
- "Sermon/de N.S.P./S. Francisco, j*que* / en 
su dfa, y Convento de la/ Descalces Seraphica de la 
Ciudad/de Antequera, Valle de Oaxaca,/ ~/el 
Orno, y Rmo. Seftor Dr. D. Isidro/ Sariñana, y Cuen• 
ca, del/Consejo de Su Magestad y Obispo de la/ 
Misma Ciudad este afto de 1687./ Dedicale Fr. Jo-, . 
seph Montoro, Calificador del S. Oficio dejla Inqw• 
sici6n, Examinador Synodal deste Obispado, Y /Guar• 
dián del sobre-dicho Convento./ Al pmo. Y Revmo. 
sr. Dr. D. Manvel Fernandez de Santa Crvz, del/ 
Consejo de su Mdestad, Obispo de la Ciudad dejla 
Puebla de los Angeles./Sale a luz á costa de vn de• 
voto de N.P.S. Francisco.jCon licencia de los Svpe
rlores.¡En Mexico: por Doña Maria de Benavides, 
Viuda de Juan de/Ribera en el Empedradillo. Afto 
de 1688." 

En 4ºPrel. 12 /f.: Porúula, ven b.; Dedicatoria fechada _en ?ª~• 
Octubre 20 de 1688; Aprobacwn de Fr. Balt.asar Medi.na, dieguuro, Di• 
ciembre 7 de 1687; el día 9 breve Licencia del Virrey; Parecer~ P. 
Florencia, SJ., día 15; Licencia del Ordinario el 16. Texto, //. 1 a 12 
Termina con "0.S.C.SM.E.CR." 

"Mitología sacra" 
Imp. en México por Calderón. En 4o. Su autor, el Ilmo. Sr. D. 
Isidro Sariftana. (Beristáin). 

I 

IV NOTICIA DE LOS IMPRESORES 

.. Francisco ~odríguez Lupercio es el impresor de la "No
ticia breve . . . y la viuda de Calderón lo es del "Llanto 
de Occidente . . . " 

La viuda de Bernardo Calderón era Paula Benavides 
sevill~na ella y su difunto esposo, complutense; natural d; 
Alcala de Henares. La imprenta se estableció en 1641 en 
la calle de Santo Domingo; en 1645 al enviudar doña P~ula 
osten~? su nombre: "Imprenta de la viuda de Calderón". 
Los hIJos fueron: Antonio, Gabriel, Diego, Bernardo Ma-
ría y Micaela. ' 

Bernardo ayu?ó a su madre en los trabajos de la im
pre~ta, fue ad_e~as, fund_ador de la unión de San Felipe 
Neri. A los d1ecmueve anos, Calderón Benavides obtuvo 
el privileg~o de ser impresor del "Secreto del Santo.Oficio". 
Nunca qmso poner su nombre al establecimiento, fue ba
chiller en leyes y sacerdote consagrado en 1655. En esta 
imprenta se hicieron trabajos para el Duque de Escalona 
el Conde de Salvatierra y don Juan de Palafox. El Cond~ 
de Paredes, en Agosto de 1684, otorgó a Diego, hermano 
de Bernardo, el privilegio de imprimir las cartinas y todos 
los papeles que encargaba el Gobierno Virreinal. 
. ,pesde 1684 dejó de llamarse "De la viuda de Calde

ron. 
En 1666 se imprimió en el establecimiento de la viuda 

de Calderón el "Llanto de occidente . . . " que ahora repro
du~i?Jos; sirva este ~jemplar de una verdadera belleza tipo-, 
graf1ca para tener idea de lo que en México se realizaba 
durante el siglo XVII. 

Francisco Rodrí~uez Lupercio es el nombre del impre
sor de la "Noticia breve . . . " de Isidro de Sariñana. Su 
imprenta se encontraba enfrente del puente de palacio. 

