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En la Fábrica de Artillería de Sevilla (como en casi todos los 
Centros Militares) existe un cuadro en el que están relacionados los 
nombr’es de todos los Directores que ha tenido ,el Establecimiento, 
a partir de 1.7’73. Como la an& :vüedad ,de la Fábrica data del siglo XVI 

(es la más antigua de España y acaso d,el mundo), concebimos la 
idea de completar el cuadro hasta la fecha de su fundación. 

Para lograrlo, echamos mano a cuantos libros y documentos pu- 

dimos encontrar, y cuando éstos nos fallaron, tuvimos que meternos 
a investigar en Archivos y: en otros casos, a pedir datos a los mis- 
mos o a encargar a amigos nuestros que nos buscasen allí tal-es o 

cuales ,documentos, por la imposibilidad materia1 que teníamos de 
desplazarnos a ,ellos. 

Confesamos, pues, porque es de justicia, y además para advertir 
al kctor, que e’l presente trabajo no es una obra de investigación 
pura, ni es exhaustiva. 

iConstituye, todo lo más. unos «apmlt,es hilvanados,) que podrán 
s,ervir para quien emprenda la eran tarea de escribir una detallada 
historia de la «Real Fundición de Bronces de Sevilla», hoy Fábrica 
dme Artillería de dicha ciudad. 

A lo largo ,de nuestra búsqueda hemos tropezado con datos inédi- 
tos y curiosos, que valía la pena consignar, y ello hizo que ampliá- 
ramos nuestro inicial propósito, siendo el resultado lo que puede verse 
ü continuación. 
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Estamos medianamente satisfechos de esta labor, pues nos hubie- 
se gustado disponer de más tiempo y de más libertad de movimien- 
tos para dedicar meses y acaso aiíos a aclarar dudas, a precisar fe- 
chas, a detallar hechos o períodos brumosos y, en fin, a continuar, 
en cierto modo, la obra colosal que empezó don José Arántegni, al 
que la muerte sorprendió cuando en sus Apuntes Izistóvicos sobre la 
ArtilEsr$a Españob llegaba a la primera mitad del siglo XVI, después 
de haber pasado aííos trabajando en el Archivo de Simancas. 

De todos modos, habremos puesto el correspondiente grano de 
arena ,en una faceta de nuestra Historia y esto nos consuela. 

Con independencia de las notas del texto, daremos al final un ex- 
tracto de la Bibliografía y Archivos consultados, que podrá servir al 
lector para profundizar en esta tarea y le convencer5 de que siempre 
nos hemos apoyado en el libro o en el documento, y que al tratar 
de componer retazos sueltos ,en perió,dicos 0scuro.j hemos ido de la 
mano de la lógica o del ra,ciocinio, sin dejar correr la imaginación. 

LA HISTORIA RE.SUMIDA 

Expuesto nuestro propósito y para que el lector tenga desde el 
principio una visión general que le permita seguir más fácilmente 
esta exposición, copiamos a continua.ción el resumen histórico que 
se hacía de este Establecimiento en el preámbulo del Cr,tálogo Gene- 
ral de la, Fábrica de Artille&, publicado con motivo de la .Expos:- 
ción Ibero-Americana de Sevilla el año X%9. 

«Fue en su origen, año de 1540, una pequeña fábrica dirigida por 
Juan Morell, fundidor de metales, «que vendía al Rey los cañones 
y piezas de bronce» construidas en sus talleres. 

»En ll de marzo de 1634, fue adquirida por el Estado, lleván- 
dose a cabo la primera reforma de ampliación, tanto en el edificio 
como en los medios de producción. Desde esta fecha el establecimien- 
to ha experimentado numerosas reformas para plegarse en cada &po- 
ca a los constantes progresos realizados por la industria civil y mi- 
litar. 

»La parte más antigua del edificio actual, donde aún quedan 
restos de ricos artesonados, fue construida en 1782, bajo el reinado 
de Carlos III. 

»En el año 1834, se añadió a la fabricación de piezas de artillería, 
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la dc proyectiles de hierro colado, para lo que se hicieron venir algu- 
nos O~JrerOS cle C;rZxiceta, y se montaron varios hornos, que pocos 
afios después fueron custitnidos por cubilotes. 

»En 1553 se sustituian los motores de sangre por los de vapor; 
en IS60 se emprendía la fabricación de la artillería rayada, y ,en 18'76 
se impktntb la del browe comprimido. 

))Posteriormente, las reformas más importantes han sido en 1907 
y 191ü, por las cuales quedó la Fábrica en con’diciones de producir 
con un gran rendimi’ento todo el material moderno de tiro rApido 
de montaña y campa& hasta los calibres medios, así como las cajas, 
avantrenes, carros de municiones, accesorios y respetos reglamenta- 
rios en cada material.» 

&. E;IZPL.GZhMIESTO DE T... FABRICA 

Permítasenos algunas digresiones previas para situar en el am- 
biente del siglo XVI, el lugar donde se instaló y donde continúa la; 
Fábrica, que no son de pura especulación, sino basadas en documen- 
tos de aquel tiempo que hemos visto y creemos interesantes. 

El barrio se llamaba entonces «la collación de San Bernardoa 
(su iglesia no tenía la categoría de Parroquia sino de Ayuda del 
Sagrario), ubicado «a extramuros de la Ciudad de Sevilla» y no lejos 
de la antigua Puerta de la Carne. 

El lugar evoca la conquista de la ciudad, ya que segím la tradi- 
ción allí se montó el Campamento principal de las tropas de San 
Fernando durante el asedio, y aún conserva ese nombre una calle 
del distrito, así como otras dos se denominan «del Santo Rey)? y da 
(das Huestes». 

Como todos los barrios suburbiales y fuera de las murallas, era 
pobre y en él vivía una población heterogénea de artesanos, menes- 
trales, gitanos, moriscos prowdentes de Granada y Almería, indios 
(que ya venían de América como esclavos) y negros y mulatos de 
igual procedencia y condición. 

Entre el caserío modesto, destacaba alguna finca residencial (ya 
que no palacio) de familias linajudas, tal. cual los Molina, los Liñán, 
los Mendoza y los Porcel, que tal vez «veraneaban» en ellas, pero 
que habitualmente resi,dirían dentr.0 de las murallas. 

La urbanización inexistente obligaba a distinguir las viviendas 
con pintorescas denominaciones, diciéndose que fulanc vivía «en eI 



pago de Tagacete» (nombre de un arroyuelo hoy cubierto), ccen ei 
corral de los bueyes», «junto a la venta de la Gorda», «en el cantillo 
de ,Morel», «al lado de la venta junto a la fuente del Guadayrac, «en 

las huertas dael Rincón de Tablada)), etc., et,c. 
Pero como hemos hallado también otra toponimia de car&cter 

<(fabril», tal como «la calle de los ocho hornos)) (hov Marqués de 
Estella, que limita la Fábrica por el NE.) (1): rtla calle de los siete 
horuos» (pasaba por lo que es hoy patio central de !a Fábricaj, «el 
horno del bizcocho», «el horno de Juan Morel», «el horno de Juan 
Ramos», «el horno *del rincón», etc., será forzoso deducir que el 

barrio era también lo que hoy llamariamos una zona industrial. 
Siguiendo la costumbre medieval, las puertas de la muraila se 

cerraban al anochecer y no es de extrañar que los sevillanos «de in- 
tramuros» se alegrasen d’e esta medida de seguridad, por la preven- 
,ción que t,endrían contra los citados y poco recomendable? vecinos, 
que a su vez desearían tener acceso nocturno a la ciudad, obteniendo 
al fin una satisfacción, cuando «el 29 de junio de 1583, msndó el 
Ilustrísimo Sr. Juan de Vargas, Asistente de Sevilla, con acuerdo de 
la Ciudad, que ,estuviese la Puerta de la Carne abierta toda la noch- 
y así lo proveyeron los almotarifes». 

Este a.cuer,do, debió producir tal júbilo entre el vecindario de San 
Bernardo, que el Párroco o «encargado» de la Collación, copartícipe 
-dael mismo, se cr,eyó obligado a registrar tan fausta disposición y 
relató el acontecimiento en la primera página del libro 2 de Bautis- 
mas de dicha Collación, que es de donde la hemos trarxcrito a título 
de curiosi,dad. 

Ratificando nuestra impresión sobre el Barrio de C;an l3ernardo, 
todavía en 1844 un autor sevillano (2) decía, al tratar de la Fundición 
de Artillería: «Lo qu.e es una lástima es que esté situada en un sitio 
tan POCO decente y tan lejos y escondi.do del tránsito y comunicación 
,de la Ciuda,d». 

En este ambient,e y en este barrio, un fundidor llamado ! llan 
More1 o More11 habría de montar unos hornos de fundir bronce, 

donde al par que campanas y otras piezas, fabricaría caííones parn 
los Ejércitos de Carlos V. 
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I,os diversos autores que han escrito sobre la «FundiciGn de Bron- 
ces)), están de acuerdo en que el fundador fue Juan illorel, pero dis- 
crepan entre si al seííalar la fecha en que se instaló. 

Ya hemos visto que en la «versión oficial)) del CotáEogo de la 
Fábrica se seííala el aíío 1510, y con ella coinciden don Jorge 7-i. 
gón (3) y dQn Antonio Martín ‘Torrente (4). 

Marcan, en cambio, ia iecha de 1563, el A~zutwio Militnr dc EspaG~ 
dc l&Yj? (51, cS folleto Pel-sonal 31 Orgmiz«ció~z del Cuerpo dz Arti- 
llerin de L.” de enero de 1822, *don Juan Sepomllceno Domínguez y 
Sangrán (G), don Joaquin Sanbrán (T), don ]osé Gestoso y Pérez (Sj 

y a’lgún autor más. En el patio principal de la Fábrica, existe una 
lápida de mármol en la que figuran en caracteres de bronce, las 

fechas 13%1634, correspondiente tal vez aquélla a la supuesta fun- 
dacional. La segunda es la de la compra de la Fundición por el Es- 
tado, como es sabido. 

