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El abastecimiento de agua en la ciudad de Sevilla 

La ciudad de Sevilla goz6 desde la Plena Edad Media de las aguas traidas desde Alcala de 
Guadaira (localidad situada a 17 km. de la ciudad) gracias a la restauraci6n de un viejo acue-
ducto romano lIevada a cabo par el califa almohade Abu Yacub Yusuf en el ano 1172. Desde 
la conquista cristiana en 1248, el acueducto seria conocido como «Canos de Carmona» ya 
que su ultimo tramo discurria paralelo a la calzada que se dirigia a dicha localidad. Constitu-
y6 siempre el principal sistema de abastecimiento de agua de la ciudadI. La sed de los sevilla-
nos se apagaba tambien con el agua del  rio  Guadalquivir y de los pozos excavados en su 
suelo, y desde el ano 1574 el cabildo municipal construy6 un nuevo sistema de abastecimien-
to que cubri6 las necesidades de la zona norte del casco urbano, la mas desprovista de fuentes 
y agua corriente. La traida de estas aguas al  interior de la ciudad llev6 a desecar una gran 
zona pantanosa y  se construy6 la Alameda de Hercules, que se convirti6 en el  paseo mas 

1   Sobre los Canos, cfr. JIMENEZ MARTiN, A., «Los Canos de Carmona. Documentos olvidados», Histo-
ria, Instituciones, Documentos, 2, 1975,317328. Del mismo autor, «La ciudad almohade y los Canos de 
Carmona» en JIMENEZ SANCHO, A.  (ed.), La catedral en la ciudad. Los Canos y los difunlos, I, Sevi-
lla, 2007, 2148. Tambien, VALOR  PIECHOTTA, M., ROMERO GUTIERREZ, v., «El abastecimiento 
de agua», en VALOR  PIECHOTTA, M.  (coord.), El Ultimo siglo de la Sevilla Islamica, Sevilla, 1995, 
269283. Asimismo, FERNANDEZ CHAVES, M.F., «La 'Montanna de Alcala' y la Mina de agua. Ecos 
de un pasado hist6rico» en Actas de las VI Jornadas Locales de Patrimonio Historico y Natural de Alcala 
de Guadaira. Patrimonio Subterraneo, Ayuntamiento de Alcala de Guadaira, Alcala de Guadaira, 2005, 
6378. Tambien, ALVAREZ  GARciA, G., et alii,  «Exploraci6n y estudio de la red de Galerias de Alcala 
de Guadaira, Aparejadores, 68. 
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concurrido y renombrado intramuros, creandose un nuevo espacio de sociabilidad que dispo
nia de vegetacion y fuentes publicas, dependiente del cabildo de la ciudad2• 

EI abastecimiento de la Alameda contrastaba fuertemente en su gestion con el de los 
Canos. Este era mucho mas abundante que el primero, pero el agua constituia una regalia y 
toda ella pertenecia al rey, y se destinaba fundamentalmente al abasto del Alcazar. A cambio 
del disfrute de la renta de unos molinos que aprovechaban la con'iente de agua del acueducto, 
la ciudad estaba obligada desde tiempos del rey Alfonso X a sostener los gastos de manteni
miento de toda la conduccion, pero apenas si disponia de caudal en propiedad. EI agua que 
fue privatizandose poco a poco se distribuia por la ciudad a traves de mercedes reales que una 
vez concedidas se habian ido vendiendo en porciones menores, extendiendose asi el uso 
particular del agua corriente durante la Edad Modema. 

Hasta el reinado de los Reyes Cat61icos el agua otorgada a traves de mercedes reales se 
habia dirigido preferentemente a grandes nobles que habian hecho un uso limitado de la 
misma, guardando la mayor parte de las concesiones y procediendo en pocas ocasiones a un 
reparto a traves de donaciones 0 ventas. La situaci6n daria un vuelco con la reina Isabel, 
quien apostaria decididamente por beneficiar con agua corriente las instalaciones de los mo
nasterios de la ciudad e impulsar las nuevas fundaciones que surgieron a fines del siglo XV y 
comienzos de la siguiente centuria3• A partir de ese momenta se produciria una ampliaci60 
muy grande del mercado del agua, pues se multiplicarian los grandes poseedores que fueroo 
despreodiendose a traves de empenos, ventas y donaciones graciosas de porciones de agua. 
Ello se debio fundamentalmente aJ auge econ6mico de la urbe y la existencia de una fuerte 
demanda de agua para usos domesticos, que nacia de una conciencia cada vez mas extendida 
de comodidad en las casas, y que se aJimentaba tambien de la voluntad de muchos mercade
res, oficiales reales, de la Audiencia, el Cabildo... etc., por imitar el modelo de habitabilidad 
nobiliario, en el que las fuentes y el agua corriente daban un sella de prestigio inconfundible. 
Este modelo fue potenciado por los monasterios hispalenses, que hicieron usa del agua en las 
fuentes de sus claustros y que se constituyeron muy pronto en los mayores vendedores y 
arrendadores de agua, por encima de los nobles. La elevada cotizacion del agua en la Edad 
Modema (la «paja de agua» unidad basica de medida4 oscil6 entre los 1.000 Y los 1.200 
ducados) se convirti6 tambien en un valor de inversi6n, que podia alquilarse 0 revenderse 
segun 10 dictasen las necesidades del poseedor. 