El primer impreso que se conoce de Rodríguez Luper
cio es aquel en latín que comienza con "Frater Ignatius de 
la Llama " de 1658. En el pie aparecen dos nombres : 
Agustín de Santiesteban y el de Rodríguez Lupercio desde 
1658: es socio de Santiesteban, hasta 1662 en que no hay 
impresos que ostenten ambos nombres. Se reanuda su pro~ 



ducción en 1663 hasta 1684, en que murió nuestro Rodrí
guez Lupercio y al año siguiente su viuda membretaba los 
pies de imprenta. El último impreso de Rodríquez Luper .. 
cio es el "Debido recuerdo . . . " que es un panegírico de
dicado a Frav Pavo Enríauez de Rivero. El primer im
preso de la viuda se titula "El Abraham Evangélico . .. " 
por Fray Juan de San Miguel y está fechado en 1685. 

También era taller de grabado, alguna vez se anuncié-
como "Ex tecca et graphiaro" pero Rodríguez Lupercio fue 
más bien librero que impresor y grabador. 

V. COMENTARIOS A LA "NOTICIA BREVE ..... 

Este opúsculo de 50 folios del doctor Sariñana denomi
nado "Noticia Breve de la solemne, deseada y última dedi
cación del Templo Metropolitano de México" es un docu
mento fresco, sabroso y útil; uno de los "clásicos" de la 
imprenta mexicana del siglo XVII. Los anteriores adjeti .. 
vos quieren significar el valor que representa para el que 
por vez primera se acerca a estos asuntos virreinales. Para 
el historiador es una obra, aunque somera, sustanciosa, rica 
en noticias referentes a la construcción de la catedral, su 
adorno; las etapas diversas en que cerraban bóvedas, se 
elevaban muros, se colocaban retablos, etc. Nos habla, por 
ejemplo, de que "Nuestra Señora de la Asunción (misterio 
titular de esta Santa iglesia) es de oro, como también la 
peana, y cuatro ángeles, que asisten reverentemente obse .. 
quiosos a tanto propiciatorio; peso ciento y treinta y nueve 
marcos y cinco onzas y media, que hacen seis mil novecien
tos y ochenta y cuatro castellanos". Esta imagen, hoy desa
parecida, que debió ser impresionante, la fundieron en 1845 

Después de 1667, la catedral seguía siendo edificada. 
Aumentaba su número de retablos; llegó Balvás en 1718 e 
hizo el altar del perdón, el de los reyes, el ciprés; se hizo 
la reja del coro, se instalaron las balaustradas; se rehizo la 
cúpula; se remataron las torres y así pasaron, no sólo dé
cadas, sino centuria y media para que realmente fuera con-

cluida. Francisco de la Maza, historiador del M éxico colonial, 
nos dice que : "La catedral de México, si bien empezada 
en el siglo XVI, con planos de Claudio de Arcinie~a. es 
obra, en realidad del siglo XVII, incluso con tales modi
ficaciones de los planos primitivos, que resulta otra". 

"El desarrollo construct' d 1 . 1 X te: de 1573 - d . .1~º . _e sig O VII es el siguien-
, ano e su m1c1ac1on 1615 · · 1 

m~ros de toda la circunferencia ·d:l , 1 se e~antaron 
mitad de su altura -como dice S ·- tempo ~ mas de la 
de la catedral- las paredes de la:~mayr el pnmer cronista 
nas hasta su capitel y otras a l ~f'. as Y algunas colum
cieron las bóvedas de lazería 1 os u tlmds tercios y se hi
den a la capilla ma or a as entra as que correspon-
capitular y las cua~ro, ;r~~~laman ~lel los reyes, la sala 
banda ... ". ras capi as, dos por cadz 

"E n ese año hizo una "mo t .. Pérez de Castañeda a q . hn ea O plano el arquitecto 
· uien emos citad 

entonces maestro mayor de la t 
O 

Y que era por 
enviados a España y el rey F et edíi{ Edstos_ planos fueron 
tase a lo hecho un nue e ipe or eno que se adap-
J ua_n Gómez de Mora, p:~op;~~e~~o l~be su dreal arquitecto 
meJor traza". ª 1 erta de escoger la 

