
En el ig lo XVII Jerez, como 
otras ciudade del paí , e convirtió 
en una ciudad-convento en cuyo 
perfil , junto a a lguna torres 
medie,Aie y otras que e erigieron 
entonces. predominaban las espa
dañas de lo conventos. Sin embar
go el >..'VIII fue el verdadero Siglo 
de Oro de esta ciudad. circunstan
cia que e reflejó e n un auge de su 
economía, e n el a umento de 
población y en toda clase de mejo
ras. entre e llas en el aspecto urba
ní tico y monume nta l. Ahora se 
reno,·ó prácticamente el caselio de 
J e r ez, con e dif ic io civiles muy 
notables. En cuanto a la arquitec
tura religiosa manifie ta el autor 
que hubo restauracione y amplia
ciones con má frecuencia que la 
construcción de iglesias de nue\'<1 
planta. Se analizan aquí práctica
mente todo lo edilicios religiosos 
de J erez, que en a lguna medida 
quedaron afectado por reformas )' 
ampliaciones barrocas, además de 
los que e erigieron en este pelio
do. Asimismo e e tudia la ca a
palacio jerezana y lo principale 
arúfices que contribuyeron a dotar 
y renovar el repertorio monumen
tal de esta ciudad. 
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INTRODUCCION 



La historiografia obre J erez cuenta ya con un significaLivo número de 
publicaciones. Referente a la hi toria local existe una den a bibliografía, que 
data principalmente de la egunda mitad del iglo XIX y primera milad de é te. 
Entre us autores de tacaremo a Adolfo de Castro (1841). ~esa Xinete (1 82), 
Cancela Ruiz (1883), Rallón (1 90), Góngora (1901). Angelo Dá\ila (1908), Tri
llo y Barbón (1918), .\1arocho ( 1939), ancho de Sopranis y Lastra Terry ( 1961 ) 
y Tomás García Figueras (1974), enu·e otros. 

En el terreno arústico, más parcas on las publicaciones de guías y catálogo . 
Son, por tanto, pilare fundamentale a e te respecto las publicaciones de Granda
llana (1885), Romero de Torres (1934) y E teve Guerrero (1950). También on 
escaso y relativamente reciente los estudios urbanísticos sobre e ta ciudad. Uno 
de los pioneros fue Muñoz y Gómez ( 1903), con sus Noticias históricas de las Calles)' 
Pln.za.s de Jerez., y Esteve, con El casco urbano de Jerez ( 1962). Por mi parte he con ui
buido mode tamente con el articulo Jerez en el siglo XVIII (1988) y ha pro eguido 
Aroca Vicenti con Aspectos urbanísticos en el Jerez del siglo XVlli ( 1992). 

Las publicacione sobre arquitectura jerezana Lienen entre sus pionero a 
Hipólito Sancho, con Introducción al estudio de la Arquitectura en jerez ( 1935). Den
tro del ámbito medie\-al hay que de tacar a Angula fñíguez, Arquitectura mudéjar 
sevillana de los siglos XIIJ, XI\' y Xl"(l931), así como Pavón .\1aldonado, con jerez 
de la Frontera. Ciudad medieval. Arte islámico y mudéjar (1981). Del período rena
centista es pieza bá ica, por u aportacione documentales, Hipólito ancho. La 
arquitectura jerezana en el siglo XVI ( 1964). 

Mayor número de publicacione , dentro de la parquedad general, son las refe
rente al período del Barroco, fundamentalmente del siglo XVIII. De tacaremos a 
Antonio Sancho Corbacho: Jerez y los Puertos (1947) y Arquitectura ban·oca seuillana del 
sigl11 A'Vlll (1952) . Aroca Vicenti: Estudios jJara la arquitectura)' urbanismo del siglo XVIII 
en j erez (1989). Por mi parte me he ocupado de esta parcela, tanto en obras de ámbi
to general como específicas: Pedro de Silva (1979), Arquitectura Banvca en la provincia 
de Cádiz (1985),jerez en el siglo XVIII (1988), Arquitectura Banvw en Andalucía Occiden
tal (1989), A1·quitedura religiosa en el j erez. del siglo XVIll (1992). 

Finalmente on numero as las monografías sobre edificio . obre la Cartuja 
de tacaremos las publicaciones de GuLiérrez de Quijano (1924) y Ramón Corzo 
(1984). De la iglesia de an \Iiguel, Hemández Díaz (1975). Sobre la catedral de 

Jerez, Repetto Bete (1978 }' 19 4), autor también de Iglesias de jerez (19 4). 
Esta publicación sobre Arquitectura BmToca en jerez se ha lle\'ado a cabo por 

iniciaLiva del académico don Jo é Lui Repetto Betes, pre idente del Centro de 
E tudios Históricos Jerezano . Para su realización me ha ido concedida una 
Beca de Investigación por la Con ejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Aparte de alguno archivos parroquiale , la investigación se ha centrado princi
palmente en el Archivo General del Arzobi pado y en el Archim Catedral de 

evilla, así como en el Municipal de J erez. 
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Al e tudiar la Arquitectura Barroca en JereL puede resultar paradójico 
manifestar que hay poca arquitectura de este período en e ta ciudad. Me expli
co. El patrimonio monumental de Jerez, que es uno de los conjuntos más rico 
de Andalucía, cuenta con una e pléndida erie de igle ias medie,·ales, gótico
mudéjare , y un significali\'o número de edificios construidos o reformado en 
época del Renacimiento. Respecto al período del Barroco, hay una serie notable 
de casas-palacio erigidas en la egunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, refe
rente a la arqui tectura religio a en este período, lo que se hizo generalmente 
on una 'ierie de reformas y ampliaciones de templos medievales y renacentistas, 

afectado en mucho casos por el terremoto de 1755. Lo edificio religiosos de 
nue\'a planta en e a época no on abundantes. Hay que destacar por encima de 
todo la Colegiata (catedral), con truida a partir de fine del iglo X\1I y duran
te el iglo X\1II. Sin embargo, pese a u monumentalidad y e\idente interés, no 
puede con iderársela como un prototipo de la arquitectura Barroca, ya que 
mue tra una fi-;ononúa un tamo hibrida. con rasgos góticos, renacentistas, barro
cos y neoclásicos. Del siglo XVII de taca, enu·e otros templo , San Juan de los 
De calzo } la capilla de lo De amparado . En el iglo X\'TTI e con truyeron las 
iglesias del Carmen, San Pedro y la ermita de la Yedra, enu·e otras modestas capi
llas. El re to son reformas. 

Hemos estrunurado el trabajo de la siguiente forma. El primer apartado lo 
dedicamos a la erie de reformas y ampliacione que experimentaron Jo tem
plos medievales y renacentistas de Jerez. Como imroducción hacemos un bre\'e 
re umen urbanístico de la ciudad en cada uno de eso dos hito históricos. Se 
analizan los edificio más representativo , los anífices que imeninieron en su 
construcción. a í como la mejoras experimemadas durante los siglo X\'II y 
X\'lll. 

El egundo apartado e centra en los edificio de nueva planta, tanto chiles 
como religio os, erigidos enjere7 en esos do iglos. Se incluye también la serie 
de arquitecto ) alarife que inten'inieron en su construcción. 

En e l obligado apartado de agradecimientos quiero dejar constancia de mi 
gratitud a don Jo é Lui Repetto )' al Centro de E tudio Históricos Jerezanos, 
por haberme im-itado a realizar e ta monografía. A la Consejería de Cultura de 
la junta de Andalucía, por haber subvencionado los gastos de su realización,) al 
Laboratorio de Arte de la Uni\'er idad de Se,·illa, por haberme facilitado una 
ser ie de negath·o de las fotografía más antiguas que aquí e 1·eproducen. 
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ARQUITECTURA REliGIOSA: 
REFORMAS Y AMPliACIONES 



EDIF1CIOS MEDIEVALES 

Los orígenes de Jerez se remontan a la ciudad almohade del siglo XII, con
quistada por Alfonso X en 1264. La medina, rodeada de murallas, tenía forma 
de cuadrilongo irregular, que alcanzaba una extensión de 46 Has. Como era fre
cuente en las ciudades almohades, entre ellas Sevilla, tenía murallas de tapial, 
foso, puertas acodadas y la alcazaba estaba situada en un ángulo, cerca de la mez
quita mayor. El recinto estaba guarnecido por cerca de 50 torres, algunas de las 
cuales eran albarranas, pero poco destacadas. 

Las puertas principales de la medina fueron cuatro: la de Sevilla, al Noreste; 
la de Santiago, al ·one; la Real, al Este; y la de Rota, al Sudoeste. Aunque no hay 
con tancia documental ni arqueológica que lo atestigüe, parece ser que hubo 
mezquitas en el olar de las iglesias medievales de San Dionisia, San Mateo, San 
Marcos r San Lucas. La mezquita mayor estuYO donde actualmente se halla la 
catedral. Se ha consenado la mezquita de la alcazaba. Al final de la Edad Media, 
al crecer la ciudad extramuros, surgieron uno arrabales en ton1o a nuevos tem
plos: Santiago, San :\1igue1 y Santo Domingo. 

La mayor parte de lo templos medievales jerezanos que subsisten data del 
siglo XV. Entonces el modelo a seguir era la catedral de Sevilla. Con su estructu
ra de hallenkirche. de planta de salón y naves laterales de igual altura, este edificio 
presenta una serie de solucione originales, que no trenen precedente en la 
arquitectura española. De aquí parte todo el gótico tardío peninsular. e incluso 
su influencia llegaría a algunas de las grandes catedrales hispano-americanas, 
vestidas ya con ropa del Renacimiento. 

Elementos tomados de la catedral de Sevilla, planta, sopones, bóvedas, 
ornamentación }' esquemas compositivos de portadas, los veremos reflejados en 
gran número de iglesias del antiguo Reino de Sevilla, cuyo territorio \'enía a 
coincidir prácticamente con su diócesis. La influencia de la catedral metropolita
na es bien patente en iglesias de Jerez. Aunque Chueca afirma que la herencia 
más d irecta se halla en la iglesia de an Miguel, creo que aún es más e\idente en 
la de Santiago. En las iglesias jerezanas medievales es previsible la intervención 
de maestros mayores de la catedral de Sevilla, tales como Juan de Hoces (1478-
1496) y Alon o Rodríguez (1496-1513). La relación de edificios jerezanos de ori
gen medieval que expe1imentaron reformas posteriores es la siguiente. 

San Mateo 

Aunque su fundación se remonta a la época de la Reconquista, el edificio 
actual data del siglo XY y comienzos del XVI. Es un templo gótico, de una nave 
de gran altura, con capillas entre Jo · contrafuertes y testero plano. E de 
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proporción dupla. Siguiendo la no rma de la catedral de Sevilla, se inició por los 
pies. Aquí se halla la portada principal, que deriva de las de la cabecera de la 
catedral hispalen e, las llamadas puenas de Palos y de Campanillas. Por tanto 
debió realizarse entre fines del siglo XV y comienzos del XVI. 

En este templo debió intervenir el maesu·o de la catedral metropolitana, el 
portuense Alonso Rodríguez, quien u·abajó en aquella catedral y su diócesis des
de 1496 a 1513. Por la razón antedicha el u·an1o del presbiterio es más tardío. A 
pesar del lenguaje gotici ta, creo que su bóveda debió ser proyectada por Diego 
de Riaño, quien estuvo al frente de las obras de la catedral de Sevilla y de las igle
sia dioce anas desde 1528 a 1534. El diseño de esta bóveda es similar al de la 
Sacrisúa de los Cálices de la catedral metropolitana. Hay constancia documental 
de que R.iaño trabajó en esta iglesia. 

Al exterior la cabecera tiene en us ángulos dos cuerpos de torres achaflana
das. En una de ellas e abre una ventana gótica. La espadaña. como ,·eremos, 
data de la segunda mitad del siglo A.'VIII. También hay que reseñar que la sacris
úa se constrUyó en 1744, como consta en una inscripción. Con posterioridad el 
templo padeció los estragos del terremoto de 1 de nmiembre de 1755. En una 
publicación de ese año titulada Desp(Jitador )' Tecuerdo de donnidos ... se dice textual
mente que " ... en J e rez ha hecho bastante daño en la parroquia de San Mateo, 
cuyo reparo tiene de costo hasta 6.000 ducados". 

La abundame documentación existente al respecto permite conocer que 
días después del seísmo, el 5 de noviembre, reconocieron el templo Pedro de 
Cos, arquitecto y maestro mayor de las obras públicas de Jerez, y Juan de Pina, 
maestro de albañilería r director de la fábrica del nuevo templo de la Colegial. 
Informaron que las bóvedas se hallaban muy quebrantadas y demolidas y que el 
templo amenazaba ruina. En marzo del ai'io siguiente intenino Pedro de San 
Marón. maestro mayor de la ciudad de Sedlla, y Tomás Zambrano, maestro 
mayor del Arzobispado. quienes adoptaron las primeras medidas para evitar la 
ruina. Precisamente en una de las clave de la Capilla Mayor figura la fecha de 
1756. Entre otras inten•encione e hicieron entonces obras en la fachada de Jos 
pie . El maestro alarife fue Ylaúas de Mendoza. 

Las obras prosiguieron desde 1757 a 1759 bajo la dirección del arquitecto 
diocesano Pedro de Silva. En el transcur o de ellas se terminó de restaurar las 
bóvedas. Precisamente a la de lo pies e le había caído un nervio. También se 
reparó la bóveda subterránea para entierros y se soló el templo. Juan Suárez fue 
quien facili tó varias partidas de piedras de las canteras que tenía en el término 
de El Puerto. La espadaña se concluyó en 1758. En ese año Manuel Durán hizo 
los dos balconcillos de hietTO y Tomás Rodríguez la cruz de f01ja en que se rema
ta la espadaña. El campanario consta de un cuerpo bajo de dos vanos y otro ubi
cado sobre un frontón roto. Los vanos se enmarcan con pilastras lisas. 
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San Marcos 

Fom1a parte de la serie de igle ias jerezanas con truidas en el tránsito de lo 
siglos XV al XVI. Responde al e tilo gótico que Lampérez denominó aristocrático, 
obra de prelados y eñore . para oponerlo al mudejari mo de iglesias populare . 
Es un edificio de planta de salón, de una nave, con capillas entre lo contrafuer
tes. Realmente no re ponde a un modelo unit.aJio, aunque el estilo dominante e 
el gótico. La naYe consta de cuau·o tramo , má presbiterio poligonal de tres 
lados. Todo ello e cubren con bóvedas de ner.io combado . caracterí t.icas de 
hacia 1515. on iguale las dos bóvedas de lo tramo de Jos pies, siendo distintas, 
más complejas y po teriores las de la cabecera. Lo que parece e-.idenciar que el 
templo e inició por lo pie , como la catedral de Sevilla. 

San ,\tarros. Espadaña 

Dejando al margen algunas capillas mudéjares. de los iglo X\11 }' XVIII 
hay que citar algunas portadas, la e padaña y la capilla del sagrario. La ponada 
principal, a lo pie , e tá fechada en 1613 r acu ara go manieri ta . Se orga
niza a base de pilastras fajadas, las cuate tienen molduras manieri tas hacien
do función de capitele . Tiene una puerta adintelada, que se corona con un 
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frontón roto, donde e ubica una hornacina b~o un templete. Por la cronolo
gía y rasgos e tilí licos. creo que debió er trazada por Vermondo Resta (1555-
1625), mae tro mayor del Arzobispado. Las do portadas laterale on de e tilo 
mudéjar, habiéndose reformado la del lado del Evangelio en la segunda mitad del 
iglo XVIII. 

La e padaña se halla en el muro de la Epí tola. Es de cantería, con un cuer
po bajo de tre arcos flanqueado por pilastra to canas cajeadas. Tras el frontón 
roto y cun·o se corona con un segundo cuerpo de un \-ano. Se construyó en 1778 
en el cur o de las re tauracione que e llevaron a cabo en el templo bajo la 
dirección de Pedro de Co , maestro mayor de obras públicas de Jerez, y Juan 
Díaz, mae tro de obras de e ta ciudad. La capilla del agrario e halla en el lado 
del Evangelio. Data de fine del siglo XVIII, en el marco del neocla ici mo. En la 
reja figura la fecha de 1795. 

