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ANALISIS ARQUEOLOGICO DEL MONASTERIO 
DE SAN JERONIMO DE BUENA VISTA. SEVILLA 

FLORENTINO POZO BLAZQUEZ 

MIGUEL ANGEL TABALES RODRIGUEZ 

Las labores de la campaña arqueológica que aquí describimos se 
desarrollaron desde el 27 de septiembre de 1988 hasta el 3 1  de enero 
de 1989. La actuación se enmarca dentro del proyecto general de 
restauración del conjunto monumental presentado, a través de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla , por don José García -Tapial y León . La financiación ha 
corrido a cargo del Banco de España a través de la subvención que 
otorgó en su día a una serie de monumentos sevillanos relacionados 
con el tema del descubrimiento de América . 

La dirección técnica del proyecto arqueológico ha sido asumida 
por don Florentino Pozo Blázquez, siendo ayudado en los menes
teres de coordinación por don Miguel Angel Tabales Rodríguez.  
Agradecemos la colaboración en las tareas técnicas de doi'la Mª 
Piedad Vázquez Almagro y doña Mª Isabel García Ramírez,  sin cuyo 
esfuerzo no se hubiera podido avanzar como se ha hecho en 
algunos temas de estudio. Estimamos igualmente valioso el entu
siasmo puesto por los estudiantes del tercer curso de la Facultad de 
Geografía e Historia en la especialidad de Prehistoria y Arqueología, 
que durante una serie de días han ayudado en las tareas arqueoló-· 
gicas. 

La investigación ha ido encaminada básicamente a localizar toda 
una serie de estructuras (muros, solerías, pilares . . .  ) que se encon
traban ocultas por una sedimentación provocada. Se pretendía con 

· ello dar luz sobre el entramado arquitectónico primitivo del 
monasterio de San jerónimo de Buena vista. Junto a ello se perse
guía además identificar las distintas fases constructivas y destructi
vas producidas desde la fundación en 1414  hasta nuestros días .  

En una primera fase de  conocimiento del terreno en e l  que se  
valoró e l  grado de destrucción de los elementos constructivos, las 
cotas de ocupación monacal, el grosor y tipo de relleno que 
ocultaba al edificio y las líneas básicas de estructuración de la iglesia 
y claustro chico, se distribuyeron una serie de cuadrículas individua
lizadas que dieron sus claves y permitieron poner las bases para una 
segunda fase de excavación. 

Una vez conocida la problemática y estructuración básica se 
procedió en el área del claustro chico y el ala Sur del grande a un 
rebaje de relleno que,  con una potencia media de 0 ,50  mts . se 
superponía a muros y solerías. Este desescombro fue realizado por 
una pala excavadora, dejando una capa protectora de unos 1 O cms. 
sobre la que actuaron una cuadrilla de obreros limpiando cuidado
samente. Mientras, en la iglesia se continuaba el sistema de cuadrí
culas individualizadas merced a la problemática del recinto que se 
encontraba en unos niveles de destrucción grande . 

En la última fase de excavaciones volvió a cuadricularse el terreno 

FIG. 1. Vista general del "Claustro Chico" tras la excavación. 

en puntos de especial interés para identificar las líneas básicas de 
edificación del resto de la iglesia (ábside y últimas capillas del 
evangelio), el ángulo Noroeste del claustro grande y la imprenta. 

Junto a toda esta tarea de definición del edificio se acometieron 
una serie de sondeos de datación que resolvieron algunas incógni
tas sobre la evolución constructiva del monasterio. 

En total se ha podido sacar a la luz gran parte del entramado 
arquitectónico del primitivo conjunto monacal, destruido a partir 
del proceso de abandono ocurrido tras la desamortización de 1 837. 
Del impresionante claustro renacentista que aún se conserva en pie 
se pudo delimitar en su ala Sur la sala capitular y dos capillas ale
dañas,  mientras que al Norte se localizó una estancia-zaguán que 
hacía escuadra con los pies de la iglesia, de igual forma que se 
obtuvieron datos sobre las cotas de pavimentos originales del 
deambulatorio y la comprensión general de los diversos elementos 
que componían el conjunto. Al Este se definió en su totalidad un 
nuevo claustro rectangular con sus dependencias: refectorio, sóta
nos , posible cocina, sala de escalera, deambulatorios y celdas. Al 
Norte se logró estudiar gran parte de la planta de la iglesia. Entre ésta 
y el claustro descubierto localizamos la imprenta del Monasterio. 
Junto a esta labor de investigación del entramado arquitectónico se 
pudo definir su evolución constructiva en fases sucesivas desde 
principios del siglo XV hasta el XIX. 