"En 1627 se acabaron 1 d . 
entrada: a la derecha u as obs ynmd eras capillas de la .. na con ove a ·t· 1 
como novedad" con bóveda ren . go •.~ Y a otra, 
con lazos, torsos fi ura d ac~ntlst? y se hermoseó 
perfiles dorados"_Y g s e medio relieve en yeso, con 

en f 6~i 6
5
~7 c~~~¡:z:/i: las bóvedas, dice de la Maza, y 

1654. En 1656 fu/ ded. . ~ torre ~erecha se terminó en 
tuviera concluida· la cu·p1cal a, por primera vez, sin que es-

t d 
· u a se terminó e 1665 La 

as e madera son de 1659 1 n · s puer
y el segundo cuerpo de 1 , _os .Pºrdones laterales de 1680 

Gracias a S ·- ª prmcipa e 1682. 
armana los p t · . 

tedral como Toussaint 'd l Menores cromstas de la ca .. 
cuándo se realizó la obra ~:gn ªJª¡ etc., 1 supieron cómo y 
México en sus primeros tie a e ~em_p o catedralicio de 

Casi todo el libro trata mios, es_ ec~r, hasta 1667. 
su descripción; sólo al final ~ la_ hi¡tort de la catedral y 
dedicación. Si leemos con at~:s~~a asb iestas de la nueva 
qués de Mancera quiso hacer c;~~a sa remos_ que el Mar~ 
que no estuviera concluido el t l cerQm?ma a pesar de 
nado para or~anizar el evento emp o.. u1en_ fue comisio
ese entonces, don Francisco CaÍ;t ~l 01dor mas antiQUO de 
fue elegida por ue con e ron y Romero. La fecha 
Ana de Austri} viuda d:Fºí?baleVl cumpleaños de Maria-

' e ipe Y madre de Carlos 11. 



Así para el 22 de Diciembre de 1667, todas las órdenes 
reli~iosas de frailes y hospitalarios expusieron altares con 
sus respectivos atributos, santos y maravillosos objetos. 

Hagamos un paseo retrospectivo tratando de resumir 
lo que dice Sariñana. El día 21 por la tarde, luminoso 
como pocos, "cuya noche ni llegó", el virrey, la audiencia, 
el cabildo civil y el cabildo eclesiástico salieron de palacio 
rumbo a la catedral a oír la misa de vísperas. 

A la mitad del siguiente día se fueron formando las 
vallas de soldados a los lados del tramo que recorrerían 
poco más tarde los personajes representantes del virreinato. 

Las cofradías iban tomando su lugar. De p~onto se 
inició la procesión. No asistió a ella la Virreina, Marquesa 
de Mancera, porque en Catedral estaba sentada del lado 
del evangelio, esperando en su palco a los procesionarios. 
De pronto comenzaron a aparecer las comunidades religio-
sas ostentando cruces, pretiles 5 estandartes. Una cruz, 
más alta de todas, se advertía. El clero avanzaba en lenta 
marcha; el cabildo catedralicio llevaba la pesada imagen 
de oro y pedrería de Nuestra Señora de la Asunción que 
mencionamos líneas atrás. Tras del clero secular aparecían 
jueces, oficiales reales, los miembros del tribunal mayor 
de cuentas, la audiencia y el Virrey, todos ataviados según 
su rango o condición. Atravesaron la puerta oriente del 
templo mayor mientras se elevaban voces de salve. Dio 
principio la misa que ofició Juan de Poblete revestido de 
ornamentos de seda blanca con bordados dorados; lo ayu-
daron el diácono Juan de la Puerta y el subdiácono Luis 
Francisco Moreno. La misa transcurre entre coros y música. 
Por fin, el gran evento ha concluido; el Virrey se retira a 
Palacio con su esposa, los frailes regresan a , sus conven--

tos, los altares se desmontan .. . 
Ese día fue solemne, deseado y por ello las órdenes 