2 El mejor estudio sobre estos trabajos en ALBARDONEDO FREIRE, A.J., EI urbanisma en Sevilla du-
rante el reinada de Felipe 11, Guadalquivir, Sevilla, 2002, 191-208. Del mismo autor, «Las trazas y 
construcci6n de fa Alameda de Hercules», Labaratorio de Arle, II, 1998, 135-165. 

J Los detalles sobre este proceso bajomedieval en FERNANDEZ CHAVES, M.F., «Los Canos de Carmona 
y las politicas de gesti6n del agua en la Edad Medieval y Modema», en JIMENEZ SANCHO, A., La 
Catedral en fa Giudad. Los Canos y los dijuntos, I, Sevilla, 2007, 50-83. 

4 La paja era la unidad de medida basica en la Sevilla modema y en gran parte de la monarquia hispanica, 
aunque su valor cambiaba con frecuencia. Equivaldria al caudal de agua que fluyera por un orificio de 
unos 0,275 cm 2

, que rondaria los 5-7 metros cubicos al dfa. CfT. GONZALEZ TASCON, I., «Abasteci
miento de agua a las ciudades» en VVAA, Felipe 11. Los ingenios y las maquinas. Ingenieria y obras 
pliblicas en la epoca de Felipe II, Sociedad Esta13l para la conmemoraci6n de los centenarios de Felipe II 
y Carlos V, Madrid, 1998, 324. 
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Por todo ello, aunque toda el  agua de los Canos de Carmona pertenecia al  monarca, a 
traves de una politica de mercedes reales fue ampliandose el espectro de poseedores y com
plicandose el mercado y la red de abastecimiento de agua a la ciudad. Sin embargo, casi toda 
el agua desprendida del patrimonio regio qued6 siempre en manos privadas, y s610 una mini
ma cantidad alimentaba las fuentes publicas (incluso algunas de elias fueron construidas con 
el remanente concedido graciosamente de fuentes privadas). En el setecientos la situaci6n del 
abastecimiento urbano continuaba dependiendo en buena medida del rey que conservaba aun 
la mayor parte del agua traida a la ciudad. EI nuevo siglo traeria nuevos aires en la politica real 
sobre el agua en Sevilla que tendrian importantes consecuencias en el campo econ6micos. 

El cambio de dinastia y el decidido impulso a la ciudad industrial 

Con el nuevo siglo se produjo una guerra intemacional que tambien fue civil, y hasta el 
final de la misma no comienzan a darse las condiciones necesarias para que la nueva monar
quia pudiera aplicar sus medidas politicas. En Sevilla, una importante decisi6n regia aplicada 
en 1717 vino a sancionar una situaci6n que venia desde muy atras, trasladandose el Consula
do y las principales instituciones reguladoras del comercio de Indias, asi como la categoria de 
puerto principal de dicho tnifico a Cadiz. 

De todas maneras Sevilla sigui6 conservando una gran importancia comercial contando 
can el apoyo de la corona y de los capitales y hombres interesados en mantener y ampliar esta 
plaza como un centro comercial, funcionando su puerto como avanzada interior del de Cadiz. 
Atodo esto se anadi6 desde muy pronto un interes por aumentar el papel industrial de la urbe. 
La apuesta de la corona en este sentido fue muy clara, y se abandon6 practicamente la politi
ca de los austrias por la que los conventos y algunos importantes servidores del rey habian 
obtenido importantes mercedes de agua. En este ultimo caso a principios de siglo se dio la 
ultima concesi6n de agua a un particular. Se otorg6 a D. Ram6n de Torrezar, Prior del Consu
lado, una paja de agua para que pudiese dotar las casas que estaba construyendo en la collaci6n 
de Santa Maria la Mayor. 

EI cambio aqui glosado se ira produciendo gradualmente. Asi, bajo el reinado de Felipe V 
pesarian todavia las consideraciones que habian guiado a sus antecesores para beneficiar 
especialmente a los establecimientos religiosos, pero su numero fue irrisorio comparado con 
todos los conventos y hospitales que habian sido objeto de la gracia regia en los siglos ante
riares. S610 tres conventos, Las Becas, San Clemente y las Capuchinas, se beneficiaron de 
agua en todo el siglo. En el caso de las monjas de San Clemente, se hizo una excepci6n 
considerando su origen como fundaci6n regia, pues disfrutaron desde 1510 de una paja de 