Dos ilustres historiadores, don Adolfo Carrasco y Sayz (9) y don 
Ramó:î de Saias (lo), no se pronuncia11 por ninguna fecha determi- 
nada, ,5i bien el primero entre& la fecha de lr>lZ. tomándola de un 
dato impreciso ,del segtlildo. 

Por fin (y eate dato no debían de conocerlo 10s autore; citados) 
el erudito historiador de Sevilla dcn Jerónimo Yatute y Gaviria, nos 

da la fecha desconcertante de XX% (llj en una notg. que dice textual- 
mente : ((Este año (152Gj por mandato de! emperador y rey D. Cat- 
los TJ, que SC hallaba en SeGlla, w fundó ell ella la Real Casa de 
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Fundición de Artillería». El autor no seíkla la procedencia de la 
noticia, que como todas las de SU obra, dice «haberla tomado de do- 
cumentos y ,manuscritos». 

Vamos a tratar ,de hacer un poco de luz en este asunto, basándo- 
nos en los datos ciertos que tenemos. 

Don José Gestoso, ,en su famoso libro Diccio?znr-io de Artifires Sc- 

viìlanos, que se bast en documentos que compulsó y que cita, esta- 
blece la genealogía de los MOLC v-1, fundadores indudables de la Fun- 
dición, de esta iforma: 

1.” El más antiguo de esta «dinastía» era Juan More1 (ai que 
nosotros llamaremos «el Viejo») (12). 

2.” Este tuvo un hijo llamado Bartolomé, famo&simo fundi- 
dor (13). 

3.” A su vez, este último fue padre de otro fundidor llamado 
también Juan (14), del que nosotros sabemos el segundo apellido, 
pues su madre era doiia María de Ribera (15). 

Esta genealogía nos va a ser utilísima, pues ya entrevemos que 
ha podido confundirse a Juan More1 «el Viejo» con su nieto 1ua.n 
More1 Ribera y atribuir la fundación al último, cuando en realidad 
debió de ser el primero. 

Para desarrollar nuestra creencia acerca de esta confusión, senta- 
mos la hipótesis de que los tres More1 trabajaron en el mismo taller, 
basándonos en : 

a) Identidad de sus profesiones, ya que los tres eran fundidores 
y los tres hacían cañones. 

b) Simultaneidad y encadenamiento de fechas de z-abajo de los 
tres, como veremos, cosa lógica si pensamos que, en general, el 
hijo que aprende la profesión con su padre colabora con éste y le 
hereda. 

C) Coste #de una instalación de hornos, y dificultaties y más 
coste para trasladarlos de lugar. 

0.2) Pág. 2íS de dicho Diccionario, editado en Sevilla en 1889. 

(ti) Pág. 278 del mkno Dkcionario. 

(14) Pág. 279 del mkmo Diccionario. 

(1.5) 1h-o de Matrimonios de San Be,rnardo, de 1.570 a IGO7, folio 42. Ihrt~ohné 
More1 y su muyx, D.n hlaría de Ribera, figuran como padrinos de una boda el 10 de 

septiembre de 1375 y vue!ven a serlo el 3 de febrero de 1577 (folio 7 vt.0 del mism 
libro) y el 25 de diciembre de 1578 (folio 14). 
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d) Ningún autor ;la citado otro lugar de trabajo distinto del 
Barrio de San Bernardo (donde aún vivía Bartolomé en 1575). 

Creemos, pues, firmemente que íos More1 produjeron sus obras 
en el mismo taller y, por lo tanto, la fecha fundacional que buscamos 
será la de la primera instalación que hizo Juan More1 «el Viejo)>. 

Aún tenemos más razones para sostener nuestra afirmación, que 
;rdelantamos, de que la Fábrica de Artillería fue fundada antes d,e 1565. 

Don liamón de Salas, nos habla (sin concretar demasiado) de una 
pieza de artillería que existía en Cridiz en 1811, la cual fue fundida 
en Sevilla en 134% (16). Lo que es seguro es que en el Museo del 
Ejército existe un cafión fundido por Juan More1 ,en 1563 (1.7). Esto 
ya nos adelanta en dos años la fecha que tratamos de rebatir, pues 
suponemos además que esa pieza la hizo cce1 Viejo» y precisamente 
en sus último- 3 uííos de vida. Gestoso (18) recoge la noticia de que 
Juan Morel, todavía en 1564 «se oblig6 a fundir dos tiros con las 
armas reales)). 

Cuatro años después el Estado ya no encarga caííones a Juan 
Morel, que debía. de haber muerto, y en 1568 se los encarga a sui 
hijo Bartolomé, ordenando a la Real Casa de Contratación que en- 
tregue a éste determinada cantidad de estaño y cobre (19). 

Bartolomé, que habría aprendido de su padre y que debía tener 
buena reputación como artista fundidor, ya había recibido el encargo 
del Cabildo Catedralicio de Sevilla d,e fundir ,en 1659 el famoso te- 
nebrario de que hoy se enorgullece el Templo Metropolitano hispa- 
lense, y sucesivamente entre aquella fecha y 1568 funde para el mi+ 
mo destino, el pie de un candelabro de tinieblas, cuatro bolas para 
remate de las cuatro esquinas de la Giralda, un facistol de coro, 
muchas campanas para esa torre, el cslebérrimo Giraldilla y la bola 
en que había de asentarse (esta última en 1566) (20). 

(16) Memorial Histórico de la Artilleha Española, ya citado, 5.0 Anexo, a la 
pág. 134. 

(17) Catálogo del Museo del Ejército, núm. 3.865. 
(18) Diccionario de 10s Artifices, citadc, pág. 279. 
(19) Archivo de Indias : «Real cédula de 20 de enero de 1%8 dirigida a los Ofi- 

ciales de ía Casa de Contrataciúno. Dato valiosísimo e inédito que debían desconocer 
Sos tratadistas ilustres, que se ocuparon del tema y  que nos ayudó a encontrar el culto 
Arohivero de aquel Centro, D. Diego Bermúdez, a quien damos iaû más expresivas 
gracias. Bn él, se llama a Bartolomé Moral (sic) aftmdidor de la Artillería en e&a 
Ciudad». A. 1. Indiferentes 2.495. Libro 2, f,olio 63. 

(20) SANTIAGO M~ONTOTO, La Catedral y  el Alcázar de Sevilla. 



No hay duda, además, de que el gran Bartolomé Morel, traba- 

jaba con su padre cuando este último «sale fiador de 61)) en l%l, en 
otro encargo que recibe de «unos hierros para poner las campana.3 

de la Giralda» (21). 
Recapitulando sobre lo que llevamos dicho y para no perdernos, 

podemos, antes de seguir adelante, extraer las siguientes conclu- 
siones : 

1.” Nada sabemos de Juan More1 «el Viejo» a partir de EXLL, 

y eso nos lleva a suponer que murió entre este afio y 1668. X0 re- 
sulta aventurado, pues, creer que trabajaría durante unos veinticinco 
años antes y eso nos acerca a la fe,cha de 1,540, que es en la que pro- 
bablemente SC fundó la Fábrica. 

2.8 Trabajando juntos el padre y el hijo, 2 por qué habrían de 
hacerlo en sitio diferente? 

3.” Hay continuidad de padre a hijo en la fabricación de caiío- 
nes desde 1.542 (?) a XX8. 2 Iba a montarse en época intermedia 
otra fábrica por Juan, el hijo de Bartolomé, para hacer la competen- 
cia a su padre y su abuelo? Desechamos totalmente esta suporiclón. 

Todavía vive Bartolomé en 1378 (22), y entonces sr le llama «Ar- 
tillero», como en 1575 se le denominaba c(.2rtillero Mayor» (23). 
Debió de morir ahededor de 1579. 

Hemos llega8do hasta aquí, viendo cómo en «el l?arrio de San 
Liernardoj) se hacen cañones desde antes de 1565, sin que aím haya 
aparecido Juan More1 Ribera (el supuesto fundador) dc! que vamos 
a tratar ahora. Djesconocemos sus circunstancias personales. 

2 Qué sdad podríamos atribuir cn XX5 a este Juan, para supo- 

nerle en condiciones de «montar una industria» que iba a com- 
petir con la misma que tenían sus mayores? No seri? aventurado 
fijar la de treinta años. Habría nacido entonces alrededor de 1535 y 
esta fecha no «nos cuadra» con todo lo que sabemos de él, según 
intentaremos probar a continuación. 

Juan More1 Ribera, se casa en fecha indeterminada (34) con doña 

(21) GESTOSO, Diccionai-io citado, pág. 275. 
(22) Le encontramos’ como padrino de una boda el 25 de diciembre de 157S. 

Libros parroquiales de .S’alz Bernardo. Matrimonios de 1570 a 1607. Folio 27. 

(23) I,ibro 1.0 de Bautis.mo,s de San Bernardo. F&o 42. 
(24) Titulos de pertefrencin de ia Fwadicio’?~ dc 4rtillcria. Manuscrito. Documen- 

to de venta al Estado de ia Fábrica eii lü34. En el Archivo de Proto~colos de Se- 
villa no existe la escritura que .se cita ni otras a rlue se refiere e! dowmento. Ilu- 

hiera sido vafiosísima hallarlas para confirmar nue6tras supoGciones. 



Naria Junco, y de este matrimonio nace el primer hijo en 15% (25) 
y sigue teniendo descendencia en 1.589 (2G), 1593 (27), 1595 (.@), 
1.3'7 (29j, 1600 (30) y 160:! (31). 