religiosas levantaron altares en la calle. El atrio de catedral 
en 1667 era cementerio. En su superficie y apoyados en 
los muros de la catedral. las congregaciones de San Felipe 
Neri y San Francisco Javier presentaron sendos altares. 
El primero consistió en una mesa adornada con tres fron--
tales de plata más otro encima, sobre él un cuadro de cris-
tales que sostenía una estatua de San Felipe con un cora-
zón de plata y una azucena de perlas. El segundo se ador-
no con dos columnas: una con la leyenda plus y la otra; 
ultra, "más allá"; lágrimas de pluma, ángeles de plata y 

como motivo principal un N ·- . preciosas. mo J esus recamado de piedras 

Enfrente de las casas del e . 
Valle de Oaxaca, Santo Do . onqmst_ador, Marqués dei 
varas de frente por diecinuev:19º ltemLosu altar, de diez 
del pRaño ~lanco y dorado; en med· a~º· ~bría un enor--

e osano encima de cua 10 e un mcho, la Virgen 
metal era la concha del c~r? lgralas de plata; del mismo 
En la primera grada Sant PD za. o. El vestido muy rico 
relieve de coral con Ía p ~ . orruCgo, de plata, encima ~ R los lados, Santo Tomá~rd:A _oncepción como motivo. 

upe en madera estofada qumo y el beato Alano de 

. A un lado del altar d~ lo . . 
instalaron el suyo. Veinte s domm1cos, los franciscanos 
de alto. También era blan:aras ocupaba de ancho y doce 
arrib~ había una Santísima T r:t:i aalon~ de oro. Hasta 
y casi en la base, un San Francis a : aba10 una Asunción 

~ 1~ mitad de la ro . . co pisando a Quetzakóatl 
un opres exento, cubi~ocd~ºb' /ºs agustinos levantaro~ 
~ monte con árboles y en 1 ~ au¡tros. Era una gruta 
pmt~rita de San A ustín al ~.mas a to un templo con un~ 
Mar1a--Ana y don ~arios mdple, y como remate doña 

E f 
. , reyes e Esp -

. n rente de palacio tab an!l. 
Al pie, un Niño J . es a el altar de los car ]" 
!orr~dos de seda ;~~~; ~~f c!~t~es cubiertos de b::C:,~· 
:¡guda mexicana sobre un no ~j. e ~arlil. En el centro, eÍ 

d

?r .doce espejos, un crucif .. P , enc1ma San José, alrede--
1eoocho blandones. IJO, sesenta y cuatro faroles y 

Sobre el palacio en su e . 
pa_d~ se levantó el ~ltar de i5quma, cerca ya del Arzobis--

:~t~l qfue pdaseadban los frailt•;,sc:d~:jir1s. ~tra un carro 
, orra o e tapetes , e s1e e varas por 

