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La historia de la farnilia y de la rnujer en Latinoamerica 
ha empezado a denihar los Hlitos existentes sohre la falnilia 
patriarcal. El TnodeIo clasico de patriarcado domestico, co
mo estereotipo que persistia en la historia academica y en Ia 
visi6n popular, cornbinaha tres elementos. En primer lugar, 
el nudeo farniliar estaba bajo el dominio del hombre rnayor 
o patriarca. En segundo lugar, este tipo de familia estaba ex
tendida por toda la regi6n latinoamericana. Por ultirno, la 
opresi6n ejercida por el hombre sobre la rnujer en la socie
dad provenla de 1a suhordinaci6n de esta en cl seno de la 
familia. 

Veinticinco anos de investigaci6n en Latinoamerica so
bre las estructuras de la faInilia, las relaciones de poder en 
su seno y la participaci6n econ6mica de la Inujer, no permi-
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ten seguir n"lanteniendo la teorl;]. de que h subordinaci6n de 
la lTlujer al hon1bre adoptase exclusivan1ente dicho ll10dclo, I 
En particular la historia de hs falnilias en Mexico y Sao Paulo 
indica que el patriarcado clasico no caracterizaba a las elites 
de las ciudades," Los historiadores coinciden en que ni las fa
n"lilias encabezadas pOI' hon"lhn:s ni los patriarcas, 0ll1nipoten
tes en ellas, cran caracterlsticas generalizadas del orden social 
en las ciudades lnetropolitanas de Latinoall1erica, Sin ell1bar
go. no coinciden en 10 que a la sociedad rural respecta, Una 
e;ix~cialista en tenlJ.S de la lnujer C0ll10 Silvia Arroln, que cri
tica el estereotipo del patriarcado latinoall1ericano, afirll1a que 
la farnilia patriarcal prevalecia en las zonas rurales,3 

Aunque resulte contradictorio. los ll1isrnos que investi
gaban a las fan"lilias f1.uales, pese a que encontraban hetero
geneas forn1as de farnilia y de hogar, daban pOl' valido el 
patriarcado COnK) el sisterna que prevalecia en la sociedad 
agraria. inch,Iso cuando sus propias conclusiones contrade
clan esa teorla, Por 1'na.-; que se probara que en las zonas ru
rales CLin Inuchas las mujere.-; que rnandaban en su propia 
cas;). era COll1(1I'l qele los historiadores de la n'lujer 0 de ge
neru, sostu'v'ieran que la L-:ITlilia patriarcal era la instituci6n 
que rne,'alecICl <.en las %onc,," rurales, Explicahan, casi de for
Ina ritual, por que los rncdclos de fan"lilia que ellos encon
traha n en sus investigac;cn,c;s diferian del estereotipo de pa
L:-.:!'_ado LL\c.:ico.' En lIneas Qenerales. todavla entonces los 

L' . 

hi:-;[()riadcJre.<..; cle g[·n.el";) tencHan :.1 irlterprctar qLle el don1inio 
del hOI1'lbre en la fanlilia era 13. regia y que cualquier otra 
,'ari:Ulte se sa.Ha de 10 norll1al. 

!'v1i hip6tesis es que el pretenclic.lo rnodelo de patrial'
cado iatinoClrnericano basado en el control del hOll1bre so
hre el ;:ill1bito dOlnestico, es un estereotipo que no corres
ponde a la realidad hist6rica de las relaciones de genero en 
las zonas rurales y urbanas,' Fundan'lento esta tesis en el 
analisis de la abundante literatura sohre la farnilia latinoa
rnel'icana y en cl estudio de caso de un pueblo ll11.Iltictnico 
y ITl1..tlticlasista de NiGll'agua en eI perJ:odo con"lprendido en
tre 1830 y 1070, Con base en estos dos elell1entos propongo 
las siguientes hip6tesis: 1) la sociedad rural se caracterizaba 
poria heterogeneidad de las fall1ilias y porIa presencia, si 
no rnayoritaria, porccntua1ll1cnte significativa de hogares en-
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cabezados pOl' mujeres. 2) La opresion social de genero, 
que se define como un sisten1a de relaciones sociales asi
metricas basado en los diferentes roles asignados a cada se
xo, tuvo lugar en el alTIbito PLlblico, quiza n1as que en e! 
domestico. FundamenUindon1e en este estudio especifico de 
la Nicaragua rural, sostengo que las instituciones del gobier
no local, mediante el control del podel' judicial y adn1inistra
tivo a nive! popular, sisten1atizaron la opresion de genero 
en la sociedad rural. 

En este articulo ofrezco una vision general de la si
tuacion actual de los debates sobre las teodas del patriar
cado para luego exponer e! caso de Diriomo, un pueblo 
en el suroeste de Nicaragua. A continuacion analizo la 
institucion del patriarcado dentro de la comunidad indige
na y los distintos tipos de familias en la totalidad del lTIU
nicipio. Describo con detalle la forn1a en que el genero 
afecta a la economia y la polltica local. Luego estudio los 
mecanismos utilizados pOI' las instituciones pLlblicas para 
controlar la sexualidad y las peculiares interpretaciones 
del honor, la procreacion y la violencia sexual predo111i· 
nantes en Ia con1unidad. Finaln1ente fne fcfiero a 1a natu
raleza publica del patriarcado. Uno de los ejes centrales 
de este estudio se encuentra en el analisis de la relacion 
entre las estructuras de cbses y etnica con las forn13s de 
opresion de genera. 

Teorias sobre el patriarcado 

Los estudios feministas en el pasado consideraron el 
patriarcado como un sistema social n1ientras en la actual i
dad tienden a interpretar la subordinacion de la lTIUjer corDo 
una diversidad de procesos que se caracterizan par su frag
mentacion y variabilidad. l\1uchas felTIinistas del IDundo aca
demico sostienen que conpiderar e! patriarcado C0l110 siste
ma social I'equeriria homogeneizar las distintas formas de 
opresion de la mujer en un modelo que ignoraria clases, et
nias y otras diferencias de la subordinacion de genero.G Los 
criticos de la teoria del patriarcado sue!en afirrnar que la su
bordinacion de gene!'o no es sisternatica sino e'ventual, se 
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caracteriza por su diversidad y esta condicionada a clrcuns
tancias y rnomentos historicos concretos. 

El problelna de esta formulaci6n, n111Y corriente en es
tudios postmodernos, consiste en poner en la balanza 10 sis
ternatico y 10 eventual. El patriarcado es ambas cosas. Es 
sistematico en cuanto que las relaciones sociales reprodu
cen un acceso asirnetrico a los recursos econ6micos y al po
der basado en criterios de distincion sexual. Es eventual en 
10 que a clase y a la diversidad cultural e historica se refiere. 
Propongo aqu! una comparacion con el analisis clasista para 
esclarecer mi argumento-' Son muchos los cientificos socia
les que coinciden en que la explotacion es algo que se pro
duce de forma sistenlatica en las sociedades, aunque ad
quiere formas distintas en cada una de elIas. Lo miSlllO su
cede can respecto a las relaciones de genero. Por consi
guiente, los estudiosos del genero investigan tanto las es
tructuras patriarcales como su variedad de forn1as. Lo que la 
historia de las rnujeres y de las farnilias latinoamericanas ha 
hecho, es enfrcntarse a los estereotipos del patriarcado cla
sico. Por tanto, me propongo tratar esa tradicion, extendien
dola a la sociedad rural. 

Diriorrl.O antes del ca:fe 

A finales del siglo XIX los pueblos del suroeste de Ni
caragua se Vleron transforrnados por una revolucion social." 
En los albores de UFO la expansion del cultivo del cafe pa
ra la exportaci6n altero las relaciones de genero, la tenencia 
de la tierra, la cstructura de clases y la identidad etnica. Este 
acontecimiento, ITIaS que cualquier otro desde el cataclismo 
de la Conquista, carrlbio el universo social. El presente tra
bajo exalnina las relaciones de genera en DiriolTIO, una lnu
nicipalidad de Granada antes de 1a expansi6n cafetalera. 
Sostengo que las practicas sociales de genero en ese muni
cipio no se ajustaron al modelo clasico de patriarcado re
producido en el hogar, sino que fueron las elites masculi
nas, que encarnaban el poder politico del pueblo, las que 
sistematizaron la 5ubordinaci6n de la mujer en la esfera pli
blica a traves de las instituciones del gobierno local. 
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Antes de la llegada del cafe, DirionlO era una cOnluni
dad con pluralidad etnica y de c1ases, en la que predonlina
ba una econonlia de subsistencia. La tierra era un bien co
nlun, propiedad de la cOnlunidad indigena de Diriomo. El 
trabajo asalariado apenas se conoda 9 La producci6n de ca
fe anunci6 una nue,·'a era donde la propiedad privada eli
nlinaria, de fornla gradual, el anterior sistenla de tenencia 
de tierras. EI cornponente etnico, factor predonlinante en la 
estratificaci6n social, darla paso a una sociedad de clases 
basada en la propiedad de la tierra y el control del trabajo 
ajeno. Dos caracteristicas de este pueblo, antes de que fue
ra transformado por la revoluci6n del cafe, hacen de su es
tudio un caso de especial interes. Prinlero, el analisis de las 
practicas sociales de los ladinos e indios nluestra COnlO la 
diferenciaci6n de genero se estableci6 con base en la dife
renciaci6n etnica. Segundo, sin propiedad sobre la tierra y 
sin rnercado de nl3nO de obra, el sistema de clases a(ln no 
estaba denlasiado desarrollado. En ese contexto, las jerar
quias etnicas y de genero fueron factores esenciales en la 
diferenciaci6n sociaL 

Dirionlo cOnlprendla la n,ayor parte del enonne terre
no que rodeaba el adonnecido volcan MOnlbacho, el cua! 
separaba ese pueblo de la ciudad de Granada. El rico valle 
volcanico de Dirionlo se dividi6 en varias fincas, no delna
siado grandes, que a efectos municipares estaban considera
das COnlO haciendas. Menos de 1a cuarta parte de la pobla
ci6n vivia en el pueblo, la Il1ayorla en caserios 0 haciendas. 
Durante la epoca colonial, quiz;"i en el siglo :Xv'I, la Corona 
concedi6 a Dirionlo el titulo de "Cornunidad Indigena", y Ie 
otorg6 una legua cuadrada de tierra (4.338 acres, aproxinla
darnente). lO En el siglo :X'1X 1a propiedad comunal de la tie
rra y del ganado constituian el lazo comun que nlantenia 
unida a 1a COlnunidad Indigena de Diriorno. 

