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JERÓNIMO DE ARIZA Y 
EL TEMPLO DE SAN LUIS DE LOS 

FRANCESES DE SEVILLA1

Por
JUAN L. RAVÉ PRIETO

Coordinador de Bellas Artes del Gabinete Pedagógico de la 
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía

La muy noble villa de Osuna, tan fértil en sus campos, como 
fecunda de ingenios, debe poner como uno de los más precio-
sos brillantes en la corona de sus hijos al Padre Gerónymo de 
Hariza

P. DOMINGO GARCÍA S. I. Sevilla 1750.

LOS historiadores del Arte solemos centrar nuestros 
trabajos de investigación en el análisis de las obras 
de arte, entendidas como documentos vivos y en los 

artistas concebidos como autores materiales e intelectuales 
y únicos responsables del proceso creativo, de esta forma 
proyectamos, muchas veces sobre una sociedad distinta a 
la nuestra la concepción contemporánea del papel del arte y 
del artista. Sin embargo, para el conocimiento global de un 
monumento, y para su estudio integrado en la Historia total 
habría que tener en cuenta otros aspectos (mentalidad, eco-
nomía, sociología, ideología, religiosidad, gusto...) y, sobre 
todo, deberíamos asumir que el promotor, en determinadas 
ocasiones, pudo ser tan determinante como el propio artista 

1 Este artículo desarrolla y reproduce la información que sobre este perso-
naje he reunido en el libro San Luis de los franceses. Diputación de 
Sevilla en prensa.

a la hora de crear un monumento o en la introducción de una 
determinada innovación estilística. Por otra parte y a la in-
versa, probablemente el artista en muchas ocasiones se con-
vertía en intérprete privilegiado de un excepcional promotor.
R$*"7(6*'(-* 7"* 4&* "$%(7&7* 7"4* %"2 4-* 7"*A&$*S9(#* 7"* 4-#*

Franceses se ha estudiado siempre desde la perspectiva de 
4&#*-+!&#*>*4-#*&!%(#%&#*?9"*'-$G*9>"!-$*"$*#9*"!"''()$/*1->*
es necesario analizarlo a la luz del conocimiento de su pro-
motores que precisamente fueron los responsables de hacer 
coincidir a tan excelentes artistas y bienes culturales, y tan-
tas novedades estilísticas en un mismo espacio. San Luis es, 
desde el punto de vista cultural y simbólico, uno de los es-
pacios más ambiciosos de la arquitectura barroca andaluza, 
en cuanto que pretende recrear un templo destinado al culto 
divino recuperando la morfología y la simbología del templo 
7"*Q"!9#&4D$B*T4*%("2 -*?9"/*'-2-*".'"4"$%"*"7(6*'(-*U&!!-=
co, procura persuadir al espectador y transmitirle un com-
 4",-* !-;!&2&*('-$-;!<6*'-*+&#&7-*"$*4&#*0(!%97"#*>*"$*4-#*
principios de la sabiduría divina. Programa y mensajes que 
se trasmiten a través de la arquitectura dotada de un complejo 
sistema de iluminación, y por medio del concurso acompasa-
do de todas las Bellas Artes reunidas en su interior. Todo se 
ha construido siguiendo el principio ignaciano: Ad majorem 
dei gloriam a mayor gloria de Dios. 

Tanto el carácter educativo de la institución, un noviciado, 
como el de la propia Compañía de Jesús, obligaron a los co-
mitentes a cuidar especialmente los contenidos simbólicos y 
6*;9!&%(0-#/*1&'("$7-*?9"*"4* !-;!&2&*('-$-;!<6*'-*"#%90("!&*
indisolublemente unido a la estructura de la iglesia y que sus 
(7"&#*+<#('&#*#"*1('("!&$* &%"$%"#*7"#7"*4&* 4&$%&*7"4*"7(6*'(-*
hasta el último elemento decorativo.



