stica
 para la resoluci?n de su problema. A pesar de algunos ma
 tices sospechosos, como el de haber ella dejado pasar cuatro
 a?os antes de dirigirse al sacerdote, esta fuente ilustra una
 situaci?n bastante com?n en la sociedad colonial:

 Ilustr?simo se?or doctor don Mart?n de Elizacochea,
 mi se?or.

 Ante la grandeza de vuestra se?or?a ilustr?sima me presento
 y, postergada a las plantas de vuestra se?or?a [?] mi aflici?n,
 para que como mi pastor se sirva la digna [raz?n] de vuestra
 se?or?a ilustr?sima de ministrarme el remedio que necesita el
 grav?simo peligro en que me hallo, as? de perder la vida como
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 el alma, y imperando la venia de vuestra se?or?a ilustr?sima dar?
 relaci?n de lo que pasa. Ha cuatro a?os que en este lugar vivo
 perseguida de Vicente Quirino de Arag?n, quien me solicita
 hasta la hora presente con... pertinacia... No atendiendo a
 los fueros de que soy casada, a las muchas amenazas que por
 ?l me tiene hechas mi esposo, aun prevenido o amenazado a que
 no venga a mi casa, y en fin sin temor a Dios de cuyo nombre
 me he valido dici?ndole mire que es ofensa suya..., me respon
 de no temer ni a Dios ni a ninguno, que aprecia las censuras
 como a las suelas de sus zapatos, con tanto descoco que si me
 acompa?a gente grande no repara, d?ndoles a entender que tiene
 algo conmigo exponi?ndome a que por este medio lo sepa mi
 marido. Y si hay gente chica se porta con tanta descomposici?n
 que, sin atender al mal ejemplo, se pone a forcejear para que
 condescienda, a lo que me [he] resistido y resisto, y por esto
 me cuesta algunos golpes, no habiendo nunca condescendido a sus
 torpes intentos, no dejando el referido de inquietarme. Pues en
 cuanto mi esposo sale ya est? en mi casa sin hallar camino
 ninguno por donde librarme, pues poni?ndole patente las cosas
 dice matar? a mi marido, procediendo en sus hechos tan in [sen
 sata, sistente] mente que cuando ha tratado a otras casadas les
 impide que se junten con sus maridos, desvel?ndose en averi
 guarlo y d?ndoles de golpes por que no obedecen a su mandato,
 y les quita su cr?dito. Y en fin, se?or ilustr?simo, son tantos
 los esc?ndalos y ceguedad de el mencionado sujeto que la vida

 me va entre ambos. Si condesciendo mi marido [?] matarme;
 si no lo ejecuto el contrario hace lo mismo, anunci?ndome que
 porque no lo admito no tendr? hora de gusto, que es punto
 suyo que cuanto se dice del infierno son terrores de la iglesia,
 que sabe que no se condena nadie. Esta narraci?n tan larga
 hago a la grandeza de vuestra se?or?a ilustr?sima, aunque con el
 sentimiento de molestar la dign?sima atenci?n de vuestra se?or?a
 ilustr?sima, con la esperanza de que como padre atender? a mi
 urgente necesidad, y as? en las entra?as piadosas y santo celo
 de vuestra se?or?a ilustr?sima espero el logro de mi quietud, y
 la seguridad de mi vida, suplic?ndole a la clemencia de vuestra
 se?or?a ilustr?sima que con sigilo remedie mi necesidad sin des
 cubrirme, pues en sus temeridades del referido agresor y sus
 blasfemias tan her?ticas, como las que dichas llevo, temo el
 detrimento de mi vida, y por el consiguiente mi esposo que no
 $6 ti sabe mi ocurso. Temo en mi esposo el esc?ndalo, en d
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 agresor el que me cumpla sus promesas de matarme, a lo que
 vuestra se?or?a ilustr?sima har? seg?n Dios atendiendo a mi
 imposibilidad, pues no hallo otro refugio para exonerarme de
 tanto trabajo. La Divina Majestad guarde la important?sima
 vida de vuestra se?or?a ilustr?sima los muchos a?os que necesi
 tamos sus ovejas.

 Pueblo de las Adjuntas. Besa los pies [o las plantas] rendida
 mente a vuestra se?or?a ilustr?sima,

 Josepha de Aguilar [no es firma de la interesada].1

 Que la mujer esclava fuera objeto de explotaci?n sexual
 tanto de sus amos como de otros que abusaban de su con
 dici?n es algo de lo que no queda duda,8 pero que la misma
 tuviera acceso a los mecanismos legales establecidos para pro
 teger a la mujer libre de dichos abusos es un hecho menos
 conocido. El siguiente documento ilustra esa posibilidad y
 revela la semejanza de situaciones entre la mujer esclava
 y la libre en la seducci?n bajo palabra de casamiento, la
 relaci?n consensual seguida de embarazo y el reclamo legal
 a que daba lugar. Lo extraordinario es la motivaci?n del
 reclamo: la posibilidad de libertad caso de lograrse la lega
 lizaci?n del matrimonio. Es evidente que la due?a de la
 esclava intent? evitar la uni?n extramarital de sus esclavas
 con un buen incentivo: la libertad. La madre de la joven
 seducida, quien present? la reclamaci?n, no se circunscribi?
 a lamentar la p?rdida de tal oportunidad, sino que, sin
 temor, se atrevi? a reclamar justicia. La conducta de los
 actores en esta fuente es semejante a la de los miembros de
 otras capas sociales. Las actitudes ante el desfloramiento
 femenino y los mecanismos utilizados para el reparo social
 de la situaci?n trascend?an las diferencias de raza y estatus
 econ?mico. N?tese el ansia de una prole libre por parte de
 la reclamante, y la huida del hombre para evitar el castigo
 de la justicia eclesi?stica:

 Ilustr?simo y reverend?simo se?or:
 Felipa de Santiago, esclava de do?a Francisca de Oropeza,

 vecina de esta congregaci?n, postrada a los pies de vuestra

 7 GSV/AHAOM, secci?n 5, leg. 253, rollo 753 973. Contiene car
 tas dirigidas a los obispos Juan Jos? de Escalona y Calatayud (1728
 1737) y Mart?n de Elizacochea (1745-1756).

 * Aguirrb Beltr?n, 1972, p. 246; Palmer, 1976, p. 56.
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 se?or?a ilustr?sima, como mejor por derecho proceda, digo: que
 Agust?n Garc?a, vecino de esta congregaci?n, con palabra de
 casamiento estupr? a Petra mi hija y se sirvi? de ella en esta
 confianza todo tiempo de su voluntad hasta dejarla encinta, de
 lo que se me ha seguido, despu?s de crecidos gastos, el que dicha
 mi hija y toda mi posteridad sean esclavos, por haberle pro
 metido mi ama su libertad bajo la condici?n de que de casar,
 fuera con cualesquiera, como lo ha hecho con mis otras hijas
 que se han casado. En esta atenci?n, y la de haberse retirado
 Garc?a al pueblo de San Francisco temeroso del castigo que el
 se?or juez eclesi?stico le hab?a de dar por su delito, para que
 se siga aqu? esta causa y yo por mi miseria no quede inde
 fensa, ni mi hija esclava, suplico a vuestra se?or?a ilustr?sima
 se digne de mandar librar su soberano decreto para que dicho
 se?or juez le haga aparecer en su juzgado. Mande asimismo que
 por miserable se me ayude por pobre, o que los soporte [los
 gastos de juicio, o costas] el referido Garc?a, que as? es justicia.
 Por tanto a vuestra se?or?a ilustr?sima pido, y suplico, lo mande,
 que imploro justicia.
 Juro no es de malicia.

