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Este trabajo analiza las tendencias de la historiografía en las últimas décadas sobre 

la mujer en la época colonial de América Latina.  Para los propósitos de esta ponencia, 

defino el período colonial de manera bastante amplia.  Me interesa ver cómo se ha 

tratado el tema de la mujer antes, durante, y después de la conquista, hasta llegar 

a la independencia nacional.  En cuánto al territorio, considero aquí estudios sobre la 

región que se constituía como parte del imperio ibérico en América.  Este es un 

trabajo que da hincapié principalmente a la producción académica a la cual he podido 

acceder desde los Estados Unidos.  No he podido evaluar aquí la producción 

latinoamericana como corpus, pero es éste un tema que valdría la pena desarrollar 

y conversar en el curso del Simposio.   

 

En los Estados Unidos se percibió en los años setenta un crecimiento enorme en 

el campo de los estudios de la mujer.  Entre 1970-1980, se establecieron 350 

programas académicos de estudios de la mujer; tales programas recibieron más de 

4.5 millones de dólares de la Fundación Ford (Howe 2000, citado en The Chronicle 

Review, 6 octubre 2000, p. B8).  Se promovió la investigación sobre la mujer 

latinoamericana tanto como la creación de centros de investigación para tal 

propósito, investigación en el campo de desarrollo (especialmente bajo el auspicio de 

las Naciones Unidas), nuevos intercambios y colaboraciones entre América Latina y 

los EEUU a través de la LASA (Latin American Studies Association) y el Social Science 

Research Council, y la proliferación de numerosas conferencias sobre la mujer 

(Navarro 1979, p. 111-13).  

 

En los 1970s, se fundaron en los Estados Unidos revistas feministas como Feminist 

Studies (1972), The Women’s Studies Quarterly (1972), y Signs: Journal of Women 

in Culture and Society (1975); en 1977 la National Women’s Studies Association para 

promover el desarrollo de los estudios de la mujer en todo nivel educacional; y en 

1982, el establecimiento de la revista, Women and History.  Se produjo, también en 

estos, años varios instrumentos bibliográficos específicamente sobre la mujer 

latinoamericana, que reflejan un crecimiento cuantitativo del interés académico sobre 

la mujer en general (ver Pescatello 1972; Hoberman 1974; Lavrín 1974, 1978; Soeiro 

1975; Hahner 1976; Knaster 1976, 1977; Navarro 1979; Cohen Stuart 1979; Alarcón 

y Kossnar 1980; y Fundação Carlos Chagas 1979-1981).   

 

En los años 80 se vio un marcado aumento de publicaciones sobre la mujer en la 

historia latinoamericana, y en particular sobre la mujer en la época colonial (ver 

Hahner 1983; y Stoner 1987).  Las tendencias que más afectaron el carácter de los 
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textos sobre la mujer tenían que ver con los nuevos acercamientos ofrecidos dentro 

de varios campos disciplinarios.  En el campo de la historia, se ha encontrado desde 

los 80s un ambiente más abierto a la historia social, especialmente de los 

marginalizados, el énfasis sobre las experiencias de mujeres de diferentes 

etnicidades y clases sociales; y el desarrollo del llamado “análisis de género”.   

 

Otra tendencia historiográfica en los 80s tenía que ver con una crisis en varios 

sectores académicos que dio como resultado un acercamiento caracterizado por una 

mayor interdisciplinariedad, a pesar de que el campo de los estudios de la mujer 

siempre se han definido por una búsqueda interdisciplinaria que reconoce los límites 

de las metodologías más tradicionales.  Joan Wallach Scott, cuya obra Gender and 

the Politics of History aportó los fundamentos teóricos para el acercamiento 

interdisciplinario a cuestiones de género, expresó su frustración “al impacto 

relativamente limitado de los estudios de la historia de la mujer sobre los estudios 

históricos.”  Dice Scott, “Al descubrir información nueva sobre la mujer, los 

historiadores suponían que establecerían un equilibrio después de largos años de 

negligencia.  Pero… si bien datos nuevos documentaron la existencia de la mujer en 

el pasado, no cambiaron la importancia (o la falta de ella) que se atribuyó a las 

actividades de la mujer” (Scott 1988, p. 3).  Scott de alguna manera reconoció que 

el propósito de las investigaciones sobre la mujer en la historia - señalar y cambiar 

la desigualdad entre los hombres y las mujeres - requería un “entendimiento de cómo 

se construye, se legitima, se cuestiona y se mantiene las jerarquías del género” (p. 