San Lucas 

Pertenece al grupo de igle ias jereLanas de e úlo gótico-mudéjar, que cons
tituye una variable de las parroquias e\illanas de la época. Data del siglo XI\", 
aunque experimentó importante reformas en los iglo XVII y XVII l. Es un tem
plo basilical de tres na,·e , con pilare de de donde se , -oltean arcos apuntado } 
otro emicirculare . Aunque en u origen tuvo cubiertas de madera, en el iglo 
}.'VIII se abm edaron u nave . Tiene portadas gótico-mudéjare abocinada . 
imilare a las de an Dioni io. Po ee tre áb ides, iendo el central poligonal. 

La primera reforma importante que e llevó a cabo en el templo tuvo lugar 
entre 1684 y 1696, bajo la dirección de Diego ·l\loreno Meléndez, maestro mayor 
de albañilería, y Jo é Yegazo. mae u·o de carpintería. Las obras afectaron a pila
res. bó\'edas v arco . Entre 1713-14 fue reconocida la iglesia por el maestro 
mayor Jo é Tirado, quien apreció las obras a realiLar en 12.500 rs. Con i tían en 
rehacer el pilar más próximo a la Capilla Mayor, lado de la Epí tola y reparar la 
bó,·edas de las na,·e laterale . 

in embargo la re tauración se llevó a cabo entre 1720 )' 1731 bajo la direc
ción del arquitecto dioce ano Diego ,\ntonio Díaz. En 1720 e cuando ·e reali1ó 
la acristía, de nuevo renovada en 18 8. En 1725 se construyó el Coro, a lo pie 
del templo. E ahora cuando e repararon los pilares. se relucieron las bó\'edas } 
las cubiertas, barroquizándo e el imerior del templo. También e renovó la 
fachada de lo pies. e trata de una torre-e padaña. obre el primitivo cuerpo de 
campanas e construyó una e padaiia de do piso . El inferior es de dos vano y 
el uperior de uno. 'la11 l.uras. l 11tmor llana tl ábs1dt 
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San Juan 

Este templo, que seguramente fue dedicado al apóstol an Juan, es conoci
do por anJuan de los Caballeros, debido tal yez a que en él hacían ujuramen
to los Caballeros de las Ordene militares. Es un edtficio medieval que data pro
bablemente del siglo XIV, el cual fue experimentando una serie de ampliacione 
y reformas a lo largo de los iglo XV, XVI y XVII. Consta de una nave, en donde 
se reflejan las di tintas etapas que han ido jalonando el edificio. Aunque e tá 
construido a base de sillares de piedra, un trozo de muro del lado de la Epí tola, 
próximo a la Capilla Mayor. es de fábrica de ladrillo. Este dato y la pequeña \'en
tana mudéjar del exter·ior, indican que esta zona formaba parte del edificio pri
mitivo. ~udéjare on también las puertas del presbiterio, lo mi moque la llama
da Capilla de IaJura. en el lado del Evangelio, la cual tiene una bóveda estrella
da obre trompas. 

De hacia 1513 debe ser la bóveda de tercelete que cubre la capilla de San 
José, ya que es similar a la de la Capilla Mayor de la catedral de evilla, realizada 
en e e año por el arquitecto Alon o Rodríguez. Aunque se ha dicho que es más 
primiti\o., de esa década debe er la bó\'eda de nervio que cubre el presbiterio. 
que tiene iete lado . Los ner\'io combado tienen paralelismo con los del cruce
ro de la catedral de evilla, realizados hacia 1515-17 por Juan Gil de Hontañón. 
E de destacar que e l ábside e halla exteriormente almenado. En un trabajo 
nuesu·o obre Antecedentes sevillanos de iglesias fortificadas mexicanas (1984), con
cluimo que la fecha límite a partir de la cual e prohíbe fortificar iglesias en esta 
dióce i es la de 11 de enero de 1512. Se trata de las Constituciones Sinodale de 
tiempos del arzobispo don Diego de Deza. En el capítulo 311 dice así: "Que las 
iglesias no sean encastilladas. La casa de Dios e especialmente disputada para su 
alabanza. Por ende e tablecemos y mandamo que ninguna persona, de cual
quier e tado o preeminencia que ea eclesiástica o eglar, ni comunidad o conce
jo, ea o ado de enea tillar iglesias, ni cercarlas, ni hacer en ellas fortalezas, ni en 
us cementerios ... ". Todo ello viene a coincidir, aproximadamente, con la fecha 

que hemos propuesto para la bóveda del presbiterio. Finalmente hay que rese
ñar que un tran1o de la na\'e fue con truido por Hernán Ruiz en 1562 y otra en 
1591 , como con ta en una in cripción. 

La fachada principal, a lo pie , es la única etapa con tructiva realizada den
tro del ámbito del Barroco. Según Agustín Muñoz e construyó en 1628. Se trata 
de una torTe-fachada, con rasgos manieristas d e 01igen palladiano, además de 
elementos protobarroco . La portada, de cantería, se organiza a base de una 
uperpo ición de columnas toscanas, en cuyo intercolumnio hay hornacina 

sin imágenes y un frontón roto y cun·o que acoge un marco rectangular. El 
iguiente cuerpo está decorado con pilastras jónicas. A continuación viene el 
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cuerpo de campanas, que se remata en una cúpula elíptica reve tida de azulejo , 
la cual apea sobre pilare . 

Por su cronología y por su estética creo que el autor de us trazas debió er 
Vermondo Resta (1555-1625), quien era entonce maestro mayor del Arzobi pa
do. de de la década de 15 O, y en 1604 fue nombrado mae tro mayor de los Rea
les Alcázares de Se,illa. Hipólito Sancho, por error de transcripción cita a un 
Remondo Resta relacionado con la capilla de Felipe Sarzana en esta iglesia, en 
una escrirura protocolizada ante Rodrigo Montesinos, el 16 de enero de 1596. 
Resta pudo muy bien proyectar esta torre-fachada, que se concluyó tre años des
pués de su m uerte. 

San Dionisia 

Se trata de una igle ia gótico-mudéjar del siglo XV, que guarda e trecha 
relación con las parroquias e\illanas de la época. Por Me a Xinete e tiene noti
cia que en 1457 e construía la nave mayor. Es un templo basilical, de tres nave , 
iendo la central en iblemente más a lta y más ancha que las laterale . Tiene 

áb ide poligonal cubierto con bóvedas de ojiva. El cuerpo de la iglesia se susten
ta con pilare cuadrangulares de cantería, obre los que se voltean arcos apunta
do , a excepción de los d e la cabecera que on emkirculares. Las cubiertas han 
experimentado importante cambios. Primero tuvo un arte onado, que fue su ti
ruido por una bóveda en el primer tercio del siglo XVIII. En otra re tauración 
llevada a cabo en la década de 1970 e ha reemplazado de nuevo por un arteso
nado. De lastre portadas, dos on apuntadas y abocinadas. 

A lo largo del siglo X\mi e hicieron en el interior del templo una serie de 
obras de restauración y re\·estimiento, que ocultaron su estructura medieval. E tá 
documentado que en enero de 1728 reconoció el edificio Diego Antonio Díaz, 
maestro mayor del Arzobispado, quien apreció los gasto de reparación en 
50.000 reate de vellón. Las obras propue tas por este arquitecto, que e llevaron 
a cabo entre 1728 y 1731, con isúan en restaurar las capillas de la cabecera y lo 
pilares y en ustituir por bóvedas las armaduras. También tenía previsto macizar 
la puerta de la Epístola y abrir otra, así como labrar una nueva portada principal. 
Es entonces cuando el templo e cubrió con ye erías de moti,·o geoméoicos, 
alternando con otro de caráCLer naturalista. También e hicieron mejoras en la 
torre de la Atalaya, del iglo X\'. 

Ou·a restauración importante padeció el templo tras lo estragos del terre
moto de 1755. Estas obras e llevaron a cabo entre 1758 y 1760, bajo la direc
ción del arquitecto dioce ano Pedro de Silva. Consistieron en reparar las 
cubiertas y la espadaña; también las fachadas. que e hallaban quebrada , algu
no pilares, así como la oibuna del órgano y e l testero del coro, que había que 
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. . - erial de las otras fue lleYada a cabo por Juan de 
hacer de nuevo. La ~JecuCJon ma:as úblicas de Jerez, quien constrUyó de nue,·o 
Vargas. maestro alanfe de las ob p r Es de canterla. de dos cuerpo . Al 
la e padaña en 1760. en la na,·e del Ehvan_ged~od.o un tercero de fábrica de ladrillo. 

d 0 se le a aoa 1 • 
inferior, que era de o van ' le\'<1 obre un frontón partido. e corona 
El egundo cuerpo, d~ un. \'ano, se e 
con un pequeño fronton mangular. Otras mejoras se lle\'afOD a ::bo 

en el templo entre 1773 ) ¡,_,6. 
Entonces fue cuando se r~stauro la 
capilla de San Martín (Cn to de la 
Agua ) ' en donde e hizo un nueYo 
altar, a costa de las ren~ de .la Ca~e
llaoía que fundaron LUl Oruz .Gauca 

San Dioni.no. Espadaña 

Santiago 

I abel García. En 1776 e htzo u~ 
e · d l\loh órgano nueYo por Franc1 co_ e . -
na, maestro organero de eYilla. Fl~al
mente hay que re eñar que en la deca-

d d 1970 e hicieron nue\'as obras 
a e .. d 1 

de restauración , bajo la direccwn e 
. o Rafael Manzano Mano arqunect , 

quien devohió al edificio u fi onomta 
medie,·al. El templo fue d~c~arado 
Monumento Histórico-Arusuco en 

1954 y la torre en 1979. 

. . !anta de salón, de tres na,·e y áb ide poligo~al. 
e trata de un edifioo de p . . d 1 . 1 "XV }' pro iguió a comlen-

. - · · · - 1 úlumo terciO e tg 0 -
Su construccwn e uuclO en e b, d etc deri,'<ln de la catedral de 

1 1 ta alzado . ove as, . , d 1 
zos del A'Vl. Tanto a pan . . . . - decisi"'<l el maestro mayor e 

. él una paruc1paoon d 
evilla, debtendo tener en , (1 ·'9c. 1-13) El de Santiago e uno e 

· Al 0 Rodnquez "'t tr ::> • • 
templo metropohtano on . , d 1 gótico ari tocráóco. El templo expen-
lo edificios que Lampérez deno~mod e f mas en la emmda mitad del iglo 

. ' d d na ene e re or o-mentó con postenon a u 

xvn. 1 ie donde consta la fecha de 
Una de ellas afectó a la torre-fachada ~e os p ' 1de~ em'm con ta tex-

- d . - ··una ruma mu} graJ ' o-
1663. En verano de 169:> pa eclo . . , de Negocios de la catedral de 
tualmente en un documento de la Dlputaclon 

24 

Sevilla. En él se pide que \'a}'<l el maes-
tro mayor de la catedral (jo é Tirado), 
junto con Lorenzo Femández de Igle
sias, maestro cantero que trabajaba 
para la fglesia, para que hicieran la 
planta de e te templo e indicar lo que 
se había arruinado y el e tado que 
tenía lo que se estaba construyendo. 
Concluye el documento diciendo que 
había allí un maestro "muy inteligente 
y conocido", que era Diego Moreno 
Meléndez, maestro de arquitectura "de 
grande inteligencia en u arte". E ta 
torre-fachada es un precedente claro 
de la que el mismo arquitecto hará en 
San Miguel. 

La torre, de cantería, de la que 
exi te un dibujo publicado por Chueca 
Goitia, e ele\-a sobre una plataforma 

Sarniago. Extmor 

que apea obre la bó,eda de la naYe central. El cuerpo de campanas e sostiene 
por cuatro columnas tOscanas de orden dórico y sus \anos se hallan enmarcado 
con pilasrras fajadas. El conjunto e remata en un frontón rotO y cmvo. Luego tie
ne un friso con triglifos }' metopas. El egundo cuerpo. se ostiene por tres pilare 
en cada frente, decorados con pilas~ cajeadas ) capiteles-ménsula. Tiene una 
terraza con remate pétreo en su ángulo , culminándose en pirámides obre 
esferas. La fisonomia que tiene hoy este remate y algtmas dependencias del tem
plo se deben a una serie de reformas lle,-adas a cabo en la segtmda mitad del siglo 
XVIII. 

En 1750 e firmó el protocolo para realizar el retablo mayor, hoy de apa
recido. La escritura e hizo ante Diego de Flore Riquelme, e cribano público 
de Jerez. Fue diseñado por l\latías José 1'\a,·arro, maestro arquitecto y e cultor 
de El Puerto de Santa Maria, encargándo e de la obra franci co Mendoza. Su 
dorado no e concluyó hasta I 758. El 5 de octubre de e e año el alarife Juan de 
Vargas presentaba el proyecto para hacer una e padaña "que sina para colocar 
una campana para un reloj''. El pre upue to ascendió a 3.000 reales de \'ellón. 
La espadaña es de do cuerpo . El inferior e donde e aloja e l reloj , enmarca
do por columna alomónica . En u remate figura la fecha de realización 
(1 760). El egundo cuerpo e el que alberga la campana y e corona con un 
frontón triangular. La última restauración lle\'ada a cabo en la iglesia en este 
período tU\'O lugar enu·e 1776 y 1777, también bajo la dirección de .Juan de 
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anllago. Fachada. Hdad. Prrodilmmto 

\ 'argas, maestro de albañ ilería. r Diego Pére¿, mae tro de carpintería. Las obras 
afectaron a la capilla bauti mal, a la acri tía, que tiene una inscripción con la 
fecha de 1 776. y a la capilla del sagrario, de plama cuadrada y cúpula ovala
da sobre trompa . En la cabecera. lado de la Epí tola, se halla la ede de la 
H ermandad del Prendimiento. Su portada tiene pila tra cajeadas de orden 
jónico. En el te tero ha}' un balcón de fo1ja, protegido por el característico 
guardapoh·o. 

San Miguel 

Si la antigua Colegiata, ho) catedral, e el mayor de los templo jerezanos, la 
igle ia de an l\Iiguel e in duda el edificio religioso mejor)' más completo, por 
la importancia de u arquitectura y por la cantidad y calidad de su patrimonio 
arú rico. El académico Antonio Ponz, en 1780, manifestaba que esta igle ia era la 
··más principal- de esta ciudad. Por otra pane con ideraba que su Retablo Mayor 
era lo mejor de cuanto e encuentra en Jerez y su término. El templo fue decla
rado ~lonumento 'acional por Decreto de 3 de junio de 1931. 

Lo orígene de un templo dedicado a an Miguel e remontan, según la 
u·adición. a lo tiempos inmediatos a la Reconqui ta de la ciudad. Fuera del 
recinto amurallado e con truyó - al parecer- en la egunda mitad del siglo Xlil 
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una modesta ermita con e ta adYocación, que comparúa con la del Cristo de la 
Yedra. en torno a la cual fue urgiendo un núcleo de población, que experimen
tó tal crecimiento a fines del iglo X\'. que se erigió en parroquia, teniendo que 
construir e un nueYo templo, de mayore proporciones. 

El edificio que ha llegado hasta no otro no re ponde a un concepto unita
rio. ino que e el re ultado de un largo proce o con tructiYo a lo largo de lo 
iglo XV, XV1 y XVJJ, aparte de las refot·mas y adicione que se experimentaron 

en el iglo XVIII. Esta circunstancia le infirió un cieno carácter híbrido, con ras
gos góticos, renacemi tas y barrocos, in que ello haya incidido negativamente 
en la importancia del edificio. 

Tradicionalmeme se viene afirmando que su con trucción se inició por la 
puerta del E\'angelio (al . one), en donde e puso una lápida conmemoratiYa 
que ha ido mal interpretada. En caractere góticos dice así: "Esta obra de ta 
puerta e comen<=ó a XXV de Octubre de 14 2 e e acabó a 4 de Septiembre de 
1515, siendo Mayordomo Antón de Rebilla''. EY:identemente e refiere sólo a la 
portada)' no al templo. Debe tenerse pre ente que al con truir e la catedral de 
e''illa por esas fecha , r ser sus maestro mayores generalmeme los constructo

res de las igle ias de la dióce is. el primer templo metropolitano e cominió en 
arquetipo, en modelo a seguir,) no sólo en e quemas compo itivos }' decorati,·o 
en las igle ias de su ámbilo, ~ino que también heredaron us normas r tradicio
oe. 

