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Resumen
En el México virreinal los biombos se configura-
ron como objetos de lujo y lugar de experimen-
tación para la pintura secular y, entre el siglo 
xvii e xviii, se produjeron una serie de biombos 
dedicados a la representación de la Conquista 
de tenochtitlan. El artículo explora la historia 
de un biombo de la conquista de comienzos 
del siglo xviii que terminó como propiedad 
de Maximiliano de Habsburgo, emperador de 
México desde 1863 hasta 1867, y ahora se en-
cuentra en la colección del Museo histórico del 
Castillo de Miramar, trieste, italia.
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estudio de la escena artística del segundo im-
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Abstract
in the colonial Mexico, the folding screens 
were considered luxury objects and a place 
of experimentation for secular painting: 
between the xvii and xviii century began the 
production of a series of screens dedicated to the 
representation of the Conquest of tenochtitlan. 
the article explores the history of a folding screen 
of the Conquest of the early eighteenth century 
that become property of Maximilian of Habsburg, 
emperor of Mexico from 1863 to 1867, and is now 
located in the collection of Historical Museum of 
Miramare Castle, trieste, italy.
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1. INTRODUCCIÓN

La historia de Maximiliano de Habsburgo 
es bien conocida, y aunque represente un 
corto episodio dentro de los acontecimien-

tos del siglo xix, tuvo un notable valor simbólico, 
si consideramos que se entrelazó con los gran-
des eventos de su época. El archiduque de aus-
tria, hermano menor del emperador Francisco 
José, fue el eje de complejos acontecimientos 
internacionales que lo colocaron al final, por los 
planes de política internacional de napoleón 
iii, en el trono de Moctezuma. Fue así que en 
1864 empezó su aventura como emperador de 
México donde tuvo que regir un país en guerra 
por un conflicto interno entre republicanos y 
conservadores.

Después de la derrota militar y un corto juicio, 
Maximiliano fue fusilado cerca de Querétaro, 
el 19 de junio de 1867, y sus restos, después 
de padecer peripecias surrealistas, volvieron a 
Europa a bordo de la fragata novara y, antes y 
con él, llegaron muchísimos objetos, enseres 
personales, obras de arte, muebles y libros. 

EL BIOMBO DE LAS TRES CULTURAS. 
DE NUEVA ESPAÑA AL SEGUNDO IMPERIO

Fig. 1. Leon Noel. Maximiliano de Habsburgo. Litografía. 
En Gutierrez de Estrada, José María. Méjico y el archiduque 

Maximiliano. Paris: Librería Española de Garnier  
Hermanos, 1862. (Archivo fotográfico del Museo Histórico 

del Castillo di Miramar, ph. Giorgio Nicotera).
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Entre los testimonios de la aventura mexicana de 
Maximiliano que se quedaron en el castillo de 
Miramar1, residencia de Maximiliano en trieste 
(italia), encontramos el singular artefacto que 
es objeto de nuestra investigación: un biombo 
mexicano de comienzos del siglo xviii. El biombo 
de Miramar está constituido por diez hojas, cada 
una con una altura de 209 cms y anchura de 
52,5 cms, con bastidores de madera. los dos 
lados del biombo están pintados al óleo sobre 
tela: sobre una cara ha sido representada la con-
quista de México por Hernán Cortés; mientras 
en el otro despliega escenas orientalizantes. 

2. LOS BIOMBOS VIRREINALES

El biombo de Maximiliano forma parte de la 
historia de influjos y mezclas culturales del 
México virreinal. Durante el siglo xvi la expan-
sión colonial de los reinos ibéricos y la apertura 
de nuevos derroteros hacia asia puso en marcha 
un flujo inédito de mercancías orientales hacia 
occidente. México constituía un punto de trán-
sito privilegiado a lo largo del recorrido de las 
mercancías que de oriente llegaban a Europa, 
transitando por Filipinas, y los biombos, adap-
tados a nuevas exigencias2, encontraron amplia 
difusión en el ajuar doméstico novohispano.

