
LA ll.U•:SIA DE S:\)1 .-\:\Dl?ES 
• 

DE BAEZA. 

Por FKA~\I"ISCO EscoLANO 



Las notlctas y datos de que nos valemos para historiar este 
templo, interesante tanto por algunos aspectos de su obra de fá
brica como por las pinturas, retablos e imágenes que contiene, se 
hallan consignados en cinco de los libros que se conservan en su 
archivo, a saber: 

A).-El señalado en su cubierta con el número 2. Aparece 
rotulado con esta inscripción: "Libro para las cuentas de la Igle
sia de S. Sancto Andrés de Bae<;a. Año 1541" y contiene las que 
corren desde I 534 hasta 1572. Es el más antiguo. 

B).-Otro libro sin cubierta que comienza en el folio 3 con un 
traslado exacto del inventario que encabeza el anterior, con el 
que coincide hasta 1572, y que alcanza hasta 1581. 

C).-Un tercero marcado con el número 6, que abarca de 
r6o4 a 1689. 

D).-Un cuarto que ofrece las cuentas de 1692 a 1751 y 
E).-Un quinto que empieza en I 537 y que es el más antiguo 

de los que poseemos referidos a la Colegiata de Santa María del 
Alcázar. 

Siguiendo esencialmente tal documentación redactamos las 
presentes notas. • 1 
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FÁBRICA.-No aparece documentada la fachada E., cuyo 
elemento más interesante es su delicada portada plateresca (fig. 1), 
de fina ornamentación, poco acusada pero bien eleg-ante. Sin em
bargo, el escudo prelaticio ele D. Alonso Suárcz ele la Fuente del 
Sauce, que ocupó la Sede ele Jaén ele 1500 a I 520, duplicado a 
ambos lados ele la imagen ele San Andrés que preside la portada, 
evidenci.a el tiempo en que se levantó este muro. 

La torre es otro elemento en que hay que parar la atención. 
Ocupa el ángulo S. E. y debió comenzarse después de T 523, año 
primero del obispado ele D. Esteban Gabriel Merino. cuyo escudo 
aparece esculpido en dos de las aristas. f .o más bello es su creste
ría plateresca, sólo conservada en los lados S. y E., obra de 
un tal Herrera. entallador. que la hubo ele ejecutar entre J 534, 
y 1541, según resulta del primero ele los libros citados (fig. 2). 

Igualmente consideramos oportuno reseñar la pequeña por
tada renacentista, labrada en el muro O. en tiempo del Obispo 
D. Diego Tavera, por los canteros Luis ( ?) León ( ?) e Lechu
ga, elato que aparece constatado en un descargo ele 1355. 

El interior del tetnplo no merece, si no es a título de curiosi
dad, graneles adjetivaciones. 1 o aparecía. sin embargo, como en 
la actualidad. Resulta indudable que la techumbre era de made
ra. Aún ahora, en la parte de sobre el curo, y cubierta por las b9-
vedas, ex.iste, en parte al menos, con sus zapatones artísticamen
te tallados. Además, las células que a tal fin mandó fijar Su Ilus
trísima para que los oficiales dieran sus muestras y se llevase a 
cabo la obra (Cuentas de r 534 a 1541) Jo confirman plenamente. 

Corría por entonces la cantería a nombre ele Alonso Fernán
dez y la carpintería a cargo ele Juan Núñez de Padilla. y sabe
mos que, entre I 543 y J 54-+. Juan Núñez y los herederos de Je
rónimo Padilla, percibieron 64,264 mara ,·edises para fin de pa~o 
de "tres arcadas que están hechas de madera nueva". 

Omitiendo ciertas particularidades intranscenclentes, es lo 
cierto que ya en adelante todo se refleja con mayor detalle. Consta 
que en 1555 (fecha de la portada del Obispo Tavera) Francisco 
del Castillo, maestro del Obi:-;paclo, hizo cierta traza "para la 
obra de la Iglesia", y las cuentas de I 004 a 1 610 contienen pagos 
realizados a Fernando de Belver y a Jorge de <:;amora, que por 
estas fechas trabajaba en las obras de la Catedral, por jornales 
y manufactura para la "obra de las bóvedas que se h,icieron en 
la Iglesia". 
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de San Andrés acaso sea anterior a la de los Apóstoles de los in
tertolumnios y posiblemente sea "la imag-en del glorioso Sto. An
drés de escultura natural" de que hablan los libros ele fábrica co
mo emplazada en el primitivo altar mayor. 