61 AMIGOS DE LOS MUSEOS

INTERIOR DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES. 
FOTO: PEDRO FERIA 

T#3* 4&* !"H"!"$'(&* &4* V"2 4-* 7"* Q"!9#&4D$/* ,9#%(6*'&7&* "$*
cualquier templo católico que pretenda asemejarse al único 
"7(6*'(-*7(#"F&7-*7(!"'%&2"$%"* -!*W(-#/*"4*Templum Domini, 
está aquí consagrada por la exaltación eucarística. Por ello, 
aquí se interpreta el Templo de Jerusalén, en su doble acep-
'()$/*7"*"# &'(-*#&;!&7-* !(2(;"$(-*>*2"%&*6*$&4*7"*4&*8;4"#(&*
militante, constituyendo el fundamento de todo el proyecto 
constructivo y de su contenido simbólico, aunque también 
alude a su carácter de monumento singular, susceptible de ser 
incluido entre las maravillas arquitectónicas de la tradición 
clásica. 

 Además, no se trata simplemente de un templo conme-
morativo de la sagrada construcción del Antiguo Testamento, 
sino que antes que nada era la capilla exterior de un novi-
'(&7-*>*"$*4&*43$"&*7"*!(?9"N&*#(2+)4('&*>*"6*'&'(&*7(7<'%('&*
,"#93%('&*$-*#"*-40(7&*4&*H9$'()$*6*$&4/* "7&;);('&/*7"4*$-0(=
ciado. En este sentido es fundamental la intervención del pa-
dre Ariza, que se centró en la elección de los temas pictóricos 
de cornisas hacia abajo y en la conformación del discurso 
('-$-;!<6*'-*2<#*'-$'!"%-/*"4*7"*4-#*!"%&+4-#*7"7('&7-#*&*4-#*
santos de la orden y el retablo mayor, conformando el con-
junto de ejemplos de vida jesuítica que los novicios debían 
de imitar, de tal manera que este rector originario de Osuna 
se constituye en el ideólogo de la decoración interior visible 
desde el suelo. Estos retablos y estas pinturas son los ins-
%!92"$%-#*H9$7&2"$%&4"#*"$*"4*&4"''(-$&2("$%-*7"*4-#*6*"4"#*
y especialmente de los novicios. Es un espacio sagrado que 
convida a los chicos a que marchen por el camino de la sa-
biduría divina, que se basa, en el conjunto de las virtudes 
cristianas, encarnadas por los santos jesuitas de los 7 retablos 
>*4&#*6*;9!&#*7"*4&#*0(!%97"#*7"*4&*'-!$(#&*7"*4&*'X 94&B
T9$?9"*"4*"7(6*'(-*H9"*"$;"$7!&7-* -!*4&*#92&*7"*4&#*0-=

luntades, ideas y gustos de varios promotores sucesivos, los 

rectores Tamariz, Acevedo, Juan de Arana, etc., el papel de 
T!(N&*"#*7"%"!2($&$%"*"$*4&*7"'-!&'()$*>*"4*&# "'%-*6*$&4*7"4*
interior. Efectivamente Jerónimo de Ariza2 (Osuna, 1677-Se-
villa, 1750), es un personaje singular no sólo por ser el rector 
más conocido durante la construcción de San Luis, gracias a 
4&#*($#'!( '(-$"#*?9"*#"*1&44&$*"$*"4* !- (-*"7(6*'(-*?9"*4-*!"=
'9"!7&$*'-2-*!"# -$#&+4"*7"*#9* !-;!&2&*('-$-;!<6*'-/*#($-*
que destaca también por su espectacular carrera eclesiástica 
y la red de relaciones que mantenía en la ciudad, según su 
panegirista. 

