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- INTRODUCCION -

La Catedral de Sevilla es por su monumcntalidad no 

sólo el mayor edificio de toda la arquitectura gótica, 

sino uno de los primeros de la Cristiandad. Su gran fábri 

cat con el predominio de la horizontalidad, con su astru~ 

tura de hallenkirche. con naves laterales de igual altura 

y planta de sal6n, cre6 un hito en la historia de la .A:r

quitectura. Su influencia se acusa en las iglesias del g§. 

tico tardío, no s6lo de la regi6n, sino en las Últimas C§. 

tedrales castellanas. El modelo también salt6 el Atlánti 

co, revestido ya de formas renacientes, influyendo en las 

grandes catedrales centroamericanas. Sin embargo, a pesar 

de su monumentalidad, de su peculiar sentido de masa y de 

espacio, carecía de un estudio monográfico actualizado. 

La bibliografía fundamental data priricipaliaente de 

los siglos XVII y XIX. A pesar de que siguen ui 2.?'",d o o~JrE . s 

básicas, se observan en ellas muchas lagunas y datos im

precisos. Así, por ejemplo, Ceán dice que 1462 "en que ya 

estaba a más de la mitad de su altura y casi concluída la 
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parte de.l trascorq, no aparece en 1loa libros arqui teoto 

' alguno. Era entonces Maestro Mayor Juan Norman, que de-

sempeñ6 esta plaza hasta el de 1472". A ello hay que pu¡¡ 

tualizar lo siguiente. Hemos documentado que Juan Dorman 

era Maestro Mayor ocho años antes de lo que dioe Ceán, 

es decir, en 1454. Las obras no estaban "a más de la m! 

tad de la al tura", pues se estaban cerrando b6vedas. Por 

otra parte no. es el primer arqui tacto documentado. Fer-

nández Casanova al exponer los antecedentes hist6ricos 

en su Memoria sobre las causas del hundimiento, publica 

un documento que feoha el 15 de Noviembre de 1508. Se tr,!_ 

ta de un informe de los arqui tectoa José Tirado y Lorenzo 

Fernández de Iglesia sobre los reparos que necesitaba el 

edificio. El error de esta fecha es grave, nada menos que 

de doscientos años, pues tal informe se emi ti6 en 1708. 

Pero generalmente hay un margen de errar de unos años en. 

tre las fechas dadas por la bibliografía tradicional y 

la que realmente consta en los dooumentosf especialmente 

en la cronología de loe arqui teotoe. Este margen en OO,!. 

siones es sobrepasado ampliamente. Este es el caso par 
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ejemplo de la fecha de fallecimiento de Miguel de Zumárr,5!_ 

ga, que segl1n Gastoso tuvo lugar en 1651, cuando consta 

que :fue veintil1n años antes. 

Si en la bibliografía tradicional se ad.vierten defi 

oienoias, la cuesti6n se acentúa en lo referente a las r_!! 

presentaciones gráficas. La Única planta que existía c0n 

cierto rigor es la de Adolfo Fernández Casanova, realiz!!_ 

da en 1890. Fue publicada por primera vez por Ges toso en 

Sevilla Monumental y Artística y pese a insertarse en n,!! 

merosas publicaciones recientes, conviene hacer varias 

observaciones. No aparecen los nervios espinazos que re

corren los dos ejes principales del edifi ci o. Las capi

llas entre los 00ntrafuertee son se:x:parti tas , en lugar de 

nervios diagonales. No están prqyectados debidamente las 

cúpulas de la Capilla Real, Sacristía Mayor y Sagrario, 

así como las b6vedas del Patio de Cuentas, n i las del S§. 

grario, etc. etc. AÚn es más deficiente el croquis que 

publica Lampérez, para quien too.as las b6vedas sen idén. 

tioas, destacando s6lo la del crucero con una interpret§. 

ci6n que no resp0nde a la realidad. En cuanto a los alz~ 
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dos, Lampérez publica una interesante secci6n transve!: 

sal, realizada por Fernández Casanova. No podemos decir 

lo mismo de la interpretaci6n que de ella hace aquel 

autor. 

Por todas estas circunstancias, a la hora de planta!:, 

se realizar un trabajo monográfico sobre este edificio, 

había que acudir a las fuentes documentales y efectuar 

nuevos levantamientos planimétricos. Para tal fin nos fue 

concedida por la Fundaci6n "Juan March" una beca de est~ 

dios en 1976. Los archivos consultados han sido el Cat~ 

dral, General del Arzobispado, de Protocolos Notariales, 

Municipal, Ducal de Medinaceli y la Biblioteca Capitular 

y Colombina. De todos ellos, como era de esperar, el que 

mayor número de datos nos ha suministrado ha sido el A;: 

chivo Catedral. Conviene señalar no obstante, que este 

archivo se halla en proceso de reorganizaci6n, por lo que 

de sus fondos, repartidos en· dos plantas, sólo ha sido P.2 

sible consultar la que se halla catalogada en su mayor 

parte. La secci6n más importante es la de Fábrica, con 
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las series Cuentas, Cargo y Descargo, Nóminas y Salarios, 

Adventicios, Mayordomía y Contaduría. Otras secciones son 

Diputación de Negocios; Searetaría, con la Serie de Actas 

capitulares; Varios, con la serie Historia, etc. En la Se.2, 

ci6n de Legajos se hallan numerosas bulas pontificias y 

expedientes de todo tipo, informes de arquitectos, traída 

de materiales, etc. También hemos podido localizar una 

veintena de planos originales, de los siglos XVII y XVIII, 

que nos ilustran sobre la Sala Capitular y piezas colindan 

tes; el ábside y el contorno exterior con el antiguo Corral 

de loe Olmos, así como diversos de la iglesia del Sagrario. 

Todo ello nos ha permitido rellenar numerosas lagunas 

existentes sobre la historia del edificio, como así mismo 

precisar la cronología y rectificar atribuciones. Sería 

muy prolija la relaciÓn de los datos aportados y las nu~ 

vas interpretaciones que hacemos en el texto. Citaremos 

sólo algunos casos. En la Capilla Real, iniciada por ifa!, 

tín de Gaínza, fue Hernán Ruiz quien construyó la cúpula 

y primitiva linterna, ya que la actual fue realizada en 

1755 por Sebastián Van dar Borch. Queda por tanto desea!_ 
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tada la participaci6n de los Maeda en las tareas constru_2, 

tivas, pues en su tiempo sólo se ultimaron las labores º!. 

namentales. De la Sacristía Mayor rectificamos la supuesta 

paternidad de Diego de Sil6e. Riaño la diseñó y a su muer -
te se hallaba a la altura de la cornisa. Posteriormente 

Gaínza hizo el cerramiento, siguiendo las trazas de su an. 

tecesor. Aunque tradicionalmente se atribuyen a Riaño las 

Capillas de los Alabastros, las que realmente realizó son 

las dos del lado del Evangelio. Las capillas laterales del 

Coro, lado de la Epístola, fueron trazadas ~J or Juan Gil de 

Hontañán. Por último diremos que aunque la bibliografía tr~ 

dicional sostiene que la iglesia del Sagrario fue realiz~ 

da por Miguel de Zumárraga, hemos documentado que se debe 

a tres arquitectos, Alonso de Vandelvira, Cristóbal de R.2, 

jas y Zumárraga. De este Último también aportamos que dis~ 

ñó el 'r::-aGc oro. 

Complemento de ln a.portaci)j1 documental son los planos. 

Como primera medida, se ha tom~do como punto de partida 

aquellos que por su interés podían mejorarse. Antonio Ro 

dríguez Curquejo ha realizado una paciente y .eficaz labor 
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rectificando todas aquellas deficiencias que se han obse!:, 

vado en la planta de Fernández Casanova. Así mismo se ha 

corregido la planta y secci6n de la Sacristía Mayor, reali 

zada en un trabajo de la Escuela de Arquitectura de Sev,1 

lla. Se incluye además una secciÓn y alzado del frente de 

Poniente, con el Sagrario, original también de Rodríguez 

Curquejo, como así mismo una serie de detalles construct,1 

vos de pilares, portadas, ventanas etc. 

En resumen, aportamos una serie de datos e interpret~ 

oiones, que esperamos contribuyan a un mejor conocimiento 

de esta catedral. Queda sin documentar quién fue el autor 

de las trazas y qué año se iniciaron las obras. Nos pronun. 

ciamos por Alonso :Martínez y por el año 1401, por unas nE, 

tas documentales que no tienen cabida en este apretado 

resumen. El templo se estrenó el 11 de r.layo de 1507, cuan. 

do aún quedaban por hacer varias dependencias y portadas. 
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- DESCRIPCION DEL EDIFICIO -

A - TIPOLOOIA IE ELEMENTOS 

1 - La planta 

Es de sal6n, de cinco naves y capilla entre los con. 

trafuertes. El modelo no tiene preceden tes claros en la 

arquitectura g6tica. HSS" un vago recuerdo en la catedral 

de Toledo, también de cinco naves, en d0nde se inicia la 

tendencia al tipo de planta de sal6n, que se generaliz!. 

rá en el g6tico tardío. la planta de la Catedral de Sev,i 

lla es -como dice Lampérez- Uno de los jalones que marcan 

y limita las etapas de nuestra historia arquitect6nica. 

Uno de los rasgos más excepci0nales es la cabecera recta, 

con capillas cuadradas en el tes~erc, haciendo fUnci6n de 

deambulatorio el tramo recto existente tras el Altar Ma

yor. No menos excepcional es_ el hecho de colocar dos pueI. 

tas a los lados del ábside, caso que no tiene precedentes 

y que de aquí pasará a la catedral de M&jico. Como justi-

ficaci6n a estos rasgos, se ha apuntado que la girola se!:_ 
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viría para prooesionea olaustralas y para un majar enl,!. 

oe oon la Capilla Real. El heoho de que las oapillas de 

la oabeoera terminen en tramo reoto y que haya dos PU9!:, 

tas en tamo a ellas, se debe sin duda al aproveohar los 

muros de la mezquita y para . enlazar 00n el Corral da los 

Olmos, donde se encontraban los dos cabildos, secular y 

eclesiástico. El muro de la mezquita no s6lo se aprove

charía en este frente; hemos documentado que al hacer la 

iglesia del Sagrario en 1618, se aprovecharon también los 

cimientos del reointo almohade bajo al muro de Levante. 