3).  Para lograr tal entendimiento, según Scott, había que trascender los límites de 

la historia para encontrar nuevos aliados en otros campos.  Como resultado de tales 

inquietudes, a finales de 1980 para algunos historiadores el objeto de estudio dejó 

de ser la mujer en si para abarcar las condiciones de la construcción de la mujer 

como sujeto.  

 

Por su parte, los críticos literarios, armados con teorías de Hayden White y otros 

sobre la historia como un artefacto literario abierto al análisis textual y semiótico, 

entraron en el campo de la historia para analizar lo que Jean Franco ha llamado las 

“narraciones hegemónicas y sistemas simbólicos que no sólo consolidaron la 

sociedad, sino que asignaron a las mujeres su lugar en el texto social” (Franco 1994, 

p. 12).  En los archivos, el análisis del discurso combinado con el análisis de género 

nos ha proporcionado mucha información sobre las experiencias femeninas, tanto 

como de las ideologías sobre el género (ver Todorov 1984; Hulme 1986; Pratt 1992; 

Scheper 1993; Bouvier 2001). Además la ampliación post-moderna de lo que 

constituye un “texto” ofrece posibilidades nuevas, todavía poco aprovechadas, para 

la interpretación de las experiencias femeninas a través de los jeroglíficos, el arte, 

las canciones, los tejidos, los dibujos, las tallas, las cerámicas, etc.  

 

Por otro lado, los debates en el campo de la crítica literaria sobre el subalterno, 

este sujeto económicamente desplazado del poder, han señalado los límites del 

campo literario tanto como histórico.  Las dudas de carácter epistemológico que se 

han plantado sobre la autenticidad de voces - generalmente interpretadas por otros 

- siguen vigentes.  Gyan Prakash ha subrayado las dificultades del proyecto de 

recuperación de tales voces.  Sostuvo al respecto: “Una sensación de imposibilidad 

siempre ha marcado la escritura de la historia subalterna.  Siempre ha habido una 

conciencia subyacente de que el proyecto de ‘recuperar’ al subalterno como un 

sujeto-agente de carne y hueso está destinado al fracaso, porque, por definición, la 



subalternidad implica una posición ‘menor’ que no se puede cambiar de manera 

retroactiva” (Prakash 2000, p. 287).   

 

Tales debates epistemológicos siguen contribuyendo a acercamientos nuevos a la 

mujer, y a una nueva sensibilidad a las voces, textos, acciones, y silencios, 

producidos bajo sistemas de dominación.  Si no se han hecho grandes 

generalizaciones sobre la mujer colonial, es talvez porque se reconoce, como destaca 

la crítica literaria Mabel Moraña, en su libro, Mujer y cultura en la colonia 

hispanoamericana, que la mujer colonial es “un sujeto social siempre en huida, 

multifacético y reticente, que casi nunca se revela en una primera lectura y que 

habita primordialmente en los márgenes y en las entrelíneas de los discursos 

masculinos” (Moraña 1996, p. 8).   

 

Partiendo del hecho de la presencia física de la mujer en la historia, esta búsqueda 

interdisciplinaria para las mujeres y otros marginados ha dado lugar a ciertas 

tensiones.  Hay un conflicto básico entre lo que Margarita Zamora ha llamado “las 

disciplinas dedicadas a establecer la naturaleza del pasado, donde se privilegia el 

texto como evidencia, y las lecturas de los textos suponen la autenticidad, fiabilidad, 

y fidelidad,” por un lado, y “las disciplinas que subrayan el carácter interpretativo y 

mediador de la lectura tanto como del proceso de escribir,” por el otro (Zamora 1993, 

p. 3).  Ninguna disciplina por si sola parece capaz de encontrar un acercamiento 

adecuado a la tarea de encontrar, resucitar, y situar a la mujer en su lugar único.  

Siempre va a haber una falta de textos, el peligro de leer mal a los textos que hay, 

y la imposibilidad de interpretar completamente los silencios que impregnan los 

registros históricos.   

 

En el campo de la antropología, que tradicionalmente se ha preocupado se asuntos 

indígenas, se vio a partir de 1980 nuevos estudios de la mujer indígena que utilizaron 

el análisis de género y que contribuyeron además un análisis material y cultural.  

