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INTRODUCCIÓN. 

La fiesta: instrumentación social del poder absoluto. 

España, gracias al poder de simbolización y persuasión que poseía la 

fiesta, propagó sus mensajes políticos y religiosos a sus vastos 

dominios americanos. 

Dados los objetivos de difusión y acción eficaz que buscó la cultura 

barroca en ultramar, se puede comprender su interés por los elementos 

visuales y el papel predominante que se le reconoció entonces a la 

función óptica. 

En una sociedad como la novohispana, donde se desarrollaba una 

cultura de carácter dirigido, se hacía preciso potenciar la eficacia de la 

imagen. Y ello se logró mediante el arte y la fiesta. A través de la fiesta 

el poder expresó sus programas ideológicos. 

La fiesta barroca debía contar, pues, con un mecanismo ingenioso, 

co11 una invención arquitectónica que con cartón, madera, tela u otros 

materiales similares, aparentara una suntuosidad impresionante. Este 

acto se convierte, entonces, en un complejo espectáculo que incorpora 

variadas manifestaciones artísticas, "por lo que resulta adecuado 

aplicarle el concepto de arte total o de espectáculo total."' 

La celebración era por excelencia el reinado ele los símbolos; un 

mundo pleno de sentido, donde cada elemento, cada objeto, cada gesto 

o cada actitud, tenia un significado oculto, simbólico, que se hacia, 

entonces, patente y cobraba realidad. 

La presencia de la emblemática en el arre efímero es una de las formas 

de expresión que con mayor frecuencia utilizan el poder civil y el 

eclesiástico para la divulgación de sus programas políticos y morales. 

Es por ello que la erección de arcos triunfales constituía una de las 

'Víctor Minguez, .. Arte, espectáculo y poder en la fiesta novohispana", p. 318, en 
México en Fiesta, (1998). 
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grandes y más impactantes celebraciones del ritual político - estético 

en la Nueva España del siglo XVII.' 

No obstante, la evolución de la expresión barroca en el virreinato 

novohispano se explica por ser un lenguaje en el que se identifican y 

. asimilan exigencias, gestos y categorías diversas. Es un arte apto para 

la persuasión, que se integra a un estilo de época. Sin embargo, fue un 

proceso estético de representación que no fue una mera trasposición 

periférica de los desarrollos artísticos de la metrópoli.j 

El presente estudio tiene como propósito mostrar la interrelación 

entre Ja literatura y Ja pintura en el arco de triunfo erigido a la entrada 

del duque de Escalona, así como resaltar la función política, social y 

propagandística que poseía este tipo de arquitectura efímera. Se dice 

que son obras efímeras por estar construidas con materiales 

perecederos como la madera, la tela o el papel, sin embargo se llamaba, 

por lo menos en la Nueva España, a los mejores artistas.• 

Por otra parte, este trabajo pretende contribuir al rescate de un tipo 

de literatura emblemática, esto es, aquella que utiliza el emblema 

triplex como vehículo de expresión. Los arcos triunfales como obra 

literaria y plástica, conjugaron Ja pintura y la arquitectura con la poesía 

y la prosa. Fusión que da por resultado un arte simbólico cargado de 

connotaciones literarias, artísticas, políticas, sociales e incluso morales. 

Puesto que la cultura del barroco era básicamente "espectacular", 

pensada primordialmente para ser visualizada, se profundizará en el 

'los términos emblemática. arte efímero. arco triunfal, emblema, alegoria. se 
desarrollarán en el capitulo uno de este estudio. 
'Ellsa Vargas Lugo comenta que el arte barroco desarrollado en la Nueva España fue 
diferente del español por tres razones: dos ideológicas y una artesanal. Una de ellas 
es: ""el sentimiento americanista -de contenido político y social· que utilizó el lenguaje 
barroco para proyectar los valores americanos."" Otra, ""la estrecha relación religión· 
arte que funcionó como fuerza coercitiva para que toda la sociedad produjera, 
sintiera, gozara del arte barroco, puesto que es un hecho que ese lenguaje artistico fue 
comprendido y "hablado'" por todas las diversas clases sociales de la Nueva España."' 
La última se debe al "entrenamiento artístico que entonces se acostumbraba."" Elisa 
Vargas Lugo. México Barroco. s/p. 
'Cfr. Antonio Bonet Correa, ""La fiesta barroca como práctica del poder" págs. 83-84, en 
El arte efímero en el mundo hispánico, (1983). 
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significado simbólico e histórico de los lienzos presentes en el arco 

triunfal erigido a don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla. 

Veremos también la importancia de esta fábrica, sobre todo por la 

gran capacidad de persuasión y transmisión de ideologías y dogmas, en 

las festividades conmemoradas para la recepción del duque de 

Escalona. Por ello hemos optado para el presente trabajo por el no 

menos barroco título Palabra simbólica y palabra histórica en el Arco 

Triunfal erigido en honor al Marqués de Villena por la Ciudad de 

México en 1640. 

Dicho cometido se logrará mediante el estudio de la relación 

intitulada Descripción y explicación de la fábrica, y empresas del 

svmptvoso arco, que la Illustrissima, Nobilissima, y muy Leal Ciudad de 

México, Cabeza del Occidental Imperio erigió a la feliz entrada y gozoso 

recibimiento del Excellentissimo Señor Don Diego López Pacheco en 1640. 

Cabe mencionar que las Relaciones o Descripciones reproducen 

detalladamente los emblemas y jeroglíficos que se hacían presentes en 

cartelas, tarjas, lienzos y tablados que aderezaban estos edificios 

arquitectónicos. Las páginas de estos textos "encierran la pretensión de 

ser por sí mismas un monumento más, una arquitectura literaria 

levantada para la sempiterna memoria de tan señalado 

acontecimiento."' 

Ahora bien, el barroco se ha definido como arte del poder, según 

Bonet Correa y Antonio Maravall, a causa de ello "la fiesta barroca se 

erige como la columna vertebral de esa definición, convirtiéndose en 

una experiencia humana e histórica global donde convergen factores 

económicos, sociales, políticos y culturales."•· Por tal motivo la 

Introducción ha sido intitulada La fiesta: instrumentación social del 

'lbidem, p.51. 
'Laura García Sánchez, "'El contexto religioso del emblema: solemnes fiestas con que la 
Ciudad de Barcelona celebró la beatificación de San Joscph Oriol en el año 1807", 
p.654, en Actas del I Simposio Internacional de Emblemática (1991) Teruel. 
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poder absoluto, ya que ella fue el contexto "idóneo" para la 

construcción de los arcos triunfales. 

En América, como en Europa, las fiestas reales del barroco son 
expresión del poder de las distintas monarquías y dinastías 
absolutas ( ... ) La riqueza y la grandiosidad de las arquitecturas 
efímeras y los ornatos, el despliegue de elementos heráldicos, 
emblemáticos y alegóricos a través de pinturas, esculturas, 
jeroglíficos y poemas, las referencias dinásticas, históricas y 
mitológicas y, en definitiva, la construcción de programas 
simbólicos apologéticos de la institución monárquica, son los 
elementos básicos del festejo regio.' 

Durante el siglo XVII, época estudiada para el análisis del arco de 

triunfo erigido en honor al marqués de Villena, el "barroco 

novohispano" puso en comunicación directa al pueblo con el soberano a 

través de los festejos y de sus diferentes manifestaciones artísticas que 

se creaban para conmemorar ciertos eventos, tales como las exequias 

de personajes de la realeza o, como en este caso, la celebración de la 

entrada de un nuevo virrey a Nueva España. 

Arte efímero y espectáculo están íntimamente unidos en las 

expresiones gozosas o luctuosas en los que la manifestación y la 

orquestación de las artes se lleva a cabo de manera habitual. La fábrica 

provisional y, en general de carácter escenográfico, destaca por su 

función simbólico-alegórica. 

En todos los festejos profanos o religiosos, la alegoría mitológica e 

histórica forma parte sustancial por el valor propagandístico de sus 

mensajes dirigidos a una sociedad que cumple su papel al integrarse a 

la fiesta. 

El siglo XVII español fue sin duda un periodo que poseyó plenamente 

dicha esencia, ya que en él convivieron el agotamiento político y 

económico de la Metrópoli con una magnífica floración cultural y 

artística. En esta difícil etapa la literatura, el pensamiento y el arte 

españoles alcanzaron no sólo el momento cumbre de su historia sino 

'Victor Míngucz, Op. cit., págs. 322-323. 
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también el de su más peculiar personalidad. 

Mínguez nos expresa lo siguiente: 

Al respecto, Víctor 

en Ja España decadente del siglo XVII, cuanto más difícil es la 
situación que vive el país, mayor es la grandiosidad y 
espectacularidad del festejo barroco. Y ello es posible, como es 
sabido gracias a la baratura del arte y la arquitectura efímera.• 

En la fiesta pública el arte efímero ejercía su máxima capacidad de 

persuasión. A través de los emblemas, de los textos poéticos y demás 

ornatos que configuran los arcos, se puede percibir la ostentación 

evidente que acredita el poder, la autoridad, la soberanía y la 

"divinidad" del rey. 

El derecho divino que poseen y manifiestan los monarcas hacía que 

tanto sus retratos y efigies, como los de sus representantes 

gubernamentales, adquiriesen una connotación quasi sagrada que se 

hacía, como nunca, presente en la fiesta. 

Este acontecimiento político sirvió para la exaltación de los soberanos 

y del poder civil que ostentaban los virreyes. Como bien dice Octavio 

Castro López en el "Prefacio" al Resplandor intelectual de las imágenes, 

Ja llegada de un nuevo virrey era un suceso de gran esplendor e 

importancia, pues se trataba del representante del rey, del soberano al 

que los súbditos debían absoluta lealtad: 

Además de su origen noble, tenían que darse en el virrey 
virtudes de excepción que aseguraran la honradez en el manejo 
de los fondos públicos, la preservación celosa de los derechos de 
los naturales de América, el apoyo a la propagación de la fe, al 
afianzamiento de las instituciones, la seguridad del territorio y 
el ejercicio discreto del poder.• 

De este modo, elevado el gobernante a una categoría absoluta de 

potestad omnipotente, se manifiesta la influencia de las formas 

empleadas para la realización de las fiestas religiosas. Es decir, el 

'Victor Mínguez, Op. cit., p.317. 
'Pascual Buxó~ José (2002), El resplandor intelectual de las imágenes, p.12 
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poder real tomó como modelo para la exaltación del rey y de los 

virreyes en tierras americanas, los componentes de la fiesta religiosa.'º 

Si no, como se observará en el capítulo dos de este estudio, ¿por qué 

don Diego López Pacheco fue celebrado y recibido con gran regocijo, 

tanto por autoridades civiles como por autoridades religiosas? ¿Por qué, 

entonces, el cabildo eclesiástico le aguardaba con palio que, según la 

costumbre, sólo se empleaba para celebrar la fiesta del Corpus Christi o 

para la recepción del arzobispo? ¿Por qué el uso de emblemas y de 

alusiones mitológicas para la erección de arcos triunfales? Y ¿por qué 

era una obligación para el nuevo gobernante entrar a la Catedral 

Metropolitana y ser merecedor de un canto religioso como el Te Deum 

Lauda mus? 

La sacralización del monarca se enfatizó durante el siglo XVII, pues 

logró acrecentar considerablemente sus rasgos de poder y de majestad, 

particularmente con motivo de las fiestas reales. La fiesta, durante el 

.barroco, estuvo bajo el control de la monarquía y la Iglesia. Al respecto, 

Dalmacio Rodríguez afirma que: 

Los poderes civil y eclesiástico reglamentaron, dosificaron y se 
proclamaron protagonistas de las fiestas, utilizando todos los 
recursos a su alcance para ejercer su dominio sobre la sociedad. 
Cualquier estudio político e ideológico demuestra que la fiesta 
estaba bien codificada y servía de vehículo para transmitir 
mensajes encaminados a reforzar los principios que sustentaban 
al régimen monárquico-católico.'' 

El poder, el civil y el religioso, encontró en la fiesta un modo de lograr 

la unión de los diferentes estamentos sociales con la Corona y con la 

Tiara. La conciliación adquirida por medio de las diversas 

manifestaciones que se realizaban durante las celebraciones de la 

'ºCfr. el .estudio de Alberto Carrillo, "'La fiesta y los sagrado"", págs.105-121, en México 
en Fiesta. 
"Rodríguez Hernández, Dalmacio ( 1998), Tnro y Fiesta en la licerarura novohispana 
p.130. 
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entrada, era indispensable para el equilibrio politico, económico, social 

y moral del virreinato novohispano y de España misma. 

Las fiestas en el siglo XVII hacen confluir en equilibrio la autoridad y 

el vasallaje; el control y la catarsis; lo breve y lo duradero; lo sagrado y 

lo profano; lo imaginario y lo cotidiano; el juego y la realidad; lo 

racional y lo intuitivo; lo individual y lo colectivo; la alegría y la 

tragedia; la vida y la muerte. 

En palabras de Abelardo Villegas tenemos que: "la fiesta es un 

componente de contrarios, un complejo. Pero obviamente se trata de 

un acto necesario. Se podría decir que casi no hay sociedad sin 

fiesta." 12 

Si la fiesta es un sistema de representación de la vida colectiva, se 

entiende, entonces, el papel preponderante de las "pinturas, esculturas, 

relieves, jeroglíficos, medallones, que combinando imágenes y textos, 

desarrollaron los programas iconográficos que los mentores nombrados 

por los comisarios de fiestas habían inventado." 

Por ello nuestro trabajo comprenderá tres capítulos: 

a) Capítulo Uno: Alegoría y legitimación del poder: Arcos de Triunfo. 

En este apartado se hará una revisión histórica del arco triunfal, desde 

sus orígenes en el imperio romano, hasta la época que nos interesa: 

siglo XVII. Se abordará también la estructura, la decoración y la 

importancia del lenguaje plástico-literario y, en ella, el papel 

fundamental de las Metamorfosis de Ovidio, los Emblemas de Alciato y 

la Iconología de Ripa, así como la función político-social que 

desempeñaban los arcos. Cabe mencionar que el comparar a los 

gobernantes con referentes mitológicos tiene, como objetivo principal, 

"identificar a la monarquía hispana con la realeza mítica."" 

"Abelardo Vlllegas, "La fiesta como una forma de existencia", p.70, en México en 
Fiesta. 
"Víctor Mínguez, Op. cit., p.320. 
"Jbldem., p.324. 
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b) La segunda sección, denominada: El Grande de España: Don Diego 

López Pacheca, nos dará noticias biográficas, informes de la recepción 

organizada por el Cabildo, y datos sobre el breve y conflictivo mandato 

(1640-1642) de este singular personaje. La decepcionante 

administración del marqués de Villena y su antagonismo con Palafox 

hace de él uno de los mandatarios más controvertidos del virreinato 

novohispano. 

c) Hablar can los ojos, tercera parte de este estudio, se circunscribirá al 

análisis de las formas literarias y pictóricas que conforman la 

estructura de tan impresionante monumento. Este capítulo es medular 

pues en él se hace el análisis del texto por medio de la ekphrásis o 

descripción literaria de la pictura propuesta. La ekphrásis es 

indispensable para nuestro análisis porque reflexionaremos sobre el 

simbolismo cifrado en el lenguaje verbal y pictórico. 

d) Reconsideración final sobre la investigación realizada. 

e) Apéndice. Relación integra de Descripción y explicación de la fábrica, 

y empresas del svmptvoso arco, que la lllustrissima, Nobilissima, y muy 

Leal Ciudad de México, Cabeza del Occidental Imperio erigió a la feliz 

entrada y gozoso recibimiento del Excellentissimo Señor Don Diego lópez 

Pacheco en 1640. 
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CAPÍTULO UNO. 

ALEGORÍA Y LEGITIMACIÓN DEL PODER: 

ARCOS DE TRIUNFO. 

1.1 Origen. 

Al ser la manifestación de las ideas y de los sentimientos de un pueblo 

en un momento determinado, el arte está estrechamente ligado a la 

historia; es, pues, una forma de expresión, quizá la más perfecta que ha 

logrado la humanidad ya que, gracias a él, el individuo es capaz de 

expresarse, de reflejar sus preocupaciones íntimas del mismo modo que 

expone las interrogantes acerca de las problemáticas de su entorno. 

De este modo, la actividad creativa y configuradora del hombre en su 

encuentro con el mundo descubre su eco en el arte, el cual se sirve de la 

palabra, la imagen, las formas, el sonido, el color. Por ello las obras 

artísticas son portadoras de uno o más significados, más aún, pueden 

convertirse en mensajes cuando en su expresión sensible y perceptible 

se transparenta el "sentido" de la obra." 

Quizá por esto, el arte es medio privilegiado de celebrar al individuo 

en sus relaciones con los dioses o con el Estado, o al propio Estado 

como garante del bienestar de los ciudadanos. Por ello debe responder 

con una creatividad estética adaptada a la ideología de cada época, así 

como a la organización política, social y económica de los que tenían la 

responsabilidad del gobierno de un estado. 

Prueba de esta situación es el arte de Roma, especialmente el 

desarrollado durante la época imperial. Puesto que en Roma la 

cobertura ideológica de las formas de poder fue tan importante, no 

resulta extraño que la creación artística en dicha urbe haya sido 

concebida y realizada de acuerdo con las necesidades ideológicas y 

políticas del Imperio. Las riquísimas expresiones artísticas vistas como 

"Cfr. Diccionario Mo11ográ(lco de Bellas Artes ( 1979). 
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vehículo de exaltación se desarrollaron, más que por la ciudadanía 

romana, en función de las necesidades de propaganda de los poderosos 

y, sobre todo del emperador. 

Franc;:ois Baratte asegura que: 

en todos sus aspectos, el arte es uno de los elementos de la 
política: manifiesta el arte las tendencias profundas del régimen 
de una manera tanto más clara por cuanto que, bajo el largo 
reinado de Augusto, experimenta un desarrollo de gran 
brillantez. '6 

Durante su gobierno como princeps, el César se abocó a organizar y 

desarrollar en Roma un programa asombroso de obras públicas y 

artísticas. Se dice que Augusto se preocupó por honrar a los dioses y a 

los generales victoriosos, por ello ordenó instalar, en pórticos y 

hemiciclos de su foro, estatuas de los personajes celebrados y elogium 

o relaciones escritas de las hazañas de dichos personajes." 

La conquista y el sometimiento de otros pueblos suscitó en Roma el 

deseo y la necesidad de ostentar ante los vencidos sus propios títulos 

de gloria y de nobleza, erigiendo en las plazas y en los santuarios tanto 

las imágenes oficiales de las glorias militares, políticas y religiosas, 

como las estatuas honorarias y conmemorativas de personajes de la 

historia de la ciudad o de alguna gens. 

Sin embargo, es en la arquitectura donde hay una notable tendencia a 

la riqueza y a la grandiosidad: 

la necesidad de celebrar el poderío y la gloria crecientes para 
poder acabar con los antiguos prejuicios y para determinar la 
formación de un arte que fuera capaz de dar vida en formas 
plásticas originales, pero universales a tales exigencias.'" 

"Barattc. Fran~ois (1984). Historia ilustrada de las formas artísticas. Etrurla >'Roma. p. 
GO. La Enciclopedia Historia del Arte. 2. Antigüedad Clásica. afirma ""que fue a partir del 
reinado de Augusto (31 a.c.- 14 d.C.) cuando se formuló un arte oficial en el cual 
subyacía un mensaje politico constante que se relacionaba siempre con Ja exaltación 
de Ja figura del emperador y se plasmaba mediante formas inspiradas, reelaboradas o 
copiadas de modelos griegos clásicos y del primer periodo helenísticoº', p.312. 
"Cfr. Blanco Freijero, Antonio (1989). Historia del arte. Roma Imperial, págs.9-10. 
"Bccatti, Giovanni (1964), El arte romano, p.2. 
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Esto dio como resultado la creación de una forma arquitectónica que 

manifestara la orgullosa supremacia de los emperadores. 

Por tal motivo, para poder hablar del arte romano como expresión de 

los ideales y conceptos políticos, militares, sociales, económicos y 

religiosos, durante su hegemonía, es necesario hablar de la "grandiosa 

monumentalidad que testifique además de la pietas hacia los dioses, el 

poderío y la riqueza del mundo romano."'" Es decir, del edificio que se 

utilizaba para honrar a los gobernantes: la idea imperial toma cuerpo en 

las puertas de las ciudades, en las columnas conmemorativas, en la 

profusión y magnificencia de las construcciones públicas, pero, sobre 

todo, en los arcos triunfales llamados también arcos de triunfo o arcos 

ltonoríficos. Esta es una insigne creación romana que encarna y 

patentiza majestuosamente con su monumentalidad y ostentación, el 

contexto histórico y art.ístico de la época imperial. 

Becatti afirma que los primeros ejemplares de este tipo de 

monumento honorífico romano, aparecen en el siglo ll a.c. con los dos 

fornices 20 de Esterninio erigidos en el Foro Boarium y en el Circo 

Máximo en el año 196 a.C. y que sostenían estatuas doradas. Otro 

ejemplo es el fornix que Publio Cornelio Escipión el Africano mandó 

construir sobre el Capitolium" en el año 190 a.C., adornándolo con siete 

estatuas doradas, con caballos y fuentes. Así como el erigido en el año 

121 a.c. en el Foro Romano por órdenes de Fabio Máximo. 

En un principio, el arco de triunfo no funcionó como tal sino como 

puerta arquitectónica; después, como pedestal para estatuas 

"lbidem. p.29. 
"'Fornix: Puerta arcada. (Dic. VOX de latín). 
"Cabe mencionar que el Capitolium es considerado símbolo de Ja unidad religiosa y 
política del mundo romano. Klaus Bringmann en su artículo "El triunfo del 
emperador y las Saturnales de Jos esclavos en Roma'". págs. 65-75, en La fiesta. Una 
/1istoria c11/wral desde la Amigüedad /Jasta nuestros días, nos informa que el desíile 
del ejército terminaba en el Capitolio, donde el caudillo victorioso ofrecía Jos 
sacrificios. En aquel centro polltlco-religloso de Ja comunidad, cumplla las promesas 
hechas en el momento de partida del ejército; este objetivo explica por que el triunfo 
sólo podía celebrarse tras una guerra concluida victoriosamente. 
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conmemorativas y, finalmente, como monumento triunfal que encontró 

un desarrollo suntuoso durante toda la época del imperio, 

constituyendo una de las creaciones más significativas del arte romano. 

Como Gilbert Picard explica, Roma, después de haberse definido como 

centro del orden imperial, deseaba mostrar que sus construcciones 

correspondían a dicho orden. A causa de esta idea, cualquier 

monumento romano tendría y debería ser capaz de revelar el espíritu 

de su pueblo y reflejar la imagen completa del poderío romano.,, 

De esta manera, el arco viene a interpretar "en imágenes parlantes las 

alegorías de los ideales abstractos, como la Justitia, Clementia, Pax, 

Aequitas, Concordia, Libera/itas, Annona, Abundantia, Felicitas, Laetitia, 

y así sucesivamente."" Fueron pues, portavoz de la propaganda de los 

ideales políticos de los emperadores. 

1.2 Hacia una definición de Arco Triunfal. 

Picard plantea que el origen de los arcos de triunfo puede remontarse 

a la prehistoria del pueblo romano, a su serie de ritos guerreros. Según 

este investigador, al iniciar una campaña, los antiguos romanos 

realizaban ceremonias mágicas que enardecían su furor: 

una de ellas consistía en hacerlos pasar por debajo de una puerta 
sagrada, que los liberaba de esta fuerza destructora; al cruzarlas 
colgaban en sus montantes" o en su dintel" los despojos de sus 
enemigos y sus propias armas, que, al contacto con la sangre, se 
habían convertido en tabú."' 

El arco se convirtió, entonces, en un medio para expresar la 

trascendencia de la imagen del triunfador. 

Pero, ¿qué es un arco de triunfo? El arco triunfal, como explica la 

Enciclopedia dell'Arte Antica. Clásica e Orienta/e, es un monumento de 

"Cfr. Picard, Gilbert (1965), Imperio romano. Arq11/tect11ra 11n/versal, p.7. 
"Giovanni Bccatti, 0/1. cit., p.97. 
''Espada ancha (ALJTI 
"Viga horizontal de madera o piedra (Dic. Arq.J 
"Gilbert Picard, Op. cit., p.174. 



13 

la arquitectura romana que podía estar decorado con estatuas 

honoríficas, con trofeos y símbolos alusivos que recordaran y 

re.afirmaran: las acciones y los personajes que determinaron el motivo 

de ·su .construcción. Contaban también con inscripciones y 

dedicatorias. Generalmente el significado era político, sin olvidar su 

ví~c'ul¿ con el sentido religioso." 

Por.su parte, el Diccionario de Arquitectura de Nikolaus Peusner, dice 

que el arco de triunfo es: 

una puerta monumental que aparece por primera vez en la 
cultura romana, hacia el siglo 11 a.c., como una estructura 
ricamente decorada que erigían los magistrados romanos para 
conmemorar acontecimientos festivos tales como los triunfos 
conseguidos por generales victoriosos.'" 

Como se ha venido señalando, el arco triunfal es, ante todo, una 

forma artística de origen romano que corresponde a un nuevo lenguaje 

político, militar, social, económico y estético. Su objetivo es narrar y 

preservar mediante los grupos estatuarios y las decoraciones de los 

bajorrelieves y columnas, la glorificación del emperador, sin olvidar las 

reflexiones morales y afectivas que inspiraban la construcción de estos 

bellos monumentos. 

Sí, es una obra de carácter político, por ser elemento fundamental de 

la pompa triunfal de los gobernantes victoriosos en las batallas que 

forjaron el imperio romano, mas no por el uso propagandístico que se 

le dio podemos olvidar su valor simbólico y su alto contenido 

ideológico. 

Los creadores de los arcos de triunfo romanos utilizaban la cultura 

helénica como modelo de representación para reafirmar tanto las 

características del poder de los gobernantes como sus virtudes, 

sobresaliendo las morales. Por tal motivo comparaban a los 

"Cír. Enciclopedia del/' Arte Antica. Clásica e Orienta/e ( 1958), p.582. 
"Diccionario de Arquitec111ra ( 1980), Nikolaus l'l!usncr, p.46. 
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emperadores con los grandes dioses del Olimpo. El significado 

honorífico, la inquietud narrativa y simbólica de estas creaciones 

necesitaban la ayuda de la mitología, ya que el estilo descriptivo que 

presentaba este tipo de arquitectura debería ofrecer elevadas 

interpretaciones de los ideales romanos en la propaganda imperial.'" 

1.2.1 Presencia de diversas artes en los Arcos de Triunfo. 

La arquitectura es el arte de idear, proyectar y construir edificios. En 

el transcurso de su historia, el hombre ha edificado en formas múltiples 

y diversas, dando lugar a los distintos estilos arquitectónicos. Estos 

varían de acuerdo con la usanza de la época, la capacidad técnica de los 

constructores y los materiales empleados, así como con la ubicación 

geográfica, la naturaleza del suelo, del clima, las costumbres locales y 

la idiosincrasia de cada pueblo."' 

La arquitectura expresa de un modo directo las exigencias de una 

sociedad determinada: la construcción de edificios públicos está 

íntimamente ligada a la clase dirigente, a sus posibilidades económicas 

y a sus gustos estéticos. Ejemplo de ello es el arte desarrollado durante 

la hegemonía de Roma, pues, mediante elementos arquitectónicos, 

escultóricos y literarios, desarrolló ampliamente en el terreno formal la 

función de comunicar mensajes ideológicos. 

En los arcos de triunfo romanos el texto discursivo se encuentra 

presente básicamente en las inscripciones y en los elogios que 

acompañan dichos monumentos, sin olvidar, por supuesto, el influjo de 

la mitología, sobre todo en las decoraciones que adornaban los arcos: 

dioses, héroes, estaciones, ninfas, ríos, victorias, etcétera. 

"Cfr. Giovanni Becalli, Op. cit., p.42·53. 
'"Véase Diccionario de Arquitectura, págs. 205·219. 
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Según Antonio Blanco, las ciudades más leales al régimen romano 

copiaron tanto las estatuas como los elogia de los arcos. Para ilustrar 

esta idea, da el siguiente ejemplo de elogium:" 

Rómulo hijo de Marte, fundó la Ciudad de Roma y reinó treinta y 
ocho años. Fue éste el primer general que después de matar a 
Acrón, rey de los cenicenses, consagró los spolia opima" a 
Júpiter Feretrio. Acogido en el número de los dioses se le llamó 
Quirino." 

Algunos ejemplos de inscripciones presentes en algunos arcos de 

triunfo son: 

Senatus populusque Romanus 
Divo Tito divi Vespasiani 

(filio) Vespasiano Augusto." 

"Antonio Blanco, Op. cit., p.10. 

Arco de Tito. 

.... ---: ··¡-·-;. 
' 

Arco de Tilo en Roma. 

, 
TESIS CON -, 

FALLA DE ORIGEN¡ 

"Despojos obtenidos por el general que habla muerto con su propia mano al general 
enemigo. (Dic. VOX de la1t11). . · , · 
"Nombre de Rómulo después de su muerte. · ,· . · 
"Antonio Blanco, Op. cit., p.121. "El Senado y el pueblo romano (dedican este arco) al 
Divino Tito Augusto Vespaslano (hijo) del Divino Vespasiano.'' (Trad~cción nu~stra). 
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Ob rem publicam restitutam imperium 
que (sic) populi Romani propagatum insignis 

virtutibus eorum domi forisque." 
Arco de Septimio Sever:_o. 

~ .. ~ ~:S~lt··Ar.~~:·:-!~:-~'.;'f~'.{:~i.~;¡i:~:~:~ ~·!.")f.';-"'; 
~ ,.. ,. 

Arco de Seprtm/o Severo en Roma. 

Quod instinta divinitatis mentís magnitudine 
cum exercitu suo tam de tyranno quam de eius 

omnifactione rem publicam iustis ultus est armis.'" 
Arco de Constantino. 

Arco de Constantino en Roma. 

"Ibidem~ ººPor la república restablecida y el imperio del pueblo Romano. propagado 
por sus insignes virtudes en casa y fuera de ellaº" (Traducción nuestra). 
'"lbidem. º'Porque por la grandeza inspirada de la divinidad de su espíritu. con su 
ejército tanto del Urano como de toda su facción (Constantln<>) vengó la república con 
armas justas."' (Traducción nuestra). 
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La denominada arquitectura de intención propagandística también 

alcanzó gran esplendor en columnas, como la Columna de Trajano, 

consagrada en el año 113 d.C., cuyos relieves muestran las victoriosas 

campañas ejercidas por este emperador contra los dacios, así como en 

los foros imperiales, en las tumbas, ejemplo de ello es la Tumba de 

Augusto, construida en el Campo de Marte; en las termas como las de 

Adriano; en los teatros, muestra de ello es el Teatro de Claudia; en los 

acueductos, en las basílicas, en los circos, por ejemplo el Circo Máximo, 

pero, sobre todo se culmina con los arcos triunfales. 

Al adquirir autonomía y valor por sí mismos, los arcos de triunfo 

contienen significados múltiples, convirtiéndose así en monumentos 

sumamente complejos y sugestivos por su alto contenido simbólico, 

político y social. 

Existen diferentes tipos de arcos triunfales: los formados por un solo 

vano o arco, como el Arco de Tilo en Roma; los que presentan un arco 

central flanqueado por otros dos de menor tamaño, ejemplificado 

ex.tr~ordinaríamente por el Arco de Septimio Severo en Roma; y los 

· 11ariiados tetrápylon o arco cuadrifronte, como el erigido en Leptis 

Magna para honrar a Severo. 37 

Ahora bien, tomando como base algunos trabajos sobre arquitectura y 

arle romanos de la época imperial'" trataré de describir, en términos 

generales, algunos arcos de triunfo romanos, para que, con estos 

antect:dentes, pasemos al estudio de los arcos triunfales novohispanos 

del siglo XVII. 

El Arco de Divo Tito Vespasiano presenta una riquísima decoración en 

las caras externas de la construcción. Está formado por un solo vano de 

mármol que mide 15.40 metros de altura, 13.50 metros de ancho y de 

"Cír. la Enciclopedia dell'Arte Antlca, p.589. 
"Enrre csros estudios se encuentran los de Giovanni Becalli, Op.cil.,; el de Anronio 
Blanco, Op.clt.; el de Gilbert Picard, Op. cit.; el de Franc;ols Baralle, Op. cit., y el de 
Manuel Bendala ( 1990), El arte romano. 
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espesor 4. 75 metros. En las enjutas'º del arco y en sus lados internos se 

encuentran los relieves del triunfo de Tito en sus campañas contra los 

hebreos. Las enjutas están decoradas con Victorias que portan 

estandartes, con personificaciones de Roma y del Genio romano; alterna 

dioses mitológicos con personajes históricos y alegóricos; en la bóveda 

se halla representada su apoteósis o divinización. Los capiteles son de 

orden compuesto: hojas de orden corintio y volutas'º de jónico. Este 

arco fue erigido en el año 82 d.C. para celebrar la victoria sobre los 

hebreos y la conquista de Jerusalén. Fue dedicado después de su 

muerte, por el Senado y por su hermano y sucesor Domiciano." 

En el año 203 d.C. el Senado y el pueblo dedicaron a Septimio Severo y 

a sus dos hijos un hermoso arco de triunfo por haber restaurado la 

Constitución y por ampliar los límites del imperio. Este monumento, 

construido en mármol y con una altura de 23 metros, consta de tres 

arcos, cuatro columnas de capiteles compuestos y elevados pedestales. 

Sobresalen figuras de Marte, de Hércules, del Tigris, del Eúfrates y 

otros ríos, de las Estaciones, de Victorias con trofeos y figurillas que 

representan prisioneros conducidos por romanos. Todos y cada uno de 

los cuadros presentes, según los autores consultados, hacen un 

esfuerzo por unificar la ornamentación del arco para mostrar un cuadro 

unitario que narrara la campaña bélica del emperador." 

Un ejemplo de arco tetrápylon es el erigido a Septimio Severo en el 

año 203 d.C. en Leptis Magna, en Cuicul, África. Este monumento se 

levantó para conmemorar los decennalia" del emperador y la 

consolidación de la monarquía. La inquietud simbólica y narrativa se 

expresa en la decoración escultórica de los arcos: la ornamentación que 

presenta este monumento -a decir de algunos investigadores- es más de 

. "Zona triangular formada por el lado de un arco. (Dic. Arq. p.189.J 
'"Decoración en espiral de un capitel jónico. (Dic. Arq. p.634.J 
"Consúltese Manuel Bcndala, Op. cit., p.48. 
"Glovannl Becatti, Op. cit., págs.114-126. 
"Diez años. CAun 
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carácter alegórico que histórico: Victoria Augustorum, Concordia, 

Hércules, Fortuna, Líber, Virtus, Honos, el Lar militaris; los únicos 

personajes históricos son: Septimio Severo, Julia Domna, Caracalla y 

Geta, los cuales se encuentran en un carro de triunfo. El ejército y los 

administradores de este emperador están plasmados en pequeñas 

figuras, la de Severo es la que resalta sobre todas las demás." 

Durante la anarquía militar (235 d.C.) las victorias ya no se 

celebraron; los arcos de triunfo dejaron de construirse y fueron 

sucedidos por sarcófagos de batallas y escenas de la vida pública y 

privada. Posteriormente, en el año 294 d.C., Diocleciano mandó erigir 

el Arcus Novus con el propósito de celebrar sus decennalia personales . ., 

En el año 315 d.C. el Senado y el pueblo levantaron un arco en honor 

de Constantino, en la Plaza del Coliseo. Esta construcción festeja la 

victoria del Puente Milvio sobre Majencia, acaecida en el año 3 I 3 d. C. 

Los estudiosos consultados aseguran que es una imitación -mas no 

copia- del Arco de Severo. Los relieves proceden de algunos 

monumentos de Trajano y Marco Aurelio; las Victorias se inspiran en las 

del Arcus Novus de Diocleciano; las estaciones y las personificaciones 

de los ríos, el Sol y la Luna en carros triunfales se inspiran en varios 

monumentos en honor a Adriano.'" 

Los materiales que se empleaban para la construcción de los arcos 

triunfales eran: mármoles policromos importados de Numidia, Milo, 

Caristo o de las minas de Luni; el granito rojo o egipcio, travertino, 

ladrillo crudo, ladrillo forrado de mármol verde, mármol esculpido, 

piedra caliza, arcilla, terracota, tabiques, mosaico blanco y negro. Los 

capiteles eran decorados generalmente con motivos naturales: flores, 

palmas o frutos." 

"Glovanni Becatli, Op. cit., págs.114-126. 
"Léase Antonio Blanco, Op. cit., págs. 107-108. 
"lbldem. 
"Cfr. Becattl, Op. cit., págs.114·126. 



Después de haber descrito los arcos de triunfo romanos como 

antecedentes de los de la cultura hispánica, hablaremos de los erigidos 

en la Nueva España. 

1.3 Arcos Triunfales: Alegoría y legitimación del poder en Nueva 

España. 

Como hemos observado, los arcos triunfales constituyeron en la Roma 

Imperial el mejor paradigma de la culminación política alcanzada por 

sus gobernantes. La arquitectura y la decoración de estas 

construcciones se presentaban como verdaderas muestras de obras de 

arte dedicadas a ensalzar al emperador. 

Este tipo de monumentos volvió a ponerse de moda en llalia durante 

el Renacimiento: 

La Italia renacentista revivió en los trionfi la idea del victorioso 
general romano entrando a la ciudad, asociándolo con la fama de 
príncipe cristiano ( ... ) Esta tradición fue enriquecida y renovada 
por la Contrarreforma, cuya confianza en "la Iglesia militante 
sobre el paganismo, la herejía y otros enemigos", se expresaba 
por medio de la idea del triunfo. En el siglo XVII confluyen, por 
lo tanto, las tradiciones iconográficas del renacimiento, más las 
fuentes escritas y, las procesiones que convertían a las ciudades 
en grandes escenarios barrocos.•• 

El rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo fue el primer monarca de 

España que realizó una entrada triunfal en 1443. 

El primer libro español en que se describe una regia entrada es el 
publicado por Jacobo Cronberger (sin autor ni fecha de 
edificación) tras la visita a Sevilla de Fernando el Católico, con 

"Nelly Sigaut, en '"El conflicto clero regular·clero secular y la Iconografía triunfalista'", 
en Iconología y sociedad, p.111. Por su parte, David Watkin en su articulo '"La 
arquitectura'", págs.298-320, en El legado de Roma. Una n11eva valoración, nos dice 
que "El Renacimiento rescató la función primitiva del arco de triunfo romano en el 
siglo 11 a.c., devolviéndole su papel de decoración festiva y temporal erigida con 
ocasión de desfiles. En 1443 Alfonso el Magnánimo, entró triunfalmente en Nápoles 
tras conquistar la Ciudad. El escultor Diego de Siloé, formado artísticamente en 
Florencia. llevó a España esta tradición. Así, la P11erta del Perdón de 1536 con su 
exquisita ornamentación en la extraordinaria Catedral de Granada, se asemeja a un 
arco de triunfo", p. 309. 



"los rót~los ele lo~ arc:o~ triun"fale's y todas las invenciones que 
sacaran las iglesias y la cibdad";49 , 

Francisc~ ~izarr~ nos inf~r~a que Juan de Mal Lara fue cronista y 

programadorde la entrada triunfal de Felipe 11 en Sevilla en 1570.'º 

Al estar .estrechamente vinculado el concepto de triunfo al de 

autoridad, tanto en la Península, como en sus posesiones americanas, la 

idea del señor triunfante propiciaba las celebraciones de las victorias 

políticas o militares obtenidas por el monarca. 

España, a causa de las derrotas de sus ejércitos y tras la pérdida de 

territorios y posesiones en el viejo continente, se vio en la necesidad de 

presentar ante sus súbditos la idea de su monarquía, tratando de 

magnificar y atesorar a su favor los pequeños triunfos y las modestas 

victorias obtenidas, con el fin de mantener en alto la figura del 

soberano y el ánimo de los súbditos. 

Por tal motivo, el 27 de agosto de 1535, en el virreinato de la Nueva 

España, se aprobó la construcción de arcos triunfales para celebrar la 

entrada de los virreyes. Así tenemos que a don Antonio de Mendoza, 

primer virrey de este territorio, fue recibido con arco triunfal. Sin 

embargo, "no se nos proporciona ninguna relación detallada de en qué 

consistieron esas fiestas, como en los virreyes posteriores."" 

Cabe aclarar que de los arcos erigidos en honor de los mandatarios 

del soberano, durante el siglo XVI y primera· mitad del siglo XVII, no se 

conserva Relación alguna que nos describa pormenorizadamente la 

estructura y decoración de estas construcciones efímeras. La relación 

que llega hasta nuestros días. perteneciente al siglo XVII, es la que 

ofrecemos en este estudio. Al parecer, es el texto más antiguo que se 

encarga de referirnos un arco triunfal construido en Nueva España. 

"Gállcgo, Julián, (1972), Visión y símbolos de la pintura española del siglo de oro, p.15 J. 
'"Cfr. Pizarra Gómcz, Francisco Javier, en "Función y uso del emblema en la 
arquitectura efímera de Jos siglos XVI y XVII", en Actas del 1 Simposio l111er11aclonal de 
Emblemtitica, p.409. 
"Ignacio Rubio Mañé, ( 1983), El Virreinato. Orígenes y Jurisdicciones, )'dinámica social 
de los Virreyes, T.1, págs.120-121 
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Así, pues, desde 1535 en la Ciudad de México, se empezaron a realizar 

las festividades para la recepción de virreyes y de arzobispos. 

1.3.1 Recepción del Virrey: una forma de legitimar al Soberano. 

La necesidad de hacer patente ante su pueblo la idea e imagen del 

nuevo encargado del soberano, llevó a autoridades civiles y 

eclesiásticas, a ministros, a gobernadores y demás ciudadanía a no 

reparar en gastos cuando se trataba de celebrar la llegada del nuevo 

virrey y a buscar la reciprocidad por parte de los vasallos. De este 

modo, en la fiesta, se exaltaban los afanes y anhelos del ciudadano 

monárquico, del mismo modo que, mediante la creación de la imagen 

divinizada de la autoridad, se atraía la lealtad del pueblo. 

