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OBRAS Y REPARACIONES EN LA CASA DE 
PILATOS DURANTE EL SIGLO XVIII 

La Casa de Pilatos, prototipo de los palacios sevillanos del siglo XVI, 
no responde a una concepción unitaria, sino que es el resultado de un largo 
proceso constructivo en que se resumen las diversas tendencias estilísticas 
vigentes en la Sevilla de cada momento. 

No se pretende en este trabajo hacer un estudio de su construcción, ini-
ciada, como es bien sabido, en la segunda mitad del siglo XV, sino probar 
que a lo largo de los siglos fue renovándose y adaptándose hasta llegar a con-
figurarse con la fisonomía que hoy presenta. Concretamente queremos refe-
rimos aquí a una serie de intervenciones de variado signo efectuadas durante 
el primer cuarto del siglo XVIII. Estas afectaron tanto al aspecto extemo del 
palacio como a la infraestructura del mismo, así como a la mayoría de las 
esculturas que servían de ornato al conjunto. 

Los documentos que pmeban tales obras se localizan en el Archivo de 
Protocolo Notariales de Sevilla, en la Escribanía de don Sebastián de Santa 
María e Ybarra. Los firma, en nombre del duque de Medinaceli y Alcalá 
y marqués de Priego, el tesorero de sus Casas y Estado, don Francisco de 
Rivera y Thamariz, caballero de la Orden de Alcántara y marqués de Aguiar. 

Siguiendo un orden cronológico, el primero de los mismos es la carto 
de pago que el 4 de mayo de 1703 otorga el maestro cañero Juan Antonio 
Ramírez, por las reparaciones efectuadas en la pila y cañerías de la Casa de 
Pilatos. Por dichas obras recibe 890 reales de vellón, no firmando el docu-
mento por no saber escribir, haciéndolo en su nombre don Antonio de Sali-
nas y el también maestro cañero Juan Izquierdo (1). Este último maestro fir-
ma, el 9 de junio de 1704, dos cartas de pago por las obras ya concluidas 
en dicha Casa. En la primera de ellas manifiesta que se iniciaron el 21 de 
mayo y que se había trabajado en las mismas durante ocho días. Consistieron 
en la colocación de 49 varas de cañerías para el «Cuarto» que iba a ocupar 
don Luis Curiel, caballero de la Orden de Santiago y oidor de la Real Audien-

(1) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla (A.P.N.S.). Año 1703, oficio 19, libro 1, 
folio 759. 



Cía. Los jornales del maestro y de los peones, así como los materiales, im-
portaron un total de 858 reales de vellón (2). La segunda de las cartas de 
pago se refiere a la instalación de 20 caños en el patio principal del palacio 
El costo de esta obra fue de 138,5 reales (3). 

Mayor transcendencia tuvo la actuación del escultor napolitano Domé-
nico Lemnico, quien, en el año 1705, restauró la importante colección de 
esculturas clásicas existentes por entonces en la Casa de Pilatos. Si tenemos 
en cuenta la relación que desde antiguo mantuvieron los Rivera con la penín-
sula italiana, sobre todo con Nápoles, en donde fueron virreyes el primer 
y el tercer duque de Alcalá, no es extraño que al correr de los tiempos, cuan-
do file preciso hacer una restauración de las esculturas existentes en dicha 
casa, se acudiese a un escultor napolitano (4). 

Las noticias más numerosas sobre Lemnico son las aportadas por Domi-
nici. Gracias a éste se sabe que se formó en Nápoles junto a Lorenzo Vacca-
ro y que con posterioridad colaboró en Roma con Legrós y Rusconi en la 
decoración de San Juan de Letrán. De nuevo en el reino de Nápoles, se tras-
ladó a la Cartuja de San Lorenzo, para la que realizó numerosas esculturas 
y en donde, según Dominici, ingresó en la Orden, muriendo poco después 
a una edad temprana (5). Según algunos autores su fallecimiento debió ocu-
rrir en tomo a 1700 (6). Esta última noticia la desmiente el hecho de que 
el 8 de octubre de 1705 Doménico Lemnico firme en Sevilla una carta de 
pago por las restauraciones efectuadas en las esculturas de la Casa de Pilatos. 