Admitiendo ia fecha de nacimiento que supusimos, resultaría te-- 
niendo hijos en edad próxima a los setenta años, cosa no frecuente- 
Pero c cuándo se casaría? Por la sucesión tenida y ,considerándole un 
«caso normal», podemos suponer que lo haría uno, dos o tres años 
antes de nacerle el primer hijo, o sea, alrededor de 1581 (32). Pues 
bien, en el documento de venta al Estado .de la Fundición en 1634, 
cuya parte fundamental para nuestros fines, copiamos a contmua- 

ción, se dice lo siguiente : 

((Sepan cuantos esta carta vieren como nos Juan Vanvel y TI.” Ma- 
rina de Avila su ,muger vecinos de esta Ciudad de Sevilla.. . otor- 
gamos y concedemos que vendemos al Rey N. S. como bicncj per- 
tencientes a su Real Hacienda y fábrica de la artill.” conviene 2 
saber, las casas y sitio donde oy esta y se hace la fundición de la 
artll.” ,que nosotros habemos y tenemos en la collación y barrio de 
San Bernardo estramuros de esta ciudad de Sevilla en la calle que 
viene de la plazuela en que esta dicha iglesia de San Bernardo a 1:~ 

(,2¡) Li,bro 2.0 de Bauti~mus de San Bernardo. FoY:o 20. Bautl>mo de Clelnen- 

ci;c el 27 de 1?oviemb;-e de 1.554. 
(2t;\ Mismo iilxo. Folio í12. Eaukno de Bartolomé el 9 de julio de 3.39. Debió 

de morir pronto. 
(27) Libro ::.o de Bautismos de San Bernardo. Folio í2 rt.0. Bautismo de Luis 

el 9 de margo de 1.X3. También moriría niño, ya que cstc nombre se vuelve a poner 

:I un hermano. 
(OS) Mismo !ii>ro. Folio Z1; x-t.“. Eautismo de i.uisa Josefa el 6 de abril de 1293. 
,:t;, :,,;‘.:i <; 1 :>;-0. p:>::o 2:. Kaut ano dc I\ln:irila ei 27 de mazo de 1.59i. 

¡,30) 3l.i.5mo libro. Folio 79. Bautismo de Micaela el 9 de noviembre de 1600. 
(21) Mismo libro. Folio S3 vt.0. Bautismo de Imis el 5 de mayo de lC%Z Este 

-ería el klico varó~~ suSpexivieate aún de la terrible xpeste» de 1649, pues el lG51 ee 

ocupa de asu!lto:: de la Parroquia. So fue fundidor. 

(2) T-Iemos :uchndo tenazmente por enco:ltrar la partida de matrimonio de 
Juan >Iorel liihera y Maria de Junco, investigando sin éxito en casi la mitad de las 

Parroquias szvillaxts, utiiizando una amplia auto,rización que tuvo la gentileza de 
concedernos el Reverezldo Sr. Vicario General del Arzobispo de Sevilla, Don Va- 

lel:tín Gómez Pérez, a quien reiteramos desde aquí nuestra gratitud. Hem0.s abando- 
nado la búsqueda por cansanciol falta de tiempo y falta también de In certeza de 

que se hubiera casado en Sevilla, Dicha partida sería una prueba concluyente y nos 

habria evitado el fárrago de razonamientos que estamos haciendo. Quede SU hallazgo 
i>;t::i otr:~ inve&gador más afortunado que nosotros. 
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calle que dicen de los siete hornos que lindan por la una parte con 
casas que fueron de Martin Navarro Navarrete que hoy posee Diego 
de Rete Salazar su yerno y por las espaldas con las casas principales 
que yo el dicho Juan Vanvel tengo en el dicho barrio de San Ber- 
nardo a la welta de la ,dicha fundición y confrontan con casa jardin 
que quedaron ‘de Gaspar de la Peña que lo que así Ic vendemos es 
Ia dicha casa y sitio de la dicha fundición con las hornazas fabrica- 
das en el sitio de la dicha fundición y su caballeriza y un aposento bajo 
que linda con el patio ,de las casas principales de nuestra vivienda y 
una sala baja que pisa la azotea de la dicha casa principal con el si- 
tio de los aposentos y entre suelos bajos que están !indando con Ia 
dicha azotea y cae sobre el ingenio de la ficha barrena todo lo cual 
labraron y edificaron Junn Mov*el fum’ido~ que fue de la diclta artill.” 
y D.” Maria d:e Jzmco SIL, muge?. con otras posesiows en el sitio de 
los tres solares que Lázaro Martinez de Cozar y D.” ;lkxria de Guz- 
man su muger vecinos que fueron de ,esta Ciudad en la Collación 
de Santa Maria dieron a tributo perpetuo a el dcho Juan More1 en 
precio de 4.500 mvs de tributo perpetuo y venta en cada un año que 
por el suelo de lo+ dichos tres solares quedo obligado de pagar 2 
los susodichos a los plazos y con las condiciones y según que se 
contiene en su escriptura de la dicha dación o tributo que pasó ante 
Benito Luis escrivano publico que fue de Sevilla en Martes trece 
de Noviembre del año pasado de 1565 años y por fallecmto del dicho 

Juan More1 suoedieron en las dichas casas y en las demas que se 
habían edificado en ‘el sitio de los dichos tres solares la dicha D.” Ma- 
ria de Junco su muger y D.” Jusepa y D.” María y D.” Micaela More1 
y Luis More1 sus hijos legitimos y hijos legitimos y herederos que 
que,daron del dicho Juan More1 su marido, lo cual por si y en su nom- 
bre y voz de los dichos sus hijos menores y como su tutora y cura- 
dora y en virtud de licencia que para ello tubo de la justicia de esta 
Ciudad ven.dio las dichas casas.» 

Nos damos cuenta, al leer detalladamente lo anterior, de que: 

1.” Juan Vanvel (el vendedor) habla d,e cosas que oyó y a seten- 
ta años de distancia. No es difkil, pues, que confundiera a Juan 
More1 wel Viejo» con su homónimo Juan More1 Ribera 

2.” Si Juan More1 Ribera, no se casa hasta 1580, es falsa la 
afirmación de que ya estuviese casado en 1565 y esta es la mayor 
orueba del error que estamos tratando de aclarar, pero algún autor, 
que pudo leer el documento y no profundizó en él ni estudi6 las 
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ciacunstancias personales de los protagonistas, tomo como buen& la 
fecha de 1565, que copiada después por otros dio origen a la djspi. 
ridad advertida. 

Nuestra interpretación del documento, es así: Juan Morel. crei 
Viejo» debió de hacer en 1565 alguna ampliación de su industria, 
en esas «otras posesiones» que tenia, donde estaba la Fundkiin, con 
los terrenos que compró a Lázaro Martínez de Cozar ese año. Esto 
pudo suceder muy bien porque ((~1 Viejo» no moriría hasta dos o 
tres años deslpués. 

Desechamos ta,mbién la e.dad que anteriormente supusimos a Juan 
More1 Ribera, pu.es hemos visto que el 2-1 de julio de 1572 el Arzo- 
bispo de Sevilla confirma a una herìmana suya (33) que habría de 
tener entonces menos de diez años. Admitien.do (por hacer alguna 
concesión) qu,e Juan fuese quinoe años más viejo que ella, tendría, 
pues, unos diecio.cho años .en 1565 y a esa edad no podía fundar 
nada. 

Por otra par-, si Juan hubiese estado casado con María Junco 
en 1565, <qué eda#d tendría esta mujer entonces? Vamos a imagi- 
nárno& muy joven, con dkcisiete años. Habría naciáo en 1548 y 
i’esultaría qu,e cuando muere (y no de muert,e natural, sino á,e la 
«peste» que asoló Sevilla) en 1649 (341, tendría i,ciento un años! 

Decididamente nos nos «cuadran» esas fechas hipotétkas y bara- 
jándolas por todas partes tenemos que llegar a la conclusión 1-nxo- 
amble, de que Juan More1 Ribera sería casi un niño en 1565, y con- 
secuentemente no pudo ser el fun.dador. 

Admitiendo la fe’cha fun,dacional de 1540, este laborioso puzle que 
venimos reconstruyendo, nos «casa» muy bien, de acuerdo con la 
cronología sabida y supuesta de los Morel, y continúa «casando)) 
cuando, según nos dice don .4dolfo Carrasco (35), en 1594 «andaba 
ha.ciendo en Sevi,lla donde nadie le viera, sino quien él quisierz)) rl 
fundifdor Juan del Moral (sin duda Juan More1 Ribera) experiencias 
de fundición con una mina de cobre de Guadalcanal, a presencia del 
Capitán de aquella Artillería Franckco Molina» ; y ya seguiría al 
frente DDE la fundición hasta su muerte, alrededor de 1604. 

(33, Libro 1.0 de Bauti.smos de San Bernardo. Folio 23. Ei -7 de julio de 1.572, 

el Obiqo CorIfirma a Lucía, hija de Ba:tc&omé More1 y  Maria de Ribera. 
(34) Libro 1.0 de enterramientos de San Bertwdo. Fo% 2s rt.O. 
(35) ~CJ~O ,CARRASCO, r~pullh?S para la kistoria de la fl(?z(iicih de bronce cn 

..%paEa, en Memorial de Artillerla. Serie III. Tomo XV, págs. 4.I Y 1M. 



En resumen, y excusándonos por lo farragoso y por la obligad% 
extensión de este Capítulo, afirmamos que, au11 sin ‘datos COnclu- 
yentes para establecer la fecha fundacional de S540 (110 sabemos de 
donde se tomó), nos inclinamos por ella y desde íuego rechazamos 

la de 1565, posterior a la verdadera. 