s La posesi6n y administraci6n del agua variaba segun los usos de cada·ciudad. Dos casos diferentes aJ 
aqui tratado aparecen en los trabajos de Francisco 1. Moreno Diaz y Josep Maria Sabate i Bosch presen
tados en este mismo congreso. La historia del abastecimiento de agua a Sevilla y sus implicaciones 
politicas y sociales se estudian en nuestra Tesis Doctoral, «Agua, poder y sociedad en fa Sevilla moderna. 
Una his/oria urbana. 1474-1812» de pr6xima defensa. 
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agua que ya habian vendido. Felipe Vies concedio el agua en atencion a «ser fundacion del 
senor rey San Fernando y que el numero de su comunidad es tan crecido que lIega a ciento y 
cuarenta personas religiosas legas y sirvientes para su manutencion ... excesibos y precisos 
gastos a que se ha agregado haberlas faltado y las contrariedades experimentadas en aque-
lIa ciudad de mayor parte de sus rentas porque se hallan con ... gran atraso y muchos empe-
nos con el desconsuelo de no poder costear el agua para el abaslo del monasterio demas de 
impedimentos... »6. EI  acuerdo para dotar con agua corriente al  convento de las Capuchinas 
venia ya del sigJo anterior, cuando el arzobispo Palafox ya habia comprometido el favor real 
en la construccion de este cenobi07 • Estos monasterios se situaban en la zona de la ciudad 
donde mas escaseaban las fuentes y el  agua corriente, al oeste del paseo de la Alameda, y 
paliaban en parte una fuerte carencia de agua en dicho sector. En el caso del colegio jesuita de 
las Becas, su vocacion de ensefianza constituia un acicate para las autoridades a la hora de 
beneficiar dicho establecimiento. En este mismo sentido se actuo con los oratorianos, quie-
nes constituyeron uno de los principales focos de ensefianza y cultura de la ciudad8

.  A otro 
niveJ educativo, y a peticion de la ciudad se actuo dotando con una paja de agua la casa de los 
Nifios Toribios, hospicio 0  mas bien correccional donde se recogian huerfanos y se les ayuda-
ba a formarse. En estos tres ultimos casos se puede decir que estas mercedes se otorgaron 
desde la misma optica que presidiria la cesion de agua a las fabricas en las decadas siguientes. 

Esta politica Ilevo a los monarcas a ftjar su atencion en aquellas  instituciones que servian 
con mayor claridad a la utilidad y el bien publico, traducidos en el orden social y el progreso 
de la educacion. Los administradores de los tori bios recogian a nifios de la calle donde se Jes 
instruia «en la Doclrina Christiana. y primeras letras. y a los que descubren talentos tambien 
en La Grammatica, y varios Oficios mecanicos, con que se hacen utiles a la Republica, y a si 
mismos. Sirve tambien este Seminario de casa de correccion para jovenes inquietos»9. Se 
puede considerar que los tori bios eran el  «hermano pobre» del seminario de San Telmo, 
donde se formaban pilotos amparados por la corona. Dicho seminario gozaba de una paja de 

(,   (A)rchivo de los (R)eales (A)lcazares de (S)evilla, Secci6n 2.2., (R)entas y (P)atrimonio, Caja 9, expe-
diente 3. 

7   Trajo la devoci6n de Santa Rosalia desde la di6cesis de Palermo en la que habia sido arzobispo, gastando 
en el convento del que seria primera abadesa su propia hermana 30.000 ducados. SANCHEZ HERRE-
RO, J., «El clerc de Sevilla en la epoca del barroco», en ROS, C. (dir.), Historia de la Iglesia de Sevilla, 
Castillejo, Sevi lIa,  1992, 451. 

8   Tambien se habian establecido en la ciudad bajo el  arzobispado de Palafox. Su papel formativo no hizo 
sino incrementarse tras la expulsi6n de los jesuitas. En palabras del  futuro arzobispo de Canterbury, el 
hijo de comerciantes Jose Blanco White, «Es/a congregacion [ ...JPOl' su a/encion jrecuen/e al confeso-
nario. el mimero de misas que celebraban diariamen/e en la capilla y las espl(mdidas ceremonias liturgicas 
de las grandes solemnidades re/igiosas. a/raian a muchos devotos sevillanos. Ademas, los padres del 
Oratorio conlinuaban con la ininlerrumpida /radicion del mismo metodo de direccion espiritual que 
habia hecho jamosos a los jesuitas. Logicamen/e. los devotos sevillanos que habian sido ajec/os a es/os 
tlltimos se habian adherido a la pequeiia congregacion de sacerdo/es ora/orianos. que es/aban conside-
rados publicamen/e como sucesores de los hijos de San Ignacio». GARNICA, A.  (ed.), Au/obiograjiade 
Blanco White, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998. 

