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IBÈRIA  ROMA  AL-ÀNDALUS

Variae architecturae formae: la Catedral de Sevilla
EDUARDO MOSQUERA, DOCTOR ARQUITECTO, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, Y CLARA 
MOSQUERA, ARQUITECTA Y MÁSTER EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, INVESTIGADORA 
CONTRATADA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La oportunidad de encontrarse ante la Catedral de Sevilla nos 
plantea distintas opciones, que constituyen en todo caso una 
múltiple apertura a un destacado conjunto de experiencias arqui-
tectónicas. Son un válido reflejo de la condición cultural de sus 
distintos tiempos y de su compleja concreción, en tanto que es 
una enorme obra colectiva, hecho que la marca en su hacerse, en 
su evolución, en su devenir. 

Esas experiencias son el resultado del sucederse de muchas 
intenciones, anhelos y procederes. De modo que esta apertu-
ra, de muy diversas dimensiones, nos permite observar cuánto 
la arquitectura es capaz de imbricarse ejemplarmente sobre sí 
misma, manifestando el protagonismo que pueden adquirir los 
edificios sobre los hechos urbanos, cuando la erección de una 
gran mezquita supuso la reordenación de todo un sector y la 
oportunidad inmediatamente posterior de conectar los palacios 
—que conocemos como el Alcázar— con la trama de la ciudad y 
también con su puerto y la infraestructura relacionada con este. 
También nos aproxima al ejercicio siempre decidido que repre-
senta embarcarse en la tarea de la superposición de estructuras 
arquitectónicas, y en la resignificación de elementos existentes, 
sumando y yuxtaponiendo codificaciones formalistas o estilísti-
cas, técnicas constructivas y la exhibición de nuevos significados 
y la sospecha de poder perderse lecturas más o menos solapa-
damente ocultas. 

Por supuesto, el gesto de abrirnos a la “montaña hueca” de Santa 
María de la Sede y lo que la rodea nos sumerge en la labor co-
lectiva y siempre inacabada de conservar y actualizar sus viejas 
fábricas, en un discurso políglota, donde continuidad, cambio, re-
novación o ruptura se articulan para sumar tantas y tantas leccio-
nes. En suma, nos enfrentamos con muchas experiencias dictadas 
por numerosos protagonistas, desde la definición del edificio hasta 
su intervención bajo muy diferentes aportaciones, sin que exista 
un sesgo dominante, y donde conocimiento, método y criterio se 
ponen a prueba. Su simple enumeración resulta desbordante. 

El mayor templo gótico de la cristiandad es sumamente exigente. 
Sus dimensiones, sin embargo, han permitido acoger y articular 
no solo hechos arquitectónicos y prestaciones espaciales y figu-
rativas propias del gótico, de ese gran proyecto que, marcado 
por el hecho previo de la Mezquita y la primitiva capilla real del 
tiempo mudéjar, alienta el plano cuatrocentista hallado en el con-

vento de Bidaurreta en Oñati. También su esquema de naves y 
crucero, sin girola, se ha guarnecido con arquitecturas derivadas 
de la evolución que los siglos XVI y XVII aportaron en la travesía 
del Renacimiento y manierismo. Frente a la solidez unitarista del 
sistema gótico y la evolución tardía de la Sacristía de los Cálices, 
ámbitos como la Sacristía Mayor, la Capilla y el Patio del Mariscal 
y los espacios del Antecabildo y Cabildo conforman una cascada 
de espacios y de exploraciones arquitectónicas vertidas en su 
flanco sur, más allá de la localización de la quibla, que nos ofrece 
una relevante secuencia de experimentaciones e hibridaciones; 
sin olvidar el Sagrario, en el ala oeste del parcialmente conserva-
do sahn, ahora Patio de los Naranjos, con su impronta urbana y 
su funerario basamento, componiendo todo un conjunto singula-
rizado sobre las gradas y entre cadenas y viejos fustes, algunos 
de ellos, romanos.

Esas experiencias requirieron en el siglo XVI y en adelante el con-
curso de un destacado elenco de arquitectos: Juan Gil de Hon-
tañón, Diego de Riaño, Martín de Gaínza, Diego de Siloé, muy 
especialmente Hernán Ruiz II, Asensio de Maeda, Miguel de Zu-
márraga, sin pensar en otros arquitectos posteriores.

