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AlonsoCanoy el arte efímero.
Homenajeal artista granadino

en el cuartocentenariodesu nacimiento

DIEGO SUÁREZ QUEVEDO

Es ya un tópico el considerara Alonso Cano(1601-1667),enpalabrasdeLáza-
ro Diaz del Valle «pintor, escultory arquitectoúnico en estasfacultades»~, un
auténticoartistauniversal—y no por tal tópico, menoscierto—dentrodel arteespa-
ñol del siglo xvii. Comoconstatandoaún másla cuestión,trataremosaquí de su
contribuciónal arteefimeroque,entreotrascosas,demandaen cierto modotal uni-
versalidadyaquesetratade manifestacionesqueprecisany planteanla unificación
de lasartes,con basey anclajeen el dibujo, disciplinafundamentalcultivadapor el
artistagranadino.

Incidiendoenlas ideasseñaladas,Alonso Canofue «pintorcélebre,prospéctico,
architectoy escultorinsignede nuestraedad>~,precisadenuevoL. Díazdel Valle su
estrictocoetáneo2 Continúaseñalándonosquees ~<artíficegeneralen todolo tocan-
te a estasprofesionesy detan grandeespírituqueseigualacon todoslosde la anti-
gliedady estocon aprobacióndelos desu arte,con susmuchase insignesobrasha
ganadoeternafamaparalos siglos futuros»t

Asimismo, la citadafuente del siglo xvii, nos puntualizaque Cano «hizo el
monumentoque los religiososdescalzosfranciscanosponenen su conventode 5.
Gil las semanassantasdondees muy visitadode losartífices parasuaprovecha-
miento»4;es decir, unaestructuraefímeradecarácterreligioso.

L. Díazdel Valle, Origenyllustracióndel nobilísimoy real artede la pintura y dibuxoconun
logo y nomenclaturade los másyllustresmásinsignesy mása,thmadosprofesores...,1656; setratade
unaserie de notas biográficas, conreferenciasa determinadas obras, dc algunos pintores del ámbito cor-
tesano español, entre las cuales destaca la amplia atención concedida a Alonso Cano, en F. J. Sánchez
Cantón, Fuentesliterarias para la historiadelarteespañol,tomo [(Madrid, 1933),p. 333.

- Lázaro Oía,,del Vallenacióen León en 1606 y murióen Madrid en 1669.
L. DíasdelVatle, op. cit, enE. CalvoSerraller,La teoría de la pintura enel Siglo de Oro,22 cd,

Madrid, 1991, p. 472.
Ibid., p. 476.
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Con estaobradel madrileñoconventode SanGil, ha sido recientementereía-
cíonado —y consecuentementefechadoc.1649—un dibujo de la Biblioteca
NacionaldeMadrid6 atribuido a Alonso Cano,queun tiempose pensóqueeraun
proyectoparatabernáculode la catedraldeMálaga(1661)y queposteriormentese
supusoerael del arco triunfal dela madrileñapuertadeGuadalajara,en laEntrada
deMarianadeAustriade 1649.

La estructuraarquitectónicaselevantasobreun zócalocon inscripcióny noes
practicable,o seacon pasoefectivobajo la misma,y por tanto noviable comoarco
triunfal, pero es que ademásnadaconcuerdacon el citado Arco de la aludida
Entrada,segúnluegopuntualizaremos,tal como se describeen la crónicacorres-
pondiente.La iconografía,con variosserafinesy la figuradel Niño Jesúsde rema-
te del ático como SalvatorA4undi,afirman su carácterreligioso;con todo y desde
otraóptica,la morfologíade la composiciónarquitectónicay el propiodibujo abo-
cetado,casia manoalzadadeCano,sugierenqueestamosanteun aparatoefimero.
Setrataría,portanto,de un proyectoparaunaestructuraefímeradestinadaamonu-
mentodeJuevesSantoy, entonces,la puertacentraldel dibujo seríael lugardesti-
nadoa contenerel Santísimo.Las abocetadasfigurasde los nichoslateralesrepre-
sentaríanacasoalegoríasdel Viejo y Nuevo Testamentoso de la Ley y de la
Gracia.

En consecuenciaestehermosodibujo de Cano (Lámina 1), de datación
genéricaentre1638 y 1652, seríadefechacl 649,segúnhemosseñalado,aten-
diendoa la cita, tambiénreseñada,deL. Díazdel Valle, justamenteacontinua-
ción de la aludidaEntradade 1649; ello si en efectose tratadel proyectoparael
citadomonumentodeJuevesSanto,lo queparecemuy verosímil, de SanGil de
Madrid.

En cuantoa la autoríade Canodel proyectoqueaquínosocupa,fue puestaen
dudaporWethey,en granmedida,por lo abocetadodel dibujo7 —lo que en síno es
razónsuficiente—,trasresaltary ponderarel caráctercanesco,por su sentidocla-
sicistay rotundidaddel trazo,del proyectoparaunafuentemural8(Lámina2), de
1640-1650; enel segundocuerpode esteúltimo y enel cuerpodel primero,losestí-
pites-son-elementos-novedosos-y delibertaden el-diseño;‘de las-articulaciones-de
suscorrespondientesalzados.

A. Rodríguez G. de Ceballos, «Alonso Cano y el Retablo», en Figuras e intógenes del Barroco,
Estudiossobreel barroco españoly sobrela obra deAlonsoOsno.Madrid, 1999, pp. 267-268,e
Idem: «En tomo a Alonso Cano, arquitecto».Cuadernos de Arte de la Universidadde Granada, n.< 32
(2003),p. 95.

B. 239. V. TovarMartin, <Composiciónarquitectónica»,n,< 64. en Dibujos de arquitectura y onía-
mentacióndela RihiotecaNacionaLMadrid, 1991,pp 45-4& 7 Véliz, «Carsilogn de dibujos»: «Com-
posiciónarquitectónica»,nY lOO, enAlonso Cano.Dibujos.Madrid,2003,p. 212.

1-LE. Wethey,AlonsoCano,pintor, escultory arquitecto.Madrid, 1983, p. 96.
8 Ibid., p. 95. Z.Véliz, «Proyectoparaunafuentemurai»,n,’ 97, en AlonsoCano.Dibujos,op. cit,

2001, p. 209.
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Lámina 2: Alonso Cano: Proyectopara fuentemural. Colecciónpanicular.
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DiegoSuárezQuevedo Alonso Cano y el arle efímero...

Con unaseriedejuicios encomiásticos,esde nuevoL. Díaz del Valle, seguido
luegopor Palomino~, quien asociaal artistagranadinocon laentradadeMarianade
AustriaenMadrid. Afirma que fue «famosoe incomparableartíficeel Licenciado
Alonso Cano,pintor, escultory arquitectocon quien quedacorta toda alabanza
segúnsusexcelentesy generalespartesenlas honrosísimasfacultadesde suprofe-
ston...»

Respectoa la disciplinaarquitectónica,en concreto,comentaque «salió tan
aventajadoen la arquitecturaqueha dadoluz a los artíficesde estostiempos,para
que la sepanornar como se conoceen los nuevostemplosque en estavilla de
Madrid cortede SMC. sehan fabricado»“t Resultatremendamentesignificativoy
certeroel énfasispuestoen el saberornarías estructurasarquitectónicas—retablos
fundamentalmente,perono sólo ya quecomo comocolofón desu trayectoria,y en
estesentidotambién,estála fachadade la catedralde Granada—,puesesprecisa-
menteunade las aportacionesclavesde Cano su uso,sentidoe insistenciaen ele-
mentosy motivos ornamentalescomo tatas,macollas,placasrecortadas,guirnaldas,
mascarones,etc.,plásticameneteconcebidosy dispuestosconpleno sentidobarroco.

A continuaciónvienela cita expresaqueseñalábamos:«Hizo deestaprofesión
[arquitectura] el arco triunfal que tocóa los mercaderesenla puertadeGuadalaja-
raen la entraday suntuosorecibimientode la serenísimaS.N.D>. Maríade Austria
segundaconsortedel Rey NS. de las EspaflasD. Felipe IV obra de tan nuevo
usarde los miembros y proporcionesde la arquitecturaque admiró a todos los
demásartíficesporquese apartóde la maneraquehastaestostiempos[se] habían
seguido[a] los de laantigíiedad>~

EsposiblequefueraAlonso Canoel tracistageneralde todaslas estmcturascfi-
meraslevantadasparaestaEntrada;enestecasoextraña,no obstante,quesu íncon-
dicional admiradorL. Díazdel Valle sólo reseñeel arco dela madrileñapuertade
Guadalajara.Los elementosclavesdel programafueroncuatroarcosque, conrefe-
renciasa Felipe IV, la nuevareinay la monarquíahispana,estabandedicadosa las
cuatropartesdel mundoasociadasa los cuatroelementosclásicos:Europa-Aire,
Asia-Tierra, Africa-Fuegoy América-Agua[2, que quedabancomplementados
medianteotrasestructurasquejalonaroncl recorridodesdeel Buen Retiro hastael
alcázarmadrileño.