El Virrey representaba a la persona misma del Rey de España ( ... ) 
era, además, Presidente de la Junta de la Real Hacienda y de la 
Audiencia, y ejercía el patronato eclesiástico. Tenía facultades 
para nombrar provisionalmente a los corregidores, alcaldes 
mayores y demás autoridades que faltaran. El cargo de Virrey 
debía durar tres años, según la ley, pero de hecho, estaba sujeto 
a la voluntad del Rey." 

Cada .. determinado tiempo las fiestas reales animaban la existencia de 

··los habitantes del virreinato novohispano. No obstante la distancia, los 

monarcas españoles estuvieron siempre atentos a comunicar a los 

súbditos de sus reinos· americanos, los grandes sucesos relacionados 

con la casa reinante~';,(>:.:~·< .. : 
Por medio de divers.os:'documentos oficiales, llegaban a tierras del 

Nuevo Mundo not~C:i~'~~if~~;Wlas victorias militares y de los hechos 

relativos a la famáti;i~~t'(~~cimientos, matrimonios o muerte de los 

reyes y príncipe~. ~~t~~Af¿1á~1 advenimiento de un nuevo gobernante. 

La notificacióri . o~d~~'fii5~'\f'°iarnbién hacer en todos los reinos las 

ceremonias y demo~t~~~¡¿h¿s ·de alegría y fidelidad correspondientes. 
~ -,,.,.:.~~~· !· ----,··,·;:.-
.~.',-.··•'. :· ... 

ªTeja Zabre, Alfonso. ( 1948), ·Historia de México. Una moderna interpretación, págs. 
205-206. 
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El celebrar estos sucesos constituía no sólo un deber de la Monarquía y 

del Estado, sino una obligación de los buenos vasallos, quienes 

reafirmaban de este modo su vínculo con el rey. A su vez, este deber 

cívico era acogido con gran regocijo por el pueblo como ocasión 

propicia para romper la rutina cotidiana y dar rienda suelta a la 

imaginación y a la diversión." 

Durante el siglo XVII, en Nueva España, la intención de lisonjear a los 

gobernantes y de exaltar al máximo su persona, motivó a los cabildos, 

al civil y al eclesiástico, de cada una de las ciudades que formaban 

parte de este virreinato, a encargarse de tan magnos acontecimientos. 

Ambas autoridades gastaban grandes sumas para la preparación de 

las festividades que se realizarían para y durante la llegada del 

representante del rey. El virrey era el protagonista principal de las 

celebraciones pues su presencia en las fiestas favorecia la integración 

política y legitimaba ante los ojos de la colectividad novohispana al 

monarca, tanto más si se trataba de un pariente cercano al rey, como 

fue el caso de don Diego López Pacheco, primo de Felipe IV. 

La entrada y toma de mando del virrey, la más alta autoridad de la 

jerarquía cívica novohispana, originaba, como se ha venido diciendo, 

esporádicas celebraciones, no sólo en la capital mexicana, sino también 

en todas las ciudades por donde pasaba el nuevo gobernante. 

El ceremonial de recepción de los virreyes constaba 

. fundamentalmente en la entrega simbólica de las llaves de la Ciudad a 

-- las puertas del arco triunfal que mandaba erigir el cabildo civil en la 

Plaza __ de Santo Domingo, como un gesto de lealtad, en algunos casos, 

c~_mo :to_ fue el recibimiento del marqués de Villena, se les acogía con 

p'áiio, Lo'ariterlor-:se complementaba con la lectura de hermosas y 

extensas o breve~ compos1c10nes poéticas, llamadas loas, que 

m~nifestaban fos mutuos derechos y deberes entre el gobernador y los 

"Cfr. Gisbert, Teresa, en '"La fiesta y la alegoría en el virreinato peruano'". págs.145-
189, en El arte efímero .•. 
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gobernados y, que la mayoría de las veces, explicaba los bellos lienzos 

y esculturas que decoraban tan espectacular monumento 

arquitectónico. Posteriormente, el virrey acompañado por altos 

funcionarios civiles y eclesiásticos y por el pueblo, llegaba a la Catedral 

Metropolitana, donde también le aguardaba un imponente arco de 

triunfo, la declamación de loa, la misa de acción de gracias y el canto 

solemne de Te Deum Laudamus. 54 

En este festejo la preocupación por las jerarquías y por las 

obligaciones reciprocas de los diferentes estamentos sociales no se 

hacía esperar, pues "el carácter popular y lúdico no significaba una 

anulación de la estructura jerarquizada de la sociedad; por el contrario, 

la reafirmaba."" 

Las festividades realizadas para la recepción del virrey eran las 

primeras manifestaciones públicas de la máxima autoridad del Reino, y 

daban la oportunidad de probar los sentimientos de fidelidad de la 

comunidad hacia el poder. Estos recibimientos eran, así, una 

reafirmación más del sistema político que se cifraba en la presencia del 

más connotado funcionario de la corona. Se entiende, entonces, la 

preocupación por el lucimiento de·I espectáculo, ya que en él se 

manifestaba el prestigio de una ciudad y su fama de leales vasallos al 

mandatario. "Con esta celebración se ratificaba el pacto del reino de la 

Nueva España con la corona, se definían las posiciones de súbditos y 

"Vicente Riva Palacio en México a través de los siglos, T.2, dice al respecto que "la 
comitiva tomaba las calles de Santa Catarina á salir á la Plaza de Santo Domingo, en 
donde se colocaba un arco cerrado con puertas, este arco simbolizaba la entrada en la 
Ciudad; alli el corregidor de México, acompañado del Ayuntamiento y del escribano de 
cabildo, recibia del vlrey (sic) el juramento de guardar fidelidad al monarca y respetar 
los privilegios de la Ciudad, y enseguida le entregaban las llaves de las puertas del 
arco, que se abrian para dar paso al nuevo gobernante; desde alli el corregidor y los 
alcaldes caminaban á pié conduciendo el caballo en que iba montado el virey (sic). 
Llegaba éste hasta la puerta del costado de la catedral que ocupara la calle llamada del 
Empedradillo; alli se levantaba otro arco en donde se detenía el virey (sic) echaba pié a 
tierra y escuchaba una loa que allí en alabanza suya se decia: en la puerta del templo 
espcnibanie el arzobispo y el cabildo, cantábase un solemne Te Deum, y por la puerta 
principal, que da a la Plaza Mayor, salían el Virey (sic) y su comitiva para dirigirse a 
Palacio", p.274. 
"Rodríguez, Dalmacio, 011. cit., p. 24. 



autoridades .. Y se ·amortiguaba la corirñodón que implicaba todo cambio 
1·' .. -·., .. · .. 

de gobierno."'º· . , 
De este modo, el poder re~I se· apoyó en gran medida en los 

virreinatos americanos, en una de las más altas expresiones de la época: 

en la fiesta", en su ceremonial, en sus simbolos, en sus emblemas, en 

su arre efímero. Y es en el arte efímero, creado especialmente para tan 

majestuosa ocasión, cuando el pueblo/público observaba en palabras y 

leía en imágenes las normas y las virtudes del buen gobernante, en 

tanto que el virrey escuchaba las peticiones que sus súbditos le hacían. 

En este tipo de fiestas y, gracias en gran medida, a la presencia de los 

arcos triunfales y a la representacíón icónica de gran suntuosidad que 

éstos ofrecen en su estructura y por la interrelación de la literatura. la 

pintura, la arquitectura y la escultura, se representaba el orden politico, 

social y estético, que ponían de manifiesto la supremacía del poderoso. 

De hecho const'ituyen el correlato de la fiesta: como ella, son 
fastuosos e irrepetibles. No se escatimaban esfuerzos en su 
realización' pese a su fugaz existencia; en el diseño se hacía 
alard.e de creación artística y desprendimiento económico.'" 

, En las recepciones organizadas durante el siglo XVII novohispano y, 

en parte.Ca· causa de la mentalidad religiosa, la figura del virrey 

experilll~ntaba una aporeósis: se convertía en el representante del 

monarca y por ende en el intermediarios de Dios en la tierra, 

provocando en sus súbditos -mudados en fieles- el pavor, la reverencia, 

el júbilo, pero, sobre todo, la exaltación y la veneración hacia su 

persona.'" 

"Rubial, Antonio, ( 1988). La plaza, el palacio y el convento, p.84. 
"Laura García Sánchez, Op. cit., dice que la fiesta barroca refleja, "de forma 
inequívoca, el poder de la Corona y la Mitra y que era el resultado de la unión entre el 
poder y el pueblo, llevando a cabo un acto de carácter colectivo que superaba en un 
determinado momento las necesidades, privaciones y problemáticas que 
condicionaban el conjunto social", págs. 653·654. · 
"Dalmacio Rodriguez, Op. cit., p.23. 
'"Manuel Bendala, 011. cit., p.48, menciona que los emperadores romanos sufrian una 
divinización o apoteósis, es decir, se deificaban los héroes, entre .tos paganos, con 
honores extraordinarios tributados a su persona. · · 
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Procesiones, ceremonias, torneos, banquetes, misa de acción de gracias, 

juegos ecuestres, corridas de toros, luminarias, desfiles, máscaras, 

comedias, bailes, cantos y demás regocijos populares conformaban la 

puesta en escena del universo simbólico que gozó de gran auge y 

admiración en el arte efímero. 

l.3.2 Luces y sombras: el arte efímero en Nueva España. 

El arte efímero es el conjunto de manifestaciones artísticas elaboradas 

para conmemorar ceremonias y festividades de diverso género, se 

puede dividir, por los temas, las ceremonias y tipología arquitectónica 

que decoran estas obras, en dos grandes grupos: ceremonias de carácter 

luctuoso -exequias- y celebraciones de carácter festivo y alegre -

coronaciones reales, entradas y fiestas religiosas-.ºº 

Esta importante producción artística: piras funerarias, túmulos, 

tablados, carros alegóricos, fachadas, pirámides, altares y arcos de 

triunfo, que muere apenas nace, representó extraordinariamente la 

función y el carácter que manifestó el barroco novohispano. Dichas 

obras las podemos conocer únicamente por medio de las pocas 

relaciones existentes de aquella época, pues fueron realizadas para 

celebrar ciertos acontecimientos, y su construcción se basaba en 

materiales perecederos, tales como madera, cartón, papel, tela, estuco, 

-yeso y pintura. A pesar de su carácter endeble contaron con gran 

monumentalidad y originalidad en el diseño y en Ja exuberante riqueza 

de la ornamentación. 

Literatura, pintura, arquitectura y escultura participaban de la 

configuración de este tipo:. de fábricas, algunas creadas para los 

interiores de los templo¿,: ccihio- fueron los retablos; otros para las 

honras fúnebres de personajes reales -piras y túmulos-; y otras -quizá 

las más numerosas y representativas- fueron destinadas a vestir la 

''"Cfr. Morales Folguera, Miguel Ángel, en "Mitologla y emblemática en el arte efímero 
novohispano", p.286, en La producción simbólica de la América Colonial (2001). 
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ciudad con motivo de acontecimientos fausto.s. Los arcos de triunfo, los 

carros alegóricos, las columnas y otros diversos adornos engalanaban 

especialmente las plazas, las calles y las casas de la ciudad para 

conmemorar y dar relieve a las recepciones de los virreyes.''' 

Expresión teatral, mezcla de lo religioso y de lo profano, el arte 

efímero utilizó un lenguaje espectacular y persuasivo, quizá con la 

intención de ocultar la decadencia de España y a la vez proporcionar a 

la colectividad un mundo participativo de riqueza y de júbilo, aunque 

sólo fuera por un momento. 

El arte efímero es: 

un arte, en resumen, que reúne en un conjunto las diferentes 
manifestaciones artísticas como vehículo transmisor del mensaje 
del poder a la sociedad, estableciendo de esta forma, un tipo de 
relación diferente entre el monarca y el pueblo.''' 

1.3.3 Persuasión y belleza: el arco triunfal novohispano. 

Como en España y en el virreinato del Perú, Nueva España 

acostumbraba recibir a los nuevos gobernantes con luminarias, música, 

fuegos artificiales, bailes, comedias, mascaradas, cantos, loas y, sobre 

todo, con arcos triunfales por Jos cuales entraban a la Ciudad los 

nuevos virreyes. 

El recorrido triunfal que iniciaban Jos mandatarios al desembarcar en 

Veracruz culminaba en la Ciudad de México. En la capital del virreinato 

nov.ohispano los. dos cabildos, el civil y el eclesiástico, erigían sendos 

arcos triunfales, el primero en la Plaza de Santo Domingo y la Aduana 

(hoy Brasil y González Obregón) y el segundo en la Catedral 

Metropolitana. 

En este tipo de monumentos al conjugarse Ja pintura y la arquitectura 

con la poesía y la prosa; fusión Htérária· y.plástica, se cumplió con una 

'"Cír. Anónimo, Iconografía de gobernantes de la Nueva Espa1ia ( 1921) s/p. 
"'Laura Garcia, Op. cit., p.660. 
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función política y social específicas: "la de difundir dogmas y 

convicciones oficiales."º' 

Por ello estas hermosas edificaciones fueron tan importantes en la 

cultura novohispana: cumplían un doble cometido, por un lado, elevar a 

una altura trascendente la personalidad del gobernante para provocar 

en sus súbditos admiración y respeto absolutos. Esto se nota en las 

decoraciones de los arcos, ya que se buscaba la alabanza y esperanza 

de la persona del virrey con una figura tomada de la mitología clásica. 

Por otro lado, dentro de la cultura barroca, tan afecta a la conjunción de 

signos verbales y plásticos, se despertaban en todos los estamentos 

sociales los símbolos del poder, representados por medio de la palabra, 

la imagen y la arquitectura.'" 

a)Esrrucrura y decoración. 

La necesidad de establecer una imagen de atracción, de poder y de 

prestigio se emprendió principalmente a través de la arquitectura. Los 

arcos triunfales novohispanos, en el periodo barroco y en el neoclásico, 

se proyectaron como instrumentos para atraer, persuadir y convencer a 

los espectadores. 

A nadie se le escapa que todas las composiciones simbólicas 
presentes en estas decoraciones, bien en forma de esculturas 
alegóricas, bien en forma de representaciones pictóricas a 
manera de jeroglíficos, desempeñaron dos funciones diferentes 
aunque complementarias en el conjunto total del arco. Por un 
lado configuran el ornato, es decir, la simple decoración visual 
derivada de su significante, esto es, de su propia imagen 
plástica. Por otro lado y valiéndose precisamente de su 
significado, sirvieron para enseñar (docere), deleitar (detectare) y 
convencer (movere)."' 

"Pascual Buxó,( 1959), Arco y certamen de la poesía mexlcan<1 colonial (siglo XVII}, p.21. 
MConsúltesc José Miguel Morales, Op. cit., págs.285-295. 
'"Ad ita Allo, "La emblemática en las Exequias Reales de la Casa de Austria", Actas del/ 
Simposio Internacional de E111ble111atica, p.16 
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Este paradigma de construcción efímera expresa en for~as literarias y 

pictóricas, los ideales más significativos y la~ >característic~s más 

sobresalientes de la personalidad del virrey . 

. Los elementos esenciales en torno a los cuales quedaron organizadas 

estas decoraciones se centraron, básicamente, en la cimentación de una 

monumental estructura arquitectónica y en un sin fin de variadas 

composiciones simbólicas. Sus decoraciones bajo la forma de esculturas 

alegóricas y representaciones pictóricas, sirvieron como un foco de 

atracción y comunicación, es decir, como un gran cartel de anuncio 

destinado a atraer al súbdito. El sentido de la ornamentación de los 

arcos se acentúa con sus programas iconográficos y con sus recargadas 

composiciones, suscitando un efecto sensorial y persuasivo en el 

espectador. 

El arco triunfal novohispano, decorado por lienzos, esculturas y 

pequeños motivos florales o frutales, obedecía a la necesidad de marcar 

una entrada específica a un espacio determinado. Su ornamentación 

equivale a hacer significativo ese paso: de lo terrenal, el virrey se eleva 

a lo trascendental.';" 

Este tipo. de arquitectura provisional, aderezada por ostentosos 

adornos y emblemas, hacía, con otros muchos elementos como la luz, 

los fÚegos artificiales; los sonidos, los colores, los aromas, etcétera; que 

la Ciudad fuera espléndida y que el público -interpretara o no esos 

símbolos y alegorías-, quedara cautivado por todo esta suntuosidad. 

b) Narrar la mirada. 

Los poetas, como los pintores, poseían la cualidad de recrear 
animadamente cualquier asunto, pero en lugar de pinceles 

•·•·sonia Lombardo en su comentario a "La exaltación efímera de la vanidad", en El arte 
efímero en el mundo hispánico, dice que la ornamentación del arco "equivale a hacer 
significativo el paso a ese espacio, su construcción efímera, a signiíicar 
momentüneamente y para un acontecimiento especial, a un espacio que de cotidiano 
no está seña Indo. aunque puede ser el, Origen de una construcción imperecedera", 
p.300. 
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usaban palabras y en vez de colores, imágenes. La poesía podría 
hacer visible, "poner ante los ojos", cualquier referencia icónica; 
con las palabras hacía imágenes que el lector recreaba 
mentalmente.67 

Por tal motivo y para que la persona del virrey resultara más 

impresionante, era necesario que su imagen se mostrara a sus 

adoradores con la mayor pompa y majestad posibles. Las alegorías 

mitológicas, históricas o bíblicas simbolizaban los atributos del poder 

al que, adulaban, acataban y divertían. 

En los lienzos de los arcos triunfales, el virrey se transportaba a un 

plano trascendente, se le elevaba a una esfera sobrenatural, como 

encarnación de la monarquía. Por ello la pintura cumplía un papel de 

suma importancia: fue utilizada como un soporte didáctico y al mismo 

tiempo desempeñó una función representativa y de prestigio en la 

exaltación de la preeminencia de las diferentes virtudes que poseía o 

debería poseer el nuevo gobernante. 

Las pinturas que decoraban estas deslumbrantes construcciones 

hacían brillar su contenido intelectual y visual. Los arcos de triunfo, 

mediante una alusión transfigurada por las formas, buscan la manera 

de comunicar al observador, tomando en cuenta su cultura visual, el 

valor simbólico que pueden alcanzar sus pinturas: exaltar y ennoblecer, 

narrar y legitimizar, educar y divertir."' 

Los emblemas y alusiones mitológicas, aunado a la retorcida 
sintaxis de los poemas que acompañaban el arco triunfal, el 
túmulo o el carro alegórico ( ... ) sólo podrían haber sido 
comprendidos por conocedores de dichos códigos, mientras que 
la gente común apreciaría más el boato festivo musical."" 

En general, los emblemas comunican con distintas formas y en 

medida dif~rente. El deleite visual era para todos, aunque los iletrados 

·se li~itaran.:a identificar los signos, a reconocerlos, a memorizarlos y a 

"'Dnlinacio Rodríguez, Op. cit .. p.164. 
"Léase Mario Praz (1989) Imágenes del barroco. Estudios de emblemática, págs. 1 5·66. 
"Dalmaclo Rodrlgticz, Op. cit., p.GO. 
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admirarlos. Sin embargo, el deleite intelectual, la percepción y la 

penetración de Ja o de las significaciones proyectadas en las pinturas, 

únicamente podían ser decodificadas por Jos cultos. 

Las figuras halladas en los arcos no se encuentran como meras 

sugerencias pictóricas pues, Ja representación emblemática de algunos 

detalles, alegoriza, promueve y transmite como consigna política, la 

imagen ideológica de Ja monarquía. 

Como se puede apreciar en Jos arcos novohispanos, la poesía y la 

pintura van en primer término. La relación entre los códigos verbal y 

visual ayuda a descifrar la obra: la palabra repite y, en algunos casos, 

duplica la imagen, la complementa y evidencia los significantes. 

"Relacionadas con las palabras, las imágenes dejan de ser un cuerpo 

inerte para adquirir nuevas formas significativas en contacto con el 

<<alma>>.'"º Los versos constituyen una verdadera declaración o 

explicación de la fábrica. La conjunción de estos códigos, llamada 

ekphrásis resulta esencial en este tipo de construcciones: permite 

descifrar y comprender, en muchos casos, la intención ideológica de 

esta obra de arte." 

Fue precisamente en el ámbito de estas representaciones donde el 

denominado género emblemático" encontró una plataforma idónea para 

su desarrollo. Estas composiciones aparecieron constituidas 

generalmente por un mote o lema latino, una representación 

iconográfica o pictura y una composición poética de carácter 

explicativo o epigrama. 

"Pascual Buxó. El resplandor intelect11al .. ., p.26. 
"Cfr. José Pascual Buxó, "De la poesía emblemática en la Nueva España", págs. 85-96, 
en La prod11cción simbólica en la América Colonial. 
""Bajo el término Emblemática se acogen diferentes expresiones como Emblema, 
Empresa, S1•mbolo y Blasón, por lo general todas ellas se nutren de los mismos 
elementos, siendo sus diferencias mínimas e incluso rara vez tenidas en cuenta por 
quienes denominaban de una forma u otra sus composiciones, pues en este sentido 
existía una gran libertad." González de Zárate, Jesús Maria (1987) Emblemas reglo -
políticos de }11an de Solórzano, p.4. 
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Pero, ¿qué es un emblema? Para Alciato, emblema deriva del verbo 

griego emba/lesthai o epemblesrhai <<incrustar>> y son: 

picturae quaedam ingeniosae ab ingeniosis hominibus 
excogitatae primum, dein repraesentatae, iisque litteris símiles, 
quae hieroglyphicae ab Aegyptis nominata, arcana sapientia 
vetustissimorum hominum symbolis et sacris caelaturis 
continebant: cujus doctrinae mysteria non ms1 initiatis et 
intelligentibus committi permittebant, a quibus non injuria 
profanum vulgus arcebant." 

Juan de Horozco y Covarrubias expresa que el emblema es "pintura 

que significa aviso debaxo de alguna o muchas figuras."" Para 

Cristóbal Suárez de Figueroa es "un precepto moral no determinado a 

una sola persona."" 

Según José Pascual Buxó, el emblema es: 

una verdadera unidad semiótica de tres miembros (emblema 
triplex) en la cual los textos verbales proporcionan al lector las 
claves para penetrar en el contenido semántico atribuido a la 
imagen, es decir, a la res significans o icono, cargado de 
referencias culturales implícitas."· 

Los elementos del emblema son: 

MOTE: Se colocaba encima del emblema, o en el interior del grabado. 

Cuando aparecían en el inferior, solían ser versiculos tomados de los 

Libros Sagrados. Funcionaba como título e indicaba el sentido en el cual 

""Ciertas pinturas ingeniosas primero pensadas por hombres ingeniosos; luego 
representadas y eran semejantes a estas letras, que los egipcios llamaron Jeroglíficos 
en la sabiduría arcana de los hombres más antiguos comprendían los símbolos y los 
grabados sagrados: reunidos ofrecían los misterios de esta doctrina no sólo a los 
iniciados y a los inteligentes, a partir de estas cosas no impedían las injurias al vulgo 
profano." (La traducción es nuestra.) Cit. por Julián Gállego, Op. cit .. p.20; quien nos 
dice que el emblema se diferencia de la Empresa, llamada también Divisa. porque ésta 
tiene como precedente los signa de los estandartes de los capitanes romanos. Del 
Jeroglífico. porque éste término se aplica a todo lo que es difícil de descifrar. Del 
Simbo/o, por ser figuras o imágenes utilizadas como signo de principios abstractos. De 
Ja Alegoría, por ser ésta representación humana de un ser abstracto o colectivo, o de 
un principio moral. Por su parte, José Pascual Buxó nos informa que jeroglífico "se 
reduce a una figura o secuencia arbitraria de figuras, y la etnpresa o divisa" consta de 
imagen y mote pero carece de epigrama. Pascual Huxó, El resplandor ... p.26 
··cit. por Gozález de Zárate, Op. cil., págs.4-G. 
''Ibídem. 
"'José Pascual Buxó, El resplandor, p.243 
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el cuerpo o figura del emblema debía ser interpretado. Su función es la 

de. acercar la figura a la intención que el autor quiere proporcionar al 

emblema, creando así un nexo entre ambas." 

PICTURA: Concepción visual o cuerpo del emblema. Imágenes 

inscritas en una cartela o marco decorativo que podía ser decorada con 

puttis (amorcillos), festones (motivo ornamental, pintado o esculpido, 

compuesto generalmente de flores, hojas y frutos), guirnaldas, volutas, 

roleos (medallón circular dentro del cual se suele inscribir un motivo 

decorativo), etcétera. Existe una correspondencia de significado entre 

la imagen o el grupo de imágenes y la sentencia latina.'" 

EPIGRAMA: (Llamada también subscriptio). Contenía una descripción o 

ekphrásis de la figura a la que se refiere. Glosa cargada de contenido 

conceptual, y de implicaciones políticas o morales. Era una explicación 

en verso que le concedía un significado concreto a la imagen, a veces se 

escribía en prosa. Permitía leer las imágenes." 

Gracias a los emblemas, a las alegorías y a los textos que engalanaban 

estas construcciones en celebraciones regias, la realeza terrena entraba 

en armonía con el universo. Por tal motivo el contenido expresivo del 

arco debía ser visualizado dentro del proceso dinámico de la entrada 

triunfal. 

El emblema se convirtió, entonces, en el medio habitual para la 

comunicación y expresión de ideas y conceptos, compartiendo con el 

texto y la alegoría el espacio efímero, incluso llega a convertirse en 

protagonista de aquella manifestación artística."º El contexto figurativo 

"Cfr. González de Zárate, Op. cit., p.4·G José Pascual Buxó, Op. cit., 
"Ibídem. 
'"lbide111. 
"'Francisco Pizarro dice que "'durante el siglo XVII, con el desarrollo de la literatura 
emblemática y jeroglífica, se asiste a una presencia continua y permanente del 
emblema en la arquitectura efímera; ocupando un lugar destacado en el programa 
iconográfico, convirtiéndose en ocasiones en protagonista del mismo. Afirma que el 
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delarco en c¡ues~; i~cl~í~ri l()semblemas facilitaba su identificación: la 

. ex¡:)licación deÍernble'ma soiia estar en el propio arco. 

· Las funcfonei~el ~inblema son: 

ir lief~ri~~ ~i contenido significante de los temas mitológicos, 

histó;'¡~~s 6 al~góricos. 
Ú .:Ayudar a realizar una lectura iconográfica del arco. 

-· •• '.. -. ; '. < • 

3) ·ser el vehículo más importante de difusión de las consignas 
p¡,lí~Ícas. ~. 

Santiago Sebastián asevera que los emblemas: 

no sólo nos ayudan a llevar a cabo una lectura iconográfica sino 
que son parte fundamental del mensaje iconológico; cuando se 
·incorporan a una composición artística generalmente tienen Ja 
clave, y con ella pueden establecerse el mensaje e interpretación 
de la obra artística . ., 

Ahora bien, siguiendo el estudio de González de Zárate y de José Julio 

García Arranz, tenemos que las fuentes de la Emblemática son: 

a)Elmundo natural: las historias naturales. 

Estas· fuentes son importantes porque mediante la representación de 

- 16~·'ariifriates se ofrecen diferentes comportamientos. Estos pueden ser 

de.carácter social, político pero, sobretodo, moral. Algunas obras son: 

.., Hi~t~ria natural de Plinio . 

.., SyrTlbolor~m et Emblematum de Camerarius. 

--G~bier.no General, moral y político de las Aves más famosas y nobles, 

sacados de sus naturales virtudes y propiedades. 

uso del emblema en la arquitectura efímera pasó de ser ocasional durante el siglo XVI 
a ser Imprescindible en el XVII.", Op. cit., p.243. 
"Santiago, Sebastián en "lníluenclas e interferencias en los orígenes de la emblemática 
española" en Actas del I Slmposlo .•. p.445. 
"lbldem. 
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b) La Biblia y los Padre)~e la jglésia. 

Se recu~re a estas fÚ~ril:~s priricipalmente para sentencias morales. Se 

toman citas del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

c) Leyendas y narraciones históricas. 

Su origen se encuentra en literatos romanos como Plinio, Plutarco, 

Saetonio, Séneca, Herodoto, Tácito, Demóstenes, sin olvidar, por 

supuesto, a Ovidio. 

d) Hieroglyphicas y Libros de Emblemas. 

Algunas obras son: Hieroglyphica de Horapollo, Hieroglyphica de 

Piero Valeriano; Alciato, Saavedra Fajardo, Daza Pinziano, Juan de 

Horozco y Covarrubias, Sebastián de Covarrubias Horozco. 

e) Literatura medieval y Libros de Viajes. 

Etimologias de San Isidro. 

Physiologus. 

Bestiarios. 

Libros de Astronor:nía y Astrología."' 

O La. "':itología y la lite~aiu;a clásica. 

::~i~~~:JLi~}~~~~~:~:~"E~::º::· .~:"~::~,:d:::, ..• :·~:: 
Tanto 1~'5.-~~J~~ ;t~iunfales, como los túmulos luctuo~os, tenían 
como' funC:ión:. primordial dramatizar la historia del personaje 
aludido. , En una cultura que funciona por analogías, como es el 
caso de la.barroca, la equivalencia de lo real a lo metafórico se 

"'Cfr. González de Zárale, Op. cit., págs. 6· 19 García Arranz, José Julio, (1996), La 
ornitología emblemárlca. Las aves en la lirerarura slmbóliC'a l/usrrada en Europa 
durante los siglos XVI· XVII, págs. 5·70. 
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establece por medio· del héroe mitológico que se equipara al 
personaje venerado.•• · 

Como los ornamentos de Jos arcos de triunfo buscaban la alabanza y 

exposición pública de la persona del virrey, las pinturas de sus figuras 

alegóricas se basaban en una rica tradición mitológica, cuya fuente 

principal fue la Metamorfosis de Ovidio, que '"sin duda fue la obra más 

leída y utilizada por quienes escribían Emblemas.'""' 

Según José Miguel Morales Folguera en Ja mayoría de las ocasiones al 

nuevo virrey se Je equiparaba con héroes y semidioses, "'salvo dos 

excepciones: la del marqués de Villena, a quien se Je comparó con 

Mercurio [que se analizará más adelante) y la del conde de Baños, cuya 

persona fue relacionada con la de Júpiter."'•• A esto podemos agregar 

que Sor Juana compara al conde de Paredes con el dios Neptuno. 

El asunto mitológico no tiene simplemente la función de comunicar o 

de designar; es más bien, Ja función significativa la que se le confiere. 

Es decir, el representar al duque de Escalona como un dios, constituye 

un excelente paradigma de fines propagandísticos, una especie de culto 

al virrey y al monarca. 

En la programación artística del arco de triunfo participan el ingenio y 

la capacidad de crear imágenes cargadas de significado, 

representaciones pictóricas que tienen como función primordial, 

entretener y promover, comunicar y significar. 

Las pinturas de los lienzos no son simples reproducciones de los 

mitos. Los encargados de la construcción de éstas fábricas los 

reelaboran para revelar una manera de ser y pensar, de expresar y 

transmitir en imágenes cargadas de símbolos lo inexpresable en 

palabras. En las pinturas mitológicas que decoran el arco se reconoce 

••Bravo Arrlaga, Ma. Dolores, "El arco triunfal novohispano como representación", en 
Espectáculo, texto y fiesta. Trabajos del Coloquio sobre J11a11 Rufz de A/arcón y el teatro 
de su tiempo. ( 1989). págs.88-89. 
"González de Záratc, Op. cit., p.14. 
"'Cfr. José Morales, Op. cit., p.286. 
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una"realidad trascendente", en la que tiene su fundamento la 

concepción alegórica del mundo, y el poder del nuevo gobernante que 

se' '.'éncarna en el relato mitológico y en la relación emblemática que 

existe entre el héroe de la.fábula y el Príncipe.8' 

Como bien dice Dolores Bravo: "el arco se construye como un magno 

emblema", que continúa y cierra su estructura en los lienzos que 

compaginan los cuadros y los poemas."•• 

En los arcos de triunfo poesía y pintura tienen una función común, en 

la cual el texto y la imagen van indisolublemente unidos como el alma y 

el cuerpo: 

La pintura quiere revivir el concepto horaciano de Ut pictura 
poesis y en este sentido ser entendida a modo de libro en el que 
cada figura se pueda leer formando parte de un contexto final de 
naturaleza ideológica."" 

Finalmente, al retomar un comentario de José Pascual Buxó, diremos 

que: 

los poetas encargados de imaginar el programa simbólico que 
daría cuerpo y alma a una de esas efímeras fábricas 
celebratorias, habían de comenzar por redactar un programa 
alegórico del que se exponían las motivaciones eruditas y las 
argumentaciones analógicas que hicieron plausible la 
representación de las virtudes de un príncipe cristiano por 
medio de una fábula de la gentilidad.'"' 

e) Función político - social de los arcos de triunfo. 

La necesidad de establecer una imagen de atracción, de poder y de 

prestigio, motivó, tanto a las autoridades civiles como a las 

eclesiásticas, a la elaboración de arcos triunfales, los cuales se 

programaron como instrumentos para atraer, persuadir y convencer a 

los espectadores. 

"'Dolores Bravo, Op. cit., p.87. 
"lbidem. p.91. 
"González de Zárate, Op. cit., p.26. 
••José Pascual Buxó, "De la poesía ... ", p.91. 
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En el arl.é ,novohispano la relación arte-sociedad no se hizo esperar: la 

necésidad y eí inl:e~és por reafirmar la autoridad del virrey hizo que las 

creaciones artísticas se adaptaran a las funciones políticas y religiosas 

de la época, con sus programas iconográficos y sus recargadas 

composiciones cumplieron la función de ser medio visual de 

persuasión. 

La participación de artistas de gran prestigio en el desarrollo de los 

arcos de triunfo dio lugar a que se convirtieran en verdaderos 

manifiestos de fusión de todas las artes. 

Estas edificaciones de corta duración pero, no por ello menos 

valiosas, otorgaban primacia al espectáculo; reunían en un solo 

conjunto diferentes manifestaciones artísticas; funcionaban como 

vehículo transmisor de mensajes del poder a la sociedad, estableciendo 

de esta forma una relación específica entre el monarca y su pueblo, por 

medio de su riquísima decoración que hace llegar al súbdito las 

ideologías del Estado y de la Iglesia. Tenían como objetivo principal, 

insisto, adular y exaltar las virtudes del virrey y al mismo tiempo 

enaltecer al rey, hacer visible el poder que manifestaba el gobierno, así 

como favorecer el compromiso de obediencia de los súbditos para con 

su gobernante. 

En conclusión, a decir de Pascual Buxó, se trataba de: 

"idear" un espectáculo de carácter simbólico que se materializa 
en la construcción de una serie de ingeniosos artefactos 
(arquitectónicos, plásticos, decorativos) unidos a discursos 
poéticos y actuaciones humanas a ellos vinculados (mímicas, en 
disfraces, en músicas, en danzas) las grandezas de la monarquía 
en la ascensión o tránsito de uno de sus representantes."' 

"José Pascual Búxó en "Prefacio" a Texto y fiesta ... , p, J J, 
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CAPÍTULO DOS. 

EL GRANDE DE ESPAÑA: DON DIEGO LÓPEZ PACHECO. 

2. l Datos Biográficos. 

Post nubila Phoebus."' 

Don Diego Roque López Pacheco Cabrera y Bobadilla, VII Marqués de 

Villena, VI de Moya; VII Duque de Escalona; Conde de San Esteban del 

Gormaz y de Xiquena; Señor de Bclmonte, Zafra y Alarcón, del Castillo 

de Garcinúñez, Orqueda y Jumilla, del Puerto de Alcalá del Río, Serón, 

Tijola, Mondaba y Arque; Alcalde de los Alumbres de Almai;:aben y 

Curregana; Gentil hombre de Cámara de Su Majestad; Secretario Mayor 

de Confirmaciones y Mercedes de Castilla; Caballero de la Orden del 

Toisón de Oro'"; Grande de España, Decimoséptimo Virrey y Capitán 

General de Nueva España"'; nació en Alcázar de Belmonte, la Mancha, 

España, el 16 de agosto de 1599 y fue bautizado por el Prior de la 

Colegiata, don Fernando Pacheco, su pariente, el 5 de septiembre del 

mismo año en la Iglesia Colegial de Belmonte, sus padrinos fueron sus 

tíos, los marqueses de Moya. 

"Después del tiempo nublado Febo. Lema de la familia Villena. 
"'"La Orden del Toisón de Oro fue fundada en 1429 por Felipe 111 "el Bueno" (1396 -
1467), duque de Borgoña, para celebrar el enlace que hizo en terceras nupcias con la 
Infanta Isabel de Portugal. La Orden del Toisón de Oro, nacida en Borgoña vino a parar 
en Carlos V. Durante su gobierno recibieron el collar de la Orden muchos reyes, 
príncipes y altos señores de la nobleza. Los reyes de Portugal, de Escocia, de Polonia. 
de Dinamarca; los soberanos de Palatinado, de Sajonia, de Baviera, de Brandeburgo, de 
Nassau; los representantes de las casas de Farnesio, Médicls, Gonzaga, Sabaya; Andrea 
Doria, el duque de Egmont, el marqués del Vasto, el duque de Alba, el rey de Francia, 
Francisco l." Historia de España. Gran historia general de los 1meblos l1lspa11os. La Casa 
de Austria (siglos XVl·XVll). T.1\1. (1970), p. 15. 
"'Los nombramientos de don Diego se encuentran en Descripción y explicación de la 
fábrica y empresas del sumptuoso arco, que la 11/ustrissima, Noblllissima, )' muy Leal 
Ciudad de México, Cabeza del Occidental Imperio erigió a la feliz entrada y gozoso 
recibimiento del Excel/entlsslmo Señor Don Diego López Pacheco (1640). 
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Estudió en fa U~ive~sjdad ·de~S~la~anca: d~ la, q~e fue Colegial Rector. 

· .También fue Coronel deJnfaniería· Español~·:· 
· De impresionant~ li~aje fue don Diego López Pacheco: además de ser 

primo tercero de Felipe IV; desciende de don· Juan Pacheco, abuelo 

materno de don Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España. 

Cábe mencionar que el marquesado de Villena fue creado por Juan 11, 

rey de Castilla, el 12 de septiembre de 1445 y, en Madrid, el 12 de 

diciembre de 1472, Enrique IV de Castilla le concedió a don Juan 

Pacheco el título de duque de Escalona." 

Sus padres fueron don Juan Fernández Pacheco, V marqués de Villena, 

duque de Escalona, conde de San Esteban, etcétera, y doña Serafina de 

Portugal-Braganza, sobrina de Felipe 11; quienes se casaron el 6 de enero 

de 1594, en el Palacio Ducal de Villaviciosa, Portugal. Felipe 11 les otorgó 

dotes generosas y cuantiosas mercedes. "Sin embargo, el inmediato 

parentesco del Virrey con los Braganza, pretendientes a la Corona 

portuguesa, fue ocasión de su ruina en Nueva España cuando surgió la 

rebelión lusitana contra el dominio español.""" 

A la muerte de su padre todos los títulos ( marqués de Villena, de 

Moya; duque de Escalona, conde de San Esteban ... ) pasaron al hermano 

mayor de don Diego, a don Felipe Juan Baltasar Fernández Pacheco, 

·pero, como éste murió sin sucesión, todo pasó a don Diego López 

Pac11éC:o." · . : 
· En 1620, el marqués de Villena contrajo nupcias con su prima 

hermana ·doña Luisa Bernarda Cabrera y Bobadilla, VII marquesa de 

"Cfr. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografia de México (1964), p.1210. 
"'Rubio Mañé, OfJ. cit., p.147. 
""El primer marqués de Villena, de la Casa Pachcco, fue D. Juan Pacheco, Maestre de 
Santiago. El segundo lo fue su hijo Diego López Pacheco, al que sucedió el tercer 
Marqués don Diego López Pacheco. El cuarto Marqués de Villena fue don Francisco 
J>¡;checo Cabrera y ilobadilla y le sucedió su hijo don Juan Fernández l'acheco, quinto 
marqués. A ésle le sucedió su hijo don Felipe Fernández Pacheco, que hizo el número 
sexto del marquesado y fue sucedido por su hermano don Diego Roque López Pacheco 
Cabrera y Bobadilla". Luz Lamarca, Rodrigo de (1998), EL MARQUESADO DE VILLENA, o 
el mito de Jos /\fanue/, p.406. 
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Moya, quien falleció en 1638, mismo año en el que Madrid no~bró por 

primera vez a un Grande de España para encargarse: del V.i.rr~i~ato de 

Nueva España: a don Diego López Pacheco, por lo.,qu~·~1 duque de 

Escalona llegó viudo al territorio novohispano, en 1640. Destituido del 

gobierno de la Nuevas España regresa a la Península en 1642. 

En Madrid, el 22 de febrero de 1644, por cuestiones de interés 

político, se casó con doña Maria Juana Nicolasa de Zúñiga y Sotomayor, 

hija del VII duque de Réjar. El Grande falleció el 27 de febrero de 1653 

en Pamplona."• 

2.2 Llegada del decimoséptimo virrey, don Diego López Pacheco, a 

Nueva España. 

Misericordias Domini Yn (sic) Eternvm Cantabo. 99 

2.2.1 Salida de la Villa de Escalona al Puerto de Veracrriz. 

El 10 de marzo de 1640, salió de Escalona, como sucesor de don Lope 

Diez de Armendáriz, marqués de Cadereyta, el marqués de Villena, 

primer Grande de España nombrado para gobernar el virreinato 

novohispano. Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla venia 

acompañado de un gran séquito que justificaba su linaje. 