Fue hermano de otro jesuita, Francisco, igualmente origi-
nario de esta villa, rector en el colegio de Marchena, pero con 
menos repercusión en la vida eclesiástica y cultural sevillana 
?9"* #9* ($G*9>"$%"*1"!2&$-B*Y(N-* 4-#* &F-#*7"*$-0('(&7-* "$*
San Luis, tras la segunda probación pasó al seminario de Car-
mona, luego se formó en las facultades mayores de Teología 
y Filosofía de Granada, estudiando en el colegio de la com-
pañía de la ciudad. Una vez ordenado sacerdote, dio clases de 
retórica en el colegio de Antequera, aunque al poco tiempo 
fue requerido para impartir el curso de Artes en el colegio de 
Granada, ostentando allí otros puestos de importancia. Más 
tarde, fue trasladado a Córdoba para impartir Teología en el 
colegio de Santa Catalina. Después pasó a ser secretario de la 
provincia Bética de la Compañía durante siete años, cuya ex-
periencia al lado del provincial le permitió asumir cargos de 
más responsabilidad. Pasó luego a ejercer de nuevo su labor 
docente en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, don-
7"*"#%90-*9$*%!("$(-* &!&*6*$&42"$%"* &#&!*&*A&$*S9(#*'-2-*
Rector. Tras su primer rectorado será nombrado provincial, 
volviendo, después de su mandato a San Luis para rematar la 
obra. Más tarde, será prepósito de la casa Profesa, allí preci-
samente acabó sus días, en medio del homenaje y la venera-
ción de su comunidad y de toda la sociedad sevillana. Murió 
el 15 de febrero de 1750, con 73 años, y de jesuita 40. Siendo 
prepósito en la casa profesa hizo allí también muchas obras, 
retablos y objetos de culto, entre ellos el famoso altar de plata 
y reliquias que se conserva hoy en la capilla sacramental de 
la colegiata del Salvador de Sevilla. 

Los últimos años de la construcción de San Luis debieron 
estar dedicados a la culminación de los detalles del exterior 
y del interior, remates, esculturas y cubiertas de cerámica. 
Cuando en 1727 llega, por primera vez, el P. Ariza a San Luis 
con el cargo de rector, la obra debía estar parada por falta de 
caudal pues el panegirista le atribuye el protagonismo de la 
conclusión ya que hasta su llegada estaba en bruto y con mu-
chas desmedras por injurias del tiempo y falta de caudal. En 
sus dos rectorados, en San Luis, consiguió dar coherencia a 
4&*7"'-!&'()$*($%"!(-!*>*7-%&!*&4*"7(6*'(-*7"*4&*'&!;&*#(2+)4('&*
tan atractiva que todavía conserva. En su primer rectorado 
(1727-1732) se debieron concluir los detalles arquitectóni-
'-#*6*$&4"#/* &!%"*7"*4&*7"'-!&'()$*29!&4/*>"#"!3&#/*'-492$&#*
salomónicas y esculturas de las ocho virtudes-Bienaventu-
ranzas y los Evangelistas. Seguramente también se hizo el 
encargo de los retablos, al menos del mayor y de los latera-
les, y aunque hay menos evidencias, todos los panegiristas 
le atribuyen los siete. En esta fase se debió emprender igual-
mente la terminación preciosista que permite encajar cada 
detalle en la complejidad de esta gran máquina. 

Acabado el primer rectorado será nombrado provincial y 
desde ese importante cargo seguirá vigilando la terminación 
7"4*"7(6*'(-*>*#9*7"'-!&'()$*"$*'-4&+-!&'()$*'-$*#9*#9#%(%9%-/*
el rector Juan de Arana. El segundo rectorado (1736-1742) 
le permitió rematar su obra, encargando las pinturas murales 
de la iglesia a Domingo Martínez desde las cornisas hasta el 
zócalo y de la exedra y acceso del templo, y acabando la obra 
2 Gran parte de la información sobre el personaje y su obra se ha sido extraí-