Si bien es un factor dominante dentro del conjunto catedralicio, 
su origen sobre la mezquita aljama de los almohades marca un 
intrincado diálogo: la métrica del edificio almohade, en especial 
del haram y sahn, estudiada por Alejandro Jiménez, nos aproxima 
a un tiempo del que la Catedral guardó no solo soluciones en 
extenso, que hemos comentado. Pues lo fue sobre un fragmento 
urbano estratificado con la gran obra de nivelación del terreno 
que hicieron los almohades, con una sorprendente cimentación 
estudiada por Miguel Ángel Tabales, y en su trabado con un com-
plejo sistema defensivo al que se vio conectada del que Floren-
tino Pozo ha dado nuevos datos, o al este con la mida almohade 
que excavó Manuel Vera. También se hizo presente en desarro-
llos verticales y en lo subyacente en distintas oportunidades; en 
la matriz vertical de la obra almohade, simbólicamente apoyada 
en su ángulo noreste con pedestales romanos, y culminada en el 
Quinientos a lo romano por Hernán Ruiz II, con un remate, el Gi-
raldillo, cuya restauración por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico obtuvo el Premio Nacional de Restauración en 2006.

Al hablar de restauraciones cabe señalarlas dentro de un trabajo 
constante, al principio un fundido de la labor restauradora con 
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ARQUITECTURA

la de terminación de algunos elementos y portadas, como con 
Adolfo Fernández Casanova (que sobrellevó el segundo hundi-
miento del cimborrio en 1888). O hay que recordar la configura-
ción del Patio de los Naranjos, incluidos algunos arranques de los 
viejos soportes de la aljama, realizada en la posguerra por Félix 
Hernández con una actuación que fue luego parcialmente redefi-
nida por Ricardo y José Ramón Sierra en su labor con la Biblioteca 
Capitular y Colombina (el primero de los cuales bien estudió su 
Sacristía Mayor, intervenida en su día por González Valcárcel). 
Pero tiene muchos hitos en el periodo de Alfonso Jiménez (deve-
nido en maestro mayor), con tantos trabajos: cubiertas, fachadas 
y portadas, capillas y sepulcros, solerías, o los pilares 4c y 5c, y la 
irrupción de la alta tecnología en 2006 con el ingeniero José Luis 
Manzanares. Un tiempo que abrió trabajos y estudios de arqui-
tectos como Antonio Almagro, Antonio Ampliato, Francisco Pinto; 
historiadores como Teodoro Falcón, Teresa Laguna, Alfredo J. Mo-
rales, Ignacio González-Varas, Valle Gómez de Terreros, además 
del mencionado IAPH.

Ahora, el arquitecto de la Catedral es Jaime Navarro, en una diná-
mica donde las múltiples manos se suceden, para que la Catedral 
funcione como tal inmueble y se comporte ante las prestaciones 
que obliga como edificio de culto, Semana Santa incluida, y ante 
el turismo cultural que la asalta masivamente día tras día. Que 
incluso gana nuevos espacios para la colectividad con interven-
ciones en la crujía norte del Patio de los Naranjos, como la de 
Ignacio Villa y Javier Haro.

Torres Balbás todavía vio solo una puerta en el lado oriental del 
sahn, donde en los años ochenta del pasado siglo ya se vieron 
tres. Pero en el mismo patio antes se veían hasta una docena de 
aljibes, trazados en paralelo de norte a sur, si bien ahora, hace 
muy muy poco, sabemos que hay solo dos, interconectados en 
el ala norte del Patio de los Naranjos. Y es que la Catedral de 
Sevilla nos sigue, por tanto, deparando sorpresas. Nos marca con 
desafíos al conocimiento y a la capacidad de intervenir desde la 
arquitectura y nos obliga a revisitarla constantemente con nue-
vos ojos, poniéndonos siempre a prueba.

(Bibliografía: página 263)

1. La Catedral de Sevilla desde fuera.

2. La imagen del Patio de los Naranjos, fijada por la restauración de Félix Hernández. Fig. 1 y 2: documentos de los autores.
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