9   ARANA  DE VALFLORA,  F., Compendio historico descriptivo de la Muy Noble y Muy Leal ciudadde 
Sevilla, Artes Graficas Soler, Valencia 1978 [J 789], 150. 
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agua concedida en 1683. Su fundaci6n gozo del respaldo regio antes de que los postulados de 
la ilustracion asomaran entre los principales objetivos politicos a cumplir, dedicados a «reco-
gel' muchachos desamparados y vagabundos y ejercitarlos en la marineria y pilotaje y que 
con eJecto han puesto en la ejecucion de esta obra y se halla al presente delante ... esperando 
perJeccionar y porque siendo tengan del servicio de Dios agrado mio, beneficio de la causa 
publica y de mi Real animo elJavorecerla... ». El  agua se demando «POl' via de limosna... 
para el sustento y limpieza de los muchachos ministros y sirvientes que asisten en el como se 
habia ejecutado con el hospital de la Santa Caridad de dicha ciudad y con otros interesa-
dos»JO. Asi, entre las ultimas decadas del siglo XVII  y el reinado de Felipe V  fue producien-
dose una transicion gradual, en la que los conventos sevillanos dejaron de ser objeto del favor 
regio, que puso sus miras en el desarrollo del conocimiento cientifico y en la formaci6n de 
los subditos. Y  las escasas y muy apreciadas concesiones de agua corriente formaron parte de 
esla nueva vision de las necesidades de la ciudad que se manejaba desde la Corte. En este 
sentido los borbones tratarian tambien de potencial' el tejido industrial de la ciudad aprove-
chando su aun floreciente condicion de puerto mercantil para aumentar las rentas de la coro-
na otorgando mercedes de' agua a fabricas promovidas por la propia corona que devengaban 
rentas y beneficios para la mismall 

. 

Como se desprende de la tabla, los primeros Borbones trataron de lanzar el establecimien-
to del complejo industrialmilitar en la ciudad y no escatimaron tampoco a la hora de conce-
der el agua necesaria para labores de fabricacion y  de abasto de sus operarios y  militares. 
Desde luego que la nueva fabrica de tabacos, verdadero puntal de las rentas de la corona en la 
ciudad, constituyo el objetivo prioritario de la atencion de los ministros del monarca, y paso 
de gozar una paja de agua concedida en 1685 a 8. No cabe duda de que la presencia de Felipe 
V en Sevilla durante el denominado «Iustro real» (17291734) tuvo que influir en su animo 
para apoyar el desarrollo de estas industrias. Durante la guerra Felipe V  habia realizado las 
concesiones dirigidas a otros intereses que hemos visto, pero apoy6 el  impulso de las obras 
de la nueva fabrica de tabacos dando dos mercedes de 3 y 5 pajas de agua durante el ano que 
precedio su estadia en Sevilla: 172812 

• 

Todo esta politica adquiere aun mayor importancia bajo el reinado de Fernando VI  con el 
apoyo del Marques de la Ensenada13 .  Bajo su reinado se ampliaria decididamente la fabrica 

10  ARAS, RP, Caja 9, expo 3. Sobre esta importante instituci6n es imprescindible, GARciA GARRALON, 
M., «Taller de mareanfes»: El Real Calegia Seminaria de San Te!ma de Sevilla (16811847), Fundaci6n 
Cajasol, Sevilla, 2007. 

II Sobre las fabricas en la ciudad, cfr. AGUILAR  PINAL, A., Histaria de Sevilla. Sigla XVJlJ, 178193, y 
aqui, 178184. 

12  ibid. Sobre ellustro real, MARQUEZ REDONDO, A.  G., Sevilla, «Ciudady Carte» (J 7291 733), Ayun-
tamiento, Sevilla, 1994. 

