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- - - menta la evoluci6n de los conflictos 
prenupciales en el Mexico colonial, entre 
los siglos XVI y XVII. En los dos primeros 
siglos de la colonia, la Iglesia detent6 un 
poder considerable en los asuntos publi 
cos, y tenia jurisdicci6n sobre nurnerosos 
aspectos de la vida cotidiana, entre los 
cuales se encontraban los conflictos 
prenupciales. Par esta expresi6n, Seed 
se refiere a las distintas disputas surgidas 
entre padres (o tutores, amos o patrones) 
e hijos (o pupilos, esclavos o empleados) 
en torno a la elecci6n, por parte de los 
dependientes, de un c6nyuge que no 
fuera del agrado (o conveniencia) de los 
progenitores. Estas disputas podian ser 
llevadas ante los tribunales eclesiasucos 
que, en ocasiones con la asistencia de los 
guardias reales, resolvian el caso. Seed 
documenta que en los siglos XVI y XVII la 
mayoria de estas resoluciones se dieron a 
favor de la pareja y no de los padres. Esto 
se debi6, en gran medida, al enfasis 
posterior al Concilio de Trento que la 
Iglesia puso en el ejercicio de la libre 
voluntad como respuesta al desarrollo 
del protestantismo. Para la Iglesia cat61i 
ca, la libre elecci6n de un c6nyuge era 
una manifestaci6n de la voluntad divina, 
y como tal debia ser respetada, encauza 
da y ejercida. 

Las actitudes culturales hacia el honor 
en los siglos XVI y XVII tambien contri 
buyeron a que el peso del astil se inclina 
ra a favor de los hijos, y no de los padres, 

Con un amplio y bien documentado es 
tudio, Patricia Seed se inserta en el grupo 
de historiadores queen di versos lugares, 
pero especificamente en Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos, han incursio 
nado sistematicamente en el campo de la 
investigaci6n hist6rica sabre la familia. El 
area de acci6n de Patricia Seed, en par 
ticular, es el Mexico colonial. 

Para este libro, Seed acudi6 a fuentes 
primarias, especificamente a los Archi 
vos del Provisoriato y del Vicario General 
en elArchivo General de la Nacion, com 
plementado con el ramo de matrimo 
nios, y otros emparentados. Ademas, 
examin6 los archives de cuatro de las 
principales parroquias de la ciudad de 
Mexico y redonde6 el material con los 
archivos de Madrid y de Sevilla. 

Patricia Seed arranca con una compa 
raci6n entre la pareja literaria de Romeo 
y Julieta (en la literaria ciudad de Verona), 
y la pareja hist6rica de Geronimo y Juana 
(en 1591, en la ciudad de Mexico). La 
tragedia de Romeo y Julieta tiene su con 
traparte en el final feliz del casamiento 
entre Geronimo y Juana, debido en gran 
medida a la exitosa y activa intervenci6n 
de la Iglesia en favor de los j6venes. 

A partir de ese contraste, Seed docu 
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de espafioles intent6 mantenerse al mar 
gen al menos en terminos oficiales y 
legales de las uniones con indios y/o 
negros. Sin embargo, a medida que pas6 
el tiernpo se increment6 el numero de las 
llamadas castas, y los matrimonios 
interraciales empezaron a ser mas comu 
nes. 

Ante la imposibilidad de conservar la 
supuesta pureza racial de los espanoles, 
que de hecho ya no existia, empezaron a 
adquirir relieve otros val ores, tales como 
la posici6n social y la econ6mica. Asi, las 
altas capas de la sociedad novohispana 
trasladaron su preocupaci6n por la pure 
za racial via el matrimonio, a la preocu 
paci6n por no mezclarse social y 
econ6micamente. A la sociedad y a la 
Iglesia ya no les asombraba ni les indig 
naba que los padres se opusieran a los 
matrimonios de sus hijos por razones de 
desigualdad social y/o econ6mica. 

El desarrollo econ6mico y comercial 
en el siglo XVIII trajo como consecuencia, 
adernas, un cambio en la importancia 
otorgada al papel de los padres, pero 
sobre todo al del padre, en las decisiones 
matrirnoniales de los hijos. La Iglesia 
misma finalmente acept6 en ese siglo la 
precedencia de la autoridad paterna so 
bre la libre elecci6n de los hijos en cues 
tiones matrimoniales. 

En este libro, Patricia Seed subraya el 
hecho de que el periodo colonial en 
Mexico de ningun modo fue uniforme, 
hornogeneo o monolitico como se ha 
tendido a creer. En este periodo sc die 
ron carnbios importances en los valores 
de la sociedad, la Iglesia y el Estado. En 
las practicas institucionales de estos dos 
ultimas puede observarse la evoluci6n 
de las actitudes hacia el honor y el inte 
res, que se refleja en la resoluci6n de los 
conflictos prenupciales en los siglos xvr, 
XVII y xvm en el Mexico colonial. 