Es bien conocido como los primeros biombos 
fabricados en México mantuvieron caracterís-
ticas estilísticas y formas provenientes de la 
fuente oriental original, mientras solamente en 
lo sucesivo se utilizaron modos y formas autóc-
tonas3. 

Estos biombos toman para nosotros una impor-
tancia particular porque, en un contexto en el 
que dominaba la pintura religiosa, pusieron las 
condiciones para uno de los pocos ámbitos de 
ejercicio de la pintura profana4, constituyendo 
por lo tanto una documentación privilegiada de 
la vida cotidiana en el Virreinato de la Nueva 
España5.

Entrando en las casas de la élite criolla, los biom-
bos evolucionaron hacia dos tipologías principa-
les, el rodastrado -como sería en nuestro caso- y 
el biombo de cama, para los cuartos de dormir.

El rodastrado se utilizaba en las llamadas salas 
para visitas de cumplimiento, normalmente ubi-
cadas en el primer piso y dedicada a las visitas 
más importantes. las características principales 
del rodastrado son la altura, no muy elevada, el 
número considerable de hojas -usualmente diez 
o doce-, la riqueza de los materiales y el uso de 
escenas históricas o, de todos modos, aptas a 
un ambiente oficial6.

2.1. La representación de la Conquista y la ciu-
dad de México

los biombos que representan temas históricos 
se difundieron particularmente entre finales del 
siglo xvii y comienzos del xviii; fue sobre todo el 
virrey José sarmiento y Valladares (1696-1701) 
quien promovió este género7.

si consideramos una tipología específica de 
tema histórico, la Conquista de México, se hace 
pronto evidente como el tema ha sido empleado 
casi exclusivamente en biombos y tablas de la 
conquista8, de los cuales conocemos un escaso 
número de ejemplares, pero suficiente como 
para que se consideren un género por sí solo.

Las tablas de la conquista son series realizadas 
con la técnica de la pintura en tabla con incrus-
taciones de nácar, el llamado enconchado9. En 
cada tabla se representan uno o más episodios 
de las hazañas de Cortés acompañados por una 
explicación al pie. las series completas están 
integradas por seis, doce o veinticuatro tablas: 
cada una contiene uno o más episodios de las 
hazañas, por un total de cerca de cincuenta epi-
sodios por cada serie de tablas, de los cuales 
solamente los más emblemáticos recurren en 
todas las series10. 
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Tanto las tablas de la conquista como los biom-
bos utilizan elementos de origen oriental, la 
tipología del soporte, cuando se trate de biom-
bos y la técnica de imitación de las lacas, en el 
caso de los enconchados. 

se conocen solamente seis biombos de la con-
quista pintados al óleo 11, a los cuales hay que 
añadir el de Maximiliano. los dos ejemplares 
más conocidos, por estar expuestos en museos 
públicos, son el del Museo Franz Mayer12 y el del 
Museo del Palacio Nacional13, ambos en la Ciu-
dad de México. los otros biombos son: el de la 
colección del duque de Almodóvar del Valle14, el 
de la colección de Vera da costa Autrey 15, el del 
banco Nacional de México16 y finalmente el de la 
colección de Francisco González de la Fuente17. 
la estructura de estos biombos es muy pare-
cida: todos están constituidos por diez hojas; 
cada panel mide poco más de 200 cms de alto 
y entre 50 y 60 cms de ancho. todos presentan 
en el recto la narración de la conquista en nueve 
o doce episodios descritos por una explicación 
al pie, a la derecha; y en el verso una repre-
sentación, con indicaciones topográficas, de la 
ciudad moderna: La muy noble y leal Ciudad 
de México. El número de escenas es conside-

rablemente más reducido con referencia a las 
tablas, dado que se representan solamente los 
episodios ocurridos en tenochtitlan.