Hastadondesabemos,estoscuatroarcosprincipaleseranmásimportantespor
su significacióny deprogramaquenovedososporsu arquitectura,convencionalal

La biografíespor excelencia deAlonso Cano, en: El museopictóricoy escalaóptica. El parnaso
españolpintorescoy laureado,tomo til, Ed. Aguilar, Madrid. 1988, Pp. 343-359.Las referenciasdeL.
Díaz del Valle señaladas, son incluidas aquí por Palomino como citas textuales.

lO 1.,. Días del Valle,op. cit, en F. CalvoSerraller,op. cit.. p. 476.
Ibid.
Al respecto, ver: D. Suárez Quevedo, «Madrid-institución monárquica cara al contexto hispano en

1650: el testimonio del cronista real Pellicer de Tovar», en Madrid enel contextode lo hispónicodesde
la épocade los descubrimientos.Madrid, 1994, tomoII. pp. [477-2000.
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DiegoSuárezQuevedo AlonsoCanoy elarte efímero...

efecto.Quizáéstos hayaque asociarlosa trazasde Joséde Villarreal, entonces
maestromayordelas obrasde la villa de Madrid, quienen efectodio las condicio-
nesprecisasporencargodesu ayuntamiento,y el restodelasestructurassípuedan
relacionarsecon trazasdeCano,comocomentaremos.El ejecutorarquitectónicofue
Pedrode la Torre y las pinturascorrieron a cargo de los pincelesde Francisco
Rizi >.

Procedentede ElEscorial,Marianade Austria,en compañíadel reyFelipe IV y
de su hija la infantaMaríaTeresa,llegó a Madrid por vezprimerael 4 denoviem-
brede 1649;suentradaoficial enla capitaldel reino tuvolugarel 15 del mismo mes
y año. Desdemesesantesse veníapreparandotodo al respecto,bajo la supervisión
de don LorenzoRamírezde Prado,mentorde todoel programade estaEntrada ‘t

nombradosuperintendenteyprotectorde todossusaparatos,quepensó,discurrió
y dispusosusejecuciones~. Ramírezde Pradocontó al efectocon la directacola-
boracióndel erudito abogadoJuanAlonsoCalderón,estudiosode emblemáticay
genealogistade la CasadeAustria [6

Reflexionaremosa continuaciónsobrelos aspectos,elementosy estructuras
deestaEntradarelacionablescon AlonsoCano,ademásdel citadoarcode la puer-
ta deGuadalajara.

Parasuplir la falta de una portadanoble en el recinto del Buen Retiro, se
decideconstruiruna efímerasobrepedestalesde piedra berroqueña;se situaba
algo más al Norte de la fuentedel Olivo en el Prado Viejo de San Jerónimo,
haciendofrenteaproximadamentea la actualCarreradeSanJerónimo—ala mós
ajustadaderechuradel caminoa seguir,sedice—, y haciael primerodelos cuatro
arcosprincipalesdedicadoa Europa-Aire,dondela nuevasoberanaseríarecibida
cone/palio ~.

Se tratabade unaportadacondoscaras—a dosfaces,sepuntualiza—o facha-
dasinterior y exterior,conseiscolumnasdefustesestriadosenverdey oro; las res-
pectivascornisas,externae interna,quedabanorladasdeCastillosy deLeones.A
ambosladosdel pasoefectivo,estascolumnasarticulabanlos alzadosde sendos
murav, queeranvisiblesen las correspondientesentrecalles.Comoapropiadasauna
portadade recinto, se reseñaque eran columnasde labor dórica compuestay

“ C. Sáenz de Miera Santos,«Entradatriunfal de la reinaMarianade AustriaenMadrid el día 15 de
noviembre de 1649»,AnalesdeltnsíiíutodeEstudiosMadrileños,tomo XXIII (1986),p. 368.

4 D. Suárez Quevedo, op. dl., PP.1484-1486y Doc. [Vp. 1499.
Apéndicedocumental,1. En adelante,denominaremosa la anónimacrónica deestaEntrada,por

brevedady comodidad, simplementeNoticia; título completodeestapublicacióny demásreferencias
bibliográficasenel citado apéndicedocumental.

6 T. ChavesMontoya, «La entradadeMarianadeAustriaen 1649».enEl tea1ro descubreAmérica.
Fiestasy teatroen la CasadeAustria,1492-1700. Madrid, 1992, p. 75. Laobra básicadeJuanAlonso
Calderón,«Imperiode la Monarchiade España en las quatropartes del Mundo, defensadesusderechos,
precedenciay soberaníaentrelas demásdel Orbe», iniciada en 1644, se conservamanuscritaen la
BibliotecaNacional(Madrid),Sig. Ms. 984-85.

IV Apéndicedocumental,II.
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correspondientesseguíanpilastras ~ Así expresado,pensamosqueseríaunasolu-
ción parecidaa la de articulaciónvertical del cuerpoinferior del citado dibujo de
Canoparaunafuentemural (Lámina2); enéstetrespilastrasdóricasescalonadas,
en la portadadel BuenRetiromediascolumnasy unao dostraspilastras,todasde
ordendórico. La potenciay plasticidadde talessoportesseríagrandey quedarían
plenamentedestacadosentoda la estructuraarquitectónica.

Atravesandolaportadadescrita,el regiocortejohallabainmediatamenteen su
recorridoel MonteParnaso,primeradelas estructurasefímeraslevantadasparaesta
Entrada,situadoa la manoizquierdade la citadaportada,enfrentedela Torrecilla
de la Músicay sobrela Fuentequellamandel Olivo >~, siempreenel PradoViejo
de SanJerónimo.

Dicha fuente, real, quedabadispuestapor centro en la línea anterior, entre
riscosguarnecidosdeconchas,caracolasy Coralesqueconformabanunagruta; es
decir, siguiendola tradiciónmanieristaal efecto,por ejemplodepropuestasdeJaco-
POZucchi20y, en el sentidode dialécticade estructurasrealy efímera,significativo
precedentedel decoradoenformadefuentedeTeodorodeArdemans,de 1700,para
la entradaen Madrid de Felipe y, cuyo proyectose conservaen la Biblioteca
Nacional(Madrid)21.

Desdela anteriorestructuracomo base,seelevabanlas dosmíticascumbresdel
Monte Parnaso,conriscoscoloridosy perspectivamenteplanteados,con variedadde
hierbasyjiores, supliendoconlas imitadaslasqueel tiempono concedíanaturales22~

Una de las cumbresde esteParnaso,estabapresididapor unaesculturade un
Hércules-Solvestidoa lo romano,enclarareferenciaal míticoorigenhercúleodela
monarquíahispana,con la clava y la piel de león a sus pies,en su condición de
guardade las musas23.

En la segundacumbreun Pegaso,dosvecesmayorqueel natural,hacíabrotar,
a golpedepezuña,la mítica fuenteHipocrene,quese desatabacomoun arroyofin-
jido que,porlasquiebrasdelosriscos,bajabaa ¿neo.’porarsecon la fuentedel Oli-
yo, y vertiendofinalmenteen un estanque labrado a lo mosaico,chineadode co/o-
res, con diversos lazosyfajas depequeñasconchas24•

Salvo el Hércules-Sol,el planteamientohastaaquídescrito evoca,cuando
menos,a laportadadel Parnasoespañolde FranciscodeQuevedo(Lámina3), edi-

‘ Ibid.
‘» Apéndice documental, l(t. a,
~«Por ejemplo, comola del dibujo, copia de Zucchi, de la Biblioteca Nacional (Madrid), B. 8803; D.

Rodríguez Ruiz, «Proyectode fuente»,n. 125, en Dibujos de arquitecturay ornamentación op.
chi l99l,pp. 100-103.

14-45, ni 62. y. TovarMartín, «Decorado en forma de frente», n.» 63, en Dibujosdearquitectura
yarna,nentación.,,op. oit, 1991, pp. 44-45.

~ Apéndice documental, III. a.
23 Apéndice documental, III. b.
24 Apéndice documental, 111. c.
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Lámina 3: Juan de Noortb: portada de El Parnaso español.RczttAcademiaEspaflola(Madridí.
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tadoenMadrid en 1648,queesun grabadode JuandeNoorth sobreun dibujo de
AlonsoCano25.

