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APORTACIONES A LA OBRA DE LOS 
ARQUITECTOS JOSE ALVAREZ Y ANTONIO 

M. DE FIGUEROA 

En las tareas de investigación documental, contrariamente a lo que sería 
deseable, no es frecuente encontrar los dibujos complementarios a proyectos 
y memoriales de índole artística. Por más que en multitud de ocasiones el 
texto alude a que se adjuntan tales ilustraciones, éstas no figuran. Las razo-
nes de su desaparición son numerosas y variadas, no siendo las menos im-
portantes las derivadas de la rapiña de algunos «investigadores». Esto hace 
que el hallazgo de dibujos, planos, trazas y similares se presente como algo 
excepcional. Tales elementos gráficos, dejando a un lado su propio valor in-
trínseco, son de enorme importancia pues aportan multitud de detalles signi-
ficativos que la documentación no recoge. De hecho, en algunas ocasiones 
los dibujos son más expresivos que los memoriales y pliegos de condiciones. 
Otras veces, por el contrario, son las fuentes documentales las que aportan 
mayor información, pues la escala a que están realizados tales dibujos hacen 
imposible pormenorizar algunos elementos. De cualquier forma, lo deseable 
sería encontrar siempre unidos texto e imagen. Por desgracia no ocurre esto 
en el caso que aquí nos ocupa. En este trabajo damos a conocer tres planos 
del Archivo de la Catedral de Sevilla, localizados con posterioridad a la ela-
boración del catálogo de planos y dibujos de dicho Archivo (1). De ellos, 
dos figuran sueltos, es decir, sin acompañarse de texto mientras el tercero, 
de menor escala, aparece incorporado en un extremo del documento en el 
que se describe. Los dos primeros son completamente inéditos, pero el últi-
mo había sido citado aunque no reproducido (2). Aquellos corresponden a 
las iglesias parroquiales de Cartaya y Santa Olalla de Cala, en la provincia 

(1) LUNA FERNANDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERAN, Concepción: 
Planos y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla (siglos XVI-XX). Sevilla, 1986. 

(2) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. Ma-
drid, 1984 (Reimp.), pág. 205. 



de Huelva, este pertenece a la iglesia parroquial de Las Cabezas de San Juan, 
en la provincia de Sevila. Los tres se datan en la segunda mitad del siglo XVm.' 

Los planos que presentamos son buenos ejemplos del proceso de trans-
formación a que se sometieron los templos de Andalucía occidental durante 
el setecientos. Aquel fue debido tanto a la urgencia en reparar los daños oca-
sionados por el terremoto de 1755, como a la necesidad de permitir el acceso 
a las Iglesias a una población en continuo crecimiento. Uno y otro motivo 
obligaron a levantar nuevos templos, o ampliar y reparar los ya existentes. 
Ambas posibilidades quedan reflejadas en los planos que aquí se tratan. 

El primer plano pertenece a las reformas y obras de ampliación que se 
llevaron a cabo en la iglesia parroquial de Cartaya. El mismo carece de fir-
ma, pero en el legajo en que se ha localizado aparece un informe de José 
Alvarez, fechado en 1784, solicitando que se dé comienzo a las obras de la 
parroquial de Cartaya conforme al diseño que había presentado, lo cual nos 
hace suponer que dicho artista sea su autor (3). José Alvarez, nacido en Huel-
va, se examinó de maestro de albañilería en Sevilla en 1763, alcanzando el 
título de maestro mayor del Cabildo eclesiástico dos años más tarde (4). Al-
varez tiene documentada un número importante de obras en las provincias 
de Sevilla, Cádiz y Huelva, principalmente en la zona de la sierra. 

Su participación en la parroquial de Cartaya no era conocida hasta el mo-
mento actual. Si nos atenemos al documento anteriormente citado parece que 
su intervención obedece a un encargo efectuado en 1783, es decir, al año 
de ser nombrado maestro mayor del Arzobispado hispalense. El plano que 
atribuimos a José Alvarez presenta una parte de la cabecera de la iglesia de 
Cartaya y, diferenciada mediante colores, la zona de nueva planta que se quería 
agregar a la misma (5). Del dibujo se desprende que el templo tenía planta 
rectangular con tres naves, separadas por pilares cruciformes, y cabecera po-
ligonal con contrafuertes externos. Dicha estructura básica, de evidente ori-
gen medieval, se completaba con una sacristía, abierta en el muro de la Epís-
tola del prebisterio a un nivel más bajo que éste, con un servicio y un patio. 