Tai vez con una tendencia a insistir y 
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en las elecciones matrimoniales. Para la 
sociedad de esa epoca era mas importance 
proteger el honor entendido como vir 
tud sexual de las mujeres espafiolas, 
que concordar con la oposici6n de los 
padres. Asi, los tribunales eclesiasticos 
acudfan de manera pronta y expedita, en 
ocasiones con la ayuda del brazo secular 
y con la activa participaci6n de vecinos y 
amigos dispuestos a testificar, al llamado 
de una pareja que deseaba contraer ma 
trimonio pero que era obstaculizada por 
la oposici6n de los padres, manifestada 
en presiones, amenazas, secuestros o 
exilios. Estas actitudes cambiaron en el 
siglo XVIII, cuando se conjunt6 la perdida 
notable de poder de parte de la Iglesia 
con la aceptaci6n de otros valores en 
estas disputas. 

Asi, a fines del siglo xvn y principios 
del XVIII, la responsabilidad de la restau 
raci6n del honor ya no caia (mica y exclu 
sivamente en el hombre; ahora la mujer 
era en gran medida responsable, y como 
cal, debia asumir las consecuencias de la 
perdida de la virginidad. Antes la (mica 
manera de lavar el honor era via rnatri 
monio expedito; en el siglo XVIII se ide6 
la posibilidad de una compensacion 
econ6mica a una mujer deshonrada, en 
caso de que el hombre no estuviera dis 
puesto a casarse con ella. 

Debido a la creciente separaci6n en 
tre la Iglesia y la corona, y al aumento de 
poder de la segunda, en los conflictos 
prenupciales los tribunales eclesiasticos 
del siglo XVIII no podian ya recurrir como 
antes al brazo secular para proteger a las 
j6venes parejas. S6lo les qued6 recurrir a 
la amenaza de la excomuni6n a la que, en 
la practica, para esas fechas ya no se 
ternia tanto como en siglos anteriores. 

La cuesti6n de los matrimonios 
interraciales fue de suma importancia en 
los conflictos prenupciales en el Mexico 
colonial. Al principio, el reducido grupo 
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General de la N aci6n repositorio de 
donde obtuvo su informaci6n entre los 
primeros 13 afios (18001812) y los res 
tantes (18131821): 474 delincuenres para 
el primer periodo frente a 103 procesa 
dos a lo largo del segundo. Por este 
motivo los ultimas nueve afios son estu 
diados en un apendice de 30 paginas a fin 
de evitar una imagen "distorsionada" de 
la ciudad de Mexico en ese critico dece 
nio de la guerra. 

Despues de damos una vision general 
de la organizaci6n politica, administrati 
va y judicial de la ciudad de Mexico a 
principios del siglo xix, asi como de los 
principales "problemas de desorden y 
criminalidad" que vivia la capital, la auto 
ra pasa a analizar los expedientes crimi 
nales en terrninos cuantitativos y 
cualitativos. Primeramente elabora una 
tipificacion de los delitos de orden co 
mun cometidos en la ciudad entre 1800 y 
1812. A continuaci6n analiza el perfil de 
los delincuentes citadinos para terminar 
con las sentencias impuestas por los cua 
tro tribunales que contiene el fondo ya 
mencionado. 

Los delitos fueron clasificados de la 
manera siguiente: robo; homicidio, rifia, 
heridas y golpes, sexuales; fraude, fuga 
de presidio; portaci6n de armas prohibi 
das, vagancia y ebriedad; conducta 
sospechosa, y "otros". En cada uno de 
ellos describe las circunstancias que 
rodearon a cada delito, personajes que 
intervinieron, lugar don de se llev6 a cabo, 
exito de la operaci6n, instrumento 0 ar 
mas empleadas para facilitar el crimen, 
motivo que condujo a cometer el acto 
delictivo, en ocasiones se analiza el perfil 
de los denunciantes, etcetera. 

La caracterizaci6n de los delincuentes 
entre 1800 y 1812 se bas6 en criterios 
como los siguientes: grupo etnico (es 
pafioles, indios, mestizos, castizos, cas 
tas y negros), sexo, edad, estado civil (no 

Ha aparecido un libro que, estamos se 
guros, habra de contribuir a una mejor 
comprensi6n de la historia de la ciudad 
de Mexico. Incursionando tanto en la 
historia social como en la Hamada histo 
ria de las mentalidades, Teresa Lozano 
Armendares, aborda uno de los ternas 
que en la historiografia europea, desde 
los trabaios de Michel Foucault, cobr6 un 
inusitado auge y del que Mexico pareci6 
encontrarse ausente hasta fechas recien 
tes. la criminalidad, los delincuentes y la 
practica de la justicia. 

Si bien el periodo que abarca (1800 
1821) nose justifica ni en terminos del 
crimen o de las instituciones encargadas 
de reprimirlo, menos aun de la historia 
de la ciudad, fuerza es sefialar la relevan 
cia de estos afios virreinales. En aparien 
cia el afio 1821 podria estar dictado por 
criterios de fuentes, pero en realidad el 
grueso del libro se refiere al periodo 
18001812. Como la misma aurora lo 
senala (p. 10), existe una gran despro 
porci6n documental en el material que 
alberga el Ramo Criminal del Archivo 
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proclive a la repetici6n, Seed plantea sus 
conclusiones, ejemplificando con nume 
rosos casos sus planteamientos. Cabe 
sefialar queen ocasiones la presentaci6n 
de los casos resulta amena y divertida, 
pues Hegan a constituirse en minihistorias 
de conflictos matrimoniales con distintos 
desenlaces. 
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