Así pues, como la catedral de Sevilla . e inició por lo pie , contra toda nor
ma con tructiYa, fue frecuente que las iglesia del gótico tardío, incluidas las 
catedrales de Salamanca y egmia, e iniciaran también por e te frente. La igle-
ia de San Miguel de J erez es. sin las adicione laterales de lo iglos X\'I y A.'\!Ill, 

de planta de salón de tres nave y cinco tramos, más cabecera poligonal, como 
estaba pre,·isto en la catedral de e\illa. Asimi mo se debió iniciar aquí su cons
trucción por los pies, cubriéndose los u·e primero tramo con bó,·edas de ner
,ios diagonales, como es caracterí tico en la primera fase constructiYa de la cate
dral de Se,illa. Sin embargo las bóvedas de la cabecera y teórico crucero son de 
un tipo más complejo, de forma e trellada, propia del gótico tardío del siglo 
XVI. 

Cuando se inició la con trucción de la portada del E'a.ngelio de an :\-ligue! 
era maestro mayor de la catedral hi palensejuan de Hoce (1478-1496) , quien 
construyó las portadas del freme oriental de la catedral. las llamadas de Campa
nillas y Palo , en tomo a la Capilla Real. El paraleli mo con la de San Miguel e 
eúdente. La conclusión de las obras de e ta portada jerezana debió correr a car
go de Juan Gil de Hontañón, quien dirigió el cerramiento de las bóvedas del cru
cero del templo metropolitano entre 1513 v 1519. 
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De e te período debe er la portada Sur, la de la Epí tola. decorada con 
cuadrifolias in critas en círculo . Guarda una e trecha relación con las peque
ñas capillas ubicadas en los testeros de lo brazos del crucero de la catedral de 

e\illa. Como en la otra portada de San ~ligue l. dedicada a San J osé. en su tím
pano . e colocó también una imagen del iglo XVII, que repre enta a la Inmacu
lada. Hay que hacer notar que en estas portadas, lo mismo que en el interior 
del templo, hay relieYe alusivos a la antigua ad,·ocación del Cristo de la Yedra. 
Como analizaremos posteriormente, las capillas má primith·as on la bautismal, 
a lo pies de la nave de la Epístola, de fine del iglo XV, y la del Pilar, situada 
junto a la puerta Norte, capilla que debe datar de hacia 1513 por el tipo de 

bóveda. 
La iguiente fase con u·ucúva e inició hacia 1530 p or Diego de Riaiio 

(t1 534). La bóvedas de la cabecera, como la del crucero de la catedral de 
e\illa, también tienen nenio angrelado ) u muas e tán relacionadas con el 

tipo de bóvedas que este arquitecto proyectó para la acristía de lo Cálice de 
la catedral hispalense, que luego concluyó ~lartín de Gainza. Los pilare de l 
templo on ocho. Por lo manife tado anteriormente lo más primitivo son lo 
cuatro de lo pies. Son de sección cilíndrica ) liso . Contrastan con lo otro 
cuatro .de lo primeros tramo , que e tán ricamente tallados, realizado en el 
primer tercio del iglo X\'1. El maestro a larife de e tas obras fue Franci co 

Rodríguez Cumplido. 
La portada de los pie m,·o que recon u·uirc¡e en el último tercio del iglo 

XVII, al haberse arnlinado. La obras e iniciaron en 1672, concluyendo en 
1701. Su artífice fue Diego :Vloreno Meléndez, el arquitecto má importante de 
Jerez en e a época. Se trata de una torre-fachada, de cuatro cuerpos de cantería, 
rematada en w1 chapitel piramidal reYestido de azulejo . La torre tiene una 
decoración que Schubert ha denominado platere ca-\iñolesca. Recuerda la obra 
de Leonardo de Figueroa, con quien este arquitecto colaboró en la iglesia de l 
Salvador de e,ilJ.a. En la embocadura de la puerta de acce o figuran tallada las 
efigie de lo Evangelistas y en e l tímpano San Pedro. En el iguieote cuerpo pre-

ide an i\liguel. 
La torre con po terioridad ufrió lo e trago de un rayo en 1721, co mo 

acredita una inscripción existente junto al ro etón. También padeció los efectos 
del terremoto de 1 de no,iembre de 1755. En un folleto impreso en ese año, rea
lindo por Pablo Rodríguez, se e pccifica: "el chapitel de San ~1.iguel quedó des
moronado". En las grande mén ulas que sin·en de apoyo al remate figuran 

grande cabezas. 
La primera capilla de la nave de la Epí tola, en la cabecera, es la llamada del 

acorro. Realmente no corre ponde a l con cepto tradicional de capilla, como 
espacio autónomo, ino que ocupa el primer tramo del testero de la naYe. e 
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cubre con una bóveda estreUada, en cuya plementería hay labradas figuras de 
ángeles y querubines, así como una jarra de azucenas. Grandallana ( 1885) fue el 
primero en ad\·ertir que en una cartela que portan dos ángele figura la fecha de 
1547. Como veremo , esta cronología)' el po ible autor han ido motivo de polé
mica por la bibliografía. 

Romero de Torres (1934) , replicando al citado hi toriador recoge un dato 
facilitado por Hipólito Sancho, en el que especifica que el arúfice es Hemán 
Ruiz, y afirma: "Efectivamente hay un taljetón que ostenta una fecha, pero ni e 
la que trae Grandallana. ni es tan conci o el dato. La inscripción es: "FERN N R. 
ME FECJT. 155T. Este,·e Guerrero (1950) manifie taque la inscripción dice así: 
·'P[ER]O FERN[AN] DES/ ME FECIT/ Al":O DE 154T'. Finalmente Hernández 
Díaz (1974) siguiendo a H. Sancho indica que se trata de Pedro Fernández de la 
Zarza, quien sería uno de los mae n·o del templo. Efectivamente, Pedro Fernán
dez e el arti tajerezano que en 1537 con truyó la capilla de la Con olación en el 
com·ento de anto Domingo. 

Siguendo la nave de la Epí tola hay una portada renacentista, con medias 
columnas de orden jónico que osrienen un balcón. Tiene una decoración plate
re ca. Da acce o a una erie de alas en torno a la sacri tia, ector iniciado por 
~lartín de Gainza y concluido por Hernán Ruiz. La pieza de ingre o, de planta 
rectangular, e cubre con una bó,·eda e quifada de cantería, decorada a ba e de 
exágono }' en donde figura un relieve de an Miguel )' motivo flora le . La 
acristía, de planta cuadrada, pre idida por una cúpula obre pechina es, a 

pe ar de us re lati\CtS pequeñas dimen ione , uno de lo e pacios más intere an
te del Renacimiento andalu;. Debió er proyectada por Martín de Gainza 
(t 1555), pro iguiéndo e en 1562 cuando Hernán Ruiz asumió la dirección de 
la obra del templo. Su con u-ucció n finalizó el 30 de eptiembre de 1564, 
según consta en una in cripción. 

La siguiente capilla de la nave de la Epístola e la llamada de Pavón , por su 
Parrono. Es de planta cuadrada) e cubre con una bóveda de nenio combado 
que recuerda la del tramo central de la Sacristía de lo Cálice de la catedral de 
Se,illa, proyectada por Diego de Riaño v concluida por Martín de Gainza. A con
tinuación e halla la capilla de an Pedro, que se cubre con una bóveda moder
na, sin interé . Tras pasar ante la puerta que se abre en el frente Sur. se llega a 
los pies de la nave donde e tá ubicada la capilla bautismal. que e la más primiti
va del templo. Su embocadura y la portada de la escalera que se abre a su lado 
on de e tilo i abelino. En la portada de la capilla figura enrre los mori,·os deco

rativos el cordón franci cano. Sin embargo la bóveda estrellada que la cubre es 
ya del gótico tardio, de comienzo del iglo XVI. 

En la nave del Evangelio hay tres capillas. La más próxima a la puerta i\or
te es la del Pilar, que se cubre con bóveda sexparrita, similar a la que Alon o 
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Rodriguez con truyó en la Capilla ~layor de la catedral de Se\ill~ en 151 3. Le 
igue la Sacramental, la más mo numental y e pectacular, obra del stglo XVIIll. la 

cual nl\·o un largo proce o constructivo. Aunque hay noticias documentale que 
indican que e inició en 1718, la obras e paralitaron en Yari~ _oca ione , 
cobrando un impulso definitivo entre 173':1 ,. 1759, cuando e abno al culto, a 
pe arde no haber e realizado la decoración interna, que e realizó ' 'einte año 

de pué. 
Con ta que en su construcción intenino Ignacio Díaz, hermano del mae -

u·o mayor de la diócesis, Diego Antonio. que e quien tU\'O qu: proyectar~a. E 
de planta cruciforme, de cantería, organitada en tomo a una cu~ula con hnter
na, sobre pechinas, en donde figuran pintadas en óvalos las efigtes de los E,·an
geli tas. La decoración se realizó en 1770, con la inten·en~ión de Domingo Men
doviña, J uan Alejandro y Andrés Benítez. En e l repertono ornamental figuran 
racimos, rocallas, cortezas y querubine . Lo capiteles on de orden compue to. 
Las obras concluyero n en mayo de e e año. Enu·e las funciones religio as e cele
bró una octava del 7 al 15 de e e me . Con ocasión de u estreno el poeta Luca 
Caballero escribió un romance en e l que califica la capilla como perla Y joya 
admirable. Sus portadas. de e quema palladiano. tienen paralelismo con 1~ que 
Diego Antonio Díaz realizó en la Colegiata (catedra~). En la port~da extenor de 
la capilla pre ide Cristo como Buen Pastor, acompanado de las nrtude teologa
le . En la que comunica esta capi!Ja con la igle ia figuran las esculturas de an 
Miguel, Da,·id y Melquísedec. más un relieve de la Cena. 

La siguiente capilla , primera colateral del Evangelio, es la de la Encama
ción, donde estuYo ptimitivam ente el sagratio. como avala el relieve de la cu to
dia o tenid a po r ángeles que hay en e l arco de ingreso. La capilla.se.~ubr~ con 
una bóveda de cañón encasewnada. El e pacio que hay tras ella sm1o anugua
mente de sacristía. Consta en un documento que en 1673 Antonio de Astorga y 
Vi llafañe, vecino de J erez. solicitaba "un itio capaz para hacer una capi lla" 
entre la que llamaban de lo Ceballos y la de la Cofradía del Santo Cruciftjo. en 
la nave del sagrado. Creo que e trata del e pacio que actualmente ocupa la 
capilla acramental. En la petición e indica que la pared_ ?e este frenl~ del 
templo e hallaba re entida por un terremoto. La con ~ccton d e. e.~ captll~ ,. 
la restauración del frente de fachada e lleYÓ a cabo baJO la uperv1 tOn de Dte
go Moreno Meléndez y Domingo Rodríguez. mae tros albañile y alarife de la 

ciudad. 

La Merced 

E el santuario donde tiene u ede la Patrona de J erez. Aunque no hay 
documentación fehaciente. parece ser que la fundación d e la Orden data del 
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iglo XIV. Sin embargo la igle ia anual 
debió iniciar e a fine del iglo X\', para 
concluir en la primera mitad del XVI. 
todavía bajo la e tética del e tilo gótico. 
egún l\lesa Xinete fueron us patronos 

Franci co Spínola y u mujer Violante de 
Cuevas, aludiendo a un documento otor
gado ante Leonis Ah-arez, por el Comen
dador de la Orden y la Comunidad en 18 
de agosw de 1557. 

El edificio es de una nave, con 
pequeñas capillas que e abren en los 
muro laterales. De pué de la De amor
tizació n y postelior regre o de la Comu
nidad en este siglo, en 1949 el papa Pío 
XII raúficó el Patronato d e la ciudad y 
concedió al templo e l título de Basílica 
Menor. Tra la exclaustración el antiguo 
conYento mercedari o se convirtió en 
Hospital de Santa Isabel en 1840, e l cual 

Lo Merced. Portada lalt'Tnl 
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ub i úó hasta nuesrros días, habiéndo e derribado. El Claustro Grande, que e 
el único que queda - y en e tado precario- tiene una interesante escalera fecha
da en 1749, la cual debió er proyectada por el padre alarife Fr. Fernando de Sie
rra. 

De mayor interé e la portada de acceso a la igle ia. e construyó en 1663 y 

fue co teada por el lego de e te com·ento Fr. Antonio González. A pesar de la 
cronología responde a trazas protobarroca . Con ta de un cuerpo flanqueado 
por pilastras to canas pareadas, elevadas obre un zócalo. Sobre las pilastras ha} 
grande e cudos de la Orden. El cuerpo cenu-al, bajo el arco, e retranquea para 
albergar la puerta adintelada, sobre la qtte e remata un frontón roto y curvo 
que alberga una hornacina. La portada culmina en un ático en el que entre 
columna jónicas pareadas figuran Yadas imágene : la de la \'irgen de la Merced, 
flanqueada por San Pedro Nola co y San Ramón . 

Hasta mediados de e te siglo la portada e remataba en un cuerpo de cam
panas, proyectado en 1743 por el padre alarife Fr. Fernando de Sierra, conclu
yéndo e las obras dos años de pué , egún con taba en una inscripción: 
l liZO E TA TORRE Y CA.\1PANAS. RE!\ OVANDO Y RESTAL'RA.'WO ESTA 
PORTADA, , UESTRO REVERE. DO PADRE, ~lAESTRO FERl A.'\'DO IER.RA 
El\ ESTE A.i.'\10 DE 1750. 

Este cuerpo de campanas e coronaba con una media naranja, o tenida 
por ocho columnas. que hubo que de mantelar al arruinarse por lo esrrago del 
terremoto de 1755, quedando la torre desde entonces sin coronación. Con pos
terioridad este cuerpo de campanas fue e liminado en la década de 1950. Figura 
en una ilu tración ti rulada Ntm. Sra. dP La Mn-ml, Patrona de Jerez dP la Frontn-a y su 
santuario.Jerez, 1949. 

Santo Domingo 

Es uno de los com·entos más primitivo que e erigieron en Jerez. El edifi
cio data del iglo A.'Y y se construyó a exu·amuro . En un grabado de \'anden 
Wyngaerde, que e ruvo en J ere7 en 1567, se ofrece una bella panorámica de 
esta ciudad. Con el n!! -t a la derecha, se eñala la Puerta de Se\illa, y con la 
letra r-.1, a la izquierda. este comento. El templo tiene actualmeme una planta 
en forma de T. Con ta de una iglesia de una na\·e con capilla laterale . Se 
cubre con una bóveda de nen-adura v ~us tramo están enlazados longirudinal
mente, como en la catedral de Se\illa, con un nenio e pinazo. En e l centro, 
lado de la Epístola, se abre la capilla de la \'irgen de Consolación. quien con la 
de la l\Ierced fue reconocida durante iglo como Patrona de Jerez. El edificio 
tiene un claustro del primer tercio del iglo XV1, de u-an ición del Gótico al 
Renacimiento. De este último e~tilo son algunas portadas de capillas, con nca 

36 

')mlln Dmnm/('J. Extmor 

Santo Domi11go. Portada Santo DommKtJ. Portada 

37 



decoración de grute cos. La de la Consolación fue construida en 1537 por el 
maestro Pedro Fernández de la Zarza, quien diez año de pués concertó las de 
la capillas laterale de la iglesia de San Miguel. 

Entre las obra llevada a cabo en e te com·ento durante el período del 
Barroco hay que destacar las portadas, la sacrisóa, \'arios retablo y la portada del 
sagrario. La fachada de los pies e abre entre lo contrafuertes. Debe datar de 
hacia 1600 y no llegó a terminarse. E muy ·encilla y e renovó en 1930. ~lás inte
resante e la lateral, lado del Evangelio. Debe er de comienzos del siglo X\111. 
Es muy manierista, de esquema palladiano. Se organiza a base de cuatro colum
na de orden compue to. peraltadas obre un plinto. Su puerta adintelada e 
halla retranqueada tras un arco de acu ado doYelaje y pilastras de las mismas 
caracterísúcas. También es interesante la portada del atrio, con pilastras jónicas y 
el mismo despiece de dovela y arco. 