Estos trabajos ofrecieron nuevas perspectivas sobre la colonización, las estructuras 

de poder, y los efectos variados de la conquista para la mujer indígena.  June Nash 

(1980) ha analizado el cambio en la condición de la mujer azteca después de la 

conquista.  Inge Clendinnen (1982, 1991) y Nancy Farriss (1984) han usado el 

análisis de género para iluminar los cambios introducidos en la sociedad maya y cómo 

afectaron a los diferentes géneros.  Irene Silverblatt (1987, 1976, 1980) ha 

destacado cómo las estructuras duales basadas en el género bajo los Incas fueron 

borradas o ignoradas por los españoles, y la resistencia femenina engendrada como 

resultado de la nueva condición inferior de la mujer bajo el nuevo sistema imperial 

español.  (Ver también Etienne y Leacock 1980; y Leacock 1981).  A partir de 1980 

se vio también en el campo de la antropología una nueva sensibilidad hacia la 

historia, un reconocimiento que las relaciones de poder afectan los conocimientos 

antropológicos, y una investigación más abierta de la participación de los 

antropólogos mismos en la creación de representaciones culturales del otro.  Se dejó 

de considerar a los textos como portadores de verdades culturales e históricas y se 

comenzó a tratarlos como representaciones parciales—subjetivas, fragmentarias, y 

exclusivas.  Como los antropólogos James Clifford y George E. Marcus afirmaron, 

"Toda verdad construida se hace posible a través de las mentiras poderosas de 

exclusión y de retórica” (Clifford y Marcus 1986, p. 7).  Una lectura más crítica entre 

las líneas de las narraciones hegemónicas ha dado lugar a una literatura rica sobre 



la resistencia y la dominación (ver Foucault 1980-1988; Certeau 1984; Scott 1985; 

1990).   

 

Al margen de los cambios disciplinarios e interdisciplinarios y el desarrollo del 

análisis de género, el quinto centenario de la conquista ha originado una producción 

extraordinaria de estudios coloniales, muchos de los cuales profundizan nuestros 

conocimientos sobre temas vinculados a la mujer.  De hecho, existe ya un nuevo 

campo de estudios coloniales, marcado por la introducción en 1992 de dos nuevas 

revistas académicas en los Estados Unidos (y seguramente de otros lugares) que 

tratan estos temas.  Me refiero a la Colonial Latin American Review y la Colonial Latin 

American Historical Review, que publican en inglés, español, y portugués artículos 

desde perspectivas interdisciplinarias (explícitamente así para CLAR).  Se ha abierto 

el campo de los estudios coloniales latinoamericanos a nuevas interpretaciones, y se 

va incluyendo en las antologías de historia y literatura colonial una gama de voces 

antes poco representadas de mestizas, mulatas, negras, blancas, e indígenas (Arenal 

y Schlau 1989; González Stephan y Costigan 1992; Cevallos-Candau 1994; 

Himelblau 1994; Mills y Taylor 1998).  También hay grandes avances como resultado 

de la colaboración entre lingüistas, antropólogos, y etno-historiadores (más obvios 

en el caso de la escuela de estudios nahuatl bajo la dirección de James Lockhart en 

UCLA, y el análisis de Robert Haskett, Stephanie Wood, y Sarah L. Cline, tanto como 

Lockhart).    

 

También el quinto centenario ha motivado la reflexión, investigación y publicación 

de estudios sobre las experiencias de las mujeres indígenas en la época inicial y antes 

de la conquista de la trilogía de las principales culturas: de los incas, los aztecas, y 

los mayas, así como de otras culturas amerindias (González Montes 1993; Patch 

1993; Schroeder et al. 1997; Tudela 1997; Tuñon Pablos 1999).  Dos nuevas 

colecciones de ensayos, una editada por Kevin Gosner y Deborah Kanter (1995) sobre 

la mujer, el poder, y la resistencia en Mesoamérica colonial, y otra sobre la indígena 

en Nueva España, editada por Susan Schroeder, Stephanie Wood y Robert Haskett 

(1997), han ampliado nuestros conocimientos de la pluralidad de grupos indígenas 

en el imperio novohispano.   