Según dicho documento el escultor napolitano residía por entonces en 
Sevilla. Las esculturas que restauró fiieron un total de 85, ajustándose en seis 
ducados la restauración de cada pieza, lo que sumó un total de 5.200 reales 
(7). La relación de las esculturas restauradas es la siguiente: 

Galería primera alta 
—Primera mente quatro figuras de cuerpo entero 4 
—Ittem. siete figuras de medio cuerpo 7 
Galería baxa 
—Ittem. quatro figuras de cuerpo entero 4 
—Ittem. siete figuras de medio cuerpo 7 

(2) A.P.N.S. Año 1704, oficio 19, libro 1, folio 1.346. 
(3) A.P.N.S. Año 1704, oficio 19, libro 1, folio 1.347. 
(4) Prueba de esta vinculación con Nápoles es el hecho de que el duque de Alcalá, a su 

regreso del virreinato napolitano se trajese como arquitecto mayor de sus estados al arquitecto 
Benvenuto Tortelo. Véase al respecto, LLEÓ CAÑAL. Vicente: La obm sevülana deBenvenu-
to Tortelo. «Napoli Nobilissima», volumen XXIH, fascículos V y VI, 9-12-1984, págs. 198-207. 

(5) DOMINICI, Bernardo de: Vite de Pittore. Scultore ed Anhiteti namhtani Nápoles 
1742, vol III, pág. 476. ' 

(6) THIEME-BECKER, Leipzig, 1929, tomo XXIII, pág. 53. 
(7) A.P.N.S. Año 1705, oficio 19, libro 2, folio 800. 



Galería segunda: 
—Ittem. seis figuras de cuerpo entero 6 
—Ittem. seis figuras de medio cuerpo 6 
Galería tercera: 
—Ittem. catorze cabezas y medios cuerpos 14 
—Ittem. siete figuras de cuerpo entero 7 
—Ittem. arriba en la dicha galería dos figuras de cuerpo 
entero 2 
—Ittem. tres niños compuestos 3 
Que todo esto es de la Galería terzera y en la galería alta. 
—Ittem. ocho figuras de medio cuerpo en dicha galería alta 8 
Galería quarta: 
—Ittem. dos figuras de cuerpo entero 2 
—Ittem. quatro cabezas 4 
—Ittem. una figura de Risco 1 
—Ittem. una figura de la fuente 1 
—Ittem. otra figura del otro jardín 1 
—Ittem. seis baxo de reliebe 6 
—Ittem. se compuso la fuente y pusse muchas piezas y una 
lossa del patio y compuse una pieza de una figura 2 

S5 
Si se compara la relación de esculturas restauradas por el maestro napo-

litano con las que figuran en el inventario de obras de arte existentes en di-
cho palacio en 1751, se podrían identificar algunas de ellas, en especial las 
de cuerpo entero colocadas en hornacinas. No ocurre lo mismo con los bus-
tos situados en nichos, toda vez que en el inventario sólo se especifica si son 
grandes o pequeños (8). 

La mayoría de las esculturas restauradas por Lemnico debían ser de las 
que en el mencionado inventario se sitúan en el Jardín Grande. Las cuatro 
figuras de cuerpo entero de la parte alta de la galería primera, posiblmente 
«galería Norte», serían las de «diosa Pomona, Mujer vestida. Sátiro y Sile-
no». Las 4 imágenes de la parte baja corresponderían a «Baco, Diosa Thetis 
con un delfín, niño con paloma y pastor con perro». En la galería segunda, 
«la Oeste», que sólo tiene parte baja, estarían las figuras de «Plotino con manto, 
Apolo con una lira. Mercurio con clámide. Senador con toga, Cicerón y Ma-
trona romana». 