El claustro chico, situado al Este del que aún permanece en pie, 
se conforma como un rectángulo de 57,75 x 45 , 5  mts . haciendo 
escuadra con la última capilla de la epístola y la sacristía de la iglesia. 
El patio central porticado distribuía, a través del deambulatorio, dos 
alas de celdas al Este y Sur, y un ala de estancias mayores al Oeste : 
la escalera, un refectorio y un anterrefectorio. Al Norte, el deambu
latorio daba acceso a la sacristía, a una celda contigua y, a través de 
un pasillo, al espacio en que se instalaría a fines del siglo XV la 
imprenta del monasterio. Bajo el refectorio y anterrefectorio han 
sido localizados unos sótanos que posiblemente fueron bodegas .  
Con respecto a l  patio alto hemos de  apuntar la  localización, a través 
de la "lectura" del muro de separación con el claustro principal, de 
diversas puertas y ventanas, así como las entradas y huellas de 
acceso, mediante escalera , desde el patio inferior. 

En cuanto a la cronología del claustro, antes del comienzo de las 
excavaciones se pensaba que sería el que primitivamente, desde la 
ocupación jerónima, albergaría a la comunidad de monjes . De esta 
forma, se apuntaba su realización pareja a la primera fase de la 
iglesia (mediados del siglo XV). El análisis que hemos realizado ha 
afinado las fechas y estilo de su factura en torno a los años 20 del 
siglo XVI, enmarcándose dentro del Renacimiento inicial .  Para 

FIG. 2. Vista del ábside de la Iglesia. 
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llegar a esta conclusión hemos partido de datos como la concepción 
arquitectónica del mismo basada en la simetría de los ejes y en la 
proporcionalidad propias de un orden clásico; el sistema de 
adosamientos a la iglesia (mediados del siglo XV) y del claustro 
principal que se le apoya a fines del XVI; los sondeos arqueológicos 
de datación de los pilares del patio porticada; la utilización de 
elementos ornamentales propios de comienzos del XVI en el muro 
de comunicación con el patio principal; las huellas de las bóvedas 
del refectorio en el mismo muro con un trazado renacentista, y, 
finalmente, el estilo plateresco de la puerta que comunica la 
estancia de la escalera y el patio principal. 

En el claustro hemos podido delimitar 17 celdas a las que se 
accedía directamente desde el deambulatorio Sur y Este , a excep
ción de dos de ellas , que tienen una comunicación a través de 
sendos pasillos. La anchura de las puertas sería de 1 ,20 mts . Sus 
solerías se conservan en algunas, estando constituidas por losas rec
tangulares formando dibujo a la palma. Las dimensiones interiores 
son de 6,90 mts . de longitud y de anchura variable aunque en la 
mayoría es de 4,45 mts. La iluminación vendría a través de ventanas 
abocinadas que arrancarían desde la altura de la solería . 