Cristóbal Gutiérrez de Medina"'", en su relación intitulada Viaje del 

Virrey Marqués de Villena, nos narra detalladamente el itinerario que 

recorrió el nuevo virrey,. así como los sucesos relevantes ocurridos 

"Ibldem. págs. 245·247. 
"''Por siempre alabaré la misericordia del Señor. Lema inscrito en el escudo heráldico 
de don Diego López Pacheco, aparece en el retrato recopilado por Jesús Romero Flores 
( 1940), Iconografía co/011ia/, p. 125. 
""'Nació en Espa11a en 1598. Se graduó de doctor en Teología y Cánones por la 
Universidad de Sevilla. En 1640 vino a la Nueva España con el duque de Escalona, en 
calidad de capellán y limosnero (persona encargada de distribuir las limosnas) del 
virrey. Cfr. Introducción a Viaje del Virrey Marq11és de Villena. 
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durante el viaje. Baste mencionar que en todos los lugares por donde 

pasó, se le recibió con emotivas festividades.'º' 

Como ejemplo de lo anterior tenemos que en el Puerto de Santa Maria 

le organizaron una gran recepción, torneos, bailes, toros, cantos, arcos, 

ceremonias, religiosas con canto de Te Deum."" Don Juan de Palafox y 

Mendoza, Obispo electo de Puebla de los Ángeles, lo estaba esperando 

para recibirle y partir con él en la flota que saldría de Cádiz el 8 de abril 

de 1640. 00
' 

Al llegar a "La Capitana" -nombre de la embarcación donde viajarían 

el virrey y el obispo- fue recibido con mucho entusiasmo, chirimias 10
• y 

salva de artillería.'º' Sin embargo, el 9 de abril, arreció un fuerte 

huracán, provocando severos daños a algunas embarcaciones, por lo 

cual la partida se pospuso. Don Diego López Pacheco ordenó que se 

arribase al puerto y que partirían hasta el 20 de abril; por tomar esta 

resolución Gutiérrez de Medina nos informa que le compusieron un 

soneto:'ºº 

Del puerto fuerte al golfo proceloso 
salió el Virrey Marqués con gallardía, 
y el mar, con la grandeza que sentía, 
tomó bríos, hinchado y jactancioso. 

'"Cfr. Gutiérrez de Medina, Cristóbal (1947), Viaje del Virrey Marqués de Vi/lena. 
Valle Arizpe, Artemio de (1933), "Virreyes y virreinas de la Nueva España" en 
Leyendas, tradiciones y sucedidos del México virreina/. Cruz de Arteaga y Folguera, 
Sor Cristina de la (1992), Una mirra sobre dos mundos. La di' don Juan de Palafox y 
Mendoza. 
'"'llimno latino medieval, de plegaria y acción de gracias, que se cantaba diariamente 
en maitines y en ocasiones especiales, como por ejemplo, para conmemorar una 
victoria. El titulo procede de las dos primeras palabras de dicho himno: Te Deum 
Laudamus "A ti, Dios, te alabamos". Se atribuye a Nicetos de Remesiana, según otra 
opinión es obra de San Ambrosio y San Agustin. Diccionario de expresiones y frases 
latinas, Victor José Herrero Llorente (1985), p.374. 
'"La flota estaba al mando del general Roque Centeno y del almirante Juan de Campos; 
según describen Sor Cristina y Cristóbal Gutiérrez, el marqués de Villena ordenó llevar 
en "La Capitana" al capitán Juan Romero. 
'"'Instrumento musical de madera, semejante al oboe. (AUTI. 
"''•Disparos de armas de fuego en honor del nuevo virrey. indican gusto, alegria y 
cortesía. CAUTI. 
""Cristóbal Guliérrez, Op. cit., págs. 16-17. 
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Soberbio entre las olas y brioso, 
retiró la Deidad que en sí tenía: 

mas, mirando lo mucho que perdía, 
humilde y manso se mostró amoroso 

El Grande, sólo de la Nueva España 
viendo el orgullo a su valor postrado, 

no quiso denegarle su grandeza; 

Tomar no quiso tierra, grande hazaña, 
y en el mar cristalino aposentado, 

rindió la tierra y mar con fuerza y maña. 

Después de la gran tormenta, las embarcaciones salieron del Puerto de 

Santa María el 20 de abril de 1640, con destino al Puerto de Veracruz. 

Durante el viaje hubo la necesidad de celebrar las fiestas religiosas 

que señalaba el calendario litúrgico, dichas festividades se realizaron 

en todas las naos, destacando, las celebraciones efectuadas en "La 

Capitana". Desde su partida de la Villa de Escalona y, como se verá más 

adelante, la ostentación, el júbilo y, ¿por qué no?, la esperanza, serán 

características primordiales en los recibimientos que se le efectuarán al 

deCimoséptimo virrey de Nueva España. Todo esto como parte del ritual 

político que se ofrendaba al poderoso. 

Así tenemos que el 3 de mayo en "La Capitana", se celebró el día de la 

Santa Cruz, como diría Cristóbal Gutiérrez con santo regocijo y 

grandeza, con chirimías, chanzonetas'º'. dulzainas"'", cornetillas, 

juegos, toros, caballeros con rejones'º', procesiones a bordo y alabanzas 

e a la Cruz. El 21 de mayo, Pascua de Espíritu Santo, también se llevó a 

cabo una pequeña ceremonia. 

El primero de junio llegaron a Puerto Rico, y ahí festejaron el Corpus 

Christi con cartelas, comedia y concurso poético. En todas las 

'º'Letrillas de tono festivo y de regocijo. (Aun. 
'""Instrumento musical parecido a la flauta dulce. (AUn. 
, .. Barras de hierro parecidas al puñal. (Aun. 
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embarcaciones se representaron comedias solemnes acompañadas de 

música. Esto nos indica la importancia de celebrar lo estipulado por la 

religión y de la fiesta misma. En "La Capitana" se realizó un certamen 

con varios géneros de poesía. Hubo premios, juegos y entremeses. 

Caigo en la tentación de escribir uno de los sonetos ganadores, como 

muestra de la poesía culta de la época: 

Desea el firme amante verse unido 
para ser un objeto con lo amado, 

y éste es de amor el más perfecto grado, 
pues inmortal se exime del olvido. 

Este milagro amor nunca ha sabido, 
pues dos formas a un tiempo no ha juntado; 
luego más fino amor será el que ha hallado 

modo de dar dos vidas a un sentido. 

Finezas son de amante generoso 
dar la sangre por una y otra herida 

pero mayor unirse de esta suerte, 

que es término de amor más ingenioso 
comunicar la vida con la vida 

que dar la vida y padecer la muerte."" 

El día de la Natividad de San Juan Bautista y, cumpleaños de don Juan 

de Palafox y Mendoza, el 24 de junio, llegaron a tierras novohispanas. 

A continuación se hará una descripción del itinerario del mandatario, 

de .Veracruz a la Ciudad de México, con el objeto de destacar las 

celebraciones que se hacían a la llegada de cada virrey y el sentido 

político-ritual de la fiesta implícito en ellos. 

""Cristóbal Gutlérrez, Op. cit., p. 30. 
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2.2.2 De San Juan de Ulúa a Puebla. 

El marqués de Villena entró a San Juan de Ulúa el 24 de junio de 1640 

en compañía de don Juan de Palafox y Mendoza. Obispo de Puebla, 

Visitador General de la Audiencia y Tribunales y Juez de Residencia'" 

de los anteriores virreyes: marqués de Cerralvo y marqués de 

Cadereyta.'" 

Los recibieron con gran regocijo y allí estuvieron durante algunos días 

en los que fueron visitados por altas dignidades eclesiásticas y civiles 

de la Ciudad de Veracruz. Durante su estancia en el Fuerte de San Juan 

de Ulúa, el virrey don Diego López Pacheco, con aprobación del 

Visitador Palafox, realizó una junta con algunas dignidades civiles, 

capitanes y generales de guerra, cuyo objetivo principal fue el de 

reforzar la Armada de Barlovento, situada en Veracruz para proteger el 

Seno Mexicano."' 

Pasados los días, el nuevo virrey llegó al muelle de Veracruz y fue 

recibido con palio"• (el cual no quiso admitir). La primera visita que 

realizó fue a la iglesia, donde lo esperaba el cabildo eclesiástico con 

cruz y palio. Toda la Ciudad le aclamaba fervorosamente; prueba de 

ello son las luminarias, corridas de toros y danzas que se efectuaron en 

su honor. En este lugar el virrey recibió noticias, memoriales y quejas 

del virreinato, lo cual era común al arribo del nuevo gobernante; 

"'El Visitador General '"debía informar al Rey de todos los abusos que hallara y de la 
conducta de los funcionarios". Por su parte, el Juicio de Residencia fue "el principal 
instrumento que empleó el Rey para mantener sujetos al Virrey y a otros 
funcionarios". Consistia principalmente en una investigación oficial acerca de las 
actividades realizadas durante el periodo gubernamental del Virrey. Ignacio Rubio, 
Op. cit., págs.86-87. 
'"García, Genaro,(1991), Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla y Osma, 
Visitador y Virrey de la Nueva España, p.84. 
'"La Armada de Barlovento fue establecida durante el gobierno del Marqués de 
Cadereyta en 1638, en Veracruz, para la defensa de las islas del Caribe y Costas 
Novohispanas, así como para proteger las flotas que navegaran por esas zonas de los 
posibles ataques piratas. Cfr. Ignacio Rubio, Op. cit., p.114. 
'"Especie de capa. El recibir con palio era una demostración que sólo se le hacía al 
Sumo Pontífice, Emperador, Reyes y Prelados cuando entran a alguna Ciudad o villa de 
sus dominios. (AU1). Según Octavio Paz, en Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas 
de la fe (1982), p.196; el privilegio del palio era un atributo de la soberania. 
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asimismo, se entrevistó con el embajador que le envió el ex virrey 

Cadereyta para darle la bienvenida al nuevo mandatario de la Nueva 

España. 

De Veracruz pasó a Tlaxcala, donde el gobernador y los señores 
principales de este lugar vinieron a recibirle. Es obligación 
precisa de los Virreyes pasar por esta Ciudad de Tlaxacala y 
privilegio suyo, por haber sido la cabeza de este Reino y haber 
ayudado particularmente sus naturales a su conquista; y por 
esto, es costumbre venir aquí todos los Tribunales de Ciudades, 
Inquisición, Cabildos de Iglesias, Tribunales de Cuentas y 
Oficiales Reales, a dar la bienvenida a los Señores Virreyes."' 

Al llegar a la Ciudad de Puebla de los Ángeles lo recibieron el alcalde 

mayor, la nobleza poblana, los regidores, el señor Obispo y el cabildo 

eclesiástico y el pueblo todo. En el convento de las monjas de la 

Trinidad, había una portada (como se llamaba también al arco triunfal) 

"cubierta de lienzos de buena pintura, tarjetas diferentes y emblemas 

de las grandezas de la casa del Marqués mi Señor y jeroglíficos de sus 

afectos y favores, que recibían de Su Majestad para restauración de este 

su reino.""" Del lado derecho de este arco de triunfo había una nube, la 

cual se abrió para que apareciese un "ángel", que en nombre de la 

Puebla, declamó una loa de bienvenida a don Diego. Posteriormente, la 

Ciudad celebró la ceremonia de abrir las puertas y entregar las llaves al 

nuevo virrey. 

En la catedral poblana hubo otro arco y allí le aguardaba el prelado 

con. su cabildo. En estos festejos hubo luminarias, toros, máscaras, 

encamisadas"', juego de cañas, carros alegóricos, música y juegos 

artificiales. 

De Puebla fueron a Cholula, donde también hubo solemnes 

celebraciones. El marqués de Villena se hospedó en el convento de San 

Francisco, donde los frailes ·le presentaron una comedia religiosa, 

'"Cristóbal Gutlérrez, Op. ctr., págs. 57-58. 
"

6 /bldem. p.66. 
"'Fiestas qui! se hacían en la noche por la Ciudad, llevaban hachas en señal de 
regocijo. Esta celebración se hacia a caballo. CAUTI 
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mitotes 118 y tocotines 11•. "Desde Apa (sic) se fue a Otumba, donde es 

costumbre salir los Señores Virreyes a recebir (sic) sus sucesores."" 12
" 

Gutiérrez de Medina nos informa que en este lugar el marqués de 

Cadereyta le entregó el bastón de mando al duque de Escalona. 

De Otumba se dirigieron a San Cristóbal, donde la Ciudad de México, 

por medio de la Real Audiencia le envió al oidor más antiguo, don 

Agustín de Villavicencio; por su parte, la Catedral mandó a dos 

dignidades; la Inquisición a sus más graves ministros. 

Posteriormente, se dirigieron a Chapultepec, donde hubo mitote 

general, fuegos de artificio, toros cubiertos con cohetes, comedias, 

saraos, música, coros y colaciones. Como el palacio de los Virreyes se 

encontraba en malas condiciones para recibir al marqués de Villena, se 

le pidió aguardar unos días más en Chapultepec. 

2.2.3 Gozoso recibimiento realizado por la Ciudad de México al 

Grande de España. 

Como se ha venido observando, la entrada y toma de mando de los 

virreyes daba lugar a celebraciones en las principales Ciudades de 

Nueva España. El ceremonial de recepción de los virreyes derivaba del 

triunfo romano, que exaltó en la antigüedad a los emperadores 

victoriosos, y de la entrada con que el Renacimiento rindió homenaje a 

sus monarcas. 121 

Las dificultades que provocaba la organización de estas recepciones 

quedaban opacadas por el gran interés que adquirían para la 

comunidad. Por ser la primera manifestación pública de la máxima 

autoridad del reino, constituían para el pueblo, la oportunidad de 

probar sus sentimientos de fidelidad hacia el poder civil. Estas 

""Baile realizado por indígenas adornados vistosamente. Se tomaban de la mano y 
formaban un círculo. en medio del cual ponían una bandera y bebida. la cual lomaban 
al son del lambor. Diccionario de mejicanismos. 1959. 
'"Baile anliguo de los mexicanos. Diccionario de mejicanismos, 1959. 
•wcristóbal Gutiérrcz, Op. cit., p.70. 
'"Cfr. Octavio Paz, Op. cit., p.196. 
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festividades eran una reafirmación más del sistema político por medio 

de la presencia del enviado directo de la corona y, en especial, porque 

se trataba del primer Grande de España en ocupar el cargo y más aún, 

por ser primo del soberano."' 

Se entiende, entonces, la preocupación por el lucimiento de la función 

y representación del arco, de las loas, de los bailes, etcétera; ya que en 

ellos no sólo se manifestaba el prestigio de una Ciudad, sino también, la 

lealtad de sus vasallos. 

El lunes 27 de agosto de 1640 en sesión de Cabildo, se trató el asunto 

de la solemne entrada del marqués de Villena, la cual sería al día 

siguiente. Las Actas de Cabildo asientan que: 

el Ayuntamiento de la Ciudad de México había preparado un gran 
recibimiento para el duque de Escalona, nuevo virrey de la Nueva 
España: Que se haga arco triunfal de dos ases con todo 
lucimiento para la solemnidad del juramento en la esquina de 
Santo Domingo donde se acostumbra [ ... ) Que en ejecución de la 
merced que su majestad ha hecho se disponga palio de brocado 
con las varas necesarias para los señores alguacil mayor 
regidores y escribano mayor. Y se comete á los señores Cristóbal 
de Molina y Juan de Alcázar.'" 

El 28 de agosto, día de San Agustín, fue la entrada pública de don 

Diego López Pacheco a la Ciudad de México. Pasó primero el 

decimoséptimo virrey por un arco de flores, que se levantó para su 

fastuosa entrada, cuyo jeroglífico o pintura alusiva, representaba: 

un pelícano con sus polluelos, sobre un tunal de las Armas de 
México, dándoles su sangre por alimento; sobre la cabeza y 
corona esta letra: Philipo llll, el Grande; debajo esta: Pro Lege et 
Pro Grege (Por la Ley y por el Pueblo): la Española. 

"'"El Virrey de Nueva España reunía en si varias facultades. pero su dignidad de 
representante del Rey, el Alter ego del monarca, le otorgaba una jerarquía superior a 
todas las demás, por altos que fueran los otros funcionarios." Rubio Mañé, Op.clt., 
p.46 
"'Actas de Cabildo impresas, libros 32 y 33, años de 1640-1643, p.83. 
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México advierte el querer 
de tu Rey en los Villenas, 
si la sangre de sus venas 

te da ¿qué más pudo hacer?'" 

El Ayuntamiento obsequió al virrey dos hermosos caballos, además de 

ofrecer ricos premios a los Ciudadanos que mejor adornaran sus casas. 

Según nos comentan Cristóbal Gutiérrez de Medina y María de Estrada 

Medinilla, las calles por las que pasó el gobernante estaban 

completamente engalanadas, las fachadas de las casas se encontraban 

aderezadas con cortinas, espejos, flámulos'". farolas, tapices y flores: 

era cada ventana/ Jardín de Venus, templo de Diana,/ Y 
desmintiendo Floras,/ Venciendo mayos y afrentando Auroras/ 
La más pobre azotea / Desprecio de la copia de Amaltea/ Con 
variedad hermosa ... / En fin, todo es riqueza, todo hermosura, 
lodo gentileza."" 

'"Cristóbal Gutiérrcz, Op. cit., p.83. En "Las empresas de los reyes de Castilla y de 
León de Francisco de la Reguera", págs. 83-169, en Actas del I Simposio Internacional .. ., 
Blanca García Vega nos Informa que de la Reguera dedica la empresa del pelicano 
dando su sangre a sus polluelos y el lema Pro Lege et pro Grege, a Alfonso X, y le 
aplica el simbolismo del Amor (Influencia del Gobierno General de las Aves de Ferrcr 
de Valdcccbro) y de la Piedad y Caridad (simbolismo empicado por Piero Valeriana en 
su Hyerog//ph/ca, quien a su vez se inspiró en Horapoilo). "La pictura del pelícano 
hiriendo su pecho con el pico para proporcionar su sangre a los polluelos, se utilizaba 
para "Que el Ingenio de los hombres se mostrara a la luz". Pero, sobre todo para "Que 
el Príncipe velara en extremo por la protección de sus súbditos y el cumplimiento de 
su ley": De este modo también es justo que el rey haya de morir por los súbditos y por 
la ley, y restituya la vida del pueblo por medio de su sangre (Emblemata de Nicolás 
Reusner). Jacobus Typotius en su Symbo/a divina et humana dice que este símbolo 
significó que el monarca (Alfonso X) consagró su vida a la religión y al estado. 
Salomón Neugebauer en su libro Selector11m symbo/orwn l1eroicorum, señala que el 
sacrificio del pelicano indica que el rey no ha de dudar, incluso en derramar su sangre 
por el culto divino y el bienestar de sus súbditos. De este modo la obligación de un 
cargo público es la de velar tanto por la piedad como por la seguridad de los súbditos. 
Joachim Camcrarlus dice que para el rey nada ha de ser más prioritario que regir el 
pueblo a él confiado con verdadera justicia y equidad, y a la vez conservar a todos 
aquellos salvos e incólumes de la violencia de los adversarios. Gabriel Rollcnhagen 
comenta que así como el pelicano hace revivir a sus polluelos esparciendo su sangre; 
un jefe valiente debe arriesgar su vida y seguir el ejemplo de esta ave por las leyes de 
un país y por el pueblo que allí vive. Para Pailavicini el pelicano es el emblema 
perfecto de esos hombres apreciados, que se consumen por su patria." José García 
Arranz. Op. cit., págs.633-642. 
'nBanderas pequeñas cortadas en los re1nates en forma de llamas torcidas. Adornos 
que demuestran gran regocijo. (AU1). 
""María de Estrada Medinilla, cit. por Josefina Murlel (1982). en C11ltura femenina 
11ovohispa11a, págs.126-127. 
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La importancia del personaje hace que exista la documentación de estos 

dos testimonios contemporáneos que, generalmente, no se encuentran 

al arribo de otros mandatarios. 

Lo recibieron "atabaleros, indios, alguaciles y porteros. Los caballeros 

republicanos. El Prior y Consules Diputados y Consejeros. La 

Universidad de doctores con sus insignias. El Cabildo justicia y 

segimiento (sic). Los oficiales reales tribunal de cuentas, Real 

Audiencia" (Actas de Cabildo, p.84). J. Israel abunda que lo recibieron: 

"nobles, lacayos, pajes, niños, esclavos, mujeres, eclesiásticos, 

plebeyos, clarineros, oidores, siendo el oidor más antiguo quien cerraba 

la procesión.""' 

La emoción del pueblo no se hizo esperar. Gutiérrez de Medina se 

hace portavoz del gozo de los súbditos y nos dice los elogios que le 

gritaban al nuevo gobernante. Los vasallos llenos de alegria y 

esperanzas decian elogios: 

Venid enhorabuena, Padre de los pobres; por su liberalidad 
dadivosa; por la luz de su sabiduría: venga enhorabuena la luz 
que ha de desterrar nuestras tinieblas; por su grandeza 
compasiva: Venga enhorabuena el consolador de sumo grado. 
Tocad en hora buena nuestros umbrales, cuando por vuestra 
suavidad y dulzura os hospedamos en el alma. Ya tienen descanso 
nuestros trabajos... Y pues venís como Capitán General"', 
mostrando el camino de la verdad y justicia, haced entrar por 
camino a los descaminados.'"' 

Este mismo autor nos informa que el cabildo civil de la Ciudad de 

México le mandó erigir un impresionante arco de triunfo en la esquina 

de Santo Domingo."º Debajo de esta construcción, el secretario mayor 

de cabildo realizó la ceremonia de juramento y pleito-homenaje, es 

"'Israel, Jonathan (1981). Razas, clases socia/es y vida polirica en el México colonia/ 
1610-1670, p.202. 
"'"Las obligaciones del Capitán General consistían en prevenir las rebeliones internas, 
la defensa de las costas contra cualquier Invasión extranjera, las exploraciones a 
tierras no colonizadas y la expansión de las fronteras." Rubio Mañé, Op. cit., p.110. 
'"Cristóbal Gutiérrez de Medina, Op. cit., p.83. 
"ºLa descripción de dicho arco se encuentra en Descripción y explicación de la 
fábrica ... 
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. . 

decir, el.acto éle redbir y dar mutuas responsabilidades. Se le abrieron 

las puerta~ .de,este~~fin1ero monumento y se le entregaron las llaves de 

1á Ciudad. ~ · 

El-· rito que se realizó debajo del arco mandado construir por las 
. . 
autoridades civiles, constaba fundamentalmente en la entrega simbólica 

de las llaves de la Ciudad de México como gesto de lealtad, intercambio 

·de mutuos derechos y deberes entre el gobernante y los gobernados. 

Posteriormente, el marqués de Villena se dirigió a la catedral, donde 

el clero le estaba esperando con cruz y los señores prebendados' 31 con 

palio "que sólo se utilizaba en las fiestas del Corpus." 112 

Entraron el gobernante, los cabildos, el eclesiástico y el civil, y demás 

comitiva a la catedral metropolitana, la cual estaba adornada con otro 

arco triunfal. Le cantaron solemne Te Deum Laudamus y le recitaron 

una hermosa y extensa loa. 

Después hubo mascaradas, desfile de carros alegóricos, comedias, 

sortijas, juegos de cañas, torneos, toros, bailes y festines. Estos 

fe.stejos se venían realizando desde su llegada al Fuerte de San Juan de 

Ulúa el 24 de junio de 1640, y se prolongaron hasta el 18 de noviembre 

. del mismo año, cuando los padres de la Compañía de Jesús, celebraron 

una comedia en el patio del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, 

que. versaba sobre la conversión de San Francisco de Borja, Duque de 

Gandia, obra, a decir de Genaro Garcia y Cristóbal Gutiérrez de Medina, 

compuesta en honor de don Diego López Pacheco.'" Para comprobarlo, 

tenemos los siguientes fragmentos de la Loa que antecede la comedia 

presentada a don Diego López Pacheco: 

Al más grande por duque, al de Escalona; 
por Marqués al primero, al de Villena; 

por estirpe al más claro, al que encadena 
de muchos en su sangre una corona; 

'"Dignidad, Canónigo o Racionero de las Iglesias Catedrales y Colegiales. (AU7). 
'"Dic. de Autoridades. 
"'Veáse el articulo de Dalia Hernández Reyes "Comedia de San Francisco de Borja: 
hagiografía y educación de prlnclpes", págs. 311-331, en La producción simbólica ... 
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al afable, al magnánimo, al que abona 
cortos obsequios que su agrado llena 

al prudente en gobierno, en cuya estrena 
aun los que espera México blasona, 
como a quien debe de finezas tanto, 

da un marqués, un virrey, un duque santo, 
un grande en Borja, humilde Compañia, 
que en aplausos de quien su amparo fía 

a tal hijo el festejo és justo mande, 
de un marqués, un virrey, un duque y grande.'" 

El decimoséptimo virrey de la Nueva España empezó a gobernar el 28 

de agosto de 1640. 

2.3 Breve y conflictivo mandato del Duque de Escalona (1640-1642). 

2.3.l Aspectos sociales, económicos y políticos. 

El 28 de agosto de 1640, don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla 

asumía el gobierno novohispano. 

Lo primero que hizo el nuevo virrey fue poner en libertad a los 

detenidos por el marqués de Cadereyta a causa de motivos políticos y 

permitió volver a los desterrados. Asimismo revocó los últimos 

nombramientos hechos por su antecesor y los sustituyó con los 

propios. Apoyó la colonización de las Californias con misioneros 

jesuitas. m 

En asuntos económicos permitió el mal manejo de la administración 

pública y de las rentas reales: "fue incapaz de organizar y depurar la 

administración de la Audiencia de Nueva Galicia.""" 

Según Vicente Riva Palacio, don Diego se vio obligado a enviar 

grandes cantidades de dinero a la Corona Española y convertir en 

"'Matias de Bocanegra, "Comedla de San Francisco de Borja", págs. 40-41. Cit. en 
Teatro mexicano historia )'dramaturgia. Teatro profesional jesuita del siglo XVII. 
"'Cfr. Jonathan Israel, Op. cit., Sor Cristina de la Cruz, Op. cit., Ignacio Rublo Mañé, Op. 
cit., Jesús Romero, Op. cit., 
""lnstrr.cclones )'memorias de los virreyes novohlspa11os. T.J (1991), p.401. 
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jurosm los capitales de cofradías y comunidades. El duque de Escalona 

introdujo el papel sellado, hizo contratos ruinosísimos; otorgó a sus 

amigos empleos que no merecían. Y se le autorizó a vender privilegios a 

los ricos. No conforme con ello, buscó dinero en las comunidades de 

indios y, a los jueces que tenían la administración o depósitos de bienes 

destinados a capellanías, dotaciones de huérfanos, cofradías y obras 

pías, les exigió que todo el dinero que existiera se remitiera en capitales 

a España. También ordenó que los mineros liquidaran sus deudas por 

derechos reales."' 

El 25 de noviembre de 1640 los inquisidores mexicanos enviaron una 

carta: 

a la Suprema: no le quedan al Tribunal ni siquiera fondos para 
pagar ciertos sueldos y asegurar el mantenimiento de los presos 
pobres. Su Majestad mandará suprimir unas canonjías en 
Guadalajara y Michoacán y ordenará que sus rentas se entreguen 
de ahora en adelante a la Inquisición."" 

Remató los oficios públicos'«'. incluso las licencias para tener y llevar 

esclavos; exigió, por adelantado, las contribuciones que se pagaban por 

las encomiendas de indios. Se obligó a los negros y mulatos libres a 

registrarse y pagar cuota. Los títulos de Ciudad o villa también llegaron 

a venderse. Otros negocios objeto de lucro fueron el vender a elevados 

precios los víveres, la carne y el pulque. También el costo de la carga 

de agua aumentó, pues la comisión de fuentes y cañerías públicas 

estaba a cargo de algunas amistades del marqués de Villena. 

Trató de fortalecer la Armada de Barlovento con la compra de algunas 

embarcaciones de Cartagena y la Habana. Mediante el comerciante 

"'Especie de pensión anual. (AUD 
"'Cfr. Vicente Riva Palacio, O¡>. cit. 
'"Alberro, Solange ( 1996), Inquisición y sociedad en México. 157 l ·1700, p.541. 
"" .. Desde el reinado de Felipe 11 se consideró necesario vender empleos, como medio 
de llenar de recursos las Cajas Reales. Los oficios vendibles eran de una gran 
variedad. Se contaban entre ellos los de Oficiales de Ja Secretaria Virreinal, los 
Escribanos de Cámara y Gobierno de Virrey y de la Audiencia, los Regidores del 
Ayuntamiento ..... Rubio Mañé, Op. cit., p.109. · 
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judeo-portugués Sebastián Vaéz de Acevedo la dotó de provisiones y 

materiales de guerra. Estas medidas las tomó con la justificación de que 

con estas acciones saldría beneficiado el comercio, principalmente el de 

la Ciudad de México. Intensificó la construcción de naves de guerra, 

fundición de cañones y hechura de municiones y pólvora. 

2.3.2 Política religiosa de Villena: Pleito con el Obispo Palafox.. 

La independencia eclesiástica, las ideas utópicas, la popularidad entre 

los indios y el poder social y político que ostentaban los mendicantes 

hizo que, durante la celebración del Tercer Concilio Mexicano de 1585, 

se estructurara la organización de la Iglesia y las relaciones entre el 

clero regular y el secular1
•

1 

Asimismo, Antonio Rubial nos indica que: 

desde el siglo XVI hubo profundos conflictos entre el clero 
regular y secular. Desde mediados de esa centuria, los obispos 
se opusieron al acaparamiento de los frailes mendicantes sobre 
la mayoría de las parroquias indígenas en pueblos y Ciudades."' 

El obispo de Puebla pretendía seguir los lineamientos ya establecidos 

por el Tercer Concilio Mexicano. Sin embargo, el duque de Escalona se 

opuso a las reformas de Palafox: el marqués de Villena exigió respetar 

las parroquias de los frailes mendicantes y que las órdenes conservaran 

indios para el servicio de los conventos. También declaró que no 

permitiría que las parroquias encomendadas a los frailes mendicantes 

fueran transferidas a la administración diocesana. Estas órdenes 

contravenían las disposiciones del obispo angelopolitano. 

El duque llevó a la práctica su iniciativa dando apoyo a los 
acosados franciscanos de la diócesis de Puebla, y autorizó a los 
corregidores a frustrar los esfuerzos de Palafox encaminados a 
que no se asignaran a los conventos trabajadores de los 
repartimientos, con lo cual los frailes quedaron seguros de 
seguir teniendo indios a su servicio. Sin embargo, pronto el 

"'Cfr. Nelly Sigaut, Op. cit .. p. I 13. 
'"Antonio Rubial, Op. cit., p.122. 
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virrey fue objeto del desagrado de Madrid por mantener esta 
política.'" 

2.3.3 Sublevación portuguesa. 

A mediados de 1641. el virrey recibió de Madrid la noticia de que 

Portugal se había rebelado contra la monarquía española en diciembre 

de 1640, proclamando al duque de Braganza rey de Portugal con el 

nombre de Juan IV. La sublevación lusitana resultó embarazosa para 

don Diego, de quien se sospechó por ser de ascendencia portuguesa y, 

porque Juan IV era hermano de su primera esposa doña Luisa Bernarda. 

También por estas fechas le fueron enviadas las instrucciones y 

precauciones que debía tomar para proteger el virreinato de México. 

A decir de Sor Cristina de la Cruz y Solange Alberro las cédulas 

envi~das al virrey ordenaban lo siguiente: 

- No sería permitida la entrada a ningún portugués más 

- Los barcos de esa nacionalidad no atracarían en puertos novohispanos 

- Se interceptaría la correspondencia de los comerciantes lusitanos que 

vivían en el virreinato.'" 

Nueva España sufrió una ominosa tensión entre españoles y 

portugueses: la desconfianza aumentó porque, aparte de identificar a 

los lusitanos con el criptojudaísmo, se supo que los de Madeira y Brasil 

habían provocado insurrecciones y matanzas y, que en Cartagena de 

Indias se había descubierto una conspiración de portugueses. Aunado 

a esto, Palafox y la Inquisición afirmaban que el virreinato novohispano, 

sobre todo las Ciudades de México, Puebla y Veracruz, se encontraba en 

grave peligro por el parentesco del duque de Escalona con el nuevo rey 

de Portugal, Juan IV. 

"'Jonathan Israel, Op. cit., p.212. 
"'Cfr. Sor Cristina de la Cruz, Op. cit., p.124-136. Alberro Solange, Op. cll., p.542-545. 
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2.3.4 Triste destitución del virrey marqués de Villena. 

En noviembre de 1641, el visitador don Juan de Palafox y Mendoza 

acusa al duque de Escalona de no haberle comunicado ni a él ni a la 

Audiencia las Cédulas Reales que había recibido, y de no tomar ninguna 

medida para evitar la insurrección portuguesa en Nueva España. Según 

el obispo de Puebla, en el puerto de Veracruz había más portugueses 

que españoles, además de que oficiales portugueses como Sebastián 

Vaéz de Acevedo, se encargaban de la Armada de Barlovento y de 

algunos destacamentos de infantería en la Ciudad de México, Veracruz y 

Campeche. 

Don Diego aseguró a Palafox que todo se encontraba en absoluto 

orden y que todas las instrucciones dadas por Madrid se habían 

cumplido. No obstante, el Grande expidió un decreto en el que 

ordenaba que todos los portugueses residentes en México se registraran 

ante su respectivo corregidor y entregaran las armas que tuviesen.,,, 

Como Palafox estaba de visitador en México, la corona española le dio 

algunos memoriales y le ordenó comunicarle todas las acciones del 

virrey. Sor Cristina de la Cruz y Solange Alberro, afirman que el duque 

de Osuna informó que el marqués de Villena, entre otras cosas, había 

intentado interceptar las cartas que le había enviado al rey y que no 

había hecho nada ante la peligrosidad de los portugueses, por ser 

pariente de Juan IV."" 

En mayo de 1642, Palafox: 

recibió "despachos secretos" de Su Majestad y con ellos la (. .. ) 
cédula del 18 de febrero, por la cual se deponía al Virrey y se 
nombraba a Palafox en su lugar; Felipe IV decía en ella 
sencillamente: "por algunas consideraciones de mi servicio he 
mandado al Duque de Escalona que venga a estos reinos de 
Castilla y que luego cese en el ejercicio de los cargos de Virrey, 
Gobernador y Capitán General y Presidente de esa mi Audiencia 
real que tenía, por haber nombrado para que los sirva a Don Juan 

'"Jonathan Israel, Op. cit., p.207. 
""Cfr. Sor Cristina, Op. cit., p 124·136 y Solange Alberro, Op. clr., p.542·545. 
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de Palafox y Mendoza, Obispo de la Iglesia Catedral de la Puebla 
de los Ángeles".'" 

Por órdenes del soberano, la noche del 9 de junio de 1642, el obispo 

reunió a Ja Audiencia y le dio a conocer los despachos reales que había 

recibido, 14• en ellos se le autorizaba para destituir al duque de Escalona 

y tomar posesión del virreinato. Acto seguido, el visitador Palafox 

comisionó al oidor don Andrés Prado de Lugo que le notificase a don 

Diego López Pacheco su destitución.' .. Al respecto, Ignacio Rubio Mañé 

nos informa que: 

el nombre del Marqués de Villena queda unido al de los 
Marqueses de Falces, Villamanrique y de los Gelves como 
Virreyes destituidos, pero en este caso Villena logró hacer 
patente su lealtad ante Felipe IV."º 

Así, pues, el 9 de junio de 1642, el Grande de España había sido 

depuesto por Palafox, quien a partir de ese momento seria su sucesor 

como virrey de Nueva España. El marqués de Villena se refugió en el 

convento de Descalzos de Churubusco. Días después se dirigió a San 

Martín Texmelucan y después de .varios meses regresó a España. 

Durante este periodo, Palafox, confiscó y puso en almoneda todos los 

bienes de don Diego López Pacheco. 151 

En España se le siguió un juicio, en el cual el duque de Escalona hizo 

patente su lealtad a Felipe IV. Por Real Cédula publicada en Madrid el 

28 de enero de 1647 se le volvió a nombrar virrey de Nueva España, 

cargo que rehusó por su delicada salud. No obstante, si aceptó el 

nombramiento de virrey de Navarra, puesto en el que estuvo del 19 de 

"'Genaro García, Op. cit., p. 99. En esta cédula del 18 de rebrcro, Olivares nombraba 
al Obispo Palafox nuevo virrey de Nueva España. 
"'"6 de junio de 1642. Llegada de Palarox a México. Avisa secretamente a las 
autoridades y a la Inquisición que recibió la orden de destituir al Virrey y sustituirlo 
mientras va preparando cuidadosamente el golpe." Alberro, Op. cit., p.559. 
'"Ignacio Rublo Mañé, Op. cit., p.148. 
'"Ibídem., p.148. 
'"Cfr. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, p.1210. 
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diciembre de 1649 hasta su muerte, acaecida el 22 de febrero de 1653, 
en Pamplona. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPITULO TRES. 

HABLAR CON LOS OJOS. 

Bien es verdad que llaman la poesía 
pintura que habla, y llaman la pintura 

muda poesía que exceder porfía 
lo que la viva voz procura; 

pero para mover la fantasía 
con más velocidad y más blandura 

venciera Homero a Apeles, porque en suma 
retrata el alma la divina pluma. 

Lope de Vega. 
El laurel de Apolo. 

3. Docere, delectare et movere. 

La comunicación y la persuasión eran justamente lo que necesitaba la 

realeza española en declive y la iglesia deseosa de conservar su 

protagonismo, tanto en lo espiritual.como en lo temporal. Por ello el 

poder de la monarquía absoluta y la renovación de la reforma católica 

fueron los impulsores del nuevo lenguaje estético, lenguaje que 

manifiesta no sólo un estilo artístico sino también la definición cultural 

de una época, concepto predominante durante todo el barroco para 

actuar sobre el ánimo del pueblo.'" 

Para cumplir semejante misión, el arte debía poseer gran fuerza de 

atracción sobre los sentidos y capacidad de penetración en el espiritu; 

es decir, debía ser persuasivo y didáctico para, precisamente, realzar el 

absolutismo monárquico, consolidar el poder centralista y unificador 

del Estado; y, sobre todo, reafirmar la indiscutibilidad del soberano, ya 

que su autoridad dimanaba de Dios. Este carácter propagandístico fue 

adoptado también por la Iglesia, puesto que: 

"'Cfr. Elisa Vargas Lugo, Op. cit., p.9. 
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los medios figurativos y alegóricos empleados por los cánones 
barrocos y por ende la posibilidad narrativa que éstos ofrecen 
tanto al creador como al espectador del arte, fueron el gran 
recurso para expresar la hi~toria sagrada, los dogmas de la fe y 
todos los mensajes moralizadores de la Iglesia hacia los fieles."' 

Como la preocupación central de los políticos civiles y eclesiásticos 

radicaba en penetrar en el ánimo y en la voluntad de los vasallos para 

moverlos y dirigirlos, idearon la creación de un instrumento: el arco de 

triunfo. El arco triunfal era, al mismo tiempo, auténtica representación 

de un ritual político y medio de comunicación colectiva basado en la 

conjunción de la palabra y la imagen: concebidos con gran dinamismo 

y libertad formal se convirtieron en auténticos "carteles" 

propagandisticos destinados a atraer al pueblo. 

Tal y como queda constatado en las relaciones de esa época, el arte 

efímero alcanzó un elevado nivel estético, y a ello contribuyó la 

participación de distinguidos artistas. Hay que destacar que el anónimo 

autor fue el encargado de crear todo el programa simbólico-alegórico 

del arco de triunfo erigido en honor a don Diego López Pacheco. No 

cabe duda que el esplendor tales construcciones tuvo, en la mayor parte 

de los casos, un coste alto, cubierto por autoridades civiles y religiosas. 

La· fiesta barroca, en este caso, a través de los arcos triunfales, 

tra~lad_ó la obra de arte al espacio público, con el consiguiente goce 

colectivo, ampliando de este modo su radio de influencia. Es decir, al 

~eall~arse este tipo de festividades en lugares comunes, permitía la 

congregación de los diferentes estamentos de la Ciudad que eran, al 

mismo tiempo, espectadores y parte fundamental de dicho espectáculo. 

El conocimiento sustancial de algunas muestras de arte efimero,como 

lo son los arcos de triunfo o exequias reales, nos ha llegado por medio 

de las Relaciones o Descripciones de fiestas, en las cuales se contiene el 

origen de estas edificaciones. En los mencionados textos se hace 

'"Ibldem. 
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preciso resaltar la importancia de los organizadores, de los juegos de 

, toros, de cañas; de las mascaradas, de las comedias, de los bailes que se 

realizaban durante las festividades ... "adixiones" que por su colorido y 

diversidad, complementaban la idea triunfalista del gobernante 
, di,~inizad~.,,. 

"Editadas con motivo de una fiesta, las Relaciones nos manifiestan un 
'_.,,.,., 

elevado contenido simbólico, aspecto esencial de la cultura barroca, 
;.,-

tanto" en la representación teatral y gestual, como en la poesía y en la 

y explicación de la fábrica y empresas del svmptvoso 

arco ... editada a razón de la entrada del decimoséptimo virrey de Nueva 

España, don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, además de 

,ofrecer los fundamentos que determinaron la construcción de tan 

magna edificación, describe los emblemas, jeroglíficos, simbolos, 

,',co'mposiciones poéticas y demás elementos presentes en el arco triunfal 

erigido para la fastuosa entrada del marqués de Villena. 