En el grabadoseñaladosenospresenta,en un paisajeal pie delas cumbresdel
Parnaso,a Quevedoque, rindiendopleitesíaa las nuevemusas,es coronadopor
Apolo; enun nivel másbajo,el retratodel poetamadrileño,segúnel modelovelaz-
queflo, en un medallónsostenidopor un sátiro. El caballoPegaso,símbolo de la
fama,esclaramentevisiblesobrela cumbrecorrespondiente.Secontraponen,pues,
imagenalegóricadel poetajunto a Apolo, y amboscon liras a suspies,y retrato
fidedignodel literato; por su parte,y en consonanciacon el título de la obra,senos
efigianunasmusascastellanas.Todo esinvencióndel editory amigo de Quevedo
JoséAntonio Gonzálezde Salasque,en estaedición póstuma—el poetahabía
muertoen 1645—,AlonsoCanotraducea imágenes.

En el Parnasodela Entradaquenosocupa,se situaronal pie de ambascumbres
las esculturasde nuevepoetasespañolesantiguosy modernos.Tresdel tiempode
los romanos:Séneca,Lucanoy Marcial, con togasy túnicasblancas,sembradasde
fioresde nácar y oro y, en los hombros izquierdos,aquellasfibulas antiguas,
ornamentosecuestrestan conocidoscomolas mediaslunasdeplatapor lazosen
los zapatos;se entiende,pues,que se tratabade estatuasde togadosde cuerpo
entero.Tresde la ancianaedadnuestra:JuandeMena, Garcilasodela Vegay,el
portuguésentonceshispano,Luis de Camoens,y tres de la máscercana [edad]a los
quehoy [entonces]viven: Lope de Vega,don Luis de Góngoray don Franciscode
Quevedocon los hábitoseclesiásticosymilitares que tenían;ningúndato en éstos
que indiquequese tratabadefigurasde cuerpoentero.Y todosenparecidosretra-
tos que, de susoriginales, se copiaron26; cabe,por tanto, pensar,también,en el
retratode VelázquezparaGóngora.

Teniendopresenteel testimoniodel cronistarealPellicerdeTovar, queseñala
queenestaestructuraestosnuevese mirabanallí coronadaslas sienesde laure-
les 27, y segúnlo dicho,podríamosrelacionarlasesculturasde Garcilasoo Cainoens,
ambospoetasy soldados,con el dibujodeCanodel Museodel Prado(Madrid) que
muestra,en un hemicicloarquitectónico,la coronaciónde un poeta-soldado,repre-
sentadopor su busto28; dibujo nofechadoqueentoncesseríadec.1649 (Lámina4).

En el efímeroParnasoqueaquíanalizamos,y enunadimensióntotalmentetea-
tral, las nuevemusassepresentabanal vivo, o seanuevedoncellasataviadascomo
ninfas tocadasy vestidasricamente29, que se relacionabancon los citadospoetas
segúnlas parejassiguientes:Séneca-Melpómene;Lucano-Calíope;Marcial-Polim-

25 At respecto,ver: J. M. Matilla, «Atoriso Canoy el Grabado», en AlonsoCano.Dibujos, op. cit..

2001,pp. 85-87.
-ó Apéndice documental, tu. d.
-, D. Suárez Quevedo, op. cit, p. 1488.
26 DiY8. Z, Vétiz, «Coronación deun poeta-soldados>,ni 71, enAlonsoCano. Dibujos, op. ciÉ, 2001,

p. 183.
29 Apéndice documental,III. e.
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Lámina4: Alonso Cano:Coronacióndeun po<rta-soldado.Museo dcl Prado(Madrid).
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ma; Mena-Urania;Garcilaso-Euterpe;Camoens-Erato;Lope de Vega-Terpsícore;
Góngora-Cíoy Quevedo-Thalía30•

Al menosen atavios,vestimentasy símbolosparlantes,como modelos,refe-
renciaso a teneren cuenta,respectoa seisde estasmusas,habríaquealudir a las
seis incluidasen la citadaedicióndela obradel Parnasoquevedescode 1648,todas
realizadassegúndibujosde AlonsoCano(Láminas5, 6, 7, 8, 9 y 10): Melpómene
en estampadeJuandeNoorth;dio, Polimnia,Eratoy Thaliade HermannPannels
y Terpsícoredel propio Cano31.

Al pasodel realcortejode la nuevareina,estasmusas,ya como un auténtico
coroespañol—seprecisa—,cantabanlasestrofasa ellas asignadasdecadaunode
suscorrespondientespoetas,al acompañamientooportunode instrumentosmusi-
cales.Todopresididopor Apoloque, entrelasdosmontañas,descansabasobreel
plectro, consucorona desieterayos,en claraalusióna la inspiraciónpoéticay su
irradiación, y —tambiénse indica— vestidode cambiantesde nácar y oro 32•

Entendiendoestoúltimo comoreferidoa la clámidesobresushombros,la relación
ha de hacersecon el dibujocanescodeApolo, dec. 1649,de la BibliotecaNacional
(Madrid), aunquetambién atribuido al discípulo del artista granadinoSebastián
HerreraBarnuevo(Lámina l1)~~.

Desdeel comentadoParnasohastael arcodeEuropa,dexandoa manoderecha,
o seaal Norte, la Carrera de Alamosque, por aquella parte servíade bastante
ornato, se corrió a la izquierda,esdeciral Sur, atajandolasruinasdel caminode
Abcha, una hermosaperspectivadegalerías,palaciosyjardines.Susdimensiones
aproximadasfuerondeunos78 metrosde largopor 7 metrosde alto,másun cuer-
po de balaustresderematede 1,5 metrosde altura.Dividióse en cuatrofachadas
resaltadasde una mismatraza,fingiendohaberhabitacióncerradaenellas~.

La causadeestasdivisiones,jite la d(flcultadquehalló el art(ficeal ejecutarla
[la perspectiva]entan grandesuperficie,queparía corta distanciaa quesemira-
baque, no pudiendogobernarlade [desde]un solopunto,pusosietea otrastantas
estaciones,y contal destrezalas unió, queno implicarona lo quela Naturaleza
enseñani alArte quela imita, quedandola vistadosvecesengañada,enla repre-
sentaciónde losobjetosy enel artificio quetandistintosaspectosreducíaenuno;
sin tal pericianohubierasidoposiblela concreciónde estaperspectiva,por ser tan-
la sulongitudy altura ~.

Tan complicadadisposiciónperspectívica,audazmenteresueltamedianteestruc-
turas y elementosarquitectónicos,parecereclamarla autoríadel prospéctico—

>5 Apéndice documentat,iii. L
VI ], M. Matilla, op. ciÉ,pp. 88-90.Respectoa las li-es musasrestantes,no halugar aquí,puesfueron

incluidas en un segundovolumendepoesíasde Quevedoquevio la luz enMadrid en t670.
32 Apéndice documental, III. g.
~ B. 234. Z. Véliz, «Triunfo deApolo», n. St, enAlonsoCano.Dibujos,op. cit., 2061,p. 193.

>5 Noticia, p. 13
>5 Ibid.
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LáminaS:Juande Noorth:Melpáinene.Rcal AcademiaEspañola(Madrid).
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Lámina 6: l’lerniann Pannels: Clin. Reil Academia iZspaiiola (Madrid).
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Lámina 7: 1-lermann Panneis: Polimnia, Real Academia EspÉola (Madrid),
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Lámina8: l’IerrnannPanneis:¿ralo. RealAcademiaEspañola(Madrid).
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Lámina 9: HermannPanneis:Thalía, Real AcademiaEspañola(Madrid).
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Lámina lO: Alonso Cano: Terpstcore. RealAcademiaEspafio!a (Madrid).
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Lámina It: Triunfr deApolo, Biblioteca Nacional(Madrid).
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segúncalificativo de L. Díazdel Valle— por excelenciadel momento:Alonso
Cano.

Atribuible a Canopodríaser,asimismopor suenvergaduray disposición,una
galeríade arquitecturadórica con la genealogíade losreyesde Castillay eínpe-
radaresdeAlemania,quequedóconformadaen la embocaduradela calleMayor
desdela Puertadel Sol, y enlos aproximadamente50 metrosde largo quetuvoel
miradorde SanFelipe [el Real]36

Su nicho principal y central lo ocupabansendasesculturasde Felipe IV y
MarianadeAustriay. desdeestasdosestatuasibanpor unay otra bandasusdos
genealogías,ocupandolosochonichosochobultosdorados, interrumpidosconlos

37
lienzosdepinturas, queeranlos quesign(ficabansusempresas’

Para la presumibleesculturadeIsabel la Católica,en la correspondientegene-
alogíahispana,pudieraacasocorresponderel dibujo deAlonsoCanodel Museodel
Prado(Madrid), querepresentaa la reinasedente~ (Lámina 12); se trata de un
esbozoa lápiz negroo grafito, con la fechadee.1640que,de serciertaestahipé-
tesis,habríaqueadelantara c.1649.