 

Estos y otros estudios subrayan los efectos de la conquista, las múltiples 

negociaciones de individuos y grupos para proteger sus intereses políticos y 

económicos, y el impacto de la conquista en el ámbito cosmológico / religioso de los 

indígenas.  (Silverblatt 1987; Gutiérrez 1991; Lockhart 1991, Jackson y Castillo 

1995; Overmyer-Velazquez 1998; Bouvier 2001).  Algunos hacen hincapié en el 

choque entre una religión (el cristianismo-catolicismo) caracterizada por:  una 

jerarquía sexual explícita que privilegia el hombre sobre la mujer y excluye a ésta de 

participación; códigos morales rígidos que privilegian la monogamia, y la abstención 

sexual fuera del matrimonio; un enfoque en el conflicto entre el bien y el mal; y 

muchas veces, conceptos de dieta, regímenes laborales, tiempo, y espacio, muy 

diferentes de los mantenidos por los grupos indígenas antes de la llegada de los 

españoles al nuevo mundo.  El quinto centenario ha provocado, además, una ola de 

nuevos estudios sobre los encuentros de los indígenas con otros poderes coloniales 

en las Américas (Andrien y Adorno 1991; Patch 1993; Kicza 1993; ; Ramírez 1996; 

Jones 1998).   

  



En el contenido y la metodología, los estudios más recientes sobre la mujer en 

América Latina colonial reflejan las tendencias interdisciplinarias de antes.  En los 

90s, la mayor producción académica de las mujeres latinoamericanas coloniales se 

relacionó con las monjas, sus llamadas “vidas,” y el mundo de los conventos; los 

arquetipos de mujeres como las Amazonas, la Malinche, y la Virgen de Guadalupe; 

al campo reciente dedicado a los estudios de la sexualidad, el matrimonio, la familia, 

y el carácter patriarcal de la sociedad colonial latinoamericana; y el estudio del 

género como construcción social.  Estos temas reflejan en parte opciones opuestas a 

la mujer colonial - el convento o la familia.   

 

El convento, como la ubicación más obvia de la cultura “femenina,” ha inspirado 

desde 1970 un sinnúmero de estudios nuevos que producen nuevos conocimientos 

en base a una interdisciplinariedad (Lavrín 1972, 1973; Soeiro 1974, 1978).  Basados 

en nuevas investigaciones en archivos, análisis de textos, e investigaciones 

económicas y políticas, los estudios de la última década han transformado nuestras 

percepciones de la monja como una figura marginal de la sociedad colonial.  Y han 

puesto en duda la división entre la esfera privada y pública, que caracterizaron 

muchas de las historias anteriores de la mujer.  En Colonial Habits: Convents and the 

Spiritual Economy of Cuzco, Peru (1999), Kathryn Burns estudia el papel del convento 

en lo que llama la “economía espiritual” de Cuzco.  Encuentra que las monjas del 

convento cuzqueño jugaron un papel importante en la dominación de los Incas 

recientemente conquistados, en la educación de la elite criolla, como una institución 

acreedora, y en la fusión de los intereses económicos y espirituales del Cuzco 

colonial.  El trabajo de investigación de Electa Arenal y Stacey Schlau (1989) de las 

monjas hispánicas abrió el camino para mayores investigaciones de los archivos 

novohispanos.  María del Carmen Reyna estudió las finanzas de un convento en 

Nueva España (1990); Kathleen Myers (1993) ha rescatado la vida de la monja 

novohispana María de San José; y Asunción Lavrín (1999) por su parte ha analizado 

los espacios creados para las indígenas en los conventos de la Nueva España.  En 

Colonial Angels: Narratives of Gender and Spirituality in Mexico, 1580-1750 (2000), 

Elisa Sampson Vera Tudela, analiza desde una perspectiva literaria y política cómo 

las vidas escritas por las monjas reflejaban las tensiones entre España y sus colonias 

tanto como el papel de las ideologías sobre el género en la imposición del imperio 

español en Nueva España.  Kathryn McKnight, en The Mystic of Tunja, The Writings 

of Madre Castillo (1997), localiza a la monja en el contexto histórico-literario de las 

vidas a finales de la época colonial desde la periferia de Nueva Granada.   

