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N O T A SOBRE U N A ARQUITECTURA 

TEMPORAL CONSTRUIDA PARA EL RE-

CIBIMIENTO DE CARLOS IV EN SEVILLA 

La monotonía de las ciudades actuales, donde sus habitan-
tes se sienten ajenos a todo lo que les rodea, está muy lejana 
del ambiente animado y vivo que los conjuntos urbanos pre-
sentaban en otras épocas anteriores. Cualquier tipo de acon-
tecimiento religioso o profano hacía que la ciudad se convir-
tiese en casa de todos, las calles y plazas principales se ador-
naban con colgaduras y alfombras de flores, levantándose en 
los sitios más concurridos arquitecturas temporales. Las fiestas 
del Corpus Christi parece que fueron de los más antiguos acon-
tecimientos que produjeron un gran exorno en la ciudad de 
Sevilla (1), otras fiestas religiosas como las dedicadas a San 
Fernando en 1671 originaron un gran despliegue de arquitec-
turas efímeras levantándose grandes fachadas de madera y 
lienzo sobre las puer tas de la Catedral, en cuyo diseño y reali-
zación intervinieron figuras tan señeras de nuestro Siglo de 
Oro como Murillo o Valdés Leal (2). Finalmente los recibimien-
tos reales fueron siempre un gran pretexto para el desarrollo 
de la gran creatividad artística de la c iudad; desde épocas muy 
remotas los reyes eran recibidos exornando las puertas de las 

(1) Muchos tratadistas han estudiado la fiesta del Corpus en Sevilla, siendo 
uno de los más interesados en el tema José GESTOSO que en su Diccionario de 
los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo Xlll al XVllh tomo I, pági-
na LXI de la Introducción, así como en otras obras más cortas, toca el asunto de 
exorno de Sevilla durante las fiestas. Ultimamente Vicente LLBÓ CAÑAL en Arte y 
espectáculo: la fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 
1975, ha dado una visión muy interesante de la cuestión. 

(2) TORRE FARFÁN, F.: Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal de 
Sevilla al nuevo culto del señor rey S. Fernando el III de Castilla y de León, Se-
v í l k . 



murallas, las calles y las plazas por donde la comitiva real 
había de pasar. Una de las mejores descripciones del adorno 
de ia ciudad, que se conserva, es la realizada para la entrada 
de Felipe II en 1570, por Juan de Hallara, cuyo libro -con dibu-
jos se publicó en Sevilla en el mismo año (3). A partir de esta 
fecha son numerosas las descripciones que se conservan sobre 
la ornamentación de la ciudad con motivo de las llegadas reales. 

Los gremios, comunidades todavía muy poderosas en Se-
villa durante la Edad Moderna, tuvieron a su 'cargo gran parte 
del exorno de ia ciudad durante las fiestas, así preparaban 
carrozas en la procesión del Corpus y adornaban sus barrios o 
collaciones con espíritu competitivo. Para dejar constancia del 
gran despliegue ornamental realizado durante algunas festivi-
dades solían imprimir folletos explicativos que a veces incluso 
iban ilustrados. De fecha tan tardía como la de 1789 nos ha 
quedado un librito editado por el Gremio de Plateros donde se 
narra la decoración escultórica y arquitectónica que realizaron 
sobre la fuente de la Plaza de San Franci&co, para conmemorar 
la llegada de Carlos IV y María Luisa a Sevilla (lámina 1). 

La plaza de San Francisco era el centro vital de la ciudad 
ya desde el siglo XVI, pero también era el núcleo de la vida 
comercial y privada de los Plateros, en los soportales de la plaza 
y en sus calles adyacentes estaban obligados a tener sus tien-
das y obradores, teniendo la vivienda en el piso superior la 
mayoría de ellos. También en la Plaza de San Francisco tenían 
los Plateros su lugar de reunión tanto para los asuntos profe-
sionales como para los religiosos, pues la capilla de los Pla-
teros, dedicada a San Eligió, se hallaba ubicada en el Convento 
Casa Grande de San Francisco, hoy desaparecido, que dio nom-
bre a la plaza (4). Así pues, nadie mejor que el Gremio de la 
Platería podía estar encargado de decorar la fuente de la Plaza 
de San Francisco. En una ocasión tan señalada como es la lle-
gada de un rey. El folleto explicativo (5) consta de quince 

(3) MALLARAj J. : Recebimiento que hizo la muy noble y muy leal Ciudad 
de Sevilla a la C.R.M. del Rey D. Rhilipe NS. Va todo figurado con una breve 
descripción de la Ciudad y su tierra. Sevilla, 1570 

(4) SANZ SERRANO, M. J. : La orfebrería sevillana del barroco, tomo I, pági-
na 29, Sevilla, 1976. 