Esta medida sería una de las causas del deterioro que ha 

ido experimentando este edificfo al hacer asiento la fá 

brioa. 

La planta de la Catedral de Sevilla, con las capillas 

alineadas en la cabecera resultó mt.zy" arcaizante. No oreo 

en la tesis formulada por Calzada, compartida por Lampé

rez, de que tal vez el autor de las trazas de la catedral 

imaginara una doble girola poligonal y asustado del des!! 

rrollo desistiera adoptando el modelo sencillo de cabecera 
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plana. En el banco del Retablo Mayor que hizo Dancart 

hay una maqueta del edificio, en donde se aprecia un áb 

sida poligonal de tres lados, que no lleg6 a ejecutarse. 

En la bibliografía tradicional se suele indicar que un 

ábside semejante tiene la catedral de Méjico. Pero los 

cimientos de ésta no se comenzaron hasta 1563, cuando ya 

Martín de Gaínza y luego Hernán Ruíz II, tenían casi ul, 

timada la actual cabecera trilobulada. Para Lampérez el 

primitivo proyecto de cabecera pudo inspirarse en las 

iglesias del monasterio sevillano de San Pablo (dominicos) 

y de San Francisco. 

Los tramos de la nave mayor son sensiblemente un reg, 

tángulo sexquiáltero. Los de las naves .laterales cuadr!! 

dos y los de las capillas entre los contrafuertes otro 

rectángulo sexquiál tero, girado 900 con relaci6n al de la 

nave mayor. El documento más importante que tenemos para 

conocer qué criterio siguieron los arquitectos del g6ti 

co final para hacer sus plantas y alzados, es el Canpen_ 

dio de .Argui tectura y simetría de loa templos, manuacri 

to original de SimÓn García, que halla en la Biblioteca 
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Nacional, en donde su autor recoge datos procedentes de 

Rodrigo Gil de Hontañcm, entre otros arquitectos. Si 

comparamos la planta de la Catedral de Sevilla con una 

de las que recoge SimÓn García en su tratado, podemos 

apreciar que la relaciÓn existente entre la nave mayor 

con la colateral, es la misma que la de 3sta con las C.2, 

pillas entre los contrafuertes. Las diferencias entre las 

medidas de los distintos tramos de la Catedral de Sevilla , 

aunque pequeñas, son perceptibles, como se observa en una 

planta acotada que figura en esta monografía. Tomando co 

mo referencia que la nave central mide 16 124 m.; la lat~ 

ral 11 m. y las capillas-hornacinas 7'5 m., podemos plan, 

tear la proporci6n 16 124/11 ::::::. 11/7'5· O lo que es lo mi.§. 

IDO 11 mv16 124 X 7'5• 

La proporci6n contínua de las tres faUperfici es forro~ 

das por el tramo de la nave mayor, el de la menor y el de 

la capilla entre los contr afuertes, es la base no s6lo del 

trazado de la Catedral de Sevilla, sino de las de Salaman, 

ca, Segovia y Valladolid, entre otras. Como observó Chueca 
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es un problema insoluble el reparto de tramos conservan, 

do sus proporciones fijas, si queremos que el rectángy, 

lo total sea también sexquiál tero. Los tramos indicad.os, 

incluidas las capillas, no caben exactamente en sentido 

longitudinal en un rectángulo sexquiál tero. En sentido 

transversal, las naves miden 7'5, 11, 11, 16 124, 11, 11, 

7'5 m. La 10ngitud del tramo es de 11 m6d.ulos. La suma 

de los m6d.ulos transversales 75 •24 m. El lado ml13'ar del 

rectángulo sexquiáltero será 75'24+i 75'24 = 112 186 m~ 

dulos. Como 112 186 no es divisible por 11, dividiendo t.2, 

nemas 112 186 a 11 = 10 126. Es decir, entrarán, exactamen 

te 1 O tramos y 1/ 4 de tramo, que es el espacio que exi!!, 

te entre los pies del templo y las puertas de la cabe0.2, 

ra. Eln resumen, dentro del esquema a.rm6nico, le queda al 

arquitecto un cierto margen de libertad para corregir y 

repartir los espacios, logrando un perfecto ensamblaje. 

Fuera del rectángulo de la planta queda la Capilla Real, 

en el presbiterio, y en el lado de la Epístola la Sala 

Capitular, Sacristía Ml13'or, Sacristía de los Cálices, C.!. 

pilla de la .Antigua y el Archivo y oficinas. 
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2 - Pilares 

Su envolvente es romboidal; están guarnecidos por bl!_ 

quet0nea y columnillas. No hay correspondencia entre la 

multiplicidad de estos elementos oon las sencillas b6vedas 

cuatripartitas. Entre cada dos baquetones de ángulo suele 

haber una, dos o tres columnillas, con sus corresp0ndien, 

tes basas y capiteles. Posiblemente la complejidad de e!!_ 

tos baquetones estaba en funci6n de recibir un número ml!_ 

yor de nervaduras. A pesar de ello se cubri6 con las a!:, 

caizantes bóvedas de nervios diagonales, teniéndose que 

intestar algunos de estos baquetones en la plementería de 

forma poco ortodax:a. Esta soluciÓn, que surgi6 de una m~ 

nera accidental adquiri6 fortuna, pues se va a repetir en 

la arquitectura g6tica tardía, no s6lo de la regiÓn sino 

en Castilla. Así aparece en Santa María de Gracia, de Ca!:, 

mona; en las iglesias g6ticas de Jerez, e incluso en las 

catedrales de Salamanca, Plasencia y Segovia. 

SegÚn las funciones que desempeñan, loa pilares podrían 

agruparse en tres tipos. Loa torales, los del resto de las 
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haves y los de las capillas entre los co.ntraf'uertes. Sin 

embargo se aprecian trece modelos diferentes. El gran nJ! 

mero se debe a diversas oombinaoiones de baquetones y º.2. 

lWlln.illas y a las reformas que han ido experimentando m.!:!, 

oboe de ellos a lo largo de la historia del templo. En 

ocasiones se han tenido que hacer de nuevo, cano oourri6 

con el terremoto de 1504, que se tuvo que reconstruir en 

el oruoero el segundo pilar del lado del Evangelio. En 

1888 se reoonstrtzy'6 tras su caída, el primer pilar del l.!, 

do de la Epístola. 

En total son 60, de los cuales son exentos 32. Contra 

toda apariencia, estos soportes no están totalmente oon!. 

truídos de sillares de piedra. Tras el envolvente lo que 

hay es ma11postería e incluso están ripiados de ladrillo, 

oomo es el caso del primer pilar del segundo tramo, lado 

del Evangelio; frente al muro que separa la Capilla del 

Bautismo y la de Coalas. Alonso Rodríguez en un informe 

:fechado en 1513, analiza hasta seis las causas de las ru1 

nas de los pilares. 
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3 - B6vedas 

Los tramos se cubren con b6vedas cuatripartitas. Un 

nervio espinazo recorre tanto el eje longitudinal como el 

crucero, igual que en la catedral de Burgos. Un rasgo no 

advertido en las escasas representaciones gráficas de la 

planta de esta catedral, ea que las capillas entre los con, 

trafuertes son aexpartitaa. Las b6vedas del Coro, Capilla 

Mqar y tres del crucero determinan una organizaci6n cr,!! 

cifarme, a base de canplicadas nervaduras, siendo su d! 

seño diferente en cada tramo. Fueron delineadas par Juan 

Gil de Hontañ6n y ejecutadas por el aparejador Gonzalo de 

Rozas. La de la Capilla Mqar es de terceletes y fue re~ 

lizada en 1513. Las otras cuatro son estrelladas, con e~ 

prichosos dibujos. La del coro se realiz6 en 1515 y las 

del crucero en 1517. Tras la caída del cimborrio en 1511 

y pensarse cubrir ese tramo de madera, Juan Gil de Hont~ 

ñón constrey6 el actual coronamiento, mey rebajado, ali~ 

rando sus muretes por medio de ventanas. La b6veda es de 

nervio angrelados, del mismo tipo que Hans de Colonia d! 
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señ6 en la Capilla de la Visitaci6n de la catedral de 

Burgos. Par influencia de la catedral sevillana, ese t.2, 

ma se emple6 tambián en la iglesia de San Miguel, de J!, 

rez. Como es usual en la &poca, el entramado interno de 

las b6vedas está relleno de piezas de desecho de alfar!, 

ros. Al exterior están trasdosadas, revestidas con sol!, 

ría de ladrillos. 

