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MiNGUEZ CoRNELLES, Victor, Los reyes distantes. lmagenes de! poder en el Mexico 
virreinal, Servicio de ~ublicaciones de la Universitat Jaume I, Castell6n, 1995. 

Como es sabido, el proceso de descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo ha 
sido uno de los fen6menos hist6ricos que mas imagenes ha generado y que mas 
imagenes ha necesitado tambien a la hora de explicar, describir y, en ocasiones, 
justificar la empresa americana. Los Reyes distantes, el nuevo libro que acaba de 
publicar alguien que conoce bien la importancia del poder de la imagen, como es el 
doctor Mfnguez Comelles, se ocupa de una parte de la producci6n iconografica 
generada por el descubrimiento de America; se ocupa de la imagen del poder, de la 
imagen del rey, cuya difusi6n por tierras lejanas se hizo enormemente necesaria para 
el mantenimiento de las estructuras socioecon6micas y polfticas instaladas en el 
Nuevo Mundo. Si ha existido un lugar en el que era necesario potenciar coma en 
ningun otro la imagen del prfncipe y del rey, ese lugar foe America. Ante la impo
sibilidad de que los monarcas viajaran a sus reinos ultramarinos y ejercieran con el 
viaje ese importante efecto dominador, sera la imagen del rey la que tenga que viajar, 
ser homenajeada y presidir los actos publicos y politicos. 

Estas imagenes de la monarqufa creadas por y para America tenfan una doble 
funci6n: por un lado, era necesario recordar a los depositarios del poder real en 
America que aquellos eran precisamente esto, representantes del poder monarquico 
y que este estaba por encima de ellos; por otro lado, un deterrninado grupo de estas 
imagenes vendran a contrarrestar el efecto desacreditador de aquellas que, sabre la 
relaci6n de Espana con el Nuevo Mundo, se gestan en algunos pafses europeos en 
el siglo XVII. Se trata de imagenes cultas y eruditas ajenas a cualquier posibilidad 
de mestizaje cultural o iconografico, pues, en definitiva, estamos ante una forma mas 
de expresi6n del arte aulico. 

Toda esta serie de circunstancias explican los sutiles matices iconograficos que 
diferencian las imagenes monarquicas del viejo continente de aquellas creadas para 
el mundo americano. Esta diferenciaci6n ic6nica y su analisis constituye una de las 
mas importantes aportaciones del libro. Como bien dice el autor, ante la ausencia y 
desconocimiento de la imagen verdadera del rey, la imagen ideal se constituira en 
el unico icono de la monarqufa, perrnitiendo asf un mayor distanciamiento entre la 
imagen real y la imagen ideal. 

Comienza el libro precisamente con las reflexiones del autor sobre el aspecto en 
el que mejor se puede difundir la imagen de la monarqufa espaiiola, como es la fiesta 
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barroca. Como en el viejo continente, la fiesta barroca en el Nuevo Mundo sera uno 
de tantos mecanismos de poder y de afirmaci6n monarquica, como ya analizara 
Francisco de la Maza y mas recientemente el profesor Morales Folguera para el caso 
de Nueva Espana. Son, en efecto, las. fiestas y celebraciones publicas los actos en 
los que mejor se puede difundir la imagen del rey y del gobemante; son el lugar 
propicio para verter conceptos virtuosos y ejemplares en las imagenes aulicas. 

Ante la ausencia del monarca, el virrey y-el arzobispo, en cuanto que depositarios 
de los poderes del rey, ocupan un destacado lugar en la iconograffa politica del Nuevo 
Mundo. Este aspecto de la iconograffa merece el autor un interesante capftulo, 
advirtiendo el doctor Mfnguez en el mismo la gran distancia cultural e ideol6gica de 
los temas hist6ricos y mitol6gicos grecorromanos en el Nuevo Mundo. Este aspecto 
resulta de gran interes para acercamos al an;ilisis de la transmisi6n de la cultura . 
clasica al mundo iberoamericano. Interesante es tambien advertir la semejanza concep
tual que se establecera entre el virrey y algunos mitos, como es el caso de Mercurio, 
en cuanto que «Virrey» de Jupiter, cuya identificaci6n en el mundo europeo con el 
rey es frecuente en el arte effmero de las ~ntradas triunfales de los siglos XVI y XVII. 
No falta, sin embargo, la repetici6n de esquemas de relaci6n anal6gica del virrey con 
los mismos motivos con que se relacionaban al rey en Europa, como es el caso de 
Hercules. Concluye este capftulo con el estudio de una entrada triunfal de gran interes 
desde el punto de vista iconografico como es la de el virrey J9se .Sarmiento de 
Valladares en Puebla de los Angeles en 1697, pues se trata deJa' uniea entrada triun- · 
fal novohispana cuya cr6nica se ilustra con los jeroglificos utilizados para la deco
raci6n de los aparatos temporales edificados para aquella ocasi6n. Jeroglificos en los 
que existe una clara relaci6n con los del Hypnerotomachia Poliphii de Francesco 
Colonna. 