da de los catálogos y anales de la Compañía. Archivo de la Provincia 
Bética y más extensamente del impreso publicado a la muerte de este 
padre. GARCÍA, Domingo S. I.. Breve noticia de la vida muerte y vir-
tudes del Padre Geronymo de Hariza, Prepósito que fue de esta Casa 
Professa : escrita à los padres superiores de la provincia en Andalucía 
/.por el Padre Domingo García, Prepósito actual de la misma Casa 
(Sevilla, por Joseph Padrino. S.a. pero c. 1750).
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de los retablos, su dorado y embellecimiento, los frontales 
y marcos relicarios. Hay datos de que éstos se colocaron en 
1739, también bajo su atenta mirada. Igualmente como luego 
en la casa profesa será promotor de una gran obra de orfebre-
ría el frontal de plata del retablo de la capilla doméstica, obra 
desgraciadamente destruida pero que debió estar en la línea 
del citado altar de plata de la casa profesa.

DOMINGO MARTÍNEZ. SAN IGNACIO EN EL TEMPLO DE LA SABIDURÍA DIVINA 1743. 
FOTO: PEDRO FERIA 

Los textos de la época e incluso las inscripciones del tem-
plo describen a Jerónimo de Ariza como «agente, como 
7(!"'%-!/*'-2-*&!%36*'"/*'-2-*7"#%($&7-* -!*W(-#» a la con-
clusión y perfeccionamiento de la obra. Como rector que 
6*$&42"$%"* 97-*'-$'49(!* "4* %"2 4-*7"+()* #"!*+&#%&$%"*2<#*
?9"*"4*#(2 4"*'!"&7-!*7"4* !-;!&2&*('-$-;!<6*'-/*&4*2"$-#*
se presenta como responsable de la vigilancia de los últimos 
detalles y de la recepción de la obra. Quizás buscando la pro-
tección de los grandes mecenas como el arzobispo, alguno 
de los miembros del Cabildo Catedralicio, e incluso con sus 
propias aportaciones, consiguió rematar la mayor parte de los 
H!"$%"#*&+("!%-#*>* 97-* 4&$(6*'&!*#9*'-$'49#()$/*'-($'(7("$7-*
con la presencia de los reyes en Sevilla, lo que dio paso a su 
fastuosa inauguración en 1731 e igualmente a su consagra-
ción en 1733 coincidiendo entonces con el último rectorado 
de Arana.

DOMINGO MARTÍNEZ. LAS TRES GRACIAS. 1743 
FOTO: PEDRO FERIA

En este sentido su panegirista subraya sus innumerables 
desvelos:

en solicitud de alhajas, y ornamentos para la Sacristía; en preven-
ción de majestuosos aparatos para las Festividades de nuestra iglesia, 
como Prefecto, que era, mui amante del mayor culto Divino; sin que 
tantos y tan gloriosos afanes a un tiempo desquiciasen un punto el tym-

bre principal de Maestro, [...] oyó benigno las ansias de acabar la obra 
peregrina, que se havía principiado, y estaba en bruto, y con muchas 
desmedras por injurias del tiempo, y falta de caudal, y premio liberalí-
#(2-*4&*'-$6*&$N&*7"*#9*2&;$<$(2-*'-!&N)$/*>*"4*N"4-*7"*+9#'&!*4(2-#=
$&#* &!&*7&!4"*"4*2<#*;4-!(-#-*6*$B*V-7-*H9"*7(# 9"#%-* -!*D4* &!&*&'&+&!*
en dos, o tres años, lo que se creyó sería obra de muchos... 

Lo describe como autor intelectual:

todo quanto se mira y admira en el noviciado de San Luis, al padre 
Jerónimo de Hariza se debe, como destinado por Dios, para una obra, 
que muchas veces vista dexa nueva materia al aplauso y admiración. 
Quantos la ven lo dicen y así, no es pasión, ni lisonja al que ya está en 
la tierra [...]Debe atribuirse a singularísima providencia de altísimo, 
que atendió piadoso las congojas del Padre Jerónimo al ver a Dios sin 
casa decente, oyó benigno las ansias de acabar la peregrina, que se ha-
vía principiado y estaba en bruto y con muchas desmedras por injurias 
7"4*%("2 -*>*H&4%&*7"*'&97&4*>* !"2(-*7"*4(+"!&43#(2-*4&*'-$6*&$N&*7"*
su magnánimo corazón y el zelo de buscar limosnas para darle el más 
;4-!(-#-*6*$B