3.1 Razón de la Fábrica Allegorica. 

Cesare Ripa, a decir de Adita Allo Manero considera que existen dos 

tipos de conceptos distintos que son posibles de alegorizar: 

los relativos a acontecimientos naturales, para los que los 
antiguos crearon las imágenes de los dioses, y los conceptos 
inherentes al hombre mismo. Estos últimos podrán ser 
simbolizados mediante dos medios diferentes: bien efectuando 
una valoración individual del concepto, es decir, aprobando o 

'"Cír. Antonio Ronet, Op. cit., págs. 43·84, Ejemplo de ello es el ya citado libro de 
Cristóbal Gutlérrez de Medina. 
"'Consúltese Julián Gallego, Op. cit., Dalmacio Rodríguez, Op. cit .. "Aparte de todo el 
contenido de explicación iconológico que encarnan las Relaciones al reproduC'ir y 
glosar los textos de las empresas, emblemas y jeroglíficos que figuraban en cartelas, 
tarjas, tablas y lienzos incorporados o independientes de los ornatos, sus páginas 
encierran la pretensión de ser por si mismas un monumento más, una arquitectura 
literaria levantada para la sempiterna memoria de tan señalado acontecimiento del 
que siempre el sujeto era el príncipe o monarca. Al mismo tiempo su autor pretendía 
no sólo deleitar sino hacer revivir las jornadas festivas de manera que el lector de la 
relación tuviese la sensación de que su lectura <Ha sido lo mismo que ver las fiestas 
por segunda vez>." Bonet Correa, Op. cit., págs. 50-51. 
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rechazándolo, y éste es el campo destinado a empresas y 
emblemas; o bien planteándose representaciones de simples 
cualidades, es decir cualidades que, como tales, ni justifican ni 
reprueban nada, como vicios, virtudes o costumbres humanas. 
Este es el campo adecuado para la utilización de la alegoría en 
Cesare Ripa. ""' 

La denominada Razón de la Fábrica Allegoricam es una especie de 

preámbulo, pues nos Introduce en los motivos que tuvo, en este caso, el 

cabildo civil para la erección del arco dedicado al duque de Escalona y 

los por qués de la comparación con el dios Mercurio. 

El creador del arco nos informa que los dioses decidieron establecer 

un vínculo estrecho entre ellos y los hombres, dadas las enormes 

distancias que los separaban y por las grandes ocupaciones que tenían. 

Las divinidades creyeron oportuno tener un mediador que hiciera 

"entender" a aquéllos -como la ciega Gentilidad'"- que no comprendían 

su modo de gobernar a los hombres, además de ayudarles a reducir la 

distancia existente entre el cielo y la tierra. 

Parec!edoles impedimento, el estar aquellos de estos distales, 
como el cielo de la tierra: fingieron, que entreuenia vn vinculo 
estrecho, vn lai;o de vnion, a quien llamaron Mercurio, 
Lugarteniente de los Dioses en el regimen de los hombres, 
Sustituto (digamoslo assi) y Virrey de su gouierno en el mundo 
inferior.(f.2rl 

Como puede apreciarse, los dioses del Olimpo tuvieron la necesidad 

de e_stablecer un mejor gobierno en la tierra y de crear un nexo 

conciliatorio con los hombres, por ello decidieron enviar a Mercurio. 

Del mismo modo, Felipe IV tenia la obligación de remitir a un hombre 

v_irtuoso, capaz de gobernar con prudencia, paz y vigilancia el 

territorio de Nueva España; pues, a decir de Jonathan Israel, el gobierno 

del virreinato novohispano estaba bastante decaído por la incapacidad 

'"Rlpaesare (1987), Iconología, p.10 
"'Según Elisa Vargas Lugo la alegoría es la representacton simbólica de ideas 
abstractas. Por su parte, el Diccionario general ertmológlco de la lengua española 
expresa que es una figura retórica que consiste en una metáfora continuada. Ficción 
cuyo artificio consiste en presentar al espirilu un objeto para darle la idea de otro. 
"'Falsa religión de los gentiles o idólatras. (AUTI. 
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gubernamental de los anteriores virreyes: Guadalcázar, Gelves, Cerralvo 

y Cadereyta."" Don Diego López Pacheco, primo de Felipe IV, cumplía 

con las expectativas del monarca y éste no dudó en nombrarlo nuevo 

mandatario de este virreinato. 

Mercurio, dios "ingenioso, elocuente y persuasivo"'"º, además de ser 

divinidad protectora del comercio, de los pastores, de los caminantes, 

de la elocuencia, de la fortuna ... fue dios de la paz, de la prudencia y de 

la vigilancia, cualidades que influyeron para que el creador de la fábrica 

alegórica escogiera al nieto de Atlante para equiparar sus virtudes con 

las del nuevo gobernante. 

Como se dice en la Razón de la Fábrica el "geroglifico singular de 

Principe tan Grande" (f.2v) (Mercurio): 

no es pequeño fundamento, para recebir con este titulo México, a 
quien viene a ser (sin lisonja) sapientissimo Gouernador, a darle 
leyes, despues de doze Títulos de gouierno. Doze (digo) Virreyes 
Titulados que a tenido, llegandolos al sacramentoso numero de 
treze, con la vnidad del nueuo de Duque, symbolo de Deidad. (f. 
2V). 

El autor del arco nos comenta que las afirmaciones y comparaciones 

que haga entre el duque de Escalona y el heraldo de los dioses son 

·dichas "sin lisonja". Sin embargo, como se ha venido expresando a lo 

largo del trabajo, el arco triunfal juega un papel político de suma 

iiní:i.ortancia: legitimizar el poder de los gobernantes y exaltarlos en 

gr;dosuiuo. 

;i>~; t~l causa, los emblemas que utiliza el creador de la fábrica en la 

·ºf'~.~~~ntación del svmptvoso arco, alaban cortesanamente las virtudes 

:.cie,l:Ínarqués de Villena, ya sea para conseguir su favor personal o para 

:liacer: peticiones en nombre del pueblo y recalcar retóricamente el 

~'r~cto y la sumisión de éste a la nueva autoridad enviada desde España. 

· · n•cfr.Jonathan Israel, Op. cit., p.202 
''°Hijo de Zeus y Maya, hija de Atlante. Cfr. Las Metamorfosis de Ovidio. GRAVES, 
Robert (1986). Los mitos griegos. l. págs. 74-79. 



64 

Ahora bien, ¿qué características tienen en común don Diego López 

Pacheco, como referente real, y Mercurio, como referente simbólico y 

metafórico?, o dicho de otra manera, ¿qué virtudes semejantes encontró 

entre ambos el autor del arco? 

Según la Razón de la Fábrica A/legorlca, tanto el duque de Escalona, 

como el hijo de Zeus tenían en común las siguientes "congruencias": la 

prudencia, la paz, y la vigilancia. Además, Mercurio dio a los egipcios 

doce leyes, llamadas columnas de Mercurio, y Villena ha tenido en su 

familia doce virreyes legitimados. 

Pienso que esta analogía es osada, pero no cabe duda que, como bien 

dice José Pascual Buxó: 

el autor a quien era encomendada la elaboración de un arco 
triunfal había de partir ineludiblemente de un asunto mitológico, 
concretamente de las hazañas y virtudes de algún héroe y 
hacerlas coincidir -mediante libérrimas y arbitrarias 
asociaciones- con las del virrey homenajeado.'"' 

Mercurio fue llamado el "tres veces grande" y algunos otros le 

denominaban Termaxlmo. A don Diego, por su parte, "le sobraba 

grandeza", pues a decir del creador del arco, era cuatro veces grande: 

"Rico hombre de pendon, y caldera, por Marques de Villena. Por Duque 

de Escalona. Y por Conde de Santisteban del Gormaz."cr. 3r). 

Mercurio fue "camara" de sus dioses y "el nuestro Gentilhombre de 

Camara de la Majestad de Philipo." (f.3r) 

"Estas, y otras muchas congruencias, que se veran en las empresas del 

Arco, hizieron a Mercurio fundamento vnico de toda su allegoria." !f. 3rl. 

El encargado de la elaboración de ésta fábrica'., nos informa que la 

alegoría principal es la del dios Mercurio, pero, para dar variedad al 

1
•

1Pascual Buxó, Arco y certamen ... , p.45. 
161 Las dimensiones de las dos fachadas que conforman esta construcción son: 90 pies 
de alto cada una, 70.5 de ancho y 7.5 de grueso. Ambas se encuentran divididas en 
tres cuerpos de 30 pies cada uno. El pie mide aproximadamente 28 cm. 
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"assumpto" en los tableros de cada una de las dos fachadas del arco, se 

distribuirán algunas imágenes de los planetas.'"' 

En los tableros consagrados a la deidad mitológica se hará alusión: 

a algun hecho, atributo o propiedad de Mercurio, que se 
acomode a la felicidad de México, que le recibe, y a la grandei;a 
del Príncipe, a cuyo recebimiento le erige. (f. 3v). 

3.2 Inscripción. 

El autor de la fábrica nos informa que: 

ocupo 
en la calle principal el frontispicio' .. del primer cuerpo sobre la 

cornisa, y sotabanca 1•' vna espaciosa tarja'"•, en que a methodo 
con q los Romanos ponían las inscripciones de sus arcos 
triumphales; se puso esta inscripcio, o Dedicatoria.(f. 4r). 

En este texto se elogian las virtudes que posee el nuevo virrey: 

magnanimidad, Integridad, sabiduría, prudencia y se celebra la nobleza 

que ha heredado de sus antepasados, asimismo se espera que la "Gloria 

de los Pacheco" y la "Claridad de los Braganza" influyan para que vele 

por Ja salud, por la religión, por la piedad y por la felicidad de la 

Nobilísima y Fidelísima Ciudad de México. Es decir, el pueblo aguarda 

que el duque de Escalona gobierne con los principales atributos del dios 

Mercurio: prudencia, paz y vigilancia. 

3.3 Hablar con los ojos. 

El arco triunfal que el cabildo civil mandó construir para el 

recibimiento de don Diego López Pacheco, estaba constituido por dos 

fachadas, las cuales se encontraban divididas en tres cuerpos. 

1
b

1El creador de la construcción menciona ·siguiendo a George Veneto·. que es 
oportuno que cada planeta ocupe, al menos, un lienzo, ya que ''Mercurius jn armonlca 
mundi consonantia significat intelligentias Angelicas". "Mercurio en armónica 
consonancia con el universo simboliza las inteligencias angélicas". (Traducción 
nuestra). 
lh~Fachada o delantera de un edificio u otra cosa. CAU11. 
'"Recibe Jos arcos de Ja bóveda. (AUn. 
1561...lamada también cartela. estaba destinada para colocar Inscripciones, cifras, 
emblemas. Pueden Ir adornadas con flores, guirnaldas y follajes. <Aun. 
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Como el objetivo del presente trabajo es mostrar la importancia de la 

interrelación entre la poesía y la pintura, asi como rescatar un tipo de 

literatura denominada "literatura emblemática", el análisis de la fábrica 

se efectuará del siguiente modo: 

1) Análisis de los lienzos, de los motes, de Jos jeroglíficos y de los 

sonetos de la fachada anterior e interior de la construcción. El estudio 

de los tableros se realizará considerando sus semejanzas y 

correspondencias temáticas, es decir, se examinarán conjuntamente las 

imágenes de ambas caras del arco. 

2) Comentario de la loa que se representó en honor del virrey. 

3.3.l Tablero central del primer cuerpo de la fachada anterior (N"l) y 

central del tercer cuerpo de la fachada interior (N"2). 

Dedicados primordialmente a la paz. 

Descripción de los lienzos. 

En el tablero no. l encontramos las representaciones pictóricas de: 

!)Venus "cuya insignia en las palomas tato es señal de paz, y cocordia, 

como agüero feliz de Reyno". 1•
1 (f. SrJ. 

2)Felipe IV "con insignias de Apolo, dando el Real Caduceo al 

Excellentissimo señor Marqués de Villena, que con insignias de 

Mercurio le recibe en retorno de la lira que off rece." ••• (f.Srl 

"'A decir de Juan Humbert, (1989), en Mitología griega y romana, págs. 45·47, Venus 
es diosa de la belleza y del amor. En su culto no se sacrificaban victimas y sus altares 
no eran manchados con sangre, por lo que sólo se le ofrecían inciensos y perfumes. 
Se le consagran algunas aves como las palomas y los cisnes. 
La paloma, según el Diccionario de los símbolos, págs. 796·797, es portadora de la 
rama de olivo· y por ende de la paz y la armonia. En la antigua Grecia servia para la 
determinación de presagios favorables. 
"'Apolo era dios de la medicina, el creador de la poesía y de la música, el protector de 
los campos y de los pastores, además predecía el porvenir. Como dios de la luz le 
representan coronado de rayos "recorriendo los cielos montado en un carro tirado por 
cuatro caballos blancos." Humbert, Op. cit., págs. 55·59. Siguiendo el Diccionario de 
Simbo/os, págs. 111·112, tenemos que el 7 es el número de Apolo. El 7 es el número 
de la perfección, el que une simbólicamente el cielo y la tierra, el principio masculino 
y el femenino, las tinieblas y la luz. 
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3)Duque de Escalona o Mercurio, que es enviado como "Caduceador, o 
Embaxador de paz." (f. Sri. 

4) las Tres Gracias "cuyo Duque, y conductor fue Mercurio.""' (f.Sr) 

Se encuentran inscritos los siguientes motes: 

REG/VM A VSPICIVM (f. Sr). 
Augurio Real 

el cual sale del pi~c:i d~ una paloma que, como ya dijimos, es símbolo de 

paz y bU~~o~·liligtir1c:is. · 
HANCQ; TIBI VIRGAM, QVA FELIX, 

ATQVE BEA1VS EFFJCIERE DABO. (f. Sri 
Y yo te daré este caduceo para que cumplas 

mis órdenes de modo feliz y dichoso. 

es.te mote sale de la boca de Apolo. 

También aparece un epigrama en latín que nos narra el pasaje 

mitológico, protagonizado por Apolo y Mercurio, referente a la entrega 

de la lira y del caduceo. El mito narra que hechas las paces, Apolo 

recibió de Mercurio . una lira de tres cuerdas y a cambio de ella le 

obsequió una varilla de avellano que tenía la propiedad de apaciguar las 

querellas y reconciliar a los enemigos. Mercurio, para cerciorarse del 

poder de esta vara, lo interpuso entre dos serpientes que luchaban y al 

momento se enroscaron alrededor de la varilla y quedaron entrelazadas 

formando el caduceo."º 

El lienzo no.2 está consagrado a: 

169Las Tres Gracias "presiden las acciones buenas, el reconocimiento y todo lo que el 
mundo puede ofrecer de agradable, dulce y atractivo. No solamente dispensan a los 
hombres la amabilidad, la jovialidad, un amor benigno y otras cualidades que 
constituyen el encanto de la vida, sino también la liberalidad, la elocuencia y la 
sabiduria."º Humbert, Op. cit., p.48. Alciato nos Informa que los padres de las Gracias 
son Júpiter y Eurymone. En el emblema CLXll "Gratiae". nos indica que la "gracia y la 
hermosura están en la mente ( ... ) Eufrosine lleva la alegría. Agla\•a apareja consigo el 
hermoso resplandor y Pito (Talla) es la persuasión por la gracia dulce de la boca." 
Aklato. Op. cit., p. 204. 
''"Cfr. llumbert, Op. cit .. págs. 6S·66. 
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!)Marte acompañado por el elefante,"' "símbolo de paz." Aparece este 

mote: 

REGNI CLEMENTIA CVSTOS. (í.13r-13vl 
El custodio con la clemencia del reino. 

Su expllcacíón díce: 

Sobre vn Elephante vfano 
La paz laureada vino. 

Obra de vn Duque diuino, 
Que México goza humano 
Tanta grandeza presente, 

Pequeña grey, no te espante: 
Que aüq es grade, es Elephate, 

Y ampara el Reyno cleméte. (í. 14r). 

Interpretación de los lienzos. 
En el cuadro no. l observamos, o mejor dicho, leemos que Apolo 

(Felipe IV) aparece dando a Mercurio (Villena) el "Real Caduceo" al 

mismo tiempo que señala la "Ciudad de Mexico (. .. ) como a quien le 

embía Caduceador, ó Embaxador de paz." <L Sr). 

A Mercurío/Escalona lo acompañan las Tres Gracias, "pues con su 

venida trae la alegria en Euphrosina, la magestad en Aglaya, y el florido 

verdor en Thalía." (í.Srl 

Cabe mencionar que la identificación entre el monarca y el sol es una 

analogía recurrente en emblemas y jeroglíficos que engalanaban las 

arquitecturas efímeras. Al respecto, Víctor Mínguez nos ofrece la 

siguiente cita: 

no se puede negar ser el Sol la más apropiada idea, y gloriosa 
divisa de nuestros esclarecidos, y Catholicos Reyes de España. 
Pues si aquel fue Príncipe de los Astros por ser viva imagen de 
Dios que retrata perfectamente su ser divino [ ... ], quién duda, 

"'El elefante simboliza ruerza real. "El erecto del poder real establecido es la paz, la 
prosperidad." Representa estabilidad, ruerza, prosperidad, longevidad. Dic. Simbo/os, 
págs. 436-438. También simboliza al hombre fuerte. (A/ciaro, Op.cit., , , , p.218). 



69 

que esta es, la mayor, y más alta prenda de nuestros Catholicos 
Reyes. 172 

Según Graves, con el cayado de oro que Apolo le obsequió a Mercurio, 

se garantizaba el gobierno absoluto de los pastores y de sus ganados.'" 

Por su parte, Steuding nos dice que Mercurio, como dios de los 

pastores, utiliza el cayado para hacer entrar al rebaño en los apriscos. 

Cuando se le consideró dios de la fortuna, el bastón se convirtió en 

"varita de la suerte" o bastón terminado en dos serpientes retorcidas."' 

Siguiendo a Chevalier/Gheerbrant, tenemos que el caduceo -emblema 

de Hermes- representa el equilibrio moral y la buena conducta: "el 

bastón representa el poder, las dos serpientes la prudencia, las alas la 

inteligencia, el casco los pensamientos elevados." Además reúne los 

cuatro elementos de la naturaleza: vara-tierra, alas-aire, y las dos 

serpientes fuego/agua."' 

De lo anterior deducimos que el caduceo que Felipe IV le confiere a 

don Diego, posee las cualidades antes mencionadas: el duque de 

'Escalona tiene la responsabilidad de desempeñar su cargo de manera 

justa y pacifica, con inteligencia y virtudes morales adecuadas. 

Una de sus prioridades será la de procurar la estabilidad económica, 

política, religiosa y social de sus vasallos. Si lo comparamos con el 

lienzo no. 2, vemos que don Diego es representado por el elefante y el 

pueblo novohispano, es simbolizado por los corderos. Como buen 

pastor debe procurar el bien del virreinato, dirigirlos con concordia, 

virtud que posee el virrey. Aunque en este lienzo, la concordia puede 

representar también a Felipe IV, pues el monarca es quien dispone y 

controla las acciones de Villena. 

"'Palabras de Juan de Escalante y Mcndoza y del licenciado José de Luna, en el prólogo 
al libro de Agustín de Mora, El Sol eclipsado antes de llegar al zenld. Méjico, sn. Cil. 
por Mínguez en "Los emblemas solares, la imagen del príncipe y los programas 
astrológicos en el arte efímero", p. 210. 
"'Cfr. Robert Graves, Op. cit., p.35 
"'Cfr. Stcuding, Op. cit., p.45 
"'Cfr. Diccionario de símbolos, págs. 227-230. 



70 

En estas pinturas vemos que el rey, representado como Febo o como la 

Concordia, le entrega el caduceo -símbolo de poder y paz- al duque de 

Escalona al mismo tiempo que le muestra la Nueva España. Nos indica 

que debe seguirse con obediencia al mandatario, además potencia la 

idea de supremo gobernante. 

El Grande, como máximo representante de Felipe IV, debía cumplir 

con las exigencias y anhelos tanto de la corona como de los habitantes . 
novohiSpanos. 

Como_ se puede apreciar, el lienzo no.l narra el momento en el cual 

- - F~lipe.IV (Apolo) le entrega el poder, representado por el caduceo, a don 

-- Dlego López Pacheco (Mercurio) y la misión que le confiere: velar por la 

· ~á~ d'el virreinato de la Nueva España. 

¡:iuesto que las imágenes de este lienzo se refieren básicamente a la 

pa;{::deducimos que una de las prioridades del duque de Escalona será 

e(_éstableclmiento de ella. Al nuevo gobernante esta misión no le 

r~;iultaría complicada pues contaba con la ayuda de las Gracias y con el 

:~~-~ti'rio favorable de la paloma. Ahora bien, ¿qué es la paz? o dicho de 

otro --ntodo, ¿qué elementos simbolizaban la paz y de qué manera o 

maneras la representaban?. 

Según Humbert la paz era: 

una divinidad bienhechora. Suele representarse bajo la figura de 
_una mujer coronada de flores, con una rama de olivo en una 
mano, y en la otra el cuerno de la abundancia. Las palomas de 
Venus que anidan en el casco de Marte, ofrecen una imagen 
ingeniosa y delicada de que se ha hecho uso con frecuencia para 
simbolizar la paz. 11

• 

Cesare Ripa en su Iconología (págs.183·187> nos ofrece trece formas de 

rep-resentar esta alegoria. Todas coinciden, al menos, en los siguientes 

aspectos: es representada por una mujer que lleva en una mano una 

rama de olivo y en la otra una cornucopia o espigas de trigo. 

"'Ibldem, págs. 112-113. 
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Para Alciato, la paz es una obligación del gobernante para con su 

pueblo. El tratadista Diego López comenta que la paz que el gobernante 

debe ofrecer: 

consiste en que sus pueblos y regiones tengan lo necesario, y las 
defienda y ampare ( ... ) y haga que cessen las tormentas de los 
enemigos y contrarios para que se pueda vivir más seguramente 
en paz."' 

Las guerras del siglo XVII español fueron originadas por problemas de 

religión y por levantamientos externos e internos. Estos conflictos 

bélicos ocasionaron cuantiosos gastos que hicieron temblar la economía 

de España. Por ello el duque de Escalona debe evitar el hambre, la 

miseria y todos los males, así como procurar la abundancia en el 

virreinato. La guerra debe evitarse a como dé lugar, sólo se realizará, si 

no hay oºtro remedio, para consolidar la paz; si ésta existe, permanecerá 

la concordia en todo el territorio. La finalidad esencial del virrey debe 

estar encaminada al logro de la paz, ya que sólo mediante ella se 

consigue la abundancia y el bien de la comunidad. Por ello debe 

procurar la unión y concordia entre él y todos sus vasallos. 

3.3.2 Tablero de la entrecalle derecha (N'3) y entrecalle izquierda 

(Nº4) del primer cuerpo de la fachada anterior y lienzo izquierdo 

(NºS) del primer cuerpo de la fachada interior. 

Descripción de los lienzos. 

En el cuadro no.3 aparecen las imágenes de: 

I)Saturno "Dios de la agricultura y cosas del campo, que Mercurio 

ampara con los effectos de su Caduceo."'" (f. Sv). 

"'Akiato, Op. ctr .. p.220. 
"'Saturno, al ser destronado por su hijo Júpiter se refugió en llalla con el rey Jano. 
Conmovido ante tan generosa acogida se dedicó con ahinco a civilizar el Lacio, que era 
la región en que reinaba Jano, y enseñó a sus habitantes diversas artes ütiles. Esta 
época feliz recibió el nombre de Edad de Oro: no regían leyes escritas, ni tribunales, ni 
jueces: Ja justicia y las costumbres eran respetadas; Ja abundancia, la paz y la 
igualdad, mantenidas. Cfr. Humberr, Op. cit., p.15. 
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2)Diosa de la Paz "veese en el tablero una parra, que sale del pecho 

desta Diosa". "Cada racimo encierra vn oualo, con el nombre de los 

ascendientes o de la casa de Escalona". (f. 5v). 

La parra está coronada por el siguiente distico: 079 

Pax aluit vites, & suecos condidil uvae. (sic) (f. 5v). 
La paz nutre las vides, las uvas forman el jugo. 

Este dístico es explicado por la siguiente letra: 

Al Segouiano Parral 
La paz en su vid sarona 

Todo el oro, que á Escalona 
Le dio lustre original. 
El Aguila"º mas leal 

A esta parra echó la garra; 
Porque anduuo tan vizarra 

En la sed de su decoro: 
Que le bebio todo el oro 

De su nobleza á esta parra. 
(f. 5v·6r). 

En esta pintura se encuentra el mote: 

BIBAM, VT VIVAM. (f. 5v). 
Beberé para que viva. 

el cual es mostrado por un águila de México. 

También aparece el jeroglífico de una "Luna llena, symbolo de 

Imperio, y sobre ella una corona" con el siguiente mote: 

1191..a corona simboliza dignidad. poder, realeza, soberanía absoluta, elevación, poder, 
iluminación, perfección. Otorga carácter trascendente. Diccionario de Simbo/os, págs. 
347-350. "En el Barroco no se duda en entender la corona, como la expresión de la 
máxima autoridad y dignidad del Estado, siendo el reflejo físico de una donación 
divina." González de Zárate, Op. cit., p.55. 
Dístico: Especie de Poesia usada entre los griegos y los latinos: cuyo sentido debe 
estar encerrado en dos versos, que son hexámetro y pentámetro más comúnmente. 
(AUT.) 
11ºEI águila es símbolo solar y celeste. Es el ave de Zeus. Simboliza realeza, soberania, 
heroísmo, trascendencia, ascensión social o espiritual. Por poseer una vista penetrante 
se le compara con el "ojo que Jo ve todo" y en consecuencia con Dios y el rey. 
Diccional"io de Simbo/os, págs. 60·65. 
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CVM PLENA EST ffT AEMULA SOLIS. (f. 6vl. 
Cuando [la Luna] está llena se parece al So/. 181 

Con cielo, que a noble Zona, 
Y espheras reduze bellas 

Cetros reales por estrellas, 
Por Luna Imperial Corona. 

Consorte en ombros blasona 

"
1La luna es símbolo de transformación y crecimiento. Cambio y retorno de las 

formas. Diccionario de Simbo/os, págs. 658·663. 
'"Marte: dios de la guerra. Hijo de Zeus y de Hera. Protector de las mieses. Significa 
principalmente la energia, la voluntad, el ardor, la tensión y la agresividad. 
Diccionario de simbo/o, p.693. 
1111Scrafin proviene del hebreo saraph "el ardiente". El serafín es uil ser celestial. Ángel 
que purifica por medio del fuego. Consta de seis alas: dos para cubrirse la cara. dos 
para cubrirse los ples y dos para volar (lsaías, 6,2-3). Hay que destacar que es la 
primer alusión blbllca. Simboliza en el plano más espiritual de la conciencia: el ardor, 
la purificación, la identidad, la luz, la iluminación y disipación de las tinieblas. 
Diccionario de simbo/os, p.925. 
"'Esta imagen hace alusión a Atlas. Atlas fue hijo de Japeto y hermano de Prometeo. 
Luchó contra Júpiter por lo que fue convertido en montaña y condenado a cargar 
eternamente sobre sus espaldas los cielos. Cfr. Humbert, Op. cit., p. 42. Las estrellas, 
cetros y coronas que aparecen se refieren a los reyes y emperadores "con quien por 
vinculo de sangre esta tan estrechamente vnido"" Villena. Por su parte. el cielo es la 
manifestación directa de la trascendencia, del poder y de lo sagrado. Diccionario de 
simbo/os, págs. 281 ·285. 
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Oy Mexico su alabanra: 
Pues en ellos le afian{:a 
Nieto, que dio soberano 

Vn Seraphin Lusitano 
Al Athalante de Bergan{:a. 

(f. 7r). 

También observamos el jeroglifico de un Sol venciendo unos nublados y 

su mote: 

POST NVBILA PHOEBVS. <f. 7v) 

Después del nublado Febo."' 

En el lienzo no.5 se halla Ja imagen de: 

!)Saturno representando Ja Edad de Oro. En esta pintura hay espigas,.•, 
arroyos de leche'" y ambrosía•••, encinas' .. destilando miel"º y un 
ganado. Aparece también el caduceo de Mercurio entre dos 
cornucopias•••. 

REDEVNT SATVRNIA REGNA 
Regresan los reinos Saturnos 

FELICITAS PVBLICA 
Felicidad pública 

(f.l 2r) 

son los motes que acompañan esta pintura. La letra que explica los 

motes dice: 

Oy México, sin arado 
La tierra espigas te da. 
Y en carmin natiuo esta 

llS"Alusion á las armas de su Excellencía, y nueuo lustre. que con su resplandor á 
México comunica."º (f. 7rl 
"'Símbolo del crecimiento y de la fertilidad. Dic. Simbo/os, p.4 78. 
'"Símbolo del alimento espiritual. Dic. Símbolos, págs. 631-633. 
'"Alimento de Inmortalidad. Regalo y privilegio de los dioses. La palabra de Dios y la 
eucaristia son la ambrosia de los creyentes. Ambos otorgan participación en la vida 
divina e Inmortal. Dic. Símbolos, págs. 90-91. 
"'Simboliza majestad. Indica solidez, potencia, longevidad. Diccionario de simbo/os, 
pág. 445-446. 
"ºSimbolo de la dulzura. Asociada con la leche designa la tierra feliz y fecunda. Dic. 
Símbolos, págs. 710-712. 
"'Indica fecundidad y dicha. Se encuentra llena de granos y frutos. Significa 
abundancia, constancia y fortuna. Es un don divino, atributo de la felicidad póbllca, la 
esperanza. la equidad, la caridad y la hospitalidad. Dic. Símbolos, págs. 346·347. 
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Tinto el bel/on del ganado. 
Con su murmullo en el prado 

Te cantan la norabuena: 
De ambrosía, y leche, q suena 

Un raudal, y otro sonoro, 
De que trae el siglo de oro 

A tu imperio el de Vi/lena. (f.12rl 

Interpretación de los tableros. 
En el lienzo no.3 nos encontramos nuevamente con la figura de la 

Paz'"; ahora de ella, brotan hojas de oro que tienen inscritos los 

nombres de los ascendientes paternos del marqués de Villena. El 

mostrar la parra de oro nos señala la nobleza que posee en la sangre el 

duque de Escalona. Se nos da noticia del linaje paterno del virrey. 

El lienzo no. 4 se refiere en su totalidad al linaje materno del Grande 

de España. Baste recordar ,que doña Serafina de Portugal-Braganza fue 

hija de una de las sobrinas de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. 

Los lienzos 3 y 4 subrayan la grandeza de los antepasados del duque 

de Escalona. Puesto que el virrey manifiesta gran linaje, se desea que 

esto influya para que gobierne de modo óptimo. Aunque claro está que 

el marqués de Villena no debe conformarse con la nobleza de sus 

antecesores, pues él debe alcanzar su dignidad propia. Esto lo logrará 

con un correcto gobierno, por ello debe ser virtuoso en su régimen. 

El Diccionario de Mitología Griega y Romana (p. 475) nos indica que a 

Saturno se le representaba "armado con una hoz o una podadora. Y por 

esto se relacionaba su nombre con el invento, o por lo menos con la 

generalización del cultivo y la poda de la vid." En el lienzo 3 se hace 

mención especial de la vid y del vino, los cuales, según el Diccionario de 

Símb.olos, págs. 1067·1070, son imagen del conocimiento, del reino de los 

·de~os. La.vid es el árbol de la vida, símbolo de la juventud y de la vida 

..... eterna . 

. ; mE~ta ln1agén .. p.odria relacionarse con el emblema CLXXVlll Ex pace vberras (De la paz 
nace la abundanda). Akiato, Op. cit., p.97. 
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En los lienzos 3 y ·s se nos' muestra la Edad de Oro, la cual indica que, 

así como S~turno ¿ivilizÓ ~!'l.acio, Escalona tenía la obligación de velar 

por el des~~~-'Júd y·; l~::~rospe~idad de las tierras novohispanas. Si el 
. '""" '• •''; -· ._·. 

Grande. gobierna con 'paz:. e~ítando todos los males del virreinato, la 

Nueva< Espafta pies'e~tara un crecimiento, fertilidad y prosperidad 

~q¡,;ipá~abl;~. ~~ iás que se vivieron durante la Edad de Oro. La 

, ab~ndariciá 'e'stá ~egura con un gobernante pacífico. 

Como enviado del monarca y, al igual que el referente mitológico, don 

· Diego López Pacheco, debe procurar repartir la abundancia entre todos 

\ los estamentos de la sociedad novohispana. La Edad de Oro fue un 

tópico muy importante en la literatura durante el renacimiento y el 

barroco. Ejemplo de ello es el extraordinario discurso que don Quijote 

dirige a los cabreros. (Cap.IX, primer parte del Quijo1e.) 

í----

Aetas Aurea. 

www .uvm...._i.:fil!/ ... .=..h!UU'-º.YWL 

3.3.3 Lienzo de la entrecalle izquierda (N"6) de la fachada anterior y 

lienzo izquierdo (N7) de la fachada interior. 

Descripción de las cuadros. 

En el lienzo no. 6 encontramos las pinturas de: 

!)Mercurio ofreciéndole un vestido a América en forma de Diana. El 

anónimo autor del arco nos narra que Júpiter encargó a Hermes hacerle 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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un vestido a Dia~a;• el c~al nunca· le aJustó. por "la variedad de sus 
formas. "19 i · 

. . . . ' . . . 

· En e.I cielo se ve una liuiii'nellacon el siguiente mote: 

NON MVTABOR. (f.7r). 
No seré cambiada. 

y la tarja que' lo explica: 

Del rico adorno, que ordena 
/oue a Diana incostante, 

Solo México haze estrena; 
Que en su Luna, que oy Vi/lena, 

No puede caber menguante. 
(f.7r). 

El lienzo no. 7 fue consagrado a: 

l)La Luna y a su carro."' 

NVLLIS FRAVS TVTA LATEBRIS. (f.l4v). 
Engaño seguro en ningún refugio. 

es el mote que acompaña estas imágenes. Su epigrama dice: 

O liara el Caduceo presente, 
Que su ira el veneno impida, 
o como a cieruo impaciente, 

No le quedara serpiente 
Segura por escondida. 

(f.14V). 

Interpretación de las pinturas. 
El hecho de observar en el tablero no. 6 a Mercurio/Villena 

ofreciéndole un vestido a Diana/América, me hace suponer que le está 

niLa luna es "símbolo en sus crecientes. y menguantes, de las que Uencn los Reynos." 
(f.7r). Diana, hija de Latona y hermana de Apolo, era la diosa de la caza. En la tierra 
recibía los nombres de Diana o Delia, en el cielo el de Luna o Febe, en los infiernos el 
de Hécate o Proserpina. Por ello también se le denominaba diosa triple, triple Hécate, 
diosa de tres formas o triforme. Cfr. Humbert, Op. cit., págs.61·64. 
El vestido, apoyándonos en el Diccionario de símbolos, págs. 1061·1064, es 
representación de la actividad espiritual y del exterior del hombre. Expresa, también, 
la naturaleza del ser que Jo porta. 
'"'El carro de la Luna "puede ir arrastrado por ciervos, ya que el trayecto recorrido por 
la Luna se realiza más velozmente que el de nlngun otro planeta. por ser el que tiene 
la órbita más reducida." Ripa, Op. cit., p.164. 
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prometiendo un gobierno adecuado. El creador de la fábrica nos 

informa que Júpiter le pidió a Mercurio que le elaborara a Diana un 

vestido, el cual nunca le ajustó por sus diversas formas. Sin embargo, 

en este caso Felipe IV ordenó al duque de Escalona otorgar un vestido a 

América, el cual le quedó a la perfección. Esto lo digo apoyándome en el 

mote: NON MlTTABOR y en la letra que explica dicho mote. 

En el lienzo no. 7 podemos apreciar la imagen de un ciervo sacando y 

despedazando culebras, "y en su cima dos culebras puestas en paz con 

el Caduceo de Mercurio." (f. 14v). 

Este tablero da "a entender, que nuestro Mercurio, o con su prudencia 

moderara los malos, o sabra, aunque mas se escondan, corregirlos con 

su justicia." (f. 14v). Vinculándolo con el lienzo no.6 tenemos que quizá 

éstos son los componentes principales del vestido que le ofrece a 

Diana/América: justicia, constancia, prudencia, prosperidad. Además, 

hay que recordar que el "vestido es símbolo del propio ser del 

hombre"."' 

-~:-En lú lienzo 7 se exhibe la oposición entre el bien y el mal. Villena, 

enviado de Felipe IV quien es ungido por Dios, es remitido a la Nueva 

_España para que en su mandato represente al monarca en su mandato. 

Deb~. por lo tanto, gobernar con justicia. Como embajador de paz ha 

de solucionar todos los problemas que se lleguen a presentar. Se obliga 

a actuar con diligencia y acudir con presteza a los levantamientos e 

insurrecciones para sofocarlas. El ciervo'" podria ser representación 

del duque de Escalona, el cual tiene la facultad de destruir los males y 

vicios en el virreinato, que se simbolizan en las culebras que, entre sus 

acepciones, posee significados negativos. Cabe recordar que el 

cristianismo sólo ha retomado el aspecto negativo y maldito de la 

serpiente; esto lo vemos claramente en el lienzo. La serpiente, cargada 

"'Dic. Símbolos, p.1064. 
'"Se Je compara a menudo con el árbol de Ja vida. Simboliza fecundidad. renovación. 
Heraldo de Ja luz. Es el mediador entre el cielo y Ja tierra. Símbolo de Cristo. del don 
misllco y de Ja revelación salvadora. Dic. Símbolos, págs. 287-290. 
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con todos los pecados y vicios existentes, es representación de la 

injusticia, pobreza, ambición, etcétera; "enfermedades" que se deben 

erradicar de este territorio. 1
•

1 

3.3.4 Tablero derecho del segundo cuerpo (N"B) y tablero izquierdo 

del tercer cuerpo (N"9) de la fachada anterior. 

Descripción de los lienzos. 

Están consagrados a Mercurio. 

www.uvm.edu/-hag/ovld/ 

En el lienzo 8 observamos al nieto de Atlas '"como a Dios de la 

vigilancia, y a la insigne hazaña de dar sueño con el toque de su vara, y 

acento de su lira a los cien ojos de Argos, symbolo de la machina del 

mundo. y mas especial, en su sueño del Occidental." 19
• (f. 7v). 

Se divisa la pintura de Argos dormido "al toque de la vara de Mercurio". 

· (f.7v) Al lado de Argos aparece este mote: 

'"'Dic. Simbo/os, págs. 925·938. 
"'Argos: guardián que tenia cien ojos. de los cuales cincuenta estaban en vela 
mientras los otros se entregaban al sueño. Argos vigilaba a la vaca lo, para liberarla, 
Júpiter ordenó a Mercurio darle muerte. lformes se presenta a Argos cuando Ja noche 
descendía sobre la tierra, le cuenta muchas e interesantes historias ... lo sume en 
profundo sueño y entonces le corta la cabeza. Como Juno echaba de menos a su fiel 
espía, tomó sus cien ojos y los diseminó sobre la cola del pavo real. Cfr. Humbert. Op. 
cit., págs. 22-23. 
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OCCJDVI MVNDI MACHINA. (f. 7v). 
Máquina del mundo occidental. 

El mote: PRINCEPS REIPVBLICAE COR. El principal corazón de la 

República. 

y.esta letra: Ego dormio, & cor meum vigilat. Yo duermo, y mi corazón 

vigila' ... 

La siguiente tarja lo explica: 

Solo a tu toque halagueño 
Eclypse a cien luzes di, 
Vela cora(:on mi sueño; 

Pues te pusiste en empeño, 
De abrir cien ojos por mi. (f.7v) 

El lienzo 9 está dedicado a Mercurio "como a Director de los 

.. caminantes, por la senda segura, para que no yerren el fin de su 

camino." (f.Sr/Bv) 

Observamos el jeroglifico de la dirección y el siguiente mote tomado 

·de Akiato: 

y su explicación: 

QUA VOCAT EVNDVM. 200 (f. Bv>. 
Ir por donde llama. 

Por tu seña, el Peregrino 
La senda coge segura. 
Guia, Mercurio diuino; 

Que a tu gusto, mi ventura 
Nunca perdera el camino. 

(L 8V) 

"'Es la segunda referencia bíblica. la encontramos en el Cantar de los cantares 5,2. 
"'En la edición consultada, el mote aparece con algunas variantes gramaticales: QUA 
DIJ VOCANT, EVNDVM. Ir por donde los dioses llaman. (Traducción nuestra). Alciato, 
Op. cit., p.32. 
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Alciato. Emblema VJll. 

Interpretación. 

TESIS CON 
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El lienzo no.8 se refiere a la vigilancia que don Diego debe tener y 

procurar en todos los actos gubernamentales que realice durante su 

mandato. Se dice que como dios de los caminos, los viajeros le 

ofrendaban piedras a Mercurio para que les indicara la senda correcta. 

En las encrucijadas de los caminos se erigían estatuas en honor de 

Hermes."" 

El marqués de Villena, quien trae los mandatos del monarca, debe 

hacer del conocimiento de sus súbditos los preceptos de Felipe IV y la 

voluntad de Dios. 

Mercurio resume la figura del gobernante y se convierte en el 
claro modelo de sus acciones. pues a la vez que dios prudente es 
sabio y procura el bien de todos al ser pastor de los hombres. Se 
convierte en el gobernante que con su sabiduría puede incluso 
dominar y dar muerte al invencible Argos.'º' 

La República, alegorizada en las "letras" anteriores. le aconseja al 

marqués de Villena estar alerta tanto en las situaciones políticas como 

en las sociales. La vigilancia es, pues, una medida de prudencia en el 

hombre que lo convierte en gobernante responsable y sabio. Su 

obligación es señalar los destinos de su pueblo con prudencia. Por ello 

'º'Cfr. el Dlccio11ar/o de simbo/os, págs. 557-558. 
'º'González de Záratc, 011. cit., p.112. 
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creo que la vigilancia y dirección de caminos debe entenderse como 

trabajo constante para el bien de sus súbditos, pues, como pastor, se 

compromete a dirigir a sus vasallos por los caminos de la virtud. 

3.3.5 Tablero central del tercer cuerpo {NºlO) de la fachada anterior. 

Descripción de las representaciones pictóricas. 

l)Febo "cuyo carro por su claridad, es symbolo de nobleza, y claridad 

en la sangre." (f.7vl 

El carro del Sol está lirado por "quatro fogosos cauallos. guiado en su 

triumpho de nuestro Príncipe en forma de Mercurio, sin el riesgo de 

Faetón", (f. 7v), los cuales representan, respectivamente. el amanecer, la 

mañana, el mediodía y el atardecer.m En los rayos del carro se ven los 

nombres de las "Casas" emparentadas con don Diego. 