El prototipo de estas vistas de ciudades hay que 
buscarlo en la Vista de México, obra realizada 
de Juan Gómez de Trasmonte18 en 1628, que 
tuvo su mayor difusión en la segunda mitad del 
siglo xvii19. asimismo, esta tipología visual no 
está exenta también de sugestiones orientales, 
en particular, como sugiere sofía sanabrais, 
de los biombos japoneses de estilo rakuchu-
rakugaizo, que representaban monumentos y 
lugares simbólicos de Kioto20; o también, como 
sugiere alberto Baena Zapatero, de los biombos 
edo-zu que representaban vistas de la ciudad de 
tokio tomada a vista de pájaro. Pero también los 
biombos chinos presentaban elementos pare-
cidos, como se da el caso del biombo que se 
encuentra en el Museo de oriente de lisboa, 
con vistas de las ciudades de cantón y Macao21. 
En el caso de los biombos de la conquista tam-
poco fueron desconocidos los biombos cartográ-
ficos nambán22, que sobre un lado presentaban 
un planisferio y sobre el otro podían presentar 
un mapa de Japón, vistas de ciudades o escenas 
históricas europeas23.

Fig. 2. Pedro de Villegas. La Conquista de México. Óleo sobre tela. 1718. Museo Histórico del Castillo de Miramar.  
Trieste. Italia. (Archivio fotografico del Museo Storico del Castello di Miramare, fot. Giorgio Nicotera).
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Es difícil afirmar cuáles, entre estos prototipos, 
fueron efectivamente conocidos por los arte-
sanos del Virreinato. Lo que es cierto es que se 
importaron varias tipologías24 y que, en general, 
pertenecían a un gusto por la artesanía oriental 
que había empezado a formar parte de lo común 
y cotidiano. 

tampoco podemos excluir que los ejemplos car-
tográficos orientales se mezclaran también con 
las tradiciones autóctonas de documentación pic-
tográfica que siguieron sobreviviendo también 
después de comienzos de la época colonial25. 

Más allá del repertorio de imágenes usualmente 
compartidas, los biombos de la Conquista pre-
suponen también un buen conocimiento de los 
acontecimientos ocurridos entre 1519 y 1521, 
relatos de los acontecimientos bélicos suficien-
temente codificados como para poderse traducir 
en una secuencia de episodios. Durante el siglo 
xvi se prefirió enfatizar la conquista espiritual y 
la evangelización; la misma Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España de bernal 
Díaz del Castillo se publicó solamente en 1632, 
casi medio siglo después de su muerte. Pero algo 
había cambiado cuando en 1684 se publicó en 

Fig. 3. Juan Gomez de Trasmonte. Forma y levantado de la ciudad de Mexico. Litografía. 1628.  
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans. Paris. (gallica.bnf.fr-BnF).
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Madrid la Historia de la conquista de México, de 
antonio solís, quien, gracias a sus indudables 
dotes de escritor, supo ofrecer a la hazaña una 
estructura y una claridad que fueron funcionales 
al objetivo de callar las críticas hacia España y 
crear una épica de la Conquista, con exaltación 
de valor y patriotismo26.

3. EL BIOMBO DE MIRAMAR

En el panorama hasta ahora brevemente presen-
tado, el biombo de Miramar se caracteriza por 
varias particularidades que se hacen evidentes 
en el cotejo con los demás biombos de la con-
quista. Una diferencia sustancial, que marca tam-
bién el valor documental de la obra, consiste en 
el hecho de que se trate del único caso en que 
encontramos fecha y firma del artífice. El que 
firma, Pedro de Villegas, es el autor de la pintura 
que representa la escena histórica. El apellido 
Villegas era bastante común; por lo tanto, no 
es tarea fácil la de identificar el artista. se sabe 
que un José de Villegas actuaba en la ciudad de 
México en la segunda mitad del siglo xvii, mien-
tras otros Villegas estaban activos en el siglo xviii 
tanto en Tlaxcala como en Puebla27. la fecha que 
encontramos en la leyenda, 1718, corresponde 
con el periodo de actividad del pintor Pedro de 
Villegas y Peralta28, del cual el historiador Manuel 
toussaint dice estar citado como “maestro exa-
minado” en un documento de 172329.