A pesar de los decretos coloniales que prohibian a es
panoles y ladinos residir entre indigenas, ya en el siglo 
XVIII los ladinos se asentaron en los pueblos indios, alqui
lando la tierra de las comunidades indigenas.l1 En el siglo 
XIX, esta tendencia JTIigratoria se aceler6 cuando la pobla
ci6n, huyendo de las rencillas creadas por las guerras civiles 
que plagaban Nicaragua desde su Independencia hasta 
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1858, huyo de las ciudades, en especial de Granada y de 
Leon, refugiandose en el campo. En la ultima epoca del pe
riodo colonial, las identidades etnicas se fueron diluyendo, 
y despues de la Independencia, la abolicion de las catego
rias raciales vigentes en la legislacion colonial acentuo esas 
ambigLiedades, produciendose asi un proceso de ladiniza
cion. No obstante, hacia 1850, ese proceso no estaba dema
siado avanzado en Diriolno. La cornunidad indigena conce
dia beneficios Inateriales, tierras y derechos de abasteci
Iniento de aguas a los de su propia etnia. El mas importante 
indicio que hoy tenelnos de la existencia de una definida 
identidad indigena consiste en que esta etnia ejercia el usu
fructo sobre los derechos comunales. Los ladinos, en Cafl1-
bio, se pueden definir mas claranl.ente nl.ediante la categoria 
de clase, que con la de etnia. La poblacion ladina de Difio
mo era, aunque pequena, poderosa. La elite polltica del 
pueblo era n1asculina y de origen ladino. COlno no existfa 
tierra privada en la municipalidad, la riqueza de los ladinos 
se nl.aterializaba en las mcjoras incorporadas a la misma, ta
les como cercas y arboles frutales, las que se consideraban 
propiedad privada, asi como en la capacidad de inversion 
en carros, casas, utensilios, Inuebles y animales. 12 

El Pat:riarcado en la COlll.unidad Indigena 

Los indigenas nicaraguenses del siglo XIX dejaron po
cos documentos historicos, 10 que dificulta su estudio. 13 

Despues de la lndependencia, los dOCUInentos legales ya no 
indican de forn-la sistematica la identidad etniea. Por suerte, 
en DirioIno, los que participaban en casas civiles y erimina
les acostuInbraban haccr referencia al grupo etnico al que 
pertenecian. No obstante, los indios no estaban bien repre
sentados en los archiVos judiciales del pueblo en relacion a 
su nUlnero, por motivos de pobreza y de discriminacion et
nica. Ademas, por razones econonl.ieas y culturales se abs
tenian de efeetuar quejas en un tribunal que era de domi
nio ladino. Tambien ellos tenian sus propios rnecanismos 
de resolucion de conf1ictos, los cuales, por razones obvias, 
estaban fuera de la orbita del Estado y de los dOCUlnentos 
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escritos. J'ylenos visihles todavia eran las rnujeres indias. 
I11aS discrinlinadas en Inateria de leyes y costunlbres que 
cualquier otro grupo en Diriomo, debido a su etnia, genera 
y pobreza. 

Los derechos de propiedad cOITIunal estaban diferen
ciados seg(Jn el genero, al rncnos c'n teorla. En b conluni
dad indigena, solo los honlbres disfrutaban de los derechos 
de lIsufructo de los bienes cOITIunales. El acceso de la I11ujeI' 
a estos provenia de los derechos d,c.' L1I11iliares rnascuiinos 
que, como miernbros de la cO!l1unidad, los heredaban los 
h0l11bres pOl' descendencia I113.trilineal. y luego, esos dere
chos pasaban a la 1l1ujer, que, a Sll veL:, los trasp;)s;)ba.)' Sin 
erTIbargo, existen evidenci;)s que hacen pensar que la exclu
sividad del honlbre en el control de la tierra no se cUITIplia 
de forma sisteI11atica. Ya a fines del siglo XIX las rnujeres 
solicitaron a la Junta J'ylunicipal que se les concediera el "de
recho de posesi6n", diciendo que ellas habian tenido y cul
tivado parcelas en las tierras c0I11unales. IS Las cofradias 0 
hermandades religiosas taI11bien concentraban el poder en 
sus dorninios, donde la mujer tenia vedada la participacion. 
Las cofradias controlaban los rebanos de ganado y las tie
rras de pasto. Las I11ujeres estaban organizadas en herrnan
dades que no controlaban los bienes producti'vos ni el po
del' politico. Las cofradias administr;)ban una parte iI11por
tante del bienestar ITIaterial de la cornunidad, mientras que 
la cOHlpetenci;) de las hermandades fenleninas se lirnitaba a 
la devoci6n religiosa. 16 

EI poder politico fonnal de las comunidades indigenas 
era dominio masculino. El alcak!e indigena, que asignaba 
los derechos de usufnJcto de las tierras cOHlunales, presidia 
la adI11inistraci6n Inasculina de la cornunidad. Solo pertene
clan a ella los hOI11bres y solo estos ejerclan el poder politi
co forI11al. EjeI11plo de ello son los documentos de Nindiri, 
una cOIl1unidad indigena pr6xiI11a a Dirionlo, los que atesti
guan la tradici6n de tOlllar decisiones dentro de una colec
tividad I11asculina. En la dccada de 1870, la cOHlunidad in
digena debatia la venta de sus tienas. I~ Los escritos sohre 
estas deliberaciones evidencian que solo los hombres parti
ciparon en elIas. En el terreno p(iblico, la con1unidaci indi
gena era tambien patriarcal; la n1ujer quedaba excluida del 
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poder politico y econ6mico. Lo que sucedia dentro de la 
familia se desconoce por cornpleto porque estas relaciones 
de genero en el mundo don"lestico quedaron ocultas a la 
historia. 

La heterogeneidad de las fanrilias 

Dentro del municipio de Diriomo, que a finales del si
glo XIX contaba con una poblaci6n inferior a los 4.000 ha
bitantes, las estructuras familiares varia ban considerable
mente. 18 Los registros de pleitos en los juzgados civiles y cri
minales entre 1838 y 1875 aportan informaci6n sobre las 
costumbres maritales. 19 Segun parece, son tres los modelos 
de cohabitaci6n. El primero de elias, era la uni6n cansen
suada 0 de hecho, dado que Inuchos hombres y mujeres 
del campesinado medio y pobre, indios y ladinos, nunca 
llegaban a casarse. El segundo, eran las familias dirigidas 
por mujeres, algo comun entre los ladinos de mediano y ba
jo estrato. Esto sugiere que tanto el matrimonio legal como 
la cohabitaci6n estable, no fueron normas universales antes 
de que se produjera la revoluci6n del cafe. Por ultimo, en
contramos el modelo del matrimonio. Estc predominaba cn
tre las elites ladinas del pueblo. 

En este periodo, los registros de los juzgados reflejan 
sesgos y prejuicios de clase, genero y etnia. La elite ladina 
suele apareccr cn asuntos de propiedad y los estratos mas 
bajos en casos criminales. Las Inujeres casadas, por 10 ge
neral, no estan presentes en casos de propiedad 0 en con
tratos, ya que la ley dotaba a los n"laridos dcl poder de con
trolar y administrar la propiedad de sus rnujeres. Debido a 
ella, los registros judiciales no son una fuente util de infor
maci6n sobre la incidencia del matrimonio en sus diferen
tes Inodalidades, en la mujcr. Sin embargo, la mayor pro
porci6n dc hornbres casados fr'ente a la de solteros en los 
registros judiciales, indica la tasa dc matrirnonios en el mu
nicipio y las difcrcncias etnicas y de clase en las pautas 
matrimoniales. 

Como indicaci6n de la tasa de rnatrimonios, entre 
1838 y 1875, de /(39 hOlnbrcs adultos registrados en el juz-

16 



gado de Diriomo, el treinta y siete por ciento eran solteros, 
el diez por ciento viudos, y el cincuenta y tres por ciento 
casados. La evidencia indica que la formalizaci6n de la pa
reja en el matrimonio, tiene mucho que ver con la perte
nencia a una clase social. Por ella la frecuencia de matrimo
nios se encontraba en proporci6n inversa a la pirarnide so
cial: cuanto mas elevada la posici6n social, encontramos 
una mayor proporci6n de casados y, al contra rio, cuanto 
mas baja, menor proporci6n. Esto se explica por varios fac
tores. El matrimonio era, fundamentalmente, una relaci6n 
de propiedad. En Nicaragua, como en todas las sociedades 
que seguian la tradici6n legal hispana, tanto hombres como 
mujeres podian heredar propiedades. Especialmente antes 
de que se produjera la acumulaci6n capitalista, las familias 
de elite de las zonas rurales de Nicaragua se valian del ma
trimonio para consolidar sus riquezas. 20 Los factores cultura
les tarnbien cjercian influencia en el comportamiento con 
relaci6n al matrimonio. Las familias ricas del pueblo aspira
ban mantener el c6digo cultural establecido por los patriar
cas de la naci6n. Estas consagraban el matrimonio mon6ga
rna a la rnujcr, y la poligamia, en la practica, a los hombres. 