Z*!"# -$#&+4"*7"*4&*7"'-!&'()$*6*$&4[

Si no se me diere crédito, pongo la misma obra por testigo en que se 
ve abreviado un mar de cristales, donde nadan el oro, la plata, pinturas 
elegantes, miniaturas exquisitas, estatuas, relicarios que dan fomento 
&*4&*7"0-'()$/* "$#&2("$%-#*$-+4"#/*,"!-;436*'-#*". !"#(0-#/*"!97('()$*
abundante, selecta, nada común, todo con una consonancia y uniformi-
dad tan admirable que todos siete altares parecen uno y no se acierta a 
decir qual sea más rico, más primoroso, solo si, que parecen siete dia-
2&$%"#*#-+!"*4&* 4&%&*7"4* "!";!($-*"7(6*'(-/*,->&*!";&4&7&* -!*W(-#*>*
puesta Omnipotente mano en esta piadosísima ciudad a quien podemos 
llamar corazón de la catolicidad.

Su amistad con el canónigo Francisco Lelio Levanto tam-
bién fue determinante para que la colección de este canónigo 
 &#&#"*6*$&42"$%"*&*A&$*S9(#* 9"#*fueron los dos muy seme-
jantes o muy uno en amar el decoro y la hermosura de la 
casa de Dios.

También su intervención en el expediente de ruina de la 
'&#&* !-H"#&*$-#* !"#"$%&*"4* "!6*4*7"*9$*".(;"$%"*2"'"$&#*
que conoce bastante bien los entresijos de la profesión arqui-
tectónica. Su claro enfrentamiento con Matías de Figueroa en 
1749, en contra de cuya opinión consigue el permiso muni-
cipal para abrir el templo de la casa profesa y la eliminación 
de su apuntalamiento, nos da la dimensión de su energía, y 
nos muestra un episodio tardío de la disputa entre albañiles 
y canteros.

Su implicación en el proyecto de San Luis le llevó a escri-
bir una historia del noviciado, posiblemente la que, dividida 
en tres partes recogía el índice del archivo de San Luis y que 
estudió el conde del Águila, fuente donde el ilustrado obtuvo 
los certeros datos sobre los artistas y mecenas, texto funda-
mental, que por desgracia se ha perdido.

Volvamos la mirada a su actividad como promotor, recapi-
tulemos sus aportaciones y subrayemos su dedicación plena 
a concluir este templo: Según el panegirista destaca por su 
incuestionable liderazgo espiritual, y su rigorismo espiritual 
y vital. Su vinculación con San Luis no es circunstancial, ni 
un simple peldaño en su carrera eclesiástica. Repite dos rec-
torados (1727-32 y 36-42). Como la mayoría de los rectores 
que se suceden durante el proceso constructivo, viajó a Roma 
en 1730, cuando se estaba llevando a cabo la decoración, por 
lo que pudo aportar las últimas novedades estilísticas que se 
estaban generando en la ciudad eterna. Allí fue elocuente tes-
tigo del progresivo éxito del ornamento en la ciudad eterna, 
&4*%("2 -*?9"*0"3&*'!"'"!*>*".-!$&!*&4*"7(6*'(-*#"0(44&$-B*A9*
espléndida y amplia formación le permitió tener algunos co-
nocimientos de tipo arquitectónico o de invención iconográ-
6*'&/*#&+"2-#*?9"*($%"!0($-*%&2+(D$*"$*4&*-+!&*7"4* )!%('-*>*
de los accesos a la iglesia del colegio de Córdoba, y en la fun-
dación y construcción del seminario de Baeza. Fue hombre 
de reputada formación intelectual, ejercitado en la docencia, 
en la retórica y en la escritura, y dio a la imprenta varios tex-
tos. Ostentó altos cargos de responsabilidad en la Compañía 
de Jesús, además de rector fue provincial en la época, y re-
presentante de sus comunidad en las diferentes congregacio-
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nes tanto en Roma como en la provincia Bética y, lo que es 
más importante, desde estos puestos de responsabilidad pudo 
seguir apoyando la obra, pues como entonces se decía: «El 
noviciado es la pupila de los ojos de la provincia». Al mismo 
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y un atractivo espiritual en sus escritos y en el ejercicio de 
su magisterio apostólico capaz de arrastrar voluntades de la 
alta sociedad sevillana y atraer recursos económicos hacia 
la causa. Estuvo muy ligado a los principales arzobispos de 
la diócesis sevillana y al cabildo catedralicio que de alguna 
manera comulgaron con los cambios espirituales y estéticos 
que propugnaron. Ariza se relacionó estrechamente con Luis 
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RECUERDO DE 
JUAN RODRÍGUEZ JALDÓN