Por lo que respecta a las esculturas de las galerías tercera y cuarta hay 
problemas en su identificación, ya que existen desajustes entre la relación 
de Lemnico y el inventario de 1751. De todas maneras esas esculturas po-

(8) GONZALEZ MORENO, Joaquín: Catálogo de documentos sevillanos del Archivo Du-
cal de Alcalá de los Gazules, Sevilla, 1976, págs. 48-56. 



drían ser las siguientes: En la galería tercera, «la Sur», en la parte alta «Baco 
con pantera, Hércules, Joven sobre un tronco y Venus con una paloma». En 
la parte baja «Diosa Thetis, Higia, Mujer reclinada en un tronco y Venus 
con una paloma». A continuación de estas esculturas el maestro napolitano 
cita «tres niños compuestos», que podrían corresponder al «niño de jaspe ve-
teado de color oscuro, sentado, con un delfín que le abraza el cuello», colo-
cado, según el inventario, en «un cuarto pequeño de la galería baja del lado 
Sur, frente al cuarto del jardinero». Los otros dos niños serían «los aguado-
res de jaspe negro veteado, colocados sobre dos pedestales de jaspe veteado 
de color encarnado en el extremo del corredor de Zaquizamí». En la galería 
cuarta, «la Oriental», las dos figuras de cuerpo entero serían «la diosa Fortu-
na y Júpiter» que se indican en el inventario. 

Los problemas de identificación señalados con respecto a las esculturas 
citadas en las galerías meridional y oriental, se agravan al tratar de las que 
figuran al final de la relación efectuada por Lemnico. Aunque no se indica 
su situación, es de suponer que se refieren a las esculturas ubicadas en otros 
lugares de la Casa. Así la figura del «Risco» cabe sospechar que se refiere 
a la «Venus sentada, de la gruta del jardín chico». La otra escultura citada 
podría ser la «estatua de mármol parió de una Venus con una urna en la mano 
derecha», que menciona el inventario en el Jardín Chico. 

Más problemático aún resulta la identificación de los seis bajorrelieves 
restaurados por Lemnico. Quizás se tratara de los colocados en el «cuarto 
pequeño de la galería baja», único lugar en el que se citan relieves. Por últi-
mo, la figura de la fuente, podría referirse a la escultura que remata la del 
patio principal. Cabe la posibilidad de que esta intervención correspondiera 
a la sustitución del Sátiro que la coronaba por el Jano bifronte actualmente 
existente (9). Complementaria a esta actuación sería la renovación de la fuente, 
en la que se repuso muchas piezas. 

Concluidas estas obras, las siguientes de las que hemos encontrado noti-
cias corresponden a 1716 (10). 

Debido al desplome de las tres barandas de mármol blanco existentes 
sobre la portada principal de la Casa, y ante la ruina de la azotea y otros 
desperfectos, el 27 de febrero del mencionado año, se requiere al maestro 
mayor de obras, Juan Navarro, para que realice la visita de aprecio y valora-
ción de las obras necesarias para reparar tales daños, causados entre otros 
factores, por la higuera que crecía sobre la cornisa. 

Dichas obras, según la visita efectuada por el citado maestro, consisti-
rían en: Arrancar la higuera; desmontar las tres barandas situadas sobre la 
puerta y las barandas y cornisa que se prolongaban hasta la esquina de la 

(9) Ibidem, págs. 55 y 56. 
(10) A.P.N.S. Año 1716, oficio 19, folio 870-873. 
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casa. A continuación habría que reponerlas, reemplazando las piezas que fal-
tasen o que estuviesen quebradas, por otras de la misma calidad y con las 
mismas labores ornamentales, para que la fachada recuperase su aspecto 
original. 

Además, sería preciso intervenir en el zaguán, rehaciendo sus arcos, su 
alfarje —que construiría de madera de Flandes— el pilar situado en el lado 
derecho —que se recomienda sea de piedra de Carmona para que resistiese 
el «golpeadero de los coches»—, los pilaretes que soportaban las barandas 
de la azotea y ésta última. 

Estas obras fueron valoradas en 14.700 reales, en los que se incluían 
los jornales, el apuntalamiento, las maderas de los andamios y el encalado 
de las paredes. 