4 - Materiales oonstructivoss aparejo y policromía 

A lo largo del siglo XV se trajeron piedras proceden. 

tes de Jerez (canteras de Piedra del Rey y Santiago), PueI, 

to de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Alcalá de Gua

daíra, (El Gandul y Membrilla) y Portugal (Setúbal y La

gos). Generalmente eran transportadas en barcazas par el 

río, hasta un muelle propiedad del cabildo. Según consta 

en los conciertos, loa transportistas de la provincia de 

Cádiz se comprometían a trasladar la piedra desde el e~ 

barcadero de Puerto de Cidueña, para ser colocad.as post!, 

riormente "a.l pie de la Torre". Durante el siglo XVI se 
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diversifica la procedencia de los materiales, ya que no 

s6lo van a ser constructivos, sino de revestimiento. Ad~ 

más de los lugares indicados, se trajeron de las canteras 

de Mar6n (Sierra de Montegil), Puebla de Cazalla, Utrera, 

Espera, AznaloÓllar, Tortosa, Almadén, Jaén (Torre del 

Campo) y Filabres. Los jaspes procedÍm de Set6.bal y AznaJ:. 

cóllar, aunque esta cantera se descubrió en 1575 por Fra:u. 

cisco de Garona. De Filabres se trajo para la solería y 

del Prado de San Sebastián, arena y cascotes. Aunque en 

1499 acordó el Cabildo traer tierra de Portugal y Almadén, 

con destino a la Capilla Real, ésta se construyó con mat~ 

riales procedentes del Puerto de Santa María y Jerez. Las 

sacristías y el postigo de la Capilla de la .Antigua, se 

hizo con piedras de Utrera. Las Capillas de los Alabastros 

se constreyeron con materiales procedentes de Jaén (Torre 

del Campo) y Tartosa (Tarragona). La loza para las gradas 

del Altar Mayar se trajo de Almadén y Granada par Jacobo 

y Miguel Florentín en 1520. Jacobo también trajo jaspes 

en 1524 para el solado de este altar. Cuando en 1618 se 
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comenzó a construir la iglesia del Sagrario, las piedras 

procedían así mismo de Alcalá de Guadaíra, Jerez, Morén, 

Espera y además de Marohena. El ~rascoro se hizo oon pi§_ 

dras y jaspes procedentes de Lagos (Portugal), Galaroza 

(Huelva) y Cabra (C6rdoba). En cuanto al aparejo, loa ID.!:!, 

ros están revestidos con sillarejos perfectamente labrados, 

a tizÓn y con hiladas de igual altura. 

Aunque es frecuente la policromía en los edificios 

góticos, principalmente en Francia e Italia, son excepci,2. 

nales los casos en los que se haya conservado en España. 

En la catedral de Sevilla estuvieron policromadas sus PO!: 

tadas, como 00nsta en repetidas ocasiones en la Puerta del 

Perdén, advirtiéndose restos en las demás. Hay constancia 

de diferentes partidas libradas, en 1571, 1603 y 1606 para 

blanquear este templo, tanto en los muros, pilares y b6v§. 

das, como así mismo el enlucido de almagra de la Giralda. 

También se enfoscaron las capillas. 
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5 - Estructuras 

En esta edificio ha\Y' un gran predominio de la hor,i 

zontalidad. Al no tener la problemática de iluminar con 

los ra_yos solares el espacio interno, por ser una ciudad 

luminosa, de las cinco naves, sólo se eleva la central, 

y aún así en menor consideraci6n que en las iglesias g.2, 

ticas castellanas o francesas. Las naves laterales se con, 

trarrestan asímismas. La central transmite el empuje por 

un dobla tramo de arbotantes. A causa de que el escalan.!!_ 

miento prácticamente no existe, se elimina la doble serie 

de arbotantes que utiliza la catedral de Toledo. En la de 

Sevilla, además, debido a la inserci6n de las capillas en, 

tre los contrafUertes, hubo que transmitir el empuje al 

exterior por unos botareles que se hallan a nivel inferior. 

6 - Triforio 

En las catedrales del gótico tardío desaparecen los 

triforios. Máxime en ésta en donde las naves intermedias 

tienen la misma altura. En su lugar hay un andén volado 

bajo las vidrieras, a modo de galería de servicio, ~ue re 
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corre los dos ejes principales del templo, así como sobre 

las capillas laterales. Estas galerías se interrumpen en 

cada tramo, a causa de los pilares y nervaduras. En cada 

andén se abren dos puertas. 

1 - Antepechos 

Las estrechas galerías tienen unos antepechos cal,!! 

dos, adornados con una serie de motivos que contrastan 

con la severidad de los paramentos. Son temas geométricos 

y florales muy estilizados, entre los que predominan la 

circunferencia, el rombo, el triángulo y la cuadrifolia. 

También tiene antepechos calados las terrazas de las C.!:_ 

biertas, que se coronan con cresterías. Los remates de 

las diversas dependencias renacentistas sustituyen los 

antepechos calados por pretiles abalaustrados; en la C,!! 

pilla Real adoptan motivos serlianos, idénticos a loa de 

las tribunas interiores de la misma capilla. 

8 - Los exteriores 

La fisonomía ~ue ofrece hoy los exteriores de este 

edificio se ha ido configurando a lo largo de sus cinco 
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siglos de pervivencia. La fachada principal, a Poniente, 

es la que mejor ha conservado un concepto unitario, pese 

a que de sus tres portadas, dos se construyeron en el s.!, 

glo XV y la central en el XIX. Las portadas del Nacimie~ 

to y Bautismo fueron decoradas con esculturas en barro 

cocido. Se comenzaron a realizar en 1464 por Lorenzo Me.E, 

cadente de Bretaña, para ser ultimadas por Pedro Hillán, 

como reza e ~ l a s cartelas de los profetas de l a del Ba.!:!. 

tismo. Lamentablemente estas portadas fueron restauradas 

con cemento en 1890, bajo la direcciÓn del arquitecto Jo~ 

quín Fernández y el escultor Pedro Domíne uez. De la port~ 

da principal existe un am plio expediente en el Archivo 

Catedral. En resumen diremos que hubo una primera fase, 

de 1829 a 1831, en la que se hizo la parte arquitectÓnica 

por Fernando Rosales. Su proyecto ·3stá fechado en 1827. 

También se conserva en la Sacristía l•íayor un modelo en yg_ 

so, policromado, del boceto en relieve que realizó a m~ 

diados des iglO J. As torga. 

La segunda y definitiva fase, se inició a ~ 1877, cua2 

do Don Mariano Desmaissieres lega un a casa ':}lle t e~ í a en 
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la Plaza del Duque de la Victoria nº 10, para costear la 

c0nclusiÓn de la portada. Dirigió la parte arquitectÓnica 

Joaquín Fernández, quien el 25 de Octubre de 1883 firmaba 

las candicianes. Se haría c0n cemento portland inglés y 

de Grenoble, así como c0n polvo de mármol. El artista que 

realizó la decoraciÓn del tímpano y las esculturas de las 

arquivoltas fue Ricardo Bellver, un joven de 34 años, que 

se hallaba pensionado en Roma, donde labraba en mármol el 

sepulcro del Cardenal Lastra , que se halla en la Capilla 

de lfaracai bo. El 29 de f.layo de 1882, la Academia de San 

Fernando aprobó uno de los dos bocetos c0n el tema de la 

AsunciÓn que Bellver presentó para el tímpano. El 16 de 

Junio de 1884, aprobaba la misma Academia el modelo en y~ 

so y el 30 de Diciembre del año siguientes firmaba el e§_ 

cultor la escritura para realizar las estatuas de los 

Apóstoles. Se comprometía a hacer CU9. tro al año, con los 

mismos materiales antes citados. C0nsta que en 1898 se 

seguía recibiend o estatuas. -Sin embargo el proyecto no se 

terminó. Cor0na el canjunto de la portada una cruz ponti 

ficia de hierro forjado, realizada en 1712. 
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Complementa este lienzo de fachada la iglesia del 

Sagrario. Su estereotomía c<>ntrasta notablemente c<>n el 

edifioio g6tico·, al ser una construcci6n de esquema cl,i 

sioo, de prinoipios del siglo XVII, c<>n una superpoaioiÓn 

de pilastras d6rioas, j6nicas y oompuestas. La reforma 

urbanística que se llev6 a oabo en 1929, can motivo de la 

Exposioi6n Iberoamerioana, ampli6 la perspeotiva de esta 

fachada, adquiriendo mayores visua.les en el ángulo s. o. 

De esta iglesia ~nos hemos ooupado en otra m<>nografía. 

El frente Sur es el que más alteraci0nes ha experi 

mentado hasta hoy. En nuestros días se han ultimado las 

dependencias para archivo y oficinas, que ocupan un vol_!! 

man bajo adici0nado en el flanco sudoeste. En el sigl o 

XVI se eliminó parte de un lienzo de muralla , que desde 

el Postigo del Aceite rodeaba la catedral. En es ta faoh!!,. 

da se abre la portada de San Cristóbal o del Príncipe, que 

correspande al brazo del aucero. Se comenzó a construir 

el 17 dé Enero de 1887, bajo la direcciÓn de Fernández C!!. 

sanova. Se conservan varios diseños realizados por Dem!_ 

trio de loa Ríos , fechados el 10 de Septiembre y 15 de Ü.Q. 
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tubre de 1866, y_ ue re s rL1tlden en realiu::i.Ll o. l o ejecut '!do. 

L::t portada ae costeó con e l b gado de Don .i."rancisco Jimi 

nez Bocanegra. SegÚn Gastoso, las obras s e habían iniCij! 

do con grandes defectos de construcci5n, por lo que se h.!, 

zo cargo de ella Fernández-Casanova. En el otro extremo 

de esta fachada, se halla el muro de cerramiento de la 

Sacristía Mayor y la de los Cálices, as í c ::m10 del ? nti <) 

de l Cr-.b ild o. La ·~ l :; c ::i r . ;.c i 6:, tan ma'!"ierista de este frente 

es obra de Hernán Ruiz II. 