El analisis de los analogismos que se establecen en el arte effmero novohispano 
entre el gobemante y el mito, ocupa otro interesante apartado de la publicaci6n. Las 
exequias en ciudad de Mexico por la muerte de Felipe IV en 1666, la proclamaci6n 
de Felipe V en Guadalajara en 1701 o la de Fernando VI en la capital mexicana en 
17 4 7, son algunos de los acontecimientos que se analizan para ilustrar este aspecto, 
advirtiendose c6mo la llegada de los borbones no supuso un cambio de planteamiento 
iconografico con respecto a la utilizaci6n del mito en relaci6n con la imagen del 
gobemante. Hercules, Ulises, Jason, Teseo, Neptuno, etc., son, como en Europa, los 
referentes mitol6gicos del monarca en el mundo del arte effmero novohispano, re
velando una actitud mimetica con respecto al arte espafiol de los siglos XVII y XVIII 
de la misma naturaleza. 

De gran interes resulta el capftulo siguiente, que debemos clasificar entre los mas 
interesantes del libro, pues se dedica a uno de los sfmbolos de lo real que mejor van 
a instalarse en el Nuevo Mundo. Se trata de la imagen solar del rey, uno de los 
principales atributos simb6licos de la realeza en la cultura barroca. A las ventajas 
iconogr:ificas y posibilidades didacticas de la relaci6n simb6lica entre lo solar y la 
realeza ya conocidas en Europa se afiadfa en el nuevo continente la implantaci6n 
prehispanica de lo solar como signo positivo. Este hecho explica la importante 
proyecci6n de la imagen solar en los virreinatos americanos y stt~.~pervivenoia.,hasta· 
finales del siglo XVIII, cuando ya otros sfmbolos perecen, como es el caso de 
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aquellos extraidos de la mitologfa. Por otro !ado, la imagen solar de! monarca de 
extensos dorninios, de! monarca distante, serfa hcibilmente utilizada en !as colonias 
espafiolas de America, coma bien nos muestra el doctor Minguez, especialmente 
durante el reinado de Carlos II. Como es 16gico, el jeroglffico sera la mejor forma 
de expresi6n de este tipo de esta asociaci6n entre la monarqufa y lo solar. 

Seguidamente el autor nos introduce en el tema de la representaci6n ic6nica de 
la dinastfa, en cuanto que recurso que manifestaba la necesidad de la continuidad de 
la realeza, lo que en los territorios americanos resultaba altamente util. Este factor 
y la distancia fisica de! monarca en cuanto individualidad obligara a potenciar la 
imagen del monarca en cuanto colectividad, es decir, la dinastfa. Este tipo de 
recurrencias simb6licas resultaba especialmente necesaria en los programas 
iconograficos de las exequias reales. Circunstancias de esta indole explican, coma 
bien sefiala el autor, que este tipo de imagenes no se vean afectadas por la llegada 
de la dinastfa borb6nica, coma si · ocurre en el caso de !as expresiones artistic as y 
simb6licas creadas para la metropolis. 

Un tema querido y conocido por el autor, coma es el de la imagen de la reina, 
ocupa uno de los ultimos apartados de! libro, en el que advertimos las semejanzas 
entre las imagenes de la reina en Nueva Espana con las que se generaron en Espana 
entre los siglos XVII y XVIII. 

Si !as imagenes que reflejaban la lealtad de los subditos para con el monarca, asf 
coma aquellas en las que el rey hacfa publica manifestaci6n de sus desvelos par 
aquellos, constituyen una destacada parte del programa iconografico de las entradas 
triunfales de los reyes espafioles desde el siglo XVI, en el caso americano este aspecto 
ic6nico adquiere mayor protagonismo y su significado alcanza su mas completa 
dimension. Mensajes como la lealtad ciega de los subditos, la vocaci6n americana 
de los soberanos, los beneficios que se derivan a las colonias del gobiemo hispano, 
etc., era necesario repetir con insistencia en las celebraciones de caracter aulico de 
las colonias del Nuevo Mundo. Era preciso proclamar la idea de que la distancia en 
el aspecto se traducfa en la proximidad del afecto del monarca para con subditos tan 
lejanos. En los origenes de toda la interesante iconografia que generara esta idea se 
encuentra el programa iconografico del catafalco de la ciudad de Mexico de 1559 
para !as honras filnebres de Carlos V. Las representaciones narrativas y figurativas 
de esta tematica ban enriquecido el repertorio de imagenes de America y sus pro
tagonistas. No faltaran tampoco alegorias y emblemas para la expresi6n de este 
concepto. 