Del Calvario superior hay que destacar la imagen de Cristo 
crucificado, escultura de bien cuidada anatomía, muy notftble por 
la belleza del rostro y por el movimiento de líneas que acusan el 
cuerpo y las piernas del Salvador. La talló el mismo Sebastián de 
Solís ya citado como autor del sagrario, por los años ele I 597 a 
1602, y fué encarnado en Baeza por Bernabé Bautista. Antes de 
colocarle en el lugar que hoy ocupa estuvo en " lo alto del Altar 
mayor en la dcha. ig-lessia". 

IMÁGENEs.-Además de las reseñadas. hemos de hacer méri
to de las siguientes: 

La de Nuestra Señora del Alcázar (fig. I 4 ), sita en el hueco 
central del primer cuerpo 'del retablo y procedente de la Colegia
ta de su nombre. Es gótica; el Niño que lleva sobre el brazo iz
quierdo es de un sabor arcaico encantador; mira a su Madre y 
en sus manos aprisiona un peltcano: en el plegado ele sus telas, 
semejante al que ·presentan las ele la Virgen, primorosamente pc
licromadas unas y otras, e,·iclencia su abolengo. También el tórax 
diminuto de ésta y la forma con que los pechitos aparecen trata
dos lo confirma. Desgraciadamente, el rostro de Nuestra Señora 
sufrió profunda reforma en 1777, año en que se le pusieron -ig
noramos por quién- ojos ele cristal y pestañas: se le pulió la na
riz y la boca: · se le perfeccionó el cabello; se le clió barniz y se ie 
retocó " algún estofado que necesitaba". 

La Inmaculada que se venera en la Capilla de la Comunión 
(fig. I 5) notable escultura sevillana, que no hemos podido do
cumentar. 

El Cristo yacente. en piedra. con restos de policromía_, que, 
procedente de la Iglesia de San Ignacio, hoy se encuentra a la de
r:echa del altar mayor (fig. 16). 

Un Cristo crucificado primitiYo. g uardado en la Sacrist ía 
(fig. !7), y un Calvario de marfil, conservado en la misma depen
dencia, al que fa lta la imagencilla de la Magdalena, obra italia
na del XVII y procedente de la Colegiata del Alcázar, en cuyos 
libros aparece inventariado en 1{)s)5, ele forma que permite iden-



-12 -

tificarlo a pesar de que se diga en ellos que está tallado en alabas
tro (fig. r8). 

SILLERÍA DEL coRo.-Cózar y Martínez (obra citada) con
signa que procede de la clerruída colegiata del Alcázar, pero no 
parece cierta la noticia. De tres sillerías nos hablan los libros de 
ia parroquia de San Andrés. La más antigua, reseñada en un _in
ventario ele 1668, por la fecha no pttede proceder del Alcázar. 
La segunda, constatada en descargos de 1709, I/IO y I/II, co
mo obra de Antonio de Br.iones, no sabemos donde haya ido a 
parar, y la tercera que es la actual, obra no extraordinaria, mas 
sí tallada, y sin otras figuras que las de la Virgen y San Andrés 
en la silla prelaticia, fué realizada entre 1728 y r 739 por los 
maestros Luis Joseph Baena y Cózar y Francisco del Hoyo. 

La documentación que a continuación se transcribe, presen
ta los justificantes de cuanto llevamos anotado y que entendemos 
ser lo más saliente del templo. Sin embarg-o quisiéramos que al
g-uien más docto insistiese. sobre todo, en las tablas góticas. dig
nas, indiscutiblemente. de una detallada monografía. 

DOCUMENiT ACION 

OBRAS DE FÁBRICA. 

TORRE 

E;-.;TALLADOR.-Que se le descarguen más que parece que pagó a He
rrera. entallador, seis mill e setecientos e cincuenta mrs. del coronamiento 
de la torre e obra que le íué encargada''. 

(Libro A. Folio 15. Cuentas de 1534-1541). 
OBRAS.-Iten se le descargan diez r siete mili e setsctell'tos e sesenta y 

seis mrs. y m'O. que gastó en cubrir la torre y en otras obras que hizo en la 
torre y tribuna y sacristía". 

(Libro A.. Cuentas de I 548, 49 y 50). 

FÁBRICA GE!\'ERAL 

CANTERo.-Que se le descarga que pagó a A\0 fernánde7., cantero, e su 
jente, de la obra de la Yglesia, diez e seys mill e quis0 e veynte e dos mrs. 
mostró lihram0 e carta de pago". 

(Libro A. Folio I 4 vuelto. Cuentas de 1 534 a 1541) 
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''MÁNDATO DE su ILTMA.-Prirn,eramente que se haga el entablatni0 de 
la yglesia e que se pongan Qedulas para que los oficiales den sus muestras 
e luego se ponga por obra". 

(Libro A. Folio 17. Cuentas de 1534 a 1541). 