(3) A.C.S. Diputación de Negocios. U g . 333. Lib. 13. fol.s 49 vto., 50 y 50 vto 
(4) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz. Estudio documental 

Cádiz, 1983, pág. 19. 
(5) CARTAYA, villa de 
«Plano superficial de alguna parte de la Yglesia de la Villa de Cartaya como se demuestra 

con el color de sombra y con el amarillo se haze manifiesto la agregación de la nueva Sacristía 
colecturía y demás Servidumbres; de todo lo qual se vendrá en conocimiento, por la explicación 
queva puesta ael margen, y Números sentados en el citado plano: Sevilla y Octubre 8 de 1783 años». 

Escala de 10 varas castellanas. 
Tinta y colores gris y amarillo. Con explicación. 
352 X 267 m m s . 
Archivo de la Catedral de Sevilla. Diputación de Negocios. Legajo 333. 



localizados ambos tras el ábside. Los muros de todas estas construcciones 
antiguas aparecen en el plano en color gris. 

Las construcciones que se pensaban añadir, en todo amarillo en el plano, 
se adosaban al muro de la Epístola del templo. Consistían en una nueva sa-
cristía, la colecturía, un almacén, un servicio y una galería porticada, todas 
ellas organizaban un bloque prominente con respecto a los antiguos muros peri-
metrales. La sacristía se configuraba como un espacio rectangular dividido 
en tres módulos desiguales, pues era mayor el central que los laterales. La 
división se efectuaba mediante pilastras, siendo más potentes las del muro 
sur, probablemente para ubicar entre ellas las cajonerías. Sobre aquellas des-
cansaban arcos doblados, cubriéndose los módulos laterales con bóvedas elíp-
ticas y con un casquete semiesférico el central. La iluminación del recinto se 
efectuaba mediante unas ventanas abiertas en los módulos menores. En el muro 
oeste, resto de la antigua construcción, se situaba el aguamanil y una puerta 
de comunicación con un almacén. Era este un espacio residual de forma trian-
gular, y con una sola ventana, que se cubriría probablemente con estructura 
de madera. La sacristía tenía acceso a la nave de la iglesia mediante una puerta 
en esviaje, con objeto de no romper la simetría abierta en el módulo central. 
También comunicaba con la antigua sacristía, con la colecturía y con el pór-
tico del patio, gracias a tres puertas situadas en el módulo oriental. La colec-
turía era un sencillo ámbito rectangular con una sóla ventana y cuya cubierta 
debía de ser de madera. Similares características, pero menores dimensio-
nes, presentaba el servicio, ubicado en el extremo de las construcciones a 
añadir, el cual comunicaba con el pórtico. Este, bastante estrecho, presenta-
ba tres pilares de base rectangular sobre el que apoyaban arcos de medio punto. 

Todo este conjunto de construcciones tenía un evidente sentido funcio-
nal, en el que la decoración debía ser bastante escasa. Esta circunstancia no 
se advierte en el plano, pero se deduce de su fecha, 1783, y de su autor, 
José Alvarez. Tal sospecha se fundamenta en el aspecto que ofrecen otras 
obras contemporáneas del mismo autor. En este sentido, es significativo que 
a pesar de ubicarse todas estas dependencias sobre la plaza principal de la 
villa, su fachada sea un sencillo muro carente de elementos que la estructu-
ren, sin ninguna portada y con unas sencillas ventanas que, además, son de-
siguales. Tal simplicidad pudiera explicarse por ese sentido de la contención 
de origen neoclásico, que va a imperar en la arquitectura sevillana de fines 
del siglo XVIIL 

Según el aprecio de José Alvarez las obras proyectadas, en las que se 
incluía la renovación general de los tejados de la iglesia, ascendían a 28.700 
reales. El 1? de abril de 1784, el Cabildo eclesiástico dio su aprobación para 
el inicio de las mismas, secuestrándose a tal fin la cuarta parte de los benefi-
cios del pan y de los maravedíes de las rentas decimales. 