La fachada Este es dande se encuentra el ábside y 

laa dos puertas que se abren en torn o a él, las llamadas 

de Palos y Campanillas. Aunque la moderna bibliografía 

atribuye a Miguel Perrín los relieves ne los tímpanos, 

con los temas de la AdoraciÓn de loa Reyes y la E}ntrada 

en Jerusalén, con3ta documentalm ~ nte que fueron realizadas 

por Miguel Florentín en 1520, con lo que ratificamos la 

tesis de Geatoso. La facialidad de este :f!Bnte fue también 

obra de Hernán Ruiz. Este arquitecto diseñó el muro de 

cerramiento de la Sala Capitular y Contaduría . Decoró el 

ábside Y enlució l a Giralda. Pese a ello 1 t a es ereotomía 
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de la fachada era poco visible. Como he dicho en otra P.!:!. 

blicaciÓn, el lienzo de la muralla antes aludido corría 

paralelo a este frente, teniendo adosados a uno y otro l~ 

do una serie de viviendas, depósito de agua, oficinas, 

etc. Había Un estrecho pasadizo delante del ábside, que 

se cerraba con las primitivas Puertas de Palos y Campani 

llas, de las que tomaron el nombre las de la iglesia. La 

fachada ~o quedó libre, tal como hoy vemos, hasta fines 

del siglo XVIII, cuando el arquitecto r.Ianuel Núñez elimi 

nó todas estas construcciones, lo mismo que el arquillo 

de Santa Marta. El ala N.E. de este frente pertenece al 

muro de cerramiento de la mezquita almohade. En su planta 

alta se ubicó desde el siglo XVI las bibliotecas Capitular 

y Colombina. Recientemente se realizan obras de restaur~ 

ciÓn para devolver su fisonomía a este ámbito, por lo que 

está proyectado trasladar sus fondos al Palacio Arzobispal. 

En el lado Norte, comunicando con el Patio de los N~ 

ranjos, se abre la portada de la ConcepciÓn. Fue realiz~ 

da entre 1895 y 1927 can el legado de Don An tonio Gonzi 

lez de la Coba. Lo mismo que en la otra ~ ort a :la d 1 - "" :. e cruce 
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ro hubo pro,y:eotos de Deme trio de los Ríos, pero se eje cu 

iaron los de Fernández de Casanova. Al exterior del r!. 

. cinto, en este frente septentrional, se halla la portada 

del PerdÓn, que introducía al sahn. Está decorada oon e!!_ 

culturas que representan a San Pedro y San Pablo y a la 

AnunciaciÓn. Fueron realizadas por Miguel Florentín entre 

1519 y 1520. El altorrelieve con la expulsi6n de los Me.E, 

caderas del templo es también obra del Maestro Miguel. E!!_ 

tá documentada en 1520. La puerta no coincide con el erg, 

cero de la catedral. Está a eje con la Capilla de la All, 

tigua, donde debió situarse el mihrab.En el lado N.O. de 

este frente se ~alla la cabecera de la iglesia del Sagr,!. 

rio. En los tres vanos de su galería se colocaron sendos 

cuadros realizados por Valdés Leal an 1662. El del centro 

representaba un crucificado y a los lados loe azotes y 

sentencia. Se conserva ml.\Y deteriorado el que representa 

al crucificado. 
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B - .ARTICULACION DEL ESPACIO INTERNO 

1 - Capilla Real 

Es de planta cuadrada, sobre la que se proyecta la 

cirounferencia de la cúpula. Tiene adosado un gran ábside 

semicircular y dos capillas laterales rectangulares, con 

sus correspondientes sacristías. En alzado, ordena el e~ 

pacio ocho grandes pilastras abalaustradas, elevadas sobre 

un basamento, sobre las qtie corre el entablamento con un 

friso de putti.El presbiterio se cubre can b6veda de cua!. 

to de esfera, avenerada, entre ctzyas estrías hay altorr!. 

lieves que representan ángeles. Sobre las capillas lat!_ 

ralea hay sendas tribunas con un antepecho de tema serli!!, 

no, idéntico a los que rodean el trasd6s de la cúpula. Las 

tribunas apean sobre unos arcos escarzanos, que arrancan 

de dos robustas columnas de orden compuesto. Las bóvedas 

de estas tribunas son vaídas, decoradas con casetones. 

Las bóvedas de las capillas laterales son muy planas, con 

decoraoi6n de líneas concéntricas. Desde el entablamento 

del cuerpo principal de la capillas hasta los arcos tora 

Fundación Juan March (Madrid)



28 

les, se forma~ dos lunetas, en donde se proyectó abrir CU.5!, 

tro ventanas en cada lado. De ellos quedó abierto un solo 

vano en cada frente, por tener que reforzarse el muro donde 

gravita la cúpula. Esta se apea sobre cuatro diminutas P!. 

chinas encasetonadas. Las líneas de meridianos y paralelos 

que la decoran están en esviaje, rematándose en culpa de 

lampa. La media naranja es también de casetones, decoradas 

con altorrelieves en los que figuran bustos de reyes y di§!. 

cos. El conjunto se remata en una linterna, 

En cuanto a la historia de la construcción de la capi 

lla, ya hemos señalado que en 1541 se decidió ampliar el 

proyecto primitivo. Aunque al año siguiente vino Alonso de 

Covarrubias a reconocer el lugar y traza de ella, hasta 1547 

no se hizo el proyecto definitivo realizado por Martín de 

Gaínza. El 5 de Enero de 1551, resolvió el Cabildo que las 

obras "se hicieran a destajo conforme a la traza". Para su 

ejecución se convocaron maestros de cantería, personándose 

Hernán Ruiz II, Gaspar de Vega, Francisco Rodríguez Cumpli 

do y Juan Sánchez. Tras conocer el Cabildo loa informes y 
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presupuesto y cada uno de ellos, aprobó el de Hartín de 

Gaínza el 24 de Abril de ese año. Este arquitecto dirigió 

las obras hasta su fallecimiento en 1556. Entonces se hall~ 

ba conatruída la venera y las obras estaban a la altura de 

las tribunas. El estado que ofrecía entonces la capilla lo 

conocemos por una serie de informes originales, fechados el 

14 de Diciembre de 1567. Fueron formulados por Hernán Ruiz 

II, Andrés de Vandelvira, Francisco del Castillo, Juan de 

Xea, Luis Machuca, Pedro del Campo y Miguel Guaxa, a causa 

del asiento que había hecho la fábrica. A partir de ese m~ 

mento se ocupó de la direcciÓn de las obras Hernán Ruiz, 

quien construyó la cúpula y la linterna, los antepechos de 

las tribunas, las portadas de las sacristías de las ca pi 

llas laterales y la direcciÓn de la mayor parte de la deco 

racián. En 1570 meses después de su fallecimiento, se mand6 

cerrar la capilla con una reja. Consta documentalmente que 

en tiempos de sus sucesores, Díaz Palacios y Ju '.l.n de lfaeda , 

sólo se colocaron aplacados de mármoles y la solería. No es 

por tanto exacto la atribuciÓn de la linterna a los I.Iaeda. 

Esta, que tendría características muy similares a la de la 

Sacristía Mayor y la primitiva del Sagrario, se arruinó en 
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1754, teniendo que ser sustituída por la actual, diseñada 

por el ingeniero militar Sebastián Van der Borch. 

2 - Anteoabildo 

Es una zona de tránsito, de planta rectangular, que 

mide 12 x 6 m. Comunica con el Patio del Cabildo y la Sala 

Capitular. Su ornamentación es muy manierista. En sus muros 

corre un friso dórico, con metopas circulares y diminutas 

cabezas de leÓn en la cima. Sobre este orden se apoyan unas 

pilastras jÓn.icas que flanquean esculturas y altorrelieyes. 

L~ sala se cubre con Una curiosa bóveda capialzada, decor~ 

da con una serie de motivos geométricos, formados por un 

' polígono de 16 lados, en el que se inscriben un cuadrado y 

un octógono. 

Según González de León esta sala se construía por el 

año 1560 bajo la dirección de Hernán Ruiz. Muchos de los 

temas aquí utilizados emplea e~te arquitecto en obras doc~ 

mentadas y en su tratado. Sin embargo, transcurrieron más de 

20 años para su conclusión.En Cabildo de 26 de Noviembre de 

1582, se aprobó que Asensio de Maeda hiciera dos proyectos 
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de cerramiento de esta sala, para que fuesen recanocidos 

"por dos de los mejores maestros de cantería que hay en el 

Reino". Al no venir ninguno de ellos, hizo el proyecto d~ 

finitivo Juan de IUnjares en 1584. Esta bóveda sirvió de 

modelo para otra similar que este arquitecto diseñó en la 

escalera principal del Archivo de Indias. 

3 - Patio del Cabildo 

Se halla al fando del Antecabildo. No cabe duda que 

fue diseñado por Hernán Ruiz, lo que le sitúa en uno de los 

mejores intérpretes de los tratadistas italianos , especial 

mente de Serlio. Se trata de un patio casi cuadrado, can una 

rica serie de portadas y pequeñas ventanas. El arquitecto 

ha logrado en él bellos efectos al moldurar algunos es pacios 

cerrados, para corresponder can los auténticos vanos. La d~ 

coraciÓn de l .as portadas, es, en ocasianes, a base de pila§. 

tras toscanas sin basa, can Un friso dórico y metopas cir 

culares; en los extremo ~ ~ dal friso coloc;:i medias metopas. 

Se rematan en frontones triangulares, can bustos e~ altorr~ 

lieves. Sobre los frontanes hay tres pequeños pedestales, 

que culminan respectivamente en dos bolas de tarna :'ío decre 
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ciente. Este tipo de portadas es idéntico a las que dan a,g, 

ceso , a las dependencias de la Capilla Real. Hay otro modelo 

de portadas en este patio, más manierista y sin pilastras, 

con un friso de espirales, igual al que Hernán Ruiz diseñó 

en el Palacio de los Villalones de Córdoba y en la portada 

principal de Villainartín. Motivos de Serlio son las grandes 

volutas contrapuestas de estas portadas, que Hernán Ruiz no 

s6lo recoge en su tratado, sino que emplea en el Hospital 

de las Cinco Llagas. 