EI cIero luchaba en toda Latinoamcrica para persuadir 
a los sectores populares de que adoptasen la instituci6n del 
matrilnonio y abandonasen la uni6n consensuada, 0 "matri
monio de fuga". Lo rnismo sucedia en el pueblo de Dirio
rno. A pesar de la presion de la Iglesia y el Estado para con
solidar una nl.oral cristiana, cran muchos los indios y los la
dinos pobres que evitaban el matrinl.onio. Como dificilmen
te poseian propiedades, no habia aliciente para desear for
Hlalizar el concubinato. Ademas, habia otras cuestiones mas 
prosaicas que no favorecian los actos nupciales tales como 
las tarifas de los servicios eclesiasticos. La costumbre colo
nial de imponer contribuciones mas altas a las parejas casa
das, podria haber dejaclo, como legado, cierta aversi6n al 
Inatrirnonio.21 Es()s factores pueden explicar la gran propor
ci6n de hombres y mujeres de Diriomo, ladinos e indigenas, 
que vivian en concubinato. Dado que la cohabitaci6n no se 
solia registrar en doculnentos judiciales, resulta imposible 
estimar la proporci6n de aduitos que vivian en uniones es
tables consensuadas. Sin embargo, la frecuencia con que 
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jueces, testigos y litigantes se referian a los no casados co
mo "los que vivieron Inaritahnente", hace pensar que esta 
era la relaci6n de pareja InaS corriente-"' 

La Junta Ivlunicipal reconocia que las faInilias susten
tadas pOl' rnujeres eran nUHlericanlente significativas, sobre 
todo cuando les convenia adrnitu'lo. En 1860, cuando la Jun
ta l\1unicipal cre6 nuev::J.s contribuciones fiscales, estipu16 
que "todos los hom.hIes y I1111jeres cabezas de fan"1ilia de es
te pueblo, sin excepcion alguna, eSlan obligados a pagar 
dos reales al ITIeS para construir una Iglesia y hasta que esta 
este completa"." En c::;te caso, la toquiclad predOITIin6 sobre 
la difeI'enciaci6n, incluso cU8ndo las fanlilias sustentadas 
por nlujeres fueran In;15 pobres que las sustentadas pOl' 
hombres. 

EI primer registro sistenl3.tico de cabezas de familia, 
que data de 1888-1889, confinna datos mas circunstanciales 
anteriores al !TIiSITIO. EI veintiocho por ciento de los estu
diantes registrados en la escuela del pueblo provenia de fa
ITIilias en las que la nlujer era "el padre responsable" 24 Este 
porcentaje es alto, sabre todo si se considera que los ninos 
procedian, en su rnayor parte, de fan"1ilias ladinas del pue
blo que tendian a ser 111;:i" acoiTIodadas y con mayor inci
dencia de matril110nios que ias indlgenas de los caserios. 

El rnodelo chbico de patriarcado doruestico, bas ado 
en la fan"1ilia mantenida pOl' el hOlnhre, no estaba generali
zado en los pueblos indlgenas de Nicaragua. En Diriorno 
predominaban las faInilias n1antenidas por ITIujeres, aunque 
se desconoce con exactitud su proporcion. En este caso, si 
bien la rTIujer se hah!a liberado del donlinio del honlbre 
dentro de su casZi, continuaba estando subordinada a la do
minaci6n masculina pn)rI1o\iida y sisternatizada desde las 
propias institucionc:i del gobierno ITlunicipal. 2' 

Diferencias de genero en la eCOnOlTI1a y la politica 

La subon.linaci6n de 1a Inlljer no fue, en principio, un 
asunto privado, ya que e! patriarcado se transfiri6 a1 terreno 
pllblico. Las constituciones de Nicaragua de 1826 y 1838 in
tensificaron el poder politico de la elite rnasculina de etnia 
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ladina. Entonces el sexo y la propiedad se convirtieron en 
requisitos para la ciudadania. Exclusivalnente hombres pro
pietarios disfrutaron de derechos politicoS 26 Las Illujeres, y 
la inlnensa mayoria de indios y ladinos no eran ciudadanos 
ni tenian derecho al voto. Hasta mediados de la decada de 
1860, el Estado nicaraguense era sumamente debil 27 En res
puesta a este vacio del poder central, departalnentos y mu
nicipalidades fortalecieron su autoridad. Los ciudadanos de 
Diriomo, unos cincuenta homhres ladinos, eligieron una 
Junta Municipal que funcionaba casi COUlO un comite ejecu
tivo del grupo local dirigente. EI alcalde, cuyo poder simb6-
licamente se expresaba en el uso que el hacia de distintos 
sombreros, era el jefe de la Junta y el juez de los Tribunales 
Civiles y Criminales de Prin"lera Instancia. 

La politic a n"lunicipal contribuyo, en gran Inedida, a 
creal· 0 reproducir las asirnetricas diferencias de genero. En 
el gobierno local, dominio exclusivamente masculino, se co
dificaron las nOriTlaS de conducta de hon"lbres y mujeres. La 
Junta y el alcalde establecian por sexos la divisi6n del traba
jo, la propiedad y el poder. La ley estipul6 los derechos de 
propiedad de la mujer, aunque dej6 ahierta la posibilidad 
de interpretacion de los lTlisrnos, sobre to do en 10 concer
niente a casos de honor, n"lanutencion de los hijos, paterni
dad, violaci6n y violencia don"lestica. 

Entre la Independencia y el "hoom" del cafe, la econo
mia mercantil de Granada entro en una fuerte recesion de
bido a las guerras civiles y a las rebeliones populares. l\1ien
tras en la ciudad la actividad comercial descendio brusca
mente, en los rnunicipios rurales predornino la econoIllia de 
subsistencia. No obstante, en Diriomo la elite ladina se de
dicaba a comprar y vender ganado, cosechas, carretas y he
rramientas. Los registros de las transacciones muestran ven
tas de cosechas por anticipado y acuerdos de arrendamien
to en especies. Es notable, en este periodo, la ausencia de 
un rnercado de tierras. 

En este medio la mujer participaba en la econon"lia 
Illercantil, aunque para algunas esta participacion estaba 
restringida por ley. Las lTiujeres casadas necesitaban el con
sentimiento de sus maridos para firrnar contratos 0 controlar 
propiedades. 28 Solo las viudas y las solteras disfrutahan de la 
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soberania de sus aetos legales. En DirioITlo la ITlujer tenia 
una iITlportante presencia en las actividades ITlercantiles. 
Ello se aprecia en el hecho de que la Junta so11a coneederle 
licencias de cOITlercio. En 1873 de las 42 personas registra
das en aetividades cOITlerciales, 15 eran ITlujeres y, entre 
ellas, algunas ocupaban una posicion iITlportante. 29 El ITlono
polio del aguardiente del ITlunicipio 10 ostento, durante ITlas 
de diez anos, la viuda Decideria RugaITla-'" Muchas ITlujeres, 
sobre todo las que vivian en el casco urbano, tenlan tien
das. Ineluso las casadas vendian en sus casas sal, telas, velas 
y otros pequenos, pero esenciales, articulos. Aunque dichas 
actividades fueran ITlenos iITlportantes que la venta de licor, 
este cOITlercio conferia a la ITIujer un poder econoITlico nada 
despreciable, que se hizo particularITIente evidente cuando 
las rnujeres de la elite eITlpezaron a prestar dinero para fi
nanciar a sus c!ientes. Ellas obligaban a los deudores a que, 
inforITlalITIente, hipotecasen sus bienes para asi asegurarse 
la devolucion de los prestaITlos. 5i ellos no poseian nada de 
valor, debian proITleter 1a devolucion del prestaITlO con su 
trabajo. Debido a la debilidad de la econornia carnpesina, 
las cOITlerciantes ladinas sollan tener bajo su direccion a un 
grupo de trabajadores endeudados. En caso de que ellas no 
requirieran del trabajo de sus clientes deudores, vendian el 
pagare de trabajo adeudado." Antes de que se produjera el 
auge del cafe, el trabajo asalariado era casi desconocido en 
los pueblos, corno tambien 10 eran otro tipo de actividades 
que transcendian el nueleo familiar. Por tanto, las prestaITlis
tas ladinas que tcnian a sus deudores por peones, ejercian 
una considerable inf1uencia econoITlica entre la cOITlunidad. 
5i bien las actividades ITlercantiles fueron poco importantes 
antes del auge cafetalero, despues de que este transformara 
la tenencia de la tierra y las relaciones laborales, prolifera
ron las prestarnistas cornerciantes. 

Tal y como han senalado 'varios autores, en Latinoa
.merica se cstablecio que el conlcrcio al por 111ayor era cosa 
de honlbres y el conlercio al par menor de mujeres.'2 En Di
rionlo, donde la nlayoria del cornercio era al por menor, al
rededor de un treinta y dos por ciento de las transacciones 
registradas entre 1853 y 1875 fueron efectuadas pOI' llluje
res, mayoritarian1ente solter'as 0 viudas." Algunas ladinas 

20 



que no Ilegaron a casarse, 0 que tardaron en hacerlo, se 
convirtieron en las nlatriarcas del cOnlercio locaL Se trataba 
de nlujeres solteras procedentes de farnilias pr6speras que 
controlaban la propiedad y tenian un pronlinente peso en la 
econonlla local. Posiblenlente estas ITlujeres decidieron evi
tar el nlatriITlonio 0 posponerlo hasta haber construido sus 
propias enlpresas. Para ell as la solteria significaba conservar 
derechos de propiedad que les perITlitian controlar su rique
za. Sin eITlbargo, independientenlente de la edad 0 grado 
de infiuencia, elIas figuran can el adjetivo de "ninas" en los 
docurnentos oficiales, 10 cual refieja una percepcion social 
contradictoria de estas nlujeres. A pesar de que tenian po
der econ6ITlico, se las consideraba ninas.·'" Por otra parte, a 
pesar de la discrirninacion legal y generica, la dOnlinaci6n 
del honlbre sabre la niujer en 10 que al cOITlercio respecta, 
fue ITlenor que en otras areas de la econonlla local. 