Refiriéndonos a la ‘de 1526 que nos da Matute, también la pone- 
mos en cuarentena. Lo probable es que cuando estuvo en Sevilla 
Carlos V (10 de marzo a 18 de mayo de 15%) ce le hiciera ver, por 
los rectores de la Casa de Contratación que se ocupabaI; entre otras 
cosas de armar las galeras que iban a Indias, la coweniencia de 
que hubi’era en la Ciudad una factoría donde se fundjesen cañones 

y no se tuviesen que traer de Málaga, ya que Sevilla era pudo de 

partida de aquella ruta. Y el Emperador, accediendo a tan razonable 
consejo, diese In ordelt de fundación, y esa orden sería una realidad 
aiíos después. 

Confirma esta hipótesis una carta firmada por el Emperador 
Carlos V, ,dirigida al Marqués de Tarifa, en 1528, en la cual teco- 
mienda al Mayordomo de Artillería Diego de Silva. que pov IZO e.t&- 
tii- Fábrica en Sevilla, y necesitando armar las galeras construidas 
en Barcelona y Tortosa, proceda a pesar los cañones que tenía en su 
palacio dicho Marqués, y se haga cargo dr ellos, después ‘de pa- 
garlos (36). 

ALGO MAS XCERCA DE LOS MOREL 

Xos interesa esta familia de cuyos orígenes nada sabemos, y 
vamos a divagar, afiadiendo de paso lo poco inédito que hemos ha- 
llado sobre ella. 

El apellido lo vemos escrito de varias maneras: h4orel1, Morel, 
Moral y del ,Moral y hasta aquí lo hemos consignado diferentemente, 
copiándolo como estaba en cada caso. 

Los datos auténticos que tenemos son, el cañón de 1563 que se 

conserva en el Museo del Ejército, en el cual se lee c(Joan Morel)), 
y la firma de este mismo, que recoge Gestoso en su Diccionario y 
que es igual. Es indudable que el autor sabría su verdadero nom- 



JZemate de la torre de la C;iralda U:e Sevilla, en la cual se ven la estatua de la FZ 

(Girnldilloj y los cuatro jarrones con flores, fundidos por Barto:otné Morel, 
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bre, y en consecuencia el apellido kforel es el que todos debieron 
llevar, no debiendo contar las variantes introducidas por corrupcio- 

nes verbales y gráficas. Los llamaremos, pues, a partir de ahora 
los Mor,el. 

i De dónde eran ? Si el apellido hubiese tenido dos eles, le atribui- 
ríamos un origen mallorquín, dado que además el nombre de Bar- 
tolomé se usa mucho en TvIallorca. P,ero como no es así, nos ten- 
dría’mos que inclinar por un origen. francés, ya que More1 es apellido 
de aquella nacionalidad. Tvlas tampoco nos satisface esta hipótesis, 
porque encontramos a gentes de est,e apellido por Andalucía en el 

siglo XVI y sería muy casual que todos tuvieran un común tronco 
galo. 

Así, por ejemplo, Vigón nos da la noticia de un ctMaestro de 
Campanas y Cañones)) llamado Pedro Morel, natural de I~rmadn, 
que trabajaba en el Río de la Plata en 1535 (37), y esto es chocante 
dada la identidad de oficio con los nuestros : <sería .de la misma fa- 
milia? Y vemos a ~111 Diego Morel, escribano público, que firma 
entre otros una escritura en el Puerto de Santa María el 26 de agosto 
de 1553 (38). Seguimos, pues, en la duda. 

L o que resulta cierto es que los More1 eran gentes de relieve 
social, acor,de con el prestigio de la profesión de ‘fundidores de arti- 
llería en aquella época y la gran reputación de «maestros» en SU 
técnica y aun de artistas que tuvieron; y sobre todo, Bartolomé. 

Prueba esto que el viejo Juan More1 tenía esclavos, y el 14 de 

diciembre de 1555, dio un poder a Pedro Cortés para que le trajese 
d_e Ciudad Real a uno de ellos llamado Pedro Simón, que se !e había 
escapado y estaba en la cárcel de aquella ciudad (39). 

Por otra parte, SLI hijo Bartolomé se casa con dolía Maria de 
Ribera, cuyo nombre nos excusa de todo comentario por ser notoria 
la alcurnia y la importancia que en el siglo X\‘I tenia esta familia 
en Sevilla. 

Se ve en los libros Parroquiales de San Bernardo que es persona 
de viso y de las más importantes de SLI barrio, por el gran n«mero 
de veces que actúa como padrino en bodas y bautizos y por el modo 

(37 Historia de Za Arfillcría ya citada. Tomo 1, pág. 71. 
(38) HIIIOLITO SANCHO DE SOPRNS, La Ordm de Sa~zcti Spiritus, rw4rchivo His- 

@dense, núms. 111-112, pQ, 33. 

(39) GESTOSO~ Dicci~~~ario citado. Tomo 111% pág. 199. 
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que. allí se le menciona, dentro del laconismo de las partidas sacra- 
mentales de aquelia. época; 

$u hijo Juan, se. casa con doña María Junco (otro apellido rele- 
vante), y los padrinos de sus hijos son nada menos que el famoso 
don Gonzalo Argote de M,olina, IConde de Lanzarote y Fuerteven- 

&ra, que saca de pila a Clemencia.; don Pedro Gutiérrez Flores, 
Presi~dente sde la Casa de Contrata,ción, que apa.drina a Luisa Josefa; 
don Andrés de Monsalve, Alcalde Mayor del Cabildo, que es el 
padrino d,e Luis ; don Lorenzo de Ribera, Veinticuatro y Teniente 
d,e Alguacil ,Mayor de Sevilla, que lo es del ílltimo vástago, también 
llama8do Luis (40). E igual, poco más o menos, en los restantes. 

Este Luis More1 Junco es ho:mbre de Leyes y conserva el rango 
famili,ar, ocupando el cargo honorífico de Mayordomo d,e Fábrica 

de la Iglesia de San Bernardo en 1651 (41). 
Aparte de los citados Morel, hemos encontrado a otros, en Sevi- 

lla, indudablemente familiares suyos, por residir en la Parroquia de 
San Beernardo, que no sabemos kientificar o relacionar y que po- 
drían demostrar que Juan More1 «el Viejo)) debió tener otros hijos, 
además de Bartolomé. 

Así, tenemos a Rhoque del Río y Morel, hijo de Juan y de Ana 
Morel, bautizado en 15’3 y apadrinado por Bartolomé More1 y su 
mujer doña María de Ribera (42). 

iEncontramos en 1608 a otro «Juan de Morel» casado con dofia 
Isabel d,e Mor,el, que ese año bautizan a su hijo Gaspar (43). No 
podemos confundirle con Juan More1 Ribera., porque sabemos que 
la esposa de éste era doria María de Junco, la cual no murió has- 
ta 1649. 

Por último, las hijas de estos últimos, dosa Josefa, doña María 
(debe ser Mariana) y doña Micaela, vivían en 1634. como puede verse 
en el trozo dlel documento de venta al Estado de la Fundición, que 
transcribimos antes (44)a 

(40) Véanse ,iabs, notas 23, 26, 27, 28, 29 y SO. 

(41) Libro 1.0 de enterramientos de San Bernardo. Folio SO vuelto. 
(42) Li,bro8s 1, 2 y  3 de Bautismos de San Bernardo. Hoja 2 sin número, 12 

marzo 1570. 
(43) JAros 1, 2 y  3 de Bautismos de San Bernardo. Folio Il.23 vuelto. 6 de fe- 

brero de 1GoS. 
(44) Existen hoy en Sevilla varias fam#iIias de apellido Morell, cuyo osigen desco- 

nocemo’s y  probablemente no serán descendient,es del tfundido.r, .por esa segunda 1 que 
llevan. 



LA HISTORIA DE LA F,iBRICA DE ARTIZLERÍA DE SEVILLA 21 

Hemos dejado para el final de este capítulo otro dato que hemos 

encontrado acerca de Juan More1 «el Viejo», que en parte nos des- 

concierta, pero que a fuer de veraces hemos de consignar. 

Se trata de una escritura de 1553, en la que Juan More1 contrata 

!a fabricación de una campana para Santa María la Blanca, y en elin 

se dice que es ctvecino a San Lorenzo)) (45). 

-4parentem~ente esta vecindad echaría por tierra lo que dijimos 

acerca de la vinculaciGn de los More1 con el Barrio de San Bernardo, 

pero el hecho de que viviese en San í,orenzo en 1.553 no prueba 

que la Fundición la tuviese allí y aun 110s resistiríamos a creer. por 

pura lógica, que en un barrio densamente poblado y dentro de las 

murallas existiese una fundición, que tiene SII emplazîmien:o ade- 

cuado fuera de las aglomeraciones urbanas. i Sin embargo, en el 

siglo actllal ha habido dos fundiciones en ese barrio !  

Hemos investigado detalladamente en el magnífico :\rchivo P3- 

rroquial de San Lorenzo, donde existen partidas desde 1528, y alli 

a partir de aquella fecha ni nació ni murió ni se casó ningún Morel. 

Sólo hallamos una curiosa coincidencia onomástlcî. en una in+ 

cripción del libro de enterramientos (461, en la cual conita que Fran- 

cisco Martín, albacea, el 2 de enero de lRSS, entreg¿ en aquella Pa- 

rroquia, 90 reales para que se dijeran cuarenta y cinco misa< por el 

alma de Juan Morel, i clérigo !  

2 Quién sería este homónimo ? 

; Por qué se encargan esas misas en una Parroquia en la que no 

murió ? ; Estaría emparentado este &rigo con nuestro Norel ? 2 Ha- 

brían vivi’do alguna vez en San Lorenzo los More1 y uno de ellos 

se acordó a última hora de su feligresía? Y todavía ;podriamos 

suponer que nuestro fundidor entró en el sacerdocio al fin de SU 

vida? Nos parece improbable ,esta suposición, porque ya dijimos 

que habría muerto alrededor de 1566 y no se pwde r.i pensar que 

un albacea encargue las misas veintidós años más tarde. 