 

Las figuras más destacadas de antes siguen llamando la atención de historiadores 

tanto como de críticos literarios: Malintzin/La Malinche/Doña Marina (Cypess 1991; 

Pratt 1993; Karttunen 1997); la figura de las Amazonas: (Diner 1973; McKendrick 

1974; Sousa 1988; Tyrell 1989; Brink 1991; Blok 1995; Perry 1999); la Virgen de 

Guadalupe (Demarest y Taylor 1956; Lafaye 1983); y por supuesto, Sor Juana Inés 

de la Cruz. La Malinche, la Virgen de Guadalupe y Sor Juana han llamado desde hace 

tiempo la atención de las feministas tanto como de chicanas.  El tricentenario de la 

muerte de Sor Juana produjo una ola de nuevas investigaciones, descubrimientos, 

interpretaciones, y publicaciones sobre esta monja famosa novohispana (ver Paz 

1982; Merrim 1991; Sabat de Rivers 1992; Poot Herrera 1993, 1995; Coloquio 

Internacional 1995; Glantz 1995, 1998; Peña 1995; Soriano 1996; Bijuesca y Brescia 

1998; Moraña 1998; y Wissmer 1998).  

 



Muchos de los estudios nuevos en el campo de la colonia de temas 

interrelacionados del matrimonio, la sexualidad, la familia, y el carácter del 

patriarcado en las Indias, gozaron una nueva popularidad en 1980 y 1990.  (Ver 

Martínez-Alier 1974; Ripodas Ardanaz 1977, 1993; Miller 1982; McDowell Craver 

1982; Arrom 1985; Seed 1988; Lavrín 1989; Gálvez Ruiz 1990; Gonzalbo Aizpuru 

1991; Gutiérrez 1991; Cook y David 1991; Herren 1991; Castañeda 1993, 1997; 

Cline 1993; Kuznesof 1993; McCaa 1994; Boyer 1995; Stern 1995; Hurtado 1999; 

Johnson y Lipsett-Rivera 1998.  Sobre la violencia, la sexualidad, y la conquista, ver 

Herren 1991; Stolcke 1993; Trexler 1995; Haas 1995; Stavig 1996; y Bouvier 2001.  

Sobre la familia colonial, ver Kuznesof y Oppenheimer 1985; Couturier 1985; y 

Samara y Paiva da Costa 1997.  Los estudios de las viudas en el sudoeste de los 

Estados Unidos destacan la importancia de considerar el estado civil de la mujer al 

investigar la experiencia de la mujer de la América Latina colonial (Scadron 1988; 

González 1999).  En cuanto a la familia, se publicaron también numerosos estudios 

sobre el papel de la mujer y la familia ibérica en la conquista de las Indias (García-

Abásolo 1989; Piossek Prebisch 1989; Potthast 1991, 1993; Del Castillo 1974; 

Chaison 1976; Candelaria 1977, 1980; Gonzales 1980; Phillips 1983; Alarcón 1988; 

Molina y Zinam 1990; Navas Ruiz 1990; Nizza da Silva 1998), y sobre la mujer y la 

cultura española en la época colonial (Sánchez y Saint-Saëns 1996). 

 

La mayor parte de los estudios de la sexualidad en la época colonial proponen 

explícitamente o implícitamente que la sexualidad sirve en lenguaje figurado a las 

relaciones del poder colonial, o dentro de la familia, o entre los grupos que 

constituyen la sociedad colonial.  Muchos historiadores se vieron influenciados por 

los escritos de Michel Foucault, quien señaló la importancia de la sexualidad como 

“un punto particularmente denso para el traspaso de poderes entre hombres y 

mujeres, jóvenes y ancianos, padres e hijos, maestros y estudiantes, sacerdotes y 

seglares, y entre un gobierno y un pueblo” (Foucault, 1980-88, vol. 1, p. 103).   

  

En los 90s, el género se desarrolló como lente crucial al análisis de la sexualidad, 

el matrimonio, y la familia.  Stephen Stern resumió algunas de las motivaciones de 

este acercamiento al escribir: “Los historiadores de la mujer y del género, de América 

Latina y más allá han buscado romper las cadenas mentales, conscientes e 

inconscientes, forjadas de imágenes culturales fuertes. En momentos de cambio o 

transformación, además, la afirmación de los papeles de cada género como un orden 

natural al cual la sociedad debe volver o a través del cual la sociedad recuperará sus 

amarras históricas confiere al género - la interpretación social de la diferencia sexual 

- una calidad aparentemente fijada.  Las construcciones culturales tienen la tendencia 

a naturalizar el género y de reafirmar los roles apropiados a cada género como la 

base del orden social y del bienestar”  (Stern 1995, p. 297). 