El segundo plano que presentamos pertenece a la iglesia parroquial de 
la villa de Santa Olalla de Cala, en la provincia de Huelva. Está fechado en 



Sevilla el 8 de enero de 1790 y aparece firmado Figueroa, firma que corres-
ponde a Antonio Matías de Figueroa. 

Antonio de Figueroa, era maestro mayor del Arzobispado hispalense desde 
1772 siguiendo en el cargo hasta 1792 (6). A lo largo de estos años realizó 
numerosas obras de ampliación y reforma, a la vez que supervisó otras mu-
chas, debidas a otros arquitectos en todo el arzobispado sevillano. Su labor 
fue especialmente importante en la provincia de Huelva, pues según Sancho 
Corbacho a partir de 1784 un gran número de las iglesias de la sierra onu-
bense debieron sus trazas a este maestro (7). 

Hasta ahora no estaba documentada la participación de Antonio de Fi-
gueroa en la iglesia parroquial de Santa Olalla, edificio construido en el siglo 
XIV pero que va a sufrir constantes reformas hasta el siglo XVIII (8). La 
iglesia consta de una sóla nave dividida en tres tramos y cubiertos con bóve-
das nervadas, mas cabecera ochavada con igual tipo de bóveda. En el muro 
de la Epístola se abre una de las dos portadas que tiene el templo, constituida 
por un arco de herradura apuntado, a la que en el siglo XVIII se adosó un 
pórtico. Esta obra debe corresponder a las labores que se llevaron a cabo 
en 1739, fecha en la que también se reformó la espadaña (9). 

En 1790, Figueroa presenta el plano de las nuevas obras que se van a 
llevar a cabo en dicha iglesia, correspondientes a la reedificación del pórtico 
anteriormente citado y a la construcción de nueva planta de las capillas del 
Sagrario, Bautismal, el cuarto taller y un patinillo con el servicio, dependen-
cias todas ubicadas a los lados del pórtico de ingreso (10). El plano presenta 
el muro de la Epístola del templo con las edificaciones que se le pretendían 
adosar. Aquéllas se representan en color amarillo, mientras éstas aparecen 
en tono gris. El dibujo incorpora la planta de todas las dependencias y una 
sección de la Capilla Sacramental. De pies a cabecera, la distribución de las 

(6) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Iglesias de... Ob. cit., pág 26. 
(7) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura... Ob. cit., pág. 224. 
(8) MORALES MARTINEZ, Alfredo J.: Arquitectura medieval en la Sierra de Aracena. 

Sevilla, 1976, pág. 103. 
(9) A.C.S. Diputación de Negocios. 1738. Leg. 336, fol 35 vto. Cfr. MORALES MARTI-

NEZ, Alfredo J.: Arquitectura... Ob cit. 
(10) SANTA OLALLA, Villa de 
Plano oriental del modo en que últimamente se devera costniir la redificacion del Portico 

de la Yglesia Parroquial de la Villa de Santa Olalla, con la agregación de Nueba Capilla de Sa-
grario, otra de Baptisterio, Quarto taller. Patinillo y común. De todo loqual se vendrá enconoci-
miento por la esplicacion del margen y números sentados en el presente Plano; Sevilla y Enero 
de 1790 años», por Figueroa. 

Escala de 10 varas castellanas. 
Tinta y colores gris y amarillo. Con explicación. 
410 X 237 mms. 
Archivo de la Catedral de Sevilla. Diputación de Negocios. Legajo 333. 