En este lienzo se "narra" el mito de Faetón para ejemplificar lo que no 

debe realizar el nuevo virrey.'º' 

Aparece el mote: 7VTIVS. Lo más seguro y un epigrama latino escrito 

entre las nubes. (f.7vl 

Interpretación. 
Santiago Sebastián nos informa que el emblemista español Diego 

López interpreta los emblemas LV y LVI de Alciato, de la siguiente 

manera: "Entiéndase por Faetón algunos Reyes, Príncipes y Señores. que 

confiados en sus fueri;as y juventud buelven y trastornan de alto a baxo 

sus cosas y las de sus vasallos, pensando que no ay cosa que no les sea 

'º'Rlpa, Op. cit., págs. 167-168. 
""Faetón, hijo de Apolo y Climene, tuvo un altercado con Epafo. Este le dijo que no era 
hijo legitimo de Febo y, Faetón indignado le solicita a su padre que le permita 
conducir su carro. Faetón le narra lo sucedido a Apolo y no muy convencido, 
complace a su hijo. El hijo de Clímene no allende las advertencias de su padre. Los 
corceles se desviaron del camino acostumbrado: secaron los rlos, la Tierra estaba 
calcinada y el cielo era abrazado por el fuego. La Tierra le pidió a Júpiter poner fin a 
este tormento. El padre de los dioses, con ayuda de su rayo, mata a Faetón. 
Sus hermanas no soportan esta desgracia y quedan convertidas en álamos. Cieno, 
amigo de Faetón, ante tan grande dolor, es convertido en cisne. Humbert, op. cit, págs. , 
59-G l. 
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lícita, hacedera y fácil... No ay duda sino que si cada uno de los Reyes 

se contentase con lo que es suyo, vivirían más quietos y pacíficos y 

podrían mejor conservar sus tierras y Reynos, que querer usando de las 

armas tomar más de lo que pueden, y algunos destos fácilmente los 

despeña la temeridad como a Faetón.'''º' 

Faetón representa, entonces, "al ambicioso que emprende empresas 

superiores a sus fuerzas". Tomando en cuenta que el auriga es la razón 

del hombre y los caballos las pasiones, tenemos que el virrey debe 

tomar partido por la razón, por lo que se le aconseja no dejarse llevar 

por los arrebatos y la voluntad irracional, pues éstos pueden destruir a 

Escalona como lo hicieron con Faetón. Como bien se observó en el 

capítulo anterior, el marqués de Villena fue vencido por la 

irracionalidad y la ambición. 

Don Diego López Pacheco ha de ser ejemplo de equilibrio de 

racionalidad, razón por la que c!ebe, en todo tiempo, tanto en la paz 

como en la guerra, huir de los impetus y entender que su vida ha de ser 

ejemplo de valor y fortaleza. 

La intención es bastante clara: el programador del arco le "sugiere" 

conducir con prudencia, justicia, templanza y misericordia el carro que 

tan "acertadamente" le ha prestado Felipe IV. Se desea que don Diego no 

sea movido por la ambición, pues de hacerlo así, será castigado como 

Faetón. El entregarse a una vida de complacencia, por parte del virrey, 

provocaría periodos de crisis en todos los órdenes: económico, social, 

político y moral. Queda manifestado que el mejor auriga no es el más 

temerario, sino el que más conoce las artes de la conducción del 

gobierno. 

La representación .del soberano sobre un carro es expresión de triunfo 

y gloria. El carro significa, también, la naturaleza física del hombre. sus 

pasiof1es_ y, su in~onsderite. · El conductor representa el espíritu, la 
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razón y la conciencia del ser humano. Este tablero representa el 

conjunto de las fuerzas gubernamentales que el virrey tiene que 

conducir; 
- -~-:- -7.[:::.r :; ~::::.~~=--"·:~:-·· ~ .. :- . -
~--~T• •-;-"·.~: "1~ •O • • •• 

,;:i .. · t .... 

A/elato. Emblema LVI. 

3.3.6 Tablero de la entrecalle derecha (Nºl l) de la fachada anterior y 

lienzo derecho del segundo cuerpo (Nºl2) de la fachada interior. 

Descripción. 

En el lienzo 11 aparecen: 

l)Júpiter (Felipe IV) comisionando a Mercurio/Villena embajador de las 

"cosas alegres, y mensajes prosperas.'"º" Cf.Brl 

2)La Alegría, llevando en la mano el caduceo, simbolo de paz.'º' 

Se encuentra este mote: SEMPER LAETAGERO. Siempre llevando la 

alegría (f. Br) y su explicación dice: 

:
115A Júpiter se le representa sentado en un trono de oro, "esgrimiendo el rayo en una 
mano y empuñando un cetro con la otra, apareciendo a sus pies un águila con las alas 
desplegadas. La encina era el árbol que le estaba consagrado." Humbert, Op. cll.. p. 
13. No hay que olvidar que por la destreza e inteligencia que demostraba Mercurio, 
Zcus lo constituyó su ministro y el mensajero del Olimpo. Mercurio ejecutaba los 
encargos de los dioses. sus negociaciones públicas o secretas. importantes o frívolas. 
y asumía a la vez el oficio de criado, escanciador, espía, embajador, satélite y 
verdugo. 
:
01La Alegria es representada como una bellísima jovencita vestida de verde o blanco, 
coronada de diversas flores. Podía sostener en su mano una copa de oro, de vino, un 
cuerno de la abundancia, una palma. un ramito de olivo. un ramo de mirto, espigas o 
un limón que tuviera grabado: Laeritia. Cfr. Rlpa, Op. cfr., págs. 75-78 
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Pros peros mensajes lle u a : 
Siempre Mercurio: oy le embia. 

Tu /upiter: bien se prueua, 
Que es la nueua de alegria~ (f.Brl. · 

El tablero 12: . . :,,' '._,_·. '.• 

"Cupo ii Iupiter, ta señalado en el gusto de arrébatar con su Aguila al 

hermoso Ganímedes desde el monte Id~·ha~.t~' eÍ <cielo para que le 

ministrasse la copa.'"º' 

Se observa también a la Concordia con este mote: 

HAEC TIBI SVNT IPSO POCVLA MISSA /OVE. (f.13r) 
Estas son las copas que Júpiter mismo te envió. 

Interpretación. 
Alciato dedica el emblema IV In Deo Laetandum (Que hay que 

alegrarse en Dios) a este mito. Al respecto, el tratadista Diego López da 
una interpretación religiosa de este pasaje: 

el águila que arrebata a Ganímedes significa la gracia illumlnante 
( ... ) Ganímedes es el entendimiento humano, al qua! ama Júpiter, 
por quien los Gentiles entendían el sumo Dios.'09 

Ale/ato. Emblema IV. 

'"'El mito narra que Júpiter se tornó en águila y se posó sobre el monte Ida para raptar 
a Ganímedes. Desde ese momento se convirtió en el encargado de escanciar el néctar 
en la copa del padre de Jos dioses. Ganimedes, de origen troyano. fue considerado el 
más hermoso de los hombres. Se dice que por su belleza atrajo a Zeus. Cfr. Humbert. 
Op. cit., p.83 
La copa simboliza la abundancia. Contiene el bálsamo de la inmortalidad. Dic. 
Simbo/os, págs. 338-340. 
"'Alclato, Op.clt., págs.31-34. 
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Felipe IV sólo espera cosas y noticias buenas del virreinato novohispano 

durante el gobierno de su primo don Diego. Hay que subrayar que la 

alegría la produce el beneplácito de alguna cosa o acción. Por ello 

Villena debe explotar las virtudes y facultades que posee para confortar 

el espíritu del soberano y del pueblo. Además la concordia simboliza la 

unión amorosa y benévola entre los hombres, entre la naturaleza y las 

leyes divinas, entre España y la Nueva España. Esta unión es posible 

gracias a la intermediación de don Diego López Pacheco. 

3.3. 7 Lienzo central del primer cuerpo (Nºl 3) de la fachada interior. 
Descripción de la pintura. 

Encontramos a Mercurio como "Dios de la eloquencia, y symbolo de vn 

sabio Gouernador." (f.llrJ De su boca pendían cadenas de oro. 

El mote: VICTUS SPONTE SUA SEQVITVR QVOCVMQ; VOCASTI (f.llvJ 

Vencido sigue por su voluntad a donde quiera que llame, es explicado 

por un epigrama latino que nos da la idea de que la elocuencia no tiene 

otra finalidad mas que la de persuadir. 

Interpretación. 

Para lograr su intento, el elocuente debe motivar y conmover 

eficazmente a su público: 

Por lo mismo pintaron los Antiguos a Mercurio joven, agradable, 
sin barba, y dotado de modos y maneras conformes al estilo de 
la elocuencia, que es apacible, audaz, altiva, Incitante y 
confidente."º 

Quizá resulte arriesgado decir que el creador del arco se "menciona" 

sutilmente en este lienzo. Pero baste recordar que la finalidad principal 

de estas fábricas es conmover, deleitar y convencer tanto al 

homenajeado como a los vasallos. 

""Rlpa. Op. ctr., p.313. 
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El programador del arco nos explica que de la boca de Hermes/Villena 

salen cadenas de oro para significar el poder del orador experto. De 

esta manera encadena las voluntades de sus oyentes / súbditos; 

además, el llevar el caduceo nos muestra que es un gobernante 

plenipotenciar.io y conciliador. Las cadenas de oro simbolizan los lazos 

existentes entre el cielo y la tierra. Es decir, manifiestan la potestad que 

el rey le ha conferido a don Diego López Pacheco. 

Es muy probable que el programador de esta construcción se haya 

inspirado en el emblema CLXXX Eloqventia fortitvdine praestantior (Que 

la elocuencia puede más que la fuerza) para la confección de este 

lienzo. En él Alciato nos presenta la misma idea, sólo que en lugar de 

Mercurio, aparece Hércules. Representar a Hermes/Escalona 

elocuentemente nos connota la idea del ministro sabio. 

Alciato. Emblema CLXXXI. 

3.3.8 Tablero derecho del primer cuerpo (Nºl4) de la fachada 

interior. 

Descripción. 

Observamos la imagen de: 

1) La Flor de Clicie "siguiendo con su hito el camino de vn Sol" (f.12r) y 

el mote CON SVS RAYOS NO AY DESMAYOS."' (f.12vl 

"'Los motes que se inscribían en los emblemas se escribían en lengua latina, sin 
embargo, en este arco este es el único mote que aparece en español. 
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2)También advertimos la representación de Mercurio "como a quien 

significa( ... ) las substancias angellcas, a quien los antiguos llamaron 

Genios." (f.12vJ 

3)La América "en su traje recostada, y durmiendo al pie de la escala, por 

quien baxa un Genio". Cf.12v) 

Hallamos este mote: 

y esta tarja: 

PRINCEPS REIPVBLICAE GENIVS. cr.12v> 
Principal protector de la República 

De su cielo adonde estas, 
Echa vna escala tu dueño, 
Mexico lacob, no es sueño, 
Despierta, y la admiraras. 
Titulo erige, y de oy mas 

Rasga en brozes de Lysipo 
La soltura, que anticipo; 

De que en esta escala son, 
Vn Genio cada escalon 

Del amparo de Philipo."' 
(f.i 2V) 

y el jeroglífico de un tronco con este mote: 

VNO A WLSO NON DEFICIT AL/VS. Cf. l 3rJ 
Apartado uno, no se deja otro. 

Hay que recordar que Mercurio es el mensajero de la buena nueva, 

además simboliza la mediación entre el cielo y la tierra. El duque de 

Escalona al estar pintado como un ángel manifiesta claramente su papel 

de intermediario entre el monarca y sus vasallos, entre Dios y su 

pueblo. Algunas funciones de los ángeles son las de ser mensajeros, 

protectore.s, guardianes, conductores y ejecutores de las leyes divinas. 

Además, la tarja hace referencia de la "visión de la escalera" que tuvo 

Jacob, Génesis 22, quien vio en sueños una escala que descansaba en la 

:nTcrccra referencia bíblica. Hay que recordar que las Sagradas Escrituras también 
sirvieron como fuente de la Emblemática. 
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. . . 
tierra y cuya·extremidad superior se apoyaba en el cielo. Los ángeles de 

Dios subían y bajabail por esa escalera. En este tablero el auto~ no sólo 

nos presenta el estado "angelical" del marqués de Villena, sino también 

hace juego con uno de sus apellidos: escala-escalon-Escalona. Por lo 

que nos manifiesta la doble "divinidad" del nuevo virrey. 

3.3.9 Tablero izquierdo del segundo cuerpo (NºJ 5) de la fachada 

interior. 

Descripción. 

Se representa a: 

1 )Febo como dios de la salud y "autor de la sanidad.""' (f. t 3v). 

También observamos a Hermes/Villena cargando un cordero"'. En sus 

pies aparece este mote: 

Su explicación dice: 

Explicación. 

SALVBRITAS. (f.13vl 
Sanidad. 

En Mercurio y su Vellón. 
Lo que el Tanagra posseo; 

Que entrando e mi su Tuson, 
Es de mi salud blason, 

De mi firmeza tropheo. 2
" 

(f.l 3v) 

Resulta prudente recordar que el emblema de Mercurio es el caduceo, 

que es una vara alrededor de la cual se enrollan dos serpientes, 

"'"Dicen que Apolo fue el inventor de la medicina, porque el Sol entendido por Apolo, 
según Ovidio, da virtud a la yerbas y a los demás simples de que la Medicina se sirve, 
y las hierbas que más les da el sol, son de más virtud que las que están en lugares 
sombrios. húmedos y que menos participan de él." Pérez de Moya, cit. por González 
de Zárate. Op. cit., p.81. 
"'El cordero es simbolo de dulzura, inocencia, pureza y obediencia. Es el animal de 
sacrificio por excelencia. Diccionario de símbolos, págs. 344·346. 
"'El autor nos indica que los habitantes de Tanagra, Ciudad de Grecia famosa por sus 
figuras de barro, le hacían festividades anuales a Mercurio por haberlos liberado de 
una peste. 
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simbolizando así un equilibrio entre el bien y el mal. Es también, 

simbolo de la Medicina y, por lo tanto, de la Salud. 

Villena, portador del caduceo, tiene la obligación de salvar al 

virreinato de todos los peligros que lo amenacen. La salud debe verse 

no sólo desde el punto de vista médico sino también desde el aspecto 

moral-religioso. Por ello el virrey debe fomentar la religión para la 

salud del alma y del cuerpo. 

El equiparar la figura del duque de Escalona a la de médico obliga a 

don Diego a procurar la salud social, espiritual y material del virreinato. 

Él es el encargado de dirigir al pueblo tanto hacia la reflexión como a la 

acción. El marqués de Villena: 

de Mercurio debe aprender que su formación "ha de considerar 
la sabiduría, el conocimiento delas armas y la elocuencia en aras 
a buscar en un futuro la salud pública, verdadera misión de todo 
gobernante cristiano" "' 

3.3.10 Tablero derecho del rercer cuerpo (Nºl6) de la fachada 

interior. 

Descripción. 

Aparecen Venus y Mercurio "para dar a entender el amor que se ha de 

tener a las sciencias, cuyo inuentor, y amparador fue Mercurio." (f.14r). A 

los pies de Hermes hay "libros, espheras. y demas symbolos de las 

sclencias." (f.14rJ. 

HERMES ACADEMIARVM ORNAMEN1VM. 
Hermes, insignia de las academias. 

(f.14r). 

"Alusion al amparo que en su Mercurio esperan los luzidos ingenios 

Mexicanos." (f.14r). La letra que explica este mote dice así: 

Cuenta el de oy por fausto dia, 
Mexico, con piedra blanca; 

"'González de Zárate, Op. el!., p.84. 
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pues ya tus Ingenios guia 
El Hermes que presidia 

Las letras de Salamanca. 
(f. 14v). 

En este tablero.se le pide al marqués de Villena impulsar las "ciencias". 

A .mi parecer no sólo se solicita respaldo para las ciencias, sino también 

para las letras y demás artes. No hay que olvidar que Mercurio fue el 

·.primero en enseñar las artes y las ciencias a los egipcios. Aunado a ello 

tenemos, en palabras de Menda, que: 

es arte de las artes y ciencia de las ciencias el gobernar un 
reino... De aquí se ve, que el arte, ciencia del gobierno es 
soberana, la más dificultosa de aprender y la más peligrosa de 
ejecutar."' 

La letra que explica este lienzo nos hace referencia a la Universidad 

de Salamanca porque don Diego López Pacheco fue Colegial Rector de 

esa institución. 

3.3.11 Fin de la Tra(:a Allegórica. 

Dieron remate al arco las "Armas de su Magestad, sustentadas de la 

Prudencia"" y Templan~a219 • A sus dos lados median el buelo a las alas 

del Arco dos escudos con las Armas de su Excellencia." También se 

encuentra el escudo de Armas de la Ciudad de México. Cada insignia va 

acompañado por su respectiva letra: 

"'En González de Zárate, Op. cit., p.11 O. 
111Ripa nos informa que se Je representa como una mujer con dos rostros que se ve en 
un espejo. Op. cit., p.233. Alciato le dedica el emblema XV111 Prudentes. En el cual se 
halla personificado Jano con rostro bifronte: con uno ve el pasado y con otro el 
futuro. Op. cit., págs. 40-50. 
2111 La templanza se dibuja como una mujer que lleva en la mano derecha una palma o 
un freno y en la Izquierda un reloj o freno. Puede Ir acompañada por un toro, un león 
o un elefante. Cfr. Rlpa. Op. cit., p.353. Se relaciona con el emblema XVI Que hay 
que l'fvtr sobriamente y no creer a la ligera. Alciato, Op. cit., págs. 47·48. 
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Aquesta Purpura Real, 
Que en las calderas campea, 

Haze que mas fina sea 
la grana de mi Nopal!'º 

(f. Bv). 

Llanto en sus gomas ayer 
Dio mi Nopal: mas trocado 

Oy en gozo su cuydado 
Rie Indiano rosicler. 

(f. 9r) . 

MI laguna agradecida, 
A quien honra assi su playa, 

Labios de crystal explaya; 
Por darle la bien venida. 

Piso estrellas por espumas 
Y en mi Tunal Girasol, 
A la rueda deste Sol 

Cósagro el pico, y las plumas. 
ff. 15r). 

No por casualidad se hallan la Prudencia y la Templanza (dos de las 

virtudes cardinales cristianas) como compañeras de los escudos de 

armas de don Diego y de Nueva España. 

La Prudencia es una virtud de suma importancia. Con ella se recuerda 

el pasado para decidir las situaciones presentes y prever el futuro. Por 

"ºAlciato nos indica que el púrpura indica valentia. Op. cll., p. 155. 
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su parte, la Templanza equilibra moderadamente las obras. "Actúa 

según los tiem~os ._}-.ocasiones.""' 

En el pedestal de la jamba derecha de la fachada interior "se pintaron 

en vna Í~gu~~ vnCJs CÍsnesm, cuya armonia es mas dulce, quando sopla 

el Zc::phiro." (f.16v). 

El mote: 

y su letra: 

MOLLIOR ASPIRA TA VRA. (f. l 6vl 
El aire se respira mejor. 

Mi lago al Meandro admira 
Con su accento soberano; 

Pues al Zephiro, que aspira; 
Es vna animada lyra, 

Cada Cisne Mexicano!" (f. l 6v). 

En el pedestal de la jamba izquierda se pintó una mano y el mote NEC 

DARE PLURA VALET. No dar más, el goza de buena salud. (f. 16vl la letra 

que lo explica dice: 

Si al dado ganado has 
Vn escudo, en·vn ducado; 
Es, que de ventura estas, 

Y tambien te pinta el dado; 
Que no te puede dar mas. 

(f. 16v). 

La fachada principal del arco se complementó con dos puertas. En una 

se pintó la Justicia"' y en la otra la Misericordia"', las cuales se 

disputaban la corona imperial que deseaban entregarle al duque de 

"'Alciato, Op. cit., págs. 47·48. 
"'El cisne es pájaro inmaculado. Símbolo de poder, gracia y luz. Según el Diccionario 
de Simbo/os, págs. 306-308, el cisne es el ave de Mercurio. 
111"Cada cisne mexicano", pienso. se refiere a cada poeta mexicano que hizo gala de 
ingenio en el certamen, que téil vez se organizó, para elegir al que seria el encargado 
de la programación de este arco. 
21~sc representa como una mujer vestida de blanco con una corona de oro. Tiene 
cubiertos los ojos. Cfr. Ripa, Op. cit., págs. 8-11. Alciato le dedica seis emblemas 
(págs. 61-63). 
"'La Misericordia lleva una corona de olivo y tiene los brazos abiertos sosteniendo una 
rama de cedro. Ripa, Op. cit., p.88. 



Escalona. Al abrirse las puertas, cada una de ellas "queda [con) media 

corona en Ja mano'< cr.11ri. · .. 

En la curv'~tura de· l~s puerta{se enc.uentra este mote: 

NON VNI, SED DIV/DATVR. (f. llr). 
No para uno, sino para dos. 

En el zócalo del arco aparece esta letra que lo explica: 

Si es toda, qua/ la procura, 
De Justicia, aura injusticia, 

y apoyos a la malicia, 
Si es toda de la blandura. 
Entre las dos se assegura; 
Si riesgo en vna ocasiona. 
Entrad, gloria de Escalona: 

Entrad; que en entrando vos, 
Se diuidira en las dos 
De Mexico la Corona. 

(f. l lr). 

Don Diego debe ser hombre justo, ser dador y dispensador del bien y 

de bienes. Además debe tener ánimo compasivo. Posee, o debe 

desarrollar, dos virtudes fundamentales: la justicia y la misericordia en 

y durante su gobierno. 

3.3.12 Sonetos inscritos en el Arco. 

El arco de triunfo es acompañado por ocho sonetos. Sólo se realizará 

el comentario de dos de ellos. Poemas que, a nuestro juicio, presentan 

un mayor valor simbólico del ritual político que se ha venido 

manifestando a don Diego López Pacheco. Esto se hace con el fin -y 

retomo algunas palabras del creador del. arco- "de no cansar con la 
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detención a los lectores", pues sus temas ya se han analizado en los 

lienzos. 

Soneto l. 

Llegó de Dios el mesajero alado 
El Dios mas vigilante, el mas prudente, 

El cariñoso halago de la gente, 
Que de amor en cadenas ha enredado. 

Llegó de todo Egipto el desseado, 
De toda buena disciplina fuente; 

El Dios de la concordia, el e/oquente; 
La nobleza llegó; llegó el agrado. 

Llegó la dirección del peregrino, 
Que con alas veloz orló sus sienes, 

Genio de amparo, para el bien destino. 

A mas alto concepto te preuienes? 
Ya me declaro mas. Mercurio vino, 
Y en tu Pacheco, México, le tienes. 

(f. 9r/9v). 

El autor de la fábrica hace· una presentación general de 

Mercurio/Vil.lena. En él enuncia y describe las características 

principales de este dios, vii'tudes que, como ya hemos dicho, posee don 

DiegÓ Lópe~Pacheéo.·.La Ú~gada del referente histórico provoca en los 

espéctadcir~~'~;~ri;e·~~~~t~ti~~~ El autor se convierte en portavoz de los 

:~~~~t::e~~~bf(~~~1f ~}·1~·;6frenda, en nombre de ellos, una alabanza 

coció' s~ .. puede.;.iÍp~eciár 'en estos versos el autor nos detalla las 

. funéiories y\;:l~t~a~~"~~~'.el duque de Escalona debe desarrollar: vigilar, 

convencer, prllteg;;~:.·cÓnducir; nos recalca también, la nobleza que 

posee el martjU"é;'·ci;; ViHell·a' y el cariño y esperanza con que el pueblo 

mexicano lo recibió. _Asimismo, declara la magnanimidad del nuevo 

gobernante, pues lo presenta como mensajero de Dios, como vigilante 
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prudente, como deseado, ·como elocuente, como director y como 

amparo del destino de sus vasallos. 

Soneto VII. 

Sobre vn circulo puso la Inconstante 
Fortuna el pie, que sin parar se via: 

Repitiendo mudan{:as cada dia; 
Pues solo en la inconstacia fue constante. 

Veste voltario circulo delante 
Assiento en vn quadrado se ponla 
A Mercurio; que el sabio se gloria, 

De ser siempre il si mismo semejante. 

Sobre el quadrado de Mercurio assienta, 
México, tu Fortuna. Ya no puedes 

Mudar con tanto Principe tu estado. 

Ya tu Fortuna no estara violenta; 
Pues muestras en el go{:o, q en ti excedes; 

Que el circulo Vi/lena te a quadrado. 
(f. 16r). 

Este soneto se relaciona intimamente con el emblema XCVIII Ars 

naturam adiuvant de Alciato. Ambos nos presentan a Mercurio y a la 

Fortuna; Este es el poema que presenta una mayor carga simbólica, 

pues nos menciona, entre otros, algunos tópicos y elementos como la 

fortuna, el círculo y el cuadrado. Baste mencionar que el circulo 

simboliza el cielo, el tiempo, la eternidad. Expresa el soplo de la 

divinidad sin comienzo ni fin. Simbolo de lo celestial. Por su parte, el 

cuadrado es el simbolo de la tierra. 
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A/e/ato. Emblema XCV///. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Al presentarnos a la Fortuna sobre un círculo, el autor nos remite a la 

idea de la mudanza y de la inconstancia. Por oposición a ello, nos dice 

que Mercurio .asienta la fortuna del virreinato novohispano sobre un 

cu'adrado. El autor del arco, al presentarnos la imagen del nuevo virrey 

. colocando a.':la_Jortuna sobre· una base cuadrada, nos sugiere y, le 

expresa al, inanélata~ió; que:_el régimen que desempeñará deberá ser 

fi~lll~. sin la~!i.:i~~Üst~ilda~. sin los Juegos de la inestable fortuna. El 

····;~f 1It:7;~!i~14~i~~2~::~~y~:~:·~::: ~:;.~~:~~::: 
para todt'ls los ¿ti_c~·~gs);puesla Fortuna es inconstante. 

Co~lo~-~6ri~'ti>~.iÍ~iiil~~s al final de la Trara Allegórica. El festejo del 

~~!!~J~}~f l l~;~~!~~~t~t~?E;f~::\~:~~:I 
diaIÓgica;. -: • .• , 
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3.3.13 Explicación de la Tra~a Allegórica. 

La explicación de la fábrica226 "estuuo preuenida, entre Mercurio, y la 

America vistosamente adornados de sus conocidos trajes, y insignias, 

en este breve Dialogo por no cansar con la detención á su Excelencia". 
<r. J Gv). 221 

Cabe destacar que el teatro durante esta época, funge como elemento 

integrador entre la cultura y la sociedad. La monarquía y la iglesia 

transmitían, por medio de representaciones teatrales, el imaginario 

colectivo de la época, es decir, propagaban una serie de ideales. 

conocimientos y modelos de comportamienlo presentes en la 

colectividad. 

La loa se presentaba con el propósito de obtener la captatio 

benevolentia (atención de los espectadores), pues, para los autores de 

aquella época era muy importante ver que el público si participaba en 

esta representación. Su objetivo era hacer "sentir" a los espectadores 

parte integral de ese ritual político. 

La Nueva España vivía pendiente de esta <<parateatralidad>> 
monárquica si bien a su propia escala, como asiento periférico 
de una corte y una cátedra con status colonial. Las ceremonias 
de jura y de entrada, hemos dicho, eran las más graves de todas 
en tanto significaban el refrendo del pacto colonial y, por lo 
tanto, los tablados y el arco triunfal eran los teatros idóneos 
para alojar este mensaje jurídico - visual."' 

n"También llamada loa consistía en revelar el contenido simbólico - alegórico del arco. 
La loa. según el Diccionario de Autoridades, es un prólogo o preludio que antecede en 
las fiestas cómicas que se representan. Clámanse así porque su asunto es siempre en 
alabanza de aquel a quien se dedica. En este caso, se encuentra en sentido de 
alabanza. Además la loa es una pieza dramática breve. 
111Siguicndo la Iconología tenemos que Mercurio se representa como a un joven 
desnudo, que lleva una túnica a sus espaldas. Tiene los cabellos de oro, o si no, un 
gorrito con dos pequeñas alas, una a cada lado. Lleva en la mano un caduceo. p.165. 

Por su parte, América se nos muestra como una mujer desnuda y de color oscuro. 
Tiene fiero el rostro, lleva un velo de diversos colores que le cubre todo el cuerpo. Sus 
cabellos aparecen esparcidos, los cuales son coronados por una corona de plumas de 
colores. p.108. 
'"Jaime Cuadriello, "Los jerogllficos de Ja Nueva España", p.101, en Juegos de Ingenio 
>ºagudeza. 
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La explicación es una especie de conclusión de todos y cada uno de 

los· lienzos. 

Primeramente, encontramos un diálogo entre una pareja alegórica que 

representa entidades abstractas por medio de personajes visibles: 

Mercurio y América. 

Mercurio hace una presentación del origen, genealogía, nobleza y 

nombramiento de don Diego López Pacheco, así como de las misiones 

que éste debe desempeñar. Nuevamente se narra el pasaje mitológico 

de la entrega del caduceo de Apolo a Hermes a cambio de la lira. 

Por su parte, América hace una referencia al escudo de armas del 

virreinato novohispano y nos empieza a describir las características 

principales del águila que también la representa; al mismo tiempo, nos 

hace saber su sentir y las esperanzas que ha puesto en el nuevo 

mandatario: 

América: America soy, Señor, 
Agui/a, q en verde Imperio ... 
Que arde en el zenith iberio, 
Para aliento de. mis plumas, 

Bebo de su luz alientos. 
La que en mi Nopal declaro, 

Que de su verdor, espero 
De eternidad de lealtad, 
Eternidad de tropheos. 

(f. l 7r). 

Posteriormente nos puntualiza el objetivo del arco erigido en honor 

del duque de Escalona. Nos señala los motivos de las palabras y de las 

imágenes presentes en ésta fábrica, así como los fundamentos que se 

tuvieron para comparar a don Diego López Pacheco con el hijo de Maya: 

América: Y quien consagra, señor, 
En este triúpho, a tus hechos, 

En dibujos de pintura 
Prodigios de rendimiento. 

De quien curioso pincel 
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Con sus rasgos, y bosquejos 
Cubre en rebo~os del arte 

Publicidades de afecto 
Mercurio fue el raro assüpto, 
Dios d pazes, Dios d ingenios 

Dios Embaxador de Dios, 
Dios de justicia, y gouierno. 

A/legorica corte~a. 
Que en vos cubre lo perfecto 
De vn Mercurio, q es del otro 

Mas q trassumpto, modelo 
y por quien a ti te incumbe, 

Como a eloquente, y discreto 
Dar luz a estas illusiones, 
Y salida a estos mysterios. 

(f. 17r/I 7v). 

Como se puede apreciar, se nos da una hermosa definición del papel 

Imperante que tenían la palabra y la imagen en este tipo de 

festividades.; Celebraciones que se realizaban de cuando en cuando y, 

que por tal, motivo, debían y tenían que ser espectaculares. El autor no 

sé cansa de:ells'a1:Zár las virtudes semejantes que existen entre Mercurio 

y ViÚéna~ i>J~5· !1º hay que olvidar que era un ritual laudatorio y, que al 

mismo. tíeí'.;;iJ:éí servía para aconsejar y advertir al nuevo gobernante sus 
·, éieberes .. •',);:X , 

.M:ercurio'(realíza una especie de desdoblamiento y nos enuncia las 

~ríflci~al~·~·z;¡~tudes de Hermes-Pacheco. Al narrarnos las características 

d~l ;{i~t·~,d~f'';.;'tÍ~nte de Braganza, nos va explicando cada uno de los 16 

Ü~n~6s que,·~~n,forman esta magna y compleja construcción, aunque el 

aui:~r de :¡a'ri~hada nos diga que es "Pequeño a tu grandeza" (la de 
. ' . . ' . . \ 

· Villena).· El referente mitológico exalta al referente real y esto resulta 

s~m~~ente sigflificativo, ya que se coloca a don Diego López Pacheco 

en: un plano superior, celestial, mucho mayor que el que ostenta 

Hermes. 
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Así pues, .tenemos que la entrada del duque de Escalona es feliz porque 

cuenta "con feliz hado". Por contar con el caduceo que Felipe IV le 

ofrendó, se·ve en la obligación de gobernar como anhela el monarca. 

También debe recoger el "Liquor de paz". Nuevamente se hace mención 

del· impresionante linaje -del Grande. Se menciona su actividad de 

vigilante. El autor nos dice que Diana, la cual representa a la Nueva 

·España, nunca había tenido, hasta ese momento, una ropa que se 

ajustara a su cuerpo. Se nos explica, asimismo, que las estatuas de su 

ascendencia se realizaron en "bronzes" para que duraran por la 

eternidad. 

Interviene nuevamente la América y nos expone las particularidades 

que debe desarrollar el nuevo mandatario durante su gobierno: 

América: De su piedad el agrado, 
De su pecho la prudencia, 
De sus gouiernos acierto, 

De su emprender fortaleza, 
De su justicia lo firme, 

Lo suaue de su clemencia. 
(f. 18v) 

Posteriormente nos da cuenta de la "grandeza mexicana" de aquélla 

época (1640), de sus principales poblaciones y de algunas instituciones 

en la Ciudad de México: 

América: Setecientos pueblos, 
Y cien villas ... 

... mil vezes cincuenta, 
Sobre otrosseys mil vassallos. 

Quatro Regios Hospitales, 
Treinta y quatro mil de reta 
Ducados, que en si diuiden 

Dos Collegiales Iglesias. 
Veinte y seys Couetos graues, 

Las tres Prouincias enteras ... 
(f. 19r) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Considero que estos versos son de gran importancia histórica porque 

nos ofrecen un panorama general del centro del virreinato durante la 

primera mitad del siglo XVII. 

También nos hace percibir el sentir de sus vasallos novohlspanos, los 

cuales le ofrendan obediencia y amor y, al mismo tiempo, "gradeza 

aura, que quadre/ Al Grande por excellencia" <f.19rl: 

•.. un México que le espera 
El desseo de agrada/le 

En su natiua obediencia. 
(f. 19r). 

Finalmente, América vuelve a lisonjear al actual representante del rey: 

Nada dizes, aunque digas, 
que con hado feliz llega 
A ser Principe, Pastor, 

Mercurio, Athliite, Defensa, 
Paz, Guarda de nuestra vid, 

Vnico sustento della; 
Que en tu eloquencia lo mas 

Es menos a su grandeza. 
Que yo, agradecida, a quien 

Fue la causa que viniera, 
En aromas de lealtad 

Proseguire mis offrendas. 

LAVSDEO. 
(f. 19v). 

3.4 Función político - social. 

Los arcos de triunfo se programaron como "instrumentos" auxiliares 

tanto para los gobernantes civiles como para los eclesiásticos. Ambas 

instituciones utilizaron estas construcciones para atraer y persuadir a 

los vasallos de tierras novohispanas en su lealtad hacia sus 

mandatarios. 

Como se ha podido apreciar, en esta fábrica queda constatada la 

grandeza de don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla y la 

supremacia, el poderío d~ Felipe IV. •· 
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La monumental edificación, erigida para tan importante acontecimiento, 

a decir de Francisco de la Maza, fue una de las más grandiosas que se 

levantaron en Nueva España.'" 

En los lienzos que engalanan el arco, la personalidad del duque de 

Escalona se elevó a una altura trascendente. Al tomar la referencia 

mitológica de Mercurio, el autor de la fábrica nos exhibe las principales 

virtudes del marqués de Villena y lo que se espera durante su gobierno. 

Los ornamentos del arco se presentan como elogio, pero también como 

consejos, "sugerencias" a los virreyes. 

La relación entre los códigos verbal y visual no se hacen esperar en 

este arco. Constituido por dieciséis lienzos o tableros, todas y cada una 

de estas representaciones iconográficas tienen su explicación en los 

motes y epigramas, en los sonetos que engalanaron ambas fachadas y 

en la loa que se representó en honor del Grande. No hay que olvidar 

que tanto los motes, como las letras o explicaciones de la traza 

alegórica, como componentes del emblema, nos sirven para 

comprender e interpretar los mensajes que proyectan las diferentes 

imágenes halladas en el arco. 

Así, pues, tenemos que a don Diego López Pacheco se le alabó sobre 

manera al efectuar la analogía entre él y el mensajero de los dioses. Y 

esto no es todo, el anónimo autor de la fábrica le dedica dos lienzos al 

lin,aJ~,,,:materno y paterno del nuevo gobernante, sin prescindir de su 

, rriendón , en varios tableros más. Aunado a ello, llega a tal grado la 

hipérbole barroca empleada por el autor, que se atreve a decir que el 

m'onarca sirve de Ganímedes al duque de Escalona."° 

,·~'sÍn::.emb-argo, no todo es adulación, también se le solicita un buen 

gÓbÍ~rllo,·~il ~égimen donde reine la paz, la cual es reiterada, al menos. 

~nlres lienzos, la concordia, la prosperidad, la abundancia, la alegria, 

··. lX. ~~ltid :"-fí~'ié:a y moral-, la vigilancia, la prudencia, la constancia, la 
;- .,--,e;;----~--"-.,-~-.- .- - _-,, --- . --•. -.- - ' ~ 

'" FrancisC<i. de. la· M·azáO Íl68), la mitología clásica ... p. 79. 
",ºCfr. Descripción y explicación ... f.13r. 
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misericordia y la justicia. Responsabilidad difícil, pero no para el 

Hermes-Escalona, pues cuenta con tantas virtudes que, sin duda alguna 

lo logrará, aunque bien sabemos que no fue así. 

El marqués de Villena cuenta con la compañía de las Tres Gracias, con 

la protección de Felipe IV y por lo tanto con el beneplácito de Dios. 

Además manifiesta todas las propiedades del nieto de Atlas: capacidad 

de vigilancia, de astucia, de señalar el camino más seguro a los viajeros, 

protector de algunas ciencias y artes, hábil en la elocuencia, embajador 

del padre de los dioses, heraldo de noticias alegres y óptimas ... 

portador del caduceo, del instrumento que logra el equilibrio entre el 

bien y el mal. 

Cuenta también con el respaldo de Apolo, de Júpiter, de Venus, de 

Saturno, de Marte, de la Luna, de la Concordia, de la Paz, de la Justicia y 

de sus antepasados, con el beneplácito de la América ... con todos los 

componentes necesarios para brindarle un excelente y próspero 

gobierno al virreinato novohispano. El autor del arco "lo sabe" y por 

ello n·o dudá.en idear de tal manera el programa simbólico - alegórico 

del arco. triunfal. Los múltiples signos pictóricos que se encuentran en 

este edificio::funcionan como elementos de una serie de adiciones o, 

mejor di~h·o,'·:~e un escenario que capta de modo total la mirada de los 
',._ ,,~_ ' 

receptores:·: Las: imágenes, por el papel privilegiado de la vista, son 

· c~pai:es de.provocar en los receptores un efecto mayor que los signos 

lingÜisti¿Os;::, que estaban destinados a un auditorio más culto y 

entelldido; : 

Sin eilll:i~~~'o. los efectos pictóricos no resultaban plenamente 

c~mprens1ti1es a una sociedad que concedía la misma importancia a la . ' . . ,'~' . , 

expre'sión·verbal. Por ello, por si llegara a quedar duda alguna de los 

Illerisajes expuestos por las pinturas que decoran dicha construcción, el 

áutor se.encarga de aclarar esas "pequeñas lagunas" con ayuda de los 

motes, letras, sonetos y loa que completan y complementan la fábrica. 
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Las "aclaraciones" verbales que nos hace el autor las realiza tanto en 

español como en latín, las cuales dejan de manifiesto todos los 

conocimientos mitológicos, emblemáticos, retóricos y pictóricos de las. 

autoridades más consultadas en esa época: Ovidio, Alciato y Ripa. 

Como se ha podido constatar en este arco de triunfo, la poesía y ·la 

pintura van en primer término: la palabra es capaz de repetir, duplicar 

y completar las imágenes. La palabra constituye una verdadera· 

declaración o explicación de la fábrica, pues nos permite descifrar y 

comprender la intención de este "suntuoso arco". 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN. 

Durante el siglo XVII, las conmemoraciones realizadas para dar la 

bienvenida a los representantes del rey fueron fastuosas. En ellas 

diversos artistas lucforon su ingenio y agudeza en la colaboración de la 

erección de los arcos de triunfo.211 

En 1640, Nueva España se vistió de gala a la entrada del primer 

Grande de España: don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla. Las 

festividades realizadas en honor de este virrey -y de todos los demás-: 

constituían una liturgia política. Su función era doble: por una 
parte, eran una reiteración ritual de los vínculos que unían al rey 
con sus súbditos de Nueva España; por la otra, en esos actos las 
dos naciones que, según una ficción jurídica, componían el 
reino: la nación española y la india, se mezclaban en un todo 
unitario."' 

Las entradas constituyen uno de los más interesantes aspectos de esa 

cultura escenográfica, gestual y verbal que hemos venido analizando. 

Durante el siglo XVII en el ámbito hispano la gran importancia de una 

cultura teatral, que se manifiesta en la fiesta por medio del ademán, del 

gesto, de los emblemas, de los jeroglíficos, de los símbolos y de las 

.alegorías, encontró gran auge en el denominado arte efímero. 

"La entrada a México del Marqués de Villena, primer Grande de España 

que gobierna al Virreinato de México, fue una de las más brillantes 

celebradas para aclamar a un nuevo gobernante. "m Por ende, el arco 

·que debía erigirse a su recibimiento tenia que ser suntuoso. 

Al "admirar" los lienzos, por medio de la descripción, el lector 

responde al estimulo visual, es decir, realiza un reconocimiento. Las 

significaciones construidas por el texto nos transportan a una 

"'""Se llamaba a los mejores artistas y a los mejores poetas para que lo idearan y 
compusieran. Y muchas veces se mezclaba el arte y la política. pues en los arcos se 
representaban las virtudes de los antiguos que deberían resplandecer en los modernos 
magnates de la Corona o de la Tiara"'. Francisco de la Maza, Op. cit .•• p.10. 
2110ctavio Paz, Op. cit.,, p.195. 
"'Tovar de Teresa, Guillermo,(1988), Bibliografía novol1ispana de arte ... p.103. 
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·' . ' . 
dimensión visual. La ·1déntiflcación o reconocimiento de los pasajes 

mitológicos representados es un efecto creado, en primer lugar, por el 

. lenguaje. mismo y, en segundo, por el escritor, quien establece los 

puentes necesarios entre las descripciones y los objetos remitidos en el 
" texto. 