 No s? firmar.'

 El abandono marital era frecuente durante el per?odo
 colonial. El hombre se trasladaba a otra ciudad, a las minas
 o a las haciendas en busca de trabajo y prolongaba su re
 greso, o no regresaba si le era posible. La movilidad geo
 gr?fica del hombre le daba ventaja sobre la mujer, fijada
 al hogar, y le facilitaba la evasi?n de responsabilidades eco
 n?micas o la puerta de escape para una situaci?n de mal
 avenimiento hogare?o. Frecuentemente el hombre buscaba
 una amante, lo cual no era dif?cil, como queda establecido,
 y procuraba pasar desapercibido de las autoridades eclesi?sti
 cas. Muchos lo lograban; otros no, como en el ejemplo usado.
 Viajeros o trabajadores que circulaban entre las poblaciones
 m?s importantes pod?an proporcionar la informaci?n nece
 saria para que la mujer abandonada pudiera delatar a su

 marido ante la justicia civil o eclesi?stica. La mujer legitima
 mente casada ten?a la fuerza moral de su parte, y, como
 Manuela Josepha de Arregu?n, pod?a desbordar su ira en una
 petici?n de justicia contra un delito oficialmente condenado

 * GSV/AHAOM, secci?n 5, leg. 253, rollo 753 973.
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 por la iglesia y la corona. En su demanda la mujer lleg? a
 sugerir qu? tipo de castigo merec?an ambos culpables. Pare
 c?a m?s acertada en cuanto a la amasia que en cuanto al
 infiel esposo. Un hombre casado era raramente encarcelado
 si promet?a reunirse con su mujer "para hacer vida mari
 dable". En cambio, las amasias pod?an ser enviadas a las
 llamadas casas de recogimiento, establecimientos de correc
 ci?n femenina que imprim?an el estigma de vida relajada
 a las que eran internadas en ellos.10 El que Manuela Josepha
 de Arreguin usara de sus prerrogativas de mujer casada legi
 timamente por la iglesia para satisfacer su venganza personal
 indica la fuerza moral que la iglesia confiri? al matrimonio
 legal, y muestra uno de los mecanismos que la mujer pod?a
 utilizar no s?lo para su protecci?n sino hasta para su re
 vancha. En vista de los frecuentes devaneos masculinos el
 uso de esta arma fue quiz?s necesario.

 Ilustr?simo se?or:

 Manuela Josepha de Arreguin, vecina del pueblo de los Do
 lores, mujer leg?tima de Jose Joaqu?n Santa Anna, operario de
 las minas de Rayas, en donde reside, puesta a los pies de vues
 tra se?or?a ilustr?sima, aparezco y digo: que hace tiempo de
 cinco a?os que el citado mi marido vive sin temor a Dios,
 o su conciencia, ni a m?, en il?cita amistad con Antonia Bacilia
 Ram?rez, viuda, de la misma mina de Rayas, viviendo con tanto
 esc?ndalo y desenfreno como marido y mujer, sin merecerle en
 este lapso de tiempo de dichos cinco a?os el mantenimiento
 con que debe acudirme, ni menos solicitarme, con que en cierto
 modo demostrara el reconocimiento que me debe de marido,
 sino que, enajenado de esta obligaci?n, me tiene expensada a
 piadosos socorros para evitar cualesquiera fragilidad que ema
 nara de mi necesidad. Y para que mi conciencia se asegure,
 y se evite este da?o que no he podido reparar, se ha de servir
 vuestra se?or?a ilustr?sima, administrando su noble empleo, man
 dar comparecer ante su grandeza al citado mi marido, y su
 amasia, imponi?ndoles el correspondiente castigo: a el primero
 mortific?ndole largo tiempo en la prisi?n, con especial encargo
 a su vicario, hasta que otorgue fianza en forma para mi debida
 atenci?n y buen trato; y a dicha Antonia Bacilia, para que cese
 tanto perjuicio como me ha erogado, mandarla poner reclusa

 10 Muriel, 1974, passim.
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 en la villa de San Miguel, o en la Santa Cruz de la ciudad
 de Valladolid,11 pues seg?n los m?ritos que llevo expendidos
 a?n no le es correspondiente castigo, respecto de las hambres,
 desnudeces y desabrigo que he padecido, causado todo de esta
 inicua mujer, contra quien me querello, y de quien considero
 sea el ?nico remedio la reclusi?n que impetro a su benigna
 justicia; por todo lo cual a vuestra se?or?a ilustr?sima pido y
 suplico se sirva de mandar hacer en todo como llevo pedido,
 en que recibir? justicia. Juro en debida forma no ser de mali
 cia, y lo necesario.

 No s? firmar.12

 La fuerza de trabajo masculina es considerada como la
 espina dorsal de la econom?a colonial. La mano de obra
 femenina, en su mayor?a no asalariada, no ha sido consi
 derada como un factor din?mico de la econom?a, y ha sido
 relegada a un papel secundario en la tem?tica hist?rica. Este
 soslayamiento emana del car?cter de ese trabajo. La dificul
 tad de localizar fuentes es intr?nseca a las ocupaciones "mu.
 jeriles", que dejaban pocas huellas por realizarse en el
 campo, en la cocina, en las plazas y calles de pueblitos y
 ciudades, o junto al hombre como silenciosa compa?era o so
 da. El anonimato de la mujer en la historia del trabajo
 comenz? a desaparecer cuando se le permiti? llevar a cabo
 su trabajo en gremios o entrar como asalariada en incipien
 tes industrias. Sin embargo, pasar?an muchos a?os despu?s
 de las g?eras de independencia antes de que la mujer fuera
 seriamente tomada en cuenta como miembro de la fuerza
 trabajadora en el macrocosmos del estado.

 C?mo medir los intereses de los grupos m?s humildes de
 trabajadoras coloniales? ?Qu? significaba para ellas su tra
 bajo y c?mo defend?an sus intereses? Estas preguntas son
 muy dif?ciles de contestar mientras no se descubran docu
 mentos que nos den alguna indicaci?n al respecto. Afortu
 nadamente, un grupo de humildes fruteras de Guadalajara

 11 Seg?n Muriel este recogimiento tuvo su origen en el Colegio
 de Ni?as que el obispo Manuel Escalante (1706-1708) planeaba cons
 truir junto al santuario de la Santa Cruz. Despu?s de la muerte del
 obispo el provisor de la sede vacante, fray Miguel Romero Arbizu,
 destin? el edificio a "casa de reclusi?n de mujeres viciosas y poco
 recatadas". Muriel, 1974, p. 182.