salas se inicia con la Capilla Bautismal, un espacio cuadrado en comunica-
ción con la nave de la iglesia mediante un potente arco semicircular, con una 
ventana en su testero y una alacena en el muro oeste, cubierto con bóveda 
de paños. La siguiente sala es el taller, constituido por dos módulos cuadra-
dos, con ventanas en el testero y con acceso únicamente por el pórtico. Las 
cubiertas de sus dos tramos son similares a la de la Capilla Bautismal. El 
pórtico es de proporciones cuadradas, se accede al mismo por unas gradas 
rectas y presenta en su interior otras gradas semicirculares que dan paso a 
la iglesia. La presencia de todas estas escalinatas se explica por las irregula-
ridades del terreno, ya que el templo se ubica en la zona más escarpada del 
pueblo, al pie del castillo medieval. La cubierta del pórtico es igual a las an-
teriormente indicadas. La Capilla Sacramental, el espacio más relevente de 
todos los proyectados de ahí que se ofrezca una sección del mismo, es de 
planta cuadrada presentando grupos de pilastras en los ángulos sobre los que 
apean arcos de medio punto. Se accede a ella mediante un grueso arco abier-
to en el muro de la nave. La cubierta en forma semiesférica en la planta, 
se resuelve como una vaída en la sección. Se adosa esta capilla a la sacristía 
de la iglesia, construcción preexistente, a la que se pensaba añadir en su mu-
ro oriental un nuevo servicio precedido por un patinillo. Aquel se cubriría 
con estructura de madera. Todas las dependencias comentadas originan una 
nave paralela a la del templo, en la que destaca la presencia de contrafuertes 
exteriores, necesarios por la irregularidad del terreno. Exteriormente las men-
cionadas salas se cubrían mediante tejado a una sola vertiente. 

Un detalle de este proyecto que lo hace similar al anteriormente comen-
tado es su simplicidad y funcionalidad. Todo ello no es sino prueba del espí-
ritu neoclasicista del momento y que caracterizó también la producción de 
Antonio de Figueroa. 

A Antonio de Figueroa pertenece también un pequeño dibujo, encontra-
do en el mismo legajo, que corresponde a la planta y alzado de una de las 
torrecillas de la iglesia parroquial de Las Cabezas de San Juan (11). Acom-
paña al dibujo un informe, firmado el 11 de septiembre de 1775 en Zahara 
de la Sierra, población gaditana, en cuya iglesia se encontraba trabajando el 
maestro. 

La iglesia parroquial de Las Cabezas de San Juan tuvo un largo proceso de 
construcción (12). Así, en 1759 el maestro mayor del Arzobispado Pedro de 
Silva presentó tres planos para su edificación según los cuales se comenzó la 
obra en 1761. Pero, debido a sucesivos hundimientos, se encargó de las obras 

(11) Véase nota 2. 
(12) Para el proceso de construcción véase SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura 

barroca... Ob. cit. y FALCON MARQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva. Arquitecto andaluz del 
siglo XVIII. Sevilla, 1979. 

(13) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva... Ob. cit., pág. 32. 



Ambrosio de Figueroa, quien presentó nuevos planos. A la muerte de Am-
brosio en 1775 le sustituye al frente de la edificación su hijo Antonio, quien 
colaboraba con frecuencia con su padre. El edificio se terminó en 1777 (13). 

El informe solicitado a Figueroa es para saber si la torre podría soportar 
el peso de una campana. El maestro afirma que debido al grosor de los mu-
ros y con la colocación de unos tirantes de hierro para sostenerla, la torre 
no sufriría ningún daño. Al mismo tiempo, el maestro opinaba que la campa-
na no debía ser muy grande, ya que de colocarla en uno de los cuatro vanos 
se tendrían que rebajar los muros de los mismos. Si la campana fuera peque-
ña sólamente se rebajarían los pilares en la parte en la que la campana fuese 
más ancha, enluciendo los muros después para dejarlo en perfecto estado (14). 

El dibujo que se incorpora al expediente es enormemente esquemático, 
pues sólo pretende explicar las características de los muros y de los tirantes 
metálicos de la torre. Carece, por consiguiente, de elementos definidores tanto 
de la propia obra arquitectónica como de aspectos ornamentales. 

M? Mercedes FERNÁNDEZ MARTÍN 

(14) LAS CABEZAS DE SAN JUAN, Villa de 
Expediente y dibujo de la planta y el alzado de una de las torres de la iglesia parroquial 

de Las Cabezas de San Juan para demostrar si podía soportar el peso de una campana. Zahara 
de la Sierra, Cádiz, II de septiembre de 1775. 

Escala de 6 varas castellanas. 
Tinta y colores gris, amarillo y carmín. 
Archivo de la Catedral de Sevilla. Diputación de Negocios, legajo 333. 
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2. Antonio M. de Figueroa. Proyecto de obra para la iglesia parroquial de 
Santa Olalla de Cala (Huelva). 1790. 
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3. Antonio M. de Figueroa. Planta y alzado de una torre de la iglesia parro-
quial de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 1775. 
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