Y .. esto se nota claramente en los comentarios que el programador nos 

ofrece en los epigramas y en los motes. Ambos juegan un papel 

·preponderante en la descripción de las imágenes: 

el epigrama desempeña de manera explicita una doble función 
discursiva: una, por medio de la cual se conmina al destinatario 
a mantenerse atento a la vinculación estructural de la imagen o 
<<cuerpo>> del emblema con el texto epigramático y, otra 
consiste en la exposición de los contenidos filosófico - morales 
imbuidos en la imagen.'" 

El mote, "enuncia el tópico moral, religioso o político en que debe 

centrarse la interpretación analógica de la res significans.'"" 

Si la preocupación central de las autoridades civiles y eclesiásticas 

fue penetrar en el ánimo y voluntad de Jos súbditos novohispanos para 

moverlos y dirigirlos, se entiende, entonces, el empleo de la palabra y 

la imagen en la ornamentación del arco triunfal. 

La teatralidad y visualidad se dan la mano con la palabra en la fábrica 

alegórica dedicada al duque de Escalona. Esta construcción y todo el 

ceremonial que se realiza en honor del virrey, es una auténtica 

representación de un ritual político teatralizado en el que participaban 

todos los estamentos sociales: el pueblo se comprometía con su 

gobernante y éste a su vez, con sus súbditos. Basado en la intima 

relación de Ja palabra y la imagen, el arco de triunfo se convirtió en un 

vinculo estético que propagó Jos ideales políticos, morales y artísticos 

de la época. Además fUe un medio plástico que provocó un efecto 

catártico en los espectadores. 

"'Pascual Buxó, El resplandor intelecrual .•. p.34 
"'lbldem. p.45 
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Como se vio en el primer capítulo de este trabajo, el origen de los arcos 

triunfales y de las ceremonias efectuadas para celebrar a los ilustres 

victoriosos se remonta a los triunfos de la Roma imperial y a las 

entradas conmemoradas durante el Renacimiento. "El Barroco modificó 

el triunfo renacentista al incorporar elementos del más variado origen, 

pero sobre todo los arcos triunfales fueron verdaderos enigmas, y la 

entrada, sin dejar de ser un rito político, se convirtió en una alegoría.'"" 

Durante el siglo XVII, el arte efímero creado en tierras novohispanas 

ofrecía al público el orden político, social y estético que ponían de 

manifiesto la supremacía del poderoso. Los vasallos del Nuevo Mundo, 

admiraban en palabras y leían en imágenes las virtudes del buen 

gobernante, así como éste atendía las peticiones que sus súbditos le 

hacían. 

Las pinturas de los lienzos de los arcos de triunfo, aparte de decorar 

estas construcciones, desempeñaban una función representativa de las 

diferentes virtudes del nuevo virrey per se. La poesía tuvo que 

"desarrollar" ciertas técnicas para reproducir verbalmente las 

cualidades propias de los tableros. 

El autor de di~ha fábrica· utilizó como material esencial la mitología 

grecolatin~F sln > olvid~r la notabl~ influeric1a de textos COmO !OS 

Emblemas de;Atci~I:~ yla lconologíQ de césaie Ripa. El diseñador de la 

efímera. corist';\i~~lón .'ctebia • crear ~n lm~ginario que pudiera ser 

percibido,~erbary v,i~U,!ilinente. Es decir, se encontraba en la obligación 

de représéñtar~·g¡.·a.ndes· .acci~nes y de revestir, bajo el velo de las 
e . ·· •. - : ,~~ ..• o.'~ e:-' 

fábulas mitolÓgicas; .. las'.virtudes que poseía el nuevo gobernante. Este 

p~opÓsiÍo · s·é::•16~f~~Í~ "medl~nte el empleo de las composiciones 

pÍ~tÓricO - v~~b~lé~'~on~cidas como emblemas. 

"'Santiago Sebastián, Emblemática, p. 83 
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Por medio de emblemas y alegorias que nos remiten al mundo 

mitológico, el programador anónimo de este arco de triunfo despliega 

el retrato del marqués de Villena metamorfoseado en el dios Mercurio. 

Sin embargo, el papel privilegiado de la visión, los efectos pictóricos de 

los tabler?s no resultaban completamente comprensibles a todos los 

espectadores. Por tal motivo la palabra tuvo que crear "'técnicas"' que la 

colocarán en equilibrio con el poder del pincel. El autor del arco 

recurrió, entonces, a una forma artística que ponía de manifiesto la 

igualdad entre las formas discursivas y las figuras plásticas: el 

emblema. 

El uso del emblema, por la asociación de la poesía y la pintura, es 

decir, por el empleo de la ekphrásis o descripción literaria de las 

imágenes propuestas, nos ofrece un método narrativo que es utilizado 

como vehículo de transmisión de los aspectos ideológico - políticos de 

la Nueva España barroca. 

La palabra remite, por medio de los motes, los epigramas, los sonetos 

y la loa del arco, al objeto plástico no sólo como referente, sino como 

soporte y como punto de partida de la descripción. El cuerpo plástico 

no está "pintado", pero esta situación nos invita a buscar, a rastrear el 

objeto referido para "leerlo"' junto con su descripción. De esta forma, 

en la Relación del arco de triunfo erigido a don Diego López Pacheco, la 

palabra "adquiere" la capacidad de: 

1) Convertir la representación visual de los tableros en 

representaciones verbales 

2) Re-convertir las representaciones verbales en objetos plásticos en 

la recepción del lector. 

Al unirse el texto y la imagen en la figura de los emblemas 'ambas 

proporcionan, tanto al espectador de aquélla época como al lector. de 

nuestro tiempo, las enseñanzas morales. y· politi~as. Y.· la exp~resión 
estética que pretendia manifestar el autor, La !'Unción· del arco de 
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triunfo era la de persuadir, instruir y conmover, por medio de sus 

ornamentos, para conseguir la convicción de la colectividad. 

La significación lingüística no puede, en sentido estricto, ser 

mimética, no puede "exponer" - como lo hace la pintura- las apariencias 

del mundo físico. No obstante el lenguaje es capaz de describir objetos, 

acciones, estados internos con recursos propios y también puede 

reproducir en los lectores, las sensaciones, emociones y reacciones que 

en un tiempo y espacio determinados se dieron. 

En Descripción y explicación de la fábrica y empresas del svmptvoso 

arco ... la ekphrásis ocupa el papel principal. La relación del arco de 

triunfo nos llega "incompleta", dicho de otra forma, solo nos aparece la 

descripción verbal de los objetos plásticos que engalanaron dicha 

construcción. 

Por tal motivo, las descripciones literarias resultan especialmente 

interesantes e imprescindibles. Además de tener la virtud de revivir las 

condiciones culturales de esa época, tienen la capacidad de generar 

evocaciones, imágenes y codificaciones existentes entre la palabra y la 

pintura. 

En este tipo de arquitectura efímera, la finalidad de la palabra es 

representar acciones sucesivas en el tiempo, mientras que las imágenes 

representan cuerpos visibles y coexistentes en el espacio. De este 

modo, la asociación de la poesía y la pintura nos ofrece un método 

narrativo que ofrece la posibilidad de dar diferentes lecturas o 

interpretaciones a este tipo de textos. 
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APÉNDICE. 

EDITAMOS EL TEXTO QUE NOS ILUSTRA SOBRE LOS 

TEMAS TRATADOS EN ESTE ESTUDIO. 

DES(;RI r91ó.~ .f E?S~~.{f:~~1g~,g~y~\F,6~fü~8j~:~~·f~FjJAS:·· 
VERSA SOBREELARCODETR11JNFO'QUEECGAB1L.DOC1VIL 

DE LAc1uoJ\b{6E~2&1ti81~1{1ci?8·¿~~a~ó~~,'.i3&óN6iE:aa 
LÓPEZ rÁcHE'c() c6;; MOTIVO b~-~u ·ENT¿~DA EN EL 

GOBIERNO. 

. ..... 



112. 

. -· ···----- - ··---
r-~~~--~~~~""'""' 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



! : . -;:·.;;: ' 
-·:.·!·.:· 

:: ... r·. 
·r 

·-

... ;-

Q 

TESIS CON · 
FALLA DE ORIGEN 

... 



,.., 

' ~ 
' i:z:1 

C!:J 
~p:? 
e::> C> e_::, 
~ µ:;¡ 
w~ 

~~ 
. ~ 



114 

1, •• ·'e'• ' ,;;;. .• • ; • .... •. ·. ·: : ... . ·.>"·. .. . ··'. "'.i_v : l 
1 :: ?. : :~:i;.;,!.<~~..!1/1.ll!&~Y:tt~~·} d!z~.~~~~!~~ .. ~fl~h~{l(d~!!~~:r!•.:~~~~¡!;~·110/t L • 

1 . .' : .. 'Cofnes ~Jfo Pf '!"uf.f.1:11!,él~;·~. ~c.r.~:J.r!.'!~'• .. r~11i¡11.111!}'.'.1"!'~~'!'. q''º~~.,,, •; 
\ . . .l'.b .• iº .. : . ip~er~,c~~~e~:c.e;,1fi1.~r:~¡~~~..11~j: B-:º.\t!z¡i. ~q.~fil!.a i_d p~1~f11e)_·¡ ~01.1i~!in' .

1 
: . · · a4.Q~or1pfos 4/1Jr~are.r~.1.d.ai1tem f.11¡,~bat11f ab 11s,q111 q1.10. paél11 

·:. · · . ~e/1~111~~,¡~'. Ji11i11iwi ¿;11~erna/eHt~r, peréipé~lnz~n P?tcra111._ Da .. ·. 
:: · .. do a· entender;, qtic el gou1erno-dc los Daofcs para: 

· · .. ' · con los h9mbr,cs c(laua,como en (uVirrcy,yLugar- : , 
·· ' teniente en Mcrcu1;io; aíl'úmpto ~da fabrica de todo '. : 

el Arci:>,D'los 'de" la paz ~etc fa prudeilcia,y vigilancia,' .· 
gct'oglifico:füigülar;dc.P.rin:cipc t;ín <;Jrandr,corriii'. oy ; 
Mcxico .. pa·rn·fü góuiér1i10 ·rc~ibc, cftrccho la~o· de 
vnion entre la A ugul1a Magcílad de rhilipo, y ellos . 

·. Reynos, d ~uididos de fu e.arte por ta·n largos cami- : 
nos, y prol i xos m :ir,¡::~~ .. ,.. ,, : , " . . • .' . . ' 

y(¡ dcfpucsdc dozc c0Jumi1ils,p:1Jroncs, o ururos 
de gouierno, ~uc tt.rnicr()n l<;>s Egipcios~ en q uc por 

\·geºi-oglificós"tcnirin gt::iuado CI regimen de fus coílñ
.b t;c-s/ruui.eron por fu Got1c rnador, y Rey al fo picn ... 

. . · ··rifsi1110 I\1crc.tiii'o, de quicn(como díze Ciceron) re
Czc.lib. Pcibic"ron Ic:¡res., IV! c'rc11ri1111t JE8ip1ijs lcg,cs, ac litc1·ú tradi1 
de >1.tt, tlijfc, Goucrnandolos por la expiicacion de aquellos 
Deor. 'doze ticu[os,o padrones,a quien poi: elfo Ilatn;;l'On co-

. · lt.uúnas de l\"lerclll·io. Como d~::c H.el'Odoto:. Y. trae 
clmt~ ·"(:hcii-t,irio. No es pcgt1eiío fu11damc11to, para rcccbii: 
¡ 0 1.1•· 'con cl1c titulo Mcxico·~ a quien viene~ (er (fin (i.;, 

·fon¡ a ) fapicmifsimºo Goucrnador.,.·a darhlerd,. 
·dcf¡:iucs de do::c Titt1los ele goüii::rno. Doze(digo) 

. '-'.Írreycs Titubdos t¡t1e a tenido, Hcgandolos.al fa~j 
JJm:.1Jum cr;?mcn~ofo ·111jnicro de irc::c1co1i Ja \•nidad dclnué~ • 
•
1.» ~:>:.~er tio· de Dnql!c, írmúo!c cfo Deidad. Tittilo, q úc no le 
;~1 •• 1 .... J7f r·', . . fi. ·1 . J I d. a to.a ~lc.rcpr10; pues 1c111 o Dios e aConcor rn,. 

'la· ll<mio Ouidio obrn, }' «kid;lll ele vn Duque agra· 
º·'. · · ·, · ··· · dable::. 
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•d3bf~~ ytúi~na~o·.:;,:.L: .. ~.:;:;; ~~· i;·~;.: ~.,:·:~:.;.,, ::.\·::;~,.:.: ~I./!~: : 
:.'..1;;~i,;,,: .1:v.~~,;i .Áp,/li11c.do!1;iar coiicprcli;i!i:uto':·;·:>·'. · !. '.;~·.: ·.01¡L~~Jl· 
• ~ ·~ ;¡j ;_':: .h.; ;1'-{c.'l:a"éonwi placidi N 11m:-i1, op1if q11t: D'11citó: :·'., 6• "" 
Tres vezcs grande llamo al otro Mantuano • ·Date 

i flcjft11ii:1;t.i Tri,gra11<li .Mercurio Y e afi fe al i¡o coñ el titulo : 
ele. Tt:rni~~"<i111.o. Y al nuellro para fe_r tres vczcs Grade~ 
·le fobra grande·za, ficndolo qúatro; pues ~n la caf~ 

ll :de ~Lie~ro Mercúi'ÍO es l~ grad_cza Itiro Je hcrcdad1 
, •Poi' Kico ~t>'mbt.e de pcndón,y caldcra,por Marques 
! ·e.fo Villcna. Por Duqué de Efcalón3. Y por Conde de 
¡'.Santifiebati del Gormaz, .. ''. . ·' .:. >. · ..;:. 
; · .. Tuuo aquel por oficio (c1· de- Ja ca mara defus 
~· Pi.o fes: .Deor111a ccr11~c11lmn "ter re re foliws dicitur, c:r jlel'llerc N at.com. 
éli~i~m .beorlim~ Y es el nucfiro Gentilhombre d~ C:.'á1il_a· li?. ~· c.4. 
ra de In Mageíl:ad dri Pliilipo. Vifüma. comun fue · 
de acjucl coracsoncs ,y lenguas: y al amor del 11ucfho 
dedico r-.:tcxico cor a ~oncs dcfdc foafsign~ ció'. y.~ fu~·· 
adamac1oncs I cnguas • Ef1as, y otras¡nucha~ · cpn. · 
grucncias, que fe vcrnn en las c~1).rc_fas.dél?J\rc·?~hi~ 
zieron a Mercurio fondamcnto'vilico'-dc todá:fo 
::ill egoria. · . . . '- :· . '.': · 

Pero porque ~1cntro ge "m affi1mpto vuief(e.va· 
1·fodad ,cn·o~ho tablcros,~1uccni::'acla vna de tas. 
dos fo'chadas difpufo la Geoinctria. Aduirtio ilguda. 
n1entc Gcürgc Vt:ncto: qt1c Mc1·curio; en la armCJ11i. 
ca con fo11a11ci :l del v 11iucTfo, caufad a del mouim ¡¡¿. 
to de los ciclos ,ri¡;ni!ica aqucllascfpiritualcs fu~;f. 
tancias,c intclligcnci:i::;, que rigenfus orbes. Me~r::· ••..... •'l. 
rius i:: .<ri::oi:iC'~ ~·::mdi co::f,1:;r::i.1Ji:;,11ific.1t i1:;,•i/ioo:ti.:s r\1;;•:, l ........ • · 

lfr.:s. Diíl r ibuyufc a cadil PI n 11era dellos ~rbcs vr. ~-1, '/;· -~''.;:; 
!.: f '· • 'Í - 1 - .. J''•I" ., '~ero a.!Vtercuno como a ·~nordc arco dos,q co;i !.l" "-'· ·'· 
i.1idio11 de aig,uno de fos hccl:os, atriburos,u pre"!'¡~,· · 

A; daács 1 .. 
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. . ... : ,31'vf" 
d~dcs,hag.t recI:u~o ~ aJgLi~ 11ccho.· atribüto,o'pra~ : 

·piedad de Mercurio, que fe 01comode a la felicidad 
·de Mexico;que le rccibe,y a la grandc~a del Princi· 
pe. a cuyo rcccbimicnto le erige •.. "... :;' .·.· : : .. , . 
. . Tiene la vna,y otra fachada del arco noucca pies 
geomctricos en aleo. Efiicndcfc a fctcnta y inedia 

.por los~ados,y es fu gruelTo de fietcy medio .. Diui· 

.dcfe confonnc a la proporcior~ en tres cuerpos, cada 
. vno de diez varas·, o treinta pies gcomctricos bien 

acoinpañados de obra; en el primero lonica
1 
Corin. 

thiacnclºfcgundo, y en el.tercero de laque · 
; " .. ' · Jfa:rnaclartcCoinpuclla.. _ .. 

~ : . •; 
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... .. .• .... 
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. ·. . . : . ., .... . : : e;.--· .• 
1 e-·V;~·~¡ ~;bjcro de c:i¡;i~~c1i~ a. Veni;s,~·u);~' j~fi~- ~- ..... ·. ¡ : .:_:; 

'. nia en (as pafonrns"tato es fciial de paz,y coc.ou,,·· ..... : . 
. aia,como·agurrofdiz de Rcyno. Ladc ·~ter·~~_rio en'' ... ·~,:·.::". 
. el Caduceo, CcñaJ es conocida tlC" concordia·~ y 'paz, y"; · ·:.\ :. 
: vara fymboJica de gouicrno. V~cf e c!1 el' tal;>Jcrd ~a pÚ,:Jir..'.· 
!lvfageíladdc r,ueflro Rey con 1nCig111as de Apoio,.p,.1c ~ · 
. dando el Rea~ Caduceo al ~xccl~.~ntifsimo .. scfi~rJc~e¡r~:·· 
Mal'ques de Vilfcna,qur con mfigmas de Mercurio·. · · 
le recibe' en retorno de la lira ·que offrcce; acord.c . 

· fymbolo de los hechos de fus Mayores, quc:oy fue~ 
· nan al toqu1: de Ja ygllalmcnte tcmpfoda Jira de fus 
'.mas que grandes merecimientos. Sciiala la otra nia~ 
. 310 de A polo la Ciudad de Mcxico, que en .. v,n pais fe:·: 

.· 

. rliuifa,como a quien le embia Caduc<:ador;·;Q, .Emba • . 
:<'.1dor de paz. En fu coinpaiífo vicn~n !a(tr(:s.Gra~ . ·· · 
cfa s , cuyo .nuqu:c, y conduélor fue. ~,cfr~~1r,!.'?.-:'7fá.1:¡¡~~ch·ri.¡~1 
D11.:c Memmitscm//f11r. Pues co.n fu venJ.~~ t~'!.~}a pi~, 357• ·: : 

. gn~ en Euphrofina, I? ·magefl~d ,cnAgfo~:f.');)':f!l •· 
~londo vcrdo1· en Thalrn. Pcncle del r•.c():dc'vna }}ª· 
fom:t, que ha.ze afsicntú CJl la COrllÍjajd,Íg~dj~·cjo;,._ 

.r.:flc inote. RE G 1 V lVt ;;. V s p 1 e IY-1\/r>'Dc In Pi::r:wb 
boca de Apof o fofc el mote, co gt1c(fog11nHoíí1ci·o) col:i1::l·~, 
dio a Mercurio la vnrn. HAN C~T,IB l .. V 1 fü li~.n .. 

. :ci A M 1 ~A FE r.... IX, A-¡· ~,r E ll EATV5.E·:o1::cr.w 
·~ .., R . . ·fi . . . . ¡., .... ,., 
~~ .. - F 1C1 B .. E DAD O. •.T1c11c u Epigramma <'' ., 
Vna tarja fupcrior al r:iblCro ·en d frourifpicio dd fv,~rrim,. 
fcgundo c~ierpo, que dizc nfsi. · · · : ·· · 

A . . 

.~1nclo IrrnmPhcrbo fitl iccm do11aucr;it I-Ir'rrncr,: 
t\ccipfrhic .,:;irgam, pro nfon:llltc chcli. · .:. " 

.r-.:on~c Iignt colubros virga inc:rnt<llltis ad infh1tt! 
~~rga: ~.r~.t hi,c ~a1itus, t¡tri füit ante Iyt:c? 

· .No11 
() 
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, .· . . ..,. . . : :. .: -.. , -. ·. . .., . ~·. : . . ~ ·; . : ~· sv¡ 
:;~~.: ; . .,,· :·· ~~i aÍi~cr, ·clutti n1ore·d1cÍi~. iio~iJf?:gqtüÚt Hc~me~ ~..: 
,,'·: •'• .. . .. : Geíl::i_patrum Ph~bo~ .fe.e P.~r.a.~cge.~da. t~~cr .. ··"·'f. 
t ::.-; •. :. . ·. :: Virga v1ccm gefl.ur.a.J.yr~ .1rnm per~u~.~~ ~Jmo,,: :.::. ~;.. 
. ..'.. ;-::,. · .. '."'-, ... Eíl: pulfarc.chc.h111.fccptra .mou.crc manu;:.<-; :,..,, ~·,. 1 

:·.-.. ,:; /.,·: .... ~-· .=. No1inc .vidc:s Chai:frcs focia m_cs_plcétra mouc11tc,~ t; , 
.': -.;-''. . · : . : 1.ll!= ch ch m pul f dt,dum f al1t 1fie Chorus.. .. . ,o; l : 
..... '.:._.'r:-.: .. ,: ..... ::'·:··.':: ·: · ... ~ '.~ ~ . :,·,.- ~e· 

.:::·: • ·:•·· !'.' : EL tablero de l¿1 entrecalle ~crccha,cn e~ primer;.r 
· · · ·~ . cucrpo,cupo ~Saturno, D1qs de la agriculmra~;.· 

· ·· ·.y .. cofas.deI catnpOJquc .Iv~c:rcurio ainpar:i.conlo.s ~f.;;!~ 
. . . . fc;.é.1os de _fu .Caducco 1 !1a ZIC ~do C~ecer c_on ft~ CU)'.~<!;~~· 

.· ··. . .1 CJ9Ja.s v1d.c.s(~o1~0 ~.•xoT1bullo) l.a D1of~ d~fu e~·-~· 
. ~1;;!· 1: 11 cgrdra •. Pax alurt l?ller. V.ccf: en el t.1blero vna par!ª~.:.· 

1,. g que fafc·del pecho ddb Drofa, de aquellas que drzc.s. 
"·· . FufgoJio; y.Alc~.:ndro N:capolit'ano, que· por ~íl~i.f.i 
¡;:11 /¿;o lib. fcmbrad¡¡f! .en 11111fas de oro ,-fyf'!1b<;>Io :d~ · nobl.cza;>; . 

.. ·i.c~p4. ai1re~.cJ.c:q~.a:{(lrfc;: le trae!) afus venas ~1~1.cienao .co)'<t 
..Al~.-.:'.liL, oj as.> r•rawnos gratiado~A<9ro~~.(:;'.1~.ª·' i~ci 1110 Cll~ 
•;.cap.9. cic'L"nl VII OU3 fo, COl~'dnóm(jrc.·dc f o's)afccndidttc.5'Ó. 

d~ :.l~·~~·t.úI~ E,féalona\ct1Ya nÓblcz({cfCori<lc cnfri íni...: 
1_1a dq,fu c1~.r~crro el P~rral.CI~ ;Sc.goiji4;:;a que fe hhi 
zo·qlu(i~iri cn~Ha pat'.ra~En cf.t'ac.iín~.~üpcrior ,.qulJ!i 
tic11c c;I no.mb re· ~le Don _Diego 'I..;ó~1cz:l'.:ic.hc1:ó 7s ..... 

. Ma1·ques .ele Viirc mi,}". DLl:¡uc de Efsa!§/1'a;!l~.zc pr«?:C'.· . 
fa el Agnrfa de ,Mcx1cp ,y m trcíl:ra;,cr.J,t~f:'p•so c.11d . 
. mote. B l B l\. i'vl , V T V lWt\ i\'!i'.<::~r,ci,11~ t9cl~ l~,:. 
pai·ra el diílicho de ~1buTlo.Pa.~al11fr1>iter;tf/jiií:c:ts.::o·!c: · 

. , di.lit -v:u, Fuderct N 1:.::~ 1:','l.:p:t~·r1i.i.-1.~érl1!,~·;~!Expl1ca c.1·· .. 
::.,• !•:;.'~ pc11 rnmicnro vn~ c·.11· j .1 fobre el ppíl:~go derecho cbfi .. 
ioi:. c(fa Icfl·a. >· · .. ·· .: · ·. · : ·: .- >: · · ·,· .': · ·· ;-:.: 

~ ·;·; · (:; , :. /\.Í Sc,;ouia110,Parrar 
., . .. . Lapa= en fll \·id fai¡ona . 

\º .·. -·'i-oJ 
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--·-·---

,L ,. .. .- <:'..; ':~·r: ;:!.i 7-ó~~-~;i~c;,ci-~e- ª -~r¿árotia .:::)(r~:t·-~ · .·.: 7~- ::, 
· r·.··· .. -, :Ledioluílrcoriginal' :·.~:: · ,-,._:-,:., ·· . ··' 

:-~:./~ :; :: ·. ; El Aguila mas leal;_.-; .. ,.: .. '_:._-;::;!:;-·::., :·· ;-.;.¡. 
-~·!.·:_:-··~ ~- ~¡;,._: ·.A cíla·parra cC'ho la garra· · _;:; i:~ · · ... :·:.-.;:,.> ... . . .. . . . . . . 

· .. .- • ·, ~ · l>orqucaºnduuo tan vi::arr~ · ·_'.;:.~ . .-'.:• ···.;.-:,:'.: :· 
~·· . .,,, .. •;.:.':·.:ErilafcCldefodécoro:·· · ·:;·::· ·~··,:.:~~· 
í'. · . ~le bebio tódo c.I oro · .· · · .- ·. · ·· · 

; '/ :: : : .;· :·De fu nob!cza a cll-<1 p:irra. : '·' · .'.~.. . :: ... 
.. .. ... . . : . . . ·',:;· r • ; .. \ :,..; :.: A • .' ' ' o t. ••"o 

· Lo!frl~mbrcs-.que ·van óenfro ·ele Tos raCirnós dt:". 
oro por (u ordé fon cfros. Mrirtin Vazquez de A cu-= - ·. 
-~,·,conde de Valcnda,y Señor de Caf1rojcriz._Don . 
. forifo Tcllez Giron fu hijo, Scfiorde Frcchofo, ca- · ··~/'.-._· . 

-;:, ..-con Doña Múia Pachcco Seiío1·a de Bclmonte. 
·"?ihn luan fcnrnndcz Pachcco fü hijo 1 primc1·-Mar-
. '\LlCS de Vilfcna , y Duque de Efe o lona a Mi?efü·c de 
S.~ltiago, i:afo con Doiía Maria Portoc::rrcro. _Tuuo 
,...._pon Diego Lo pez Pnc hcco. 2.I\1Ta1·qms de V11Jcna,; 
~iiquc de Efc"a!onn, M~eflrc de Sa11rfogo, del i11Gg-
1;é°. orden cld Tufon, cafo con Doiíi1 luana E1wiqu_cz 
h;fa del Almirirntc de Cafiilla • Don Diego l.t1pez 

-:\1_-,chcco fu hijo.,. IVforqucs do Villctrn,y Duque oc 
e ;;dona, tuuo en Doiía Lurfo de Cabrera y l3obadi
~1r;, ºM;u:qucfo ele !VIoya, a Don Fr;incifco Pacheco~ 
.t\- M«1rques de ViI!ena , Duc¡llc de Efc:ilorrn ; y Mar;1 

-\'li!:J de Mo};ª• c·aro con Doña Iuana L_ucas de Tole. 
c~c,hij:l dclC011dédcOropcfa. DoniuanFcrnadez 

-1',!::hcco fu hijo.5. Marqties ncVillc11ri ,y Duque 
á-:.El"caiona, del infigr.c orden dclTufón ,qt:c en 

S-c11ot·a ~craphi11i, hij:t de 1)0;1 Juan.6. Duque de 
v~·. rs::n~a , y de fo fcfioril Doiía C:it;¡Jina,hija del In-
{c»lltc. ~onD}!í.l~,t-~ ,y nforn del Rey P1:mIV1anuel de 

· · . · . . B l'ortu 
. - 13 
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· /ov 

:. Por1
tug31, ~uh;1i :P~n PheÚpc i;ái1: BaÍtaf ar .Pache.:. · 

co, VI. Marqu<;:> de Villcna;y Dutjllc: dcEfcalona,y 
al Exccllcntifsimo fei1or D.on Dirgo Lopez Pad1cco¡, 
I'.1arqucs VII. de _V.illena , Duque de Efcalona, Mar,. 
ques de. ~1oya, y ;Virrey dc!l"a N.ucua Efpaña. · , 
. Adorno el arch~traue, y fr¡ fo dcfl:e tablero, en vna. 

tarja el gcroglifico de vna Luna lleria, fymbolo de· 
Imperio, y fobre e U a vna corona.~or mote. C V M 

. P L E. NA E S. T F 1 T . JE. M V LA S O L 1.S.
·~ luGó al titulo de Villena,y dicha del Imperio .Oc~ 
·.·~.idi::,mal, que con fo gouicrno emula mayores lt~f· 
,-;P.~•-:;:··· .. ~ ... ; . .:~:- ... ·.·:. · . ;·::·::: .· .. -r ~--~·~·, 
·::· .. ·E!l éfle primer cue1·po cupo el tabfero de fa en· 
~"frec.all e yzquierda a i\1Úte,quc (fcgun Homero) e'$ 
fo mifmo,que.Vi! ig11N. Nobrc de la madre dc·nue_f.

Nst.Com.trq;~1.ercµrío:.que effofignifica enla. rayz Hebrea; 
lib,z..c.7. ~~·raf>hirí~. ·siendo por efl:a partc,como el otro Mcr• 
, · · citrio ni.éto de A dante. Merr:1ri f:r:m:d~ ;:cpos A rlamir; 
Haf,1 t.-. :N~!!to? 1, nucílro del de ~¡;rgan~a, Atf ante del cicJ~. 
OJ.r.io •. de)f! n~a.ycir nobleza. Vccfe en el tablera vn Scrn=• 

,ohi1i·, cargando fobre los ombros de Mercurio Vil 
~;id!), ·que il!uíl:ntn por cHrellas, cetros, y corona& 
'.~calcs,po·r luna la hnpcrial. AluGon a tantos Reyes~· 
l Et'np_cradores, con quien por vinculo. de fangrd.· 
:~en r.111 cíhcchamcntevnido. nucfa vn carton at 
..lyr.c có cfic mote. HAVO DEFl. c;J,T ATHLAs,; 
Y fo letra Hena vna tal·ja in ferio¡· al tablero, que cae· 
Cobre el poíl:ig!) clclla. cntrccalfo. .· · · . c •. • 

'.. ·, : : . ' 
' .··. Co1-i dcfo,c¡ue il. nobf c Zona; 

Y cfpitcras rcdu::c liellas · · 
-;_::eci:os reales por cílrclfas~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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. . . ·. . : ,;.·'"' .. ~ .. ·'*;1.-

t
~rl'~q· ·1z'hti>ó1~ Ü~ria·11npúial Corona;-· :!•-::1:--~~ i .. · · .. : 
" JU • Ci • • • • l r . • t .¡• • • • • • 

~,'.:.b•Í.~·;1.: 1 Con orte_c·n· <?l~bros. b. a1~1~~ ."' > '.: J/·-~· .. ·· ·:-. :··:/'.. 
,)::-:11': .1 '·t·:-:-- Oy:!w1e~11:0 Í~f alaban~a;: '· ·. ::'_: .. ·: ·. ·._·:' . 
~ c;..l".i .•i~L ~. Pues en ellos le ·afia!115a. ~ · .,'! _:!: •.-,:, •. ': '~ . 

! -~ . · .. •.;:-r. •:!: :Nicto,,que dio fobcranó·_, : ·: · • !. ··:·: <: ·-..::. · 
-~1 -,·i·n~,· ,-~:-~.-VnScraphinLufitano'·' i ·: !" ._:i),f. -- :· . ·· ·. 
l!J ~ •' • • •• 1 • 

i:-.b.:..t1· e':,~!.~. Al:Athlame de Bcrgañ~a-,··!:·· ~,:. ··· ·, ~-: ~:. .: · .. 
~:.fi·:· -~,;. !'~ ,;") {i·~·t.~" ::·.::·!:· .. :.: ~) ::·-.~· ,· :·: : .. · :; :=-·~··::· .. ::--:~ .·_ .. 
. :~ ·.-:\7.ccfc cn·ct fi·ontiípicio que cotonia ene "'tabJ~r~' :.:'. :i 
."el gcrpglifico de. v n Sol, qt1e vcndendo vnas· n~~- .. 
. dos;da foz a vnos edificios. Su mofo. I> os T kVlf 
i3 l LA P H OE. B V S. Alu!ion a las armas le ÍtJ 
~x.cc_llc~cia;y _1_mcuo_lufire, que coJ~ fu refp(~n~.r."~ 
Mcx1co.co1nunica~ ·.: .:.:. ~:.·1- '-·"· ··'~ . · --. ;.·,_:.:·:/ :--.< 
t_j N fa 111ifriia cnfrccatlc,el tablero del c.ucrpllfe- : · ..... 
L gundo cupo a la Li111a,fymbolo e como_ diz~ PÍ!· Lib.~9~:. 
rio ) en fos crecicnr:cs,y .tnenguahtcs, ck las (¡u-: ñe- 1'cr~·º,1~ 
ncnlos Rcyna·s. EmbioiúpitcdLMcrcul'io~q~le'1.t;· · 
hízicffc vn vcíl:ido;Nunca lc a.ju!lo,pot fa vai-ie&ll · · 
de fus formas . Ve efe en el _tob(cro .la Amcdci en Pfrr,if,f¡{ 
forma. itc. ··:Diana , !v!hcurii:> offrcc1c11dofo ·· v n rico . . · 
v_qO:iclo,' y en-el ciclo vnn r_una llena co1i ºc.fl:c mc.re. ·: · .. :. 
r·t .O~.N: lV1 V.T·A:B ó R. OcupO vn'1 tflrj&i Vil pe.Ge(-' ... 
tal 1;11ciina de Ia· fotabanca,con efia letra. · · •. ·. 
::·!~:.··:: .. :-,-::::.:, .. _;!.~ .... ,:· .. ::!.~··.··· . .-.··· .".~··: :. 
~·;:.·.:. -~.Del rico nclcinto;quc·~mlc11a: ·: "'·:.-.'-.:.. .. 
;· .. ·. :·:. · .. lrouc a Di anaºinco!lantc,-. . :.- · ~- :· ~ ·:·· . : :· .· _.·. 
: .

0
: ·. :· Solo Mcxico ha::c cflrcn.i; : · · · -

: : , . : Qu~ 'en fo Luna, que ay Vi!Ccna ;· 
· · · · No puede cabci: menguante. · 

. . .(/.C~ ·. ·.:-j ::_-.- .. · ~ ~ ,: .~· ... 
na. 
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.~~~ .·----
: ~ . . . . ;l.v . 

~ ']:!(~'L'fob Yc~-'.'.qÚe cn·TA-cnfr~·c·atii ctú&e'1a~otrif~ 
·.' ~-?'po.tlia a dlc,ctipo a: McrcuriÓiéOtUo 3. Dios"dda 

.. : vjgilancia, y a Ja infignc hazafüi ~c ... dad"úcñ~ ''.cotfel 
· ··.·toque de fu \'ara, y :icen to de fu bra·a los cicn··.'o}os 

· ele Argos,fymbo!o de la machina dd imindo;y rtlas 
piei·. J¡(cf pecial,cn fu fuciír,> del ~ccidcntal;. Spell~t io ·occiJ~ii 
~~· wrbo flc!lat111n -vijib11r Arguui .• Vede en el tabI.crn·,Argos-do::
.Argos. m1doaltoquedc'la vara dcMcrcurio,a·fo· ~ado~~cf 
Ohidiut, rnotc.OCCIDVI MVNDI MACHINA,'· Al 

lado d~ !\fo~cürio", a q uicn dcdicaro~·Jos éor.a~ones;; 
El rnotc de Patricio. P R 1 N C B P S R E.l PVB LI· 
e JE e o r,, Bucla Cll lo a!to vn corton concfü' letra~ 
:f.:gii ºiÜ~11iio;& cd; i.i"ci:i-n i.1i,~ilat ,-: Ticnc .. vna _tarja fu CX'~ 

.. i?lica.dori en el ped~ílal,quc fullenta fa fot?~?né_a~ .:.r 
. ;~-¡.;,:! ;. ·:; 'i.i_;~ • . · . : : • ·. . . . • :··. . • • : -. • . 

• ,·;::_¡·h.:. ·, ~·-:. ;, '. s~To hu toque hahigueñe>· .. : ' ;:: ,_ .'\ ~
e~·:.:"!~·.·. i ·~ ·. Ecln:if~ a cien foz es di,. -. .. : ·:·· ~ ·.~: ·. 

_ · --~.-._.."<~"-·"i · ·vcLt cora~on mi fucño; >. _. _; · .. · ·.····:·?. · ·: 
· ;_:·~":-'; : ... ·•11•: .•,:· •. · Ptics te pufiíh:: en· c11lpcr1o; · ... -.::¿ · 

• ..J. ::_;":=~:;.~ r ::.~·--.·:.:;::.:~·:ne nb1·ir c!cn ojos par.nii.·: ~ ··: i· .. ~~ ···; · 
• :!' ... ,,·'': ..,,:., ........ ~~·-~ • ••• ;·.·. • ... •••• ~ ... \ . ,,;:. ... ' \ 

:r-:~r. út: 1r-;. 1 f-i~"br·c\:~'~1c·ci·1; ;n~di()" d~ i c~1:c1'.p~ fuh:c.ri1

01:~~~~ 
.~ .. -. t:r!i. :.-1· ' PI '- f 1 "li:' 1 l" :. 
,:::'.-... ..il. .J poa 1cuo, cüyoc:a·ro por u e arte au,cs 1y111~ 
.... i1,.,. éolo_.dc qoblc=:íl,'{ dar id ad en la fongt·c~ Qüc_ 3fofll). 1 

;'.!,:·:;··;'.:. Factoi1 mas·au-cuido,quc fcguto_del ricfgo. La ittú1: 
U•.;.,-:;.:. ge11 de i\-~Cl'Cut"io aplica a la clarid:id del Sol MaCl."0· 

;';1:·1:. bio. Y para rct1-.1ta l." r.l Sol, poi1inn cI roílro· de lVIcr• 
.~\:,:.fd c•.irio fo'Jrc Vl-:U bJfc qudrada e ccmo rcfictc Cl~"l'• ) 
;,~_,;. tario.) Vccfe en cI t;ibiero el carro del So!,tirado de 

fos qu1t1·0 fcgofqs c:::ual!o:;,¡;uiido cn·fo triumpho 
dc.nucCi:ro Principc:- en forma de Mci·curio,fin el 1:¡cf· 
go dc.Facton,.Com.o cxplicncl niorc • .'J..V T.lV s>' 

·~:-.• \:t · ·· ·- · ··- - - ·· · · · ·· ... - -- Son 

l TESIS CON 7 
FALLA DE ORIGEN 

-::::-::-~=--·-------~--___ - __ .-___ -___ -_____ -___ -~::::::::~~~~1-----:-= .. ::::= ____ .,.___ __ _ 



124 

8 .·· . ·· .. · ~- . . .... · .. · 
i,i .. \ • • . • .. ... • •• _.;. . • •• 

'·· · son·~o-~i~ dih.:~ayoihl e :rú da'rid"a:~t\.'ótt~sJtál\·tiis , .. 
~ ;'~fiall~:f cju~co'r~<Jn.cl'cár~·o i. ~~ qi1c ºff:v.c.11. ~.fc'uti)¡1: · . 

'.· Úilas: ~as ?rlfa~:;~é .. 'Ofun~ ·, · B.a~ca.rr.o·~a:1:~~~t.al_b~~· 
· ª'"~~rrafuó¡ Lfc1:enil ;I>~lma. 1,V1l~aú!ayor ;.~~dc}J11;1~ 
; :,.-.san~a :~gade:> .¡'y Mrnaya -~·_Explica. ·Ja.. fegu~1d¡td 
~¡p.1;on1ct1da en c1 mote, dando a nucrlro Mere uno_. e~.· .. ~ .... 
. ·fo n-iumpho C~•nid~d ~e S!JI el Epigr.:inma ~fcrito· .. ··-, ~ 

·~.-entre las riubcs,quc huellan los cauallos clcl carro,_· .. "':º/" 
li:Í-!. ,;\ .• • . ... : . . .. •. •. . • • •!. •• .... ' .:· :._ ... . • . .. 

• ::: ;". ~s Phactiio"nrit<irÍ1 poffd: rc[fa~<i:rc, ruinam , .. ~ 
,rJ :;:·, · :· Si non Phcrb~u·m fl:(rcdn ñ·~:e fobar ~ .. ,. : . 2 · 
:.~1: ~.; Hinc te Phcró~o patuit foTgcrc ni tofc :..·.") ;~°' ~) 
-z·, L;. :: <l!¿Od ~haethomxis !is medicina malisJ.o q, 
-- ... ::.: .. :: .: . .-: :.'¡ ~L :::; ¡ ~ /··;: .... ·;;: ) .. :·_:.::·::.,· .. _ _.."f.(!·~:;.!.:·-~'J-r. 