 

Dentro de los nuevos estudios de género, muchos escritores han buscado 

establecer el impacto de las jerarquías de género en los paradigmas de la conquista 

en si (McClintock 1994; Georgi-Findlay 1996; Trexler 1994, 1994; Matos 1999; Perry 

1999; Armstrong 2000).  Otro tema que nuevamente ha ganado atención en los 

estudios del género es el papel de géneros alternativos en la conquista (Roscoe 1987; 

Brink 1991; Garber 1992; Trexler 1995).   

 

En los 1990s, se han profundizado los estudios de raza, clase y género que 

comenzaron a ganar fuerza en los 80s (Pla 1972; Mari 1985; Morrissey 1989; 



Rostworowski de Diez Canseco 1989; Zulawski 1990; Jones 1995; Robertson 1996; 

Lara 1997; Hanger 1998). La influencia del postmodernismo en el campo literario ha 

dado lugar a nuevos acercamientos meta-históricos, y al análisis de las categorías 

mismas.  Los estudios más recientes subrayan también la necesidad de romper los 

códigos que han enmascarado la experiencia femenina.  Ya no se preocupa 

simplemente de reconstruir el pasado, sino de analizar y explicar cómo se ha 

construido el pasado; de preguntar a quién pertenece la historia, cuáles son las 

narrativas ignoradas, escondidas, o codificadas que se podría recuperar; y de 

cuestionar las mismas categorías usadas en las investigaciones.  Estudios recientes 

subrayan el carácter secreto, oculto, o codificado de la experiencia de la mujer tanto 

como la manera prácticamente inconsciente que el género estructura la sociedad.  

Los títulos y subtítulos - The Secret History of Gender (Stern 1995); Public Lives, 

Private Secrets (Twinam 1999); Coded Encounters: Writing, Gender and Ethnicity in 

Colonial Latin America (Cevallos-Candau 1994); Women and the Conquest of 

California, 1542-1840: Codes of Silence (Bouvier 2001) - dan hincapié a aspecto.  

Tales estudios y otros demuestran cómo las categorías de clase, raza y género en si 

son inestables, con sentidos que cambian según el lugar, el momento histórico, y el 

contexto social (Kuznesof 1992; Johnson y Lipsett-Rivera 1998).  Ann Twinam ha 

notado, “Las restricciones que controlaron la sexualidad femenina son 

necesariamente sociales, y por lo tanto, necesariamente históricas” (Twinam 1999, 

p. 60).  Tales estudios demuestran que las políticas y prácticas de matrimonio, las 

estructuras patriarcales, y los conceptos del honor y del género varían bastante 

según el lugar y el tiempo (Gálvez Ruiz 1999; Boyer 1995; McCaa 1994; Stern 1995; 

Burke Leacock 1981). 

  

Muchos de los acercamientos a los temas son nuevos.  Ya no es actual la 

representación de grupos e individuos o como heroínas, o como víctimas.  Se 

representan ahora a las mujeres y otros marginales como agentes-sujetos históricos 

que se esforzaban por dar forma a sus vidas.  Los paradigmas del patriarcado que 

ofrecieron un marco analítico en 1970 y 1980 se ven hoy como estructuras, que al 

no situarse dentro de contextos históricos concretos, niegan la “agencia” de la mujer 

y la marcan de subordinada, oprimida, y pasiva.  Se ve en los 90s más estudios de 

la resistencia y acomodación de la mujer, y un análisis de sus estrategias y relaciones 

con las estructuras patriarcales (Campbell 1985; Restall 1995; Villavicencio 1995; 

Gosner y Kanter 1995; Schroeder et al. 1997).  Se va buscando un acercamiento que 

cede a la mujer el derecho de un espacio y una voz en el tejido colonial; pero que a 

la vez reconoce los límites institucionales, sociales, y patriarcales (con todas sus 

variaciones) dentro de los cuales ha funcionado.   