de este autor se conoce una obra que se encuen-
tra en el Museo soumaya en Ciudad de México: 
un paisaje, fechado 1706 y titulado Visita del 
virrey Francisco Fernández de la Cueva, Duque de 
Alburquerque y Marqués del Cuéllar y su mujer al 
Canal de la Viga y pueblo de Ixtacalco30. Aunque 
se trate de una escena animada por personajes, 
el paisaje tiene un papel importante y nos ofrece, 
en la línea del horizonte, el panorama familiar de 
las cumbres de los volcanes que rodean la ciu-
dad de México: un sujeto mundano y paisajístico 
cuyas peculiaridades estílisticas están en plena 
sintonía con lo que se pintó en el biombo.

La narración del biombo está encerrada en un 
marco dorado de diez centímetros de ancho, 
con decoraciones florales en relieve31, que rodea 
por tres lados la representación como si fuese el 
marco de un cuadro y deja libre solo la base de 
los paneles, acabada con recuadros sobre tabla 
caracterizados por una decoración que simula 
un mármol marrón oscuro.

El relato de la Conquista, compartido en treinta 
y tres episodios, indicados por números progre-
sivos y acompañados por leyendas colocadas 
en el medallón ovalado puesto en la parte infe-
rior, a la izquierda, se desarrolla formando una 
espiral que empieza con la escena de la llegada 
de los conquistadores, arriba a la izquierda, y 
tiene su fin en la toma del templo Mayor de la 
capital azteca, en el centro. De manera diferente 
a lo que podemos ver en otros biombos, éste 
presenta leyendas, pero no los nombres de los 
personajes principales. no obstante, los acto-
res de las hazañas se identifican fácilmente, a 
pesar de que no haya una diferencia sustancial 
en las facciones entre conquistadores y aztecas: 
solamente varía el color de la piel. los dos jefes 

Fig. 4. Pedro de Villegas. Visita del virrey Francisco  
Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque  

y Marqués del Cuéllar y su mujer al Canal de la Viga  
y pueblo de Ixtacalco. Óleo sobre tela. 1706.  

Museo Soumaya. México. (Wikimedia Commons).
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se encuentran cara a cara en la escena com-
partida entre el octavo y el noveno panel: a la 
izquierda queda Moctezuma, transportado en 
su silla por los caudillos indígenas, y frente a él 
está el capitán español a caballo, de manera que 
se encuentra a la misma altura del soberano. No 

faltan otros episodios tópicos de la narración 
de la Conquista, como por ejemplo el salto de 
Alvarado32 o la batalla de Cholula, y las referen-
cias a los cultos paganos y a la práctica de los 
sacrificios humanos.

tenochtitlan se defiende heroicamente con 
arcos, flechas, lanzas y los bien reconocibles 
macuahuitl33. Pero, al final, aparece la toma 
del templo Mayor; y si en los otros biombos 

Fig. 5. Pedro de Villegas. La Conquista de México, cartela. 
Óleo sobre tela. 1718. Museo Histórico del Castillo  

de Miramar. Trieste. Italia. (Archivo fotográfico del Museo 
Histórico del Castillo di Miramar, fot. Giorgio Nicotera).

Fig. 6. Pedro de Villegas. La Conquista de México, detalle. 
Óleo sobre tela. 1718. Museo Histórico del Castillo  

de Miramar. Trieste. Italia. (Archivo fotográfico del Museo 
Histórico del Castillo di Miramar, ph. Giorgio Nicotera).
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es el mismo cortés quien coloca el estandarte 
español en lo alto del centro sagrado, en este 
caso se atribuye la acción a uno de sus solda-
dos. Esta escena, puesta en el eje central del 
biombo, representa el culmen de la narrativa y 
cierra, también simbólicamente, la conquista de 
la ciudad. a pesar de que en la disposición de los 
episodios haya un esquema común a los demás 
biombos, parece en este caso que se pueda 
entrever una mayor afinidad, en la redacción y 
la cantidad de los episodios, entre las tablas de 
la conquista34 y nuestro biombo que, en efecto, 
presenta un número notable de escenas.