He aquí una serie de interrogantes que hacen más inseguras 

nuestras divagaciones (que acaso no puedan ser nunca confirmadas 

(43) GESTOSO, i)icciouatio citado. Tomo III, pág-. 195. Se dice allí también 

que en 1554 recibid el encargo de fu,ndir clos, campanas para 81 Salvador y otra para 
Alcalá de Guadaira. 

(46) Libro 1.0 de ~enterramientos de la Parroquia de San Lorenzo. F&o~ 144 

vuelto y 145. 



con exactitud) y que en unión de los retazos genealógicos olle he- 
mos expuesto dejamos al cuidado de un buen ((zurcidor)), que sepa 
descifrarlos y ensatnblarlos, para dibujar mejor el contorno de estl 
notable familia, que sólo dejamos esbozado. 

Ya hemos dicho que Juan More1 Ribera, debib morir alrededor 
de 16M. Su hijo Luis tiene entonces dos aîios y sus restantes des- 
cendientes son mujmeres. No es de extrafíar que la viuda, doi% María 
de Junco, se decidiese a vender la Fundicicín (el 3 de noviembre 
de 1604) a Pedro Gil Vanvel y Antonio de .4valos, fundidor el pri- 
mero y mercader el segundo, que quedan propietarios a parles 
iguales. 

Esta copropiedad no dura más de cuatro silos, y el 3 de agosto 
de 1608 Antonio de Avalos vende su parte a Pedro Gil, que queda 
como único propietario. 

Nada se sabe de las actividades profesionales de Pedro Gil, que 
no debía de dominar la fundición, porque al quedarse solo ilama :L 
su la’do al gran Francisco Ballesteros (que estab;] e11 T-a Hahan;\), 
en calidad de «técnico» asociado, y desde ese momento es e3te illti- 
mo el que de verdad dirige y realiza su obra extraordinaria, que la 
ha hecho acreedor al dictado de haber sido el mejor fundidor de 
Artillería de Bronce de todos los tiempos. 

No nos extendemos en detalles biográficos sobre este ilustre per- 
sonaje, porque en el conocido libro de Pacheco Verdqciwos retrafo,c 
de ilustres y memorables vavon,es (47) se publica su extensa biografía, 
que también han dado a la estampa otros autores. 

E.n 1619 debe de morir Pedro Gil, porque ya no firma ese eSo las 

cuentas quse periódicamente enviaba a la Casa de Contratacitin, cn 
unión de Ballesteros. 

Le sucede su hijo Juan Vanvel, que sigue asociado con Ballesteros 
y firman ambos las cuentas hasta 1630. Ballest,eros moriría el 10 de 

febrero de 1631 (fue enterrado el día 20) (48) y consignamos e-te 
dato por haber observado un ligero error de fecha en el libro de 
Francis,co de Pacheco, ya citado. 

(47) Sevilla. 1699. 
(4s) 1 .ihi-0 1.0 de enlL, ii -*--uvientos de San Bernardo. Folio 91. 
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Por cierto que las cuentas no debían ir muy bien, porque la cali- 
.dad del cobre que la Casa de Contratación entregaba a 103 fundi- 
dores para que hicieran cañones era muy variasda, y cuando se empezó 
a traer el cobre de América las mermas eran muy grandes, por ser 
de peor clase que el que en principio se empleaba (procedente de 
Hungríaj, suscitándose discusiones, ya que la Casa de Contratación 
no las admitía (49) y probablemente no tenía razón. 

Además, la tirantez entre los dos asociados debía ser grande con 

motivo de los fallos económicos y del «mangoneo» de Juan Vanvel, 
que al fin y al cabo era propietario, aunque el experto fuese Ba+ 
llesteros, como dijimos. 

Esta tensión dio lugar a una casi paralización de los trabajos, 
y cuando el Capitán General de Artilería, Marqués de Leganés, pre- 
siona para que se entreguen ca.cones y terminen los litigios entre 
ía Casa de Contratación y los fundidores, Ballesteros, el 19 de febrero 
de 1630 pide, entre otras cosas, que dejen la fundición sólo a su car- 
go, «sin que de aquí en adelante entre ni salga Juan Tianvel en cosa 
alguna tocante a dicha fundición, porque no es fundidor ni tiene 
diligencia dello» (50). 

A la muerte de Ballesteros, que debió de tener a su lado a SU 

sobrino Francisco (hijo de su hermano Fernando, también fundidorj 
-continúa Juan Vanvel hasta que en 1634, el Esta’do, principal, por 

no decir único cliente de la fundición, decide comprar ésta. El docu- 
mento de compra original está en la Fábrica de Artillería de S,evilla 
y es demasiado extenso para publicarlo aquí (51). 

Terminamos este capítulo con algunas notas que hemos recogido 
acerca de los Van&, a quienes también se llatna cn otroi sitios 
Banvel, Bambel y Vambel. Nos inclinamos por la primera deno- 
minación. 

Debían de ser de origen flamenco o alemán, aunr!ue llevarían 

mucho tiempo radicados en Sevilla. .Ei patronímico Gi!, asi nos 10 
indica. [También vivían en el Barrio de San Bernardo, donde tenían 
propiedades. En un bautismo triple de esa Parroquia (:?2) en 3669, 

(49) Archivo de Indias. Inventarios. Tomo IV, pág. 131. 
(%) GESTOSO, Dicciona& citado, pág. 244. 
(51) Títulos de Pertenencias de la Fábrica de Artillería. Documentos &mcros 

1 y  2. 
($2) Libro de Bautismos de San Bernardo de 1370 a 1610. Hoja suelta sin foliar 

al comienzo de dicho Lbro. 



actúa de madrina Isabel María Barnbel, y otro de los padrinos que 
allí se mencionan es Pedro Hacen (?) «flamencou, lo que podría dar 
un indicio de la nacionalidad de los Vanvel, pero esto es mera SU- 

. ., 
poslclon. 

De la intervención inspectora de los artilleros en este prim,eti 
período, tenemos algunas pruebas. Ya hemos mencionado al capitán 

Francisco de &Iolina, que interviene en las experiencias de Juan 
More1 Rib,era. 

Encontramos también a Sebastián González de León, ((Veedor de 
la Artiiiería y Fábricas de Sevilla» j33), que reconoce los catones 

que fabrica Fedro Gil Vandel en 1611. 
En 1622, Felipe Manrique, teniente de capitán general de ía Ar- 

tillería, certifica que Ballesteros y E?edro Gil ((han fundido solo del 
cobpe d,e La Habana que es malo y que lo hicieron sin diestras)). 

En 1623 intervienen en unos reconocimientos cn la propia «fun- 
dición DDE Artillería de S. M. en el Barrio de San Bernardo extra- 
muros», Fernando de Césped’es y Velasco, teniente dy CapitáI? gene- 
ral de Artillería, Felipe Guilarte, contador de Artilkria de la fun- 
dición, y el veedor ya mencionado González de León (5-k). 

¿os mayordomos d’e Artillería que revisan las cuentas son Pedro 
de Cangas, de 1600 a 1621; Bernal del Castillo, ((tenedor ,de basti- 
mentos y municiones», en 1616, y B,entura de Frías y Francisco de 
Cangas, de 1G21 a 1630 (55). 

Demu,estra la presencia de todos esos artilleros, que los fundi- 
dores, dependientes de los suministros de cobre y estaño que el Es- 
tado les facilitaba, y dependientes también de lay Comisiones que 
recibían los cañones , gozaban de escasa 1iberta.d y que prácticamente 
la fundición estaba supeditada al Ejército y a la ;I/Iarina, aún siendo 

de propiedad particuiar. 

EL PERÍODO DE LOS hSE‘\rTISrAS 

Ya la fundición propiedad del Estado desde 1634, se inicia el ré-. 
gimen que se llamaría de los asentistas, o sea, de los fwdidores que- 

(53) J. VI&, Hisforia de la ,4rtille~ía Espa7iofo. Tomo 1, pág. 314. 

(54) GESTOSO, Diccionario citado, p&g. 256. 
(55) Archivo de Indias. Inventarios. Tomo IV, *pág. 1%. 
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«toman por asiento» la Íundición por períodos DDE diez años y que se 

compromet,en a realizar los encargos que aquél les haga y a entre- 
gar cañones que cumplan los requisitos exigidos. Y’ cuando las pie-. 
zas «no son de recibo», el fundidor debe volver a fundirlas a su 
cargo. La ilispección la realizaban los contralores. 

Hemos hablado ,de las variables calidades d,el cobre que entregaba 
la Casa de Contratación y de las discusiones que surglan a propósito 
de las mermas. JusTamente, a causa .de ello, Juan Vanvel, que es el. 
primer asentista de este período y no puede justificar el empleo de 

los metales recibidos, cesa en su contrato en 1630, siéndole embar- 
gada una casa que posee en las inmediaciones de la fun’dición, para 
responder de deTerminada suma que no puede hacer ef,ectiva por 
falta de numerario. 

Esta casa sería ia primera que serviría para ampliar ‘:a fábrica, 
la cual s-ucesivamente va adquiriendo edificios contiguos hasta llegar 
a su superficie actual. 

So detallamos aquí las ampliaciones, por haberse ocupado de- 

hacerlo con todo detalle don Joaquín Sangrán (SGj, que estuvo des- 
tinado en la Fábrica y vio el Libro de Pertenencias, que contiene 
todas las escrituras de las compras efectuadas por el Estado para 
ag-randar el Establecimiento. 

A la marcha de Vanvel se hace cargo de la fundicibn en 1639 

Francisco Bailesteros (sobrino de su gran homónimo e hijo de Fer- 
nando) el cual muere a consecuencia de la peste el 9 de junio de 
1649 (57). 