La sacri óa e de planta cuadrada. de mediados del iglo X\11. Se erigió a 
expensas de Fray jacinto de Hozes. De gran interés es la monumental portada de 
la capilla del sagrario. Fue realizada en 1764 por André Benítez, egún ha docu
mentado Manuel Esteve. E tá ricamente decorada con rocallas y e culmina con 
un gigante co frontón roto y curvo con penacho central, que deriva del Tratado 
de Fray Lorenzo de San l'\icolás. 

La Cartuja 

Es uno de lo conjunto monumentale mas tmportante de la prO\incia de 
Cádiz, a pesar de todas las ,;ci itudes que padeció a lo largo del siglo XfX. En e a 
centuria n•,·o lugar el obligado abandono de la Comunidad, debido en primer 
lugar a la invasión france a de 1810, y con posterioridad por la De amortización 
de 1835. La Orden cartujana no regresó a e ta ede hasta 1941, traS un siglo de 
abandono y expolio del edificio. 

El conjunto monumental que ha llegado hasta nosorro no re ponde a un 
planteamiento uniforme, ino que es el resultado de una erie de ampliacione y 
reformas llevadas a cabo a lo largo de cuatro iglo . Su consm.tcción e inició en 
1478, bajo la advocación de :\tra. Sra. de la Defensión, a expen as de un legado 
de don Alvaro Oberto de Valeto. El conjunto con ta básicamente de la iglesia, 
situada al oroeste de un complejo ortogonal. Es de tma nave y tiene adosada 
en el costado de la Epístola el llamado Claustro Chico. Tras la cabecera del tem
plo e halla el Claustro Grande, o Patio de Jo - Arrayanes. Finalmente hay otro 
claustro al Sur, enluado con el anterior por una galería de celdas: e el llamado 
Claustro de Lego . 

A pesar de haber e construido o reedilicado todo el conjunto a lo largo de 
varios siglos, el e tilo dominante en lo diverso ectores es el gótico. En el 
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tránsiLO del siglo XVI al XVII está documentado que intervino en la Cartuja 
Giné Martínez de Aranda, quien fue nombrado maestro mavor de la dióce is de 
Cádiz por el obi po don .\1aximiliano de Au tria. desde 159 hasta 1603. Consta 
que en 1599 llevaba a cabo la dirección de las obras del Claustro de los Difunto , 
que e concluía por esos año . Dicho clau tro e un ector del Grande o de los 
Arrayanes, con truido en e tilo gótico. 

Entre las obras llevadas a cabo en este conjunto a lo largo del período del 
Barroco hay que destacar la fachada de la igle ia. Aunque Grandallana atribu
ye u con trucción a Alon o Cano y las e. cultura que la decoran a Juan de 
Arce. lo cierto e que fue proyectada por el hermano Pedro del Piñar, com·er-
o. profe o de la Defen ión. Heliodoro Sancho Corbacho ha documentado que 

la e culturas fueron concertadas en 1664 por Francisco de Calve , maestro 
e cultor, vecino de Se,illa. Por parte de la comunidad intenino el P. Juan Bau
u ta jurado. monje y procurador mayor del con\'ento. Actuó como fiador 
Mateo Sánchez., maestro entallador de Sedlla. Las obra concluyeron en 1667. 
según con ta en una in cripción existente en el segundo cuerpo de la portada. 
Para Esteve Guerrero, que publicó U!J amplio extracto del Protocolo de la Fun
dación del monasterio. e las obras se lle\'aron a cabo durante el segundo man
dato del Prior Bias Domíngue1 (1662-1666), concluyéndo e con u sucesor. 
Gabriel Gol17áleL. 

La portada e tá concebida como un gigantesco retablo de piedra, que ten
drá u proyección en Hispanoamérica. Con ta de dos cuerpo , más ático v se ele
\'a <>obre un banco. e organiza a base de columnas pareadas de orden compues
to Y pilastras laterales. En sendas hornacinas figuran imágenes de diYer o santos 
de la Orden. En el tímpano pre ide la Inmaculada y en el ático un relieve del 
Padre Eterno. 

Aunque e l inteiior de la iglesia es de e tructura gótica, iendo con truida 
entre 1478 }' 1534. está re\e tida de una decoración barroca, di eñada también 
por el hermano Pedro del Puiar y realizada en la década de 1660. E ta ornamen
tación fundamentalmente e halla localizada en el fri o, con una decoración col
gante a base de hojas y frutos, que recuerdan a la que realizan por esos mismos 
años lo hermanos Borja en e\illa. 

Otra importante construcción del siglo XVII e el Claustro de Legos. E un 
patio cuadrado que tiene una galería protobarroca, la cual ha ido re catada de 
la ruina en estas últimas décadas. Pre enta arco emicirculares con ménsulas en 
las clave , las cuale apean sobre columnas de mármol dórico-toscanas. Tiene 
decoración de e quemático pinjantes en las enjutas, y el fri o muestra triglifos y 
metopas rectangulares. E te claustro debe formar parte de las trazas que dio el 
e cultor y retabli tajuan Marúnez Montañé en 1620, para edificar un clausn·o , 
palio y corredore en e ta Cartuja. El clau tro guarda relación estilí tica con 
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otro del antiguo convento de la Merced de evilla (Mu eo de Bellas Artes}, 
con truido hacia 1612. 

Finalmente, entre las obra lle\'adas a cabo en e te conjunto durante el siglo 
XVIII hay que re eñar la portada que e abre en el muro de la Epístola de la igle
sia, que comunica con el Claustro Chico. Tiene una inscripción con la fecha de 
1743. E de arco semicircular, con dovelas decoradas, y se halla enmarcada por 
pilastras. En tomo a e ta fecha es cuando e doró la bó,·eda del presbiterio y se 
pintó el cielo estrellado de la bó\'eda del cuerpo de la igle ia. 

EDIFICIOS DE ORIGEN RENACENTISTA 

Tras la con olidación de la unidad peninsular y la política ocioeconórnica 
de lo Reyes Católico , jerez vivió a lo largo del iglo XVI uno de su mejores 
momento de esplendor. A fine de e e siglo la ciudad contaba con unos 35.000 
habitantes. y u economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, la 
ganadería y el comercio. E ahora cuando e inicia la proyección al exterior de 
jerez, confiriéndole un aire cosmopolita, con la pre encía de mercadere extran
jero , principalmente porrugue e , geno\'e e , Oamencos e ingleses. Esta circuns
tancia se reflejará asimismo en el terreno artístico. con la inten·ención de arti ta5 

italianos, flamencos ) france e , obre tOdo. 
Pérez de Me a manifestaba a fine del siglo XVI: "Esta ciudad es muy rica, 

abunda de todos mantenimientos, pan, ,;no, carne , aceite y fruta. Cárganse en 
ella cada año ordinariamente casi 60.000 pipas o botas de \Íno. Cárganse más de 
40.000 de ellas para Flandes } para Inglaterra ' para otras parte ~. E'identemen
te en e e mercado exterior estaiia también Hi panoamérica. 

Del siglo X\'1 se conserYan varios documento gráficos obre Jerez. Uno es 
la \'i ta de la ciudad realizada por Jorge Hoefnagel en 1565, que ilustra el libro 
CirJitales Orbis Tm·anwz. En él e aprecia el perfil de la ciudad, rodeada de viñe
dos, y Lotalmente guarnecida de murallas. Sobre ellas de taca el perfil de la 
torre de la Colegiata. el Alcázar) las iglesias parroquiale medie\·ales. Más inte
re ante on las repre emacione hechas por Antón van den Wyngaerde, quien 
e tuvo en Jerez en 1567 y realizó ,·arios dibujo de la ciudad. con en·ados en 
\ 'iena y Londres. 

Uno e una \Í'ita de la ciudad de de el 1 orte, figurando en primer Lérmino 
la Puerta de Sevilla y Santo Domingo; así como el pei-ímetro del recinto amura
llado, el ca erío, las principales plazas y todos y cada uno de los monumentos. 
Otro dibujo abarca el perfil de la ciudad comprendido entre San Dionisio y 
Santiago. Finalmente Van den \'\'yngaerde hizo un apunte de la Plaza del Are
nal, donde figura una de las primeras representacione gráficas de juegos de 
cañas. 
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La documentación conserYada, así como e to documentos gráficos permi
ten con tarar que en este período gran parte de lo beneficios de la riqueza agro
pecuaJ;a y comercial de Jerez se invirtió en la arquitectura; bien sea labrando 
portadas al exterior del recinto amurallado. como reno,·ando e l caserío, con tru
yendo una erie de casas-palacio, edificando o renovando igle ias, dotando la 
con trucción o ampliación de comunidade re ligio as, o dotando capillas funera
rias en lo· templo . 

De de el punto de vista urbaní úco, en el siglo XVI J erez en primer lugar 
comenzó a abandonar su introspección, labrando fachadas y portadas al exterior 
}'también comenzó a expansionar e extramuros. Lo dibtüos de Viena, de 1567, 
permiten apreciar que por el 1 one la ciudad inició su expansión fuera de la 
Puerta de evilla. en tomo al convento de Santo Domingo y a la actual calle Por
Vera. Se advierte tan1bién un úmido crecimiento en torno a la iglesia de Santia
go, y (rem e a la puerta de la ciudad que toma e e nombre había un muladar. Sin 
embargo por donde ha crecido más la ciudad ha ido por el Este. de de an 
Miguel y Vera-Cruz, hasta San Francisco. 

En e e iglo e construyeron , reformaron o ampliaron lo siguiente tem
plo : la Angustias, la Cartuja. el Beaterio de la Concepción, Santo Domingo, 
E píritu anto, Ermita de Guia, Hospital de an J o é. lo Remedios. San Francis
co, an Juan de lo Caballero . San Luca , Madre de Dio , San ~1arco . San 
l\lateo, an Miguel, San Sebastián, anta Ana. Santa María de Gracia, el Pilar. la 
Trini dad, Vera-Cruz y la Victoria. Los principale arúfices que inteninieron en 
e to edificio , en calidad de mae tros mayores de l Arzobispado. aparejadore y 
ala rifes de Je rez on los siguientes: 

DELGADO, :Marún. Fue aparejador de o bras de la ciudad y de San \figuel, en 
tomo a 1575. Figura entre los mae tros que inteninieron en la con uuc
ción de la iglesia de la Victoria. 

FER.: A.'\JDEZ DE LA ZARZA, Pedro. Importante arquitecto jerezano que en tor
no a 1535 figura como maestro mayor de la Cartuja. Dos años después 
hacía la portada y capilla de la Con olación, en Santo Domingo. En 1547 
con truye la bóveda de la capilla del Socorro, en an Migue l. 

GAINZA, Marún de. Fue mae tro mayor de la catedra l de Se,'illa y de igle ia 
del Arzobi pado , de de 1535 a 1555. Debió proyecta r )' comenzar la 
construcción de la sacrisúa de San l\ligue l y su en torno, e interYen ir e n 
la Victoria. 
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l\lARTIN. Gonzalo. En torno a 1570 e tá documentado que intenino en la cons
trucción de la iglesia de la Victoria. 

l\IARTIN, Pedro. También figura documentado hacia 1570 en la igle ia de la Vic
toria, cubriendo el Refectorio. 

IARTL'\1 DE OLIVA, Diego. Fue alarife mayor de Jerez. Construyó una fuente 
en la PueJ-ta de Sevilla en 1567. Junto con André Ribera figura en la cons
trucción de las casas del cabildo en 1576. 

OLIVA, Juan del (RUlZ DEL OLIVA). Maestro alarife que en 1524 construyó la 
capilla del Veinticuatro Franci co de Cuenca, en la iglesia de Santo Domin
go. En 1544 con truyó e l Refectorio de la Merced. 

PAREDES, Diego de. Está documentado que en 1559 tenía a u cargo la cons
trucción de la igle ia de Guía. 

PEREZ BER: AL, Juan. Es otro de lo mae tro que figuran en la con trucción 
de la igle ia de Guía en 1559. 

RESTA, \ 'ermondo (1555-1625). Fue maestro mayor del Arzobispado, de de la 
década de 15 O. En 1604 fue nombrado maestro mayor de los Reale Alcá
zare de Se,illa. llipólito Sancho cita a un Remondo Re ta en 1596 relacio
nado con la capilla de Felipe arzana en San Juan de los Caballero . Re ta 
pudo también inten renir en el proyecto de torre-fachada, que se concluyó 
tres años despué de u muerte. en 1628. 

RIAÑO, Diego. Importante arq uitec to que desempeñó el cargo de maestro 
mayor de la catedral de e\illa y de iglesia del Arzobispado, de de 152 a 
1534. En tomo a 1530 dirigió obras de consuucción en J erez en la Cartuja, 
San Mateo y San Miguel. 

RIBERA, Andrés. Arquitecto jerezano activo en el último tercio del iglo XVI. 
Fue maestro mayor del Concejo. En 1571 construyó la monumental por
tada exterior de la Cartuja. Cinco años después está fechado el edificio 
del Cabildo. proyectado por é l, y la capilla de los Benavente Caben de 
Vaca. en San Lucas. En 15 O con truyó e l H ospital de San José. e le atri
buye la capilla del anto Cristo de la Pena , de la iglesia de San .Mateo, )' 
en colaboración con l\lartín de Oliva la po rtada de la saCJ-istía de la igle ia 
de Santiago. También inten·ino en la portada del com·ento del Espíritu 
Santo. 
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RIQl:EL, llemando. el Viejo. A mediado. del iglo XVI construyó la casa de lo 
Riquelme, cuya monumental portada es afTn a la e tética de ~1artin de 
Gaima. 

RODRIGCEZ, Alon o. ~1aestro cantero de El Puerto de Sama ~Iaria. que llegó a 
er mae~tro mayor del Arzobispado de de 1496 a 1513. Debió interYenir en 

la comtntcción de la iglesias jerezanas de an Juan. amiago, an :\Iateo \ 
an Miguel. 

RODRIGUEZ CC~IPUDO, Francisco. Fue maesu o mayor de obras de cantería 
del Obi pado de Cádiz} mae tro mayor de obras de San \ligue! hacia 1530. 
En ese periodo se construyó la cabecera v la Sacri tia Vieja. 

RODRIGCEZ,Juan. ~lae troque figura en 1580 concertando la recon trucción 
de la cubierta de la iglesia de la \íctoria. 

RCTZ, Diego. ~Iaestro que figura en 1335 en las obras de ampliación de la iglesia 
de an Dionisia. 

Rl.'IZ 11 , Hemán. Prestigio o arquitecto que o~tentó el cargo de mae. tro mayor 
de la catedral de Se,illa, de de 1557 a 1569, oficio que simultaneó con el 
del ArLobi<;pado. En 1562 dirigió las obra de construcción de la igle ia de 

an t\liguel. donde conclu)Ó ' decoró la acri lía. También imen·ino en 
anjuan de lo Caballero ' en el primitim edificio de la Colegiata. 

RL'IZ 111, llemán. \laestro mayor de Córdoba, hUo del anterior, a quien en 1582 
se le encargó la dirección de las obras del pucmc ' unos molinos en la Car
ttúa. 

A .. '\CI IEZ. \1ateo. ~1aestro que figura documenrado en 1555 en las obra de 
conclusión del templo de la \ 'ictoria. 

Lo. principales edificios religiosos de ec;te período que experimentaron po-.
terionnente reformas en época del Barroco son los siguientes: 

San Francisco 

Aunque la Orden franciscana data en jerez de tiempo de la Reconqui ta, el 
templo actual e reconstruyó en el último tercio del , iglo X\ 1II, obre el alar 
primitivo. ubicado en las proximidades de la antigua Puerta Real. El edificio 

5an Frannsro. Farhada San Frmuisro. Portada 

Snn Franr11m. lntmor 
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anterior era del iglo XVI. De él ub i te la acn na, ituada en la naye del EYan
gelio, donde esntvo la capilla de Villa,icencio. Se cubre con una bóveda de ner
\iO caracteri rica del gótico tardío. También debe citar e la portada de acce o a 
la torre, de e tilo plateresco, realizada en el primer tercio del siglo XVI. Asimis
mo e renacenústa la capilla de la Concepción, ubicada en la nave de la Epí tola, 
con truida de 1539 a 1559, egún ha documentado Sancho de Sopranis. la cual 
tiene el áb ide cobijado por una gran ,·enera. e cubre con bó,·eda sobre trom
pas. 