 

Al cotejar la literatura prescriptiva para el comportamiento femenino con el 

comportamiento verdadero, se ve una exploración cuidadosa de los archivos, y 

nuevas lecturas de los textos allí encontrados de los procesos de la Inquisición, los 

casos civiles, los juicios, los testamentos, los testimonios, los títulos de propiedad, 

los registros parroquiales, etc.  Particularmente fértiles han sido los archivos 

inquisitoriales que revelan mucho sobre la convergencia de clase, género y raza en 

la época colonial, y dan una abundancia de datos sobre la vida cotidiana (Alberro 

1988; Mannarelli, 1998; Giles 1999).  

 

Aparte de los estudios relacionados al convento, algunos investigadores siguen el 

trabajo de generaciones anteriores, rescatando a las mujeres que pueden agregar a 



la historia y buscando determinar el carácter complejo de la participación femenina 

en la sociedad (O’Sullivan Beare 1956; Martín 1983; Maura 1993a, 1993b, 1997).  

Entre los libros nuevos dedicados al tema de la mujer en América Latina colonial, 

algunos contienen bibliografías excelentes (Muriel 1992, 1994; Silva Dias 1995; 

Socolow 2000; Navarro y Sánchez 1999).  La introducción y bibliografía de Susan 

Migden Socolow, The Women of Colonial Latin America (2000) incluye 374 

referencias, la gran mayoría de las cuales escritas en los últimos treinta años.  La 

publicación da testimonio del crecimiento de la producción textual sobre la mujer y 

sobre los estudios coloniales.  Socolow privilegia el análisis del género, pero reconoce 

también los factores raciales, de clase socio-económica, demográficos, espaciales, y 

económicos.  Representativa también de la producción nueva en los estudios de la 

mujer es la reciente publicación del libro, Indian Women of Early Mexico, cuyo 

propósito explícito es mudar la percepción de la mujer (la indígena, la hispánica, la 

esclava, la mujer del campo, las pobres, etc.) como entidad sin historia, y dar luz a 

las voces de esas mujeres, y de analizar a la mujer dentro del contexto concreto de 

la sociedad construida en momentos históricos particulares (Schroeder et al. 1997, 

p. 3).   

 

Como en los 70s y los 80s se presenta el peligro de suponer una experiencia 

universal para hombres y mujeres. Las investigaciones actuales señalan los peligros 

de suponer una experiencia universal para la mujer latinoamericana, o para la mujer 

indígena, o para la mestiza, o para la mujer española o la africana, o para la 

novohispana o la peruana, o la mujer fronteriza.  La distribución geográfica de las 

investigaciones hechas hasta la fecha llama la atención.  Se nota en la producción 

académica, o por lo menos en la difundida en los Estados Unidos, un enfoque sobre 

la mujer en los centros coloniales de poder - especialmente en ciudades como México 

y Lima - que puede distorsionar nuestra visión de la mujer (o las mujeres) en las 

Indias.  Se requiere, o más estudios de las mujeres en otros pueblos y otras zonas 

fronterizas y rurales, o una mejor difusión de las investigaciones hechas de tales 

zonas, si es que ya existen.  Dado el largo período que significó la época colonial y 

la extensión geográfica y temporal de la conquista, hace falta un trabajo comparativo 

y una mayor colaboración entre los distintos campos y países.  Tales estudios nos 

ayudarían a formular otras teorías según las nuevas experiencias planteadas de los 

espacios periféricos, y según las ideologías compartidas o puestas en duda por su 

expresión.   

 

Se advierte que un enfoque sobre la mujer y el género revela mucho más sobre 

la vida privada de la mujer, pero también revela mucho sobre las fuerzas socio-

económicas y políticas de la esfera pública.  De esta manera tiene la capacidad de 

cambiar las narraciones hegemónicas a todo nivel.  Más estudios locales de la 

violencia contra la mujer nos pueden revelar mucho sobre la variación y las 

continuidades de la conquista como un proceso no estático.  Estudios de la relación 

entre el discurso de género y el comportamiento político, como el de Kristin Hoganson 

sobre los debates estadounidenses acerca de la guerra de 1898 (Hoganson 1998)  

pueden ofrecer otras visiones y perspectivas de las narraciones nacionales.  La re-

escritura de las historias locales y nacionales nos llevarían a un análisis global que 

va más allá de las historias de la clase o grupo dominante.  Al incorporar las historias 

subalternas, se destacarían los lazos que unen a todos en una sola historia 

multifacética, complicada, rica, y necesaria para entender los lazos, las brechas, y 

los límites de un mundo cada vez más integrado.   
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