Aunque la participaci6n de la mujer casada en la eco
nOnlia rnonetaria estuvo muy restringida, algunas solteras y 
viudas figuraron entre la elite agraria del pueblo. En 1849 
cuando los hacendados locales fueron convocados por el 
Prefecto de Granada para hacer un prestanlo forzoso, se in
cluyo entre ell os a dona Juliana Molina, viuda y ganaderaY 
Anos mas tarde, el Alcalde pidio al Prefecto que se indenl
nizase a estos hacendados reduciendoles los inlpuestos. Al 
misnlo tienlpo indico que Dona Juliana Molina habia dirigi
do bien su empresa. Par las nlismas fechas, La Rayuela, la 
hacienda mas grande y productiva de la municipalidad, era 
propiedad de la nina Rosa Urbina. Aunque Ie estuviera per
mitido por ley controlar la finca, era Andres Macia, sobrino 
de Urbina, quien adlninistraba dicha hacienda.'" 

Debido al caracter colectivo de la propiedad de la tie
rra, el Alcalde de DirionlO intervino en Inuchos conf1ictos 
de propiedad y herencia. Segun la tradici6n legal hispana, 
las ITlejoras adquiridas a 10 largo de la vida InatriITlonial, lla
madas gananciales, se consideraba que pertenecian tanto al 
hombre COlno a la mujer. Ello generaba continuas contro
versias en los pueblos, posiblernente porque en ellos la pro
piedad privada era reciente.'- Ella se aprecia en el caso del 
fallecimiento de Antonia JilneneZ, ladina, esposa de Juan 
Evangelista Arias, y m.adre de dos hijos, en el que el Alcalde 
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tuvo que interpretar publicamente la ley de propiedad en el 
matrimonio. 

Jilnenez era una campesina acomodada que, junto con 
su lnarido, poseia las Inejoras de un chaguite, es decir, una 
pequena explotacion campesina. La propiedad cOlnprendia 
682 varas de pinuela 0 seto, treinta y seis arboles frutales, 
un canlpo de rastrojo y una pequena casa de paja, todo ello 
en estado ruinoso. 38 El Alcalde invito a los ciudadanos al 
chaguite de Jimenez-Evangelista y explic6: 

"Antonia. la falleeida. eontrajo lnatrirrlonio con el Sr. Juan Evangelis
ta. euando ninguno poseia propiedades. En el transeurso de su 
uni6n adquirieron. los bienes que se enurneran a continuaci6n ... Di
ehos bienes. deben ser repartidos a partes iguales. ya que son pro
ducto de su union matrimonial, siendo la ITlitad de ellos para el es
poso. y el resto dividido a partes igua!es entre los dos hijos del Hla
triITlonio ... "_w 

Aunque en caso de fallecimiento, las leyes, con res
pecto a la propiedad no hacian distinci6n de sexos, si la ha
dan durante la vida de arnbos miembros de la pareja. Me
diante el n.atrimonio la mujer perdia el poder sobre su pro
piedad. Es evidente que por ella algunas preferian quedarse 
solteras. 

5i bien la exclusi6n de la mujer respecto de la activi
dad econ6mica era parcial y desigual, y mayor en 1a pro
ducci6n que en el comercio, todas quedaban excluidas en 
cuestiones de poHtica. No obstante, el patriarcado publico 
no se lilnitaba al terreno politico y econornico, sino tambien 
a aquel que por error se ha llamado "vida privada" de la 
mujer, es decir, la sexualidad, la procreaci6n y el cuidado 
de los hijos. Estos aspectos de la vida, tanto de IDujeres co
IDO de honlbres, estaban controlados de manera publica. 

Procreacion, honor y violencia sexual 

El sexo, la procreaci6n y la crianza de los hijos se con
sideraban actividades privadas, cs decir, pertenecientes a la 
111ujer. Esta, a su vez, estaba excluida del terreno polltico. Pe
ro no existe sociedad alguna en la que la sexualidad, la pro
creacion y el cuidado de los hijos esten disociados de la vida 
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politica. La Nicaragua del siglo XIX no era Ia excepclon y 
esos aspectos de La vid:J coticliana cran regulados en la esfera 
publica por el poder !ll;l~;culino cjue ostentaba el gobierno. 

El sexo, b fecund:lci6n -Y' ]a rnatcrnidad estaban dife
renciadus por cb"c· y ctnLt. La clitt; ladina solo los aprobaba 
si sc <::nconLr:dxln cientP; ;:ie k>~; paran1ellos del matrimonio. 
Para las solreLis 0 viud:,lS f.::c:taban prohibidas las relaciones 
sexuales. En orras p::i!ahr:".:-;. el elerneni:o legitirnador de la 
ITlau.::rnidad, el sexo y ia reproducci6n para la elite ladina 
era, exclusivamente, el control directo del hombre sobre la 
mujer. Para la mujer de las capas 111eciias y bajas prevalecian 
otro tipo de normas, Estas Illujeres so11an tener relaciones 
sexuales con ladinos rico;" No se trataba de simples contac
tos esporadicos, como podria pensarse, sino que estos esta
ban regulados por leyes y costumhres, en 10 que a paterni
dad. nlanu,enci6n de 10:; hijos. custodia, lesitimidad y he
rencia respecta. 

Entre 1850 y 1 R7 5 se registraron en Diriomo cuarenta 
y tres solicitudes de pensi()n a!imenticia de madres solteras 
para sus hijos. Ejen1pln de ,,~llo es la Senora Josefina Bermu
dez que acuso al Senor .Eufreciano Alfaro de no cumplir con 
Ja lllanutencion de los hijos de a011-:>oS,·n Esta Inujer, registra
da como senora. no estaha casada y era de01asiado pobre 
COInO para contratar a un abogado. por 10 que el Juzgado Ie 
design6 lIno de oficio." EI hijo de Josefina Bermudez, de 
seis ITleses de edad, era fruto de una uni6n ilicita con el 
acusado, Bern1udez expiicaba al tribunal, cOJnpuesto por el 
Alcalde y dos rniernbros de Ia Junt;i. su lucha por Inantener 
a sus cuatro hijos en condiciones de extrc111a pobreza. Su 
abogado solicito que el senor Alfaro propoI'cionase, de for
ma inrnediata, alilnentos para su hija. sin csperar. C01110 esti
pulaba la ley, a que el pequeno aicanzase los tres anos de 
edad.-" El Senor Alfaro .. quien reconoci6 la paternidad, pro
rneti6 ac"t"r S()j',) jo e"";n",hrjr-, nor jcc,'v, v p,I'dl'O' la custodl'a <:.-<-'-". ~ '- - , __ ' '-J.r_'-_¥'_'-.<,J t-- .... -J. _~ -

de Sll 11.ijc) para asegur~;1i-.:.:.;e de Clue esfe Ie nl.antuviera en la 
vejez. EI Alcalde fall6 a Sll favor. 

1:;;1 caso Bc:nnllclez contra /\.lfaro ~s car~cterlstico ,de, ,lCls=~ 
confllctos de genero. en DlrIOD1,O. Fl aCll.~aclo era un l:~CNA~, 
casado y con capaCldad economlca sutlClente co~''Para "-f0-'V~, 
n1antener a 5U hijo. La Senora BerrllLldez, con tctr~rob;~t.'i';.\..p. ~\ 
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lidad ladina, bien enterada del funcionaITliento de las insti
tuciones legales de la elite ruasculina, trato de usarlas en be
neficio propio y de sus hijos. Este caso esclarece una serie 
de practicas sociales. Por ejeITlplo, tener hijos ilegitirllos era 
ITluy corriente en el pueblo y algunas ITladres solteras daban 
a conocer sus vidas privadas ante el Jurado de los patriarcas 
del ITlunicipio esperando con ello ITlitigar su pobreza. Los 
hOITlores de la elite, juzgados por sus parientes 0 sus hOITlo
logos de clase, sollan reconocer la paternidad a carnbio de 
la custodia de los hijos.'·' Por ultiITlo, los patriarcas de la ITlU
nicipalidad, desafiando los ideales de ITlaternidad, solian se
parar a las Hladres de los hijos. Para ellos, la ITlaternidad era 
sagrada solaITlente dentro del luatriluonio, en cuyo caso, era 
el padre quien legaln'lente controlaoa a la ITladre. 

El deseo de los hOlubres de asun'lir la custodia de sus 
hijos ilegitiITlos y "naturales" debe provenir Illas bien de IllOti
vos ITlateriales, que de vinculos sentirnentales." En DirioITlo, 
donde la tierra no era escasa ni se tenia en propiedad priva
da, era dificil conseguir nlano de obra porque los carnpesinos 
trabajaban para sus explotaciones farniliares. En esa situaci6n, 
era ventajoso tener el control sobre el traoajo de los parientes 
y, en especial, de los hijos, tanto Jegitirllos conlo ilegitiITlos. 

Estos casos de n'lanutenci6n de los hijos haoidos en 
relaciones extraluaritales indican que la pooreza solia ITlate
rializarse en las farnilias encaoezadas por ITladres solteras. 
La agricultura de suosistencia requeria una consideraole Illa
no de obra, de forITla que si para dos adultos era diffcil ha
cer frente a las tareas agricolas, para uno solo ITlucho Inas. 
Sin un hOHlbre adulto las faITlilias calupesinas encabezadas 
por una rnujer quedaban confinadas a la pooreza y, si ade
ITlas estas no contaban con un hOluore en la faITlilia, tenian 
un precario acceso a la tierra. En ese eSlado de cosas, para 
una ITladre soltera la perdida de un hijo, dejando de lado 
consideraciones eITlociona!es, era una suerte y taITlbien una 
desgracia. Suerte, porque era una boca ITlenos que aliluen
tar, y desgracia, porque era un brazo luenos para sustentar 
la econoITlia farniliar. 