A':-:1~.d~ t!:.r~.~1~.º ~~(le .t.~f:iTc~!l Cl~~9 ~t~o1 a . ._(Úp~;
.. . . ter, que tcnrc~d\'.>dos~.mb:txado~·cf! p~ra el got 
iliefoo' Cid nill11do; dé· ru's ·ei-nbxácl:i~: ~c.M'~tcuri(:> 
fofo v(o para- ~cifüs alcgrcs\il·'.riié~~ajc:>. p~.o.fp·c:·ras~ 
iV! crc!.lrij autc1:i opcr.I t/i r~bruJeii{ r:~!.Ji!·~r i:c.eb~t:ir; Pinto fo Cb:rt.Jol 
el Aicgria, Ilcrn111do cri fa' ú1.ano cl".Caduc~o, fcñal. ics .. 
ele fa ·c·:11hax:idii' de· pai de. mí'dh·o i\forcurio,Con cf.: . 

. '.te Ú'iOí:1h· s"E.M· p B .R: r.; JE:T A G EK d; /···y'fJ. ... 
· fotra cfcl'ita en clnedcfhtl i:lizc~' :..:-. ..... · :'.: :, ;: .. > · · ., 

· :; :. · · .. ., - ~", · ''1 .. :· ,. :. ·.,. ·; ! · ·, .: '· : ~ 8iáuo1Et:1··~•c1o·;c11t 

··· · Profpctos tne11fajcs lfcua. ; . ME x 1 eº· 
.:· · · Siempre Mcrrnrio: oy le cmbfa ... 

Tu Iupitcr:.bic11 fe prucua,. · •. · 
Si es co111v!c!'ct1rio Ta nucuaj 
Ql!,S es.fa nt!ct1a lk a1C3rfa,. 

,, .... ~ '<. . ... • <. . . . . • .. <:. : . ·.: 
. 

:.'. l~·.: ~po aI Iacl? y=:qtuc;·do otro t::ub:o a Mcr~u
·>:::,-! ~1,01·~01110 a Ducélor de las camin~llte~, por la· 

·:~: · - -· ·· · - · · · · ·· · - ···· · renda 
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:f c~díl fq,n~:i., par~ qu~ ~9 Y,:~.rrc:~~c.~;~"·~~.r~.~~tnl; 
'n«:i. Ge)·pg~1_fi~~ Je Ja. ~.1r.~c9ori., qu~ .. ~tPr1f!(•pi:,hoa 
·d.c; ~é1~,~l·~éon,fus_ fub_d1to,s ?·P.ª.r-~. c!!:>4~~.:ac~ca:tQ:én · 
'fo s ca1111.11~s, ~e .. ~us. ~.ofluf!lhxi: ~ •. ~·.n~~fc ~a ella tu-. 
¡ct.c:·~.~f~1ir19 _cn vna b~fa qu_ad.i:a4a,; ~ lo,s ~ie~Jll
g~~nas piedras; en yna man~ cJC~~.u.cc.?,,.co" J~ ~tba 

· .. :fcfüifa_n~o el can11n~ •.. ~l.111qteJ~.~~~no_<;l,~ Mc.iiltó. 
Aki~1. Q2.A. Y.P.9 ~.T: ~~;Y.~P.~.M.~ .. rX~.l!!tt<t.Pcu. 
r,; ... r.l,, 8. •:io la liafa; ·: · ., ·· • ... ; · 
..... · ~ ··:·. '':.:.,. · P.?.r ~~ fc_ñ,a,cf~ere,gr!1.1.~~;.d.'t ··!1:) · .. 

,;:: · .~ ..... ·., .', ~ · .. LiiJe.ncJa ~?ge fcgl.Jr.ª~::··! ,,,,:! ¡-~-· ... ., . ; 
:~.~~;:;;· :;;,· :· · C1.ui1,Z\frrrnriodiuino; .. · ! - . ; ::: ; . . .. (),,.,.' . .. 11. . . • .. . . ........ - .• '~ !' ': 1 

·:-ro::~,,.:·, .. ,·: .. ~ .~ tu.s.~ .º_, _rn~ Y.~.n~~ff~_;r; . .:.: .: .. :: :., 
:·:,···1:•::·1.: .·: NLJnc.:i pcrdcra cT c:ammo. · · ~· .. ,._ 

· ·, _.·~·.~,.í,..·;<;._ .. :'··'~, :·,·,:"-:. :".:.-.r-:,;~ ~?:;.;::. ~·,:~::.:;·\0~.¡! i .'\ ·, 
- _<.9·;09f~ 1~ !1~.c~~~.1~ara~;aAic~?_i,t_1·c¡~1~t~.~··T~. nltü,, 

. q tfJ~~~~t·ry~~.~. ~eJu. ~pscf!~.c! ~ Cutff.1.i~ad.a!l.d~ fo, 
· ~.t~~~.'c!lC·~~· Y>Tc.~p! a11~a ~,A·. f~!!!Aos)a,4~s)n.cQlil.ll, 

·. ~ .... ·~.el bucfo a las alas del Arco dos cfct1dos con las Ai-~ 
· · .-·.::'.: · i~i~f a~· fq $.~cc~.le_n.cia.' -~" ~t1ga·r·1~ás .. i~~~~ior.~ poi· 

"/n q,y.o~r<?. ~~d.??!~ª.=.:n,hc r1.!:~f<;> :'¡CJtp.t~ a.J¡¡.~ .~9s ;e.1_1, 
;: .. ec.allc·~ [?s ... i:~f!.'.!'1.s de i\Jc.xi~~ :y ~~1.~~.:f~Ol)t1fp1q(). 
: .. :•bt·c ouc cargan, rrcnc e ada e fct1dc;i de .Armas fü le .o. 
r:·a. Ld del fronrifpicio déi·cchci cJiZ·c; - ···· · ". ·· ·: 

· .. A~li<~ri~ P~i~¡;·iira Kea(·:,:.·:: 
:º'.~e c11 fos cardcr.1.s c.illn,P.ca~ 

H<'::c ºque m.1.s_fina fea.:.:~ .. ;~
la~ grnna dc.'.n~i _Nop~l, , ".:: ."". ·· 

• .. ;. ; ;.: L •• ·- • • • • •. •· • : ·;.:-. •. 

Y fa del frontifpicio }'::qt¡icrdo, _ ·:. · .. ':. 
1-·· • •. - • ·.. . :· 7 •. • •.• '.. .. .·,~r~11_to e t:ftis gom;is ayer .. ·:' ·' :· 
· · ·.·:. · : .;:::;:-.;~: ., · · .. .. : ; ... :~ Dio 
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.. ~ -~: 

. .... . r}·~~:· ~~ t'H·c·"·,~·-•:- ,:~( ... :~::: ·· · ~;; . : :_._;:··-¡ r.t:~·')'L¡ 
.. \. m~~y_ .. :~::~,,=;Diq.inj:Nop:il':'más''froj:ada' · ,;-;1 ~,;._.. .c.n · 

., . ··1.·-. ~"""" ., .. J.' f . . . . ., ' "l •. 
~ :• ';-';• •·· .... '.'..'oy:·en go ... éi LfCll}'dádo'-' l.,:.¡:~, . ..,_'· .... . :. 

:.'.~~ai;;i~~~;i~~~~j,~,~~~~.~ ~~-~.f~_{ ;~:/;:·;;~-~··:.~~;_;~>:~--~. 
··E,~ clos j:t1,1"ibas;.qu1(pó(v11o,·y~otro J¡ido fingio· 
:: · ... la Gi:omcfrfa'; ·como' b~idras ·de pe'rfpeétiua; · 
_en.r:i-e la c'allc ·~y cnm:cnlle del Arco •fe colocaron en .. :-., 
·ocho"ñiéhos·, q'Úiitro'pbr cada ]ado,ocho··1e(fotuas de .: ..... 
bronzc de lás Afccnclientés dc_ft(E·x céif e·ncia , Po-. 
tentados,"Rcycs,y Ein pcr.ldcircs de fof~_11gre : y en 
la repifa del nicho fe pufo vna tJrj eiit:•con el nom-
bre de cada vno, por.elle ord<;n.M nximif iano,Em-· 
perador. Carlos V. Don M anucl Rey de Por~ugal. 
Infante DoriDuarte. ·.s:m Lurs 9"· ·Rey de Fr_a.nc_ia_._ 
Eduardo 3.- Rey de lng!atcfra"..- Don. lmin Fcrnan~ 
clcz Pachcco,Maeílre de: Sa11tiágó, Mafr¡u'és de Ville~-
na. Don Pedro'rcllczGi;:ó,Cóndc cleVrcfia,Mac(: 
trcdeCafatrau:i,;·-_;."··' ... :: ·. · •_:, ··.·:~,._. · 

: . . . . ·. . . .. . . 

1t~· :N lo~ pcdcíbICs, yb:ifas de l~s pil~CÍ;·as·. d~[: 
..:1-f primer cucrpo,q_.uedaron librc;scfpac~os para 
q~1atro fonccos,y dos gcroglificos. co·nfos lctr~s,11a
c1dos del afíutnpto,.cmprcf as-'; y a1ufio'111es de todo::: 
cI Arco -~por no tener fug:ir b':ifhi1tc fu expli- · 
cacio_n en Jos· cucr pos •Y. no oucrl'c pa r.i J'á't)intura· e I! 
Ia_s ptlnílras ,fü:uic.ron flis. pcdcíln!Csdc hafos. tam-
b1c11 para. lo alicgoricoa. '.::. ,,._;:· · :· .. ,· . 

•• • 1 

: S ff N. E: T'· Qi) "fr. (. 
tr-fogo.clc pib.s ci lücfafcr6··rrracf~ / ~·-:: · 

EI Dio¡¡ itla5 \•igilrntc,cl mas ¡:iri.1dcntc,. 
; .. , kl.1: catiiíofoltafogo de la gcmc,. · 

.··:·· " . . 
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. t,'r. . . : . . . . .. : ~. : . . . . · ... ,. .:. ·. ~:.'::~·: :· . . .'. ~ v' 

: • } : . ,:.: :: ~e.~ e ,a ñ1o~~ri:caJ~11as:~~ ~pr~dadol 
.. · ·: · LICgo de. ~.4?.<!o. E.gipt? cJdi;ffca4~~.:•· · 

· .. · .... , De toda quci:ta d1f~1pf 1r.a .(q~!l~e; 
.. ,.·· .. :: .... :.'. :.E.1 Dios de la concordfo,el elo'quentr; 

:: .. · .. : . ~a npl?li;_za)l.cgo; llcg?> ctagrado;" <·.\· 
.~ 't:;::;<,~l:g~l.a_direccioodclpe~egi:ino, ;:·::. "_ '. . 
. ;·. : . ·:'· ~ _conafa.sveloz~rlofus.yenes,:;· \'·''. 
·:· :~ ¡-,,,; ·; }~!=".''? d~ .a.mpa_r:.01 para el ':ncnddltno. : :1_ 
~·1 ·:· ........ ~.~~s alco!=.onceptQ te pi:ctuc!lcs ~:: .. ::rn· •• ; . 
.. . . . . .. . . .Ya me declaro mas. Mercurio v1110~,: ::·:"· 
.''.:':.:.,; ~·,':;Y. ci.1 tu P.acl~cc~~MeKico,lc.ticncs.; , , · r 

•• ,.... • . .• • • •• • 1 

f • . ••• 

;.·: ... .' : .... :, S O N E T 0 U' ... , . . , 

~ ;,. ·'·, · . GP,qfan al auc Rey._,a,qt1·~ -enu~jcce. • · :· ·· . ¡ 
,,., .. :i.:-~·~._..t,tlas,ojos,y p,ic,q,m1l_cnojos,·: .·-'· ,,, .. : ... ::. 
~ . .'· .. -; :.: . . Al ~uelo ta.rdas,a 1!1 v1fl.1 floxos; ,; . ··J :: :~. 

·_.: · ·, ·:·.Al\rfofalro;porg11ctorp·ccrecc; " .r.: 
· · A .:•na piedra da el pico,que cnrorpccei ·, ,:, 

. · ' - !Las :ifas a vna fuente, al Sol los ojos. 
· .. 1C de la ~dad rriumphado en fusdcfpojcfi~ 

.: ,: : A ju'uentu4 fcgun~a retoñece. · 
.··.'.<?Y"~!1Aguil.1_rmpcri0fcrc111o~a, . ·· , 

· · · .. · . Q!J_c de_ fu jttucncud Hqro Ias.g<Jf_as, 
·'· : Y.furemc'dioen tu venida mcqra, ·. 

·, 1-:>a~ti~co illt_:fl:re, en 'llYº amparo goza; 
Para boI ue r cníí ~foc.nte a fus alas, 

: Sol a fus ojos, ~y ,i'i'ftl'pic<;> piedra! 

·,' . .. ':· t s Ó. N· E T·.Ü· ur. 
~ si a !Vic1·c1.irio r:or \•ir.rn!o tenida : .. 

> Entre· cI mfido,r fos r:iiofcs.tutc!at:cG'¡ 
·. A!~_~}c.co.nf13:-o_, le cdgio ~It~rcs, AÚ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN , 

1 



128 

. ~ .. • .. :_. . . . . •f t;:' W"" 

:· .• . ~· .•. , • • •• ...... : .. t ' '· ••. ~... ... . . t ,, 

• 1 · ·.::if.¡,¡,~ n·v¡;ioiúlc fti·~frior ~gradcii1fo~··:: ] ' 
.(:¡~ . ~y-,a~ m_a.~ r~~r~cvinculo,qu~ ~-idp,'!. . . 

_ -~·, .~Di;:íd~ qtic vuo.P~us v!tra en)<?s pilares, 
;'¡:·. 1 

'. -:: Ntinca cn lealcad, :iunqen prolrxos mares; 
·· r:'1~:~·-·.·. ·.:De (u Rcf vn Imperio diuidido. ... . ._ 
i · .No tanto crigc:iqucfic triumpho v'fano. 

-. · ~:into le poílr":i,póc·o fofüf~cho, 
~- ·/· · De éf riún b ronzes· no quadra n de LiCi po,; 

·.A ·vn MCrci.irio,a ·vn .Pachcéo fobcrano. 
: ... ·~e no dcfdcfüt"fcr vincuTo cílrecho 
. ; '18ntrc el amor de _Mc:,ico~y Philipo~ 

. s·a·N E T'O' mr. . . 
<. -., : .·· -~a frente de fourcT~s guarné~idii ·: ·'::' ·; ' 
·.··:·::·' · ;': BI monte de Ida lcuanto orgullofó'! · ·. 
-.... , · : - Potra· affunipdó del loucn mas hcr_mofcj 
: · · . A miniíl:rarfc a Iupitcr bcbid:l. :· · .· --. : 

. 8axe fa frente a Mcxico el de Ida;\ .: : : ·' 
· Pues en fa copa es luíl:rc ni as gloriofo, 

.;·.'_:· ... ~.· <2.!!._c lupiter conceda gcner<;>fo; . · ·' .. 
;~ -: , · · ·.A quien fo cop:t da~quc l~ pí·c(ida. · ·.: ·: 

si a ccrtiúncn ele honor rda prouoq, · .. ·:; 
. PorclqtiecnGnnimcc1cs[c!c apoya;< 

Cot\Eu.:1~<l-~hcco; IVTcxico rc:::poca; _, .• 1 

l2t1cs.fa,qu~ :ambr?íia cng:iíla_ rica joya,. 
S~lfl qu1taPl11!1po ele la boca. 
P<ü·a fe~ Gnnimcdcs del de .l'.-fora: . 

n -- ... -. ·. :--.r~. ~-: ;·.. . . • _· : :: : ·.· ..•.. 

{i:; N clpcdcffol de.fo jamba c?crcd1:i fe pinto•rn•::.: 
,_L1_ ma110,fy111bolo conociJo de fas obr.1s, que co¡~ 
•,;11a cad~:1:t de oro l!c11J prcffo \'n 11i.tmdo. Su mu~ 
~'.:.·;t~-~ ~·,~~y~ §Y~~ ~~:l~ SE~Y<2~· L;: . 

• ;.; _J·. - ...• ·.' . ,f - fott·,, 
\) 
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. . -. :· ,6~ 

"''· le;:.i_q·:i~:(i:~p~[o.·~:tj·~fp_~-~~~~{~a~~:~~;t~o,dize~ f 
.· ·,e~ ~· ,~ ... ~ ... ::-;: :·:: r .; : ~ ·: .• ' :~·· · -.;_ ~ ·~··: ;\:~ ... t !'/-.(~~~ 
·: ..... ;· .. Nocs m1.1cho.cx:ccfCo Efc:alona. · 

·· i ;_;.:; !_;:.;~ ·:; ~. ·::~. :~ "y'ra' nü1~:d~ ·.tr_a_·s::f os.-.~~frgayS>., , __ 'T 
... ·. . . -; . ·.· S1 quando pr<:!ldcys, P~<:":d_ays, ... -'·. ·--. ."~~h. · ·<: :~- .. :? :. Con ca~c~~~ ql:f<; le abo_n~-,,~ í: :·¡ .. · .. ~:, : :-i · 

.'· . .·:,::: ·.~q~ p~_l.;i.~_.t;?~ ~~-cs!_a,b~.•~~ .... ~.· · · · .. · ... 
,:-\! :<·:.': '.• . l\'.I~r~ur~q.9uc f.l'?:P·~~~-C:~.an :; r · 
: . :'- .• ,.-.::o: Prcrydcr_m1~, qu,a.11~.º ~ulf~cr~~,. 

ci:·"-. ·.;;\'.q_s i;o~ ol?ra_s~~~ q!Jc-.f.und¡>o,; 
. . . . <. · Q.uc como _oy V!) Nucuo in·u~do,_ 

·· Si vuiera mil,los prendieran .. ; :.· 

... ·. _: . :,.:r: ~.! .:; .. :.. .. ~.: "i·I "·· .:. 

JE. N cJ pcdef1a( de Ta ja111b;ryzquierd:i, Ce pint~ 
.. Vh Aguifa, gue f,olando .dexa cácr v11a trucha 

~:,'.dentro de yn ~afiilio. Alufion del Aguifa Mcxican3 1 

y al me1noi:ablc foccCfo, que en Portugal acaccio. en 
el Caflillo de. :Seioricq,a aquel inGgtte Capitan Her·: 
nah Ro.clrig_ucz P:ichcco,que con fu ardid,1r \1 na tru1 
d1a,qne ,a.vnAguila f1:.Ic.cayo c11 el caílilro, hizo fe. 
uantar _c.{ .fitio a Don. Af onfo CÓnde: de Boloña, que\ 
rJcfpuesfoe Rey de PortlÍgal. Tiene ct·Aguifa por 
mote. F OE N .ERA B O R.·":{ fa letra que fe J?ufo. 
r.zj ·c1 .. pc.cl~l1af imrrm.l.ia~o di~e-~ . : .. :_; 

. -~:-:·<e~·~ fo:~PJ~h~~~~ i~~ ,:r~rti· · . 
. :~ ·<Oy"dclAguiia fe \'e .. ,.: ;, ·: 

· · Eh:rato. en Portugal fucJ. 
.r-"': ... \.-'.; :':Y·diogro c11':i\-lcxic"o.dur<1; 
· .. · , ,.:, . · , Tanto rccr:.n1bio affcgüra,, . 

. •• f.., 

.. :·;· · .; · · Quc-110 dio f.l trucha en foco; · . . · 
-· · l'ti~s. dJ,con fcii,c trueco~.· · . .:_ .', 

nxccf •. 
r· 

TESIS CON 
FALLA D.F.: r~_T(JEN 



130 

'. ... · 
·: ..... .· . '. 

. . . . " ... ·. .. . ·.u 
. : .. , '\)!x~,efsj'¡!?.~~ _muftipf~c~~: ~ ~ ;:.: \·\·;:;·~;:,~ ~~ .· · 
:.: . -·· . : Ella vn pez en S.clorrco· ·· ·,, · .7;.·,.:; ... :-.! :::·: i !: 
.: .J.-:. . ·: . Y~ ~l.l~_c.1~ Mcxi~.º vn Pac;he.<:b~·':' ::. '!~.1 , ... .,.. 

E.: fJ.:t~~s· iI~s.-P~er~as .. quc ~i~r~_a\1la p.rli1~lp~~!~i:f:. 
. • Ar~p,fe p1!1t~ en y_na la Iullic_1a,cn otra Ia.z:itr-,_· 

(Cracord1a, hazrcndo cada vna fucr~a , por llcuar(c· 
vna Corona lmpcrial,pinráda con tal. difpoficio~ que.·~ 
c~n·adas la~ .P~e1·tas,íc :vec entera, y en a?~i~n_dofe,:'. 
queda i~1cd1:i corona cn_la.it1anq de la luíliw:i,y rnc!:• 
día én la de la Mifcricordia. sigue la c::Druarura· .. aCI .. 
nú:dfo circulo ele Jaifpucrtas cf1c 111otc.N O N .VNI, 
S'.E ti 0·1V1 DA T V R, Y fu lcfr.i IIcna \.·na tar..-··. 
ja puclla en el focaio,fobrc que las dos ha::Cn pi~._.. · 
.. , . sicstocla;quallaprocura, ... ,·,·, •:. 

r.: :. De luíl:ic::ia ,:a.u1·a i11jullida, ·:: ·, -~ : ... ,.··.-.::·:., 
·:::::Y apoyos·aJa·malicia·, . · ... . ·. ··:;,;;:;·. 

. ~:: si. es toda d c. la !JI.anch¡ra. , ..... , ._ .. _:,. :·: : .. ·. 
~: · !En~1·c las dos f.ca!Tcgura; '_. :: ....... . 

, Si ricfgo en vnn o_cafiona. . .. .. · ·-_ · '. : ; ¡ .: ·: 
~;·· EtJtrad,gloria de E_fcaI01,a:.! .. .' ~::-: .. '·:~' .. 

t-::;rnJ~n.t,r~d;,quc !<11 1;ntr~1ticlo y(;m,: ... ~ j, :: : ~·:.::1 ':;: 
.. . . ,'.!::;?.~.!'.'li,qi¡l_i.!,'~ CI~ Ja~ .d!?~; "";~ _': .• .,·_ , ~,·:··: · :·::: ' 

De Mcxico la Corona:'· · · · . . . ''\ ..., ' . . . . . .. -·· 
.<."·~t t'Y'.·J,::;, •,¿; ... c,.:;;py'l"'·lt ~~ i~ .. :)l~r'·~[ ,''4j:•~·,r. ,.,, .. 'l' ,.;,, T~· ... · 

?";~:~~~·~:~J~i·12I~'a'd.ü:Y~if~~~~ii;~~:,= ··~·;:·~·:;·· 
1f-"' V .. :_;>.;Q-.:~I'.!lié·m~ó(dc .;:¡¡ 1Ht:L~liJ ·~ ~l~:;;~~r;·;¡~, 
\\ come íl Dic·-cc•hc'J ,: .•. ,,;.::. v ·~·1··'1-Yu d··· .. .,\ .. - ·:~-J ... " . ..J, ~'· ·,

1-"'1."' ........ -.. ,~:=i.·t.:'··~""'· ~ ..... \ 
. ':--· .v11 fabro·Go~1cl'ili!dor; .l).;·qu:cil Jt:<cro1dos1 

:in '.'.~1.<.os) qtl~ 't"taí~ a::f os·;h9:11f.J.::és .\;ob1:a:rÍa1\1 en::::· 
···1. :.;y:,~ t . - .. .. -· ... . \e en.u~ 
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\' ' · :.'1.~u.:.ic te~\~ ~"ti uo~ ~ .( ~·n· ,:~~ ~ t~~d :ct~.'3~~.q~·l, :.~e~· ~.~L~o~a· ~~t~ 
1,,.,~, •(!.'-di;in. Merc11riu111.fi11xerzmt ~rrtiqu~ a11.re• .~•1b1m4; o.u.ribus liorni• · 

. ---· 

... ,;11 111 .s1111e:ci rn·ortales'.q11oc11mque.'callif11iifT~.tr4f1er.efQlitwn." Af lJ. 

fió.al noble.y 3 pa.:ibl eGouierno.de oro,q en fu nueuo · 
M!!rC:urio han h;tllado los N'1turttlcs de Me?'ico.:.iV..Fir:I 
dílderamcnte dé oro en fu nobleza· para fe{. góuctfo · · 
nadÓs. Vccfc en el tablci:o fa imagen· dé Mercurió¡ 

...... ·-~rayendo co cadenas de oro nacidtts. ele fu boca, i~uh . 
. ~· :.; .. títud de gente, que le figue. ·Sobre que. fe'.le_uanfa'vn · 

'·'' :L".,:· .. carton · coil _cfl:c. moec .• V 1 C T V s· S P O N TE 
..f.::.·>-s.VA··.SE QVI T. VR QYOCV MQi,_vo~ 
-·~.: "''""lCA.S Tl. Ti-.:11c Vtl:I tarja.que efiriua cncl archi.i 
·.,,:: :~:· ~ '.t.1':1.uc. de:l a"p u.erra principal, y ocupa fu fro11_tifpic io 
\'~/~~~~;~-~ir~~ .. :~\~~; · .. · .. :· ·>": ·=,. ¡ .::}.·. , :· .... :_ :·.:.: ·~· -.:"~'. . 
.. :·''::.~'icP.;;¡~ a~r~ds-,q~Od ne~ib·u:f i~pYicct -Hcrmes · ·. 

, Gorda vlrn:n, nurifcro quando lcpore trahir~¡'. ·.-:. 
Non opus ergo graui fobriccs tutt vincula ferro::· 

Si fi¿ri ex a uro vincula grat:i qucunr. ·· .. :.: 
Fcrri vinclaviros tjuxrunt violenta ligandosi 

Bx: a ufo qu~runt,aurca vlncla viras;.· 
si fatis c(l: aul"i; fct·rum 'procul ello: quod omnc~ 

Fcrrc<'..V~nda fug:inc. Aurea vincfa ti:ahú_nr •. 
. . . . . .. . .. · ·, . . ....... ·· ·.·. . . . . - .. 

-~f:t L Iicnc;o _que.cae fo~~c cr· pofrigo ~e· fa .~n~rc~a~. 
-~'--'·He yzqu1erda, cupo a Satumo,cn curo rcyn:i.; 
;}::, dizen fue el siglo de oro ~.pórlipa~cón.quc go~. 
~110... ... . . . ... .... .... . .~ .... ·····- --·-- ..... 

. :. :A111·e.1r¡uc(.11t pad~~!,¡.. )ílf~:/i!Fi.~"óe:f11~rc-J. J''""'<j· .• 

· .·1'. S~cul" :fic¡!.:dJ.:1.-Mw!ui1!.!'ac6. rc,g?"f~•::":i; , · :·.; 
/ldornq el ~.1b!c1."0. vi (fofarric;r:.t;::. pi urnda fa:cékd átj 
cr91confcl.'Jt'!.~ 1). l;¡ ·~cfci:ú:_dQ!-1.~<:: Ol!;,di<:r~·¡;¡ : ·:;;,C.:;-~ · 
~2:S_,:/i .. ;:~ ···-~---: -. -·-:--:.-· .. ~ ··- ·.-... · --·····-':.-.':'--· .. M.º~ 
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. '··.... . ...... , '.-~~-: . . . • .. u l~r. 

· ..• .;¡,1 :;~ ¡;1'-fófJ ~·11litfr!i&~'J úll~15'.i1i'ar~fd. fei'e~~1: ~rwi:!L't.:'.i ::..:ouiJ.ll.t •. -· 
. :;~•·; , ",.Nec r1mailanis·'l1',ger 'ót:miáis éJ11rbat 4ri{li1;,,~.::1: .;1;:; tt..fe 1b:.-;c 

_.,. 1
1. J.. -"Flu1i/i11,dam1l~'air~iJ111 fl11~i1ia IÍeélaris ibJne•"~ ... :, .. :. .. ,,., · . 

..-:,.~~:,' : : "' F!a11a~11e'Je 11Íddi ftillaba11t il~ice. rnel/11~· ''.;.-;.:J'I ; (, ('.-i: . 
Efpigas v~IUntariámenre ·prod ticidas~3rrciyos·.dc ·Té•: 
ches ~mbroGa 'encinas di flilando miel', y.ce! gJna¡;. 

. dii·con tfatiu.as manchas de color roxo en el belli:nn 
. . : ~ . 

Id;11 crocro'mntaHnlUcra fi1cco-.Symbolo(fegun Valcri ano)? irg;. '. 
de felicidad-.; que cambien indica (como afirma elE.gl?.1.;'.: 
mifmo) el Caduceo de rvrc rcurio entre dos cor nuco ~·Ficr.li,10 
pi~s?quc fe arrimo al tréico del cncinó. A Ju!i.0!1.·~da~~ 11~~'b·ºff1 •· 
fc~1~1~adcs,y íiglos de oro, CJ.llc en e! Gou1,erno, y _ca;: :J:~!: 
ducco de fo nucuo Mercurio Ie VJcncn a. Mcxtco'.:) · ' ' J • 11. . · Ci UCC'7, 
Corono a enc:~na ene mote• .RED E. V~ T. :S·A='vir¿:il. 
TVRNIA R.EGNA. Yd Caduceocf quefcEJ:la,1 , 
tomo de Pierio. FELICITAS P.VBLICA>.Sli' . : 
P.cn·a cuuo vna tarja inferior al tablero;"; :.1 ;>! .. :,:: ·;_ .. ·_._ .. ; ": ' .. 

. ":·:·. ~· . ·::_ ·.:; ·-=· :- ·. ·:~: :.-·:: .:.:: •-:: ~.;:~\1~~ ~!-'·~-~ .~ ...... :.:. 
Oy Mcxico, rin Ltraclo · . · .. r:.:< _:::.~·!u i:- . . · · 
. La tierra efpigas te d;};.;, -«.:·;!·v .:'.I::.·.'.:;"t :..;·;::'-J· 

Yen carmin natiuocfiil -7. ::. ·~.,_;.;; :x;::.l 
~into el bclion del ganado.:· : ·ii :• ú< 1 '.,~ 
Con fu t110rmullo en el pr;,do·: ..... :.·:! · . 

Te ca~tan la.norabucnn: · . . ,~-· 
. De a111bro(ia,}• leche, q fucna:· .,._, =:'. 

Vn raudaf,y. otro fono ro;; .. ,.., i<" < ·';. ':... .' 
Dcquctracl:dGglodc oro:.'.·::·_.';,::>.:·;;'.·.:· 
A tu imperio cldc Villcn.L. · 

o . . . . : :,.,·_··:·:~~<-: .. ~:::·;>;,: __ ¡~_.;; .. •.: ;' .• : : ·: .. ;':.•~¡. 

p tntofe encIJromif¡JiciO de fa cn!:::~c~ITc'd'erccfü:. 
.:.:- •!dl:::i·cücr[Jó!.1 Flor de Ciici~·· fig¡1fondo' eón!;, 
h¡5~ ~.1 ~.~mi~o de vn so!. JJ01· s1~;:M ª:e o N s V::;. 

·"'·· ·-···-~-.:. ......... - .• -..... _ • ··-" f-1\Yc)::· 
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1 
.· . .. :- . . ·-- . . \ '2,....,¡' 

:· •• 1 

. · : ·R;AY.OS:.NO. A Y DE. S M t\..YOS.7Alufional, ! . 

. ~: ),,,- i.,~?f il~.·~a s·_Ar!TI.as de. fo ~xcellcnéi:i,y c~fuér~o, qu'c·-
_. : ... ; ·~ con fu venida conrnnica a elle l.mpcr10. ·. ·:/ ·: · ... :• , 

· ·:· .. ,El tablero·colateral en la cntrccalfe dci-echa.cú· 
. 'p·o)."Mercurio,como a guien íignifi¡:a(fcgun G.éo,ri~ 

Arin.fal~f!.c y-enero) las fi.1blb_ncfas angclicas,-3..qui.~ri. ~9.j: 
70• a~.t.~_g~q.~; ~la maro;n Gei:~.~s; _;;µardas de los ho.111~rc~, 
Cd11'i.a; Gmqadcs,y Rcynos. Pmtaualos como nofotros a los 
T . .¡ • .; . .'Angeles: CabcUo.rendido, corona de; flores, al3s, y 
. ·:·i.· .. · vdrido fcmbrado ele cllrellas • ·vccfc cri el i:abforo! 
;/ : . : ·\;na .. :efcala follcntada· pcir fa M agcílad de nuefiro 
·\l.;:;,._ 'Mcin~tcha ~La· Amcrica en Cu traje rccoíl-ada,y tfor~:. 
····· '.,: _ri1ic'rido al pie de la efcala,por quien baxa vn'Genio,· 

· . q'd,indo a. cn'tcnder es el nueno Gouernndor Metctis 
: .... ;.-:· .' ·,: rió,Genió,y guarda de la A ri11idéa;'trae en vna m'a:; 

·· ~ :·· i1ó el C:idi.1cco-EI m'cte fé forno dé PatriciO. P R 1 N·· 
Lib.3.dc CBPS REIP.VBL1'.C1E GENIV s~, Y deba •. :. 
R.cpu.ri. xci dCl'lien~o, t:IJ \'113 tarja que cílrJU<l Cll el Ar, o del 
r,. p_o(ligo_fcpufol!íla_fc~ra· ... :· ·< <:· .: .. ·: ...... .. 

.. . . . De fo ciclo adoncle eíl:as,-· : · . 
' :. ". .· ·· · Echa vna 'c{cala tú dueño,·: 
<·.:' IHcxico focob,no és fucilo~,: 

. Dcrpict·tñ,y'la admiraras.:). 
Titulo crigc,y de oy mas .. -

: Rafga 711 1Jrozcs'dc r.:yfipo: 
La (olrnt·a·,quennticipo;-. .. ·.1 

De que é11 éffo éfcala fon,-:·: 
Vn Genio o.;da efcalon .. : ;_. 

Del a1~i.:.~r~ ~~.~hilipt;>:. ... ,.'::·~ 

n t-.. :ado·t:1!~;,'I fron~if~;-~i.; dcÍ,~abT~~~.~~H~'~c·~·;¡. 
:1L. .. }' el ¡;i!ro;:¡li11co.d:: vn ti:onco,a cuz•os l~~o:. pcr.i.!·: ' 

.-.:.; .. 1 · · · · · · ' · · · den 
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. ..·· ··~,,.. 

:~c·I'! ~·;j~~~~~~R.tft~.~chit~s:dÓs rá.th~s;l~··d~ fc:n~lJ(,6 _·, ... 
... fjxa,y v1µa;co'v~u:cor~na.por. mo.tc .V.~O ._4VV..L·~·"6.· ~. 

i .. so NON. Q~.Fl:C:IT-::ALJ.V.S; Sfgn1ficaudolf.r:~r~. 
~ ;·::ér.ci9uierñ"c~ de fu Excc!Icnci3, que .Mcxioo. góza·;. y . 
; :~)a·~ dos afsi_gnadoncs, que no log~o en fu P~drc: ,: ~ . t.íbrary .. 
·. Her111ano.·~: .. ,·~:.\~ :..:· .... : .. ::-. °'~. ~; i .. ~. ·;.;·:, • ,; _;:. _n1ve.rs11rof Tex 
;:E· · ·N}ª- ·mifm~ cnt_rcca~re. _eltabJero dcr·c:u.erpo re~. -~~~liº:· :exas 
· .... gu~ocupo arup1ter,ta fenalado c:ne.r gufiode.~r- .. : :··. . 

rebatar. con fu.-A güifa. al hermof0< Ganimeclcs def- º 
oc: el tnontclda halla et ciclo pa_ra que le miriiílraf-. . . 
fe la cop_a., ' ·. ' . ' ~m pr~p,es ab-IJa: . ·: . , : Pzrg: J• 

· · _-',· · ·. · S11blio:em pedibru,.rap11it lo11is ar111i¿;ér-i:iids~ _IF..llltd. 
· La éopa in!ignia fue conocida de la concordia, cuyo·· · · ·, 
~ios es Mercurio, Cór.cordiJm_ cffi11ge~a11t ( dizc· Ch;irra: ch.~;1jol. 
r10) de.-.:tr:1 craterev: wuntem •. Vccfc pintada la Conco1'· :tn, 

dia can fu. capa en Ja mano·, y Ganimcd·es fobrc el 
Aguila de fupfrct·,camo.quc baxa a darle vn bafo de· 
·oro;quc enla mano tr:tc .. Por mote¡. H .tE C )" 1 B t 
S V N T I P SO PO C V LA . MI S S A 1 O V E~ 
.Aiu!ion al inGgnc pl'iuilcgio,con que el dia de Santa 
Lucia fe licua afu ~xccl!cncia·fo copa de a1·0 en que 
fu Magélhd bebe aquel di'1, La lcrra pucfia en vn'-1.: 
t;irja fobi:cla, fotabanca dizc •. : ; · .. ..- · ··.,,. ; ·::.· .. ' 

. . : . : :: . -: ... ; :. ~ .. ~' . ·::: ~: . . : . .• ': ... : . . . . . . . . 
Dcf'Ida gfodas' c:.:ccdcs· 
:Por Ia copa;pucs de oy bien•· 

· Gforiartc;México,pucdes,.' 
a ·.·.: Coll Vil Pachcco,dé quien: < .: .... · 

Es Philieo G:rniincdcs.. · · · . . 
~ ... ·.·.' .··.·· . 
i~-1 Lt?bicrc coifoterai a c11ccnfo cm·r:~c:::iL~y:;:. 

,·_,_/ q~1crd¡¡ cupo a! ~ol ,.a q t1ic11 hi::i~ro. t D:.,s c!c 
.. ! ; 
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. .. . . . . . . . • '':I::!.~ 

.• . . !. {a r~tu·3,y ati~ordc Ja foi1i¿aa. Poll'li •'.riifnia_Úür,fcer 
<:n.rt.Jol. cbraron los de Tanagra ·pueblo de Bco'óa antfüa 
u:~"-· . fc<Huidad ·a Mércurio,en ·me'm'orfa .de aticrlos libra-

,·· ·do di: vna petle,traycndo pendiente de fus ombros 
· vn cordet'o, que defdc entonces quedo (como dize 

.. Pier. li&. ~.ieri~) ~or fciía_I de fa[ud :.·~:rt~ fduór~t~tis by~·rogryf'Ji• 
1ó. Nr~0 <'11111. Pmt:ofc fo Excellenc1a· a la entrada de Mcxrco 
A.ri1:1 • . «:~ for111a ~.;:Mercurio, que con la· mano que tiene 
. · · '.vn corderoen fos·ombros,dcfuia del pecho vn Tu-. 
. . · fon;de que tiene hecha merced. Por mote a fus pies• 
·. Úi'. SALVBRITAS.YfobrelaCiudad,cl queto. 
~~"~ v.!'-ft1o Ciccron de (a tragedia A treo. Prodigiullf miflic R.°<"&º 
;;;'):.' . nifla~i~im~n r.:ei; .Jg1111m aurea clar1w1 comit. A1ution a la ~r~ 

.. ».· .. : . ;rité::a,y falucI del &e~· no, que en la entrada del nuc· 
· · ~ . :¡¡o Mercm·io fe affogura.La cxplic'1cion tiene fo pe~ 

d.:íl:alencfialccra~ ·. ·:.· ·; ; ' ... : .- .. 
·;'. : . ::·. :·:·: .. · En 'Mcrcm·lo,y fu Vcllon.: . · 

, .... · · ' ' ... t.o que el Tanagra poffco; · . : .. i. 
.. . . · Que entrando en mi fu Tufon; 

·:.: '.::·' ··.11·Esdcmifalud blafon, ·"' .. :." :: · .· 
º · · · .. ' • .,. De mifit·n1c::a tropheo. • · · .. :: : :· 

! ••••• r • . • • • ,' ,.· .• : ' ,. 

-L.{' L 
1

t~b·t~r~ el~· en mcc1i~ d~I C·ll~·r~~:·~Jcim.o c~pá 
,C1::v.r¡í J.L__, ~~ Martc,n quicn(c~~n~ di7c Alciato)fc dedica1 

;1<J. el E lcphante , que afs1 como fogcro, y ndefl:rado 
le rene por fymboio de paz;halagando con Ja trom1 

. . p~ ·,-:;::grey de corderillos, es fymbolo en el Prín~. 
<":"''~,.~ . . :ip:: ,fo Ia:c!~rncci:i,y :impnro del Rcynó.Nempc ':.''H 
¡;) .:;·•iC,¿ !;:::e'!:::::.::; l\_,.,,; i·:1!::::1r!1:.!i~c.Vcefc en cl'tnbfcro vn Efe
/_:.::.•. "'u!;r.:¡ 1:.~ :1::l:ir-,1n·!to con f:l t1·omon vnos corderos. Por 

:;note el cmÍ!l:ichfc: tcm::clo dr:'cf;mdiario~ RE G NL 
·· CLEMEr·{-:r1A C.VSTOS.pncimadcl,como: 
•. ,... ' -· • .• . . - • -·· - .. • • - ~ . • . • .. 

1 
tl.'Íllfr.'. 
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. . . . . . . . . - . . 14. . 1 '-1·1 
"· rriuruph~~t~.1~. C~tjc~rclia,coróniida de _l<Jttrél~aJcr. . ·. 
····rrandofc con vna mano, con la orra tcntcndq vn c·a;~· .. i::¡ · 
·"\iucco:Ha·z·c ~rl~ a ·todo cI.J#c~o el d_illi~ho de Ouidio ·~::;-.: 
·:~~!cl:;,, .V.mit~pol/i1tC"il loitg.2fco!1cordiaÍ~Íir<•·:/.··;:_,;j;' · 
; :: ¡ & ~; f·.-· . Ne.\· a comas; placidi i111me11,op11fq1io·D,y~if~: ·;;~ . 
. ;·' A:Iufion.al"nucuo Titulo de Duque-, ºcTcmcnd~·.f~ñi.;.'. -·:···; 
:" paró~u~ i:I. Rey no :goz~. é,n lit vé11:i~a .dCl Di~~:~erü .. ~~· --:' 

c·on~o~dra· .•. Su letra o¡:upo vna rarj;i ;qtic abr.-isa·cf ; :·; r·. 
fiontifpºidq del t;ibfcro prinCipaf; ·.· : : · · ·;·· ... :. '.'' .:: ~·:" ·::. ·~ 

:.:~~•~r~:.:; .. '.;. ;·;. "'.:· .. ": ·: •." · .. :~.:'-;·:·:>.~ ,::-··"-·'.' ;• ~::/ .. ::··:.: ... .-~"l::;: .~ .. :~~;.:.A~~ 
... sob~-~ vn' :Etepl1.úité vfano'"~ ·: "'r:irita· grwdeiii prc(éiife/ ·;:Ji: ... ;.... · 
.L:J . .paz fourcad;¡vino.· :, · Pcqucñ:i grcy;noi:ccfp":iifre:~~~~;:,:; ... » .. 