Hallándo e el templo amenazando ruina en 1771, e acometió su recons
tmcción bajo la dirección de Juan Díaz de la Guerra (1714-1795), maeSU'o mayor 
de obras públicas de Jerez. Díaz de la Guerra era yemo de Juan de Pina, maestro 
mayor de las obras de la Colegiata. En 1772. en calidad de arquitecto de la igle-
ia de San Francisco, informó sobre la cúpula de la actual catedral. Las obras de 

San Franci co concluyeron en 1787, bendiciéndo e el 27 de mayo, según con ta 
en un opú culo publicado a tal efecto. 

El tempo tiene planta de salón, de u·es nave , eparadas por pilares. Lacen
tral, ensiblemente más alta. e cubre con bóYeda de cañón y tiene lunetos. Lo 
arcos fajone y las largas molduras que recorren el eje longitudinal determinan 
una caprichosa decoración de amplias cuadrículas. Como e frecuente en las 
igle ias conYenruales, tiene tribunas con balcone obre la na\·e laterale , que 
e cubren con bó,·edas de arista. Son asimi mo dignos de mención los grande 

pinjante que penden del friso, a modo de capiteles péndola. Son de orden 
corintio r tienen decoración de veneras. 

lo pie del templo, lado del E\'angelio, e alza un alto y estrecho torreón, 
que e del edificio anterior, rematado en una modesta espadaña de came1ia, de 
un vano, coronada por un frontón u-iangular. La portada de la iglesia es de 
líneas muy clásicas. Responde al momento de transición de la arquitectura 
barroca a la neoclásica. Está flanqueada por columnas pareadas de orden jónico, 
con guimaldas entre las volutas. Las ba as son de perfil bulbo o. La portada e 
remata en un ático, que alberga en una hornacina la imagen del anto titular. 

Las Angustias 

Es un interesante edificio que en la actualidad e halla en re tauración. 
Tiene planta de cruz latina y muestra do etapas con tructiva de diferente 
épocas. Lo más primitivo son los dos tramo del cuerpo de la igle ia. que datan 
del iglo XVI. En la primera mitad del iglo XVIII e amplió el templo por la 
cabecera, añadiéndo ele el áb ide y el crucero. Tiene cúpula con linterna y )'e e
ría con motivos mixtilíneos. Su muros se decoran con pilastras fajadas, que tie
nen oYa en lo capitele . El friso, en lugar de triglifos, tiene ménsulas. En el 
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cmcero hay tribunas }' motivo decorati,·os a base de la Columna de la Flagela
ción )' clavos. alusivo a la Hermandad de Penitencia que reside en e te templo. 
La portada de lo pie debe er de fine del iglo XVI. ~uestra medias columnas 
to canas sobre plinto )' frontón triangular. Según Grandallana el templo e 
había fundado en el iglo XVI para la Hermandad del Humilladero. 

Capilla de los Remedios 

Se halla situada cerca de la antigua Puerta Real. Aunque su origen e 
remonta a La Edad Media, el edificio actual, de tre naves, ha experimentado en
sibles reformas que han ido transformando u fisonomía. Perteneció a lo Trini
tarios; albergó la institución de Niño· de la Doctrina del P. Bias Benítez, en el 
iglo >-.'VI. En esta iglesia residió la Cofradía de • tra. Sra. de los Remedios, v en 

el iglo X\'lll la Hermandad de lo E cribanos. Tras el parénte i de la De a.;,or
tización fue dentelta a la Igle ia, realizándose en 1903 importantes reformas. Por 
todo ello quizás lo más intere ante e la portada, que tiene la in cripción: ,\:..-O 
DE 1654. En u hornacina pre ide la Virgen titular, imagen de tran ición del 
Gótico al Renacimiento, la cual parece que procede de la igle ia de an ~1ateo. 

e colocó aquí a comienzos de iglo tras las obra de reforma. 

La Victoria 

Tiene u origen en una igle ia renacentista, que e reno,·ó en la primera 
mitad del iglo XVII. Abandonada a raíz de la De amortizaciÓn, ha pasado por 
diversas \icisitude . En la actualidad se halla en restauración. Según Grandallana 
esta iglesia conventual perteneció a lo Mínimos de San Francisco de Paula, cuya 
comunidad se fundó en 1517. Tiene una bella portada a los pie fechada en 
1546. Por razones estilí ricas }' por u cronología debió ser proyectada por Mar
ún de Gainza, maestro mayor de la catedral de Sevilla }' su Arzobi pado ( 1535-
1556). La portada e halla enmarcada por dos columnas dórico-to canas, peralta
das obre plintos y rematada por un frontón semicircular que alberga un relie\'e 
de la Virgen con el ~iño. 

Mateo Sánchez e el mae troque figura en 1555 en la conclusión del tem
plo. Año de pués el edificio fue reformado y ampliado entre 1570-80, inteni
niendo lo maestro Manín Delgado, Gonzalo Marún. Pedro .\Iartín y Juan 
Rodriguez. 

A los pies. lado del Evangelio e e leva una torre, fechada en 1639. Sin 
duda alguna fue proyectada por el arquitecto jerezano Antón Marún Calafate 
(t 1659), documentado a parúr de 1627 como autor del proyecto de la igle ia 
del convento de la VicLOria de anlúcar de Barrameda. Con posterioridad 
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con uuvó la igle ia de Conil, el conYento de Santo Domingo de Cádiz, la Priora! 
de El Puerto de Santa :\1aría, además de la cilla,. algunas bodegas de jerez. 

El modelo de la torre de la Victoria de e ta ciudad es el precedente del pro
yectado en 1652 para la del convento de amo Domingo de Cádiz. La de Jeret 
tiene una caña de tre pi o , de planta cuadrada. rematándose en una cúpula 
emie férica, reve tida de a7ulejo blancos r azules, que apea sobre pilare . Las 

ventanas cegada del cuerpo bajo e tán decoradas con esgrafiados circulare . El 
frontón es roto y curvo, con un penacho central. El tema deri'-a de una lámina 
del tratado de Frar Loremo de an Nicolás, A1tP J uso de la arquifpctura, publicado 
poco años ante . en 1633. 

Como uele er frecuente en la iglesias conventuales, el interior de la igle-
ia es de una nave, cubierta con bóveda de cañón, con lunetos )'arco fajone , 

decorada con motivo geométricos. Las capillas laterale que e abrieron en el 
lado de la Epístola, así como las dependencias del convento, han experimentado 
de de la Desamortización ha ta nuestro día importante transformacione y 
mutilacione . 

EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA EN EL PERIODO 
DEL BARROCO 

Hasta la dhi ión admini trativa de España en prmincias, de 1832, Jere7 era 
una población de realengo, que pertenecía al Reino de Se,illa. Aunque e carece 
de una monografia que dé una ,.i ión al re pecto, en el siglo XVTT en el que 
había una crisi generalizada en todo el paí , de de el punto de,; ta urbaní~tico 
Jere7 debió ser una ciudad-conYento. como lo eran Sevilla y Cádi1, entre otras 
muchas poblaciones de tiempo de lo Austrias menores. En el perfil de la ciu
dad, junto a las torres de la igle ia parroquiales medie,·ale . sobre alían las 
espadatias de los com·emo de las Angustias, El Carmen, Lo De amparado , 
Espíritu Samo. :\ladre de Dio . la Merced, lo Remedio , San Franci co, San Juan 
de lo De calzos, San Juan de Letrán, amo Domingo. Santa María de Gracia y la 
Victoria, entre otro . 

Como ya hemo indicado en otra publicación, fue in embargo el :X'\ 1ll el 
verdadero iglo de Oro de e ta ciudad, circunstancia que e reflejó en un auge 
de -;u economía, en el aumemo de población y en toda da e de mejoras, entre 
ellas en el a pecto urbanístico ' monumemal. Las puertas de la ciudadela 
medinal fueron emonce paulatinamente desapareciendo para facilitar la 
expansión de la ciudad. A fine de ese siglo e derribó la Puerta de Rota y la de 
Santiago. con la Puerta , ueva (abierta en 1713, en la ChanciJlería). El re to 
ucumbió en el iglo XIX; la Real concretamente en 1 31, la de Se,illa en 1864 

y el Arco del Corregidor en 1890. En la actualidad sólo queda la Puerta del 
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Arroyo, a l Sur. Como era frecuente en otras ciudade e pañolas, en las puertas 
de Jerez se hallaban pintadas imágene de la Virgen. Así la de los Remedio en la 
Puerta Real; la de la Encamación en la de Rota y la ele la Estrella en la Puerta de 
Se,'illa. 

Como dato curioso re eñaremo que en 1785 e planteó en jerez una con
tro\'ersia obre cuál era la antigüedad de e tas puertas y e l significado de la 
figuras geométrica y de estrella que las decoraban. tal como e aprecia en el 
fragmento de la Puerta Real con en·ado en el ~1u eo. Informaron obre ellas 
los arquitecto ~lanuel 1 úñez. Fernando Rosales, Giné de San Marún y Jo é 
Camino, in ertándo e en el expediente (consen·ado en el Archi\'o Catedral de 
Sevilla) lo clibtuos con lo mo tivo decorativos. El informe de Manuel 1 úi'iez, 
arquitecto de la catedral metropolitana, Liene e pecial importancia, porque 
describe minuciosamente el perímetro de la ciudad de Jerez en e ta fecha 
( 1785). Dice así: 

" ... Desde la Capilla del Calvario, ha ta la primera ca a de arrabal, e 
midieron 264 \aras castellanas (poco más de 200 metros), cuya distancia e 
halla despoblada. De de este siLio de la primera ca a, iguiendo por la calle de 
la angre, Arenalejo de SanLiago, hasta la muralla. hay 418 \'aras (uno 350 
m.), cuyo itio es arrabal poblado. Desde dicha muralla midiendo por la calle 
Francos, Plaza de ;\-[ercadere a la muralla de la Puena Real , hay 940 \'ara (cer
ca de 800 m.) . De de dicha muralla, iguiendo por la Plaza del Arenal, Corre
dera, calle de Granado , entrando en la calle Campana. calle del Alamo, ha ta 
la última casa, hay 1.210 \'ara (aprox. 1 km. ). cu~a di tancia e arrabal pobla
do. cuya longitud compone en su total 2.832 \'aras (cerca de 2,5 km. ). Y vol
\'iendo a su laLitud, empezando de de la e quina de la Huerta del convento de 
Capuchino , hasta la primera casa, hay 196 \'aras (unos 160m.) , cuya di tancia 
e arrabal. De ele dicha muralla, tomando por la calle de la Tornería, Plua de 
Platero , Plaza de E cribano . Cuesta de la Cárcel, calle del Arroyo. hasta la 
muralla, hay 934 varas (cerca de 800 m. ). Desde dicha muralla, que e la Puer
ta del Arroyo (cerca de la Puerta de Rota} midiendo por la calzada hasta la 
ermita de San I id ro, hay 460 varas (unos 380 m.), cuya pane última e halla 
de poblada, pue no tiene a una ni a otra mano, más que unos obradores de 
ladrillo o cántaros, cuya laLitud de todas las partida componen la de 2.168 
\'arasr (poco má ele 1,5 km.)''. 

Si cotejamo la ciudadela medie\'al, un cuadrilátero de aproximadamente 
700 m. de lado, con e ta de cripción, podremos ob en'<lr, que de 1 one a Sur 
la ciudad ha duplicado su exten ión, pero sobre todo e ha triplicado de E te a 
Oe te, de de el barrio de Sanúago a la calle Alamo. En realidad e l urbani mo 
jerezano del iglo X\1II tuYo do direcu·ice de signo diver o; por una parte 
creció extramuro , pero por otra rellenó e pacio internos, que fueron 

50 

renovándose. A e te re pecto hay que ubrayar que la corporación municipal en 
17 O recomendaba que en lugar de edificar en la afueras, e con truyese en 
a lgun os sectores de la ciudad medie\'al, donde había viviendas arruinadas. espe
cialmeme por San Mateo y San lldefonso. 

En cuanto a la población. aunque hay pocos daLO coyunrurale que nos 
permitan analizar u emlución a lo largo del iglo A.'Vill , in embargo podemo 
afirmar que en la egunda mitad del iglo pa ó de 30 a 45.000 habitante . egún 
Pierre Pon ot, en 1752 tenía uno 33.000. Antonio Ponz, en u \'iaje de España, 
publicado en 1780 afirma que esta ciudad tenía 40.000 almas, siendo la feligresía 
má den amente poblada an Miguel, con 4.580 vecinos; es decir, unos 20.000 
habitantes, lo que suponía la mitad de la población. En el censo de 1787 consta 
44.3 2 habitantes. Con po terioridad la población quedaría reducida a 35.475, 
por la fiebre amarilla de 1 04. 

i bien en el iglo X\'lll e renovó prácticamente el caserío de Jerez, con 
edificios ci\Ües mu~ notable , con respecto a la arquitectura religio a hay que 
decir que e re tauró má , que hacer e igle ias de nue\·a planta. En el iglo X\'111 
e reno\'aron los templo medievales y renacentistas, a cau a de u deterioro, lo 

que e acemuó p or lo e tragos del terremolO de 1 de no,·iembre de 1755. Tras 
u con olidación se hicieron mejoras en lo templos, cubriéndo e sus ábsides 

con colo aJes retablo barrocos. e edificaron espléndidas capillas anexas a las 
\'iejas fábrica - obre todo sagrarios- y e labraron monumentales portadas a la 
calle. Los arúfice de lo edificio de nue\'a planta, así como de las reformas y 
ampliacione fueron en uno casos lo mae tros mayores del Arzobispado o de la 
dióce i de Cádiz: en otro los maestro mayore y alarifes de Jerez; finalmente 
también inten'inieron algunos alarifes, frailes de di\'er as comunidades religio-
as. La relación de los más importantes e como igue: 

ALVAREZ,José. Arquitecto neoclásico nacido en Huel\'a en 1731 , quien fue 
nombrado mae tro mayor de casas del Cabildo ecle iástico de e\'illa en 
1765. de su catedral en 1775 y del Arzobi pado en 1782. De empe1ió una 
importante labor en las prm'incias de Se,'illa, Huch-a y Cádi7, en las décadas 
de 1770-80. En Jerez hay que destacar el provecto que hizo para la igle ia de 
an Pedro, de 1782. 

CAYON DE U\ VEGA, Torcuato (1725-1783). Importante arquitecto y académi
co gaditano que marca la tran ición de la arquitectura barroca a la neoclási
ca. Fue quien construyó la cúpula de la Colegial. 

COS, Pedro de. :'\lae tro mayor de la ciudad de Jerez, quien en 1755 informó 
obre el e tado de la iglesia de San ~lateo, renO\·ó la Plaza del Arenal en 

1768. Con posterioridad, en 1774 proyectó la planta del palacio Domecq y 
en 1778 la e padaña de an Marco . 
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DIAZ, Diego Antonio (1667-1748). Pre tigio o arquitecto evillano que de em
peñó el cargo de mae tro mayor del Arzobispado desde 1705. Realizó 
importantes obras en las provincias dioce anas. En Jerez intenrino en la 
con trucción de la Colegial y en la restauración de vaJ-io templos, como 
San Lucas, San Dionisia y San 1iguel. 

DIAZ. Ignacio ( t 1748). Hermano del maestro mayor Diego Antonio Díaz. 
Fue el director de las obras de la Colegial y de otra obra de igle ias. pro
yectadas por u hermano. 

DIAZ DE LA GUERRA, Juan (1714-1795). Mae tro mayor de obras públicas de 
Jerez. Era yerno de Juan de Pina. mae tro mayor de las obras de la Colegial. 
En 1772, en calidad de arquitecto de la iglesia de San Francisco. informó 
sobre la cúpula de la actual catedral. Las obras de San Francisco concluye
ron en 1787. 