Por

MANUEL OLMEDO
Vicepresidente de los Amigos de los Museos de Osuna

NACIDO en Osuna el 12 de julio de 1890, Juan Ro-
dríguez Jaldón mostró muy joven aptitudes singula-
res para el arte de la pintura, y se formó básicamente 

en Sevilla, pensionado por el Ayuntamiento de su pueblo, al 
que –amor con amor se paga – regaló varias de sus obras y, a 
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importante de ella, que se reunirían en un museo, cuyo rena-
cimiento se ha producido felizmente. Osuna acababa de ren-
dir al veterano pintor homenaje de admiración y de gratitud, 
expreso en la entrega del titulo de hijo predilecto de la villa. 

A este testimonio de reconocimiento de la capacidad de un 
artista consagrado con entusiasmo singular a su tarea durante 
sesenta años, se sumó posteriormente la imposición de las 
medallas de oro de la Sección de Bellas Artes del Ateneo 
hispalense y de la cabalgata de Reyes Magos, distinciones 
con las que la docta casa, a la que tan entrañablemente estuvo 
vinculado, rendía a Rodríguez Jaldón cordial y emocionado 
tributo de afecto, poco antes de su muerte, acaecida el 26 de 
julio de 1967. En la LXXVIII Exposición de Primavera se le 
dedicó una sala. 

San Luis. Incluso el arzobispo Solís lo tuvo como director es-
piritual, aunque a este arzobispo luego le tocó la ingrata tarea 
de la expulsión. Su relación con el cabildo fue muy estrecha, 
especialmente con los hermanos Levanto, sobre todo con 
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viciado y del que obtendrá la donación de todas las pinturas 
y relicarios que conforman el retablo mayor. Otros represen-
tantes de aquel aristocrático cabildo también se relacionaron 
con el noviciado: en la inauguración de San Luis presidirá la 
ceremonia el Deán Gabriel de Torres de Navarra, marqués de 
Campo Verde, predicando el arcediano Luis Ignacio Chacón, 
Marqués de la Peñuela.

Juan Rodríguez Jaldón tuvo como principal profesor en la 
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yas admiraciones se repartieron entre su maestro y los impre-
sionistas franceses.

Al correr del tiempo, llegaría el artista a desarrollar fecun-
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y de Bellas Artes, alcanzaría laureles en las Exposiciones Na-
cionales, sería nombrado socio de honor del Salón de Otoño 
madrileño Y admitido académico numerario de la de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría. 

Labor intensa, extensa y continuada la del pintor; tarea 
realizada con permanente celo, dentro de una línea de pon-
deración, de equilibrio y de armonía, sin vaivenes veleido-
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concepto no excluyente, propicio al pleno desarrollo de los 
valores fundamentales de la creación artística. Así, la jerar-
quía estética del pintor residía en la pasión de su entrega y 
en la mesura con que exteriorizaba su amor encendido por la 
fascinante y espinosa actividad. 

La sólida arquitectura del arte de Juan Rodríguez Jaldón 
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