 12 GSV/AHAOM, secci?n 5, leg. 253, rollo 753 973,
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 ha dejado su huella en la historia exponiendo las razones
 por las que se opusieron a una reglamentaci?n que las obli
 gaba a salir de los portales donde vend?an su fruta desde
 "tiempo inmemorial". Los argumentos esgrimidos para ob
 tener la aprobaci?n de su petici?n combinaban razones eco
 n?micas, de salud y de est?tica. ?ste es uno de los pocos casos
 en que las mujeres se unieron en grupo para ganar una
 causa que las afectaba profundamente.13

 El com?n de las fruteras de esta ciudad, como mejor pro
 ceda de derecho y por el ocurso que sea m?s favorable y nos
 convenga, parecemos ante vuestra alteza y decimos: que habiendo
 ocupado con nuestra fruta de inmemorial tiempo a esta parte
 los portales de esta ciudad, se mand? por esta real audiencia
 por el a?o de setecientos sesenta y cuatro que todas las ven
 dimias saliesen a la plaza mayor a ocupar los puestos o tacha
 cuales de palo que en aquel entonces se fabricaron. Y aunque
 ?stos se ocuparon inmediatamente por los que comercian al
 god?n, sal, panocha y otros efectos que pueden soportar la
 mensal pensi?n que la ciudad les asign?, nosotros nos man
 tuvimos en dicha plaza por alg?n tiempo, hasta que experi
 mentando el crecido perjuicio que se nos originaba no s?lo en
 nuestras personas y salud, sino en los efectos que tratamos
 ?como que puestos al sol, sin el menor abrigo que libertara de
 las lluvias e intemperias de los tiempos, nos expon?amos a con
 tinuas enfermedades, y la fruta a una diaria corrupci?n, de modo
 que algunas personas llegaron a perder la vida y la fruta se
 le ministraba al p?blico cuando no corrupta o sin saz?n al

 menos sin aquella sensualidad y gusto que por todos se apetece?
 volvimos con condescendencia y consentimiento de los merca
 deres due?os de las respectivas tiendas, y del due?o de la finca,
 a ocupar el portal del mayorazgo que por nuestra antigua asis
 tencia [es] comunmente llamado y por antonomasia conocido
 por el portal de las fruteras. Y cuando logr?bamos nosotros de
 esta quietud y beneficio, y el publico de esta ciudad el de tomar
 las frutas frescas, en saz?n y bien acondicionadas, se nos ha

 mandado por el cabildo y ayuntamiento que sin excusa alguna
 desembaracemos los portales y salgamos con nuestra fruta a la
 plaza mayor, sin la consideraci?n no s?lo de que aun estando

 13 AMG, caja 1087, paquete 4, documento 14 (1774).
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 en los portales pagamos y contribuimos a la ciudad superabun
 dantemente sus derechos, sino es de lo riguroso del presente
 tiempo. Por todo lo cual y porque estamos entendidas de que
 los due?os de las tiendas ni pueden haber reclamado, como
 que no experimentan perjuicio alguno, ni embarazamos el tr?n
 sito de dichos portales, y ante[s] s? se les da hermosura, que
 es uno de los fines porque se concede licencia para su cons
 trucci?n, ocurrimos al amparo y protecci?n de esta real audien
 cia para que en consideraci?n a todo lo dicho y a la miseria
 y cortedad de nuestros principales (que una muy leve y corta
 utilidad nos exponemos a su p?rdida en beneficio del publico),
 se sirva como rendidamente suplicamos de mirarnos con la con
 sideraci?n que es propia de este regio tribunal con personas

 miserables como nosotros, y en consecuencia permitirnos que con
 nuestra industria y granger?a permanezcamos en dichos portales,
 supuesto el que la ciudad no pierde sus derechos ni se perjudica
 a persona alguna, y antes s? el p?blico queda con esto entera
 mente beneficiado. Por tanto a vuestra alteza pedimos y rendi
 damente suplicamos se sirva mandar hacer como llevamos pe
 dido, en que recibiremos merced y gracia. Juramos en forma y
 en lo necesario.

 A ruego de las partes y expresarme no saber firmar,

 Jos? Vicente Fern?ndez Lechuga

 Mientras que las vendedoras de tianguis fueron casi siem
 pre indias o mestizas, algunas ocupaciones artesanales se
 consideraban apropiadas para mujeres de m?s alta catego
 r?a social. La administraci?n de panader?as fue una de ellas.
 En general, todo negocio que requiriera capital y reglamen
 taci?n oficial implicitamente suger?a un estatus social m?s
 alto. En 1769 una tercera parte del total de los panaderos
 que solicitaron licencia del cabildo de Guadalajara para
 ejercer su oficio fue de mujeres. Tres de ellas ten?an el mis
 mo apellido que varios hombres, de lo que se infiere que
 pertenec?an a la misma familia pero que administraban su
 negocio por separado y se responsabilizaban oficialmente por
 el mismo.

 Ysabel Viruete, vecina de esta ciudad, como mejor proceda
 de derecho parezco ante vuestra se?or?a y digo: que yo tengo
 trato de panader?a y pretendo continuarla mientras me fuere
 conveniente. Pero siendo preciso, y necesario conforme a las
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 ordenanzas ?ltimamente publicadas, el ejercer este oficio bajo
 sus reglas y disposiciones que previenen, ocurro a la justificaci?n
 de vuestra se?or?a suplicando se sirva concederme su permiso
 y licencia para usar el trato de tal panadera, con panader?a
 p?blica, mandando se me admita en la matr?cula de los de este
 gremio y se registren los sellos que estoy pronta a manifestar,
 como tambi?n a cumplir y observar puntualmente las referidas
 ordenanzas para el arreglo del pan y buen gobierno de los pa
 naderos. En cuyos t?rminos a vuestra se?or?a suplico as? lo mande,
 que es justicia. Juro en forma,

 Mar?a Ysabel de Viruete14

 Comparado con los casos anteriores, el trabajo de la mujer
 esclava resaltaba por sus constricciones y las limitadas opor
 tunidades que ten?a de ser reconocido o apreciado. Sin em
 bargo, aun trat?ndose del elemento femenino de quien menos
 pod?a esperarse una huella hist?rica, existen testimonios que
 permiten apreciar algunos de los problemas de la vida de la
 mujer esclava. Estos testimonios fueron posibles gracias a la
 existencia de ciertas v?lvulas de escape dentro del sistema
 jur?dico que reconoc?an la humanidad b?sica del esclavo
 y le conced?an ciertos derechos, haci?ndole accesibles los
 instrumentos legales para su logro.