Por todo ello, para aquellos investigadores cuya trayectoria se desenvuelve entre 
lo iconografico y lo iberoamericano, este tipo de publicaciones resulta altamente 
atractiva. Libra util, por tanto, para los estudiosos del mundo de la iconograffa, para 
los interesados por la producci6n artistica del Nuevo Mundo y, ademas, para los que 
quieran adentrarse en el apasionante tema de la imagen de America. En efecto, el 
libro es una importante aportaci6n al conjunto de imagenes que, tanto uno como a 
otro !ado de! Atlantico, gener6 desde finales de! siglo XV el Nuevo Mundo. Imagenes 
de descubrirniento, de conquista, de riqueza, de barbarie y, c6mo no, de poder y de 
legitimaci6n. Abundantemente documentado con textos de cr6nicas y otras creacio
nes literarias, ve la luz una nueva publicaci6n para bien de la investigaci6n del 
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complejo fen6meno americano, para cuya mejor comprensi6n es preciso asomamos 
tambien a este tipo de manifestaciones artfsticas y creaciones literarias. 

Francisco JAVIER PIZARRO GOMEZ 

PIZARRO GOMEZ, F., y FERNANDEZ LOPEZ, J. (coordinadores). Autores: ANDRES GON
ZALEZ, P.; FERNANDEZ LOPEZ, J.; LAGUNA PAUL, T.; MOGOLLON CANO-CORTES, P.; 
PIZARRO GOMEZ, J., y TERRON REYNOLDS, M.3 T., Extremadura. La Espana G6tica, 
Editorial Encuentro, Madrid, 1995, 383 paginas, 106 fotograffas y 36 laminas. 

Extremadura, que tiene en su patrimonio artfstico uno de sus valores y activos 
mas importantes, exige todavfa hoy, tanto al extremefio como al foraneo, seguir en 
la lfnea de profundizaci6n en su conocimiento que, desde hace ya algunos afios, se 
ha emprendido para rescatarla de tantos lustros de olvido, precisamente en un mo
menta en que todas las Comunidades Aut6nomas parecen empefiadas en una fuerte 
competencia de valores hist6ricos y patrimoniales. 

Es por ello por lo que publicaciones como la que acaba de ver la luz sobre la 
Extremadura g6tica adquieren una dimension que va mas alla del valor intrfnseco de 
la obra. Realizada ya la labor divulgativa -tanto dentro como fuera de las fronteras 
regionales- sobre la importancia del patrimonio artfstico extremefio, se imponfa la 
proyecci6n del mismo en ambitos mas especializados. Y en esta direcci6n se esta 
avanzando de manera ejemplarizante gracias a la fecunda actividad desplegada por 
la Universidad de Extremadura, y de la que constituye una buena muestra el libro 
que aquf presentamos. Con el, Ediciones Encuentro incorpora un nuevo tftulo a SU 
colecci6n «La Espana Gatica» y proporciona, tanto al historiador del arte como al 
aficionado o al profano en la materia, un excelente apoyo para llegar a una mejor 
comprensi6n y valoraci6n del arte g6tico extremefio, y a la vez la posibilidad de 
establecer los parangones pertinentes con el de las otras areas geograficas contem
pladas en la precitada colecci6n. 

El presente volumen, al igual que los restantes de la serie, se inicia con una precisa 
vision panoramica de la arquitectura, escultura, pintura y artes suntuarias del g6tico 
extremefio, llevada a cabo por Jose Fernandez Lopez, Francisco Javier Pizarro Gomez 
-coordinadores a su vez de la obra- y Pilar Mogollon Cano-Cortes, y de la que 
se ha prescindido del mudejar al quedar reservado el estudio de este arte a otro 
volumen. 

En el analisis del marco hist6rico en que se inscribe el arte en cuesti6n, efectuado 
por Francisco Javier Pizarro, encontramos bien perfiladas las circunstancias que 
perrniten explicar la genesis y desarrollo del g6tico en tierras extremefias. Se subraya, 
en este sentido, el retraso con el que concluye en Extremadura la actividad 
reconquistadora, asf como las peculiaridades econ6micas y sociales de su proceso 
repoblador, con la decisiva presencia de las 6rdenes militares y la posterior de los 
sefiorfos, que dejaran su impronta tanto en la estructura socioecon6mica del actual 
territorio extremefio, como en la cultura y en la fisonomfa de pueblos y paisajes. 
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