13  Son muchos los proyectos militares e industriales que respald6 la corona en este reinado. Entre otros 
muchos se decidira la  construcci6n del arsenal y  astillero de El  Ferrol (cfr.  VIGO TRASANCOS, A., 
Arquitectura y urbanisma en el Ferro! del sigla XV1l1, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Santia-
go de Compostela, 1984), se produce el  traslado y  ampliaci6n del arsenal y  parque de artilleria de La 
Coroila (SOLARUCE BLOND, J.R. et. alii, A antiga MaesfranzQ de Artilleria. Rectarada da Universidade 
ria Corona, Universidad de La Coruna, La Coruna, 1994), 0  la  construcci6n del arsenal de la Carraca 
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de artilleria, de las mas importantes de Europa y sin duda del pais, y se apoyaria 1a creaci6n 
de la fabrica de salitre, fundamental para la producci6n de p6lvora, potenciando la industria 
b6lica de fa ciudad en tiempos de paz general. La fundici6n de artilleria hispalense era una de 
las mas antiguas del pais. Habia iniciado su andadura dependiendo directamente del estado 
en 1637, aunque en el  setecientos recibi6 un considerable impulso gracias al cual se ampli6 
su perimetro y se mejoraron sus instalaciones. Este proceso sufri6 una especial proyecci6n a 
partir de 1757, cuando Fernando VI,  retomando intenciones recientes, apoy6 la ampliaci6n 
de los edificios y  la incorporaci6n de nuevas t6cnicas y personal cualificado proveniente de 
Francia'4. EI analisis de todo el proceso de mejoras realizado par Rabanal amite la concesi6n 
graciosa de dos pajas de agua para el  nuevo complejo fabril. Ademas de dedicarse para los 
procesos de fabricaci6n, el agua se utiliz6 para la creaci6n de una Fuente publica en las inme
diaciones del edificio, 10 que vino a paliar el cr6nico desabastecimiento del barrio de San 
Bernardo, situado inmediato a la fabrica (en el plano de Coello no se represent6)'5. Se suma
ba a ella la fuente que ya existia en las inmediaciones de la Puerta de Carmona, junto a la 
embocadura de los canos (vid plano). Tanto esta como la Fuente que se construy6 en el inte
rior de la fabrica de salitre fueron objeto de un tratamiento monumental, gozando la primera 
de «dos imades en bronce, por cuyo pica expulsaban el agua enforma de surtidor.,,»16. En la 
Fuente construida en el interior de la fabrica de salitre se colocaron tarjetones de piedra alusi
vos a su construcci6n por el Asistente bajo el reinado de Fernando VI. Se aprovech6 la cafie
ria del convento de los trinitarios calzados situado muy cerca de los terrenos cedidos por el 
ayuntamiento para lIevar las aguas a la nueva fabrica l7 

. 

(San Fernando, Cadiz). En todos ellos se dieron intentos por dotarlos con agua eorriente. Especilamente 
complejo fue el caso de La Carraca, para el que desde 1720 se realizaron asientos para traer el agua 
potable para el arsenal y los bareos. Afios mas tarde se presentarian dos proyeetos de abasteeimiento que 
tenian que veneer el paso de los esteros que separaban el arsenal de la Isla de Leon, que precisamente 
fueron atendidos por Ensenada bajo el reinado de Felipe VI, pero que no Ilegaron a terminarse debido a 
las dificultades presentes. Recibieron el dictamen negativo del ingeniero Ignacio Sala, director de las 
obras del Arsenal, y de Jorge Juan, a la sazon director de los arsenales de la corona. Cf. BARROS CANEDA, 
J.R., «EI abastecimiento de aguas al arsenal de la Carraca», Archivo Hispalense, 241, 1996,219-231 Y 
225-226. 

14  Sobre la fundicion Cfr. RABANAL YUS, A., Las realesfundiciones espanolas del siglo XVJll, Servicio 
de Publicaciones del EME, Madrid, 1990, 75-132, yaqui, 89-100. Una perspectiva historica un tanto 
desfasada perc util por sus datos, VEGA VIGUERA, J.M.: Sevilla y la Real Fundicion de canones. 
Sevilla, Guadalquivir, 1992. 

15 La primera representacion del barrio y la genesis de su morfologia urbana aparecen en FERNANDEZ 
CHAVES, M.F., HERNANDEZ NAVARRO, F. J., «Ensayo de reconstruccion urbana: collacion de San 
Bernardo, siglos XVII-XVIII», en Actas del III Congreso de Historia de Andalucia, I, Cordoba, 2003, 
91-109. 

16 VEGA VIGUERA, J.M., Sevilla y la Real Fundicion.",136. 
17 VEGA VIGUERA, J.M., «Dos fabricas sevillanas de aplicacion militar (siglos XVIll y XIX)>> Boletin de 

la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 19, 1991, 157-209, yaqui, 166. 
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MERCEDES DE AGUA EN EL SIGLO XVIII 

: Monarca  Aiio:  ｉ ｮ ｳ ｴ ｡ ｬ ｡ ｾ ｩ Ｖ ｾ Ｍ ﾷ   ......... ..... ···.. ｲ ａ Ｍ ｾ ｯ Ｍ ､ ｾ Ｍ ｉ ｾ   ｲ ｃ ［ ［ ｾ ｴ ｩ ､ ［ ［ ､ Ｂ Ｚ  

; :: i concesion i en pajas  i 

ＱＱＱＡＱｾＱＱｩＡｉｉ［ＡｩｴＩｪｾｾｾｾｩｩｻＥ［［ｩＺｻ［ｾＯＺＯ｝［ｬｬＡｬｭｲ［ｉｾｾ［Ｑ   
!FelipeV  :  17281757 ;  Fabricadetabacos   :  ]728  :  8  : 
［ﾷｆｾｾｾ［［､ｾＭ vil··"1723y ｎ［ｾ［［Ｍｔｾｾ［｢ｩｾＭ［ﾷ   _.   .. m"·r1755· ＭＭＭｔﾷＭＭＭＭｉＭＭＭｭｾ  
ＬＭＭＭｾＭＭＮ   ＭｾＭ - ,-- - __ 4-. - - -. --- t ｾ   __ ｾ ｾ     ..  L -) 