 Una de esas v?lvulas de escape que han permitido al his
 toriador atisbar dentro del mundo mental y emotivo del es
 clavo es la del derecho a ser o?do en cortes de justicia.
 Durante el siglo xv?n se registraron algunos casos en la audien
 cia de Guadalajara que ilustran los l?mites a que pod?an
 llegar los esclavos usando los mecanismos prove?dos por el
 sistema.15 El caso de Mar?a Petra Ribera, presentado en 1802,
 demuestra las vicisitudes del trabajo esclavo femenino y, al
 mismo tiempo, la resoluci?n y capacidad personal de una

 14 AMG, caja 1086, paquete 30, documento 30 (1769). Las tres
 mujeres eran Isabel de Viruete, Rosa Antonia Delgadillo y Margarita
 de Figueroa y Villela. El cabildo de Guadalajara concedi? matr?cula de
 panaderas a siete mujeres y a diecis?is hombres en 1769.

 is BPJ'/ANG, Civil, expedientes 16-7 (1713), 18-12 (1719), 20-8
 (1719), 77-4 (1799), 121-2 (1708), 133-3 (1783), 149-5 (1792),
 153-2 (1791), 205-33 (1794), 228-9 (1802). El ?ltimo expediente
 corresponde al ejemplo usado en este trabajo. Petit Mu?oz et al.,
 1948, passim.
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 mujer en la base de la pir?mide social. La esclava reclamaba
 mejor tratamiento para una hija, bas?ndose en largos a?os
 de servicio y fidelidad. El primer documento que reprodu
 cimos, de dif?cil gram?tica, es posiblemente el dictado fiel
 de las palabras de la esclava. Tambi?n copiamos un segundo
 documento, redactado por el abogado de pobres de la audien
 cia para aclarar el caso. La petici?n de Mar?a Petra fue o?da.
 Se consult? a un cirujano para que examinara a la hija y,
 siguiendo su opini?n, se envi? notificaci?n a los due?os
 para que no la emplearan en ocupaciones que empeoraran
 el estado de su brazo. Aunque no debemos exagerar la cali
 ficaci?n del beneficio otorgado por la ley sin conocer el
 origen de la incapacidad f?sica de la esclava, lo que tratamos
 de subrayar es la abnegaci?n y el valor personal de una
 humilde mujer que actu? sobre su concepto personal de
 justicia.

 Mar?a Petra Ribera, vecina del pueblo de Nochistl?n, resi
 dente en esta ciudad, esclava de don Juan Antonio Sep?lveda,
 por el recurso mas favorable que en derecho corresponde, ante
 vuestra merced parezco y digo: Avanzada ya del continuo y fiel
 servicio que tengo dado a mi amo hace el dilatado tiempo de

 m?s de treinta a?os, no solamente yo sino en cinco hijos m?os
 en esta perpetua esclavitud, por lo que aconteci? no ha muchos
 dias el que dicho mi amo, sin embargo de ver que una hija
 m?a se halla imposibilitada de trabajar mucho por estar lasti
 mada de un hueso menos [?] en el ejercicio del metate, mand?
 el que se la embiado a una hija suya para que le sirviese, a lo
 que hice yo resistencia s?lo con el fin de ocurriese a esta real
 audiencia a quien suplico rendidamente se sirva mandar que
 con atenci?n a mi suma miseria y para poder instruir mis de
 fensas como corresponde, se me nombre un procurador y abo
 gado, que las promueva.

 A vuestra alteza suplico as? lo mande, juro ahora no s?
 firmar.

 En la ciudad de Guadalajara a veinte y tres de marzo de
 mil ochocientos dos. Estando en la sala de justicia los se?ores
 regentes y oidores de la audiencia real de este reino, en la Nueva
 Galicia, se dio cuenta por este escrito... M.P.S. Jose Mar?a
 Parra, por Mar?a Petra Rivera, como mas haya lugar en dere
 cho, ante vuestra alteza digo: Que mi parte y sus cinco hijos
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 son esclavos de don Juan Antonio Sep?lveda, vecino de la juris
 dicci?n de Nochistl?n. Una de las hijas, nombrada Mar?a Gre
 goria, esta manca por hab?rsele quebrado un brazo, la que en
 compa??a de su madre trabaja en lo que puede en la casa de
 su amo. ?ste quiere ahora despacharla en casa de una hija suya
 nombrada do?a Mar?a Francisca Sep?lveda para que muela y
 trabaje, lo que no es posible a causa de estar impedida. Por lo
 que suplico a vuestra alteza se sirva de mandar al cirujano que
 sea de su superior agrado reconozca a Mar?a Gregoria, por ha
 llarse con su madre en esta ciudad, para que siendo cierto estar
 impedida de trabajar se libre despacho al teniente de Nochistl?n
 para que notifique a Sep?lveda la mantenga en su casa en com
 pa??a de mi parte y trabaje en lo que pueda y no le sea per
 judicial a su enfermedad. Juro en forma lo necesario,

 Jose Mar?a Parra.

 La mujer fuerte que gobierna las actividades familiares
 con mano firme es lugar com?n en la literatura hist?rica y
 antropol?gica.16 Numerosos casos registrados en los protoco
 los notariales y en los autos de las audiencias de Nueva Es
 pa?a y Nueva Galicia indican que en el M?xico colonial
 hubo mujeres capaces, en posici?n de ejercer su autoridad
 y tomar decisiones, especialmente cuando, como mujeres
 mayores de edad y solteras o viudas, no ten?an lazos legales
 que las ataran a ning?n hombre.17 Aunque los ejemplos me
 jor conocidos provienen de la clase aristocr?tica, incluyendo
 los que usamos aqu?, otras mujeres de menor categor?a social
 actuaron de forma similar.

 Las siguientes cartas muestran a dos mujeres en el ejer
 cicio de un poder que su clase social les otorgaba sobre sus
 subordinados, fueran administradores o pueblos ind?genas, y
 que tambi?n les permit?a enfrascarse en costosas luchas lega
 les con miembros de su propia clase. La carta de Mar?a

 Magdalena Catarina D?valos y Orozco, condesa de Mira
 valle, la muestra en su papel de terrateniente y administra
 dora, suegra de un rico minero y poderosa jefe de familia.
 De particular inter?s son sus comentarios sobre uno de los
 tantos litigios en que se vio envuelta. Las gr?ficas expresio

 16 Pitt-Rivers, 1977, passim.
 17 Lavrin, 1978, pp. 40-42, Lavrin y Couturier, 1979, p. 299;

 Tutino, 1981.
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 n?s que us? hacen pensar en una mujer consciente de su
 propia autoridad y orgullosa de la misma. Desprecia el "ablan
 darse" (la debilidad) y desea que se le reconozca el poder
 que sabe que tienen tanto ella como su yerno. No se refleja
 en estas cartas una arist?crata d?bil y amante del lujo, sino
 una infatigable luchadora en constante defensa de sus in
 tereses familiares.

 Pedro Romero de Terreros.

 Hijo compadre querido m?o: Recib? la de vuestra merced
 de 22 de este corriente mes, sintiendo el que los vientos hiciesen
 da?o en el tiro de San Cayetano. Tales han sido que por ac?
 se han experimentado muy fuertes. El domingo llovi? y hoy ha
 habido truenos y mucho fr?o tambi?n. A m? en Tacubaya se me
 cay? la troje del rancho del Jacal.

 En lo del pleito yo estoy bien acuchillada. Ello se padece
 la demora de tiempo, la que se gasta. Pero todo tiene fin y en
 venciendo al enemigo fuerte, que espero en Dios as? ha de ser,
 despu?s queda la serenidad y no [ser?] tan f?cil [que] otros se
 atreven, y aunque no fuera m?s que por hacerse temible y respe
 table, se puede dar por bien empleado el trabajo y mucho m?s
 que se gastara por sacar este partido; y as? no [a]blandarse, que
 es lo que importa, y m?s cuando por vuestra merced se man
 tienen las columnas tan fuertes; y as? valor, y a ellos, que soy
 buen capit?n y no vuelvo atr?s la empresa.

 Veo lleg? la mujer de Morales con los cuatro esclavos que
 vuestra merced compr? ...