EL ARCOTRIUNFAL DE LA PUERTADE GUADALAJARA

Comohemoscomentado,fue éstala estructuradela Entradaqueaquítratamos,
yacoetáneamenteatribuidaa AlonsoCanoy ampliamentevaloraday elogiadapor
sucarácternovedoso:obradetan nuevousarde losmiembrosyproporcionesde la
arquitectura.

Todos los demásaparatosde esteeventocelebrativo,dependíandel ayunta-
mientode la Villa —erancontinuadoasuntodeMadrid, se dice—y éste,en cam-
bio, fueiniciativa de los mercaderesdelas sedasque,en la PuertadeGuadalajara
—enla Puertay a suspuertas,seprecisa—dedicándoloa sunuevareinay señora;
fueforzoso—sereseña—que,atendiendoa su afreto, se les concedieseinterrum-
pirla ordenanzaque losdemástraían. En su recorridopor lacalleMayor, la regia
comitivadivisabayaesteArco, trascontemplary disfrutarde los adornosdela acc-
rade los peleteros~>.

Tal excepejonalidadpodríaindicar,comoya hemosinsinuado,que,de todaslas
estructurasde estaEntrada,únicamenteesteArcocorrespondieraa Canoy el resto
deaparatosa otros artíficesy que,debidoa ello, sóloa éstehagareferenciaL. Díaz
del Valle.

36 Ibid., p. 66.
“ Ibid., pp. 67-68.
‘~ D. 6358. 21. Véliz, «Isabel la Católica», nY 80, en Alonso Cano. Dibujos, op, cit, 2001,p. 192.

Dibujo, por otra partey acaso conmás probabilidad, asociable a figuracionesdeCanoparael alcázar
madrileño.

‘» Apéndice documental, IV. a.
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Se tratabadeun arcode doscarasy conpasoefectivo bajoel mismo;de hecho
seatendiómuchoal interior del mismo cuidandosuaspectoy decoración.Sobredos
puertas!ateralesinternas—imaginamosqueabiertas,paraproporcionarluz a este
ititerior—, y paraservistos por el cortejotrasatravesarsumediopuntode acceso,
fueron dispuestossendosjeroglíficos queincidían en el afectoy veneracióna su
nuevasoberana,porpartedel madrileñogremiodemercaderesde la sedat

Podemosconjeturarquelas cartelascontinentesde estosjeroglíficos, fueran
semejantesa las dealgún dibujo de la BibiotecaNacional (Madrid), atribuidosa
Alonso Canoy contenidosen el Album de AntonioGarcíaReinoso”.La curvatura
de lasuperficiea contenerlos caracteresepigráflcos,enun caso,y entodaslascar-
nosashojascanescas,sobretodo, sedandatosreclamantesy definitivosde la orna-
mentación,asegurandosu carácternovedoso.

Medianteun escudorealdedoscarascomoclave,dispuestoentrecelajesdon-
de unresplandorpropiciabay resaltabacl con-espondientemote,seconformabala
decoraciónde la bóvedadel Arco, en la que se situabanasimismocogollosde
estofadodeplata, conalgunosfajeadosdejaspedecolores42~ Podemosimaginar,
así,la suntuosidady riquezade la superficieinternade estabóveda,con toda la
potenciadel arteefímero,máximesilos mencionadoscogollosquedabanconfigu-
radosmedianteyemasy las citadashojascanescas.

El aparejodel Arco propiamentedicho se realizó de jaspes,repartidoscon
aseoy variedadya de lo verde,ya delo azulyya de lo rojo, abrazandosiempresu
unión el mármolblanco en los extremosÑ Es decir, con las imitaciones a estos
materialesnobles,la suntuosidadexternase correspondíacon la internacomentada.

Sobrepedestalesdejaspeverde,las jambasdel Arcoquedabanarticuladaspor
cuatro columnasdel orden compuesto,con alguna extravagancia—comentael
anónimocronista—;por tanto,y creemosqueconun sentidopositivo,ya seseñala
ensu momentolo novedosodel quehacerdeCanoaquí,desdeel puntode vistadel
uso y la sintaxis de los elementosarquitectónicos:eran suscapitelesde hojas
sobre-puestas(sic)de mármolblanco en el mismojaspe;éstassustentabanunacor-
nisa arquitrabadaqueserviade impostaal arco y puertaprincipal44. Se reduce,
pues,el entablamentoa unasimplecornisa,parapotenciarasíloselementosdel áti-
co quereseñaremos.

~ Apéndice documental,IV. 1,.
‘5 Bien el AB 878 b (Lámina 13). 0. RodríguezRuiz, «Carteladecorativa»,GR 5, c.1650,en

Dibujos dearquireclurayo-namentacicn...,op. ciÉ, 1991,p. 326;Z. Véliz, «Caneladecorativa>,nY 99,
c. ¡635, enAlonsoCano.Dibujos’, op. cil,, p. 21!. 0 bienAB 880 (Lámina [4). 0. RodríguezRuiz, «Ca’-
telas sostenidas por ángeles», GR 6, c.1642- [645, en IbiJ, pp. 326-327;Z.Véliz, «Doscanelassoste-
nidas pordugetes»,nY 101,en Ibid., p. 2l3. Respectoal pintor cordobésAntonio GarcíaReinoso,ver A.
A. Palomino,op. cii., PP.359-361.

~‘ Apéndice documeíítal, IV. c.
‘5 Apéndice documental, IX. d.
>~ Ibid.
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Lámina 13: Alonso Cano: Cartela decorativa.BibliotecaNacional(Madrid).

Analesde Historia de!Aqe

206!, II: 231-267

45

5

><>

5’ -

a-

e

252



DiegoSuárezQuevedo AlonsoCanoy elarte efímera...

Lámina 14: AlonsoCano: Dascartelasy un modillón sostenidospor ringetes.
Biblioteca Nacional (Madrid).
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Cadaunade las jambasdel Arco, arrimabaa un murallónquea cadauna le
pertenecíade cuatroqueestabanrepartidosen los cuatroángulos45.Entendemos
quesetratade cuatromuretesimitandopiedraque,por lasmedidasaducidas,eran
sensiblementemás bajosqueel arco propiamentedicho, y quecomplementaban,
con acusadocontrastedematerialestambién,¡aestructurageneral;éstaseconfor-
maba,así,como unasuertede arcoquadrifroris,siendosuscaraslateraleslosresal-
tes de estosmurallonesy, en medio, sendosretranqueamientosconpuertas,queserí-
an las aludidasdel interior del Arco.

Cadaunode estosmurallonesteníapor cabezaun mascaróndemármolblanco
y un tablerode lo mismo,que les serviadefrente; secolige queesteelemento—
que podemosdenominartablerodel mascarón—se situó en el centroy a lo alto,
inmediatamentedebajode la cornisaque luego comentaremos.En ellosse grabaron
las inscripcionesde cuatroestatuasquefueron rematedelas cuatro esquinas‘~Ó; o
sea,auténticasacróterasdeestosmurallones.

Comorematede cadauno de éstos,una cornisa, de nuevadisposición, com-
puestacon modillonesde los que pendíanflorones, que ayudabana su aliño 47;

inclusoconel mismoritmo 1-2-1, peromásvoluminososy máscolgantessus flo-
rones,podríansersemejantesa los modillonesdel friso que,con datac.1640-1645,
es un estudiopara un retablode AlonsoCano(Lámina 15),hoy en el Museode la
RealAcademiadeSan Femando(Madrid) ~

Entreestacornisay el arcopropiamentedicho, otros tableros,de mármol
con guarnición de jaspes verdes,que conteníanla dedicatoriadel Arco, en
latín comocorresponde,del gremiomadrileñode sederos,dirigida a los reyesa
los que augurabanla entoncestan deseadadescendencia.A Felipe IV se te
equiparaal laurel y a la reinaconel olivo, en referenciaa lo dispuestoenel áti-
co del Arco, como señalaremos.Sendastarjasorladasinferiormentecon,féstones
deflores de (alía ~, servíandecanescoremateaestostableros,asimismoimi-
tando,como éstos,mármol blanco50; podríamosdenominarlostablerosde las
tarjas.