lletes de plata. Lo ornam con perfumeros, jarras y rami--

~~~ fnd cdlgadura de d:!:.'c~~AJ1"~9d d¡' la Asunción 

Ramln •N~na~~-~~t !!· entre San if.dro •N~l;:'¿len d: 
Aragón y la Merced qumas, escudos de Castilla 1,. En f . , on, 
Relox rente de la puerta de la Cated 

J 

. , estaba la "invención" b ral, sobre la calle del 
esus. Los jesuitas b arroca de la Compañí d 

ocho, hicieron un , so re una base cuadrada de och a e 
trono y sobre él la mAonte ~e plata, con trece frontal o por 

, sunc10n; en torno a ll 1· . es, un e a, re icanos con 



marcos de ébano, dorados en las esquinas. Est~ pirámi~e 
de plata se remataba con un águila. San Francisco Javier 
y San Ignacio de Loyola, madera~ est~!adas, dentro de 
baldaquines de plata, y alrededor siete nmos. . 

Entre el altar de Santo Domingo y San Francisco los 
juanicos hicieron representar la escena de cuan~o la Virgen 
le puso la corona de espinas a San Juan de Dios. 

Entre el altar de San Agustín y el altar de los carme
litas, los hipólitos, en su decoración para esta festividad, 
recordando el 13 de Agosto de 1~2!,. fecha ~e consuma
ción de la conquista, día de San Hipohto, pusieron escenas 
de esos hechos; Cortés y el águila, esta última cubierta de 
diamantes. N • 

Imagínese el lector lo que Sariñana resena. ¡Opulencia 
en tiempos barrocos! ¡Oro, plata, diamantes! La riqueza de 
Nueva España expuesta al pueblo para aclamar la Asun
ción de la Virgen patrona del Templo Mayor, en el día 

. de la última, sol~ne y deseada dedicación de la Catedral 
de México. 

VI. COMENTARIOS AL UANTO DEL 
OCCIDENTE · 

La obra del doctor Isidro Sariñana y Cuenca titula.da 
I ,, Uanto de Occidente, en el ocaso del muy esclarecido 

~ol de las Españas" es una elocuente muestra del barroco 
mexicano. Es un libro precioso por muchos aspectos. La 
riqueza de sus informaciones y su estilo nos hacen captar 
al siglo XVII novohispano, sus tonos, su sabor, su clima· 
el tema no puede ser más propio para acercarnos a esa at
mósfera de México y España bajo el esplendor de la de-
cadencia de los Austria. " . 

Sariñana rebasó la intención de relatar Las Funebres 
Demostraciones" q~e se hicieron por muerte de Felipe_ IV 
y aprovechó el tema ~ara descri~ir el palacio de los,,Vi~r~: 
yes, reseña que Gonzalez Obregon reproduce en el M exi 
co Viejo". · . 

El palacio que conoció Sariñana es :1 ante!ior al_ tu
multo de 1692. pues el 8 de Junio de ese ano fue incendiado 
por hambrientos amotinados, ante la sorpresa de don Gas
par de la Cerda y Sandoval, Conde de Gálvez, que s_e 
hallaba en San Agustín en la misa de Corpus. Se ha queri-

do ver en este suceso, motivado por la escasez de trigo y 
encarecimiento del maíz, un antecedente de la indepen
dencia. 

Entre las múltiples cosas que reseña Sariñana del Pa
lacio en 1666 hay que anotar dos para los estudiosos de 
la pintura: La Mención de una obra de Tiziano, que repre
sentaba a Carlos V, colgada junto con los retratos de los 
Virreyes ·( hasta el Marqués de Mancera) en los muros de 
la sala principal del Real acuerdo. Y la segunda "El mar
tirio de Santa Margarita" de Alonso Vázquez, sevillano, 
que merece un marcado elogio de Sariñana, tal vez exce
sivo, pues lo compara con Tiziano y Miguel Angel. Era 
la pintura que ornamentaba el retablo de la Capilla del Pa
lacio, hoy destruido. 

El libro comienza, después de siete folios de licencias 
y aprobaciones, relatando cómo llegó la noticia de la muerte 
del rey el 12 de Mayo de 166, con varios meses de retraso. 
pues falleció el año anterior. Cuatro días después un pre
g<>nero anunciaba el contenido de los pliegos que enviaba 
Mariana de Austria, la Reina viuda, y la cédula que orde
naba las honras fúnebres de Felipe IV. 

El 26 de Mayo se publica y el virrey ordena que se 
disponga la gran ceremonia con su previo novenario. El 
túmulo se encarga a 150 artistas dirigidos por Pedro Ra
mírez, pintor y arquitecto barroco, autor de las pinturas 
de la Capilla de la Soledad de la Catedral de México, del 
famoso "San Pedro y el Angel" interesante pintura "tene
brista" y el "Jesús entre sus Angeles" de la iglesia de 