Por cierto que nombra albacea testamentario a Luis More1 Junco. 
Y ya que volvemos a hablar de la terrible trage.dia que asoló y 

medio despobló a Sevilla ese año, seiialamos que a consecuencia de- 

ella murieron también dos hijos de Ballesteros, un hijo de Juan V.an- 
vel, doña María Junco, viuda de Juan Morel, como ya dijimos, y 

SLI hija dofia Francisca Luisa More1 Junco. 
Al morir Francisco Ballesteros «el sobrino», tomó por contrata 

la fundkión, ‘el W de abril de 1650, J. Juan Sniders de Salazar, que 
prometió traer fun,didores de Flandes o de Alemania, pero su muerta- 
repentina le impidió realizar su propósito, encargándose entonces de 

(513‘) Noticia Histótica d.c la Fuudició?t de Artille?% de Sevilla, en Memoriali 

de Artilleria. Serie II. Tomo III. págs. 131 y 8s. 

(57) Libro 1.0 de cntxrnmientos de SMI Bernardo. Fdio 59 vuelto. 



.26 ENRIQUE DE OCERíN 

Ja Fundición el «asentista de metales y fundidor de artillería» Henri- 
que Havet, que habría de tenerla hasta su muerte en 1683 (58). En 

este período colaborará con él, de 1651 a 1653, su hermano Rernar- 
*do, «del comercio de Sevilla» y fiador que había sido de Sniders. 

A Henrique, le sucede su hijo Henrique Bernardo T-Tavet, que fun- 
,diría d.e 1683 a 1694 (59) ; y en 1695 tomaría la Fundición Enrique 

+del Boye y Habet, que seguiría en ella hasta SI muerte cn 1705. 
‘Durante el ctasienton d,e Henrique Havet también colabora con él 

Juan Gerardo (60), en fechas que no sabemos exactamente. existien- 
-do algunas piezas fundidas por él en 1.6Gl. (6.1) y 1662 (62) ; y aún ve- 
mos intercala,do en 16’78 otro fundidor, llamado Antonio Rivas, que 
no nos atrevernos a asegurar que trabajase mucho tiempo en Sevilla, 
noticia que tomamos de don Ramón de Salas que la da de modo vago. 

Los nombres de los mayordomos de Artillería en este período 
-son, además del mencionado Francisco de Cangas, Pedro Solaun, 

que revisa las cuentas en 1660 y 1661; Francisco Pacheco, de 1663 
a 3679, y Jacinto González de Villavicencio, de 1680 a 1700 (63). 

Recomendamos al lector que quiera conocer al detalle las vicísi- 
tudes de la fundición en este período, en lo económico y en otros as- 
,pectos, la lectura del minucioso trabajo de don Adolfo Carrasco, al 
que hemos hecho referencia en notas anteriores (64). 

En los primeros años del siglo XVIII (1703) colabora con el asen- 
tista Enrique del Voye, el «Ingeni’ero Mayor del Rey y Fundidor de 
Artillería)), ‘Matías Solano (65), pero no sabemos exactamente desde 

-- 
(5%) Arohivo de Indias. Inventarios. Tomo IV, pág. 131. Véase también CA- 

.RRASCO, Apuntes para la historia de la fwdicióm..., en Mew,orial de Artillería. Se- 
rie III. Tomo XVI, págs. 171 y 172. 

(59) Archivo de Indias. Inventwios. Tomo IV. pág. 131. 

(60: Juan Gerardo, sería seguramente un pariente de los Habet y el mismo 

al que se llama en otros sitios Juan del Voie. Existe cierto confusionismo en esta 
familia. Estos nombres ios hemos visto escritos de estass maneras: Avet, Abet, I-Jabet, 

Havet, Boie, Boye, Voie y Voye. Nos indinaríamos por Voie y A bet por figurar así 
-en ‘un cañón que se conserva en la Fábrica de Artillería fundido en 172G, pero en 

documentos del Archivo de India6 se lee, no obstante Havet, con lo cual seguiremo.s 

-en la duda. 
(61) Véase de la nota (56) la pág. 133 y Vrców, Obra citada. Tomo 1, pág, 31G. 

(62) IIAMÓN DE SUAS, Memorial Histórico de la Artillerúz EspaAola, pág. 129. 
(G3) Archivo de Indias. Inventarios. Tomo IV, pág. 131. 

(64) CARRASCO, Apuntes para la Historia de la fundicidn de Brouce en España, 

.-cn Memorial de Artilleria. Seu-ie III. Tomo XVI, págs. 168 a 179. 
(65) GESTOSO, Diccionario citado, pág. 280. 
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“y hasta cuándo, porque en 1710 está ya en Valencia, y en 1712 en 
Pamplona (66). 

En 1709, tomaría por asiento la Fundición Bernardo del Voye y 
Habet (probablemente, hijo de Henrique y sobrino de Bernardo Ha- 
bet), que habría de continuar en ella hasta su muerte en 1.734, pero: 
a partir de 171’7 su cargo sería estrictamente el de Fundidor, porque 
es entonces cuando los artilleros empiezan a dirigir la Fábrica, aun- 
que los fundidores seguirían hasta varios aííos después (<firmando» 
los cañones que construyen (67). 

Sin embargo, se respetó su «Asiento» y aun se continuó en un 
régimen mixto de Directores y Asentistas, pasando los últimos a te- 
ner una función técnica, con una remuneración proporcionada al núl 
mero de piezas que construyeran. 

EL PERÍODO DE LOS DIRECTORES 

(/insta la Gtterra de la [ndefiende?lcia) 

Según se ha adelantado, en 1’717 se dispone que pase a dirigir 
la Fundición el ((Comandante de Artillería de Sevilla y sus fundi- 
ciones», que lo era a la sazón don Marcelino de -4ringorri, que tam- 
bién es llamado en algún sitio don Marcelino de -4rigoni (69) y al 
que sucede en 11718 don i-\doIfo Wischof o Bischof, coronel comisa- 
rio provincial de Artillería (CS), el cual debe de tener muchos años a SU 
carg-o el Establecimiento, porque no vemos a otro hasta 1734, en que 
pasa a dirigirlo el comandante y teniente provincial de -4rtillería don 
Miguel García Campaña. 

Durante este tiempo, sigue el fundidor Bernardo del Voie y 
Abet (70), hasta 173il- en que muere. Su hijo Juan continuaría fun’dien- 

do alternando ya con Juan Solano, que con su hijo José, como ayu- 
dante de fundidor, seguiría hasta 1765 (71). 

Este es un período relativamente brumoso, pues hacia 1719 se 

(66) Vrcó~, Historia dc la 4rtillcría Española. Tomo 1, prias. 312 v 316. 
(87) lT~~ó~. I.ibro anteriormente citado. Tomo 1, pig-. 314 y 31%. 

(68) Jo.\~ris S.wxÁx, Sotiria h;stór;ca de ia Fundfciórz de Artilleria de Seriliu, 

en Mmzorial de Artillería. Serie II. Tomo III, p9g. 1%. 

(69) ~.wxd~. Obra citnrìe, pág. 1%. 
(70) J. leIcó‘r. Obro citada. Tomo I, pág. 316. 

(71) Archivo de Tedias. T.egajo Í91. El 1 de abril de lÍS3, se dice a José Solano 
que formui~ suero -pliego por diez años. En 1774, el fundidor era Juau Marín (Le- 

gajo 805). 



había «revivido» Ia vieja Xtarazana de Sevilla, denomikmdola ReaJ 

Maestranza de Artilleria, y de su dirección se van a encargar simul- 
táneamente hasta 17’70 los Directores de la Fundiciór., con raras 
ex,cepcion,es. Por ello, los nombres de los que rigen ambos estable- 

cimientos se encuentran entremezclados, siendo difícil establecer aquí 
con exactitud las íechas de dirección de cada cual, máxime cuando 
a veces se ve que los escritos los firman dos o tres jefes, como si hu- 
biera una dirección conjunta. 

En general, el comandante de Artillería de Sevilla es el que lleva 
la dirección de toda la industria militar de la Región, supeditado :L 
su vez al coman’dante de artillería de An’dalucía, que reside en Cá- 
diz. Por ello habrán de aceptarse con reservas las fechas que damos 
para cada uno, dentro del citado período. 

A don Manuel García Campaña le sucedió en la Direccibn el 
coronel comisario provincial de Artillería Guiliermo Corail, que con- 

tinuaría hasta 1’742, en que le sustituye el teniente provincial de Ar- 
tillería y brigadier ‘de los Ejércitos .don Miguel de Tortosa, sustituido 
a su vez por don ,!osé María Sanesi en 1711-9, el cual sigue hasta 1X77, 
fecha en la que se comienzan las obras de ampliación y «moderniza- 
ción» que habían de dar al edificio de la Fundición su actual fiso- 
nomía y que en aquel ti’empo la convirtió en la primera de Europa. 
Dirigió las obras el comandante de Artillería ,don Juan ‘v1nnuel de 
Porres, aunque no debió llevarlas hasta el final, yn que después 
de 1766 no encontramos mención alguna de él y aún duraron mucho>; 

años más. 

A Porres le sustituyen, sucesivamente2 el teniente provincial de 
Artillería y coronel de Ejército don Francisco de Molina y, en l-76-1, 
el teniente coronel de Artillería y brigadier don Francisco Dornín- 
guez. 

En 1’766 se nombra Director al brigadier de Artillería don Jos& 
de Gerónimo, que lo sería hasta el aíío de 1770, en que se hace cargo 
d,el Establ,ecimiento el coronel don Raimundo Sanz y Dominguez, 
ilwtre artillero que iniciaría la verdadera regiduría técnica de la Fun- 
dición por parte de los J,efes del Cuerpo de Artillería, los cuales, 
pro,cedentes de los Colegios de Matemátkas de Cádiz y de Barcelona, 
dominaban ya los conoci3mientos profesiona,les y estaban a la alturn 
científica de sus colegas extranjeros (72). 
__-.___ 

(72) Se han consultado para obtener estos datos numet’osos legajos del Ar-- 

chivo de Simancas, <rArtillerkw. 
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No obstante, formando un Cuerpo independiente, habría de,consti- 
,tuirse, poco antes, el de Fundidores, que dura hasta 1M’T y del, que 
.trataremos más tarde. 