En el ático del Arco, como remaredel cuerpoprincipal —se reseña—,se
levantabaun génerode recibimientocon cartelonesgrandesy otros ornatos de
arquitectura,con enriquecimientodefrstonesy hojasde la mismatallo; o sea,una

~> Ibid
‘e ibid.

Apéndice documental IV. e.
tnv, 2123.21. Véliz, «Estudio arquitectónico para un retablo», ni 95, en Alonso(Sano.Dibujos, op.

cít.,2001,p.207.
~« t.os festones seguramente semejantes a los del dibujo de Alonso Cano —parte superior irquies’-

da—deta Biblioteca Nacional (Madrid) (Lámina 16). genéricamente fechado c.l650-1667, B. 240. ‘/.

Tovar Mann, «Morivos arquitectónicos y decorativos»,,íóm 66, en Dibu¡o.s de arquitectura y ama-

puentación,,.,op. cd, 199!, Pp. 47-48.21,Véliz, «Motivos arquitectónicosy decorativos»,o.> 98, ci, Alon-
so Cano.Dibujos,op. cd,2001, p. 210.

‘o> Apéndice documental, IX. e.
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Lámina LS: Alonso Cano: Estudioarquitectónicoparaun retablo.
Museo Real Academia de San Fernando (Madrid).
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Lámina 16: Alonso Cano: Mohosarquirectónicosydecorativos.
HibtiotecaNacional(Madrid).
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suertedepedestal,seguramentecúbicoy con todoun despliegueornamentalen la
líneacomentadadeAlonsoCano—suscarnososfestones,hojascanescasy otros
ornatosde arquitectura,como se explicita—,con grandescanelasen suscuatro
carasque,en latín y castellano,loaban el dispositivoarbóreocolocadoencima,
cuyosfrutos unidosen todaspartesproclamanpazy victoria: LNOMNEMTERRAM
LXIVJT FRVCTVSEORVM/Hay los ciñe una coronal Ella las pacespregono!
Comolas victorias él~’.

Sobreestepedestalselevantabaun árbolde dostroncos,hastaunos6,5 metros
de altura, cuyosfrutoseran coronasrealese imperiales; identificándose,pues,en
susdosramasgenealógicas,con el árbol de la augustísimaC’asa deAustria que,
trasnacerde una raízy habercrecidodivididas,y veneradasambas,ahoravuelven
a juntarse con una corona. Y porque más se entendiese,el uno de los troncos
semejabaserde oliva, y el otro laurely castellano52•

Trasdescribirla arbóreaalegoríaanterior,y como pasoprevio a comentarlas
cuatroesculturasdelos ángulosdeloscitadosmuralloneslaterales,el anónimocro-
nistadeestaEntrada,nosargumentaqueya introducidala metáfora,por no variar-
la y observarla propiedadquedebentener, sesiguió hastael fin, siendo todade
plantasyflores~.

Los respectivossignificadosfueron glosadospoéticamenteen inscripciones
realizadassobrelos correspondientes,y ya citados,tablerosde los mascarones,
queactuabancomo cartelasde estasesculturas.

Dos de lasmismasmirabanhaciala madrileñacalleMayor. Una deéstasrepre-
sentabaa la plantadel narciso,en un agraciadomancebovestidode su color con
guarnicionesde oro; tenía en la manola flor desu nombre,por cuya vara subía,
enredándose,la plantadela mejorana.La siguienteestrofaredondeabalaalegoría:
Por la planta máslozana,/Del humanoparaíso,!Con el másgalán Narciso,!Se
enlazóla Mejor-Ana(sic)~.

Paraaludir a la otra esculturacolocadahacia la calle Mayor, en la misma
fachada—serecalca—,parafraseafiguradamenteel cronistaqueseplantóla rosa,
significada en una linda damavestidade nácarcon corona de oro; portabaen la
manosupropiaflor, a la quevistosamenteseenredabaun clavel; le correspondían
los siguientesversos:Si la Rosaesla mejor,/AI Clavelningunoiguala;! Queella se
lleva lagala,! Yél seha llevadoelfavor55.

Se nosprecisaque las otrasdos esculturasmirabana la Platería. En unase
representabaal granado,vestidode carmesícon laboresde oro y en su manouna
granada,entrecuyasramasse mezclabala flor de la maravilla, esdecirla calén-

5! Apéndice documentat, IV. f.
52 Ibid

~‘ Apéndice documental, IV. g.
‘5~ Apéndice documental, IV. h.
“ Apéndice documental,IV. i.
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dula; susversos:Endarfruto delaflor,! Quedesuplantaha sacado,!Ostentarqui-
soel Granado,!La Maravilla mayor~.

La última delasesculturasfigurabaa la vid, vestidade verdecon bordadurasde
oro; llevabaen unadesusmanosun racimode uvascon algunascañasde trigo.
Poéticamentese aludía a estosTrigo-Felipe IV y Vid-Marianade Austria, del
modosiguiente:Nuevoaplausoprevenid/Paranuestrosintereses/Queel Trigo,
rey delasmieses,/Seha adornadoconla Vid¾

APENDICE DOCUMENTAL

Transcripciónliteral del texto, dondemajestades siemprecon «g» e <4» la
conjunción«y», conindicacionesy precisionespertinentesa continuacióndecada
palabraquepresentedudasensuinterpretación.Hemosoptadopor realizarextrae-
tosquenosinteresendel texto, quevannumeradosy con un breveresumenprevio
desuscontenidos.

Biblioteca Nacional (Madrid), sig. VE! 198-99: «NOTICIA DEL RECIBI-
MIENTO 1 ENTRADA DE £4 REYNA NVESTRA SEÑORA DOÑA MARIA ANA
DE A VSTRIA EN£4 MVY NOBLE 1 LEAL CORONADA VILLA DE MADRID. V
Riccí delineauit.D.LR. de Pradoinvenít.r de VíllafrancaSculp. 1650 años».

Publicaciónpaginada,con portadarepresentandounaalegoríaal efecto,con el
mote; «MILITATAETRER.! VIRES ADQVIRIT EVNDO». Comoseexpresaen un
grabadode Pedrode Villafranca, sobreundibujo de FranciscoRicci e ideadopor
don LorenzoRamírezde Prado;esteúltimo, segúnse explicita(p. 2) Superinten-
dentey Protectorpara ellos [los aparatoslevantadosparala Entrada].

1) Especificacionessobrela llegadaaMadridde laReina,ainicios denoviem-
bre de 1649.y su Entradaoficial, a mediadosdel mismomesy año,quediscurrió
entreel BuenRetiro ye! Alcázar.
-pp. 1 y 2: Mañanade Austriallegó aMadrid «lueves.áquatrodeNoviembreres-
te Año, de Mil i seiscientos,¡ quarenta,i nueve,>d las cincodela tarde,porel cami-
no altodel Pardo, á laLasaReal d’el Buen-Retiro(sic; cursivaenel original)».Se
decidequela Entradaseael lunes 15 de noviembrede 1649, festividadde San
Eugenio,paraello «La muy Noble, i LealCORONADA Villa deMADRID, conel
ZeLo, i Desvelo,queSienpre(sic) seexercitaenel Serviciode Su MAGESTAD,
satisfaceA susAntiguasi ReconocidasOBLIGACIONES, teníayanonbrados(sic)
Comisarios,paradiferentesFunciones,de queaviande conponerse(sic) todossus
Aparatos,siendoSuperintendente,i Protector,paraellosDon LorenqoRamirezde
Prado,(quelospensé,discurrié,i dispusosusexecuciones)Cavallero(sic, Caba-
llero) de ¡a Ordende Santiagod’el CONSEJOde su MAGESTAD, i de la Santa

‘« Apéndicedocumental,IV.J.
“ Apéndicedocumental, IV. k.
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Cruzada,áquieneligió, conaprobacionde su MAGESTAD, el IlustrissimoSeñor
Don DiegodePlaño,i Ganboa(sic), Cavaflcro(sic)de lamisma OrdenPresidente
de Castilla...».

II) Reseñadelaconstruccióndeunaportadade arquitecturaefímera,enlacer-
ca del Buen Retiroparaladignasalidadel cortejoreal. En direccióny próximaala
actualCarrerade SanJerónimo.
-p. 2: «PararecibirconelPalio (sic; cursivaen el original) it la REYNA Nuestra
SENORA,en elprimerArco, se abrióunaPuertaen las paredesdelacircunferen-
cia (sic> d’el BuenReáro (sic; cursivaen el original), ála masajustadaderechura
d’el Camino,it doshazes(sic,faces;doscaras)fabricada,sobrePedestalesdepie-
draberroqueña,con seisColunas(sic)delaborDoricaconpuesta(sic), estriadasde
Verde,i Oro, i correspondientesseguian,Pilastras,Muros, i Entrecalles (sic), i sus
Comisas,orladasde CasUllas(sic; cursivaen el original), i deLeones(sic; cursiva
enel original)».

