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ducción guadalupanista de la época colonial y señala sus afinidades con-
ceptuales con otras obras que figuran en la amplia producción
guadalupanista. La inclusión completa del poema con abundantes no-
tas enriquece la bibliografía acerca de la Guadalupana, bibliografía que
cada día se enriquece. Merece elogios el estudio que en torno de este,
hasta hoy desconocido, poema hace González Acosta, mediante un aná-
lisis limpio y claro, como toda la edición.

ERNESTO DE LA TORRE VILLAR

Boyer, Richard, Lives of the Bigamists. Marriage, Family and Community in Colonial Mexico,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995. 341 p., mapas, cuadros.

Para quienes conocemos los trabajos de Richard Boyer no resulta extra-
ño que éste, su libro más  reciente, lleve por título Lives of the Bigamists,
porque el estudio del delito de bigamia en la Nueva España es uno de sus
intereses académicos. Sin embargo, no fue sino hasta que llevaba avan-
zada la lectura, cuando caí en la cuenta de que ha-
bía entendido mal el sentido del título, y que debía dar más importancia
a la palabra Lives que a Bigamists. O en otras palabras, que si el orden del
título y del subtítulo estuviera invertido, habría entendido mejor lo que
el autor quiso expresar. En efecto, este libro trata sobre la familia, el
matrimonio y la comunidad en el México colonial, a partir de la infor-
mación obtenida de 216 expedientes por delito de bigamia, fechados
entre 1527 y 1786, pertenecientes al Ramo Inquisición del Archivo General
de la Nación, pero debe hacerse notar que las descripciones y análisis que
realiza el autor, se refieren a la vida de los reos antes de cometer el delito
que los hizo bígamos.

La obra empieza con una introducción en que el autor enuncia el
contenido de la misma y presenta sus fuentes, así como los datos estadís-
ticos más evidentes sobre las personas que aparecen en su muestra do-
cumental. Tal vez lo más importante sea la ubicación de los bígamos
entre las personas de los estratos bajos de la sociedad colonial, españo-
les en su mayor parte, seguidos de mestizos, mulatos y negros. No apa-
recen los indios por no ser sujetos de la jurisdicción del Santo Oficio. El
capítulo primero contiene la descripción del comportamiento de los bí-
gamos y del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en su función
represora del delito de bigamia. Sin embargo, no son los aspectos
institucionales ni judiciales los que interesan a Richard Boyer, sino el
drama vivido por las personas que en carne propia sufrieron el proceso
inquisitorial.
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Los tres siguientes capítulos conforman la parte medular del libro,
donde el autor aprovecha la riquísima información contenida en los
expedientes a propósito de la vida de los reos, desde su niñez hasta que
cayeron en manos de los inquisidores. ¿Cómo fue la familia de origen y
la crianza de los futuros bígamos? Con lujo de detalles responde Richard
Boyer a estas preguntas y muestra las diversas circunstancias en que na-
cieron y se formaron estas personas, ya en España o en las Indias. Otro
capítulo del libro trata en extenso acerca del primer matrimonio �el
legal�, de los futuros bígamos, interesándose especialmente el autor
por indagar si estos matrimonios fueron inducidos y por quien, si fueron
concertados libremente por los contrayentes, o si hubo alguna circuns-
tancia que pudiera haber coaccionado la voluntad de los jóvenes, como
la seducción de la mujer, un embarazo prenupcial o un amancebamien-
to. Circunstancias, por cierto, muy comunes en la Nueva España, sin ser
distintivas de algún grupo especial de personas.

El cuarto capítulo está dedicado al estudio de la vida conyugal de los
futuros bígamos durante su primer matrimonio, donde se descubre algo
constante en todos los casos: hubo circunstancias conf lictivas que termi-
naron por separar a los cónyuges. Algunos esposos dejaron a su familia
en España para emigrar a las Indias; los más de ellos, viviendo en Nue-
va España, dejaron a su cónyuge para ir a trabajar a lugares lejanos, o
para librarse de las agresiones que hacían intolerable la vida en común,
o para evadir la acción de la justicia, u otras de diversa índole. En fin,
ninguna circunstancia extraordinaria que inclinara a estas personas ha-
cia otro matrimonio �el delictivo, según las leyes vigentes� del que,
por cierto, poco se ocupa Richard Boyer.