La lueha por conseguir la luanutenci6n de los hijos re
vela tanto la subyugacion COIUO la resistencia de la ITlujer a 
las norITlas de 1a sociedad patriarca!. Cuando una DILljer en-
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tablaba pleitos, corria el riesgo de ser tratada con desprecio 
por los hornbres poderosos del pueblo. No obstante, esta 
era tambien una forma de denunciar la injusticia y exigir de
rechos legales. Retando los privilegios de los patriarcas del 
pueblo, estas mujeres hacian evidentes las contradicciones 
entre los ideales de genero de la comunidad y la politica 
que, con relaci6n a la n1ujer, ponian en practica las elites la
dinas del pueblo. 

Estas rnujeres resistian el c6digo moral patriarcal solici
tando un juicio para obligar a los padres a pagar la manu
tend6n de sus hijos. En 1872, Luisa Vallecio !lev6 a juicio a 
Andres Marcia, antiguo alcalde de Dirion10 y adrninistrador 
de La Rayuela. La Senora V;:dlecio solicitaba que el Senor 
Marcia reconociese ante la Ley la paternidad de sus dos hi
jos naturales y los Inantuviera. C

,? Marcia accedi6, pero a con
dici6n de que fuesen a vivir con el una vez que alcanzaran 
la edad exigida por 1a ley para trasladarse a casa del padre. 
Vallecio rehus6 esas condiciones, y prosigui6 el caso. En el 
transcurso del mismo se descubri6 que este senor tenia una 
hija natural con una amante que vivia en CTanada. Entonces 
el alcalde de Diriomo, para evitar posibles enfrentamientos 
con el senor Marcia, relniti6 el caso al juzgado de Granada. 
Durante dos anos se estuvo pasando este caso de una juris
dicci6n a otra. Finalmente se Ie orden6 a Marcia pagar la 
rnanutenci6n de sus hijos y se Ie otorg6 la custodia a Valle
cio. Pero esta fue una efimera victoria para Vallecio. La suma 
que se Ie asign6 a Marda como pago fue inferior a la rnitad 
de 10 que su denlandante pedia y, pese a ello, no se preocu
p6 por pagarla. Al cabo de un ana ella regres6 al juzgado 
solicitando el embargo de las propiedades de Marcia. Pero 
tambien esta vez sus diligencias fueron infructuosas. 

EI caso de Vallecio contra Marcia solarnente diferia de 
otros pleitos por nlanutenci6n de hijos nacidos fuera del 
matrimonio, en que la senora Vallecio era excepcionalnlente 
extrovertida y persistente y en que obtuvo algun exito, aun
que efimero, en su gesti6n. Ella pertenecia al estrato social 
medio de la comunidad ladina del pueblo y, por tanto, era 
rnenos "rulnerable al poder de los patriarcas que otras muje
res que peleaban-por la miSlna causa. Al describir las fla
grantes hazanas sexuaies de Macias, tarnbien senal6 que 
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eila no habla sido la prinJ<':,ra ni la ultima de sus arnantes y, 
por supuesto, [rat6 de> 1111pedir que Macias la t-idiculizase en 
publico danando aSl su reputaci6n y sentiInientos 4b Pero 1a 
revel<l-ci6n publica de [0:-' actos del acusado, no merm6 10 
rnas ll11nirno su carrera. sino que 111as bien, sirvi6 para pro
nlocionarle. 

Los patriarcas del pueblo obligaban a algunas madres 
solteras a separarse de sus hijos y, en otros casos, era 1a 
misrna pobreza la que Londucia a dicha separaci6n. En 
efecto, la enajenaci6n de los hijos era corriente. Los padres 
pobres, ante la necesidad, se veian obligaclos a dar 0 ven
der sus mas preciados bienes: sus hijos. Esas transaeeiones 
se sollan haeer de 111anera informal aunque, en oeasiones, 
se legalizaban. Cuando algo saHa Ina! acudian a los juzga
dos. En 1860 Santiago L6pez, en representaci6n propia y de 
5U 111ujer, solicit6 ai Aicalde la recuperaci6n de sus dos hijos 
menores. El ano anterior los habia regalado a una tia que 
'viv!a en el casco ud::-ano. Descle entonees, habian estado 
trabajanelo todos los elias, sin parar, de la ITlanana a la n0-
che, en tareas derllasiado pe~aelas para sus cortas edades.'
Tarnbien ahundaban casos de ninos huerfanos que iban a 
parar a rllanos extranas. Esto se debia a 1a alta rllortalidad 
entre la poblaci6n adulta. ya fuera por guerras, panos, a en
fennedad_ En tales clrcunstaneias, cuando no existia ningLln 
farniliar que pudiera responder par el huerfano, se conceala 
ia custodia del rnismo a uno de los p:Hriarcas del pueblo 
que, casi SielTlpre, io explotaba eOlno sierv'o 0 trabajador en 
su casa.',8 

El poder de la ideoiogia, con frecuencia, haee que los 
historiadores vean la fanlilia y la maternidad como algo na
tural e inn1utable, mas que como instituciones condiciona
das socialmente. Las costumbres de genero que prevalecie
ron en Diriomo, sohre todo entre el eampesinado hunlilde y 
mediano, no fueron las de un patriarcado cL'isico. Se encon
rraba rnuy extendida la union consensuada, prevalccian las 
madres solteras, ~l nun1ero de huerfanos era 111UY elevado y 
era frecuente la separaci6n de los padres, en especial las 
Inadres de los hijos. Esas costuIl1bres dieron a la n1aternidad 
y a la familia un caracter peculiar. En los estratos mas bajos, 
las familias eran unidades variables que solian estar encabe-
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zadas por ITlujeres y cuya cornpoSlClon reflejaba un futuro 
incierto. Las norITlas de genero de la faITlilia patriarcal refle
jaban las pn'icticas sociales de Ia elite rural. 

En el DirioITlo del siglo XIX, el conlportaITliento de la 
poblaci6n con respecto a la sexualidad reflejaba las divisio-' 
nes etnicas y de clase en el rTIunicipio. Los patriarcas, que 
juzgaban cas os de honor, abuso sexual, violaci6n y secues
tro, establecieron dos tipos de c6digos de conducta. Uno 
para las ITlujeres de la elite laciina, que aplicaba la pureza 
sexual antes del ITlatriITlonio y la ITlonogaITlia despues de el. 
EI otro, en caITlbio, toleraba la violencia sexual con respecto 
a la ITlujeres subordinadas. W Hubo un casu de restituci6n de 
honor que afect6 ados ITlujeres casadas: Juana Carballo y 
Olaya Vazquez. En 1865 Carballo acus6 a Vazquez de "oca
sionar la perdida de su honor COITlO buena ITladre y esposa, 
el eual he sabido preservar descle ITli ITlatrirnonio ... "SO Carba
llo acus6 a Vazquez de difaITlaria can la acusaci6n de tener 
relaciones intiITlas con su 111.arido. En el juicio Carhallo afir
ITl6: "Habida cuenta de que el PLlblico juzga la conducta [se
xual] de las personas, no puedo perrnitir que cl diablo que 
arruina lui reputaci6n y ITli persona pase por ITli lado en si
lencio"." Fueron diecisiete los testigos que dieron testiITlo
nio del caracter y de la condueta de Carballo, de Vazquez, y 
de sus ITlaridos y parientes. Despues de un juieio lento y 
costoso, el juez encontr6 a Vazquez culpable de difaITlar a 
Carhallo, y la sentcnci6 a seis rneses de prisi6n. El honor de 
las ladinas de la elite del pueblo no se tOll1.aba con ligcreza. 

Este casu resulta interesante por dos razones. En pri
ITler lugar, coincidia con transforITlaciones en la legislaci6n 
relativa a las ITlujeres. En otros tieITlpos no habria sido co
rriente que una n1ujer casada apareciera en la Sala del Juz
gado de Dirion10. Solo las viudas y las solteras habian teni
do voz en las instancias judicia!es, ya que las casadas ha
bian sido representadas por sus luaridos. En este juicio, 
Vazquez, siguiendo la costu111bre, hab16 par boca de su n1.a
rido, n1.ientras que Carballo estuvo presente y habl6 por si 
ITliSn1a, aunque con el consentirniento de su esposo.52 En se
gundo lugar, este casu entraftaba el sentido del honor, ex
presado como "buena n1adre y esposa". EI honor tenia es
pedficas connotaciones etnicas y de clase. Este significaba 
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una virtud a la que ITluchas ITlujeres del ITlUnlClplo no po
dian aspirar 0 de la cual eran excluidas, COITlO en el caso de 
las ITlujeres pobres y las ITladres solteras. 