111) Descripcióndel MonteParnaso,levantadosobrela fuentedenominadadel
Olivo ala izquierdade laTorrecillade lamúsicadel Prado.

III. a) Referenciasgeneralesaesta estructuray sus dimensiones,a basede
rocas,conchasy coralesconformandounagruta, la fuentedel Olivo enmedioy
sobresaliendolas dosmíticascumbres—Tiíboreay Lykoreia—del Parnaso.
-p. 5: «MONTE PARNASO. A la mano izquierda, i enfrente,d’estaTORRE
(Torrecilla del Prado],sobrela Fuente,que llamande el (sic) OLIVO, se hizo el
MontePARNASO, ajustado,quantofue posibleit el (sic)modo,enqueledescriben
los AutoresGriegos,i Latinos. Tenia de Plantaochenta,i quatropies de largo,
treintai nuevede ancho;laFuente,porcentro,en laLíneaanterior,en quedeRis-
cos,guarnecidosde Conchas,Caracolas,i CoralesseformabaunaGrutade quinze
piesde alto, i otros tantosdeancho;i encimaun Plano,quede todaspartes,seele-
vaba,conmoderadodesnivel,diezpiesázia(sic,hacia)laCunbre(sic), i en medio
d’este(sic, éste),se levantóotrode sietepies, conlamismaproporciondeLineas.
Tenia deanchoveintei quatropies, i de fondo veinte.DeaquisubiandosMontes,
decuyosnonbres(sic), hastaoy (sic, hoy) duralacontienda,siendoel Despreciode
mayor sutileza,quela Fatiga,en su determinacion.Distabaochopies el uno d’el
otro, rematandose,it los lados,piramidalmentecadauno, dexandolaestrecheza(sic)
de su Fabrica,en la formade un Trianguloequilatero,sesentai dos piesde basa
(sic), i sesentadealto. Pintoseperspectivamente,it elNatural, comen9andodesde
lasprimeraslineas,it alejarlos terminosconla diminucion (sic),de Riscoscolori-
dos. Adornose.convariedadde lentas(sic, hierbas),í flores,supliendocon lasimi-
tadas,lasqueelTienpo(sic), no concediaNaturales».

III. b) Referenciaaunadelasdos cumbresdel Parnaso,con laestatuade un
Hércules-Solvestidoalo romano,comoguardiánde las nuevemusas.
-p. 5: «En laCunbre(sic) d’el primer MonteestabaunaEstatuade HERCVLES
SOL,plantadaairosamente,vestidoit lo Romano.Saliade laSerenidadde su cabe-
zamuchacopia(sic; cantidad)deRayosde Oro,luzidaostentacionde lasVictorias
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de su Eloquencia.Tenia en la diestraun bastonterciado,i it susPlantasarrojadala
Clava, i lapiel del LEON, queasia (sic, había)vencido,antesquetuvieseit su ea~-
go laguardade lasMVSAS».

III. c) Descripciónde laotracimadondeun gran Pegasohicierabrotar,agol-
pe de unadesuspezuñas,la fuenteHipocrene,cuyasaguassefingenhastahacerlas
confluir con las verdaderasdela fuentedel Olivo y, finalmente,verterenun estan-
que de superficiesimitandomosaicosy con conchasmarinas.
-Pp. 5 y 6: «En la segundaCunbre (sic) volabacasi en el Aire, dos vezesmayor
qu’el Natural,el CABALLO PEGASO,decuyahuella,sedesatabaun arroyofin-
gido, quepor lasquiebrasde los Riscosvajaba(sic, bajaba)it incorporarsecon la
EVENTE, valiendosede laNaturaleza(sic; cursivaen el original)elArte (sic; cur-
sivaen el original), i el Arte (sic: cursivaenel original) de la Naturaleza(sic; cur-
siva en el original);puesapenasse distinguiade dondese derivasela corriente;
quandola quadradaColuna(sic), en tres pavellones(sic, pabellones)de Agua,
vaciabaen un Estanque,labradoit lo Mosaico,chineado(sic; en el sentidode sal-
picado)decolores,con diversoslazos,i fajasde pequeñasConchas».

111. d) Se hacerelación, en la correspondientefaldamontañosa,de nueve
esculturasde poetasespañoles,antiguosy modernos:Séneca,Lucano,Marcial,
JuandeMena,Garcilasode la Vega,el entonceshispanoLuis de Camoens,Lopede
Vega.Góngoray Quevedo.
-p. 6: «Encimad’clla en la faldad’el Plano,quehaziala Montaña,solicitaban,con
Vivas, i AfectuosasACCIONES la Eminenciade la CVNBRE (sic), en parecidos
Retratos,quede susOriginalessecopiaron,nueveEstatuas(sic; cursivaenel ori-
ginal) de nuevePoetas(sic; cursivaen el original)ESPAÑOLES;Tresd’el Tienpo
(sic) de los Romanos(sic; cursivaen el original). SENECA,LVCANO, i MAR-
CIAL, con Togas,i Tunicasblancas,seubradas(sic) deFloresdeNacar,i Oro, i en
los onbros (sic,hombros)izquierdos,aquellasFihulas (sic; cursivaenel original)
antiguas,OrnamentosEquestres,tanconocidos,comolasmediasLunas(sic; cursiva
enel original)dePlata,por lazos,enlos zapatos,de la (sic; femenino)Color, queit
la NOBLEZA, DIGNIDAD, i PROFESION,de cadauno pertenecia.

Tresdela AncianaEdadnuestra,¡VAN deMENA, GARCILASOde la VEGA,
LVIS de CAMOES <sic), en susTrages(sic); i Tresdela mascercanait los queoy

(sic, hoy) viven. LOPE de VEGA CARPIO; Don LVIS de GONGORA; i Don
FRANCISCOde QUEVEDO,conlos Abitos (sic,hábitos)Eclesiasticos(sic; cur-
sivaen el original), i Militares (sic; cursivaen el original), que tenian.

Pusieronseit los unos,i it los otros Letrashalladasen sus Obras,hablandodes-
de entoncesit el (sic) proposito;ya d’el SITIO, i ya d’el DíA».

III. e) Extractoen que se indica quenuevemusasal vivo, o seanuevedon-
cellasataviadascomoninjástocadasy vestidasricamente,se explicita,acompañan
y se asociana cadauno delos poetasefigiados.
-p. 10: «A estasnueveEstatuasaconpañaban(sic), vivas nueveMVSAS, siniflcadas
(sic)en nueveNinfas~, tocadasy vestidasricamente,con aplicacionen susInsinias
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(sic), de it quiendebiessecadaGenio(sic; cursivaen el original), la inspiracionde
susESCRITOS».

III. O Especificaciónde quémusaseasignaa cadaescritorcitado, cómose
hacey las razonesesgrimidas.Destacamoslos dos últimos casos—Góngoray
Quevedo—asociadosrespectivamenteaClio y aThalía;éstaporserla másapro-
piadaparareferenciarantetodo el caráctersatírico quevedesco;aquéllaporpro-
clamarheróicamentecon su trompetala gloria del autorde las Soledades,que se
evidenciaen los versosadjudicadosalpoetacordobés,conalusionesala Fama,al
Parnasoy su Academia,y aPegaso;Famaqueha de entenderse,también,en rela-
ción conestaEntraday suprotagonistaMarianade Austria.
-Pp. 10, 11 y 12: «A SENECAinfluia MELPOMENE,con Cetro, i Espada,porser
laqueTragicadicto laMagestaddesus Seenas(sic).

A LVCANO, CALíOPE, con Guirnaldasde Laurel, i Oro, ostentandoserla
Musa dela ¡-JISTORIA, objecion,que,aundesdeaquellosíienpos(sic), se atrevio
injustamenteit su POEMA.

A MARCIAL, POLYMNIA; coronadadePerlas,i de ricasjoyasataviada,por
serTesoros(sic; cursivaenel original),de laMORALIDAD, tantasvezeshallada
en sus EPIGRAMAS.

A ¡VAN deMENA, VRANIA; con un GloboCelesteen la mano,porquecanté
ella [a] susDIOSES;i el tanbien(sic) [a] los REYES deCASTILLA.

A GARCILASO, EVTERPE;Musa (sic; cursivaenel original) Lyrica, con Ins-
trumentosPastoriles,it cuyo conpas(sic)sonarontan dulcementesusEGLOGAS.

A LVIS de CAMOES (sic), ERATO; Asylo (sic, asilo) de los AMORES,con
un Penachode variasplumas.