La secuencia de los biombos de la conquista 
no es cronológica, sino topográfica, como si los 
acontecimientos se observaran desde la cumbre 
del cerro de Chapultepec, por lo tanto perfec-
tamente simétrica con respecto a la moderna 
ciudad de México que se encuentra en la otra 
superficie de los biombos35. En nuestro caso el 
punto de observación es el mismo, o sea el cerro 
de Chapultepec, pero la panorámica no se cie-
rra sólo a Ciudad de México, sino se abre a los 
montes y volcanes que cierran el valle, y más 
allá, hacia la costa, donde se dieron los aconteci-
mientos antecedentes la conquista de la ciudad. 

aunque la secuencia narrativa siga siempre un 
orden topográfico36, prevalece la dimensión pai-
sajística. la mayor parte del cuento pictórico 
está presentada en primer término y al observar 
las escenas individualmente, nos involucramos 
en los acontecimientos, en su violencia y en la 
lucha por la sobrevivencia. Pero si nos alejamos 
para abarcar la visión del conjunto, la contingen-
cia de la lucha se aplaca en la contemplación 
de la naturaleza. Esta visión paisajística es un 
valioso elemento en favor de la identificación 
del autor del biombo de Miramar en el pintor 
Pedro de Villegas del Museo soumaya.

En lo que se refiere a la leyenda y a las figuras 
que la acompañan, es posible suponer que sean 
de mano diferente, pero probablemente realiza-
das en el ámbito del taller donde se llevó a cabo 
el biombo, desde la carpintería hasta la pintura y 
el dorado37. a diferencia de los demás biombos 
la leyenda no se encuentra en un cartucho rec-
tangular, sino en un medallón ovalado. En nues-
tro caso se añaden también los dos personajes 
a la base de la leyenda que, por sus facciones, 
identificamos como indios con trajes contempo-
ráneos, que evocan de cierta manera la pintura 
de casta contemporánea.

Fig. 7. Ánonimo. Escena oriental. Óleo sobre tela. 1718. Museo Histórico del Castillo de Miramar. Trieste.  
Italia. (Archivo fotográfico del Museo Histórico del Castillo di Miramar, fot. Giorgio Nicotera).
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El lado de formas orientales presenta un marco 
dorado con decoraciones florales en relieve 
formando un pórtico de diez arcos escarzanos 
sentados sobre delgadas columnas de madera, 
casi retomando la estructura de una pagoda. 
De las luces de los arcos se intuye lo que parece 
a una ciudad, con muros que cierran lujosos 
jardines, pagodas que reflejan en forma y colo-
rido las de los biombos coromandel38, en par-
ticular es evidente la afinidad con el biombo 
coromandel del Museo Calouste gulbenkian 
de finales del siglo xvii. todos los personajes 
tienen atuendo y rasgos orientales, salvo dos 
personajes a la derecha que llevan trajes y 
gorras por los cuales se podría identificar como 
viajeros europeos.

En la base de cada panel se encuentra la repre-
sentación de un animal exótico, entre los que 
pertenecen a la tradición del lejano oriente, muy 
parecidos como solución a la del Biombo con 
pinturas del Nuevo Testamento del Museo de 
oriente de Lisboa39. El estilo evoca claramente la 
capacidad sintética y el gusto decorativo típicos 
del arte oriental, pero el autor mezcla según 
su propio criterio fuentes diferentes junto a 
elementos que procedían probablemente de 
grabados europeos.