Si los juicios por ITlanutenei6n de los hijos eran en sl 
aetos de resistencia, la defensa del honor encarnaba la 
aceptaci6n feITlenina de la dOITlinaci6n del hombre. Asi, las 
ITlujeres de la elite que defendian su honor en los tribuna
les, eran c6mplices de su propia suhordinaci6n. Las salas de 
los tribunales eran escenarios kafkianos, lugares en los que 
se sentaban los patriarcas para juzgar la sexualidad felueni
na. Ellos codificaban 10 que consideraban como COHlporta
ITliento legitim~ y juzgaban el grado de conforITlidad de la 
rnujer. A Hlenudo ellos mismos estaban iITlplicados en los 
juicios. La obediencia era recompensada con la seguridad 
econ6ruica y la respetabilidad publica. En cambio, las luuje
res que se resistian al c6digo patriarcal eran condenadas al 
ostracismo sociaL 53 

Los patriarcas controlaron tanibien, aunque de forma 
distinta, la vida sexual de las niujeres hUITliides. En el caso 
de las indigenas, la diseriITlinaci6n etnica reforzaba el sexis
lno y viceversa. Su clase y etnia las convertia en objetos se
xuales de las elites ladinas. Por ello, eran corrientes las acu
saciones de violaci6n, agresi6n sexual, apaleaITliento y se
cuestro de mujeres. Muchas de las denuncias que aparecen 
en los registros de los juzgados eran de ITlujeres hUITlildes 
contra hombres de la elite. La inmensa ITlayoria de eJlas no 
eran atendidas porque los jueces consideraban que no exis
tia la suficiente evidencia para llevar a cabo un juicio.54 Tal 
es el caso de Gertrudis Banegas, quien acus6 a un miembro 
de la Junta Municipal por violaci6n y secuestro de su hija. 
La acusaci6n se desestiITlo en Diriomo, pero dado que Ba
negas tenia buena posicion econ6ITlica y entendia de politi
ca, pudo conseguir la transferencia del caso a Granada. 5O La 
cantidad de casos de violencia sexual y de denuncias deses
tilnadas, hace pensar que las relaciones sexuales y la pro
creaci6n extrarnatrirnonial de las indias y ladinas pobres, no 
solo se aceptaban, sino que se daban por un hecho. Los pa
triarcas no trataban la violencia sexual contra las rnujeres de 
las clases rnas bajas con"lO delito, especialITlente cuando era 
uno de ellos quien 10 conieria. 
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II 

Tanto mujeres como hombres subordinados eran las 
victimas de la violencia sexual contra las mujeres. Hecho 
evidente es la acusaci6n de Marcelino Cano contra el cura 
de la parroquia de Diriorno por retener ilegalmente a su es
posa.56 En dos ocasiones, cuando Cano fue a recoger a su 
esposa dona Carmela Aguirre a casa del cura, este ultimo 
no permiti6 que Aguirre se rnarchase, dandole al esposo de 
la vlctima un golpe en la cabeza. La primera vez, Cano no 
hizo nada, segun 61, por ser el cura una "persona de digni
dad". La segunda, Cano, en un enfrentamiento con el cura, 
perdi6 la visi6n en el ojo izquierdo 10 que, alegaba, Ie im
pedia trabajar. Cuando el obispo de Granada visit6 Diriorno, 
Cano, infructuosaInente, se quej6 con el. Furioso por la falta 
de respuestas y frustrado porque el cura seguia maltratando 
a las gentes del pueblo, Cano decidi6 acudir a la ley. 57 El Al
calde de DirioI110 se rehus6 a escucharle poniendo como 
pretexto que, si 10 hacia, anirnaria a las personas del mismo 
estrato social de Cano a cuestionar a las autoridades. 

El caso revela la opresi6n de genero y de clase que 
sufrian los campesinos ladinos de estratos rnedios. Tanto el 
Obispo como d Alcalde se unieron para callar a Cano, en
cub!-iendo cuanto habia sucedido. Aunque por el testimonio 
no queda claro si el cura detuvo a Aguirre por motivos se
xuales 0 mas I11undanos, 10 cieno es que ella habia sido re
tenida en contra de su voluntad. Unos y orros, hombres del 
clero y seglares, se creian con derecho a obrener cierto tipo 
de favores de las mujeres humildes. El hecho de enfrentarse 
a ese privilegio patriarcal Ie cost6 a Cano una paliza. Los 
hombres de la elite ejercian d poder sobre aquellos que in
tegraban las clases Inas bajas, controlando los cuerpos de 
sus rnuJet·es. 

El Patriarcado PUblico 

En la Nicaragua rural el dominio masculino sobre la 
nlayoria de las rnujeres se fundarnentaba en el patriarcado 
domestico y la exclusi6n de la rnujer de la esfera econ6rni
ca. Sin embargo, es necesario tarnbien considerar los llrnites 
de la subordinaci6n fernenina. La extend ida practica de no 
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casarse lirnito el grado de control de los hornbres sobre su 
pareja. Por otra parte, rnujeres jugaban un papeJ inlportante 
en el cornercio. EI fundarnento de la opresion de las rnuje
res se encontraba en la construccion del poder de generO.58 
Los hOInbres de la elite codificaI"on e hicieron curnplir un 
orden social que sOInetio a la rnujer. 5i bien la subordina
cion variaba en fornla y grado, a ninguna rnujer con inde
pendencia de c1ase. etnia, 0 estado civil se Ie perrnitia parti
cipar en la esfera polltica. Adern;is de negarseles voz y voto 
en la politica, se les excluyo de la ciudadania a nivel nacio
nal. En la Nicaragua rural, la subordinacion de la rnujer te
nia una connotacion de tipo social, Inas que individual. 

Las instituciones estatales sisternatizaron la opresion 
de genero en funcion de la naturaleza de la politica, la eco
nOl111a y la sociedad inlperantes en la Nicaragua del siglo 
XIX. A nivel nacional, los tcrratenientes y cornerciantes lu
chaban por forja! el Eswdo y la Nacion y por establecer un 
control hegen16nico sobre la poblacion. Antes de la Ilegada 
del cafe no lograron alcanzar esa rneta. Debido a que el 
poder politico se concentraba a nivel local, la elite trato de 
establecer su control politico sobre Nicaragua en los depar
tal11entos y 111unicipios. Los honlbres, terratenientes ladinos 
y cornerciantes, futura clase gobernante, explotaron el ge
nero y las diferencias de clase y etnia para dorninar a los 
sectores subordinados. Negando a las mujeres el acceso al 
poder politiCO, los hornbres del grupo dominante consoli
daron el suyo. 

Conclusion 

En el siglo XIX, el patriarcado clasico de Nicaragua, 
basado en la familia, estaba apoyado idcological11ente pOl' 
la Iglesia y el Estado. Como practica social, sin eIl1bargo, 
distaba rnucho de constituir una institution universal en los 
pueblos rurales. Esta situacion llevo al padre Agustin Viji!, 
coadjutor de Granada, a afirmar en 1846 que "solo el matri
monio puede preservar la sociedad". S9 5egun esta opini6n 
bastante extrernista, la supervivencia del orden social de
pendia del dominio rnasculino en d seno del hogar, un do-
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minlO masculino que contaba con el abierto respaldo de la 
Iglesia. 

Sin embargo, existen pruebas en Dirionlo que indican 
que a mediados del siglo XIX la estructura de fanlilia pa
triarcal se encontraba generalizaoa solo entre las clases do
minantes y algunos de los sec[ores Inedios. Rodeada de nu
merosas farnilias de pobres encabezadas por nlujeres, la 
elite masculina de Dirionlo intent6 perpetuar un orden so
cial de genero que reforzara su control dentro y fuera dei 
a111bito domestico. Para este efecto utilizaron su autoridad 
politica para regular la sexualidad. ilTlpOner nonnas en 111a
teria de sustento de los hijos y composicion de la unidad 
familiar y establecer un codigo de conc.!ucta de genera. En 
la practica, como en el nivel ideologico, el a111bito publico 
y el dorneslico se reforzaron mutuarnente en la COnSlnJC
cion y la reproc.!uccion de las relaciones de poder de gene
ro, Inanteniendo la autoridad de los hombres de la elite. 
Ellos crearon un entran1ado de nonnas y reglas 1110rales de 
genero diferentes para la elite !adina y para los estratos 
mas pobres. 

Este estudio de DirionlO pone en duda la opInion ex
tenc.iida de que el patriarcado chisico, basac.io en la familia, 
constituia la clave para poder entender las relaciones de ge
nero en la Arnerica l.atina rural. Las ;.:onclusiones de este es
tudio coinciden con las cada vez 1118.S nunlerosas pruebas, 
extraidas a partir de varios casas en tod:.! Latinoamerica, de 
que el patriarcado clasico no constituye una forrnulacion 
adecuada par:l comprender las relaciones de genero en la 
Arnerica Latina 111ral, sobre todo en los siglos XIX y XX. Es 
necesario seguir investigando en este campo, para asI poder 
deternlinar si la heterogeneidad de los distintos tipos de fa
milia y la intervencion de las institucignes pol:iticas locales 
en la const11JCcion del genero eran car",qer!sticas propias de 
los pueblos indios de la meseta nicarag'i.iense, de todo el 
p:lls, 0 de amplias regiones de Alnerica Latina. Al plantearse 
estas cuestiones, los historiadores debcrian anaiizar el alnbi
to publico y el anlbito dornestico y cOlno se interrelacionan 
a ]a hora de con1prender 1a estructura de poder de genero, 
en lugar de abordar estos dos anlbitos como entidades se
paradas. 
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Un estudio exhaustivo de c6mo se establecieron las 
relaciones de genero, de sus transformaciones, de las resis
tencias que generaron, tanto en el ambito publico como en 
el domestico, hara posible elaborar con rigor la historia del 
poder masculino y femenino en Centroan.erica. Pongamos, 
pues, un poco de orden en esa historia para asi poder com
prender nlejor el Inundo en que VlVlmos en aras de trans
fonnado. 
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sexuality and power in 1Vew Afe:xico, 1500-1846, (Stanford, Stanford 
University Press, 1991); Fiona Wilson, 'La Inujer y las transfonnacio
nes agrarias en AInerica Latina; Revisi6n de algunos conceptos que 
fundamentan la investig-dcion', en Carmen Diana Deere y Magdalena 
Leon, eds., La mujer y la politica agraria en America Latina (J'vlexi
co, Editorial Siglu XXI, 1986); Mark D. Szuchrnan, Order, Family 
and Community in Buenos Aires, 1810-1860 (Stanford, Stanford 
University Press, 1988); y las tres publicaciones del Journal of Fa
mily History dedicadas a America Latina: vol. 3 no. 4 (978); vo!' 10, 
no. 3 (1985); y el vol. 16, no. 3 (991). 

2. Seg(tn Arrom, " Se esta haciendo patente que nuestra percepcion de 
la faInilia Iatinoamericana tradicional es, en 10 esencial, un ntito ... La 
hipotesis que propongo es que, en la pcictica. el patriarcado puede 
haber estado menos generalizado en tieIllpDs 'tradicionales' de 10 
que 10 estaba a ITlediados del siglo XX-. Historia de Ia rnujer y de la 
fatnilia latinoarnericanas, Histaria Mexicana, vol. XLII, no. 2 (octu
bre-diciembre, de 1992), pp. 398 y 401. 