FER.!'\lAl'\lDEZ DE IGLESIAS, Lorenzo (1655-1721 ). Fue un excelente maestro 
cantero, natural de Cantabria, que trabajó al senicio de la diócesi de Se\illa 
desde fines del iglo XVII. Su obra más conocida es la portada del Palacio 
Arzobispal. En 1695 hizo una planta de la iglesia de Santiago, que se hallaba 
parcialmente arruinada. 

MARTIN CALAFATE, Antón (t 1659). Maestro mayor de la ciudad de jerez 
documentado a partir de 1627 como autor del proyecto de la iglesia del 
convento de la Victoria de Sanlúcar. En 1647 proyectó la Priora! de El Puer
to de Santa María )' el convento de Santo Domingo de Cádiz ( 1652). En 
J erez construyó la cilla y algunas bodegas. Debió proyectar la torre de la Vic
toria y las casas n2 15 y 17 de la calle Cruz Vieja, fechadas en 1646. 

MARTI lEZ DE ARA.."\JDA. Ginés. Arquitecto natural de Baeza, que e tu\O al 
enicio de don Maximiliano de Ausu·ia, quien le nombró maesu-o mayor 

de las dióce i de Cádiz y Santiago a fines del iglo :A'VI y comienzos del 
XVII. En Jerez inten·ino en la consucicción de la Cantüa (Claustro de los 
Difunto ). 

~10RENO l\[ELE::-..TIEZ. Diego (1626-1700). Es el arquitecto más importante 
de Jerez en el siglo XVII, acti,·o en el último cuarto del siglo. Fue maestro 
mayor de obras de la ciudad. Debido a su prestigio inten·ino en obra de 
iglesias de Sevilla, Arcos y El Puerto de Santa María. En Jerez participó en 
la construcción de la Colegial y en la torre-fachada de San Miguel y en 
Santiago. 

52 

NUÑEZ, Manuel. Arquitecto de la catedral de Sevilla, acti"o en las décadas de 
1750-80. En 1785 informó obre la Colegial. las murallas y el perímeu·o de la 
ciudad de Jerez. 

OLI\'ARE , Miguel. Arquitecto y académico, discípulo de Torcuato Cavón. 
lntenino en la con trucción de las catedrale de Cádiz }'Jerez. En ésta 
di1igió las obra desde 1778 a 1783. Proyectó la portada de la acristía y 

concluyó la cúpula. ' 

OJEDA ~1ATA ... \10ROS, ~liguel. Arquitecto jereLano activo en la primera mitad 
del siglo XVIII. Fue quien proyectó la iglesia del Carmen. En 1749 informó 
sobre Jo¡, proyecto de Pina en la Colegial. 

PINA, Juan de ( 1701-1778). Arquitecto nacido en el Puerto de Santa María. Fue 
mae tro mayor de la Colegial. en donde construvó la bóveda de la nm·e 
central. · 

RESTA, Vermondo (1555-1625). Arquitecto milanés que e e tableció en e\illa 
en la década de 1580, en donde llegó a ser mae tro mayor del Arzobispado v 

~e los Reales Alcázares. En 1596 figura en las obras de una capilla en la igl~ 
1a de San Juan de los Caballeros. Debió proyectar la torre-fachada. 

SIERRA, Fernando de la. Fraile mercedario actiw a mediados del sirrlo XVIII 
o ' 

quien entre 1743-50 proyectó y construyó el cuerpo de campanas de la torre 
de la ~lerced y re tauró la portada. 

SILVA, Pedro de (1712-1784). Fue uno de lo a.rquitecros diocesanos más impor
tantes de la egunda mitad del iglo XVIII. Tras el terremoto de 1755 dirigió 
las reformas de ''aria iglesias jerezanas, tale como San Dionisio v San 
Ma~o. ' 

\'ARCAS S.A.: CHEZ. José. Arquitecto jerezano de época neoclásica, titulado por 
la Academia de San Fernando de :;\Iadrid. Fue e l re taurador del Alcázar }' 
director de la Colegial (1792-1808) , en donde construyó al sagrario. Hacia 
1780 proyectó y consuuyó el palacio Zurita (Marqués de Campo Real ) , en la 
plaza de Bena\'ente. En 1799 proyectó la antigua Pescadería, hasta hace 
poco ede de la Academia de San Dionisio. 

VARGAS, Juan de. ~lae tro ala.Jife de la ciudad. activo en las década de 1760-90. 
Fue direnor de las obras de la Colegial enu·e 178+92. Intervino junto a 
Pedro de Silva restaurando \·arias iglesias, tales como San Dioni io y an 
Francisco. 
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ZAMBRAl O, Tomás. fue nombrado mae tro mayor de la catedral de Se,illa en 
1743. Su principal acti,idad . e centró en emitir informes obre iglesias dio
cesanas, afectadas por el terremoto de 1755. En Jerez intenino e pecialmen
te en San Mateo. falleció en 1765. 

ARQUITECTURA CIVIL 

La Casa 

A diferencia de e\illa y Cádiz, Jerez cuenta con un importante número de 
viviendas de gran calidad de edificación. Sin embargo no son muchas la casas
palacio consen-ada anteriore al iglo XVIII. Del iglo :h'\'1,' por tanto renacen
tistas, ha~ que de tacar las que pertenecieron a lo Ponce de León, Dá,ila y 
R.iquelme. Aún más e casas on las ,;,;endas del iglo A.\'11. De mediado de e e 
siglo son dos edificio colindantes, ubicado frente al palacio de Villapané , en la 
calle Cnu Vieja (Ramón de Cala) n11 15 y 17. La· casa on de cantería, de dos 
plantas. organizadas en torno a endos patio , con cubiertas de teja) una \'Olada 
cornisa al exterior, que apea sobre grande ménsulas. Las ,;,;endas, que fueron 
unifamiliares, e tán com·ertidas en casas de vecino . 

Casal m r/ Cnt:. 1 "if]a 
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La del nº 17 está fechada en 1646. Sobre la puerta de ingre o hay un balcón 
de traza rectilínea, que apoya obre ménsulas manieristas. Su vano adintelado e 
remata en un frontón roto que albergaba un e cudo nobiliario. Los balcone 
laterale tienen endo frontones roto y cun·o , con un penacho central in pira
do en la obra de fray Lorenzo de an icolás (t 1678) Arle )' uso di! la Arquitectura. 
En esos remates es donde figura la fecha de construcción. 

La \.-Í\·ienda con el n2 15 e de mayore dimen iones. Su portada, desplaza
da hacia la derecha, tiene una vi to a decoración, con pilastras ornamentadas a 
base de discos entrela7..ados. El patio rectangular, que se halla muy alterado, 
presenta en uno de u frentes una arquería obre columna toscanas con alto 
cimacio . En el frente opuesto tiene una galería adintelada, sostenida sobre 
zapata . El arquitecto que con truyó e to edificios debió er Antón ~larún 
Calafate (t L659), que era entonce maestro mayor de Jerez. E quien con truyó 
en 1627 la igle ia del com·emo de la VictOJia, de Sanlúcar de Barrameda. En 
164 7 proyectó y dirigió la reconsu·ucción de la Priora] de El Puerto de Sama 
María. A partir de 1652 proyectó y dirigió la obras de la igle ia com·entual de 
Santo Domingo, de Cádiz. También con truyó la cilla y algunas bodegas de 
Jerez, cuyo plano e consen-an en el Archivo de La catedral de Se,illa. Final
mente construyó la igle ia de Conil. Poco ante de su muerte hizo su te tamen
to ante el e cribano de Jerez, Góme¿ de Tnüillo. 

Má importante desde el punto de vi ta cuali tativo y cuantitativo son las 
casas del siglo X\ 'lll. Su análi i fue esbozado por el profe or ancho Corbacho 
en las décadas de lo años 1940 y 50. E e análi i igue hoy iendo perfectamente 
válido, aunque no la atribucione que hizo de lo arquitecto que debieron 
construirlas. El ilu tre historiador relacionaba algunas de las viviendas jerezanas 
más repre entativas con arquitecto diocesano de Se\illa, especialmente con 
Antonio Matías Figueroa (1733-¿1796?) . Reciente e tudio han permitido docu
mentar que inteninieron en u con trucción mae tros mayore y alarifes de 
Jerez, tales como Pedro de Co ,Juan Díaz de la Guerra, Juan de Vargas y Jo é de 
Yargas Sánchez, entre otro . 

Los modelos arquetípico de la ca a jerezana datan del último tercio del 
iglo XVIU. Ello e debe principalmente a do circunstancias. Por un lado el 

ca erío había quedado en gran parte maltrecho por el terremoto de 1 de 
no,·iembre de 1755. Por otra parte e ta época fue el período de apogeo de los 
\inos de Jerez, elaborándose a gran e cala sus famosos caldo . Su exportación 
cono·ibuyó a la plataforma de de pegue económico de la ciudad, Lo que incidió 
en la renovación de las antigua ca as }' en la con trucción de otras de nue\'a 
planta . 

.\Iuchos de lo propietario de las nue\"aS ,..¡,-iendas fueron bodeguero 
locale , como don Antonio Cabeza . marqué de Montana. Otro fue ron 
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exu·anjero afincados en Jerez, Lale como el francé Haurie y el irlandés Palrick 
~lurphy. J uan Haurie, que e e tableció en e ta ciudad hasta su fallecimiento en 
1794. era tío de Pedro Domecq y Lembeye, quien fundó una ociedad de impor
tancia \inatera en Londre , asumiendo la repre entación de la bodega jerezana 
Juan Haurie y Sobrinos. 

El académico Antonio Ponz en u \'iaje de España, publicado en 1780, fue 
te ligo de excepción del remoLamiento que experimentaba esta ciudad en el 
último tercio del siglo XVIII, por lo que la con ideró como "una de las más lin
das de dentro y fuera de España". La ca a jerezana del último tercio del iglo 
XVI II e una variante de la ca a e,·illana, por lo que tiene paralelismos con 
a lgunas de la capital y otras de la provincia (Carmona, Ecija, Osuna, Utrera, 
etc.). Entre los factores comune hay que destacar la monumenLal portada, con 
una gran riqueza omamental, a ba e de molduras, filetes y grue os baquetone , 
combinando líneas rectas con ou·as de perfil mixtilíneo. Este tipo de moldura 
e inició en Sevilla hacia 1725 de la mano de Leonardo de Figueroa y Diego 

Antonio Díaz. Entre lo ejemplos de ,;,;enda de Se,illa capital en e ta época. 
de tacaremos la de la calle an Fernando nQ 3, erigida hacia 1780 como otras 
de este frente ya desaparecidcu., para funcionario de la Real Fábrica de Taba
cos. Aparte de la molduración de la portada tiene en común con las de Jerez la 
repi a cónica del balcón, los guardapolm y el enlace de las ventanas y balcone 
de las do plantas. 

Las casas jerezanas más monumentales son de cantería, atmque también las 
hay de ladrillo, enlucido con cal. E\identemente no hay un modelo único de 
planta, pero suelen er cuadrilonga , con un zaguán o casa-puerta y un patio tras 
la cnDía de fachada principal. Estos palio on cuadrados, de menores dimensio
nes que lo de Sevilla. Muestran en la mayoría de los casos columnas toscanas de 
mármol. sobre las que e voltean arco de d i\'er os tipos. La planta alta que era 
abierta, ahora suele e tar cerrada )' en ella e abren balcones. La e calera unas 
' 'eces e halJa a eje de la puerta principal, tras el patio, y puede ser de uno o do. 
tiro . En otros casos se halla en el co tado derecho del patio, fonnando un ángu
lo recto con e l eje de acceso. 

En alzado uele tener tres plantas, separadas por acu adas impo ta . Pre
sentan dos variante : la planta noble puede e taren la egunda planta, rema
tándo e con un obrado. El otro modelo incluye una entreplanta entre la 
baja}' la principal. A diferencia de la de e\'Íi la y de la Bahía de Cádiz, é ta 
carecen-de torre-mirador. Un elemento caracterí tico e la monumental por
tada de piedra o mármol. de do cuerpos, flanqueada por columnas to cana , 
salomónicas o pilastra . El \'ano de la puerta puede ser adintelado o con mol
dura mixtilínea , decorándo e también la jambas con el mismo moldurón. 
Separa los dos cuerpos un amplio balcón con baranda de hierro forjado que 
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apea sobre una taza cónica, cuyo modelo deriva de la portada principal del Pala
cio de San Telmo de Sevilla, concluida en 1734. Las columnas o pilastras del 
segundo cuerpo de la portada suelen estar en chaflán, giradas 452 sobre el eje de 
la portada. En el remate de este cuerpo se halla generalmente e l escudo nobilia
rio de la familia. 

El conjunto de la portada se remata con un guardapolvo, de perfil hori
zontal o mixtilíneo, realizado en pizarra o hierro. Su origen se remonta a la 
arquitectura almohade de donde pasó a la arquitectura nazarita, y de aquí a la 
mudéjar. Es uno de los invariantes de nuestra arquitectura, que heredó e l 
Barroco sevillano y su zona de influencia. Como en Sevilla (Palacio arzobispal, 
Hospital de la Caridad, etc. ), e frecuente que en j erez los guardapolvos cubran 
también los balcone · de la planta noble. Es asimisn10 característico de las casas 
jerezanas que en las esquinas haya una columna de mármol, rematada en una 
rica decoración rocalla y en una hornacina con imágenes. Finalmente hay que 
reseñar que las cubiertas suelen ser de tejado. Analizando omeramente su di -
tribución de plantas y alzados, reseñaremo alguno de los modelos más repre
sentativos. 

Palacio Domecq 

Es uno de lo más monumentales y a¡·queúpicos de la época. Se inició su 
construcción en 1774, por iniciativa de don Antonio Cabezas y Guzmán, uno de 
los hombres más acaudalados de Jerez. Era tUl potentado bodeguero, con aspi
raciones nobiliarias, a quien fue concedido el título de marqués de Montana en 
1775. La construcción del edificio, de cantería, se lle\'Ó a cabo en los entonces 
llamados Llanos de Santo Domingo, a extramuros, a la entrada de la ciudad 
desde Sevilla. En el libro de Actas capitulares del A)Untamiento de 1774, se 
inserta la planta del edificio y su entorno, realizada por el mae tro mayor de la 
ciudad, Pedro Cos. 

La planta del edificio es casi cuadrada, con un ligero es\iaje hacia la calle 
Sevilla. Es una construcción exenta, de tres pisos. con planta noble· rematada en 
un sobrado. La fachada principal se halla orientada hacia el casco antiguo. La 
monumental portada, de planta muy movida, es de mám10l de do colores. Está 
flanqueada en el cuerpo bajo por columnas salomónicas en chaflán, sobre plin
tos, alternando con pilastras cajeadas, que lienen diminutas cabezas sobre los 
capiteles. La puerta de ingreso se decora con un rico moldurón mixtilíneo. El 
balcón , de líneas muy mm·idas y antepecho de f01ja de hierro, se apoya sobre 
una taza cónica. Las jambas del balcón están decoradas con grandes ménsulas en 
chaflán, sobre las que se asientan sendas figuras femeninas. Se corona con un 
guardapolvo rectilíneo. La portada está realizada básicamente en mármol rosa. 
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De mármol blanco es la parte más mmida del fuste de las columnas, los relieves 
con sendas cabezas que flanquean la taza del balcón, las figuras sedentes del 
egundo cuerpo y el escudo nobiliario. 

El friso superior de la fachada está decorado con unos motivos decorativos a 
base de elipses y rombos. Las e quinas del edificio e decoran con columnas de 
mármol blanco, rematadas en una carátula }' decoración rocalla. No estoy de 
acuerdo con Esteve cuando manifiesta que en la fachada de este edificio hay 
influencias del rococó europeo, principalmente del alemán y el austríaco. Se tra
ta, sin duda. de una variante local del barroco sevillano. 