San Miguel de la ciudad de México, entre otras cosas. 

En el patio de la Universidad se trabajó el monumento.· 
Carpinteros, talladores, doradores, ensambladores y pin
tores se afanaban en concluir la pira que debería ser ar
mada debajo de la cúpula de la catedral, después de quince 
días de trabajo. Lo último que se añadió al túmulo fueron 
las velas que arderían el día 23 y 24 de Julio de ese 1666. 

Después de hacer la relación de los hechos referentes 
a las "Fúnebres Demostraciones", y a partir del folio 39, 
Sariñana describe minuciosamente la pira y a su texto lo 
titula "Fábrica, Geroglíficos y Poemas Ilustrados". Por 
último se refiere a los versos que van acompañados de 16 
grabados que reproducen las pinturas del basamento. Al
gunos temas son interesantísimos y todos de gran atractivo: 



las pinturas tal vez fueron obra de Pedro Ramírez y ¿por-
qué no?. también los grabados y la estampa de la pira. 

La descripción se complementa con un espléndido gra--
bado que representa el interior de la catedral. dos años 
antes de la segunda dedicación ( 1668), con la pira al cen--

tro y debajo del cimborrio. Cabe advertir que este grabado demuestra que los vi--
trales de la catedral. los originales, eran a base de dibujos 
geométricos: es importante esto para que rellexionen los 
responsables de los actuaíes ( 1 J • Las rejas son las mismaf. 
de madera llamada tapincerán, el piso era ajedrezado y la 
cúpula achaparrada ( sustituida posteriormente por Manuel 

Tolsá). El monumento funerario está descrito por Sariñana. 
representado por el grabado y vuelto a describir por Tous
saint y de la Maza, por lo que no es conveniente insistir. 
Los lectores podrán admirarlo y notar las pinturas en el 
basamento, el águila mexicana debajo del catafalco, simu-
lado por un manto que envuelve un cajón y encima una 
corona, un cetro, una espada, y el anaurama helénico de 

Cristo. El friso del entablamento que está entre el primer y 
segundo cuerpo está ornamentado por unos círculos que 
contienen "calaveras". Las estatuas de los Reyes, segura--
mente estofadas, nos hacen pensar en el antiguo altar ma-
yor de la catedral, es decir, el primitivo retablo de los Re
yes. La estatua de Felipe IV fue tan perfecta, que según 
Sariñana, hacia que lloraran los dolidos de la muerte del 
"más esclarecido sol de las Españas". 

El estilo del monumento no es barroco, precisamente, 
sino manierista. Las columnas, aunque jaspeadas, son clá-
sicas, como los canecillos del entablamento y las lacerias 
de los frisos. Lo barroco es la cera, la iluminación que inun-
da al túmulo. Los candelabros, aunque sencillísimos pinácu--
los, tienen un sentido barroco y encienden el tenebrooo 

aparato. Nuestro cronista dice que el 23 de Julio se hizo una 
procesión. Ese día fue fatal por las lluvias, la oscuridad y 
tal vez el frío. Alreredor de la calle del Relox ( hoy Argen ... 
tina) , de Cordobanes ( hoy Donceles) y de Santo Domin-
go ( hoy Brasil) se hizo un pasadizo de madera que comen ... 
zaba en Palacio y terminaba enfrente de las casas del Mar ... 

qués del Valle es d . tedral. • eor, en la puerta poniente de l ~ . a~ 
. s asientos, como en tod 

se disponían con todo cuidads las ~eremonias virreinales 
pues las ¡· erarquías cotid. o equiparando la realidatl' 
"'.'s _o en as sillas según ianas se acomodaban en las b • 
s1c1on social sus rangos, tal como en l an--A · a compo--

1 oaxaqueño Nicolás d 1 
~ot~-doctísimo, se le encarg e a Puerta,_ indio puro y sacer-
t:=31:a en el libro. A las di.:ºª orac1on latina que copia 
::;:no la ceremonia en medio d yl media del día veintitrés 

~ez e:ioderridble. El Virrey regresi : i:i~ce.nda lluvia de un~ . a . o. io como pudo, tal 

d. Al siguiente día, desde las . 
iez, ~da una de las reli ion aneo ~e la mañana a las 
:" ti'P 1i r _el alma del Jey. A ~:: rdenes ¡: ofrecieron 
de la ~cm ha~!" la Catedral y el e}¡'ª saho la audien-

a, of100 la misa d d antre Juan J uárez 
YJ el subdiácono Orrego o!u a do por el diácono !barra 
uan P~blete. · upan ° la cátedra sagrada 

Sannana termina su oh . 
la oraqón de Poblete. ra a la vuelta del folio 151 con 