: Fernando VI:  1634  :  Fundici6n de ArtiUeria  :  1759  I 2 : 
Fernando ｖ ｉ ﾷ ｾ  . i752' P_. i ｆ［｢ｾ［ｾｾＭ ､ｾＭ ｓｾｬｩＭｴｾｾＭＭ _....... ..• ......····..T·"-i759----t---·i·"·---j 

.  ._ ._ . Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ..  ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｴＭＭＭＭＭＮＮＺＭＭＭＭＭＭＭｾＺ  

ＬＮｾ｡ｲｬｯｳＮＱｉｊ   _ _ _  ..  .  ....._ .... . __..L_..ｉ＿ＡＮｾ..... ..  ..ｾ ｴ ｾ ｲ ｾ ｾ ｡ Ｎ ｮ Ｎ ｾ ｟ ｾ ｾ Ｎ ｾ ｺ ｾ ｾ Ｇ Ａ ･ _ _ .L__.x:__.  : 
i Carlos III  ,  1788  Cuartel de cabaJleria de la Puerta de la Came!  1788  !  2  : 
ｲＭｾＭＭ - _•. ｾ   - -- - - - - f ---- - ＭＭｾ   - -_. • - _. - - -- -. - •• - - - ｾ   - - -- ｾ   -- --- ------- -. - '.-- - --_. - r ｾ    _.,..    J 

l... .:.u  _.7:qtal.. . _... u__  ...._.........  _.(  ..__._ .._._  ｾ  .. _ｾｾｹＺ  ... _j  

Fuente: ARAS, Caja 9, expo 3, y caja 49 expo 17. 

EI  agua y el Alcazar como condicionantes de la ubicaci6n de los 
establecimientos reales 

Todos estos edificios tienen en comun su situacion extramuros 0  bien periferica en la 
ciudad, por 10 que se les concedio agua que no aprovechaba mercedes reales anteriores, y en 
casi todos los casos hubieron de tirarse nuevos ramales de conduccion, exigiendo importan-
tes inversiones que constituian en muchos casos una infima parte de los caudales que se 
emplearon en levantar las instalaciones, la mayoria de nueva planta. EI agua destinada a estos 
edificios constituyo el 63% del total concedido por el rey en el siglo XVIII. 

La ubicacion de las fabricas reales no es caprichosa. Escapan de los muros de la ciudad, 
en la que el intrincado viario y la irregularidad de los solares desaconsejaban la implantacion 
de edificios que por su trazado y la actividad nociva que deseinpenaban resultaban incompa-
tibles con una morfologia cargada de condicionantes historicosl 8.  Aunque el arroyo Tagarete 
parece configurarse como el hilo sobre el que se disponen, 10 cierto es que la irregularidad de 
su caudal nunca fue un  factor determinante a la hora de elegir el  emplazamiento de estos 
edificiosl9 .  Su posicion los alejaba un tanto de la zona inundada por el Guadalquivir en sus 

18  Ella no significa que no existieran actividades industriales en el  interior de la ciudad. Comenzando por la 
antigua fabrica de tabacos ubicada casi en el  centro de su casco, existian tenerias junto a la muraJla, 
batanes, una fabrica de vidrio, etc. 

19  Normalmente las industrias textiles, de cueros y tintes aprovechaban corrientes de agua cercanas, como 
fue el caso de algunas fabricas vallisoletanas, que tomaban el agua del Esgueva 0  del Pisuerga. MERINO 
BEATO, M.D.,  Urbanismo y arquitectura de Valladolid en los siglos XVII y XVIII, II, Ayuntamiento de 
Valladolid, Valladolid, 1990, 255256. 
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frecuentes crecidas, aunque nunca estuvieron plenamente a salvo de su furia. El  alejamiento 
del rio obligaba a buscar otras fuentes de abastecimiento necesarias para los procesos indus
triales y en este sentido se da una clara dependencia en su localizaci6n de las Iineas de 
abastecimiento de agua potable, que se prolongan desde eI mismo acueducto (extramuros 0 

inserto en la muralla), aprovechan ramales mas antiguos (la fabrica de Salitre el del convento 
de la Trinidad), y, en general, se disponen en un arco que engloba el Alcazar por el sur
sureste, dejando aparte la fabrica de Salitre. En el caso de la nueva fabrica de tabacos, «la 
influencia de la muralla sobre el proyecto se deberia tambien a razones de infraestructura: 
realizabaJuncion de soporte para la conduceion de agua, que, a modo de acueducto, llegaba 
hasta el convento de San Diego el y Colegio de San Telmo. De este modo quedaba resuelto en 
gran parte el problema del abastecimiento de agua, hecho de gran importancia para una 
J6brica que precisaba gran cantidad de ella»20. 