Muy interesante es el patio, relativamente pequeño, situado a eje con la 
puerta, tras la casapuerta. La planta baja tiene columnas Loscanas de mármol 
rojo, peraltadas obre un plinto. Sobre ella se vol tean arcos emicirculares. Los 
alzados del primer cuerpo del patio están ricamente decorados con yeserías, con 
molduras mixtilíneas y carátulas obre las claves de los arcos. Quizás sea excesivo 
el comentario de Bonet al referirse a esta decoración , que cataloga corno ''ten
dente a lo rico y pretencioso, con un gusto por las formas pletóricas y redondea
das, bordeando el mal gusto··. 

El intradós de los arcos del patio, con decoración acanalada, tiene la parti
cularidad que sus molduras se enroscan obre el cimacio, produciendo un 
efecto de estilo jónico en un templo dórico. La galería alta estaba abierta con 

59 



Palnnn Domrrq. Farhada Jmllnpal 

Palann /)nmrrr¡. l'atw 

60 

arquerías, habiéndo e cegado po teriormente para albergar balcone . La e cale
ra se halla a eje con el patio y portada. E de doble tiro, dejando en el centro un 
paso para el jardín, como en las casas de los conde de Val,·erde y de los marque-
e de Peñaflor, en Ecija. Está con truida en mármol rojo y tiene una triple arca

da obre grupo de cuatro columnas. 

Palacio del marqués Bertemati 

Fue con truido por la familia Soprc:~ni -Dá,ila hacia 1785. e halla ubicado 
en la plaza del Arroyo n!! 50, frente a la catedral. Acrualmente hay en él ubicada 
una comunidad de religio as de María Inmaculada. Se trata realmente de dos 
casas unidas, con acceso independiente. E tá con truida también con sillare de 
piedra. Los \'anos de la fachada aumentan progresivamente de tamaño en ritmo 
ascendente. En planta alta, que es aquí la noble, presenta uno cierras bajo lo 
guardapolvo . 

La portada de la izquierda responde a un e tadio más barroquizante que la 
del palacio Domecq. Su cuerpo bajo. también de planta muy mmida, combina 
pilastras cajeadas con columna , ambas ricamente decoradas con hojas de acan
to, lo mismo que w. plintos. En u decoración figuran temas inspirados en gra
bado renacentistas, alu i\'OS a la Fama, así como caballos y jinetes, \'ersión barro
ca de un relie,·e de un arcófago clásico. ancho Corbacho relacionó e te esque
ma composiú\'o }' decorati,·o con la portada principal del Palacio de an Telmo 
de evilla, en donde él ospechaba sue tuvo una deci i"a inten·ención Antonio 
.\laúa de Figueroa. En mi monografía '>Obre e te palacio hemos podido docu
mentar que su participación en él fue irrelevante. Estoy com·encido que este 
arquitecto se,illano no intervino en este palacio jerezano. 

Aquí el blasón e halla obre el dintel del primer cuerpo. Es interesante 
también el herraje del balcón, donde figuran las letras del apellido Dávila. El 
egundo cuerpo de la portada, flanqueada por pilastras cajeadas y jarras florale , 
e 1·emata en una moldura mixtilínea sobre la que está labrado un relie,·e de la 

Eucarisúa, acompañado por do figuras femeninas orantes. Aunque care7co de 
dato que lo avalen. el paraleli mo de este motivo con el que decora la Casa de 
las Cadenas de Cádiz (1692), me hace so pechar que su ju úficación se puede 
deber a que a causa de la inclemencia del tiempo. el Sanó imo pudo refugiar e 
ocasionalmente en esta casa durante un de file proce ional del Corpu , como 
aconteció en la casa gaditana. 

El patio principal guarda relación con el de Domecq. También tiene 
columnas to canas, de acu ado éntasis. sobre plintos y una rica decoración de 
ve ería en el trasdós de los arcos. La particularidad radica en los óculo tetra
lobulados que perforan sus enjuta . La planta alta también fue de arquería . 

61 



Palario Bmnnalt. Farhada 
Palado &rtnnalt. Detalk tk In porlada 

Palano &rtt'matt. El patio, hact atioi Palano Bmnnalt. Parlada Palana &rtnnati. El patio. ahora 

62 63 



Casa Pkl=.a Domtrq n 51. Panorámica 

Casa Pla::.a DomPrq n 51. Portada Casa Plozn DomPrq n• 51. Fachada pnnapal 

64 65 



las cuale asimismo han ido cegadas para albergar balcones y cierre de cri tale . 
La e calera es de un tiro, con arco tri lobulado en u embocadura, y una rica 
decoración geométrica en sus enjutas. 

Casa del marqués de Villapanés 

E sin duda la más monumental, aunque de menor interés aró rico que las 
ameriore . e halla ubicada en el barrio de San ·Miguel, enu·e las calles Cruz \'ie
ja y Cerro Fuerte. Tiene plama alargada, ligerameme triangular, con fachada a 
tre calles. Su parte más e trangulada se achaflana para ubicar la portada. Real
mente se trata de do viviendas independiente , que e unieron en el último ter
cio del iglo XVl ii, dá.ndosele uniformidad a lo a lzados y vano exteriore . El 
edificio ha pasado por muchas \icisitudes, adaptándo e a cuartel y casa de \'eci
nos. Recientemente se iniciaron unas obras de rehabilitación para convertir el 
inmueble en un hotel-escuela. Sin embargo las obras se hallan paralizadas. 

Ca.sa \'illapanés. \ 'isla grnt'rai Ca.sa 1 i llapanés. Dnalk de la ~ma 

La portada principal, de mármol, e tá formada en el cuerpo bajo por una 
superposición de pilastras cajeadas sobre plinto , que se rematan en unos busto 
de atlante , cuyos antebrazos se ramifican. En la clave del arco de ingre o hay 
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una carátula de león. El balcón e recti líneo; bajo é l desaparece la taza cónica 
tradicional. El cuerpo alto se decora con el mi mo tipo de pilastras. La epara
ción de la planta noble con e l obrado e subrayaba con un largo guardapolvo, 
que se extendía a lo largo de la fachada, como una imposta. En la actualidad ha
de ·aparecido. 

Es de destacar que las esquinas de esta fachada se decoran con columnas 
to canas obre plinto, y hornacina con e cuJwras de arcángeles, flanqueadas 
por leone rampantes. También es intere ante la decoración de balcone y venta
nas de las fachadas laterales. En algunos de ello puede ,·er e que bajo el balcón 
de la planta noble hay una repisa obre una gran ménsula. }' tiene una decora
ción que recuerda las e trigila . E también importante la portada lateral, a la 
calle Cruz \ 'ieja, que sin·e de ingre o actualmen te a la sede de la Asociación de 
Vecino de San Miguel. 

Como uele er frecuente, el primer patio e halla a eje de la portada, tras la 
casapuerta. Curiosamente e de planta exagonal. En u costado derecho e itúa 
la escalera, de triple arcada, cuya caja e decoró con pinturas con arquitecturas 
fingidas. Al fondo de esta organización hay do grandes alones, que debieron 
senil· de bodega. La otra casa anexa e organiza en torno a un pequeño patio 
cuadrado. de tres columnas en cada frente . 
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Otras casas 

En la plaza de Rafael R.ivero n2 4, a e ·paldas de la antigua Puerta de e,;ua, 
hay una casa propiedad de don Franci co Fernánde7 García-Figueras, la cual 
o tenta en la fachada un reloj de sol pintado, con la fecha de 1777. En la crujía 
de fachada tiene tres plantas, separada por acu adas impostas, enlazándo e lo 
cierro de la planta noble y los de la baja, como e frecuente en jerez. El obrado 
e pequeño, con diminutas ventanas. La portada muestra en su primer cuerpo 
alternancia, en chaflán, de pilastras cajeadas y medias columnas acanaladas, con 
el tercio inferior diferenciado. Sobre el dintel de ingreso se halla el caracterí li

co moldurón mixtilíneo. 
El balcón apea obre la tradicional consola cónica. El ·egundo cuerpo es 

también de pilastras cajeadas, ricamente talladas con decoración neoplatere ca. 
El balcón e remata en un frontón roto ) cur\'O, cuya volutas recuerdan las del 
Palacio Domecq. Como particularidad re eñaremo que carece de guardapoho. 
Lo demás \-ano de las o·es plantas son de \entanas con rejas en la baja y balco
nes con guardapolvos en la principal. El patio, a eje con la portada, fue tran for
mado en el iglo XIX. 

Casa Pla::.a Rwuo n • -1. Farluula pnnnpal 

68 

Casa PÚJ2a Rivero, 4. Portarla 

Casa tllgar dtl Campo. Farhada 

69 



La casa del Barón del Algar del Cam¡1o se encuentra ituada en la Pla.ta de 
Carrizosa n9 9, cerca de la iglesia de anjuan de los Caballero . Tiene una porta
da casi idéntica a la anteáor, por lo que e\identemente fue trazada por el mi mo 
arquitecto. El resto de la fachada pre enta algunas Yariantes. Aquí e suprime el 
sobrado de la crujía de fachada principal, la ponada e remata en un guardapol
,.o r el pedestal de las columnas e de perfil recto, en ve1 de bulbo o. Falta a i
mismo el enlace entre lo vano laterales. La fachada e hallaba enlucida con cal, 
dejando la cantería \ista en los marcos de las ventanas de la planta baja. Recien
temente se ha pintado de un tono ro a. El patio e mm· e\illano, con arcos y 
ventanas, respecún1mente, en cada planta. Las enjutas de los arcos tienen cabe
las en relieve. 

La casa de Gonzáfez dell'illaren la calle Corredera (General Franco), 35, res
ponde a un patrón generalizado, con algunas variante . Tiene una planta baja 
con ,·entanas, la planta noble es con balcones y e remata en un obrado con 
p~queñas ventanas rectangulares. La monumental portada de piedra mue traen 
el cuerpo bajo columnas de orden jónico en chaflán. La taza del balcón e~ de 
ección prismática Y el segundo cuerpo e~ de pilastras cajeadas. Bajo el guarda

poh·o en que remata el balcón central ha~· un frontón con grandes mluta y mol
duración de perfil quebrado. 

El Palacio Pnnartín, en la PlaLa de anjuan. es también un interesante edifi
cio del último tercio del iglo ).'\'IJI, que ha experimentado sen ibles refor-ma~. 

En la actualidad es la ede de la Fundación Andaluza de Flamenco. Es un edifi
cio construido de canteria. que ostenta ahora en su fachada un enlucido de tono 
ro a. Es de dos pisos, con una entreplama en el costado derecho. La puerta de 
ingreso, más sencilla que las anteriore , e tá de plazada hacia la izquierda del 
conjunto. Tiene las úpicas molduras mixtilíneas, aunque carece de columnas o 
pilastras que la enmarque. Los balcones de la planta alta se cubren con guarda
polms, a excepción del central. que e remata en el escudo nobiliario, con una 
rica decoración rocalla en u base. 

El patio, rectangular. es de arcos emicirculare sobre columnas de mármol 
blanco en planta baja, r balcones separados por pilastras de orden gigante en la 
alta, que ha experimentado una importante reforma. Es IDU} interesante la deco
ración de los alzado del cuerpo b~jo, a base de fe tone obre lo tra dó de lo 
arcos }' decoración rocalla en las enjuta . El friso refleja la dualidad e tilísúca de 
e e momento, ya que mientras la metopas rectangulare tienen decoración 
rocalla, el fri o ~ la cornisa son de orden clásico. propios del ~eoclásico. La e ca
lera se halla en el costado izquierdo. E de un tiro ~ u embocadura tiene un 
arco festoneado, enmarcado por pilastras cajeadas. 

La Casa rectoral de la pa1roquia de San ,\Jiguel puede considerarse como una 
de las repre entativas de la clase media. Es de tres plantas, de ladrillo enfocado. 
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En el centro de la fachada, a eje con el paúo. e itúa la portada, decorada con 
pilastras cajeadas de orden LO cano. Cna moldura mixtilínea decora la puerta de 
ingreso, sobre la que e silúa el balcón de la planta noble. La nota más caracte
rí úca e la decoración de discos cerámicos que orla su \ano. El balcón se prote
ge con el caracterísúco guardapolYo. La ,;,;enda debió construirse hacia 1770. 
Era entonces maesu·o mayor del Arzobispado Pedro de Sih-a. Sin embargo la eje
cución material debió correr a cargo del alarife Domingo :\lendo,·iña, quien por 
e a fecha edificaba la capilla del sagrario de la iglesia. 

En las últimas década del siglo X\'II1, paralelameme a la con trucción de 
casas en estilo barroco, triunfó plenamente el 0:eoclasicismo en la arquitectura 
ci\11 jereLana de la mano de José de Vargas Sánchez, el único arquitecto local 
útulado por la Academia de San Fernando de \ladrid. Fue el re taurador del 
. \lcázar y el director de la con trucción del sagrario de la Colegiata (catedral). Es 
el arquitecto que proyectó el Paúuio Zurita (Marqués de Campo Real). Ponz e refie
re en 1780 a e te edificio en estos término : ~En la plazuela de BenaYente e de 
Yer la portada del marqués de Campo-Real con do columna , lo demás de la 
fachada '-a siguiendo bien el arquitecto aprobado por esa academia don Joseph 
de Vargas··. 
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Según consta en una lápida existente en la casapuerta, el origen de este edi
ficio se halla en la ,;vienda erigida en 1545 por don Pedro de Benavente Cabeza 
de Vaca, alférez mayor)' Veinticuatro de la ciudad. La actual fachada se concluyó 
en 1785, por iniciarh·a del nuevo propietario, don Diego Ignacio de Zurita, mar
qué<; de Campo Real. El patio, descenrrado con relación a la puerta, e había 
concluido en 1630. Tiene columnas genove as de mármol blanco, con capiteles 
de castañuelas ' en las enjums una galería de per onajes ilusLre a través de bw.
to en altorrelieve. El alLado del patio recuerda al del Aljibe, con truido por Juan 
de Ü\iedo en el antiguo convento de la \1erced de Se,·illa (Mu eo de Bellas 
Artes), con un ritmo al tcrnath·o de vanos abiertos )' cerrados; e decir, con 
arquería en planta baja v ventanas con orejeta en la alta. 

Otras construcciones 

El cenLro neurálgico de la ciudad e La Plaza del Arenal. El documento grá
fico más antiguo que e conoce de ella data de 1567. Se trata de un pequeño 
apunte realizado por Antonio \D.n den Wyngaerde. En él puede \er'>e que tenía 
forma de triángulo ligeramente e férico, con la parte más ancha entre San 
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Francisco y la Puerta del Arenal, para estrangularse hacia el Sur. En el dibtüo 
figura la Casa del Corregidor, que corresponde con el frente de arquerías que 
hoy subsiste. Entonces tenía dos plantas. En e l dibujo figura en la plaza una 
representación de juegos y cañas: posiblemente es el primer documento gráfico 
de e llo. Entonce la plaza principal era la de los Escribanos. Sin embargo en el 
siglo },.'VTI se convirtió en Plaza l\Iayor, iguiendo las pautaS marcadas por otras 
ciudades castellanas, como Valladolid y ~ladrid. La plaza del Arenal siguió sien
do entonces el e pacio idóneo para la fiestas de toros y también para mercado. 
Según consta en una lápida, la plaza e regularizó en 1683, para tran formar e 
de nuem en 1768, en tiempos de Carlos lll. bajo la dirección de Pedro de Cos, 
"maestro mayor titulado de obras de la ciudad··. Años después, en 1773, se situó 
en el cenn·o de ella una fuente realizada por el arquitecto Juan de Vargas. Cuan
do Ponz Yio la plaza en 1780, la describe escuetamente así: "La plaza mayor es de 
bastante extensión }' amplitud'". En la aCLualidad se consen·a sólo el frente de 
Poniente de la plaza barroca, con tres plantas sobre una galería porticada. Los 
arcos semicirculares apean sobre pilares con ,·értices achaflanados y decoración 
de di co en las enjutas. 

Según ha documentado Fernando Aroca, la antigua Pescadería es un edifi
cio proyectado por J osé de Vargas en 1799. Iba a fom1ar parte de un am plio 
complejo de mercado. Se trata de un edificio neoclásico. Su portada e tá 
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decorada con cuau·o pilastras toscana 
obre plinto, que o tienen un frontón 

triangular. El conjunto e remata con lo 
característico recipientes de la época. El 
edificio e construyó en el mismo año del 
proyecto, como atestigua la fecha que 
figura en la fachada de la calle LatoJTe. 
Ha ta hace poco el inmueble ha sido 
ede de la Academia de San Dioni io. 