4 - Sala Capitular 

Es de planta elíptica. Sus ejes miden respectivamente 

14 y 9 m. La bóveda está decorada con casetories, rematánd.2, 

se e~ una li~terna, también elíptica, revestí~ al exterior 

con azulejos de temas serlianos. Los alzados de la sala e!l 

tán organizados por un alt·o zócalo, sobre el que superponen 

un friso dórico y un orden de medias columnas j6nicas, que 

enmarcan paños de relieves y pinturas. Muy interesante ea 

la portada interior, de traza manierista, lo mismo que la 

solería, con temas de circunferencias concéntricas inters~ 

cantes e interes ;iacios romboidales. 
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Las obras del Cabildo comenzaron en 1558, según proye,2_ 

to de Hernán Ruiz II. Cuando Andrés de Vandelvira y Franci.§._ 

co del Castillo hicieron nuevas trazas en 1572, debieron ser 

a6lo del cerramiento de la bóveda; pero su proyecto no se 

Ileg6 a ejecutar. Diez años después solicitó el Cabildo a 

Asensio de Maeda que hiciera nuevas trazas, que sería~ rec_2 

nacidas por Juan de Ribera y el Maestro :Mayor de Jaén. Al 

no venir ninguno de éstos, se llamó a Juan de I:íinjares, p~ 

ra que junto con Maeda "confiera el horden como se ha de 

acabar esta sala y se haga". :Minjares emitió su informe en 

1584. Dos años despu~s aún se estaba haciendo la cornisa, 

acordándoSe entonces abrir las ocho ventanas en el anillo 

de la bóveda. En 1591 estaba ultimada la obra de fábrica, 

colocándose la solería. El Cabildo se reunió por primera vez 

en esta sala el 11 de Febrero de 1592. En resumen, las pri 

meras trazas de esta pieza fueron realizadas por Hernán 

Ruiz II, dejando a su muerte la sala tal vez a la altura 

de la cornisa. El cerramiento, pese a los informes de di 

versos arquitectos, es obra de Ninjares. 
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5 - Sacristía Meyor 

La estereotanía de esta pieza resulta mucho más clara 

en planta que en alzado. El acceso a ella es a través de una 

puerta en esviaje. La planta es de cruz griega, en donde se 

proyecta la cúpula con linterna. En . el brazo opuesto a la 

entrada, dos pilares determinan una organizaoi6n tripartita 

para albergar sendas capillas. El tramo central de ellas se 

cubre con b6veda elíptica, siendo de casetones las laterales. 

En los muros de cerramiento del antepresbiterio se abren dos 

puertas que comunican con el Patio del Cabildo y con la Casa 

de Cuentas. Un~ escalera de caracol existente en el tramo de 

los pies conduce hasta la cornisa. Los soportes son pilares 

que llevan adosados medias columnas de diverso tipo, con º!. 

namentaci6n plateresca, estriadas o con acanaladuras. También 

se utilizan pilastras platerescas. Loe extremos de los br!, 

zos de la cruz se achaflanan a cierta altura, para cubrirse 

con trompas aveneradas, sobre las que corre un friso con 

putti y girnaldas. La cúpula, que se apea sobre pechinas, 

alcanza con la linterna una altura de 35 metros. En los lun,!!_ 

toa que se forman bajo loa arcos torales hay cuatro 6oulos, 
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estando cegado el correspondiente a la entrada. El trasdós 

de la odpula muestra una solución anaor6nioa de estribos y 

ar botan tes. 

Las trazas de esta sacristía fueron realizadas en 1528 

por Diego de Riaño, comenzándose las obras en 1531 con pie 

dras procedentes de Utrera. Parece ser que lo único que hf! 

bía presentado el Maestro Mayor era la planta, puesto que 

en 1532 surgieron problemas al modificar Riaño el proyecto 

primitivo, por lo que no se le permitió ausentarse de la ci~ 

dad, hasta que no entregara ultimadas las trazas. Todavía en 

cabildo de 15 de Febrero de 1533 se nombraba un comisiÓn P!! 

ra discutir con el arquitecto dónde se haría la puerta. A 

pesar de todo, las obras adquirieron gran ritmo , porque cuan 

do falleció Riaño a fines del año siguiente, debía halla!_ 

se a la altura de la cornisa, según se desprende de la fecha 

existente en el pilar del lado del Evangelio (1534) y en la 

pilastra del mismo lado del altar del Descendimiento. El e~ 

rramiento de la sacristía tuvo lugar nueve años después, en 

1543, por Martín de Gaínza que había trabajado con él como 

aparejador. No es, por tanto exacta la atribución por G6mez 
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Moreno de estas trazas a Diego de Silóe. Cuando vino en 

1535, a la muerte de Riaño, las obras se hallaban muy avan. 

zadas. Sólo vendría a reconocer el estado en que se halla 

ba las obras. A pesar de que se le quiso contratar, Silóe 

no volvió más, por lo que Gaínza hizo el cerramiento según 

las trazas de Riaño, como queda patente en el perfil gotioi,gt 

ta de su secciÓn, tan ajeno a las obras documentadas del a!:_ 

quitecto burgalés. La media naranja estuvo revestida ext~ 

riormente con azulejos de decoraciÓn geométrica, según se 

advierte en uno de los grabados de la obra de Torre Farfán. 

Con motivo de unas obras de restauraciÓn llevadas a cabo 

en 1699, se discutió forrar la cúpula de tejas o de cerámi 

ca. En definitiva se revistió de ladrillos como hoy está. 

6 - Sacristía de los Cálices 

Es de planta rectangular. Sus tres tramos se cubren con 

bóvedas de nervaduras muy planas. El tramo central, que es 

el mayor, de planta cuadrada, ~iene una bóveda estrellada. 

Sus nervios forman en el centro un doble anillo concéntri 

co, del que parten pétalos de perfil apuntado. Comparado 
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c0n la del apeadero del .Ayuntamiento sevillano, obra del 

mismo arquitecto, se aprecia un mayor goticismo en la b.§. 

veda de esta Sacristía. En la del Ayuntamiento es a base 

de circunferencias y medias circunferencias, eliminado el 

perfil puntiagudo. La decoraciÓn de las claves es en la C!!, 

tedral a base de discos con rosetas. En las del Ayuntamieu 

to son más renacentistas, con temas heráldicos, florOYJes e 

incluso altorrelieves en la plementería. Los muros se animan 

con pilastras de perfil semidr:cular, con baquetones que re 

oiben los nervios de las bóvedas. En los ángulos se abren en 

el muro bóvedas de trompas, similares a las de la Sacris tía 

Mayor, pero sin decoraoiÓn de veneras. En el testero, a ª.!! 

bos lados del altar, se abren dos capillas gemelas de planta 

cuadrada, pero con distinto ti po de bóvedas. 

Aunque Gastoso intenta rectificar a Ceán proponiéndo 

que las trazas de esta Sacristía fue realizada por Riaño 

entre 1527 y 1529, lo cierto es que hasta el Cabildo de 22 

de Enero de 1530 no se presentaron dos proyectos de ella . 

Uno de ellos firmado c0njuntamente por Sebastián y Diego 

Rodríguez, Francisco de Limpias y Sebastián Rodríguez de Es 
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oobar. El otro, por Diego de Riaño, que fue el que se apr,2_ 

bó. Las obras se iniciaron dos años después, constreyéndose 

con piedra de MorÓn. Su acceso se hizo a través de la Cap,1 

lla de los Dolores, antiguamente llamada de Guillén de lae 

Casas (en la documentaci6n pone "de los Casaos"), también 

denominada de Santo Tomás. Al mes de la muerte de Riaño, 

por Cabildo de 25 de Octubre de 1534, se encargó al apar~ 

jador Martín de Gaínza que hiciese un modelo de yeso de la 

sacristía, conforme a las trazas de aquél. Gaínza dirigió 

las obras hasta su conclusiÓn, lo que tuvo lugar en 1537. 

Sin embargo el mobiliario no estuvo ultimado hasta diez 

años después. En Cabildo de 6 de Abril de 1540, se mandó 

poner una reja a la ventana. En el 14 del mismo mes se 

acordó trasladar a ella los ornamentos. La vidriera de la 

entrada la realizó Arnao de Flandes en 1547. 

7 - . Casa de Cuentas (Patio de los Oleos). 

Se halla a espaldas de la Sacristía de los Cálices, 

con acceso por la Sacristía Ma,yor. Es un interesante edifi 

cio cerrad :) al público, por lo que ha pasado desapercibido 

eYJ todas las :iublicaciones sobre la catedral. Consta docu 
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mentalmente ciue se estaba construyendo en 1568, en tiempos 

de Hernán Ruiz. Ratifica también su paternidad los caract~ 

rísticos capiteles péndola ciue decoran la planta baja, las 

bóvedas enoasetonadas y la balaustradn de la ple.nt <J. alta, 

análoga a los balcones de la Giralda. 

8 - Capilla de la Antigua 

Tanto en planta como en alzado es mucho más monumen. 

tal ciue el reato de las capillas, si exceptuamos a la Real 

y la Mayor. J:s de planta rectangular, sobre la ciue se pr.2_ 

yecta una com plicada red de nervios, característicos del 

gótico tardío. Posee sacristía propia ciue se halla tras la 

capilla de San Hermenegildo. Su carácter monumental se debe 

a la iniciativa del cardenal Diego Hurtado de ifondoza, ciuien 

a fines del siglo XV decidió ampliarla. 1-iuerto el cardenal 

en 1502, las obras continuaron hasta su conclusiÓn en 1504. 