"MADER.A.-Pritneramente se le descargan sesenta mili mrs.. que pare
ce que pagó a gabriel de ube<la de ochenta pie~s que conp" pa. la obra de 
dicha yglia. mostró conocim0 dello". 

(Libro A . Folio 24 vuelto. Cuentas de 1541 y 1542). 

"CARP1NTR0 E MADERA.-Descargansele más, cien mili e dozientos e 
treit)ta e ocho mrs. que parece que ha pagado a Ju" núñez de padilla carpin
tr" pa. en cuenta de la obra que hace en La dicha yglesia e pn la madera que a 
comprado .pa. la dcha. obra, de las dchas. ochenta piec;as de g.abriel de ubeda 
€. mostró conocim0 dello " . 

(Libro A. Folio 24 vuelto. Cuentas de 1541 y 1542). 

ESCALERA.-descárguensele más catorze mili e quarenta e quatro mrs. e 
nt> que parece que pagó a los canteros pa. la cuenta de la escalera que hacen 
en la <lcha. yglesia". 

(Libro A. Folio 24 vuelto. Cuentas de 1541 y 1542). 

"ALBAÑ1LES.-descárguensele más quinze mili e beinte e ocho mrs. del 
gasto que hizo del yeso e albañi les e gente que con ello anduvieron en la dcha. 
obra". 

(Libro A. Folio 24 vuelto. Cuentas de 1541 y 1542). 

"Iten se ·le descargan ocho mili e diez y nuebe mrs. que parece que pagó 
a j.u• núñez e a los herederos de Jberónimo de Padilla, con los quales. les 
acabó -de pagar lo~ sesenta e quatro mili e dozientos y sesenta e quatro mrs. 
en que fueron tasados la hechura y mano de las tres arcadas que están he
chas de madera nueba en la dcha. •yglia". 

(Libro A. Folio 29 vuelto. Cuentas de 1543 y I 544). 

"TRIBUNA.-Iten está fha. en la dcha. yglia. una tribuna de madera la
brada, la cual izieron los dchos. carpinteros" . 

(Libro A. Folio 29 vuelto. Cuentas de 1543 y 1544). 

ESCALERA. Iten, pa. sobir a la tribuna de dcha. yglia. se haze al presen
te una escalera de piedra la qual está a cargo de Franc• ele Cantillana e po 
M¡uñoz (o Núñez) los quales para en pte. de pago della en la bisita pasada 
tenian recibidos catorze mill e cuarenta e quatro mrs. y el dcho. mayordomo 
dixo que les había dado después dos mili e nobecientos e nobenta mrs". 

(Libro A. Folio 29 vuelto. Cuentas de 1-543 'y 1544). 
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PORTADA DEL OBISPO TAVERA 

" PoRTADA. CANTEROs.-Más se te descargan veinte e siete mill e dozien
tos e cinquenta mrs. que parece que ha dado a Iuis (¿) león (¿) e lechuga, 
canteros, de piedra e manos para la portada nueva que se ha fecho para 

la dicha yglesia". 
(Libro A. Cuentas de 1555). 

CAPILLA MAYOR. 

En las cuentas de 1562, 1563 y 1564 (Libro A. Folio 94 vuelto)com;
ta que se pagaron 3740 maravedjses a ., Andrés de Vanc!alvira, cantero, por 

la. tra<;a de la capilla mayor que hizo". 
Consta además que sus obras se prosiguieron en los años 1565 a 1570 y 

que para realizarlas se adquirieron varias casas contiguas al templo, y que 
en 1572 vino Alonso Barba, maestro del obispado, a ver la obra "que hizo 

Miguel Ruiz, obrero de la Iglesia". 
Los folios I<!JJ vuelto, a 149 (Libro B. Cuentas de los años I 575, 1576 

y 1577) están ocupados en su totalidad por asientos referentes-a dicha obra, 
siendo el último de ellos el más interesante, pues que nos revela que el can
tero que llevaba la maestría era "J uanes de Izpino o Azpino •·, y se habla 
por último (Libro C. Cuentas de 16o4 a 16ro, folio 14) de una "segunda 
obra de la ca.pilla". 

RETABLO GÓT ICO 

" ALTAREs.-Primeramente en el altar ma'Yor estaba un rretablo grande 
de pincel y en medio dé! una imajen de bulto con cinco tableros y en la pta
na con cinco tableros pequeños, el qua! estaba con un guardapolbos de lienc;:o 
a<;ul con un heceomo pitado em0

". 

(Libro E. Folio 39 vuelto. Inventario practicado en r 536). 

ALTAR MAYOR. 

1 ."-SAGRARIO DESAPARECIDO. 