ARQUITECTURA REliGIOSA 

El Salvador 

La antigua Colegiata, consagrada 
como catedral en 1980, ofrece un 
aspecto híbrido, ya que mue tra ra -
go góticos, renacentista , barroco ' 
neoclásico-;, circun tancia que no 
m1mmizan la importancia del templo, 
uno de lo má monumentale de la 
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arquitectura andaluza en el período del BaJToco. Ocupando parte de u recin
to e tu\"0 aquí enclavada la antigua me1quita mayor, convertida en templo cris
tiano tras la Reconqui ta en 1264, bajo la advocación del SalYador. Este edificio. 
seguramente tran formado en época mudéjar, amenazaba ruina en 1538, y a 
pe arde ,·aria restauraciones, fue deteriorándose paulatinamente a lo largo de 
lo iglos >..'"\1 y XVII, por lo que a fin es de este último siglo se decidió consu·uir 
un nuevo templo, como ha documentado José Luis Repeuo. 

En 1693 se le encargó la planta del edificio al arquitecto Diego Moreno 
~lelénde7, la cual se aprobó al año iguiente, para iniciarse las obras el 9 de 
i\la~o de 1695. La construcción del templo e inició por lo cimiento de los pila
res de la mitad situada hacia Poniente, con ello pef\iYe una de tantas tradicione 
constructivas iniciadas en la catedral de Se,illa, de iniciarse la construcción por 
los pie . 

Al cabo de cinco año de iniciarse la,c; obras, en Septiembre de 1700 falle
cía .\loreno :-.teléndez. E ta circun rancia ~ la GueJTa de Sucesión, motiYaron 
la paralización de las obras, que no se reanudaron hasta 1715, por iniciati,·a 
del obi po don .\.[anuel Aria . La dirección de las obras e encomendó al arqui
teCLo Diego Amonio Díaz. hombre de confianza del arzobispo. Pero a cau a de 
er maestro mayor de la diócesi de Se,illa, que abarcaba esta prO\incia, la de 

Hueh·a y parte de las de Cádiz } Málaga, no podía permanecer en .Jerez diri-
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giendo per onalmente las obras; por ello propu o dejar como delegado suyo a 
u hermano, Ignacio Díaz de lo Reye . 

En e te periodo, hasta el fal lecimiento de Ignacio Díaz en 1748, se cubrie
ron las nave laterales, de ro ca de ladrillo, y e con truyeron Las portadas princi
pale , realiada en 1721. En La fachada principal, a los pies. e abren tres porta
das, cuyo esquema compositi,·o e caracteri úco de Diego Antonio Díaz. Lacen
tral e hal la rehundida con relación a un gran arco que las enmarca. solución 
empleada por el arquitecto en la igle ia de an Miguel de Morón, o en Santa 
Ro alía de eviJla, entre otras. 

La central e la de la Inmaculada. en recuerdo de un voto del Cabildo, e 
remata con una imagen montai'lesina de la Virgen y encima el escudo real. En el 
egundo cuerpo se representa la Transfiguración del e iior, acompañado de 

apó tole , más Moi és )' Elías. El conjunto culmina con la efigie del Padre Eter
no. La portada se enmarca con dos cilindro donde se desarrollan las e calera 
de caracol que dan acce o a los niYele uperiore . 

Portada d' la Inmaculado 

La portada de la derecha, lado 
de la Epí tola, repre en ta e l Naci
miento, y la de la izquierda, lado del 
Evangelio, la Adoración de los Reye 
:\lagos o Epifanía. De la mi ma fecha 
y autore on las portada que e 
abren en lo extremo del teórico cru
cero. La de la Encarnación, al Sur, 
refleja como su correspondieme, un 
e quema compo itivo que deriva de 
Fr. Lorenzo de San Nicolás, con fron
tón roto y curvo y penacho central. 
En el extremo 1 orte e halla la porta
da de la Visitación. 

El modelo de e te edificio deri
va de la catedral de e\'illa. Es tam
bién de planta de alón, de testero 
plano , con cinco na,·es. con tramo 
de planta rectangular en la naYe cen
tral y extrema , }' de tramos cuadra
do en las na,·es colaterales. Todo 

estos tramo se cubren con arcaizante bóveda de nervio diagonale . La úni
ca excepción se halla en e l úllimo tramo de la na,·e central, que es de bóveda 
octoparúta. También es caracterí úca de la catedral de Se,·illa . como en todo 
el gótico tardío, e l hecho de que e l módulo empleado ea de proporción ses-
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quiáltera. E decir, que en lo rectángulos, tanto de la planta, tramo y alzado , 
el cociente de las medidas de u lado es 1 ,5. 

En e l caso de e te templo la longitud del edificio, sin incluir las dependen
cias de la cabecera, mide 54 m. y de ancho 41. Debido a los cambio de criterio 
en su dilatada cronología, la proporción e aquí de l .3. En alzado, el cociente 
entre la altura de la nave central (20m.) y la de las colaterale (13) es de 1,5 y 
el cociente entre las nave colaterales y las exteriores (13:8=1.6). E tos upue -
to · errore de replanteo fueron denunciados por Manuel unez. maestro 
mayor de la catedral de e\·illa. en un reconocimiento realizado el 2 de Junio 
de 1785. 

La realización de las bóvedas de la nave central, hasta el crucero, corrió a 
cargo de Juan de Pina, uce or de Ignacio Díaz y obrino del famo o orfebre 
Juan Laureano de Pina. Estas obras de cantería e llevaron a cabo entre 1749 }' 
1751. El resto de la bóvedas de la naYe central hacia la cabecera e con truyeron 
en la década de 1760. 

La cúpula se había iniciado bajo la dirección de Ignacio Díaz (t 1748) 
con el tambor octogonal. Tra paralizar e de nuevo las obras, el re to de la 
cúpula (la media naranja y la linterna) , no e concluyó hasta 1773. Las obras 
fueron d irigida por Torcuato Gayón de la Vega, arquitecto que marca la u·an
sición d e la arquitectura barroca a la neoclásica en la proYincia de Cádiz , 
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quien contó con la colaboración de su aparejador Miguel de Olivares. Con pos
terioridad é te ería el direcwr de las obras entre 1778 }' 1783. E en e te período 
cuando e inauguró e l templo, el 6 de Diciembre de 1778. 

Ya en los último año del siglo XVIII y comienzos del XIX, bajo la estél.ica 
neoclásica, e consu·uyeron las dependencias de la cabecera. Destaca la sacristía 
mayor, proyectada por Pedro Angel Albisu en 1817, y su bella portada de 1798, 
obra de Miguel de Olintre y el escultor Jácome Vaccaro. También en este perío
do e con truyó el agrario, de dos tramo . Fue realizado por los mae tro Juan y 
Jo é Vargas entre 1784 y 1801, aunque no e e trenó hasta 1821. 

En el rítmico e calonamiento de las nave de destaca en el exterior del tem
plo el perfil de lo pináculo , olución arcaizante de tradición gótica, que de em
peña el papel mecánico de un clavo, ya que con u presión ,·ertical contrarrestan 
el de plazamiento lateral de los muros y arbotantes. Este recurso goticista , 
empleado también a mediaélo del siglo XVII en la Prioral de El Puerto de Santa 
l\Iaría, lo vieron :\Ioreno Meléndez y Diego Antonio Díaz utilizar en la evillana 
igle ia del Sah·ador, donde e llos intervinieron. 

La wrre e prácl.icamente la primitiva gól.ico-mudéjar, re taurada. A tra\·é 
del grabado de Hoefnagle, de Ciuitatis Orbis Te~Tamm, y sobre todo el de Van den 
Wrngaerde. de 1567. puede apreciarse que a mediado del iglo XVI la torre e 
hallaba adosada a la nave del Evangelio del edificio primil.ivo, y prácticamente 
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tenía el mi mo número de cuerpos. Básicamente la restauración y refonnas lle\'a
das a cabo en la segunda mitad del iglo :X\'111 afectaron a la decoración cerámi
ca del cuerpo del reloj y a la con trucción de la cúpula. de planta octogonal. 

Tras la de aparición del templo primitivo, la torTe quedó exenta. y po ible
mente hubiera de aparecido cuando e hubieran con truido las do torre que 
iban a flanquear las fachadas de la cabecera del nue'o templo, lo que no pasó de 
replanteo de cimiento de una de ellas. 

El Cannen 

El convento carmelita de la Antigua Ob er\'ancia e fundó en J erez a media
do del iglo XVI. Entonce tenía u ede en el llamado valle de San Benito. Con 
posterioridad intentaron e tablecer e en la plaza de Amonio Daza, a lo que e 
opuso la parroquia de an ~ligue! en 154 . Finalmente e ubicaron en el lugar 
conocido como la Carpintería, a donde se rrasladaron en 1600. egún Grandalla
na el templo e concluyó en 1650 por don Alon o de Figueroa. 

Fl Úm1U'71. Fachada U C:nnnm. Porlnda lntrml 
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La iglesia acmal, con rango de basílica, e edificó a lo largo de la primera 
mitad del siglo XVlll. Según ~larocho su con trucción finalizó en 1724. Para 
Agustín Mur1oz Gómez las obras del templo conclmeron en 1727 y la portada en 
1731. Repeuo también mantiene que la inauguración data de 1727, indicando 
que en uno de lo dias de la inauguración predicó el famo o canónigo e hi toria
dor \1e a Xinete. Por mi parte e timo que una co a e la fecha de consagración ' 
otra la de conclusión de las obras. Aunque se bendijo en 1727, ólo e taria habili
tada una parte del templo. tal vez una nave, como uele er frecuente. El re to de 
la iglesia prosiguió concluyéndose a lo largo de la primera mitad de e e siglo. ~le 
ba o en el hecho de que en 1749 Miguel de Ojeda Matamoros cuando informa 
del estado de la Colegiata, a la muerte de Ignacio OíaL, lo hace en calidad de 
arquitecto del Carmen. 

La basílica de Ttra. Sra. del Carmen responde a un modelo generalizado 
de igle ia com·entual. Es de planta de alón, de tres nave )' te tero plano. La 
central e cubre con bóYeda de cañón y la laterale on de ari ta. Tiene amplias 
tribunas con balcone , que e asoman a la nave central y teórico crucero. La 
portada principal con ta de un cuerpo, más ático. E tá flanqueada por pilastra 
cajeada ~ medias columnas de orden compue to. También las enjutas del arco. 
como el friso ) el ático e tán ricamente tallados con relie,·e . en donde figuran 
pulli entre roleo . El ático tiene alternancia de pila tras cajeadas y columna 
abalau trada . u frontón roto, albergando el rectángulo de la ,·emana. es de 
e quema palladiano. En la hornacina pre<;ide la imagen de la Virgen del Car
men Coronada. 

A lo pie del templo. lado de la Epístola, emerge una torre-fachada, de dos 
cuerpos, decorada con pilastra fajadas. Esta misma decoración tiene la portada 
lateral. 

Iglesia de San Pedro 

egún Grandallana este templo se edificó merced al celo del presbítero 
jerezano don Ramón Ah·arez Palma. La_s obras - egún e te hi toriador- con
cluyeron en 1758. Por su parte Sancho Corbacho documentó que Jo é Alvarez, 
mae tro ma\or de la catedral de Se,·illa, proyectó este edificio en 1775, en cuyo 
expediente figuran los plano originale . La lectura de la leyenda de los plano 
permite conciliar las do noticia , de tal modo que lo plano de Ah-arez lo que 
e\;dencian es el estado en que se halJaban las obras en e a fecha y lo que falta
ba por con truir. Como suele ocurrir a ,·ece , en 175 pudo muy bien haber e 
consagrado e l templo, a pesar de que ó lo e taba construida una parte. e tra
ta de un edificio de planta rectangular, de u·es na\'eS, con eis pilare cuadra
do cubierta de bóveda de cañón con lunetas. En la fachada de los pie , 
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labrada de cantería. se abre la portada principal, de un cuerpo. con ático v hor
nacina, rematando el conjunto un fronti picio que sin·e de e padaña, de' traza 
muy evera. El templo ha ido U'élnsformado recientemente. 

San Juan de los Descalzos 

E una antigua igle ia com·entual. que e acmalmente parroquia. Con ta de 
~na nave. c~bierta :on bó\'eda de cañón y presbiterio de planta cuadrada que 
uene una boveda vruda. Esta au tera igle ia que muestra una molduración caJac
terística de la p1imer'él mitad del iglo :X'YII, tiene adosada la capilla de los Terce
ros. cubierta con bó,·eda de cañón ,. luneto . Sin·e de ede a la Hermandad del 
Cristo de la Flagelación }' ~laría antí ima de la Amargura. El edificio tiene una 
porta~a lateral, lado de la Epí tola, que debe datar de hacia 16-40. ~1uestra pilas
tra faJadas que sostienen un frontón uiangular. 

egún Grandallana el com·ento fue fundado por Pedro Fernández de 
Leyguardia en 1605. quien fue enterrado en el templo con la siauiente 
• • ., 1:) 

1nscnpc10n: 

"Año de 1603 y ei de la traslación a el itio donde hoy está, e ta Iglesia y 
Com·emo de San Juan Bauti ta. fundó a gloria de l'\uesu·o Señor su humilde 
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siervo Pedro Fernández de Levguardia. Y le hizo este entierro en 161 . Dejó un 
patronato en u caso de Asturia de mil ducados de renta cada año para lo 
pobre .,. 

Capilla de los Desamparados 

Chicada en la calle Arcos, es acmalmente una igle ia de una na\'e, de plan
ta de cruz latina. que alberga la H ermandad del Sanúsimo Cristo de la Corona
ción de Espinas)' l\'u-a. Sra. de la Paz. El templo era originalmente de planta de 
salón, rectangular, al que en 1948 se le han aii.adido los brazos del crucero, para 
faci litar la salida proce ional de las imágenes timlares. Se trata de un edificio 
proLObarroco, de comienzo del siglo XVII. La portada de los pie e organiza a 
base de columnas toscanas obre plinto. Tiene decoración de ánforas ) pinácu
los. El hastial e tá decorado con esferas v pináculo también. e remata en una 
e padaii.a de un vano, decorada con pilastras acanaladas )' tiene un frontón de 
triple inflexión. 

Ermita de la Yedra 

Tiene su origen en un Humilladero medieval próximo a la antigua Puerta 
del ol, el cual e comirtió en ermita en la primera mitad del iglo X\1II. a cau a 
del aumento de población de aquella zona. egún Grandallana ·e fundó en 
1715. Es un pequeño templo rectangular, de una na,·e. orientado Este-Oe te. 
cambiando la orientación litúrgica tradicional. La portada de Jo pies, al Este, 
e tá flanqueada por pilasu-as lo canas cajeadas) uno baquetones de perfil mixti
líneo. Debió ser proyectada por Diego .\ntonio Díaz y ejecutada por su hermano 
Ignacio. La portada e remata en una hornacina. que irve de buhardilla para 
que ventile la estructura de madera que ostiene el tejado. El templo sir\'e actual
mente de sede de la Hermandad de ~tro. P. jesús de la Sentencia } Humildad ' 
de la Virgen de la E peranza. 

FUENTES DOCUMENTALES 

:\RCHI\'0 C-\TEDRAL DE E\1LLA 

Actas Capitulare de los iglo }.'\ 11 y }.'\ TII. 
Diputación de :\legocio . Libro del iglo X\ 111. 
Contaduría: .. Obras de igle ias». Caja 432. 
justicia. C~a n 2 120 
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Ju ticia (Pleitos ordinarios). Legaj os número~: 394/3: 531 -1: 531 6 (1 y 2): 
531 9(A) 
~ota: E to legajo'> se hallan actualmente en el Archi\·o Dioce ano de jerez. 
Libro de \ "isitas de lo siglos X\ 11 ,. X\ 1Il. 

ARCHIYO 7\lC:\'ICIPAL DEJEREZ 

Actas Capitulares del siglo X\'111. 
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