. ." Ob1';¡.dc. v11 Duque diuiMo, ·. · Q!!_c aüq es graclc,cs:Ekpli1ire, . ·~-. ..:-.: • :. 
Q.!.:_c ~1e.'Cico goz:i hnm.~110- . ··. Y·.1lllp.arad Rcyno.cle_r~cr~, · 
. ·-r .. :.~t·~ .. ,, .· .• . :· ·.: . . ~ ·. : .: .:··.:-:.-:~ ! ·•: ~ .... :.··.1·.- ,~ ... ' ::·;.:.! ·:i;,c '! 
·A· · ·· L Iaéloder.ccho ddle tal.ilcró cupo otro.a \~e~· .• 

: . ·nus, a quien en con_tpañia de Mercurio confa··· .• · 
grat1a11 los antiguos aras:~. VetC'lºC'I foleb11t Clllll. 'Veuerécbar'fo!.; 
IVlcrc11ri11•11 co11i1111gere.Pnra dar a:cntcnd.cr. el amor quc346.. . 
fe ha de tened1 fas fcicncias,.:uyo inucntor,y ;impa-
rador fue Mercurio. C11ius rei gl'.:ri~(di::eVincencio)°: -

{ . . . .. . . y . V . . ¡.le •. , r,,r 
,-,u~. rJt.1 1:: 111 g111m•11¡r fl-.11:1.1;:1 e1po1:eb.111t. no ;:nua n1uer · ·· ·.J -· 
:-:d 1 r · ·· 11 , u ;H ,que no e hcnratTe con el amparo de iVIcrcu· '~ 
do en fus Herin;:is. Pi11tc1fc ella cH:ittta qt1aclrada de . . :· . 
('.Tcr.:m·io; a fus pies libros,cfphet·as, y dcmas frni~ 
bolos de las fcicncias. Con el 111otc tomado de Cj. 
ccron. HER!vIES ACADEMl.ARVMcfr.liC·.n 
O<f"'- NA I'.I EN T V .rvr. Afufionnl amp;iro que énE~i¿i;~.l 
fo i'.!crcmio cfpcran los luzidos ingenios :Mcxic~- ,'f:::.·;¡,_,:. 
ne;:, Y. con que fo g1ori;iron los de Sal;im:mcn. Púfo• 
f: en ~:1 rcd:::íl:¡¡I cflí1 !ctt'.1.. . 

. : -
D Cuenca 

o) 
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"' . ~·· :~Hfl ~·$V.:·; .... · .. .::.":·... - , : ........ , :-, ;. _.,,.,. ~· ·; .... ··~~-~V 
( :: .... ·, Ct1e!\.tn el dcoy~p6T~a11 n.6·J¡1f: ,(~;~'.:.-,, .... 

-. '.: . :; '. · . · M c:'".1co, ca~ picdr :ibfanc~i':· .. !.?.· :.,.-·:·.::·~ :·; 
•n · pucsyatt;s~ngcniosgui:i ... ., .. ~·,:·,::·:::·:::~':-. 
~ El Hcrm.cs que prefidia, .,,:_.~· ;.¡ , : '· 

· Las letras de Sa!amancá.;·: : > ·.. · '· · ··" 

1J~' ¿~~Y.Indo. }·f ~uf~:~~~upo:i:Ia;~~1~;~·=,.{~t{~¡~~~ 
1 

, . -~L-.1 confogra_ro.n Ic;s C1cr_u\?s,qttc d~ ~!~ 1!1ano. tira·. 
C •1 • 1 ~.1:&. ron e I carro ~e fu tnum pho;_~;ru~ c!lrrur f11bicre ,i11g~lcs~ 
3
1º·a /111 

•1• Iut·ado enemigo de la natlli:alcza ·contra las férpicd 
.111 • 1 1. 1 b ' . 1 't' 1 · f' .. rcs,y cu e rns; a qmi::11 con ca,:.ª1.1. ~e 1to· nea ·de. fos .. 

Lucrc.lib qi.adrigLii:rás;y Iaa de fpeª3,i;a~}::~:};;:-:·.:1.,~/;\~·¡. ¿ :: : :: . ·, 
6• · · · \ ·, Nr.ribus alipc.lcs "Pt úruifci¡íe'p:1t.t11tlfr,:··:: ·/~ ,··.:·'. , 

·~ . ·. · ·. ··:.D:ic.m dcl.:tebri; {c~¡1c11íi~"fe';1J.fPáru~n;' > .·. '. . : 
lPintOCc e 11 vn col l ndo vn~ ~ic~í'.!o'f~~ ~n~olª~~·y_dc fpe•. 
c1a~án\folas, y enf~i' c~nrn,:~9,6,Z§.ut~?f~~;p_~~{Cits A¡1 

1 • 

paz con el C:iducco de ¡yrc;:1·c.l1}'\().{;',P•.ipdo:.a :~ntcn•. 
c1cr , qnc nucíl:t·o l'.'Ic~·éu1·io;·o:~o,i1;fú\prudcrié1a ma~. 
ocrar(i. las tírnlos, o fabra~'nunqüc füasfc cfconda11,. 
conegidos con fo juíl:Jci,1.·s·:Es_.CI n'iotc del Carne~ . 
. ::.:ri!·:. ::·:\7:...,.l.S·Fl'.SA-vs>~TVTA LATE~· 

.. B R l s. Y b Ie ~r.18f¿~·iCa cnfu pcdcÍl:al dizt-. · :· : "~ . . . ~ . . . 
: . r' ~: .: . . .. ; . . ~ . .. . · 1 • • 

• h ~ :.:·: o hn1·a el Criducco prcfcntc:;t' 
~fu ira cl·vcncnoimpida; · ,: .. · ,, .. · 
Ü ~~0:110 aciCl'llO impaciente;,.· 
No le qucd•wa fe1·pict11:e . . 
Scgu~a po_i' cf~óndida.; 
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;¡¡ ::-.. _.~ " : IS·~~<:;.; 

lefa y·fos de:Mc~icó~·~o~ fa,.miíniá propor~ioh itiu~·~-.:-: ::·:: .. :;_:~ ·~:~~ 
n"en.'ra.Fachadi'.k'nf9riof• Ycnd~s'tarj'as.infcriores ~::. ·• ·: · -:·· .. :·;~ .. 
:Y(asArmasdcMc'x.icofC!.puli~l'on·cfiaslctras;'..:.r::;,·:) ·. :· ·_: .. -
-~;-· • • i .. 1., :; ' " , , ' • '·, \ • • I' .. • • • 

'. !\Hado derecho~·.:.·'>·. · Alladoyzqur~rdo -... 
f.1.J\lfi Laguna 'agradecida;;~";.'. ·.-Pifo cfirctias por'cfpu~3s · · ·' . · · 
;\'/'l. ql\Íc;f\ f.IP!Jra af~i fu pby:ia _',, r c~i..rni_T_4nal Gfrafql,:. · .. ,,..~~-:- · . 
:·1 Lalllós dc.~1jt:I'o;il ~xplay~~: : .. A.la t~ucda_d_c~e Sol · "· · ·" ·. ,: .. ~¡ ·. . . 
·:Por darle fa hic1.1,vc?)ida ...... , Céfagro el pico,y J,;;s plumas~.-··· :·, , .. <·"\ 
í · ... ·.;_: ... ~· .... l.''"".' ••.• , •.•. ···-·; .... '.··:-'..··· •• · ... :: .. ~:.: ...... ~ . .,.,·.~ 

r,~ O~dda nobleia·d_élihc~aJ'caJi'.fc ro~o en P!º'• ::-. .. : ; ..... ::.·~ . 
• . .lLJ.. d1ga,anduuo en fu mas cílc11d1da chfpoficto~:"f· . . . 
-; c:o rtala. Gco!nctria ;pues e 11 'ella- fálrar·o~ compc!cri.::r:'.~ ;;: \.·~,'.,;...:.i. 
:• tes lugares, Cobrando en· :tquclf a tantas coronas, y · ·1:'> 

: Val·oncs ·porfangre ,"y por .hazniías i.Huílrifsimos. · -
' De qtJ'icriCs (No tanto figuicndo orden 1 quanto Vf1ól: ·{; 

corta ·clcccion. fogun Ja cortedad de las jambas)'.-'~! 
: folasocho'eflafoasfc''colocaron en otros tanros ni;"": 

chos;·quc·en-cíl:a fachada fingio el :irrc,conformc·a ... ~, 
fo p1·oporcian de la anterior• Llcu:in · fus·=11ombrcs ,.;_:, 
en fos rcpifas vnas tarjetas con cfic orden .. r Do·11. Se•.,:: 
baíHan Rey de Po1·tugaJ. Philipé Segundó.< Alé- " .. 
:-::rndro Farnefio Princinc de· Pa rma; " rVTam1cl Fifí:- ··; 
berto Dúq'ue cfo S:ibo}~:, ·1,'cy de Chipre. D~ Diego 
Lopcz Pachccé>.·2. Marques·de Villcna~Macílrc de 
SanTiago ~"i:lcl inÍlgnc 01;clc11 del Tufon : ;: · D. luan 
Fcr1;ar~dez Pachéco . .-5. M:u·ques de Villcna 1 del or-: 
den del Tufon • :·Lope Hcrnandcz Pachcco. Ade- · 
for~ .. ~1do de Portugal.', Hcrmm Rodrigucz. Pachcco; 
Scnor de Ferre ira dc'Auis·" - > ~ '" · ·" : .. : ·: "· • 

. ]r=¡ N to~'~lpó{í~s ~: qt~~ d·i~r~nI~~··u'a·r~s ~f~ 'i.1s pi~. 
, -~J~f!!~s'.d~_I p'ri1iíe1· cpcrpo-,Jc"ptiCTeró.1)··q·uatro .: 

,,;.~ · ·: .. ·1 ·;7.-~· .. ::::e:-~;":'"· ·o·;,.·_:<..;" ·;-t:::.'·"'· ·· Sonc'' 

o 



' ..... · . · .. · 

";": 

139 

S~1tet~s~ ·y dos Gc.roglificos (_(?~J.11.s_J~Ú.~s} ~:~~!r.~J 
me a lo"dicho _en. el lugar corrcfpcindié_nte.~ cfic"dé'fa; · · . 
fachada anterior •. Son los {igu_ic11te~,-;'.~i' '!.::n: .: • .:;;~. 

( 

. . . . . . . ·- .. . . i 
.... S 0,N B T O.::r.!.' ... -::.:,::;\· i' .-.. EN eslauoncs de oro iman luciente-.~:!:: 
. ·. Al labio pcden de Mcrcurio;altiuós··:;; -'.~ 

De tanta gloria mil aceros viuóss··. · ~_,. : ·. 
· · -' · · Voluntaria prifsion a lo eloqucnte~ ;·. · ;_: , 

Atados licua ele vna, y otra gente., ~.; .. .-··· ;' 
. Sin aggr.rniar fu libertad,caut.iuos~. .. f 

. ... ~ a fus cadena:; nad~ fugitíuos .. ;., . ; " 
.· Baxan el cuello, a fu pr1fsion la frente · 

- Mcx:ico, toda acero en tus lealtadcss ~· ·;. : 
' Si al labio pendes del ima11,q cílrcn.a9~; ·. · 

_. En vn fuauc Mc1·curio,quc a prif sl.ona. 
· Triumpha, y go~a tnejor tus Iibcrtad_cs; · -~; 

.. Porque no opprimé graucs l:Js cadenas; . : 
:: : . ~ndo fon del Mercurio de ~fcalon~~ ·, . · 

so N B To ·u.·· 
:_ · EN .dcb.ifc~ vapor~s ·rctratacT~~--. : ·:·;·: 

_. -.. '-.~- lEmulaaquellaD1ofadclsolm1fmo~- .· 
• •.. ';·A fu paz·ordina~ia, barbarifmo · : -~·· -

;¡ ·.: .... De difgllíl:os comete en la crnbaxada~.-: : . 
Nunca vida a Mercurio encomendada 

·. ; _·Sup1;c111oSolio,ni inferior abi{mo : 
,. . . . . Nut::t!~;pri1.1cipio aun fofo de gua1·ifmo~ n 

Que 110 foclfc·con paces profpcrada •. 
. . Con Mercurio cmbaxada te prcuicnc,;. 

· ¡ El lupiter de Efpaiía, que te guia, 
X al Il'is poi.' tu amol· en menos ~iette_ 

·· ._.:,, , .. ,. · ··. · .. : ·· · vanas. 
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L-:~· ·. :::';·:.~.· >:. •l' •• ·~ •. ·.: ~ :. ·~ -:~ ·.::· .. ~ .. · ··~ /·>f;:-. ':ú. •. <Hi;i~~t~:· 
·¡,.,~;~;.i~yán~·g c;~.~ótlfa:(: ~cx1fo';} J~it!~;~.~N~u.c~ ;.::~_~'.·/>: .. :!: 
l: '-.;:.:~;:, Q~·pr1es·Mcrcur1ó~t1tuP.a'checo'v1cnc~N::! · .. =' :\'· .• 
: : · . ._ _Nueuás'tr¡ictad<i paz,:y-ae·alegria~'\J_::,:~;·.1._, 0 ·: •• ·.··.-. • 

.::·.:;: ·>: :·:· ~ .2: :·s 0-N B 'i'o~ ·1fr/i._;:,:··:·~~\i.<:•j~. :_: : .. 
:';'.·:=·-~~·sobre ~:n:d~cul~foti'in2o~lliiifrc?..';~--?: ::i,.':. 
::.· ~::.: · · · .For.tiiha,~l.'p.ie,quc.fin .. p~.rar'fe·~fa~ ~: 1 ·~~l .. " ,., 

·~: :·:·'., ·.Rcpii:ien~a inüdán~I1s\:~da di,áf; ;:·:::,•;"~ .~~~ . :\ · · ·· 
~ , .. · i .. Pues fol'o en la inconílacia'fue 'onfia1tté~ - ·. ',.._ . 

PCíle ·voltario· éi rcUl'o · dclañt·é: .. i. ¡: .. ·· :: .. ,:·~. ': ~ ;: . ;!::; ~ · · .... ·. 
: Afsicnto en vn qu<:tdrado fe p~nia . 
. ·A ~erq1r.i~;. qL_1c ~I fa~io fe gloria, 

·;. - ~D~fcrfiemprc.~f!a_:i~ifmofeJncjantc •. ·... . ... 
~óbré· el ,q1._1adra~~~c :Mercuri~ afsicnta, · . 

Mcxic_o, tt! Fcu;tu11a. Ya no puccTcs .·, · .. · · · 
,. · ·,·Mudar con tanto Principe tu.c!lade;J;·; .. ;' .. ,..,, 
~- · ... Ya'tu .Fortu1ia11ocharaviolenta;· i.:.'' ;;-~ >> 
~. : .-· ·. ·Pues n1uc!has éncl .g.o¡¡o,q é·n ti:décd~s;· - .. 
~· . ·. Que el circulo ViIIcna te a quadrado! ·.. : 
, . . e:. . . . . • 1 • • • • • -· • • • - ~ • • • • 

º· 

S O N B T O · 1111... .. 

D Onde.cl camino diuidirfc fucfo~ 
In~iec fúe· Me.i:cutio, que moílraua 

La fc1~da diffcrcmc, :iJ gL1c paffaua; 
:~ar.a que e~ fl~ dud_arn? fe dcf vcfe. . 

.. I'nnc1 pe, que es Mercurio, es focr15a vele; 
y al caminante, a q uicn fu dmfa aggra1.111;. ·. 
Segura fcnda de, qu;:: Jcl rcc:li1d~ ; ;. . · · 
La congoxn, que al tc'rmino. co·mp;cfo,: .:· .: .. 

Scgm<J.s fondas de gouicrno el hadó · · ·: .. · · 
En Mercürio promete. A fu dcíl:ino. · .,.. .. . 

. ;· ~alquicxa peregrino ira ª'Cl'tac!o. · ·" · _. :: 
.:;, .:.:; "' p ;. Mcxico,. 

ca 

.. -.. 
,• . . . 

\ 
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·~;.~;~:(·.~:{(::'.: .. ::¿\ ~i~:~(~Ó·,·~o~:~~~~-~·i~~ta·"·.~~uiJ~·, .. ~~;t~::·:::·.:;7[~·.1 
. • .. • • ·~·"'- - . •..J··· • . • "'· • .. .•.t. ~:p •' •·;F.-\ e-:\ . 
• . .. · "' . ·· .. ~.J;i:·,.,.s.1~v1.ercs p~regr1.!10~ qu.cN;j·eri:ádo; ·: ,.··.;: · " 
· .. :~ · · .· ·. :;r:~•:!.-::~- ·· .. ¡:.~·~~r:a.(of~_e,nJ~ y.~rrQ p.9r~g~~ij?.~ .r.· •• ~~ ·:·: ·! · .. : ¡ 

• • . !} I'· '11: ••• • ". , : • '. •. • " •; : • . . .. • : ~ 1 • 1 \ 
., · ; '.:,~i.:.r:}~ ~.el pei!efl:aJ de la ja~ba d.~.rec~!l fe.pi'1~~~9.~ f~ · 
· · • ·. en vnc: laguna vnos C1fncs, cuya :'lrmoma es: 
· · .. c;i~~~:'.i~?s. !J9I.c~;·qu·a,11aa:r?¡;1:i ~I z.érr·!~º?cfp:C!(Y~ I~~·~;j 

". -··; .· .Ce' pinto e1ltb1andol!!s ~u ~fondo ~l.1er~o .... ~or mote., 
.. ,, ....... , .. ,. .. .. A· ·s·PIRAT'."AVliA·vr l . ..... . l\1,0L.LIOR. , . . ...... L' , ·a u ctra 
.. . : " .. ' "en' el' ·'~éicflal iitj1ifo'dla t·o~ dizc~.;: :·::·,~. ·.->-.: .. ·.~ : ~~ ·::: .. . · .·:. .. . ... : . p ........ . .. -· • .. ). ,, .1. , .......... ;l. .• iJ- 1 ....... ~··. '· ' . 

.. . ?·':::~'::·::-; ,.. .. ' _::·" . .i1i.fago aT Mc·andrO.admrr~':~- · · · ·;¡¡ .. 

;;.;;·:-· ;;·:; ;,i.if! ''" ';~1·;·: ·"·~·con fo acc'et1.to fobcrano; : "· ~ : .. ·,.-: ··< · 
-=~•:'.~!:.!i·}:!i:i~::·m: ¡.~:'Pties'alZcphi'ró"q. ue'afpirii· 1 •• ~¡ ,.,;· 

. f,·.;ii, .... -,,;.: ... · .............. ª1· .. .. - .. .-! ... . _ 
. . .1.---~ -" ·':'.'-;-'"'·'.' .. Es vna anu~:td:t, yra,:' .. : _...... · '· · 

, .: .. :.-::·.e:; ;;1'.'.\ ::: ,:·· .'.:-::. · .. Cada·cirne·IVre·xic:t'no.:· ·::· 1· " 
·-.r'.,, .... i. ···~· .. ¡ .. ~, .... ~ 1 •·· • · ,·:····' - .. ,., .......... ; ••• < .. :.: · . .,. .. ' .. n:¡- N :·~T:pc_c1c(1af de r a· jainba jzqúford~; '.f~ pint? · 

.. .': ·;~_,. fY°i.i~ !,ti ario; qu:c aUi«ndo fobrcyn bufete ·ano;a~. 
: . '.- .. '.Dé>'. i:1'?:~:44~~~~ .1é· i)'iiifaro·n· fci.rn s.:., ,El in_ofo:, NE .9'.. ". :n .f\.R. ~.-;.~·Ly KA VALE T. Cón'éíliilcti;a_~i~., , ... :.~1 .. ~l~d,~q~1;~~~i~1·0~ ;','. : : : ,'/ ... . . - ... 

. . ., ::.:·.,·,;;;·.-.::·.Sial cla~oga11a.d~.~1a.s ::~·:·:"-; . 
.. :,._ . , .- ,;.,. ... Vn cfcLJdo 1 en vn ducado; ; . : .. 

· ·. :·:·:·,;.:~·;,::.:.Es, qt1c_él~.vcn_t1;J1:ac~as1~ - ... 

·: ...... , :: . : .. Y tam~1cn,tc. p_n~ta dd_,a~q; . . . 
.. ;_ .. ";...¡ 1,:·;, :;; ,~c1.10.ti:puc~,c-~~r.ma.~·.:<. : 

¡(""' b·i;(cílp fe 'ch fi i1 a· r~:t1:a~a ~Ucgori~a.dc toc1ci 
'»':::... ... 'cl.arco;.c.ui.1 cxplicacion.'cihmo"p.rcucnida , cr~
~~·c l\•IetÚ1rió,~· fa ,\incrk:i viílofamcntc· adornad?s 
:'i~ fus co11ccidn3 tr.1ji::s,y· i11fig11ias,cn cf1c brcu·cp1a· 

. L:.so P~~:·.!~?. ~a:nr.; ~· .:0111~ cl~t7 11::·i.~:~ a rn ~::-:,<!Ic!1~ia. . . " . · . . . . "· · . :· .. . · . . . .. r:'!, ER..-~ .. 
•·. ! 
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J ·=.:· :"-: . ·r;..;.1~;;~Jit61~í·:¡·f~:·:· .::./;;,.:.: .. : .. tM.· ·'.~,.~~::;_, •• _._.~·:· .• ~:}~-;.:,-7.;.. 
·'("····1v! E R..·c-v:11..·TlT.'· ··• '·' ·'· ..... •···.:A' '.c·i\.·l CA'"·-.:.-. .. -'·· . ·r-··· 'e·.· ,.. ... ,·.1··(..'·1"''' -.·¡·.or'• .. . . "rJ,..~'f ')t.:,;,,.,•_... . · ... , .. . . :,':.!:J!.,.:r:.r·¡0!.~:1.!.·' ... · .... ;, ·~···a11·.,.,=··~ .. ; ·.J.., .. 'ª·.:" ·':h-: 1 :.-,¡:)~j;:u ~:,, .. ·. 

(A~ cria:á,tll'éjJc·rlt's~I . .:;') X "lí tant~s.-~a'.~~~ ~.~~.e~-~~~ 1:::,:~· ·: · 
.1:·. :pifie pafhar~ algun !lepo. ~ folo. '?" Agu1.Ja :pu.cele'-" . 
; ANi:Ua.s>'q Cfp:itfi'~:·ef ~y_ré 1 Ecbcrrc·ar Sol lós·~~l'éeñi.libs.f~_. 
!·_ H~f!~1os~quc·:ac~atci~l fuego: ~·(icll_;falsol:rc·au·~rígú~::'L. 
:Los'.9Jos bucf úc., y v'eras · · .Para grad_uar[c en focgos; ;:: , · 
; O~ro,"qi.ic' ~cxa· .tu I.111pc~io·: ·. Yo 111~ exat~rro·~n.nii amóf.~ 
, Sicndcroc<identc hnfiá aqúi, Qt1a1ido a'fúsra}•os0t1;·c lé~:.i . 
of icn~é ~c·glodas hecho~,~ .-. Am<;,rica foy,; ~cií~cir~' ~ :~.:-~:',, ~ .. !:, 

Aqllcl MctéUrio <]lié CJfü .. : .. 'J. rAgu!f:i', Cf éri'.ve'rdc Irilpe.riO' '.. · 
. De Bcrga\a a Atlhantc nict<>. \'.11 4ragó .ro.po en mis vfi¡¡s~ 
· En la Mnia Lu!itnna : · :.:~ :: :·;_..Y vil Ja·go'.fric firi.ú:"~fpejos·; 

La gloria de fos Pachccos .. :,: · Ac¡uella,digo,qu·c·aJ Sol, . 
A quien tu ~rro Philipo ..! ·" Que ardé •..!11 el zc11ith.ibcrio; 

Apo!o de aquellos Rey nos; ·~····_-Para alicn'eo "de ·~ní~'. plumas~ 
La c¡uc offrccicYncordc· fyra .: I' Bebo ~c/t1.l!-l;(~lib?1tos. · 
:Co!bio Regio Cadm:e~. !:: i ,·~·-¡·:·La' qt;c ei1 't'ni r:.róp'ál'dedaro; 

. :Los ojos buelue,.y veras¡ '''.·". ;:(@:dc·fü·~r.cr~qi.• .. _ef P.Cl'O 

. A vn nucuo P'rinci¡jccxccl[o;{')2Dc:.~tcfo!dt1~f~JJé'alcac1,; · 
. ~~ con lo grande t~ .c,rf al~~.";i:'.:;':;?~.~(~~d ~cl-.dé't~'~phcds; 

'i: rcnucuacon lo 11ucu?·~ ;\':•:('.i;:~T e1ocornqu~ !la; que~ hor:t 
LncT uc, }'veras,_ a·qllicn}:a}·i~!f#2:;,,,;r;.:í.ltlz.'Auc· re a 1 anhc ! o: 

-::i::u gfac m.u cffr\i'e,11 (ú;ax~·é_l".o~<Wé>f I~a yor COlllÓ líl" c! p<:l'CC 
en cada vifla) y:n <ltli()r.;,}r<:r:>-)(!ZP~friu~s del nub 1 ndo Phc biJ. · 
y Cll cnda amor ytidi:ffco;~;}i·:·;1\qi.1éllaMcxico; a quien 

Bu_c I uc,y veras • .-.:: .',· i;'·,:~c{;'~.·+ >r-.'.oi~p:t occi l~Clltal rÍ!ui e \'011, 
' v~•"¿ric.1. -pcxa_·ya, ,, , ;:-,,-;.;_:, , ·_ Y ya Phc11in1c e·dificfos, 

1 ·1 crcurrn,dcxa al fife11c io; · · .. · Hallo(: mis ruin<is.mi ni;~ to. 
Lo que adn~i1·ó;e:r1Iog Óygn,. Y q~1ich confog1·ii,"fcEor, 
Lo <]'te oygo e i1 lo C). uc ··~o F 11 e f1,• rriüpho-~ tt.-s lic • ¡.. ,, .. ".P' ~ • ¿· ' . . .'"" . : ., - . . "f •• >.". 1 4 • -·· - J¡ . 

. ~ •'..~!~-f~ o a tms glorias, y:i. · En d1ou1os oc pm~ma 
·._ ... ,. ¡¡ · l)rcdi.-
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.. ,¡:, . . . . .. · ... : ,.. '." ;-:· . ·::-:>::·~ '. f·: .. :~ríl;t~ 
. i?'r'odjgio~ ~e ;rcnªi"1~~~to~ · .· De vniVf~r~~~ii?,q ~s ~~l_otrq:: 
De quien'éi1rio(o pincel Mas q traífumpto, tnodclo~.'. 
· Cón [t~~- r.a.fgQ~1l'.~!>fC¡t,1cjo~\ Y ~or R,1.Jié1_1 ~- ~¡ .t~.i11~1,1_lt)~e~~ 
, C~q1:c. e~ .re_b_o.c¡q~ del aftc_._·J ~omQ a: ~loqq~ntc,y c;],fci:ct; 
. J?~tb~ici4:,t.dc:s~4!!.afcétp'.·!:;;:: ... : n·a~ I.u~d.:cfl~s,11f uCion~s,! /-'. 
M~_rc!jrio_ fu~. r;I raro affüprQ," Y fiilid~ ~(ell;c¡:i_ my(lcrios;c) . 

· .nfosst pa~C:s,Di9s.CI ingenio9. ·· · Merc11ri11 • .. :, . <- ~·~ · 
pi~s E1nbax;i_~ordc .Diós,:.:. oyc_p·~~~ que.a_·t~-M~r~-u~i~"; 
~fq!i c;l.~ j µClici~.y gou_ierno~· . :Pir~ cn:fu~cintp, compendie. 

· Alf cgoriq1·cortc~a! ', .. :; , , -.~ ·. 'Lo .quc.m¡¡~cla11~.akan\3ri4o · , 
· .. ~. ~n \'.'9S _cub.r~ I.o .p_c~f~._é.t~ Brcuc razµn grande in ten~~ 
·~ .. ::;~':J~;-r::':.1 ,··q:::.\· .. ~.::··!1i;r./ ...... : .. !:·: ·:t·:·!\!:. ::;i~}-:·::.!l ·J~. 1 

. ,:. ·.Como.al .Mercurio,~ quien columnas dozc: ·. :·: ~;; ~·:: 
, . i;.gy peo Icuamo; porqu'! fcuero J -: .:; : ·-. , ; .. : ·:; ... , 

¡ .. -_.. ·-·' : P1·g~11.ulgndo1· de l_qycs le cor_1occ,¡. :·::._'.:;-_ · .. , "~:·:J.::. f 
, ._, .: ··:· : . V~ 11l.ufl:r~ Pachcco co11f¡dcrp,F "·.·f:.:.;:;:- r ':<·· 1:.!·~--:;.: · 

,': Dc.fp_ucs de qozc T itulos ,_qúe goze"i ·:.:,:·;:_, ·:··';: :..: 
,:r: .::Si.gno_s.cl ciclo en fuzaphirligcro¡;~·-.::: ,~:' .. ~.:: .:;;._~¡,_: · 
·· :. ·:. Nueüo L!!gisladq1·,Mcrcurio.nuc.uo; · .·:-. ·::.:~ ;: : ::' :: 

.. . . A nudha Egypto; a m1cllro cicló Phebo; .. : : :, ;, -; 
·. Aquicn aqucfl:a machina di:. lino,:,;.,;'':.·.;· ; .. : : : 
.. · .. il;~ontc _de arquit!!tlura leuantado,; e< ;1:.:, · ·! .. ::; ;·: ·. 

D.:val.icntescoiorcsApcnino,: ·. · -'-.-.·:· ····;·: 
. . .... ,(Pe quciíq ~l rn g1·a nde~a) da gt'auaclo · ·: , : ·. 

EI"intento,quc Mcxico prcuino, -. ¡._-. . · 
~:tu cnci'adafeliz;con feliz hado,_, . 
Da11do~':1úuci·cacolor,viua memoria;· 
A cáduéo pincél;pcrpctua gloria •.. 

i\..íii Mcrcurio'cla' fa fyra a A¡;olo,;· . 
·Y Apoloda·~ri';•rcrcurio el Caduceo, · 
. Como'tiaa)'hilipo cn.nucfho Polo 
El G~~qir.~n?1qllc unh~la f.u dcíTe_o~ 
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.:·T.~ ::::·~/ .. ~~:::~::·~~ :./: . !:.·:: : .. ~ .... :_ • ~:. · :·. ·· :· · ,._~. ;:> ..r. • , : •. : ~ .. -' ¡8.-tj:~ 

.. : ·~- · · ?>.ro(!~.qü~Jc,_~~~~c!fh~ .. ~n,~~·· ~.orió(fo.~~E'.·:.;:¡\·( :· :·: 
· .Acorde Jyr_a,.quc,y'.cn~!º. ~~ q!Ph.cc;- JL~·i:· ~,:' :-:~; \'. ... 

E.I tc111pl'!4 o 111íl~m11~~1~0,qucJ~t;t?r?. ·;; ~, : . :.~· , . 
• Trafics ~~.cfiti:JJ:t.s. ~oc.a_, y J~~r~.~,:; .~(<?;*~-. ·: : ; : .. 

Dios del~ P.az:: Mc~curfo~!de~ gu?~d~,>~::;,:.:.: ... -:~ ;: . 
Pachcco en ~l Parréll pr_o~4~.c ,v1dc~ ~· .>'.'·:i.'...-.':;•::~ . 
Y c1.1 fu~5<?1~~~111J~f? :c1c ,~'.P. ?1:1.k~.ag1:1~r~.ª}'..'. · ·.· ·::~ : 
La cop?~qu~ t~ 9p.J;fp,~n~I.:~\1~~d.f,~:~': :ti.. 
P~rq1¡1¡; c11 .c.H<1.rc~9.:p1~ e~ '!l1e.gu?r4a,-; r~ ·· 
L1q u?r ~,e p~::~qu~ dc.IJc~ro .I~s J1~fS•.,!: < 

; .. l\'1cx1co. ~ qL~\c-n; porque fu cdai;l ~cni.tctj¡;: i: ... 
. ·/ ' .. Todo clliquor de tu 'racimo bepc~ · ......... , 

Nieto de Athl:Íntc alli Mcrcutio vrí d clo ." .·. · -

. _:1 

Tienc~quc ¡ih;íli.~i1.cc·~.t~ps p~·r ·dl.rcl{~.~;· ·'
A q u1c11 d~ v~ ~cr?ph.1¡1. ayuda _<¡I bu~lp;.,~· 
Porque pro{Íga11 fus eternas hucll~s~ .. :: f • 

J:.I ciclo. c~·tu nobleza. Y es tu A bue.fo.¡::, 
Athlantc d.c Bcrgiiñ'iª·Y c.oñ10 ~.·~~i.:~.J.lq,s 
Sus fucr'insJucc<;ITor, da ~era.p~1,1:~: .. : .. : -,.: 
El pcfo tódo,quc ~u Abuelo cmpm«t~ ~ ... 

. Eílrcllas cic11to c!1 Argos 'ad.oi:'úiécc· ·~ ·: · ... >, : : ....... ·~ 
.. ·~~a que IV~crcp1·_iq toca 1folcc,Jy1''1>. :: . .- .. :. .. ... ": · '. 

····:::Tan fu?.uc e~· ¡lcc~tltos;quc.payccc¡.,. " , ,:, :. 
.. : · · ·. ~ .. c1.1,9~á ct.1~rda vn ruif~i,ío~· infp~r~t ~ ~: ... ·: : 

.. : E.n M~~~CO¡ a:t.u.!!CCcnto el ~LiCDO ~ séce~ . :; ;·, ·;:·:.:;L . 

o 

. :· Ydcfcuyd~daduct·1?c; q~1a.ll~o .nu~a~ :: : :. :.: .: , "· .fi 
~- vn co1·a<;on recibe v1gil:mtc,·: · , . · . ·· 
~e h¡i.dc guat·Jallc el fucfio en adclantc·: · . · · . ; ;· 

All1 a Mercurio !upitcr c111bia .. · .· · ... -' . : : .. . : 
. Con Ta Ropa a Dia11:1,quc· inco11Hantc .. _: ·. : ·· .. :· 

Nunca Ujuí1:tda afila l'O[Jl \da. · .. 
l~. fu c.~<:~i~.rit•:-, y 111c113t1a ~ifc~·cpa~~tc-:. ·: . ~rd~·¡¿¿.:.· 

'J!!IS CON 
FALLA DE . QBJGEN 

o 
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::_::< _., .f,t : ~: .. :n.~ .~~ ... :;; .. !~/: -~.::_·.~:·:~~::."·~~~~:">.'. ;, : ~;· /:-.\\\'~~~' 
. : ~ rrtex1có Luna,' a quien n1nguno·au1a':?lr~r. 2t:s_r!·:O )':: 
·~·· /.:':.• :.-:: .·:: J)itdo ropa·ª f1l'cucr¡:i~'fé"ñieja~tci;'-::::,.r,.p\:;·~·~:~~'.!:. ·~. 
· ·" '· ;, ' · En tila tiene va cfara V féréna·• .' :¡ni:n·l:J.· ·.·:·~ ·.::,.·: ; 
: ·...... .n·· .. ' .,. d ·v·11 . ?I . :· .. 1·1 . ,_ .• .•.•• ·.-., ... · ·: · ...-u es a JUZ e 1 c11a a vi cnif~·.::¿>. , .... , .,_._ .. , ; · :·:::. :, 

·!· .·., . . ; Miralc Embaxador del Dios valiente~'. :."f:: ::-..,~ ;::j.-.·. · ·· r.:: 
'··;," -. ~ ra'yas flccha,que fa ntiue. alienta.:\: .. •;•:'. .... : ·: ,·: ., 
.. -.·:·'. ... ~-_· .. Y coino baxa,y con la_húmati3 :gente·:i .'.í~ ... ~- .;¡ 

· . . De lu"piterla paz fo grada afsicnta.:, 8 :- ·'-'·...:.: ; · ·' 

·. · · · Afsi tu, de la p<tz la ai.iguíl:a frénte¡.·r.·. :''- · 
· ·: · .~ O.!;!,c'oiiLú1 ciñe, y Palas ali1ncnt'a;: · '· : .. ; 

i'ilucíl:ras a m1cíl:ro Imperio; poi:q tenga: 
:.; ·· .. ::;·: . La paz,que con tu vara. es foer~a venga¡ 

:rvlira en efia tu as bronzes fc:uantados, · ·' ·. •: · · i 
-. Contra· el caduco tiempo duradorc·s,·:::-: :.·:~ 

; . De tu Real afcendcricia Potl!11tadcis, : " :"·. 
! Reyes cfo toda Europa,Empcr<?dorcs~ '·· 

Que. en bronzc a eternidades confograclo!l. 
¡_· · Viucn oyen tú fangre trirm1phadores:i :· 
, · Y en ella vienen para darnos lcres, · ... 
' · :.~mperadorc sJ Po~cntados,Rcycs. · · 

t~1¡r~l"c aII.i. · :. - · · . · . : ·· ·· · 
~·~":"·de::. T,m Mercurio, · D~ fo' pechó la prudencial 

Y dext: c::nucJTa florcíla _,_. ··ne fus gouicr11as ~cierto, 
Di! cofo~·,_4;-,y fnaticcs,". ' · · • · De fu emprender fortalciaJ 
l~i.:;•:!::s 2;: 1-i<lturalcza. 1 

• • • De fu jufiicia lo firme, 
, pci'·J.~c {pcrcl." c'~pl ic;ir · · : ·· · Lo fo:lue de fu clcmi:nciil1 

De mi I':for.:urio gr:.mclczas~ · Y qucre1· tambicn ~czir 
'Ys d1; t··~·n?blc::a ri1:nbres, .-. Las ramas, que fe defcucl.:,á 
'{;¡ d·! tt; \·1rtud nobfczas. De fu tronco para dar · 

;':):'! F..i C".)~ldic!ón Io afable, Lu= al v.-llé,l!Cira a la fcJua; 
De fo s;rat1cdad h nltc15;i 1 IE:ra ;ico111ctcl' Thcfco 
ti.; f,_, oicdad cbgraclo, J_,,;birintos de noblc;:;::i, 
· ·· · .. : . - Dond~ 
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'.-'f: . :: .--...: -:·~ :"_. ~-:.:< . ·--~;'.:·:::~>> .- ... :·:., .. ·~:_:· ·<.. . ·;~ .. Jqv-

~Docl~ :J nias :Jndar tus fo~rcs-.: Har~n <le ·tanto.edificio;·,::· ··.: · 
Sera forc;ofo_fc picrd¡ui •. ' ·.· Las mas i!fc_imdidas.pi~drd~~- · > • 

. j en Pucrtocarrcro cojcs. _ Quatro Regios ~ofpitales· .·. ·.: 
i>ara entrar adentro pºue1·ta, Tr_cinta y quatfo mil de :eta 

·Como andaras calles mil, Ducados,que e~ Ci diuidcn . : 
; ·Que cíl:c · labirinto cercan? Dos Collcgiafes Ygfcrias: 
:a de ofuna, y Barcarrota,. Veinte y fcys Cauetos graues, 
Cerraluo,Pafma,y Llcrcna, ~fu patrocinio precian. · .. 
l\1ontalua11,Villa111ayor, En donde a fu guílo,y ga ílo 
Mcdellin,Sat1ta Agadea. . . El cu( to de Dios fe aumenta~ 
.os feñores de Minayá, De Rcligiof as familias 
Yotros muchos,éj fe prcci5, Las tres Prouincias cnter:is, ····-'..-
Siendo en fi Grandes,de fer Cuyas numerofas junt:i.s 
Árboles de aquefia fclua. · Cnri prodigo fuílenta, · · 

l7erclcs ramasde'lle tronco, Cautiuos que exime,y pobrcg, 
Rayos de aqucíle Planeta. Ya de Argef, y~ de mifcrias, 
Refplandorcs dcíla luz, . A qui en Jo libre alas cuTpas,. · 

·ne aqucíle fuego centdlas~ Alli en lo prcffo a -fas penas, ... 
\tToyuclos dcíl:a fuente, · Y cal fo, porque dez it· ·. . 
Defl-a rica mina vetas,· · De vn M cxi~o que fo efpera 
Granos roxo!ldell:a efpign, ~r de.!Tco de.agradalfo · 
Que de fu humor fe alimct5. En fu natiu:i obediencia: 

.C:.i.!fa tu,que quando calles~ E.ra agL1ardar,quc pdinerc 
Op·as el clarin, que.alicnt<lll- Eífa peq>ctlla mado.,.~, 
Sob.~:c fct.ccicnt:osplicblos, Que cabellos pey~a ele ·of~•, 
Y cien v1llas,quc fo preíl:a11 Y tibe res defmclcna. 

2oio a mi ª!npnro,y fos vozcs Tu mulo tuuieífe, donde 
Dc0los m1I vczcs cincuclltn, E5 cI mar,tmnba foncfra. · 
s.0Lirc.<_::tros!Cy.s milvn!Tallo5 Para que a fu luz fe abi-.iCc:: 
.~·-_~:lle:: por 1n1 aufctcs dcxn. I\fori¡:ofas las cílre!Ias •. 

·--~~1 .: tli:qtic quando calles; Que gr:ldeza aud,c¡uc qm¡éii:~ 
«lccamorphofis de IengL:as Al Grn11dc por e;-:cclfcnci<J;. 
. .. Ez. ~:: 
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.El Grande de España: Don Diego López Pacheco. 
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