 M?xico, enero 20 de 760
 Besa las manos de vuestra merced su amante madre que le

 estima
 Miravalle 18

 Pasando de la condesa de Miravalle a otra mujer, cua
 renta a?os despu?s, observamos el progreso hecho por la
 educaci?n femenina en los ?ltimos a?os del siglo xvni. Mien
 tras que la condesa usaba largas y confusas oraciones y jun
 taba varias palabras en su escritura, Mar?a Josefa Velasco
 y Obando, la autora de la siguiente carta, escrib?a con muy
 buena letra y con todas las caracter?sticas de una persona

 i? AMRT, "Miravalles".
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 bien educada. Que hubo otras mujeres como ella queda de
 mostrado con las cartas publicadas por la segunda condesa
 de Regla, Mar?a Josefa Rodr?guez de Pedroso.19 El estable
 cimiento de varias escuelas para mujeres en M?xico en 1753
 (La Ense?anza) y 1767 (Las Vizca?nas) o en ciudades del
 interior (Santa Rosa de Sarita Mar?a, Valladolid, 1743) y la
 aceptaci?n del concepto de la utilidad de la educaci?n fe
 menina dieron a algunas mujeres de la elite la oportunidad
 de adquirir instrumentos de autoexpresi?n y capacidad admi
 nistrativa.20

 Mar?a Josefa Velasco y Obando, hija menor del conde
 de Santiago, administr? las propiedades de su hermana ma
 yor de 1799 a 1805, demostrando en esa tarea una capacidad
 excepcional. Su hermana mayor, mientras tanto, permaneci?
 analfabeta, indicaci?n de que no todas las mujeres se in
 teresaron por la educaci?n o se aprovecharon de las opor
 tunidades existentes. Los borradores de las cartas que Mar?a
 Josefa envi? a sus administradores de campo revelan sus cua
 lidades. Aparece en ellos supervisando cuidadosamente todos
 los detalles de la administraci?n de una hacienda, arguyendo
 por la reducci?n del diezmo, promoviendo el registro de los
 contratos de arrendamiento, interes?ndose por la produc
 ci?n agr?cola y, sobre todo, anticipando los momentos ade
 cuados para las ventas. Muchas mujeres del M?xico colonial
 administraron sus propiedades agr?colas (ranchos, haciendas,
 trapiches), y no debe verse en Mar?a Josefa una excepci?n
 sino un ejemplo que la documentaci?n existente nos permite
 recordar.

 En la siguiente Garta Mar?a Josefa aconsejaba a su admi
 nistrador sobre una serie de asuntos de car?cter agr?cola y
 pol?tico. Tras una larga b?squeda, descrita en previas car
 tas, hab?a logrado encontrar semillas de nabo y evaluaba
 las posibilidades de emprender este cultivo en vez del ma?z.

 Tambi?n contemplaba la cr?a de ganado porcino, motivada
 por el alza de los precios de la manteca. Resulta importante
 su descripci?n de la continua lucha entre hacendados y pue
 blos ind?genas. En 1801, cuando escrib?a, ten?a litigios pen
 dientes con los ind?genas por uso de aguas, robo de pescado,
 l?mites de propiedad y conflictos con los criados del admi

 19 Romero de Terreros, 1952.
 20 Luque Alcaide, 1970, pp. 163-204; Carre?o Al varado, 1979,

 passim.; Olavarr?a y Ferrari, 1899, passim.; Obreg?n, 1949, passim.
 Vid. ?ndice ramo Colegios, 1977.
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 nistrador. En todos estos casos su principal objetivo era la
 protecci?n de los intereses de la familia. El tono directo y
 seco de esta carta y de otras escritas por Mar?a Josefa hace
 pensar en otra mujer de car?cter fuerte tomando decisiones
 que afectaban no s?lo los intereses familiares sino el curso
 econ?mico de la agricultura en el centro de la Nueva Espa?a:

 Sr. don Jos? Cristobal Trujillo. Atengo, Lerma, enero 17, 1801.

 Muy estimado se?or de mi mayor aprecio: Por la carta de
 vuestra merced de 14 del presente quedo entendida de que re
 cibi? la mia de 10 del mismo y de que hablar? con el colector
 de diezmos sobre el de puercos y dem?s, avis?ndome la resulta
 que de esto tuviere.

 Me parece bien que haya vuestra merced destinado varios
 pedazos de tierra para que produzcan nabo, lo que me parece
 mejor que sembrar otra semilla, especialmente en la hacienda
 de San Nicol?s, donde se dar? mejor que en otra parte. Y aun
 que este a?o se ha logrado el ma?z con ventaja a las otras
 haciendas, es singular, porque en los pasados se ha perdido
 siempre o las m?s veces, bien que en esto debe entender que
 no digo que toda se destine para nabo, sino aquellos pedazos
 que tenga por conveniente seg?n el conocimiento que va to
 mando de ella y los informes que adquiriere de los antiguos
 que tienen experiencia de lo pasado.

 El relator que tiene los autos que seguimos con los indios
 de Tepemasalco y socios sigue enfermo y por esto me parece
 que no har? relaci?n de ellos dentro de poco tiempo.

 Conozco la sinraz?n de que nos cobren el tributo de sujetos
 que no han sido nuestros sirvientes ni sabemos si viven o lo
 pagaron, y esto es lo que me parece que puede vuestra merced
 decir al se?or subdelegado, quien tampoco debe pagar lo que
 no se caus? en su tiempo.

 Los indios de Mexicalcingo llevaron despacho para dar su
 prueba, para la cual deber?n presentar los autos que les entreg?
 el subdelegado, porque aqu? no los han manifestado.

 El que se d? agua al molino que llaman de Verdugo en la
 forma que vuestra merced expresa y que corra diariamente la ne
 cesaria para los pueblos de Santiago y Capuluaque, quedando
 la dem?s para nuestros trigos, ser? regular si han manifestado
 t?tulos para ello; pero si no, se debe mantenernos en la posesi?n
 en que hemos estado hasta la presente, y sea como fuere ponga
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 vuestra merced el mayor cuidado en que Moneada no robe ni
 una gota, y si lo hiciere, y no bastaren las reconvenciones pol?ti
 cas que le haga para que se contenga, pres?ntese contra ?l jur?
 dicamente para que no la coja.

 El asunto de castigar a los indios de San Lucas el atrevi
 miento que tuvieron de apalear al caballo en que iba vuestra
 merced y a uno de los criados que lo acompa?aban, que lo siga
 con el mayor empe?o, por lo dicho en mi anterior, y tambi?n
 para que en la real audiencia se vea su mal proceder y atrevi
 miento, que consta en dichos autos en los cuales est?n los cabe
 cillas conminados dos ocasiones con las penas de doscientos
 azotes y de que ser?n puestos en obrajes y remitidos a presidio.
 Y de ninguna manera convengo en que los atrevidos est?n algu
 nos d?as en captura y que se les den cincuenta azotes y se suelten
 a pasear, porque esto para ellos es ni?er?a, que cada d?a se les
 hace.

 Me parece bien que haya vuestra merced puesto en cebo
 las dos partidas que dice, que pienso venderemos a m?s que las
 pasadas porque ya le subieron cuatro reales a la manteca y a
 proporci?n han acrecentado el precio a los dem?s efectos de ese
 ganado.