En el ángulo Noroeste del claustro estaría la sala de la escalera. En 
planta alta serviría de acceso al piso alto del claustro contiguo y, po
siblemente a las estancias de segunda planta de la zona del 
refectorio. Este era una gran sala de 32 ,20 x 6,30 mts. de la que se 
pudieron rescatar todos sus muros, no así su solería debido al 
desplome de la bóveda del sótano. El lado Oeste y Este aún 
muestran restos del banco corrido que rodearía los paramentos, así 
como el púlpito de lectura y las huellas de encastre de un paño de 
azulejos que rodearía la estancia sobre el banco. Finalmente, 
podemos observar el arranque de las bóvedas de cañón en el muro 
Oeste. Por encima de ellas se sitúa la línea de forjado. Al Sur del 
refectorio existía una estancia, el anterrefectorio, que comunicaba 
esta sala con la "de profundis" y la zona capitular. En sus muros 
pueden observarse respiraderos del sótano, tabicados en el siglo 
XVI después de haber sido utilizados como vertederos. El sótano 
ocuparía las zonas internas del refectorio y anterrefectorio. Entre el 
refectorio y deambulatorio contiguo se abrían tres respiraderos. La 
confirmación, de la existencia de dos sótanos se hizo a través de un 
sondeo que pudo detectar un gran arco de medio punto, el arranque 
de la bóveda de cañón, la línea de forjado del techo y un muro de 
separación entre refectorio y anterrefectorio. 

Los deambulatorios quedarían delimitados por los 24 pilares, de 
los que se han recuperado 16 .  Con ellos se conforma un patio de 

LAM. 2. Fase inicial: siglo XV. Segunda fase: primer tercio del siglo XVI. 
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29,25 x 18 ,50 mts. En el piso alto de la torre observamos el arranque 
de lo que parece ser un gran arco conopial que confrontaría el 
interior de la torre con la nave central, comunicándose por el interior 
gracias a una escalera que no es la que actualmente vemos y cuyo 
rastro observamos en las paredes interiores. 

Frente a la torre existiría una primera estancia en el lado del 
evangelio con dos niveles de solería superpuestos y varias criptas 
interiores. En el exterior se ubicaría la portada de acceso de la que 
sólo hemos podido detectar su mitad Este. Siguiendo hacia la 
cabecera se dispondrían las seis capillas primitivas de la iglesia, tres 
a cada lado. En la zona de la epístola aún se conservan dos de ellas 
habiéndose excavado la tercera, que posee las mismas dimensio
nes. Respecto a las tres capillas del evangelio hemos excavado los 
ejes básicos de las dos primeras. De la tercera, unida al ábside hemos 
podido comprobar su funcionalidad como capilla mayor, en la cual 
se encontrarían los restos del fundador, Fray Diego de Sevilla, así 
como la famosa estatua de San] erónimo de Torrigiano. Arqueoló
gicamente hemos podido constatar dos fases ocupacionales. Si 
hacemos caso a las fuentes, esta capilla debía ser doble, formando 
crucero opuesto a la antigua sacristía. 

En el extremo opuesto a la capilla mayor se dispondría una 
estancia rectangular y la gran sacristía, ambas de fases posteriores. 
Finalmente, el ábside poligonal cerraría la iglesia con grandes 
contrafuertes que soportarían el empuje de la crucería de su bóveda. 
En un momento entre esta fase descrita y la construcción del claustro 
chico se procedió al adosamiento en el lado de la epístola de una 
habitación rectangular de 8 x 7 mts . ,  posiblemente utilizada como 
sacristía durante un período de tiempo corto, previo a la construc
ción de una mayor. 

A comienzos del XVI, y como consecuencia de la construcción del 
patio chico y la galería Norte del claustro principal,  se cierra en el 
espacio situado al Oeste de la torre una gran estancia de 15 x 4 mts. 
que daría enmarque a una escalera de acceso al claustro alto . En la 
zona opuesta pmede observarse, a través del estudio de los 
cimientos y de la secuencia de solerías ,  el acoplamiento de dos 
nuevas capillas que anularían la antigua puerta lateral del evangelio 
creándose otra mayor en la estancia opuesta a la torre. 

Finalmente, la sacristía, ubicada en el extremo Sureste de la iglesia, 
es adosada en este momento a la anterior y estructurándose como 
una habitación de 12 x 6 mts . ,  mediando con el claustro chico y 
posteriormente con la imprenta. Su solería se dispondría con 
motivos vidriados en las olambrillas rodeadas por losas rectangula
res. 