Otro de los sectores de la Casa visitado por el maestro Juan Navarro fue-
ron las habitaciones ocupadas por don Jerónimo Pesio, consejero de su Ma-
jestad y Oidor en la Real Audiencia, que estaban situadas en «el quarto alto 
de enfrente de la puerta de enmedio». En ellas era necesario afianzar el alfar-
je, que se encontraba apuntalado, y rehacer el tejado que desaguaba a la calle 
Imperial. Tales labores importarían un total de 3.000 reales. 

En la misma visita se inspeccionaron las habitaciones ocupadas por don 
Pedro de Benavente, del Consejo de su Majestad y alcalde de la Real Audien-
cia, pero los deterioros que presentaban las galerías y tejados no se conside-
raron de urgente intervención. 

Hechos públicos los pregones correspondientes, el 7 de julio de 1716, 
se ajustaron las obras entre don Alfonso de Montoro y Vargas y Castillejo, 
Caballerizo de su Majestad, como agente mayor del marqués de Priego, y 
el maestro Juan Navarro. Este último se compromete a ejecutar, aunque por 
1.500 ducados, cantidad superior a la inicialmente prevista de 14.700 reales, 
debido a la necesidad de adquirir mármol para las barandas de igual calidad 
y labrados a los existentes. El plazo de ejecución se fija en seis meses trans-
curridos los cuales, cada parte nombraría un maestro alarife y otro carpinte-
ro para que inspeccionasen las obras y comprobasen que se ajustaban a lo 
contratado. Los 1.500 ducados se fraccionarían en tres pagos de quinientos, 
al iniciar, mediar y al finalizar las obras. 

A tenor de lo previsto en el contrato, el 7 de octubre de 1717, se pasa 
a inspeccionar las obras, haciéndolo por parte de Juan Navarro el arquitecto 
y maestro mayor de obras de los Reales Alcázares de esta ciudad, José de 
Escobar, y por parte de la Casa el también arquitecto Diego Antonio Díaz, 
maestro mayor de obras de la Santa Iglesia y Fábrica del Arzobispado (11). 

La visita la efectuaron sin asistencia de maestro carpintero, ya que de-
claran tener los conocimientos suficientes para ello. Respecto a la baranda 

(11) A.P.N.S. Año 1717, oficio 19, folio 1.174. 



y la comisa, manifestaron que, en contra de lo inicialmente previsto, las obras 
se habían limitado a su limpieza y afianzamiento, tarea más costosa de la pre-
supuestada. Con relación a la portada, los arquitectos hicieron constar que 
por habérsela encontrado superpuesta, no encastrada en el muro, Juan Nava-
rro tuvo que apuntalarla y tras esta operación, desmontó la cornisa y la ba-
randa situada sobre la misma. Igualmente tuvo que desmontar los tres pedes-
tales con la Cruz de Jerusalén, las armas de los Rivera y las inscripciones 
que allí figuran. De estas últimas piezas repuso, entre otras, la central y dos 
de las que ostentaban la Cruz de Jerusalén. Todas estas obra se dice importa-
ron 4.500 reales. 

Con respecto a las obras realizadas en las habitaciones ocupadas por don 
Jerónimo Pesio, los citados arquitectos manifestaron que, además de las con-
tratadas inicialmente, se había hecho de nuevo el tejado que cubre el dormi-
torio, trabajo que importó 650 reales. 

En la visita efectuada por José de Escobar y Diego Antonio Díaz se men-
ciona una obra de Juan Navarro no recogida en su informe. Esta última se 
centró en el sector llamado «el cuarto grande o de Tarifa». Los trabajos con-
sistieron en la remodelación de la cocina y de la escalera que la comunicaba 
con el piso alto. 

Una vez finalizada la visita de inspección, los arquitectos declaran que 
las obras se habían hecho conforme a lo concertado, declarando que el total 
de las obras superó en 6.250 reales la cantidad estipulada en el contrato. 

Tras las obras aquí relacionadas es de suponer que la Casa de Pilatos 
seguiría siendo objeto de numerosas actuaciones, las cuales, sin embargo, 
como éstas, no desvirtuarían esencialmente el aspecto «sui generis» del edificio. 

Matilde R. MARTÍNEZ-DARVE 
Josefa MATA 
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