EI plano de las nuevas instalaciones no estaria completo si no afiadieramos aquelJas que 
fueron objeto de otra consciente politica de mercedes de agua llevada a cabo por Felipe II y 
que tendi6 a potenciar el sector portuario, comercial y fabril del agora hispalense, con la Casa 
Lonja, Casa de Moneda y Aduana. Estos importantes edificios, en los que se plasmaban las 
instituciones y el poder real se localizaban muy pr6ximos al palacio del rey, y conformaban 
con ella zona mas importante y prestigiosa de la urbe. Toda esta area vendria a ampliarse y 
consolidarse con el establecimiento y/o ampliaci6n de las fabricas de tabaco y de artilleria, eI 
cuartel de caballeria de la Puerta de la Carne y la Universidad de Mareantes de San Telmo, 
produciendose asi un proceso paralelo al que habia colmatado las zonas intramuros pertene
cientes al rey por parte de Felipe 11; ahora el agora de la ciudad y la proximidad del abasto del 
Alcazar van consolidando la presencia de 10 urbano fuera de sus murallas a traves de estas 
fabricas e instituciones, y sirven como puntos de anclaje de un incipiente crecimiento de la 
ciudad en sus inmediaciones. La nueva fabrica de tabacos iba a conformar el elemento de 
«sedimentaci6n urbana» mas importante de todo el conjunto exterior, creandose una nueva 
calle en su fachada norte y una nueva puerta de la ciudad, y canalizandose el arroyo Tagarete 
que discurria bajo la calle construida ex novo. De esta manera se vincula el flamante edificio 
con la zona mas representativa de la ciudad, descartandose las atarazanas por su falta de 
espacio, como sucedi6 tambien can la antigua sede de la fabrica21 • Conectado can varios 
cruces de caminos y dos puertas de la ciudad, su sector sur «donde reside la mayorJuerza de 
distribucion de esta parte del plano, la cual se extiende a su totalidad, jugando el Palacio de 
San Telmo y laJ6brica de Tabacos un papel de primer orden en la articulacion escenografica 
de las zonas oeste y centrolsur»22. 

20 MORALES SANCHEZ, J., La Real Fabrica de labacas. Arquileclura, territaria y ciudad en la Sevilla 
del sigla XVlll, Fundaci6n Fondo de Cultura de Sevilla, Sevilla, 1991, 108-109. 

21 Sobre los pasos seguidos hacia la nueva fabrica, RODRIGUEZ GORDILLO, J.M., «Primeros proyectos 
de las nuevas fabricas de tabacos de Sevilla en el siglo XVIII» Archiva Hispalense, 177, 1975,9-35. Del 
mismo autor, «Sobre la industria sevilana del tabaco afines del siglo XVII», Hispania, 7, 1977,533-552. 
Trabajos puestos al dia y revisados en 1a obra del mismo autor, Histaria de la Real Fabrica de tabacos de 
Sevilla, Fundaci6n Focus-Abengoa, Sevilla, 2005, especialmente las paginas 39-69. 

22 LOPEZ LLORET, J., La ciudad cal1struida, Diputaci6n de Sevilla, Sevilla, 2004, 145. 
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En el complejo industrial y militar conformado al norte por la fabrica de salitre y al sur la 
fabrica de artilleria se inserto la (mica institucion militar que se beneficio de agua de pie: el 
cuartel de Caballeria de la Puerta de Carne. Pese a que Sevilla no era una ciudad prioritaria 
para los establecimientos militares, tanto el Capitan General de Andalucia, conde de O'Reilly 
como el cabildo de la ciudad senalaran la conveniencia de contar con tropas en su suelo en el 
ano 178323  ano en el que se aprueba la construccion de un cuartel de caballeria a instancias 
del informe favorable del Asitente D. Pedro Lopez de Lerena. La higiene, una de las premisas 
basicas para la construccion de cuarteles invocaba la necesidad de contar con «agua de pie y 
en su defensa establecerlos donde la haya 0 practicarles pozos» y precisamente los diferen
tes proyectos que van a ir presentandose trataban en su mayor parte de aprovechar la proxi
midad a los Canos de Carmona para contar con la presion de agua que podia suministrarse 
con comodidad desde el acueducto hasta la segunda planta del futuro cuartel de caballeria; 
acabara eligiendose el emplazamiento frente a la Puerta de la Carne, al Sur del matadero y al 
Oeste de la fabrica de botones24 . Sin embargo las excavaciones realizadas en 1785 no fructi
ficaron y el proyecto del ingeniero Felix Caraza fue desestimado, esperandose hasta 1788 
para erigir el edificio que se terminara en 1792, habiendose elegido el proyecto del ingeniero 
militar Antonio Hurtad025 • 