"Un sagrario grande de singular escultura dorado y estofado; es de ma

dera y jaspe negro, y en el segundo cuerpo del sagrario un cristo con ia cruz 
a cuestas que sale a la ventana principal, y en otras de los Jados, en la una 
la mujer Verónica y en la otra Ntra. Sra. y S. Juan asidos en una pieza, y 
detrás de las pilastras de ambos cuerpos, ocho imágenes de Santos de escui
tura, dorado y estofado como lo de arriba". 

(Libro C. Inventario de 1630). 
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Las cuentas tomadas en 1620 (Libro citado) demuestran que era debido 
(ya se dijo en el texto) a Sebastián de Solís, vecino de la ciudad de Jaén, 
y que fueron sus doradores y estofadores Agustín de Perola Espinosa y 

Juan Bautista de Albarado. 

2."--<CRUCIFIJO DE LA CORONACIÓN DEL RETABLO. 

" CRUCIFIJO .. -Pássansele sesenta ducados que pagó a sebastián de solís, 
sculptor, por mt0 del provor. por la hechura de un Crucifijo ele talla grande 
en una cruz, p• lo alto del altar mayor de la iglessia". 

(Libro B. Folio 321. Cuentas de 1597 a 16o2). 
" Dorado del Xpto.-Pássansele 36 ducados que pagó a Bernabé bapt•, 

pintor, por mt0 del provor. de dorar. digo de encarnar, el dcho. Crucifijo y 

de dar yeso mate al hueco de la capilla y dorar la capilla del Sagrario y dos 
cetros". 

(Libro B.. Folio 321. Cuentas de 1597 a 16o2). 
En el mismo descargo (foLio 328) aparecen pagados 54 reales al oficwl 

que tasó la hechura del Cristo y a dos hombres que fueron a Jaén a traerlo. 

3.0-RETABLO. 

" MADERA PARA EL RETADLo.-Se descargan 513 reales que por carta de pa
go de Juan de Cózar parece haberle pagado de cuatro cargas •y media de 
madera para el retablo que, con licencia de su Ilma. que mostró mandó se 
hiciese, de que están encargados Bias de León y Juan ele León por script.a. 
ante Francisco Duque ::\!Jedina .. . en veinte 'Y ocho de Ag. de vte. y nue. que 
exibió". 

(Libro C. Folio r6r vuelto. Cuentas de 1628 y 1629). 
Después de nuevos descargos por pagos de madera, aserradores, alba

ñiles etc., en el folio r69, vuelto, libro id . (Cuentas de 1630 y 1631) hay uno 
por sentar la prim,era ordenación del retablo, ·y en el r8o (Cuentas rendidas 
en 1633) otro, por sentar J.os cuerpos segundo y tercero, y en el, 214 (Cuen
tas de 1634 a 1641) aparece el finiquito de pago de los "mil y trecientos dt..;
cados en que se tassó el dclio. retablo". 

Unos años más adelante, entre 1655 y 1656, (Libro C.) Juan de Areya
no doró y estofó Jos A¡póstoles (no la totalidad del retablo) pues según di
ce el libro de cuentas en el descargo de tales años, se hizo una primera e.;;
critura ante Andrés Pérez para dorarlo todo. la cual no se pudo cumiplir 
por falta de medios, y entonces se otorgó la segunda Limitada a las imáge
ne~. He aquí el asiento : 

" Dorar y estofar los apóstoles del altar mior.-Dió en data tres mili 
siete cientos cuarenta Rs. y seis mrs. que por cartas de pago de Juan de Are-























F IG. 9.-BAEZA. I GLES IA DE S. ANDRÉS. 
RETABLO GÓTICO. LA A SUNCIÓN. 



FIG. 10.-BAEZA. I GLESIA DE S. ANDRÉS. 

RETABLO GÓTICO. LA SANTA CENA. 



FIG. l r.-BAF.ZA. IGLESIA DE S. ANDRÉS. 

RETABLO GÓTICO. EL P RENDIMIENTO. 



Frc. rz.- BAEzA. IGLES IA DE S. AxoHÉs. R ET,\BLo cón c:o. ,LA CRvcrnxr'Ól\ 



FIG. 13.- BAEZ.\. l GU:SIA DE S .. \XDI<ÉS. RE.T.\IIL(l DEL .\LT.\R )1.\YOR. 



FrG. 14.-BAEZA, I GLES IA DE S. Al\DRÉS. NuESTM SEÑORA DEL ALCÁZJ\R. 
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FIG. I7.-BAEZA. IGLESIA DE S. ANDRÉS. CRUCI FICADO. 



FIC. 18.-BAEZA. I GLESIA DE S. A:-~DRÉS. CAI. VAIHO DE )IARFIL. 