Por la cronología, el arciuitecto ciue debió realizarla fue 

Alonso Rodríguez. Otras fechas importantes para la capilla 

son las siguientes. En 1510 se mandó traer piedra de Utrera 

para hacer la puerta lateral, sin embargo ésta no se acom~ 

tió hasta 1533, en tiempos de Diego de Riai o. ~ri 151 8 deci 
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dió el Cabildo hacer tribuna y escalera, tal vez en la en 

treplanta, hoy desaparecida. En 1578 tuvo lugar el trasla 

do al prebiterio da lienzo de pared con la pintura de la 

Virgen, bajo la direooi6n de Asensio de Maeda. En 1703 la 

bóveda estaba en malas condiciones, informando sobre su r~ 

paro Leonardo de Figueroa, Lorenzo Fernández de Iglesias, 

Antonio Gil Gastado y Jer6nimo Franco. Según se indica en 

los informes, fechados entre el 17 y 25 de Noviembre de 1703, 

la bóveda había quedado malparada por un terremoto, cayénd.2, 

se algunas piedras, y otras "se habían desmoronado por ser 

salitrosa". Para su reparación · propusieron colocar un "l:urr6ii'' 

de hierro y cuñas de pizarra, así como 25 carretadas de pi~ 

dra de Carmona, "porque la del Puerto no es para quiebras". 

Sin embargo la restauración no se llevó a cabo entonces. Aún 

tardó 30 años más en acometerse, cuando Diego Antoriio Díaz 

otorgó escritura el 6 de Mayo de 1734. Este arquitecto se 

comprometió a hacer de nuevo la plementería. Terminada su 

labor, Domingo Martínez se encargaba de realizar la obra de 

pintura, dorado y estofado de la b6veda. 
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9 - Capilla de los Alabastros 

Aunque tradici0nalmente se le atribuye~ a Diego de Ri~ 

ño, las cuatro capillas que se alojan en los costados del co 

ro, no se c0nstruyer0n en la misma época. Las del lado de la 

Epístola sari g óticas, mientras que sus correspondientes sen 

renacentistas. Las capillas de la Inmaculada y la de la En. 

carnaciÓn (lado de la Epístola), presentan al exterior unos 

pilares que se élevan sobre un plinto circular, con base poli 

gonal y baquet0nes característicos del g6tico tardío. Los 

templetes que cobijan las ~ hornacinas pnra las estatuas, así 

como las bóvedas de nervadura, son así mismo góticos. Sin 

embargo es renacentista la decoraciÓn de la plementería y 

los escudos de las claves de las bóvedas. Las capillaa del 

lado del Evangelio {Virgen de la Estrella y San Gregario) 

muestran al exterior análoga organizaciÓn. Pa r o su ornamen. 

taciÓn es ya renacentista, ap3.reciendo entre sus motivos 

quimeras. La decisiÓn de hacer estas capill .<ts se ad opt ó en 

Cabildo de 16 de Julio de 1515, "que se derruaque11 los 9a r~ 

dones del coro e que se fae aY\ las capillas qua stava~ de la 

manera que s :)lÍriYl. star e rnej ore s sy se pudi ere". Al a ,ío si 

Fundación Juan March (Madrid)



42 

guíen te, en Cabildo de 3 de :Marzo, se creó una comisiÓn 

para que se pusiese en c0ntacto con el aparejador G0nzalo 

de Rozas, para que "provean en la piedra para fazer el tra!:!_ 

coro e capillas que fueron derrocadas, para que se fagan". 

C0nsta que a lo largo de 1517 se libraron varias partidas por 

traer alabastros de Tortosa, Las dos capillas de lado de la 

Epístola debieron estar ultimadas en 1518, pues en .Cabildo 

de 9 de Marzo "mandaron que no se labre más alabastro de los 

que fuere necesario para acabar las capillas que están comen 

9adas dello". El arquitecto que las proyectó fue Juan Gil de 

HontañÓn. 

Las capillas del lado del Evangelio fueron diseñadas 

p or Diego de Riaño en 1528. Este arquitecto dirigió personal 

mente la extracciÓn de alabastro que se trajo de 'rorre del 

Campo (Ja~n) y de Tortosa. Al no haber en Sevilla especiali~ 

tas para labrar este material, hubo que buscarlo por Salaman 

ca, Valladolid, Peñafiel, Segovia, Granada y Córdoba. Estas 

capillas se ultimaron en 1532. 

Fundación Juan March (Madrid)



43 

10 - Pórticos de In&reso al Coro. 

Están c0nstruídos en mármol rojo y negro en los flau 

coa del Coro. Se forman cOn tres arcos escarzanos, 1 ue apean 

sobre columnas dórico-toscanas de fuste acanalado y basas 

áticas. Los ábacos y collarinos sOn de brOYJce dorado, como 

en las pilastras l a terales. En el muro del fond o se abren 

las dos puertas ge melas que dan acces o al Coro, c0n unos 

singulares frontones de molduras mixtilíneas. Los lienzos 

de muro, a uno y otro lado de las puertas, se decoran con 

grandes pinjantes, también de molduras mixtilíneas. Como 

documentó Sancho Corbacho, en 1725 el Cabildo decidió la 

construcci6n de estos pórticos , encargando sus trazas a Die 

go Ant0nio Díaz. Este arquitecto diocesano hizo dos proye ~ 

tos, con pocas variantes. En el Archivo catedral s e co ns o~ 

va la planta del que no ejecutó, que se dist i ngue del con~ 

truido en que éste pre senta cua tro columnas e~ el pórtico 

y el otro sólo dos . 
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11 - Trascoro 

Ocupa el centro de la nave mayor. Su composici6n es ID!!, 

nierista. Se organiza a base de tres templetes, guarnecidos 

por columnas toscanas sobre plintos, ooronados por frontones. 

El central es roto y curvo, con fondo decorado con una ven~ 

ra, análogos a los de algunas de las portadas que el mismo 

arquitecto diseñ6 para el Sagrario; los laterales son trian, 

gulares. Esta organizaci6n viene a flanquear dos vanos mol 

durados, que comunican con el coro. En los extremos de esta 

fachada hay dos puertas, que conducen a través de escaleras 

helicoidales hasta los órganos. El f'riso es dórico, con ID!, 

topas romboidales. El conjunto se remata en un ático con 

florones goticiatas y otro friso decorado con guirnaldas y 

esculturas de bulto redondo. En definitiva, el Trascoro ea 

un rico retablo, revestido de mármoles, jaspes y relieves 

de bronce. 

Fue diseñado en 1619 por Miguel de Zumárraga. Los mat!, 

riales se trajeron de Lagos (Portugal), Galaroza (Huelva) y 
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Cabra (Córdoba). Su realizaci6n la llev6 a cabo el maestro 

de cantería Luis González, que se comprometi6 a ejecutarlo 

en cuatro rooaes. Sin embargo, la construcci6n se fue demo

rando paulatinamente hasta finalizarse en 1634. Hubo varios 

informes en contra de la ejecuci6n de este proyecto, firma 

dos por loa principales artistas y arquit e c~os de la ciu

dad, entre los que hay que citar a Hartínez l :Iontañ~s, Juan 

de Oviedo, Ber~undo Resta, lliguel Sánchez y Diego L6pez 

Bueno. 
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M.AESI1ROS MAYCRES 

Alonso Martínez (1386 - 1396) 

Es el primero del que se tiene noticias. Debi6 ser el 

autor de las trazas iniciales. 

Pedro García (1421 - 1440) 

Cano tal maestro mayor figura en un informe dado en 

1421 sobre unos molinos del arzobispado en el río Guadaíra. 

En los libros de Fábrica de 1434 a 1436 hay diversas part.!. 

das libradas a Pedro García "albañil, por maestro mayor", 

lo que parece indicar que actuaba en funciones, por falta 

de titular. En 1440 trabajaba en la construcci6n del Sagr_!. 

rio de la catedral. 

; ' 

Isambret (1434) 

Tuvo una breve intervenci6n. En el libro de Fábrica de 

1434 consta "este día (7 de Julio) se fiso el contracto en, 

tre el Cabildo e maestre Isambret, en rraz6n de la obra nU,!!. 

va de la iglesia e mand6 el Cabildo para el camino e por los 

Fundación Juan March (Madrid)



47 

días que aquí ha estado 140 mrs. "Es el mismo arquitecto 

que intervino en la Seo de Zaragoza y en el cerramiento de 

b6'redas de la catedral de Palencia. 

Carl!n (1439 - 1449) 

Es el arquitecto francás que hizo un proyecto de fac~ 

da para la catedral de Barcelona. En los diez años que e!! 

tuvo al frente de la de Sevilla se construían los pilares, 

las b6v-edas de las naves laterales y las ventanas que hay 

sobre ellas. Debi6 ser el autor de las trazas de las pue,;: 

tas del Nacimiento y del Bautismo. 

Juan L6pez (1443 - 1464) 

Creo que se trata de un caso similar al de Pedro García. 

Es decir, un maestro albañil que desempeñ6 las funciones de 

maestro mayor. En Cabildo de 27 de Mayo de 1443 se indica 

"Juan L6pez, albañil, familiar de la obra de la eglesia de 

Santa María, por maestro mayor ••• ". Era entonces arquitecto 

de la catedral Carlín, que debía estar ausente. El mismo tr~ 

tamiento recibe en el padr6n municipal de 1451. 
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Juan Norman (1454 - 1472) 

Fue nanbrado aparejador en 1447. El oficio de maestro 

mayor lo tuvo a partir de 1454. En 1467 se estaban cerran. 

do bóvedas, que se solarOn de ladrillos. En este periodo 

aparece Lorenzo Mercadante de Bretaña, que inicia la dec,g 

raci6n escult6rica de las puertas del Nacimiento y del Ba~ 

tismo. 

Juan de Hoces (1478 - 1496) 

En 1467 figura como aparejador, junto c0n Francisco 

Rodríguez de Sevilla y Pedro Sánchez de Toledo, los que fu!, 

r0n nombrados directores de la obra en 1478, año en el que 

desaparece Francisco Rodríguez. Juan de Hoces figura s6lo 

como maestro mayor en 1488. Por estos años se siguier0n C!, 

rrando b6vedas y se conoluy6 la sillería del coro. 