 Celebrar? que vuestra merced, su esposa y sus hijos se man
 tengan con salud, cuyo beneficio logramos yo, mis hermanas
 y se?ores de la otra casa que agradecen y corresponden a vuestra
 merced sus expresiones, y con todos pide a Dios lo que m?s
 ansia su afect?sima que lo estima.21

 A pesar de la autoridad que una mujer pod?a acumular
 y del poder que pod?a ejercer, sus actividades se ve?an res
 tringidas por trabas legales, costumbres y actitudes. Las pri

 meras pod?an presentar desde peque?os inconvenientes hasta
 serios obst?culos a cualquier acci?n o actividad de la mujer.
 Las m?s importantes restricciones legales eran las que se
 impon?an a la mujer casada. Una vez casada, las leyes re
 quer?an que la mujer obtuviera permiso de su marido para
 llevar a cabo cualquier tr?mite legal. Aunque esto no era
 dif?cil de obtener, seg?n atestiguan los protocolos notaria
 les, pon?a a la mujer en una situaci?n de subordinaci?n. Aun
 la poderosa condesa de Miravalle tuvo que pedir permiso
 a su yerno Pedro Romero de Terreros para que su hija Mar?a

 ? WSU/PC?.
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 Antonia firmara una fianza para un representante de su
 familia en el tribunal de la Santa Cruzada. La familia Mira
 valle pose?a puestos en este tribunal, que recog?a impuestos
 obligatorios para todos los residentes en Am?rica. El tesorero,
 Jos? de C?rdenas, compadre de la condesa, guardaba el di
 nero hasta su env?o a Espa?a o su distribuci?n en las Indias.
 La condesa era fiadora de don Jos?. A causa de la mutua
 responsabilidad legal de la propiedad entre los c?nyuges y del
 gran caudal de Pedro Romero de Terreros, la condesa de
 Miravalle tuvo que asegurar al marido de su hija que no
 hab?a riesgo en la fianza para que aprobara la firma de ella.
 Sin esa aprobaci?n don Jos? hubiera perdido su puesto y
 los Miravalle su conexi?n con la Santa Cruzada. La siguiente
 carta da una idea del poder que el hombre casado adquir?a,
 aunque fuera lateralmente, sobre los negocios de la familia
 de su esposa.

 Pedro Romero de Terreros.

 Hijo compadre querido m?o: Ya usted sabe que ha muchos
 a?os que estoy siendo fiadora de mi compadre don Jos? de
 C?rdenas, tesorero de las bulas, quien ha dado siempre tan buena
 cuenta que hasta el d?a de hoy no le debe al rey ni un medio
 real, y como yo otorgo a su favor nueva fianza cada dos a?os
 siempre se ha hecho preciso el que todos mis hijos consientan
 en la fianza por si me cogiere la muerte, y como uno de ellos
 es Mar?a Antonia se pide su poder con la licencia de vuestra
 merced para este consentimiento, y en el supuesto de que ?sta
 no es fianza nueva sino m?s antigua, y que es la ?ltima, no
 puedo dejar de pedir a vuestra merced me remita el referido
 poder. Y para que vuestra merced sepa lo que en esto pasa,
 se lo explicar?.

 Si mi compadre don Jose de C?rdenas tuviera, que no la
 tendr?, una quiebra de cuarenta y dos mil pesos en estos dos
 a?os, y si me muriese, lo que cada uno de mis hijos tendr?a
 que gastar ser?a seis mil pesos y esos nunca se le deb?an cobrar
 a vuestra merced de su caudal, sino que se hab?an de cobrar
 de las mismas fincas hipotecadas ...

 Este [poder] se reduce a que Maria Antonia otorga y ratifica
 el consentimiento que sus hermanos dieren para que a mi com
 padre se le entreguen las bulas de esta tercera publicaci?n en
 virtud de la fianza m?a, y que lo otorga y ratifica en los mismos
 t?rminos que sus hermanos.
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 Viva vuestra merced satisfecho de que mi compadre nada le
 debe al rey ni a persona alguna en este mundo, y as? le he de
 merecer a vuestra merced este favor para poderlo yo servir
 completamente mejor a vuestra merced.

 Muy atentamente
 M?xico, febrero 2 de 760. Besa las manos de vuestra merced
 su madre que le estima.

 Miravalle 22

 La educaci?n formal de la mujer en escuelas fundadas
 para ese fin fue espor?dica en los dos primeros siglos del
 per?odo colonial, siendo el n?mero de instituciones que se
 pueden considerar como centros de educaci?n muy reducido
 en relaci?n con la poblaci?n total femenina. Lo m?s usual
 era que las ni?as de la elite social fueran enviadas a ser edu
 cadas de modo elemental en la lectura, la escritura y la reli
 gi?n a alg?n convento de monjas o con alguna amiga, maes
 tra de cort?simo alcance intelectual. Las excepciones fueron
 las mujeres educadas. Lo com?n era la analfabeta, que se
 reconoce en los documentos por la anotaci?n de "no s? fir
 mar", de la que ya hemos dado muestras. No hubo centros
 verdaderamente educativos con maestras y un plan de es
 tudios definido sino hasta el siglo xvm. La fundaci?n de es
 cuelas fue un s?ntoma del reconocimiento de las aptitudes
 intelectuales de la mujer y de los posibles beneficios que la
 sociedad en general lograr?a con el uso de ese potencial hasta
 entonces inexplorado. ?ste fue un concepto emanado del
 iluminismo espa?ol que comenz? a recibir atenci?n en la
 segunda mitad del siglo xvm. Es necesario aclarar, sin em
 bargo, que quienes preconizaron en la Nueva Espa?a la
 educaci?n de la mujer lo hicieron usualmente usando el ar
 gumento de que era necesario proveer a la misma de un
 arma que le permitiera defenderse en caso de necesidad, como
 la falta de un hombre en el hogar, o que la convirtiera en

 mejor madre y esposa. A?n no se tomaba en cuenta la satis
 facci?n de las necesidades puramente intelectuales de la
 mujer.

 A pesar de sus limitaciones, una vez creadas, las escuelas
 nunca carecieron de pupilas, tanto internas como externas.
 Las ?ltimas eran muchachas o ni?as de limitados recursos
 econ?micos dentro del medio urbano. No existen datos que

 22 AMRT, "Miravalles".
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 indiquen que hubiera forma alguna de educaci?n para las
 mujeres rurales. Los patronos laicos o religiosos de las es
 cuelas comenzaron a ver en ellas un sustituto para los bea
 ter?os y recogimientos de los siglos anteriores.

 ?Qu? motivaci?n pod?a tener una madre para enviar a
 sus hijas a una escuela? El siguiente documento, una carta
 dirigida al obispo de Michoac?n y firmada por una madre
 de dos ni?as, ofrece una mezcla de inter?s en la educaci?n
 por s? y en el concepto de protecci?n a trav?s del recogi
 miento f?sico que prove?a la escuela y que fue uno de los
 elementos socioculturales m?s persistentes en la sociedad no
 vohispana. Viuda y sin protecci?n masculina, la mujer se
 acog?a a la de dos patrones que, siguiendo una pr?ctica co
 m?n en la ?poca, se aprestaban a servir a las dos hu?rfanas
 como una obra de car?cter social y espiritual. El matiz esta
 mental de la sociedad se hac?a manifiesto en el requerimiento
 de certificado de legitimidad y limpieza de sangre que im
 pon?a la instituci?n educativa, cosa que la convert?a en
 patrimonio de una minor?a. El precio del pupilaje era alto:
 el equivalente de casi dos terceras partes del salario anual
 de un obrero manual, o la quinta parte de lo que rend?a
 una capellan?a de misas. Tanto la selecci?n social como la
 econ?mica explican el reducido radio de la educaci?n fe menina.