3. ArroIn, Women of Mexico City, op.cil., pp. 149-150, 152; e Historia 
de la Mujer, op.cit., pag. 399. 

4. Entre las publicaciones sobre las mujeres y la familia en America La
tina se encuentran las siguientes: Ann Hagerlllan Johnson, '-The iITI
pact of Market Agriculture on Family and Household Structure in Ni
neteenth-Century Chile", en Hispanic American Historical RevieuJ, 

vol. 58,no 4 (novieITlbre de 1978), pp. 625-648: Dona Guy, "Women 
and Peonage in Argentina", en Latin America Research Review, 16, 
no.3 (1981), pp. 65-89; John Tutino. "Pow-er, Class and Family: Men 
and WOITlen in the Mexican Elite, 1750-1810", en TbeAmericas, voL 
39, no.3 (1983), pp. 359-382; Robert McCaa, 'Calidad, Clase, and Ma
rriage in Colonial Mexico: The Case of Parrai, 1788-90', en Hispanic 
American Historical Review, vol. 64, no. 3 (1984), pp, 477-501; 
Asuncion Lavrin, ed., Sexuality and 1'.tarriage in Colonial Latin 
America (Lincoln, University of Nebraska Press, 1989); Y Elizabeth 
Anne Kuznesof, "The History of the FaITlily in Latin AInerica: A Criti
que of Recent Work", en Latin A>nerican Research Review, vol. 24, 
no. 2 (1989), pp. 168-186. 

5. Seg(tn palabras de Joan Scott, " El genera, es un cOITlponente de las 
relaciones sociales, que se basa en los diferentes COITlporta=ientos y 
roles entre seXDS opuestos~ y encierra la fanna prirnaria de las rela
ciones de poder, en la sociedad", en Gender and the Politics of His
tory (Nueva York, ColuITlbia University Press, 1988), p. 42. 

6. Con respecto a la concepcion del patriarcado como sistelna social, 
ver Heidi HartITlann, "The Unhappy Marriage of MarxisITl and FeITli
niSIn: Tov.rards a ITlore progressive union" en Lydia Sargent editora, 
""omen and Revolution (Bostun. South End Press 1981) pp. 1-41; 
con respecto a ]a 5ubordinacion de la rnujer, ver Michele l~arrett y 
Anne Phillips, editores, Destablizing Theory (Cambridge, U. K. Po
lity Press, 1992), 
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7. Relaciones 0 diferencias genencas y de c1ases, no son la misma co
sa, ni se pueden analizar bajo perspectivas similares. Sylvia Walvy 
cae en ese error en Theorizing Patriarchy (Oxford, Gran Bretana, 
Black~ell, 1990). 

8. Para vn an:ilisis de esta revoluci6n social. ver Dore. Elizabeth; "Land 
Privatization and the Differentiation of the Peas'antry: Nicaragua's 
Coffee Revolution, 1850-1920"; Journal of Historical Sociology, vol 8, 
n" 3 (septiembre 1995), pp. 303-326. 

9. A comienzos del sigl6 XIX, la tierra del mun,c,p'o de Diriomo perte
necia a la Comunidad Indigena del mismo. 

10. Para mas detalles sobre la tenencia de tierras de las comunidades in
digenas de Nicaragua en el periodo colonial, ver Linda Nev..rson, In
dian Survival in Colonial Nicaragua (Norman, University of Okla
homa Press, 1987), pp. 174-180; Y German Romero Vargas, Las Es
tructuras Sociales lie Nicaragua en el siglo XVIII (Managua, Editorial 
Vanguardia, 1988). 

11. En 1753, veintiun ladinos VIVIan en Diriomo, entre una poblaci6n 
total de setecientos trece habitantes. En aquella epoca ser ladino 
significaba no ser espanol ni indio, esto es, ser mestizo 0 mulato. 
Estas cifras fueron anotadas por un arzobispo que viajaha por Ni
caragua para juzgar las condiciones en las que se encontraba la 
IgleSia, y por ello se han de considerar aproxilnativas. No queda 
claro si estas cifras incluyen los caserlos rurdles. Aunque una po
bIaci6n ladina inferior al 50/0 indica que la inmensa mayoria de la 
pohlaci6n de Dirimo era indigena. Archivo General de Indias AGI, 
Guatemala. Leg. 951, Visita Apost6lica ... hecha por el I1ustrisimo 
Senor Don Pedro Agustin Morel de Santa Cruz, el 8 de septiembre 
de 1752. 

12. Hasta la decada de 1860 las transacciones de propiedad en Diriomo 
consistlan en la compra y venta de Inejoras. estas ultimas. referidas 
a la tierra, aunque no se compraba la tierra en sl misma. Este siste
ma de propiedad queda patente en los documentos de compra, tes
tamentos y en disputas de propiedad. Ese seria el caso del "senor 
Tiffer intentando la prohibatoria a don Vicente Espinosa sobre una 
huerta .. ", Archivo l'v1unicipal de Diriorno (que a partir de ahara citare 
como AMD), Juzgado Unico Constitucional de Diriomo, 23 de enero 
de 1864. 

13. Un analisis de las comunidades indigenas de las montanas de Nica
ragua, como Matagalpa se encuentra en Jeffrey L. Gould, "Vana ilu
si6n". The Highlands Indians and the Myth of Nicaragua Mestiza, 
1880-1925', Hispanic American Historical Reuiew vol. 73, no.3, 
(993), pp. 393-429 

14. AMD. Aetas de la Junta Municipal, del 15 de novien1hre de 1848. 

34 

Newson descubri6 que en el siglo XVIII las tierras indigenas se ad
judicaban a los cabezas de familia y se heredahan por descendencia 
masculina. Si un hombre no tenia descendientes varones, las tierras 



de su propio uso revertian en la Comunidad y era el cabildo quien 
las readjudicaba. Newson, op.cit., pp. 176-177. 

15. AMD, Corporacion Municipal, Asunto Tierras Ejidales, Leg. 2, folio 
11, Marta Lopez pide posesion efectiva de una huerta el 11 de abril 
de 1886. Marta Lopez, mujer soltera, tra.s la muerte de sus padres, 
solicito el derecho a tener una parcela, que elias habian cultivado, 
en las tierras comunales. Idem. folio 16, Maria de Jesus Cano pide 
poses ion efectiva de una huerta de 15 manzanas en Santa Elena, el 
19 de marzo de 1896. IVlaria Jesus Cano. viuda, solicito derechos de 
tierras que habia heredado de su marido. 

16. AMD, Actas de la Junta Municipal, de 20 de febrero de 1847; AMD, 
Aetas de la Junta Municipal de 23 de enero de 1865. La Junta asig
no tareas re!ativas a la celebracion del dia de la Virgen de la Can
delaria. 

17. AMD, Ramo de agricultura, 1978, Deliberaciones: Comunidad Indi
gena de Nindiri, 18 de febrera de 1878 

18. Debido a la ausencia de datos de un censo de la Nicaragua del siglo 
XIX, hago mis cilculos de Iistados no publicados del censo de 1906 
que registran una poblacion n"lunicipal de 4.188 personas. AMD, Li
bro de Aetas de la Junta de En'lpadronarniento encargada de levan
tar el censo de la pablacion de Dirion'lo, en 1906. 

19. Los registros judieiales ofrecen el estado civil de los litigantes. testi
gos y del alcalde. Tarnbien con frecuencia se refieren a las unianes 
consensuadas, incluyendo ~u duraci6n. 

20. Las diferencias entre las leyes napole6nicas y anglosajonas con res
pecto a la herencia cran significativas en las fornlas de consolida
ci6n de las riquezas y acun'lulaci6n de capital. En el caso de las le
yes napoleonicas, la propicdad sc dividia entre los descendicntes le
gitimos. En las anglosajonas prevalecia la prirnogenitura y par tanto, 
heredaba el mayor de los hijos. 

21. Ne>vson. op.cit., pp. 156-157. 

22. En Dirioillo no existieron registros parroquiales hast a la decada de 
1930 y se hace referencia a las uniones consensuadas mediante ex
presiones COlTIO: '"vivieron ITlaritahnente" y ""concubinato". 

23. AMD, Libro de Aetas 1'vlunicipa!es que !leva esta Secretaria en e! Co
rriente Ano. 1 de enero de 1860 (folios 5-7); y eI Acta de la Junta 
Municipal de Dirion"lo, de 23 de rnarzo de 1860. 

24. A,,'\-lD, Inspeccion local del Pueblo de Dirion'lo, Censo anual de ni
nos y ninas, 1888, 1889. Si un niil.o vivia en una familia sustentada 
por un hombre, este era registrado con"lO el padre responsable. L,s 
n~ujeres eran registradas solo· en caso de que en la familia no hubie
fa ningC)n hombre adulto. Esas I11ujeres cran viudas, rnadres solteras 
o curadoras. 
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25. Los docuDlentos hist6ricos no esclarecen hasta que punto las fatni
lias encabezadas por tnujeres pudieran depender 0 no de las enca
hezadas pOl' hOlllbres 0 5i fos hijos rnayores asurnian obligaciones 
propias del cabeza de familia. Como debate sobre este punto, en un 
conteJao conternpocineo, ver Sylvia Chant, "Single parent families: 
choice or consuaint? The formation of fetnale headed-households in 
Mexican shanty to'WTls", Development and Cbange, voL 16, no.1 
(1985), pp. 635-656. 

26. E. Bradford Burns, Patriarch and Folk: The Emergence of Nicara
gua, 1789-1858 (Carnbridge, MA, 1991), Harvard University Press, 
133; y Entilio Alvarez, Ensayo Histo7'ico sobre el L>erecbo Constitu
cionaJdeNicaragua(Managua, La P.-ensa, 1936). 