En la totalidad de los biombos de la Conquista, 
en el verso encontramos la representación de la 
ciudad de México colonial, así como aparecía a 
los pintores de estos sorprendentes artefactos. 
El biombo de Miramar, aunque no sea el único 
que presente la mezcla entre un lado achinado 
y uno con temas autóctonos, es el único de que 
yo tenga noticias que -aunque presente de un 
lado la Conquista, por lo tanto una representa-
ción con una connotación política y social muy 
fuerte- por el otro tenga como compensación 
no la moderna ciudad de los virreyes, sino un 
aparentemente frívolo y alegre capricho chino. 
El papel jugado por la convivencia de las dos 
representaciones en los demás biombos es bas-
tante evidente: el pasado de conquista, ya bien 

entrado en la épica de la aristocracia local, se 
hace momento fundador de la realidad contem-
poránea, identificada en el mapa de la ciudad. Es 
esta necesidad de legitimar su propia posición 
la que constituye la base del desarrollo de la 
pintura de historia en el virreinato. ¿En el caso 
de nuestro biombo cómo podemos justificar tal 
convivencia? No tenemos muchos elementos 
para formular una explicación exhaustiva, pero 
se puede observar como el lado achinado no 
presenta un motivo decorativo sencillo, sino una 
compleja representación que combina elemen-
tos orientales y occidentales y que evoca a su 
vez la idea misma de la ciudad, aunque en una 
forma más idílica. Como en el biombo llamado 
de la pelea de gallos ésta podría ser una ideali-
zación de la capital virreinal40. 

Tanto en nuestro biombo como en el de la pelea 
de gallos la fuente resulta un rasgo arquitec-
tónico occidental, pero la forma hexagonal 
remite fielmente a la que se encontraba en la 
Plaza Mayor. En nuestro caso el origen de este 
elemento -una presencia muy significativa en el 
conjunto, tanto por las dimensiones como por 
el uso del dorado- podría residir en los graba-
dos europeos que circulaban en la época41, pero 
también en una fuente realmente existente en 
ese periodo: la intersección de formas geomé-
tricas es similar a la de la fuente que estaba en 
el patio frontero al templo de guadalupe. El 
edificio fue reconstruido completamente entre 
1695 y 1709, y en el patio frontero se puso una 
nueva fuente polilobulada42.

todas las principales rutas de comunicación 
con la capital cruzaban el santuario, que siem-
pre mantuvo un fuerte significado simbólico. 
no parece por lo tanto casual que una fuente 
parecida -que ya por su naturaleza se asociaba a 
la salvación y a la pureza, y no estaba exenta de 
conexiones con la simbología mariana- haya sido 
pintada en el biombo. Parece también razonable 
pensar que hubiera una conexión con las dos 
figuras que se encuentran a la base del medallón 
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con la leyenda de la conquista de México, como 
para indicar un camino para la evangelización de 
los pueblos que empieza con la Conquista y pasa 
por la purificación y el culto mariano que, en su 
versión guadalupana, tuvo un importante papel 
en la definición de la identidad criolla.

Eso arrojaría una nueva luz sobre la coexisten-
cia de estilos en el biombo de Maximiliano, un 
ejemplar único que confirma la conexión entre 
los tres componentes de la producción artística 
de estos muebles de lujo en México: la tradición 
europea, la oriental y la herencia del pasado 
prehispánico y de las culturas locales.

3.1. Adquisición del biombo de Miramar

Las vicisitudes del biombo objeto de esta inves-
tigación no se agotan en el momento de su reali-
zación. El biombo lleva cuatro tarjetas metálicas: 
dos indican la catalogación sucesiva a la adqui-
sición del Castillo por el Estado italiano43; las 
otras, con las armas archiducales de Maximi-
liano, llevan la catalogación numérica original44 
(304, 1007). 