(5) Descripción de la arquitectura y alegorías con que el alustre colegio, y 
arte de la Platería de Sevilla adornó la gran fuente de la plaza de San Francisco, 
para el acto de la proclamación del señor D. Carlos IV. Imp. de Vázquez, Hidalgo 
V Compañía, Sevilla, 1789-



o 

D E S C R I P C I O N 
D E LA A R Q U I T E C T U R A , 

Y ALEGORIAS CON QUE 

EL ILUSTRE COLEGIO, Y ARTE 
D E L A 

T L A T E B - I A 
D E S E V I L L A 

ADORNÓ LA GRAN PUENTE 

DE L A P L A Z A D E SAN FRANCISCO, 

PARA EL ACTO 

DE L A PROCLAMACION DEL SEÑOR 

B. C A R L O S IV. 
EXECUTJDO EL DIA 19 J)E ABRIL 

de. este Año de 1 7 8 9 . 

Con licencia: en Sevilla, en la Imprenta de Yazqiuez 
Hidalgo , y Compania. 



é 
V 

I A S f 

I 

A i 

. Y . 

K Ü l J Í I . i 3 ^ í f I' 

A. li J r D ¿í T l ií o -íi A A r V 

t y-. 

v i 

A ! 

l ! 

F 

¿ r í = / . > j , 

T" r 

i' ^ 
I 

l> 

^ i 

i 
i V i > 2 

% 

\ i 

.A. ^ ^ , » 



páginas y en él se describe, con el lenguaje grandielocuente del 
siglo XVIIL cómo reunidos los diputados de los plateros deci-
dieron el exorno de la fuente. Aunque el librito no presenta 
dibujo alguno, se halla en él puntualmente descrito todo el 
monumento tanto en su parte arquitectónica como en la escul-
tórica, e incluso aparecen los poemas explicativos de su icono-
grafía El revestimiento de la fuente era de orden toscano, con 
un zócalo exterior de vara y media de alto que se adornaba 
con mascarones y guirnaldas de flores doradas sobre fondo de 
sillares fingidos o pintados. Sobre este zócalo se levantaba un 
edificio de planta cuadrada cuyos lados medían dos varas y 
media de ancho, teniendo en sus ángulos pilastras con pedes-
tales que sobresalían hacia afuera una vara. Sobre estos pedes-
tales había cuatro estatuas de t amaño natural que represen-
taban las Estaciones del año. Entre los pilares, o sea en cada 
lado, había cuatro rocas y sobre cada una de ellas f iguras de 
menor tamaño que el natural que representaban al dios Nep-
tuno, al río Betis, al dios Amor y a Narciso. Detras de ellos, 
en cada fachada, había deidades marinas pintadas: Nereo, Glau-
co y dos ninfas, símbolos de fuentes, Aganipe y Aretusa. El 
segundo cuerpo tenía planta octogonal y sobre él iba una mol-
dura en forma de escocia que sostenía una figura dorada sím-
bolo de la Lealtad. La altura total del monumento era de doce 
varas y media, rematándose por pirámides y otras molduras, 
todas doradas. 

A la vista de la descripción arquitectónica podemos com-
prender que el templete se hallaba dentro de los cánones neo-
clásicos que privaban en el momento, el orden toscano y los 
remates de pirámides parecen estar ya alejados de las ondu-
lantes curvas rococó. 

En cuanto a la decoración escultórica del monumento —las 
estaciones, las deidades m a r i n a s - se halla dentro de la mas 
clásica tradición iconográfica que par te del siglo XVL Las fi-
guras de las cuatro estaciones, que se situaban en el primer 
cuerno estaban relacionadas con la fidelidad al monarca por 
Darte del Gremio de la Platería, durante todo el año, expre-
sándose todo ello en poemas al pie de cada estatua. Asi, a 
Pr imavera relaciona el abrir de las flores con e florecimiento 
del afecto del Gremio por sus soberanos; el ^calor del verano 
puede agostar el amor de los Plateros por sus reyes; el Otoño 
produce frutos como el Arte de la Platería sus nuevos alum-



nes, y finalmente la nieve del Invierno simboliza el candor y 
la inocencia de los Plateros y su actitud de niños ante la pro-
tección real. También las pinturas de las deidades marinas 
—Glauco, Nereo, Aretusa y Aganipe— llevaban versos alusivos 
a su significación y a su relación con los reyes. Igualmente 
las esculturas situadas sobre los riscos —Narciso, Cupido, Nep-
tuno y Betis— establecían relaciones entre su propia simbo-
logía y los reyes mediante poemas en su pie. El remate del 
edificio construido por la f igura de la Lealtad llevaba en sus 
manos dos espejos con los nombres de Carlos y María Luisa. 

El monumento se completaba con la iluminación de 144 
luces de cera repartidas en cuatro arañas de plata, que lució 
durante cuatro noches, y en la tarde de la proclamación se sol-
taron cien palomas desde la fuente con cintas de seda al cuello, 
de las que colgaban medallas de plata con la leyenda de Viva 
Carlos IV. Se hicieron 2.000 medallas de plata y 24 de oro. 

Como podemos ver por la descripción del monumento, todo 
el programa iconográfico pone en relación la mitología con la 
realeza, intención tan antigua que se encuentra ya en el mundo 
clásico y que fue revitalizada por la Italia del renacimiento. 

M.̂  Jesús SANZ SERRANO 
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