27. Burns, op.cit., pp. 3-65. 

28. Pard un aniilisis de los derechos y restricciones de la tnujer en la tca
diciOn legal hispanica, ver Arrom, Women ofll,fexico City. pp. 53-97, 
y ~Changes in Mexican Falnily La"" in the Nineteenth Century: The 
Civil Codes of 1870 and 1884", Journal of ramify Histury, voL 10, 
rlO.3 (1985), pp. 305-317. Ver tarnbien Asunci6n Lavrin y Edith Cou
turier, "Dcnweries and Wills: A Vie"" of Women's Socioeconomic Role 
in Colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790", Hispanic Ameri
can. H~oricaJ Review. vol. 59, no.2 (1979), pp. 280-304. 

29_ AMD, Libra de Aetas Municipaies, 1873, Plan de Arbitrios, y Estable
citnientoS'de COITIercio. 

30. AMD, Correspondencia de la Prefectura de Granada al Alcalde Cons
tiJ:uci.orral de Dir1orno, el 30 de julio de 1849. En aguel entonces la 
destileria de Diriorno era pcopiedad del senor Flarencio Fernandez. 

31. A..l'V1D, Libro de Conciliaciones, Juzgado Municipal Constitucional de 
Diriorno, del 6 de rnarzo de 1»74. Sra. Clernencia Aguilar, prestarnista. 

32. Mallon, op.cit. 

33. AMD, Libros de Aetas Municipales, 1853-1»75, Plan de Arbitrios, ES
tablecirnientos de Cornercio. 

34. En las decadas de 1880 y 1890, la nina Luz Tifer. mas tarde dona Luz 
Tifer de Perez, fue una cornerciante de prirnera, prestamista, y parrona 
de peones morosos. A.I\1D, Libra de Terrnmaciones Verbales, del 16 de 
junio d<.: 1889, Y Libro de l\1arriculas, de 1902. Mas ejemplos se en
cuentran en: Libras de Terrninaciones Verbales, 16 de mayo de 1839, 
26 de agosto de 1846: 19 de octubre de 1847 y 3 de febrero de 1853. 

35. A.I\1D, Correspondencia de Prefectura, Granada, al Alcalde Constitu
cional de Diriorno, ~el 30 de julio de 1849. 

36. AMD, Lil."JH) de Terrninaciones Verbales, Luiza Valleclo contra Andres 
Marcia por alirnentos. 21 de marzo de 1874. 
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37. AMD, Juzgado Constitucional de Diriotno, la Sr<L Vicenta GOlTIez con
tra el Sr. Pablo Espinosa, el 18 de agosto de 1866; Libra de Dernandas 
Verbales, ante el Alcalde de DiriofllO, juicio decreta do, sustentado por 
el Sr. Jose Pacheco y Don Luis LOpez, el 13 de noviernbre de 1852; i..i~ 
bro de Conciliaciones. Juzgado Municipal de Diriol11O, el 31 de enero 
de 1844; el 20 de noviernbre de 1843; Y Libro de Dernandas Verbales, 
ante el Alcalde de Diriorno, juicio decretado, sustentado por el Sr. 
Juan Espin0<ja y Don Rafael Castillo, el 25 de Octubre de 1864. 

38. Una vara es el equivalente a 84 centimetros 0 33 pulgadas. La tinea 
estaba valorada en 68 pesos, de los cuales, habia que deducir 13 pa
ra pagar impuestos. De los 55 restantes. habia que deducir el 20 par 
ciento en concepto de tasas reales por herencia, y aparte los costes 
del funeral y del entierro. La cantidad neta restante ascendia a 34 
pesos. AMD, lnventario y tasaci6n de los bienes ... de Antonia Jime
nez, el 6 de abril de 186l. 

39. Idem. Los cost os legales eran altos. En este caso correspondi6 el 
veinte por ciento al Estado. Ello explica por que las clases hurrlildes, 
por 10 general, no quisieron dirirnir sus conflictos por medios legales. 

40. A.l'vlD, Juzgado Municipal de Diriorno, el 30 de abril de 1866, la Sra. 
Bermudez contra el Sr. Eufreciano Alfaro. 

41. En el lenguaje legal se oculta la solteria de las madres y, por ello, 
{ouas 13s ITIujeres con hijos recibian el titulo de senoras. 

42. El Articulo 283 del C6digo Civil estipulaba que los padres deberian 
proporcionar alirnentos a sus hijos desde que estos alcanzasen la 
edad de tres anos. Ello se ajustaba a la tradici6n legal espanola y, 
con toda probabilidad, reflejaba la edad a la que los ninos, popular
ITlente, dejaban la lactancia ll1aterna. 

43. EI C6digo Civil prohibia que las rnujeres acusaran de paternid3d a 
quienes la habian negado. 

44. Los alcaldes de DirioITlo guarcJaban los "Libros de reconocirniento 
de hijos ilegitimos". Dichos Libras eran listas de hombres que reco
nocian y legalizab3n a los hijos nacidos fuera del ITlatrirnonio. Estos 
estuvieron vigentes durante dace anus, desde 1H72 hasta 1931. En 
elIos se aprecia que solo uoos pocos hornbres reconocian a sus hi
jos ilegitirnos. En los Iibros aparecen unos cinco par ana. Los que 
quedaban registrados solian reconocer unos seis hijos, COITlU proITle

dio. nacidos, casi sieITlpre, de diferentes nlujeres. El contenido de 
esos docurnentos decia que dichos homhres reconoclan la paterni
dad "para conferirles [a sus hijosltodos los derechos que la Ley esta
blece en favor de los hijos legitirnos reconocidos respecto de las re
laciones de faITlilia y de las sucesiones por causa de ITluerte" AMD, 
Libro de reconocirniento de hijos ilegitirnos de 1876. La Ley diferen
ciaba entre hijos ilegitirnos y naturales. Los prirneros nacian de pare
jas que no pudian casarse, porque ya 10 estaban los dos a uno de 
ellos en euyn caso los hijos no pocHan ser legitirnados. Los hijos na
turales, por el contrario, nacian de padres que no tentan impedi
ITlento alguno para casarse. En caso de hacerlo, los hijos quedaban 
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legitimados. En el anterior ejemplo del senor Alfaro, el hijo era iJegi
timn ya que este senor estaba casado can otra mujer. 

45. AMD, Libra de Terminacinnes Verbales. Luiza Vallecio contra Andres 
Marcia par alimentos. el 21 de maTZO de 1874. En la decada anterior 
Ia filanutenci6n de ITlenores cOITlprendia el sUITlinistro de aliITlentos 
y lena. Aunque en este caso se especifica "pasarle alin,entos", se 
conmut6 par dinero. Ella reflejaba el paso de una economia de sub
sistencia a otra de mercado asociada a la producci6n del cafe. 

46. Idem. 

47. AMD, Libro de Conciliaciones, Reclamo de Santiago L6pez. del 18 
de junio de 1860. 

48. AMD, Juzgado Municipal de Diriomo, Senor Bartolo Morales tutor 
de los menores Carcache, el 14 de mayo de 1866: y Libro de Termi
naciones Verbales, Senor Eusebio Munoz, tutor del joven Dionecio 
Prorrosa, el 13 de marzo de 1869. 

49. Para analizar casos de subordinaci6n ver Florencia E. Mallon, "The 
promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin 
American History", American Historical Review, voL 99, no. 5 (di
ciembre. 1994), pp. 1491-1515. 

50. AMD, Juzgado lvlunicipal de Dirion10 (JMD), DeInanda verbal moti
vada por Juana Carballo y Olaya Vazquez por difamaci6n de delito, 
el 14 de noviembre de 1865. Para casus similares ver JMD, Libro de 
Conciliaciones, 1843. Demanda IT10tivada por \a Sra. Juana Isabel L6-
pez, el 14 de marzo de 1843. 

51. Al\1D, JMD, Carballo y Vazquez. 

52. Idem., "can previa licencia de mi marido". 

53. Kancliyoti dijo que "regatear/negociar con el patriarcado" 0 la simple 
colaboraci6n con la dOITlinaci6n tnasculina, explica, en parte, el con
servadurismo de la rnujer. Kandiyoti. "Bargaining vvith Patriarchy", 
Gender and Society, voL 2, no. 3, (Septiembre, 1988) pp. 274-290. 

54. AMD. Libros de Terminaciones Verbales, 1851-1873. En veintitres 
aflos. las ITlujeres interpusieron 102 acusaciones por casas de viola
ci6n, agresi6n sexual y apalearniento. De estas 83 fueron desestiITla
das por los jueces por no haber evidencias suficientes. 

55. AMD, Libra de Terminaciones Verbales, Gertrudis Banegas expone 
que "el Senor Tomas Vasconcelos ha perpetrado. los de lit os de rapta 
y estrupo (sic) en rni hija ... el 11 de junio de 1869", No ha quedado 
registrada. ningLlna decisi6n. 

56, Al'vlD, Libro de Terrninaciones Verbales, El Senor Marcelino Can a 
contra el cura de altnas de cste pueblo. Parroco Don Aureliano Gu
tierrez, el 18 de febrero de 1869. 
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57. Idem., "Como este eel golpe que Cano recibi61, es un insulto que de
be castigarse de grave, por ser perpetrado por una persona que 
ejerce jurisdicci6n. para que en 10 sllcesivo no siga recibiendo 0 co
metiendo vejaciones a personas, que no Ie dan el mas pequeno dis
gusto". 

58. Para una aproximaClon te6rica al anal isis del puder politico y gene
rico, ver Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of History, (Co
lumbia University Press. 1988) Capitulo 1. 

59. Agustin Viji!, "Datos de la Curia de Ia Ciudad de G ...... nada durante el 
Ano de 1846", Revista del Arcbil!() General de fa Nacion (Managua), 
enero-marzo 1964, pags. 5-7. 
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