A LOPEde VEGA, TERPSICHORE,con Papelesde Solfa,porserla MVSI-
CA. it quienmasdebieronlosTeatros,queilustré enESPANA.

A Don LVIS de GONGORA,CLIO; HeroicaMusa,conunaTronpeta(sic)en
lamano:

Sioy (sic, hoy)a la FAMA, el PARNASO
ParasuAcademia,llama;
Desde oy (sic, hoy) volarala FAMA
Con las alasdel PEGASO(sic; cursivascomoen el original).

A DonFRANCISCOde QUEVEDO,THALIA; Musa (sic; cursivaen el origi-
nal)jocosa,con unaMascararisueña,porEnpresa(sic).

III. g) Extractoenquese precisaquecadamusacantabasuspropiasestrofas
y, así,formabanun armoniosocoro, que acompañadodel sonido de instrumentos
musicalessitosen unatorre entreambascumbresdel Parnaso,presidíaApolo con
plectroy coronade siete rayos,alusivosala inspiraciónpoéticay su irradiación.
Aquí sí se hacereferenciaa un coro españolde musas,en los versoscorrespon-
dientes,dondeSol y Aurorason losreyeseHimeneoesreferenciaa su matrimonio.
-p. 12: «[Todo] deleitaba,no solo ala Vista (sic; cursivaen el original), peroit el
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(sic; sino tambiénal) Oido (sic; cursivaen el original), pues cantandoit Coros
cadaunade por si (sic, sí) susVersos,i todasjuntas,se correspondiandulcemente,
con laMusicade Instrumentos,queen su TORREtenia laALEGRIA, presidiendo
APOLO. queentre lasdos MONTAÑAS descansaba,sobreel Plectro,vestidode
Canbiantes(sic) de Nacar,i Oro,con su Coronade sieteRayos,comorepartiendoit
unos,i it otros susASUNTOS.

Bien la vozsuellecanora
D este ya Co,oESPANOL,
Puesde Alcides se mejora;
1 cante/a(sic, cántela),pueses SOL,
I-tvrneneosh suAVRORA(sic; cursivas cornoenel original)».

IV) Descripcióndel arcode lamadrileñaPcíertadeGuadalajara,levantadopor
elgremiode mercaderesde lasedaparaestaEntrada.

IV. a) Referenciasgeneralesaestearcoy susdimensiones,asícomosobrela
excepcionalidaddel mismo,fueradel programageneralde laEntrada.
-p. 72: «Desdeaquí [desdela acerade los peleteroscon susadotnosjsedescubrio
un ARCO Triunfal, aunqueno enconsequenciade losotros;porquecomo (sic; así
como) aquelloserancontinuadoAsunto(sic; cursivaen el original) de MADRID
(sic; se entiendedel Ayuntamiento),i este(sic, éste)de los Mercaderesde Sedas,
queen suPuerta (sic; cursivaen el original; sealudealaPuertade Guadalajara),
a suspuertas,se le (sic) dedicabanit su nuevaREYNA, i SENORA,fue forzoso,
que,haziendolugar(sic; atendiendo)it suAfrcto (sic; cursivaen el originafl, seles
concedieseinterrumpir,poraquelrato, laordenanza,quelosdemastralan.

Tenia de anchoquarentai quatropies;los quesolamentepermitio la estrecha
capazidadd’el Sitio; veintei tresdefondo, i noventai seisdealto: laPuerta,dequa-
rentai cinco, desdesusfundamentos,hastasu medio punto; i veinte i tresde fun-
damento,it fundamento».

IV. b) Resefladelos dosjeroglíficosdispuestosinteriormente,sobresendas
puertaslaterales.
-pp.72 y 73: «Dentroavia(sic, había)otrasdos[puertas],it losCostados,de quin-
zepiesde alto, i sietei medio,de ancho,condosGerolificos (sicy cursivaen el ori-
ginal) encima.El unoeradeCVPIDO, queteniendopuestala mira enunaCorona
(sic; cursivaen el original), qu’estabaen el Cielo(sic; cursivaen el original), fle-
chabait un (‘orazon (sic; cursivaen el original), qu’estabaen la Tierra (sic; cursiva
en el original); conestaLetra:

VM DESVNT. VIRES. SATIS.
EST. L4VDANDA.VOLVNTAS
Estesolo,de verdad,
E/ArcohasidodeAMOR,
Quela Mira del Valor,
Lo pusoen la VOLVNTAD (sic; cursivassegúnoriginal).
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Erael otro una(sic; femenino)AGVILA enel Ayre (sic; cursivaenel original),
mirandoa’l SOL,de cuyosrayos,unoleheriacl pecho;siendolo restanted’el Pais
(sic; paisaje),un Ethna(sic y cursivaenel original), brotandoLlamas(sic; cursiva
en eloriginal), i muchasFlores (sic; cursivaen el original):

FVLGORE.BRVMPIT.AMORIS
Abiertassienpre(sk) las Puertas
Deaqa‘esteGREMIOhallareis,
Sipor ellasno cabeis,
LasdelALMA estanabiertas(sic; cursivassegúnoriginal)».

IV. c) Relaciónde la decoraciónde la bóvedainteriordel arco,con susele-
mentosepigráflcosy heráldicos.
-p. 73: «En la bolsura,é hueco, sepintó entrenubes,un Resplandor,con este
Mote, que le rodeaba:

SAGITARÍVS.IIISPANIAE.POST.NVBILA. IRIS(sic; cursivaen el original)

Pendiad’esíeResplandor(sic; cursivaen el original), un Escudoa doshazes
(sic,faces;de doscaras)delas Armas(sic; cursivaen el original) REALES, con su
Corona(sic; cursivaen eloriginal) de Oro; i losQuartelesdeOro. i Plata.

El restode la bobeda(sic) ludan (sic) Cogollos(sic; cursivaen el original), de
estofadode Plata,conalgunosfajeadosdejaspedecolores».

IV. d) Referenciasa la conformaciónmorfológica y a la especialsintaxis
del arco; a su articulacióncon columnasde un particular ordencompuesto—con
algunaextravagancia,sedice— y a losmateriales—mármol blancoy jaspes—que
se imitabanen su fábrica.Seconcluyecon la descripcióndemurallonesadosadosa
los pilaresdebase,coronadosporcartelasrematadasconmascarones,quecontenían
las inscripcionescorrespondientesa lasesculturascolocadasenlascuatroesquinas.
Motivos y elementosornamentales,pues,resultandecisivos.
-Pp. 73 y 74: «1-lallabasetodalaFabrica (sic; cursivaen el original)conpuesta(sic)
d’ellos [dejaspesde colores],repartidoscon Aseo(sic; cursivaen el original),
Variedad(sic; cursivaen eloriginal),yadelo verde,yade lo azul; i ya de lo rojo en
susjaspes,imitando it la Naturaleza(sic; cursivaen el original), en Venas,i Mati-
zes,abrazandosienpre(sic) suunion el MannolBlanco (sic; cursivaen eloriginal),
en los estremos(sic).

Suspedestaleserande jaspeverde, sobre,que se levantabanquatroColunas
(sic) d’el OrdenConpuesto(sic y cursivaen el original); con algunaestravagancia
(sic). Teniansus Capiteles(sic; cursivaen el original) de ojas (sic, hojas) sobre-
puestas(sic)de Mannol (sic; cursivaene]original)blanco,enel mismojaspe:estas
(sic, éstas)sustentabanunaCornisaarquitrabada,queserviade impostaal ARCO,
Puertaprincipal (sic; cursivaenel original), cuyasquatroColunas(sic), consus
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janbas(sic),se arrimabana’l Murallon, que it cadaunalepertenecia,de quatro,que
estabanrepartidosen losquatroAngulos:su gruesode it cincopies i medioenqua-
dro , i quarentai cincode alto; i por Cabeza(sic; cursivaen el original) un Masca-
rondemarmolblanco;i un Tablero(sic; cursivaen eloriginal)delo mismo,queles
serviade Frente (sk; cursivaen el original): en que se gravaron(sic) las Inscrip-
cionesde quatroEstatuas(sic; cursivaen el original), de it docepies de alto, que
fueron remate,de lasquatroesquinas».