Sim6n de Colonia ( 1495 - 1498) 

Al año siguiente de p0nerse al frente de las obras, en 

1496, fueron c0nvocados Alonsó Rodríguez, maestro del Puerto 

de Santa María y Ant6n Martín de Aguilar, para óonferenciar 
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oon Sim6n de Colonia. Tal vez fue para discutir el modo de 

cerramiento del oimb6rrio. Sim6n de Colonia se estuvo ausen, 

tan.do continuamente para atender las obras que tenía en To 

ledo, Burgos y Valladolid, por lo que le sustituy6 Alonso 

Rodríguez. 

Alonso Rodríguez (1496 1513) 

Diseñ6 el cimb6rrio, que se constrey6 en 1506. Dos años 

antes, se había cerrado la b6veda de la Capilla Mayar. Ro 

drÍguez realiz6 numerosos reparos en el templo, tras el t~ 

rremoto de 5 de Abril. de 1504. En 1511 se cayó el cimb6rrio, 

arruinando las b6vedas del crucero y del coro. A partir de 

ese momento se eclipsa su figura, siendo despedido. Sin e!!!. 

bargo, cuando en 1513 se nombr6 a Juan Gil de Hontañ6n, se 

volvi6 a llamar a Rodríguez, como conocedor del edificio, 

pero limi tanda sus funciones. Se conoce un interesantísimo 

informe de este arquitecto sobre c6mo habría que restauraE_ 

se el edificio, que debe datar poco después del 29 de AgO!!, 

to de 1513, cuando se reincorpora. 
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Juan Gil de HontaR6n (1513 - 1519) 

La primera notioia de su intervenoi6n en la oatedral 

data de 27 de .Agosto de 1513, ouando se le gratif'ioa con 

100 ducados por las trazas de la Capilla Mayor. En Cabildo 

da 20 de Marzo de 1514 present6 las de las b6vedas del cru -
cero, que se constr1J3"eron en años sucesivos. En 1515 el ª!>A 

rajador Gonzalo de Rozas cerraba la b6veda del ooro. Este 

mismo año se comenz6 la oonstrucci6n de las Capillas de los 

Alabastros. El tramo del oimb6rrio se cerr6 en Dioiexnbre de 

1517. 

Diego de Riaño (1528 - 1534) 

Son s6lo seis años loe que estuvo al frente de este ed! 

ficio, teniéndolo que compartir con obras de iglesias en la 

di6oesis y con :frecuentes desplazamientos a Valladolid. A 

pesar de ello diseñ6 y dejó ultimadas dos capillas de los 

alabastros, la de la Estrella y San Gregario. Bajo su direg, 

ci6n qued6 def'ini tivamente asentado el Retablo Mqar y ul ti 

mado el coronamiento del oimb6rrio. La Sacristía Mayar, die,! 
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ñads por él, qued6 a su muert~ a la altura de las cornisas. 

Hay dos elocuentes documentos gráficos que lo certifican. 

En el presbiterio, en el pilar del lado del Evangelio, fi~ 

ra una cartela can la feoha de 1534, el mismo año que fall!, 

oe Riaño. También en la pilastra del mismo lado del altar 

del Descendimiento, aparece la fecha de 1535. El cerramien 

to de la Sacristía tuvo lugar en 1543 por Martín de GaÍnza , 

que había trabajado can él de aparejador. Es por tanto fal 

to de toda base que el autor de las trazas fuera Sil6e. Su 

intervenci6n en 1535 se limitaría s6lo a reconocer el esta 

do de las obras, que se hallaban muy avanzadas . La Sacri,!! 

tía de los Cálices, diseñada por Riaño en 1530, qued6 ulti 

mada en 1537 par GaÍnza, siguiendo sus trazas . 

Martín de Gaínza (1535 - 1556) 

De su intervenci6n ha,y que destacar dos etapas. La pr_i 

mera que transcurre desde 1529 a 1535, en la que fue apar~ 

jadar. Desde 1535 hasta 1556 desempeñ6 el oficio de maestro 

ma,yar. Como hemos dicho, oubri6 la Sacristía Mayor y Sacris 

tía de los Cálices. Diseñ6 en 1547 la Capilla Real, dirigien. 
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do su c0nstruooi6n hasta su muerte, que tuvo lugar el 6 de 

Junio de 1556. Entonces se hallaba c<>nstruida la venera del 

ibside y se haoían los arcos de las tribunas. 

Hernán Ruiz II (1557 - 1569) 

Fue nombrado maestro ma.Yor en Diciembre de 1557. Termi -
n6 la 00nstrucci6n de la Capilla Real, con la cdpula y pr! 

mitiva linterna, ya que la actual se construy6 en 1755. En 

Cabildo de 5 de Enero de 1558 se aprobaron las trazas que 

JBal.iz6 para la Sala Capitular, ctzyos oimien tos se iniciaron 

en Agosto de ese año. Al mismo tiempo se inici6 el muro de 

cerramiento exterior, que rodea a esta sala y la C0ntadur!a, 

ya que en la ventana que da luces al pasillo del Cabildo f,1 

gura la fecha de 1561. Cuando Hernán Ruiz falleci6 en 1569 

se hallaba sin cubrir esta sala. Este arquitecto diseñ6 el 

An tecabildo, que no lleg6 tampoco a cubrir. Debi6 ser el 

autor de las trazas del Patio del Cabildo y del de Cuentas 

(Oleos). Entre 1558 y 1568 oonstruy6 el remate de la Giral 

da; entonces enluoi6 la torre c<>n almagra, oon pinturas de 

Luis de Vargas y o<>n dorados. 
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Pedro Díaz Palacios (1569 - 1574) 

No raaliz6 en este edificio ninguna labor importante. 

Acabada la obra de fábrica de la Capilla Real, se sigui.!:!. 

ron haciendo trabajos ornamentales. Consta que en 1574 se 

blanquearon los pilares del cuerpo de la iglesia. Este mi.§. 

mo año el Cabildo le puso a prueba encargándole cierta pla!l. 

ta y montea, tal vez de la Sala Capitular. En vista de que 

no ownpli6, fue despedido en 19 de Noviembre da ese año. 

Juan de Maeda (1574 - 1576) 

Fue nanbrado el 24 de Noviembre de 1574. La bibliogr.$!. 

fía tradicional le atribeye la conclusi6n de la Capilla 

Real. El 29 de Julio de 1575, ea decir, meses después de su 

toma de poseai6n, se notificaba al Rey que la capilla est,!! 

ba acabada, remiti~ndole un modelo de ella. Lo Único que se 

hizo este año fue colocar los azulejos negros de los remates. 

Asencio de Maada (1576 - 1602) 

El 13 de Julio de 1576 fue nanbrado maestro mayor en SU!!, 

tituci6n da su padre. En Cabildo de 26 de Noviembre de 1582 
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se decidi6 que Maeda hiciera un proyecto de cerramiento de 

la Sala Capitular. En 4 de Febrero de 1584, se aoord6 11!!, 

mar a Minjares, para que junto oon él "canfieran el horden 

c6m.o se a de acabar esta sala y se haga". Consta que Minj.!, 

res emiti6 su informe. Sin embargo dos años después se Pi 

di6 que se hiciera un modelo para el cerramiento, que debi6 

estar cancluído e'!" 1591, pues en ese año se coloc6 la sol!, 

ría y ae iniciaron las pinturas. La sala se estren6 en 11 

de Febrero de 1592. Aaencio de Maeda también es autor de la 

portada que desde la Capilla del Mariscal oomunioa con el 

.An tecabildo. 
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29. - Transferencia de carga en aleaciones binarias./ Julio A. Alonso 
(Física Extranjero, 1975) 

30. - Estabilidad de osciladores no sinusoidales en el rango de 
microondas./ José Luis Sebastián Franco 
(Física Extranjero, 1974) 
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31.- Estudio de los transistoresFET de microondas en puerta común.¡ 
Juan Zapata Ferrer. (Ingeniería. Extranjero, 1975). 

32. - Estudios sobre la moral de Epicuro y el Aristóteles esotérico./ 
Eduardo A costa Méndez. (Filosofía. España, 19 73). 

33. - Las Bauxitas Españolas como mena de aluminio./ 
Salvador Ordóñez Delgado. (Geología. España, 1975). 

34. - Los grupos profesionales en la prestación de trabajo: obreros y 
empleados./Federico Durán López. (Derecho. España, 1975). 

35. - Obtención de Series aneuploides (monosómicas y ditelosómicas) 
en variedades españolas de trigo común. /Nicolás Jouve de la 
Barreda. (Ciencias Agrarias. España, 1975). 

36. - Efectos dinámicos aleatorios en túneles y obras subterráneas./ 
Enrique A !arcón A lvarez. (Ingeniería. España, 19 75 ). 

37. - Lenguaje en periodismo escrito. /Fernando Lázaro Carreter, 
Luis Michelena Elissalt, Robert Escarpit, Eugenio de Bustos. 
Víctor de la Serna, Emilio A/arcos Llorach y Juan Luis Cebrián. 
(Seminario organizado por la Fundación Juan March los días 
30 y 31 de mayo de 1977). 

38. - Factores que influyen en el espigado de la remolacha azucarera, 
Beta 11ulgaris L. /José Manuel Lasa Dolhagaray y Antonio 
Silván López. (Ciencias Agrarias. España, 19 74 ). 

39. - Compacidad numerable y pseudocompacidad del producto de 
dos espacios topológicos. Productos finitos de espacios con 
topologías proyectivas de funciones reales. /José Luis Blasco Olcina. 
(Matemáticas. España, 1975). 

40. - Estructuras de la épica latina. /Mª. del Dulce Nombre 
Estefanía A lvarez. (Literatura y Filología. España; 19 71 ). 

41. - Comunicación por fibras ópticas./ Francisco Sandoval 
Hernández. (Ingeniería. España, 1975). 

42. - Representación tridimensional de texturas en chapas 
metálicas del sistema cúbico./José Antonio Pero-Sanz Elorz. 
(Ingeniería. España, 1974). 