A Sanz, que había dirigido antes la reputada Fundición de Barce- 
lona, Ze sustituye, el 14 de junio de 1770, don Lorenzo Lasso de lai 
Vega y Pacheco, que al cesar un aíío después en Sevilla, pasaría a 
Barcelona, para restablecer aquel centro, que el famoso Maritz (de 
,qui!en hablare.mos) había dejado en malas condiciones. 

Renunciamos a repetir lo que ya se sabe acerca de la instalación, 
en 1778, del Estableci’miento anexo del Molino de Aljudea sobre el 
Guadaira (San Juan de los Teatinos), para barrenar los cañones 
{cuando dejaron de fundirse en hueco), ni de la continuada compra 
.que se hizo durante este siglo de casas adyacentes para ir agregando 
y «cuadran’do» la Fundición. 

Remitimos al lector a los autores ya mencionados, y para termi- 
nar este capítulo añadiremos los nombres de los Directores habidos 

hasta la Guerra de la Indepen,dencia, a partir de Lasso de la Vega (73). 
De 1776 a 3793 dirige el t,eniente coronel de Artillería don San- 

tiago Hidalgo y Gómez, al que sustituyó el 11 de junio de 1793 el 
brigadier coronel don Tomas de Reyna y Sanz, que interinamente 
había sido Director en 1788. 

A Reyna le sustituyó, en marzo de 1i96, el capitán dse Artillería 
don Luis Pessino y Fernandez Mal’donado (primero que procede del 
Real Colegio de Artillería de Segovia, fundado en 1764) y al ce- 

sar éste en 1803 (74), se nombra en su lugar al coronel don Luis de 
Villava y Aybar, que en los siete meses que duró su nombramiento 
no llegó a tomar posesión (Pessino siguió en la Fundición y la di- 
rigió varias veces despues de modo interino hasta 1309). 

Sucesivament,e ocupan Ia Dirección, el brigadier coronel don Ni. 
co& de Antuñano y de Tellitu (1803-1806) y don Juan de Arriada y 

(73) l?ara ia re!ación de Direct’ores, posteriores a 1775, puede verse el tuabajo 

de FRANCISCO LERDO DE TEJAD.~, Descripción~ del estado acfwal de la Fundz’ckh 
de Browces de Sevilla y  noticia de SUS productos. Madrid, l,%i. Cuadro final. Tiene 

alguna omkión. Los Directores anteriores, ise han comprobado en parte en el Libro 
de Pertenencias de la Fábrica de drtilrería de Sevilla, donde han aparecido d,as que 
otro8 autsorec no me.ncionan. 

(74) Todos los datos referentes a los Directore,s, a ,partir de 1803, están compro- 
bad,os en dos libros de Actas de la Fábr,ica de Artillería de Sevi.Ua, que se c.onservaa 
en la misma. 



González, coronel (lW.kl809). El teniente coronel don Jaime de 
Silva y Ayanz la dirigió interinamente unos meses durante 3306. 

En el año de 1800, ya en plena Guerra de la Independencia, hay 
un continuo movimiento de Directores, debido a las incidencias de la 

misma. Así durante una ausencia de Arriada (que se va a mandar 
tropas y actúa brillantemente en la batalla de Bailén como ayudante 
de Artillería del General Castkíos), le sucede interinamente en cl 

mando el teniente coronel don Joaquín Ruiz de Porres (fehrero- 
marzo de 1809), y al irse definitivamente aquP1, en abril, dirige hasta 
julio el teniente coronel don Joaquín de Osma, requerido rn seguida 
por el mando para otras misiones, siendo sustituido por el coronel 
don Juan de Areco y Fernández de Mesa, que ya seguiría dirigiendo 
hasta la entrada de los franceses en Sevilla el 1.” de febrero de 1810, 
abandonando entonces la Fábrica con todos los of;ciales del Cuerpo 
de Artillería que en elia se encontraban. 

Recordamos que Areco, con Cónsul, Daoiz, Velarde y otros arti- 
lleros, conspiraban ya en Madrid en 1808, en aquel abortado mo- 
vimiento que casi desorganizado estalló en el glorioso 2 de Mayo (75). 

El 1.” de febrero de 1810, las tropas napoleónicas y con ellas eF- 
rey José Bonaparte, entran en Sevilla, donde habrian de permanecer 
hasta el 27 de agosto de 1812. 

Es ocioso destacar la importancia que los invasores !labían de dar 
a la Fundición, que ocupan inmediatamente, y se disponen a utilizar 

en su servicio. El propio rey José, interesadkimo en ella, la visita a: 
la semana justa de 11,egar (8 de febrero de 1810) y toma las medidas 

necesarias para que continúe SLI funcionamiento (76). 
Dijimos que en este momento se habían ido todos los jefes y 

oficiales ,de Artillería, y al no contarse con ellos, se hace cargo de 

(75) Véase F~REZ DE GUZMÁN (Juan), El 2 de Mayo de 1808 en MadRd. Madrid, 
1908, págs. 342 y  ûû. 

(76) Fundición de Piezas de Artille&. .Legajo 6 manuwrito. Archivo de la Fá- 
brica de Artillería. Hay en este libro una nota ea su Gltima página que dice tex- 
tualmente así : &n el día 1.0 de Febrero d.e 1810, entró en Sevilla Don Josef con 81k 
Exercito y  el día 8 de dioho mes vió la Fábrica de Artillería». 
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la Fundición el famoso «Fundidor y C,omisario honora,rio de Arti-. 
llería», don Manuel Pe de Arros y A.de’más, que la dirige accidental- 
mente hasta el 1.” de mayo de 1810, en que toma posesión de la Di- 
rección el comandante de batallón don Manuel del Río y de Carmona, 
uno de los cinco o seis afrancesados que únicamente tuvo el Cuerpo 
de Artillería entre los procedentes del Colegio de Segovia. 

Vamos a detenernos un momento sobre Pe de nrros, tal vez uno 
de los mejores fundidores, entre los muchos buenos que pasaron por 

la Fábrica de nrtillería, facilitando unos cuantos datos inéditos que. 
completen la biografía de este desconcertante e ilustre personaje (í’7),. 
que no vacila en seguir trabajando a favor de los enemigos de Es- 
paña en aquel momento. 

Los franceses saben que se trata de un competentisimo funcio- 
nario y le miman para tener su colaboración, hasta el punto que eI: 
propio rey José vuelve a la Fábrica el 21 de abril de í.808 (‘71) i para 
verle fundir ! 

Continúa P,e de Arros fabricando proyectiles y cañones, estos 
tíltimos en un total de 70 aproximadamente (se ha exagerado mucho. 
acerca del número de cañones que fundieron los franceses en Sevilla),. 

piezas de c(a 2&, de «a 33, obuses de (ta 12», obuses largos, mor- 
teros «de placa» y los famosos obuses «a la Villantrois)), de los que 
construye 19, únicos que se fundieron desde diciembre ,de 1810 ío. 
marzo de 1811 inclusive (í’9), suspendiéndose la fabricación en esta 
fecha, al marchar Pe de Arros a Francia. Mas no con las tropas 
invasoras, como se ha dkho, sino mucho antes, encargado de re- 
construir y dirigir la Fundición Real de Toulouse. misión que realiza 
con gran éxito, siendo sucesivamente premiados sus servicios con’ 
el nombramiento de «Coronel de Artillería de S. M. Cristianísima» 
(Luis XVIII), miembro de la Legión de Honor y Caballero de la 
Orden de San Luis. Estos grados y honores los tenía en 1820. 

Hemos conseguido averiguar también, que Pe de Arros no nació. 
en la Seo de Urgel, como se ha escrito, sino en Vilach (Va% de 

(íí) v ' . édse eiltre OirOS trahjos ,Sobre él, el ya citado de D. ADOLFO CARRASCO. 

Págs. 176-177. 

(78) Fzdndiciórz de Piecas de Artillehz, arriba citado. Mes de marzo de 1810. 

(Ej Este dato lo debemos n nuestro ,buen amigo y diligente investigador don 

IZRMANDO DE FLUVI~, que descubrió de modo xmilagrosog la partida del segundo- 
matrimonio de Fe de Arros en Barcelona. Vaya para él nuestro cordial agradeci-- 

miento. 



Arán) (80), y lo que es más curioso, que regresa a España en 1825 
..y en Barcelona contrae segundas nupcias ese año. 

No deja de chocar este regreso, cuando le habla ido tan bien en 

Francia, no sólo con Napoleón, sino con los Borbones... . 

i Evidentemente, no hubo con él represalias! 

Reanudando la sucesión de Directores en la Fundición de Sevilla, 
.diremos que don ,ManueI del Río, sólo estuvo en slla quince días, 
pues pasó a hacerse cargo de la Fábrica de Pólvoras que entonces se 
había montado en San Juan de los Teatinos, donde vimos que años 
antses estaba la fábrica de barrenar cañones. 

A Del Río, le sucede don Vicente de Barriz y Cïrrillo, jefe de 
batallón de Artillería, que tampoco había de permanecer mucho liem- 
po en el cargo, el cual deja el 15 de octubre de aquel año a don 
Manuel Sánchez y Sánchez, comandante de batallón, que seguiría 
-al frente de la Fundición hasta la marcha de los franceses en agosto 
de 1812 (81). 