.. 
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Por su parte , el claustro grande se ubica al Sur de la iglesia sobre 
el terreno que hipotéticamente ocuparía un claustro anterior. En
marcándose en el primer Renacimiento se levanta la gran estancia 
de la escalera situada a los pies de la epístola, cuyo muro esencial 
se prolonga hacia el Oeste con idéntica fábrica y hace esquina hacia 
el Sur, abriéndose una puerta gemela a la opuesta de acceso al 
claustro chico y también en estilo plateresco. Este lienzo en su 
quiebro hacia el Sur es el más primitivo del claustro y en torno a él 
se levantarán a fines del XVI las galerías y estancias anexas. De igual 
modo, los muros situados al Sur, y que estructuran las estancias de 
esta zona (habitación de escalera, sala capitular, capilla intermedia 
y "de profundis") ,  son posteriores. 

En cuanto a las fases constructivas del claustro, el estilo de su traza 
general está enmarcado en torno a 1 570, pero hay indicios de que 
anteriormente a esta fecha la galería Norte al menos estaba esbozada 
y cubierta , pues tanto la puerta plateresca en la segunda planta 
como el acceso primitivo a la misma zona de la estancia de la 
escalera del claustro chico así lo prueban. 

La entrada al claustro se realizaba a través de una sala-zaguán que 
ha sido parcialmente excavada haciendo escuadra con los pies de 
la iglesia. Al Oeste encontraríamos el refectorio y espacios aledaños 
(anterrefectorio y, posiblemente, cocinas) . Al Sur está la sala 
capitular rodeada por un banco corrido y un paño de azulejos ma
nieristas .  Junto a ella se situaría una nueva capilla y la sala de 
profundis, excavadas en su totalidad y que darían acceso al 
anterrefectorio del claustro chico. El claustro posee dos plantas con 
arcos sobre pilares y sus galerías cubiertas con bóvedas vaídas de 
casetones con relieves, obra del Bajo Renacimiento. En el piso alto 
las galerías Sur y Oeste daban acceso a una serie de celdas de monjes 
de las que se conservan sus puertas; el ala Norte a una sala 
superpuesta al zaguán de entrada y a la torre; y al Este se comuni
caría con el claustro chico. 

Tanto la excavación, como la observación de las estructuras 
emergentes nos permite ofrecer una interpretación de lo que sería 
el edificio original de la imprenta de fines del siglo XVI . El edificio 
se estructura como un espacio cuadrangular que se ajusta al ábside 
de la iglesia y al claustro chico cerrando el ángulo con dos largas 
naves rectangulares que confluyen y dentro de las cuales observa
mos una distribución interna todavía por investigar. De este modo, 
podrían ubicarse en ambas naves y en 2 pisos las distintas estancias 
necesarias para las labores industriales. En el interior existía un 
patio. 

Tras la exclaustración en 1843 la iglesia fue vendida a una empresa 
que la acondicionó como fábrica de cristales, utilizando sus depen
dencias . Con la excavación han podido ser detectados varios 
elementos que dan una idea aproximada de su distribución 
espacial. En primer lugar, existen dos pasillos subterráneos above
dados que , rompiendo los cimientos de la iglesia y adaptándose a 
sus puertas penetran desde el Oeste y el Norte hacia el interior de 
la nave central, donde quizás existiese un horno. Las paredes 
estaban enfoscadas y aparecieron colmatadas por todo tipo de 
escombros y una variada gama de desechos de fundición. Entre el 
ábside y la sacristía puede observarse una gran atarjea que, 
adaptándose a la puerta de comunicación, rompe las solerías pre
existentes. En el interior del deambulatorio del claustro principal 
pudo detectarse otro pasillo subterráneo y abovedado igual que los 
anteriores. Este se dirige hacia el Suroeste desde la puerta de la 
segunda capilla del lado de la epístola para concluir, seguramente 
a algún pozo en el interior. El último vestigio de la fábrica de vidrio 
lo encontramos en la torre, cuyo interior fue utilizado para labores 
de almacén y secado en su último cuerpo. También es posible que 
la actual escalera de acceso a la zona alta fuera incorporada o bien 
por la fábrica o bien en una época no excesivamente lejana. 