El quinto y último capítulo se refiere también a la vida cotidiana de
las personas y comunidades novohispanas, pero bajo un aspecto que
pocas veces han tratado los investigadores, como lo es el de la transmi-
sión de la información de una persona a otra y de un lugar a otro, hasta
llegar al Tribunal del Santo Oficio. Todos los casos de bigamia aquí
estudiados fueron descubiertos y denunciados y en los respectivos expe-
dientes se encuentra el registro de las denuncias y testificaciones de
muchas personas que supieron del delito, y que señalaron cómo llega-
ron a conocerlo. Esta es la información documental que Richard Boyer
analiza para mostrar las redes de personas que transmitieron noticias
diversas sobre los reos hasta que, a juicio de los inquisidores, se configu-
ró el delito de bigamia.

La obra está acompañada de un extenso y minucioso aparato crítico,
así como de un apéndice informativo que contiene nominalmente a las
personas estudiadas, junto con un resumen de los datos relevantes de su
vida. El autor proporciona abundante bibliografía sobre el tema trata-
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do, así como índices temático y onomástico para facilitar la consulta de
la obra.

En resumen, este libro de Richard Boyer es un excelente estudio so-
bre la vida cotidiana en el México colonial y en un punto tan importan-
te como lo es la vida matrimonial y familiar. El lector se deleita con estas
historias de hombres y mujeres que vivieron sus vidas en las opresivas
circunstancias de una sociedad desigual en la que ellos llevaron la peor
parte. No oculta el autor su simpatía por estos actores de la historia
novohispana, delincuentes, es cierto, pero más por efecto de una socie-
dad injusta que por la voluntad de delinquir.

SERGIO ORTEGA NORIEGA

Francisco Castillo Meléndez, Luisa J. Figallo Pérez y Ramón Serrera Contre-
ras, Las Cortes de Cádiz y la imagen de América. La visión etnográfica y geográfica del Nuevo
Mundo, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1994, 504 p.

En el marco de las investigaciones publicadas en 1972 por el historiador
Howard F. Cline como Guide to Ethnohistorical Sources (Univer-
sity of Texas Press, Austin), un grupo de historiadores de la Uni-
versidad de Cádiz han dado a conocer nuevas investigaciones en torno
al conocimiento geográfico americano de un periodo clave, como la
revolución de independencia de todos los territorios de Ultramar.

Se trata de la publicación del �interrogatorio indigenista� que fue
preparado en Cádiz en 1812 para ser enviado a las autoridades indianas
con el objeto de recoger �la práctica totalidad de facetas de la vida indí-
gena americana y algunos aspectos concretos sobre los europeos y otras
castas�. Este documento se presenta en Las Cortes de Cádiz y la imagen de
América. La visión etnográfica y geográfica del Nuevo Mundo. El interrogatorio
indígena de 1812 fue encontrado en la Sección Indiferente General del
Archivo General de Indias en Sevilla y más tarde publicado por Francis-
co Solano en su obra Cuestionarios de Relaciones Geográficas de Indias, siglos XVI-
XIX (CSIC, 1988). Lo que ahora se presenta no sólo es el estudio sobre este
documento sino también las respuestas que recibió en su momento.

Resulta interesante ver como fue enviado ese texto en plena guerra y
la manera en que las autoridades virreinales reprodujeron copias y a su
vez lo remitieron a las circunscripciones menores.

Los autores efectuaron un resumen del cuestionario para una mejor
comprensión y para apreciar el contenido de los 36 apartados que con-
tiene. De hecho, resalta el desorden y desigual tratamiento de los temas,
por ejemplo es reiterativo en el aspecto de las �supersticiones, ritos fu-
nerarios y creencias idolátricas� y de la integración lingüística, pero muy