 Ilustr?simo se?or:

 Do?a Ana Maria Cabezas, vecina de esta ciudad, viuda de
 don Jos? Bustillos y ambos padres legitimos de do?a Rosal?a
 y do?a Mar?a Guadalupe Bustillos, doncellas menores, con el ren
 dimiento que debo, parezco ante la grandeza de vuestra se?or?a
 ilustr?sima y digo: que algunos bienhechores, compadecidos de
 la necesidad de dichas mis hijas, se han inclinado a mantenerlas
 en el colegio de ni?as de Santa Rosa de Santa Mar?a de esta
 ciudad, para que vivan recogidas logrando la educaci?n que se
 observa en dicho colegio. Y porque para su entrada en ?l es
 necesaria la licencia de vuestra se?or?a ilustr?sima, se ha de servir
 concederla, para lo cual estoy pronta a dar informaci?n bastante
 de legitimidad y limpieza de sangre de las dichas mis hijas, por
 cada una de las cuales se pagar?n anualmente de pupilaje sesenta
 pesos; y de ellos, por lo respectivo a do?a Rosal?a, se exhibir?n
 adelantados dos a?os, y se obligar? a la paga de los subsecuen
 tes don Fernando Bustillos, vecino hoy y del comercio de esta
 ciudad; y por lo tocante a do?a Guadalupe, se exhibir?n ahora
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 de pronto sesenta pesos, y don Miguel de Zaravilla, vecino tam
 bi?n de esta ciudad, se obligar? a la paga adelantada en los
 dem?s a?os que la susodicha se mantuviere en dicho colegio.
 Por tanto, a vuestra se?or?a ilustr?sima rendidamente suplico
 se sirva de hacer como llevo pedido, en que yo y las dichas mis
 hijas recibiremos gran bien y merced de la piedad de vuestra
 se?or?a ilustr?sima.

 Ana Maria Cabezas

 Valladolid, junio 12, 1755. Por presentada rec?base la informa
 ci?n que se ofrece, y dicha tr?igase, para en su vista proveer lo
 m?s que convenga. El ilustr?simo se?or don Mart?n de Elizaco
 chea, obispo de este obispado de Michoacan, del consejo de su
 majestad mi se?or, as? lo decret?, mand? y rubric?.23

 La falta de educaci?n formal no fue ?bice para la incor
 poraci?n de la mujer a numerosas actividades ni para la cabal
 comprensi?n de sus intereses personales o familiares. Todos
 los ejemplos usados hasta ahora apoyan esta afirmaci?n.
 De hecho, los procesos de las audiencias ofrecen tal varie
 dad de testimonios de litigios contra, entre, o por mujeres,
 que cabr?a hacer un estudio sobre su variedad, las clases
 sociales envueltas, su frecuencia y su significado socioeco
 n?mico. Los resortes m?s comunes en los procesos con par
 ticipaci?n femenina fueron los econ?micos, a los cuales nos
 reduciremos, aunque los casos criminales ofrecen matices
 sociales muy importantes. Un complejo microcosmos social,
 emocional, y familiar se rebela tras la escueta presentaci?n
 legal de Juana Antonia Zarda?a, que envolv?a a dos mujeres
 viudas y sin recursos. La madre us? la conocida f?rmula de
 la uni?n libre, pero sin lograr redimirse de la necesidad
 econ?mica en que viv?an la mayor?a de los miembros de las
 clases populares durante ese per?odo. Movida por la nece
 sidad us? sus innatas habilidades y logr? hacerse de algunos
 recursos econ?micos. El escueto relato calla detalles que
 hubieran permitido saber m?s sobre c?mo se pod?a logran
 ese objetivo. Sin embargo, tal superaci?n no significaba que
 la prole numerosa gozara de una vida m?s c?moda. Las leyes
 sobre partici?n de bienes volv?an a fragmentar los peque?os
 recursos. Los hijos ileg?timos quedaban fuera de los dere

 23 GSV/AHAOM, secci?n 5, leg. 253, rollo 753 977.
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 chos legales de herencia a menos que la expresa voluntad de
 los padres, como en el presente caso, los redimiera de las
 desventajas de su condici?n. Juana Antonia Zarda?a pre
 sent? su caso ante el obispo de Michoac?n, aunque la reso
 luci?n del asunto correspond?a a la audiencia. Obs?rvese que
 la peticionaria a?oraba el apoyo de un hombre que pudiera
 protegerla, y que en su falta recurr?a al obispo, padre es
 piritual de quien se esperaba una forma de justicia perso
 nal. Una mujer sin protecci?n pod?a, como en este caso,
 sufrir abusos y dilaciones, pero eventualmente algunas se
 rebelaban ante su vulnerabilidad.

 Ilustr?simo se?or:

 Juana Antonia Zarda?a, mujer leg?tima de Jos? Sandoval,
 puesta a los pies de vuestra ilustr?sima, digo: que habiendo falle
 cido mi madre do?a Josefa Mar?a Zarda?a y dejado por albacea
 a mi hermano Juli?n Zarda?a, quien me notici? haber dispuesto
 sus cosas, y dejando una cl?usula en que me dejaba treinta
 pesos, que viendo no cumpl?a a su conocimiento de la disposi
 ci?n [de las] cl?usulas de dicho testamento, y que vuestra ilus
 tr?sima vea la justificada justicia que me puede adjudicar, se ha
 de servir de hacer y mandar que dicho albacea y hermano pre
 sente el testamento, pues ha tiempo de tres a?os que no se ha
 dado cumplimiento a su disposici?n, ni saberse de qu? manera
 se hallan las cosas. Poniendo en la alta comprehensi?n de vues
 tra ilustr?sima que la dicha mi madre cas? en primeras nupcias,
 de donde tuvo cuatro hijos leg?timos, y es a saber que cuando
 falleci? su marido fue pobre, que no tuvo el uno ni el otro
 ning?n caudal. Y viuda que fue se comunic? con don Juan
 Antonio Vistrain, de quien tuvo por hijos a Juli?n y a m?,
 y a otro difunto. Y despu?s, con sus inteligencias, adquiri? las
 casas y dem?s caudal que tuvo, de lo que hizo su disposici?n.
 Lo que con esta noticia, y vista del testamento, vuestra ilustr?
 sima dispondr? de todo aquello que sea justicia, sin que en ello
 sea yo motivo ni causa en la indisposici?n de partes. S?lo dejo
 al arbitrio de vuestra ilustr?sima mande se d? cumplimiento al
 testamento, y por mi suma pobreza y cargada de hijos, se me
 entregue aquello que fuera de justicia; que me atienda como a
 m?sera desdichada sin tener razones con qu? poder defender mi
 derecho, ni hombre que pueda pedir lo que justamente deba
 alegar, m?s que al amparo, celo cristiano, que vuestra ilustr?
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 sima, como oveja de su reba?o, haga por esta pobre, y que
 esta alma de madre no carezca de su descanso.