Conociendo los números de catalogación, y con-
siderando que a menudo en los inventarios los 
biombos podían catalogarse como telas o pintu-
ras45, hemos intentado recorrer su historia a tra-
vés del acervo documental de Miramar, guardado 
en el Archivo de Estado de Trieste. No hemos 
encontrado información alguna en las cartas pri-
vadas de Maximiliano. tampoco aparece referen-
cia en el inventario del castillo de 186546, ni en el 
sucesivo inventario47, pero al fin lo encontramos 
señalado como Spanische Wand mit Eroberung 
von Mexiko, en los inventarios de 187448 y suce-
sivo49. Queda el inventario de abordo del viaje 
efectuado por la fragata novara entre 1866 y 
1867, cuarenta hojas llenas de listados que, no 
obstante, no han ofrecido datos positivos. 

habría que esclarecer si se trató de una adquisi-
ción del propio Maximiliano, aunque poco pro-
bable, dado que sus intereses se dirigían hacia 
las antigüedades precolombinas. o si pertenecía 
al ajuar doméstico del Castillo de Chapultepec 
donde Maximiliano residió junto con su corte: 
esta hipótesis parece más probable, dada la 
naturaleza del artefacto. y avanzamos otra hipó-
tesis: ¿acaso se trata de una donación50 a Maxi-
miliano en ocasión de su toma de posesión del 
trono de México? y, si éste fue el caso, cuál sería 
la naturaleza de este regalo: deseo de victoria 
sobre el enemigo o una admonición en conside-
ración de que México pertenecía a los herederos 
de los acontecimientos pintados en el biombo?

Fig. 8. Ánonimo. Escena oriental, detalle. Óleo sobre tela. 
1718. Museo Histórico del Castillo de Miramar.  

Trieste. Italia. (Archivo fotográfico del Museo Histórico  
del Castillo di Miramar, fot. Giorgio Nicotera).
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En este sentido, podría ser útil profundizar la 
personalidad de José Fernando ramírez (1804-
1871), historiador y político mexicano, ministro 
de asuntos exteriores y luego presidente del Con-
sejo del imperio de Maximiliano, que fue también 
director del Museo nacional. según lo que refiere 
el actual director, salvador rueda smithers51, en 
el desempeño de esta función ramírez adquirió 
para las colecciones un biombo con escenas de la 
Conquista de la familia Moctezuma52. ¿debemos 
por lo tanto formular la hipótesis que el compra-
dor del biombo de Miramar haya sido el propio 
ramírez? Eso parece verosímil, dado que pare-
cería que él hubiese hecho también otros regalos 
al emperador53. si su posición fue ambigua hacia 
el proyecto imperial, es no obstante cierto que 
confió en ese proyecto y que consideraba la his-
toria antigua de México un vehículo sobre el cual 
fundar la construcción de un futuro mejor.

CONCLUSIÓN

En el Virreinato los biombos se hicieron catali-
zadores de la hibridación cultural. La élite criolla 
encontró en ellos un lugar donde plasmar su 
propia imagen pública y privada, fuera de los 
ámbitos más oficiales. 

El hecho de que el biombo de Miramar resulte 
más tardío en relación con todos los demás de 
este género, puede dar cuenta de la supera-
ción de ciertas modalidades constitutivas de los 
biombos de la conquista y de la inserción de 
otros elementos de identificación cultural, tales 
como el paisaje, además de un uso cada vez más 
despreocupado y consciente de las fuentes, que 
ya no se consideraban ajenos, sino perfecta-
mente integrados en la realidad multicultural 
de la nueva España.

El biombo de Miramar, debido a sus peculiares 
vicisitudes, ha permanecido por mucho tiempo 
desconocido en el campo de los estudios del 
arte virreinal, pero hoy ofrece nuevos datos y 
una nueva mirada sobre la producción de biom-
bos. Juan Correa era el único pintor de nueva 
España identificado como autor de biombos54, 
ahora se puede agregar el nombre de otro pintor 
que se dedicó a esta actividad. El hecho de que 
Pedro de Villegas pudo y quiso fechar y firmar 
esta obra, indica el valor que le dieron tanto el 
comitente como el propio pintor, que la consi-
deraron ciertamente digna de estar entre sus 
creaciones más importantes.
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