Al irse aquéllos (que destrozan los hornos y todo lo que pueden 
-en la Fábrica), un capitán d’e Artillería, don Francisco de Reyna v 
Nieto de Pina, que había abrazado el estado religioso y entonces 
era beneficiado de la Iglesia de Santa María d,e Gra’cia, de Car- 
mona, abandonanIdo circunstîncialmente su sagrado ministerio, wd- 

ve al servicio activo y viene a dirigir la Fundición, en la que pcrma- 
xwce hasta marzo de 1814, en qu,e se reintegrn a su estado. 

Debió ser tan a’ctivo y ‘eficiente? qute a los tres meses de su ges- 
tión la Fábrica ya fundía cañones nuevamente y a ritmo acelerado. 

Para dar una idea del espíritu de los jefes de aquel tiempo, cree- 
mos interesan,te transcribir una nota que figura en el margen del 
Acta de la Junta que celebró la Fundición el 11 ,de septiembre de 1809. 
Dice así : «Pri’mer atuendo drel tiempo del Gobierno intruso José 
Napoleón y que, por tanto, no tiene valor». Claro es que la nota se 
escribiría mucho después de esa fecha, pero indica que se quiso llacer 
tabla rasa de decisiones, aún anodinas y sin trascer.dencia, tomadas 
en ,circunstancias anormales. 

(80) En los libros de Actas de la Fábr,ica, se ve que acude a las Juntas ha,sta 
la de1 4 de marzo de 1811 inclusi~ve. En la siguiente, el 1.0 de junio y en las suceaivaì, 

ya no aparece más. 

(81) Don Vicente de Ben&, no procedía del Colegio de Segovia. Véase Libro 
-de las Promociones de Oficiales de Artilleria. Segsvia, 1894, ptig. 89. 
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Cerrareixlos este capítdo, haciendo una ligera alusión a la Fun- 
dición que se estableció en Palma de Mallorca (en la ‘Lonja y edifi.- 
cias anexos), durante la invasión napoleónica, justamente para sus- 
tituir a la Fundición sevillana en poder del enemigo, y por ello estj. 
tan íntimamente relacionada con ella, que podría considerarse como 
su desdoblamiento. 

Fue encargado de montarla don Joaquín Ruiz d’e Porras el 7 de 
agosto de 1110, y una vez en funcionamiento la dirigió hasta julio 
de 1812. Le sustituyó don Antonio Castillejo, teniente coronel de 
Artillería que estuvo unos meses, sienjdo reemplazado por don An- 
tonio Miralles, coronel de Artillería, que continuaría hasta fines de 
1814, en que se cerró por innec,esaria. Estos dos Yltimos jefes, ven- 
drían a Sevilla poco más tarde para dirigir la Fundición (el primero 
interinamente) como pue,de verse en el cuadro de Directores que I 
publicamos (82). 

DE LOS CAEONES KA LA VILLANTROISP AL CAÑ¿IN SIN REYROCESO 

Enlazamos ahora la serie de Directores que tuvo el Ejtable’ci- 
miento y que habíamos dejado en don Francisco de Reyna (1812), 

con los restantes habidos hasta la fecha, los cuales ya constan en el 
Cuadro (al que nos referimos al principio) y cuya lista se tomó de 
un notable trabajo (83) que hizo en 1887 el entonces teniente coronel 
de Artillería don Francisco Lerdo de Tejada y Salvochea (después 
Director), que obtuvo los datos hasta donde entonces alcanzaba el 
archivo (1775). 

Nosotros, menos afortunados, no h,emos dispuesto de un archivo 
tan antiguo y hemos tenido que buscar fuera de él las noticias qu? 
consignamos, aunque muchas las hemos confirmado en la Fabrica de 
Artillería, con lo que se contiene en algunos libros y documentos 
sueltos que subsisten. 

Así, al final de este capítulo, establecemos una relación crono- 

(82) Es muy poco lo que se ha escrito sobre la Fundición de Palma de Mallorca. 
Su documentación y  archivo pasó a la Fundición de Sevilla, donde se conservan al- 
gunos (pocos) legajo;, saLvados por ,pura casualidad de SU destino a ser co,nrertidos 
en «tacos». 

(83) LERDO DE TEJADA, Descripció~~ del estado actual de la Fmdición de Browes 
de Sevilla y  Noticia de SZLS productos. ‘Madrid, í887. 
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lógica (creemos que completa) de los Directores de la Fundición y 
de la Fábrica de ArLillería desde 1540 hasta hoy (que era nuestro 
propósito inicial), rectilicando los errores LI omisiones que hemos 
comprobado y consignando los segundos apellidos de todos los que no 
lo tenían (más de veinte) a partir de 1770, con una sola excepción (84). 

Aunque parezca pueril confesarlo, esta tarea ha sido laboriosísima 
por haber tenido que recurrir cn muchos casos a buscar las partidas 
de bautismo de los interesados. Otras veces, hemos encontrado 
datos en algún trabajo nuestro anterior (SS), y en determinasdas oca- 
siones, los archivos y la ayuda de nuestros amigos nos han servido 
de mucho (86). Cuando nos ha sido dable adquirir por diversos con- 
ductos datos personales de reli,eve, los hemos sIladido. En conjunto 
la lisLa podría servir para facilitar el camino a los qlle deseen pro- 

B fundizar en alguno de ellos. 

De la Guerra de la Independencia al final del siglo XIX y en lo 
que va ,del actual, la Fundición fue sufriendo las obligadas traus- 
formaciones, mejoras y modernizaciones que el ritmo de los tiempos 
imponía, para estar en cada momento en condiciones de cumplir su 

misión fabril, llegándose hasta el Glorioso LIVIovimiento Xacionai, en 
el que su labor fue inapreciable por ser en los comienzos del mismo 
la única industria militar pesada de que el Mando disponía. Queda. 
constancia escrita de lo que entonces se hizo (X7) y por ello EO lo 
repetimos aquí. 

Después, al ritmo de los avances de la técnica militar, la fabri- 
cación de armamento y municiones ha llegado hnsta los pequeños 
cohet,es y sus lanzadores y al cañón anticarro .Gin retroceso, Es de- 
cir, que la Fábrica sigue ((al día)), si bieu parte de SII utillaje, ya muy 

(84) N.os referknos a Don Antonio Sli~ralles, que además de dirigir la Fundición 

de Sevillla, dirigió la de &fallorca y el Museo de Artillería. Dejó, pues, muchas hue- 
llas pero... no hemos logrado raber su segundo apellido, porque nació en Valencia, 
donde, como es notorio, la horda roja quemó todos 10,s archivos Parroquiales menos 

uno; y en éste no está su partida de bautismo. 

(85) ENRIQUE DE OCERIN, Ixdice de los exfiedielztes nzatCnroniales de Militares y 
Marinos que se conservan en el Archiz~o Gellera Militar. Madrid, 1959. 

(E%) &fencionamoc, a : BARÓN DE COBOS DE BELCHITE (Archivo particular). Don 
FRANCISCO LUIS BORRERO DE ROLD.~ (Gensalogias de Artilleros, manuscrit, ) y MAR- 

QUÉS DE VILLARREAL DF, ALAV.~ (Archivo particular). 

Agradecemos vivamente a todos ellos su colaboración. 

(Sí’) Fábrica de Artillería de Sevilla j193G1939), Memoria redactada por Za Jztnta 
Facultativa del Establecimiento. Sevilla, 1939. 





Fondo de la ga!elía museo de la Fábrica dc Artiilería, viéndose al fondo (parte 
superior) la balanza y romanas que se utiiiz;han pal-a pesar ej cobre. cl csl:iilo 

y la leña. 
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trabajado, es susceptible de mejorarse para aumentar su producción, 
y a ello se procede paulatinament,e. 

Tres hechos acaecidos en los últimos tiempos merecen consignar- 
SC en la historia de la Fábrica, que afectaron o afectarán a su depen- 
dencia de1 Ejército y a su vida futura. 

Uno ,de ellos, en el año 19X4, Ley de 6 de febrero, fue la inclu- 
sión de la Fábrica en el «Consorcio de Industrias Militares>) que 
organizó la República y que sólo duró hasta 1935, sin resultados 
positivos en lo que se refiere a adelantos de la Industria Militar, 
En 9 de marzo de dicho aíío, se dictó una Ley para el funcionamien- 
to de dicho Consorcio como «S,ección del Ministerio de la Guerraa. 
que ‘duró hasta 1936. 

Otro hecho, basado en la Ley de 30 de julio de 1939, será, en 
fecha próxima, el pase de la Fábrica a la «Empresa Nacional Sant3 
Rárbara, de Industrias Militares», que Il’evará la explotación de la 

misma en determinadas condkiones, pero sin que el Ejército pierda 
Finalmente, y por acuerdo del Consejo de Ministros, aprobando 

la propuesta de una Comisión Interministerial nombrada para estu- 
diar la reorganización ,de la industria militar, en septiembre de 1964 
se decidió el cierre de varias fábricas militares, entre ellas la Fundi- 
ción ‘de Sevilla. Este cierre tendrá lugar en el momento en que la Su- 
perioridad lo crea oportuno y una vez que las fabricaciones normal& 
de los establecimientos que se supriman hayan sido absorbidas por 
las que quedarán subsistentes. 

Y como consecuencia de la Ley de 27 de septiembre de 1940, 
creando el Cuerpo Técnico del Ejército, y el Decreto de 9 de 
enero de 1943, que organizaba el Cuerpo de Ingenieros de Arma- 
mento y Construcción, la Dirección de la Fábrica ,de Artillería de 
Sevilla (como fa de los demás establecimientos industriales del Ejér- 
cito) dejó de estar a cargo de los artilleros y pasó a los ingenieroq 
de Armamento, cuya Escala Inicial se formó a base de jefes y oficia- 
l,es procedentes de Artillería y con título de Ingenieros Industriales 
del Ejército. 
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