 A vuestra ilustr?sima pido, suplico por el amor de Dios,
 me atienda s?lo en justicia, y mande lo que fuere servida su
 se?or?a.

 No firmo por no saber.24

 ?Qu? recurso quedaba a las mujeres sin apoyo masculino
 o material? Las desvalidas ten?an que recurrir a la caridad
 p?blica y privada. Muchos testamentos muestran ejemplos
 de donaciones grandes y peque?as a mujeres de todas clases
 y condiciones, allegadas, parientas o simplemente protegi
 das y amigas. No se ha logrado establecer patr?n alguno en
 cuanto a este tipo de ayuda econ?mica, pero sin duda su
 existencia respondi? a una necesidad real por parte de mu
 chas mujeres que sin educaci?n o preparaci?n para enfren
 tarse a la vida por sus propios medios sobreviv?an en un
 limbo econ?mico. Numerosos fondos destinados a ayudar
 a personas desvalidas, hombres o mujeres, quedaron esta
 blecidos como obras de caridad p?blica que la iglesia admi
 nistraba. Como queda dicho, la mujer recurr?a a la iglesia
 en busca de ayuda espiritual, legal y tambi?n econ?mica.
 De un grupo de cartas de petici?n dirigidas a los obispos
 Elizacochea y Escalona de Michoac?n, la mayor?a eran de
 mujeres pobres que rogaban por una suma cualquiera que
 las sacara temporalmente de sus necesidades. La siguiente
 es un ejemplo t?pico:

 Ilustr?simo se?or:

 Mi se?or, como pobre doncella sola y desamparada, con mi
 pobre madre enferma en cama y cargada de a?os, sin m?s abrigo
 que el de la Divina Providencia, puesta a los pies de vuestra
 se?or?a, le suplico humildemente por amor de Dios me socorra
 con una limosna, que de la Suprema Majestad tendr? vuestra
 se?or?a el premio, cuya importante vida guarde Dios muchos
 a?os en su mayor grandeza, como se lo suplico.

 Ilustr?simo se?or, besa los pies [o las plantas] de vuestra
 se?or?a.

 Clemencia Romualda [no es firma propia].25

 2* GSXJ/AHAOM, Ibid.
 ?s GSV/AHAOM, Ibid.
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 A trav?s de estos documentos se observa una serie de
 situaciones, actitudes y valoraciones t?picas de la sociedad
 colonial.26 Resaltan en ellas la ambivalencia y la complejidad
 que hacen pensar en la diversidad de motivaciones, de pre
 siones sociales, econ?micas y culturales, y de constricciones
 f?sicas y legales que rodearon a la mujer. Estos documentos,
 procedentes de un grupo que tuvo en com?n no s?lo su
 sexo sino restricciones de variado car?cter, nos permiten
 observar una sociedad de "deferencia" en la que algunas
 mujeres, a pesar de pertenecer incluso a la elite y recibir
 la pleites?a de sus subordinados, estuvieron colocadas, debido
 a su subordinaci?n legal, en una situaci?n de deferencia
 respecto del hombre. Esto se nota en todas las fuentes, ex
 cepto la referente a Mar?a Josefa de Obando. Pero aun en
 este caso, despu?s de cinco a?os en una posici?n de autori
 dad como administradora de propiedades familiares, la her
 mana de la condesa de Santiago fue desplazada por el arribo
 de Ignacio G?mez de Cervantes, su cu?ado, quien se con
 virti? en jefe de la familia.27 La condesa de Miravalle, a
 pesar de poseer y ejercer el poder en varias formas, tuvo
 que someterse a restricciones jur?dicas y ofrecer deferencia
 a su yerno Pedro Romero de Terreros para salvar ciertas
 stiuaciones legales. As? pues, en ?ltimo extremo, a pesar de
 las diferencias sociales, el pertenecer al g?nero femenino sig
 nificaba limitaci?n. Es m?s n?tida esta situaci?n en las seis
 partas escritas al obispo de Michoac?n en que varias mujeres
 de menor categor?a social apelaban la intervenci?n de una
 figura masculina, poderosa y paternal para solucionar situa
 ciones dif?ciles u obtener justicia o caridad. A trav?s de la
 mediaci?n del obispo las mujeres esperaban fortalecer su
 posici?n, que ellas ve?an o pintaban como d?bil. Cabe pre
 guntar, sin embargo, si esta autopercepci?n negativa era real
 o si era una imagen proyectada por la mujer para recibir
 la atenci?n deseada cuando se necesitaba. En una sociedad
 en la que un sexo est? supeditado legalmente a otro, la supe

 26 Nos permitimos caracterizar estas situaciones como t?picas tras
 observarlas con suficiente frecuencia en nuestras investigaciones de
 varios a?os y consultar los trabajos de otros colegas.

 27 John Tutino desarrolla una interesante tesis sobre el poder de
 la mujer en las familias de las altas clases sociales, el cual, en su
 interpretaci?n, s?lo les era permitido en situaciones especiales y, prin
 cipalmente, durante la ausencia de un patriarca masculino. Tutino,
 1981.
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 ditaci?n engendra una fuerza especial que, usada con saga
 cidad, se convierte en palanca de acci?n. Esta situaci?n re
 quiere de m?s an?lisis y atenci?n, especialmente cuando se
 comprueba gracias a otros documentos que las mujeres po
 d?an tomar decisiones importantes concernientes a sus in
 tereses personales y familiares que requer?an iniciativa pro
 pia y convicci?n personal, y que sab?an hacerlo. Su situaci?n
 de dependencia, pues, pueae verse como relativa y matizada
 por muchos factores.

 Yendo m?s all? de este tema, sin embargo, queremos esta
 blecer que hay m?s posibilidades que las de considerar si
 en la determinaci?n de estatus y la actuaci?n de la mujer en
 la sociedad predominaba el sexo o la clase. Cualquiera que
 sea la conclusi?n a que lleguen los historiadores sobre este
 tema, la realidad hist?rica misma de la mujer es poco cono
 cida. La determinaci?n de formas de conducta, la evalua
 ci?n de intereses, formas de represi?n y de resistencia, los
 canales de autoexpresi?n, las estructuras de las instituciones
 mismas que envolv?an a la mujer, son todos temas que a?n
 esperan investigaci?n.

 En ?ltimo extremo, la funci?n m?s importante de los
 documentos que hemos usado es la de ilustrar la variada
 gama de situaciones que pod?an ser parte de la vida feme
 nina en todas las clases sociales. No es necesario buscar
 hechos excepcionales o mujeres formidables para adentrarse
 en detalles significativos y fascinantes sobre la mujer. Estas
 fuentes demuestran la posibilidad de recobrar suficiente ma
 terial para crear una memoria hist?rica femenina que ayude
 a reconstruir el pasado de modo m?s equilibrado. Hasta
 ahora la falta de una memoria colectiva deja al historiador
 y a la mujer misma con una base endeble para la explica
 ci?n e interpretaci?n no s?lo del pasado sino del presente.
 Esta situaci?n puede superarse a trav?s del uso de una meto
 dolog?a nueva e imaginativa. Parte de la misma es permitir
 a las mujeres que hablen por s? mismas.

 SIGLAS Y REFERENCIAS
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