Las excavaciones arqueológicas nos han permitido obtener una 
serie de datos de gran valor histórico que, unidos a los elementos 
hasta ahora conservados, nos permite tener una mayor compren
sión del monasterio de SanJerónimo de Buenavista . 

En el siglo XVII el conjunto monacal ha alcanzado su pleno 
desarrollo constructivo. Situado a pocos metros al Este del río 
Guadalquivir y a unos dos kilómetros al Norte de la Puerta de la 
Macarena estaba delimitado por una cerca cuyo recorrido hemos 

interpretado basándonos en la observación de algunos paños 
conservados aún en la línea Norte, Oeste y la mitad septentrional 
de la Este , así como el lienzo Sur. Coincide básicamente con lo que 
hoy día constituye una manzana formada por un conglomerado de 
elementos antiguos y modernos: los res.tos del viejo edificio en el 
tercio Sur, un bloque moderno de pisos junto al flanco Este del 
claustro chico, el cementerio protestante o de " los ingleses" en la 
franja central y un gran desguace y chatarrería en el tercio Norte. La 
puerta principal se conserva aún hoy en la parte central de la línea 
de cerca Este . 

La mayor parte de la extensión interna englobada por la cerca 
estaba ocupada por las huertas, graneros, norias, establos . . .  , es 
decir, la célula básica de actividad económica primaria de la 
comunidad. Hoy en día este área está ocupada en su mayor parte 
por el cementerio protestante y el desguace. Todavía se ven los 
restos de una de las norias (aunque bastante alterada por las 
reutilizaciones modernas) que aportaría agua a las huertas. 

La zona monumental ocupa el tercio Sur y en un 70o/o ha sido 
necesario interpretarlo arqueológicamente. Junto a la entrada, 
posiblemente se ubicaría una hospedería y un refectorio para 
pobres, como es usual en conjuntos de este tipo .  De ellos nada ha 
podido ser localizado pues con seguridad han sido sepultados por 
un bloque de pisos levantado recientemente. En su tiempo se 
constituirían los centros de relación entre la comunidad y el pueblo 
llano. Hipotéticamente el esquema propuesto los sitúa junto al 
flanco oriental de la imprenta. Esta, a su vez, constituiría el segundo 
elemento constructivo que cualquier visitante del monasterio se 
encontraría a su paso desde el exterior. Forma una L,  contacta al Sur 
con el claustro chico , al Oeste con la iglesia y engloba un patio 
central. Es el elemento industrial del conjunto, donde se imprimían 
los libros de carácter religioso con destino a América . 

Seguidamente, la iglesia, con su acceso principal desde su costado 
Norte, está longitudinalmente dispuesta en orientación Este-Oeste 
y formada por una nave central, flanqueada por dos alas de capillas, 
un ábside y una gran sacristía en el extremo Sureste. Evidentemente 
este ámbito es el alma del monasterio, el centro espiritual de la 
comunidad de monjes. 

Al Sur, un conjunto de claustros formaban el lugar de descanso, 
relación comunal y vida intelectual. De ellos , el situado al Este es , 
básicamente el que englobaría la mayor parte de las celdas de 
monjes, cocinas,  refectorio y, quizás, en piso alto, bibliotecas, 
farmacia,  etc . El claustro grande es el que sirve de repartimiento al 
resto de edificios que lo rodeaban. Es un elemento de indudable 
belleza y originalmente ideado con un sentido de la monumenta
lidad clásica, un símbolo del Renacimiento sevillano. También 
tendrían cabida en él algunas celdas en el piso alto así como sala 
capitular, estancias menores y refectorio en piso bajo .  Finalmente, 
en el extremo Suroeste hipotéticamente hemos situado un tercer 
claustro del que no existen referencias escritas conocidas ni datos 
arqueológicos contrastados por la prioridad de actuación en otras 
zonas. Pero el mismo encuadre de los muros en el lugar, que encajan 
un espacio cuadrangular, unido a la existencia en el flanco Oeste del 
claustro grande de un refectorio y la lógica de un edificio destinado 
a los legos, nos hacen sospechar de su existencia. 
FIG. 3 .  Detalle de la solería de la Sacristía. 
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