IV. e) Referenciaa una peculiar cornísadispuestacomo rematede estos
murallones—denuevadisposición,se asegura—,conformadapormodillones—se
entiendequeequidistantes—delos quependíansendosflorones.Entreestacorni-
sa y el arco propiamentedicho, se colocarontablerosimitandomármol con ins-
cripcioneslatinas,queconstituíanla dedicatoriadel Arco. Setranscribeen estacró-
nica de la Entradalas colocadashaciala calleMayor, quehacenreferenciatantoa
los reyescomo ala propiaPuertadeGuadalajaray al madrileñogremiodelos mer-
caderesde seda,asícomo al complicadodispositivoarbóreodel ático principal del
Arco —al que aludiremos—a basede olivo y laurel,cuyosparticularesfrutos
erancoronasrealeseimperiales;de la uniónde ambostroncosse esperalaoportu-
nadescendencia.Los citadostablerosserematabancontarjas,encuyaparteinferior
sedispusieronfestonesdeflores de tal/a.
-p. 74: «Encimad’estosMurallonesavia (sic, había)unaCornisa,de nuevaDispo-
sícion; conpuesta(sic) con Modillones,de quien,con igual repartimiento,pendian
Florones,queayudaban,á su aliño.Entrela Cornisa (sic; cursivaen el original),
Ianba (sic, jamba;cursivaenel original)delARCO, un Tablero(sic; cursivaen el
original) de Marmol,con guariciotídejaspesVerdes;enqueseIcia, it la parte,que
mirabait la CalleMayor:

TiRÉ MAGNO. IV. PUILIPO
ET
MARIAE-ANAE. CONfVGI
SEMPER. A VGVS TAE
SERICÍ. MERCATORES. MATRITENSES
IN. OBSEQ VIVM. HVNC ARCVM.ERIGIMVS
AVGVSTVM.SED.A VGVSTVM.DVM
CORDJVM. EXPANDJMVS.ARCANA
NON. MIN VS. VOTO. L4ETA. QVAM
FIDE
Obsequiis devotoTuis, MARIANA,parahaí
Hoc GVADAL4XARAESericaPORTA,Decus.
Accipefoecundam,REGiNA,propagineLaurum,
QuosveOrnensobo/esPa/ladisArbor habet
Radici radis ad nectilur, utraquetandem
Arbor, ab a/ter/nsvivere discitope.
ExhibetHESPERIASLaurus.per SaeclaCoronas,
Atquey/reassemperreddit Oliva GENVS(sic; cursivascomoenel original)
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A estosTableroshazianCabezaunasTarjas (sic; cursivaen el original)deMar-
mol blanco, i en la parteinferior, Festonesde flores de talla, de las mismaspie-
dras».

IV. 1) Extractoen quese nosdescribequeen el áticodel Arco, y apartirde
unasuertedepedestal—seentiendequecúbico—con cuatrocartelasen sus frentes
y otros ornatosde arquitectura—sedice—, con enriquecimientosdefestonesy
hojas tallados—tambiénse explicita—, se levantabaun árbol de dos troncos,en
referenciaalas dosramasdelaCasade Habsburgo,ahoraunidasenel matrimonio
de Felipe1V-Laurely Marianade Austria-Oliva,con suspeculiaresfrutos—coro-
nasrealese imperiales—señalados.
-Pp. 74Y 75: «SobrelaCornisa,queeraremated’el Cuerpoprincipal,selevantaba
un generoderecibimiento,con quatroCartelones(sic; cursivaenel original)gran-
des, i otros Ornatosde Arquitectura (sic; cursivaen el original), con enriqueci-
mientosde Festones,i Ojas (sic, hojas) dela mismatalla; dedondeprocedia,un
Arbol (sic; cursivaen eloriginal) de dos Troncos.Sualtura,de veintei quatropies;
quesinbolizaba(sic),segunsus Ojas (sic y cursivaenel original),i Frutos (sic; cur-
sívaen el original),queeranCoronas(sic; cursivaenel original) REALES,i (sic)
]NPERIALES (sic),conelArbol (sic; cursivaen el original) de laAugustissima(sic;
cursivaenel original) CASA de AVSTRIA.

Fueel Conceto(sic, concepto),nacerdeunaraiz, i despuesde ayer(sic,haber)
crecido,divididos,bolver (sic,volver) itjuntarse,conunaCorona,veneradosanbos
(sic): i porquemasse entendiese;el unode los TroncossemejabaserdeOLIVA,
el otro, deLAVREL; constabasuExplicacionenLatin (sk;cursivaenel original),

CASTELLANO:

IN. OMNEM. TERRAM.EX!VIT. FRVCTVS.EORVM
Oy (sic,hoy) los ciñe una CORONA,
ELLA las Parespregona,
Comolas Vitorias (sic, victorias)EL (sic; cursivaen el original).

IV. g) Trasreferir la arbóreaunión anterior,y como pasoprevio a sudes-
cripción de las cuatroesculturaslateralesde remate—ya mencionadas—,el anó-
nimo cronistade laEntradanosreseñaque,lasalegoríasy metáforas,secontinua-
ron en aquéllas—por observarla propiedad,argumenta—medianteplantasy
flores,con referenciassiemprealosprotagonistasde esteeventocelebrativo:Feli-
pe IV y Marianade Austria.
-p. 75: «Ya introducidalaMetafora (sic; cursivaen el original), por no variarla,
observarlapropiedad,quedebentener,sesiguióhastael fin, siendotodadePlan-
tas(sic; cursivaenel original),i deFlores (sic; cursivaen el original)».

IV. Ii) Así, delas citadasesculturas,dos mirabanhacialacalleMayor.Una
eraun mancebocon unaflor de narcisoen lamano,alaquese enlazabaunaplanta
de mejorana.Los versoscorrespondientesinsistenen el significadode estegalán
Narciso-FelipeIV, unidoala reinaMariana,quees laMejor-Ana.
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-p. 75: «Poresto, la ESTATVA de la manoderechaazia (sic, hacia) la Calle
Mayor, representabael NARCISO,enun agraciadoMancebo(sic; cursivaenelori-
ginal), vestidode sucolor,con guarnicionesdeOro. TeníaenlamanolaFLOR (sic;
cursivaen el original) de su Nonbre (sic y cursivaen el original), por cuyavara,
subiaenlazandose,laPlanta (sic; cursivaenel original)de laMEJORANA, i enla
Tarjeta (sic; cursivaen el original),quele correspondia,estaLetra (sic; cursivaen
eloriginal):

Por la Plantamas lozana,
D ‘el HumanoParaiso,
Conel masGalan NARCISO,
Seenlazola MEJOR-ANA(sic; cursivascomoenet original)».

IV. i) La otraesculturade la mismafachada—sedice, o seahaciala calle
Mayor—, eraunadamaconunarosaen su manoen laquese enredabaun clavel,
conalusionesa MarianadeAustriay Felipe IV respectivamente,loquees glosado
en los versoscorrespondientes.
-p. 75: «A la manoizquierdade la mismaFachada(sic; cursivaen el original>, se
plantélaROSA, significadaen unalinda DAMA, vestidadeNacar (sic; cursivaen
el original),conCorona (sic; cursivaenel original) de Oro. TeniaunaRosaen la
mano,con quienvistosamenteseenredabaun CLAVEL:

Si la ROSAeslamejor,
Al CLAVELningunoiguala;
Quellase lleba (sic, lleva) la GALA,
leí se ha líebado (sic, llevado)el FAVOR(sic; cursivasen el original)».

IV. j) Las otras dosesculturasquedarondispuestashacia la Platería. Una
figurabaun granadoconsu propia fruta—unagranada—en lamano,entrecuyas
ramasseentrelazabaunaflor dela maravilla, esdecirunacaléndula.Los versosad
hoc,de nuevo,exaltabantaleselementosvegetalescomosignificantesde lospropios
reyesy laalusiónal fruto, asícomoesperanzaenel mismo,comodescendenciade
la realpareja.
-pp. 75 y 76: «Al lado derecho,que mirabaá la Plateria,ocupasu lugar el GRA-
NADO, vestidodeCarmesí,con laboresde Oro; en la mano,unaGRANADA, en
cuyasramasse mezclabala flor dela MARAVILLA:

En dar Frutode la Flor,
QuedesuPlantaha sacado,
Ostentarquisoel GRANADO.
Lo MARAVILLAmayor(sic; cursivascomoen el original)».

IV. k) La cuartaesculturaencuestión,e igualmenteconreferenciasaMaria-
nadeAustriay FelipeIV respectivamente,representabaunavid que, enunadesus
manos,asíaconjuntamenteun racimode uvasy variasespigasdetrigo.
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-p. 76: «A la partesiniestra(sic; izquierda),la VID, vestidadeVerde,conborda-
durasde Oro, i en lamanoun racimode Vvas (sic,uvas)con algunasCañas(sic;
cursivaenel original) deTRIGO:

NuevoAplausoprevenid,
Para nuestrosIntereses,
Que«1 TRIGO,Rey de las Mieses,
Se ha adornadocon la VID (sic; cursivascomoen el original)».
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