43. - Virus de insectos: multiplicación, aislamiento y bioensayo 
de Baculovirus. /Cándido Santiago-A lvarez. 
(Ciencias Agrarias. Extranjero, 1976). 

44. - Estudio de mutantes de saccharomyces cerevisiae alterados 
en la biosíntesis de protez'nas. /Lucas Sánchez Rodrzguez. 
(Biología. España, 1976). 
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45. - Sistema automático para la exploración del campo visual. 
José Ignacio A cha Catalina. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
España, 1975). 

46. - Propiedades físicas de las variedades de tomate para recolección 
mecánica. /Margarita R uiz A ltisen t. (Ciencias Agrarias. España 19 75 ). 

4 7. - El uso del ácido salicílico para la medida del pH intracelular en 
las células de Ehrlich y en escherichia coli. /Francisco Javier 
García-Sancho Martín. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
Extranjero, 19 74 ). 

48. - Relación entre iones calcio, fármacos ionóforos y liberación 
de noradrenalina en la neurona adrenérgica periférica./ 
Antonio García García. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
España, 1975). 

49.- Introducción a los espacios métricos generalizados./ 
Enrique Trillas y ClaudiAlsina. (Matemáticas. España, 1974). 

50. - Síntesis de antibióticos aminoglicosídicos modificados./Enrique 
Pando Ramos. (Quzínica. España, 1975). 

51. - Utilización óptima de las diferencias genéticas entre razas en la 
mejora. /Fernando Orozco y Carlos López-Fanjul. (Biología 
Genética. España, 1973). 

52. - Mecanismos neurales de adaptación visual a nivel de la capa 
plexiforme externa de la retina. /A ntonio Gallego Fernández. 
(Biología Neurobiología. España, 1975). 

53. - Compendio de la salud humana de Johannes de Ketham./Mª . 
Teresa Herrera Hernández. (Literatura y Filología. España, 19 76). 

54. - Breve introducción a la historia del Señorín rfp Buitrago./Rafael 
Flaquer Montequi. (Historia. España, 1Y75). 

55. - Una contribución al estudio de las teorías de cohomología 
generalizadas. /Manuel Castellet Solanas. (Matemáticas. 
Extranjero, 19 74 ). 

56.- Fructosa 1,6 Bisfosfatasa de hígado de conejo : modificación 
por proteasas lisosomales. /Pedro Sánchez Lazo. (Medicina, 
Farmacia y Veterinaria. Extranjero, 1975). 

5 7. - Estudios sobre la expresión genética de virus animales./ 
Luis Carrasco Llamas.( Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
Exiranjero, 1975). 

58. - Crecimiento, eficacia biológica y variabilidad genética en 
poblaciones de dípteros./Juan M. Serradilla Manrique. 
(Ciencias Agrarias. Extranjero, 19 74 ). 
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59. - Efectos magneto-ópticos de simetr{a par en mata/es 
ferromagnéticos./ Carmen Nieves Afonso Rodríguez. 
(Física. España, 1975). 

60. - El sistema de Serv.et. /Angel Alcalá Calve. (Filosofía. 
España, 19 74 ). 

61. - Dos estudios sobre literatura portuguesa contemporánea./ 
David Mourao-Ferreira y Vergilio Ferre ira. (Literatura y 
Filología, 19 77 ). 

62. - Sistemas intermedios. /María Manzano Arjona. (Filosofía. 
España, 1975). 

63. - A la escucha de los sonidos cerca de T,., en el 4 He líquido. / 
Félix Vida! Costa.( Física. Extranjero, 1974). 

64. - Simulación cardiovascular mediante un computador híbrido. 
José Ramón Farré Muntaner. ( Ingenierz'a. España, 1976). 

65. - Desnaturalización de una proteína asociada a membrana y 

caracterización molecular de sus subunidades. /José Manuel 
Andreu Morales. (Biología. España, 1976). 

66. - · Desarrollo ontogénico de los receptores de membrana para 
insulina y glucagón. / Enrique Blázquez Fernández. 
(Medicina, Farmacia y Veterinaria. España, 1976). 

67- La teoría de los juegos semánticos. Una presentación./ Juan 
José Acero Fernández. (Filosofía. Extranjero, 1974). 

68. - El problema de la tierra en el expediente de Ley Agraria. / 
Margarita Ortega López. (Historia. España, 1976). 

69. - Razas vacunas autóctonas en vías de extinción. 
(Aportaciones al estudio genético). / Miguel Vallejo Vicente. 
(Medicina, Farmacia y Veterinaria. España, 1976). 

70. - Desviaciones del sistema y de la norma de la lengua en las 

construcciones pronominales españolas./ Maria Antonia 
Martín Zorraquino. (Literatura y Filología. España, 19 74). 

71 . - Sociología del ejército español en el siglo XIX./ Fernando 
Fernández Bastarreche. (Historia. España, 1977). 

72. - La filosofla hegeliana en la España del siglo XIX./ Juan 

Francisco García Casanova: (Filosofía. España, 19 76 ). 
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73.- Procesamiento de datos lingüísticos. Modelo de traducción automática 
del español al alemán./ Montserrat Meya Llopart. (Literatura y Filología. 
Extranjero, 1976). 

74. - La Constitución de 1931 y la autonomía regional. /Adolfo Hernández 
Lafuen te. (Ciencias Sociales. España, 19 76 ). 

75. - El modelo constitucional español del siglo XIX. /Miguel Arto/a Gallego. 
(Historia, 19 79 ). 

76. - Estudio de la susceptibilidad magnetoeléctrica en el Cr2 0 3 policristalino, 
por el método de la constante dieléctrica. /Rafael C. Mart(n Pérez. 
(Ciencias Fz'sicas. España, 1970). 

77.- C-14 y Prehistoria de la Pen(nsula Ibérica. / M. Almagro-Garbea, 
F. Berna/do de Quirós, G. A. Clark, R . de Balbz'n-Behrmann, 
G. Delibes, J. J. Eiroa, U. Espinosa, M. Fernández-Miranda, 
M. D. Garra/da, A. González, M. González, F. Gusi, P. López, 
B. Martz', C. Martín de Guzmán, A. Morales, A. Maure, C. Olaria, 
M. Sierra y L. G. Strauss. (Reunión celebrada en la Fundación 
Juan March el día 14 de abril de 1978). 

78. - Cultura en periodismo. /Manuel Martín Serrano, Juan Ramón Masoliver, 
Rafael Conte Oroz, Carlos Luis Alvarez, Amando de Miguel, Manuel 
Seco, José Luis Abellán, André Fontaine. (Seminario de "Cultura en 
periodismo", celebrado en la Fundación Juan March, los dias 26 y 27 de 

junio de 1978). 

79. - Las Giberelinas. Aportaciones al estudio de su ruta biosintética. / 
Braulio M. Fraga González. (Ciencias Agrarias. Extranjero, 1976). 

80.- Reacción de Amidas con compuestos organoaluminicos. / María Dolores 
Guerra Suárez. (Química. España, 1976). 

81.- Sobre Arquitectura Solar. /Guillermo Yáñez Parareda. (Arquitectura y 

Urbanismo. España, 1974). 

82. - Mecanismo de las reacciones de iodación y acoplamiento en el tiroides. / 
Luis Lamas de León. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. España, 1977). 

83. - La Economía y la Geomatemática en prospección geoquímica. /Carlos 
Dz'ez Viejobueno. (Geología. España, 1976). 

84. - Nitrosación de aminas secundarias como factor de carcinogénesis 
ambiental. /José Repollés Moliner.. (Química. Extranjero, 1975). 
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85. - Las enseñanzas secundarias en el Paz's Valenciano. /Maria José Sirera 
Oliag. (Ciencias Sociales. España, 19 77 ). 

86. - Flora y fauna acuáticas. /José Manuel Viéitez Martin, Ricardo Anadón 
Alvarez, Jesús Angel Ortea Rato, Isabel Moreno Castillo, Manuel Rubió 
Lois, José Carlos Pena Alvarez, Maria Rosa Miracle Solé. (JI Semana de 
Biologia. Conferencias-coloquio sobre Investigaciones biológicas 19 79 ). 

87. - Botánica. /Salvador Rivas Martinez, Amoldo Santos Guerra, César 
Gómez Campo, Miguel Carravedo Fantova, Nicolás Jouve de la Barreda, 
Fernando Pérez Camacho. (JI Semana de Bio/ogia. Conferencias-coloquio 
sobre Investigaciones biológicas 19 79 ). 

88. · Zoologia. /Miguel Cordero del Campillo, Antonio Palanca Soler, Alfredo 
Salvador Milla., José M. Génis Gálvez, Maria Teresa Alberdi Alonso. 
(JI Semana de Biologia. Conferencias-coloquio sobre Investigaciones 
biológicas 19 79). 

89. - Zoologia. / Juan Mayo! Serra, Francisco Bernis Madraza, Miguel Delibes 
de Castro, Isaias Zarazaga Buril/o. (JI Semana de Biologia. Conferencias
coloquio sobre Investigaciones biológicas 19 79 ). 

90. - Master en Planificación y Diseño de Servicios Sanitarios. /Francisco 
Pernas Gali. (Arquitectura y Urbanismo. Extranjero, 1977). 

91.- Ecología comparada de dos playas de las Rías de Pontevedra y Vigo. / 
José M. Viéitez Martin. (Biologia. España, 1976). 

92.- Estudios estructurales de la glucógeno fosoforilasa.f!: / Manuel Cortijo 
Mérida y Francisco García B !aneo. ( Biologia. España, 19 7 3). 

93. - Regulación de la secreción de LH y prolactina en cuadros anovulatorios 

experimenta/es./ Enrique Aguilar Benitez de Lugo. (Medicina, Farmacia 
y Veterinaria. España, 1977). 
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