Como las fabricas reales, aquellas que necesitaron agua se ubicaron preferentemente en la 
zona extramuros, aprovechando tambien viejas canerias 0 el mismo acueducto. Asi, muchos 
tintes se erigieron a 10 largo de la muralla por donde discurria el abastecimiento al Alcazar en 
la calle homonima. Otros oficios como los curtidores, zurradores y refinadores tambien se 
apravecharon de la proximidad del agua para abrir sus talleres en las plazas del mismo nom
bre. Asimismo, los tres lavaderos de lana construidos enfrente del mismo acueducto aprove
chaban directamente el agua que habian comprado de una merced concedida a otro particular. 
Es el caso del lavadero de los comerciantes Sonnet, quienes habian comprado una paja de 
agua del mayorazago de los Ponce de Leon, que se encontraba asociada a unos solares intra
muras de la familia, y la habian lIevado al exterior hasta ellavadero26

• Otro importante caso 
fue de la fabrica de curtidos de San Diego, exconvento de franciscanos patrocinado por la 
ciudad que cambio su vocacion gracias a las inversiones del comerciante irlandes Nathan 
Wetherell en 178527 

; Wetherell acabo comprando en el ano 1811 las dos pajas de agua que 
venia alquilando al Alcazar por 44.000 reales, aprovechando la turbulenta coyuntura que 
atravesaba el pais y las viejas canerias que lIevaban desde el palacio 4 pajas de agua al extinto 
conven t0 28 . 

2J ORTIZ DE ISANGURBE, M., SANCHEZ SANCHEZ, J., Sevilla: arquitecturay ciudad militar. Ef Cuartef 
de fa Carne. patrimonio recuperado, Diputacion de Sevilla, Sevilla, 2004, 84. 

74 ibid. p. 73 Y 84-93. 
25 ibid. pp. 115-129. 
26 Archivo Historico Provincial de Sevilla, legajo 3800, f. 765r. El lavadero estaba situado mas al Este, 

pero por motivos de espacio 10 hemos representado mas cerca de la ciudad. 
27 Sobre esta empresa y su importancia en el tejido industrial de la ciudad, ALVAREZ PANTOJA, MJ., 

«Nathan Wetherell, un industrial ingles en la Sevilla del Antiguo Regimen», Moneda y Credito, 143, 
1977,133-186. 

28 ARAS, RP, Caja 9, expo 3. 
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Las cesiones de agua y los problemas jurisdiccionales 

Todas estas fabricas dependieron en la administraci6n del agua y el mantenimiento de sus 
conducciones del Alcaide del Alcazar, quien luch6 siempre por dejar claro que todos estos 
establecimientos gozaban de una regalia y  que estaban obligados a  informar de cualquier 
cambio en la gesti6n del agua y por supuesto, a tomar tan s610 la cantidad estipulada en las 
concesiones. Los problemas jurisdiccionales fueron muy amplios y  fueron generados por la 
gradual tendencia de los administradores de las fabricas a ampliar el caudal otorgado, frente 
al Alcaide que dependia de la Real Junta de Obras y Bosques29 y que daba absoluta prioridad 
al riego y mantenimiento de los jardines del Alcazar. Este problema era una constante desde 
que se dieron las primeras mercedes de agua, protagonizando los mayores robos aquellos 
conventos situados extramuros como la Trinidad, San Agustin 0  San Benito. 

Cuando se erigi6 la nueva fabrica de tabacos, importante consumidora de agua, no hubo 
grandes problemas debido a  la abundancia de los veneros por aquellos primeros arios del 
siglo XVIII 30, pero con el tiempo sus administradores doblaron fraudulentamente el afo1'o de 
8 a 16 pajas. EI  disefio del edificio obedecia ademas de a las necesidades industriales a presu-
puestos monumentales que fueron ampliamente desarrollados por sus gerentes, pues segun 
se quejaba amargamente el  Teniente de Alcaide Francisco de Bruna en 1781 contaba con 
«... 23 filentes en las fabricas, quartos, y caballerizas de fuera y para dotarlas a todas quiere 
(el superintentendente de la fabrica) las 16pajas de agua. Pues sepa Vuestra Excelencia que 
en el supuesto de que los tabacos se trauajan con el agua de los pozos, a excepcion de las 
fuentes que sirven para los operarios y caballerizas del ganado de Lafabrica ... y sinLe para 
regar unjardin que se haformado entre la pared de Lafabricay eLfoso ... siendo notorio que 
las mas casas principales de Sevilla y demas dilatada familia aun teniendo jardines estan 
auastecidas con media paja...»31. Esta denuncia se producia en 1781, y el problema se pro-
longaria en los afios siguientes, que fueron de gran escasez como 10 denunciaba el  verano 
siguiente en el cabildo de la ciudad el Sindico Personero, quien J1egaba a considerar el  tema 
del correcto abastecimiento «como un negocio de La prirnera atencion que en general y en 
particuLar ajlije a este publico que clarna por rernedio pronto y efectibo en quanta es dab Ie, 

29  La vida de la  Real Junta de Obras y  Bosques [ue accidentada en el  siglo XVIII,  suspendiendose entre 
1713 y  17I 9,  y siendo definitivamente desmembrada en  1768 y  pasando a  incorporarse a  la  Primera 
Secretaria de Estado y Oespacho. Las apelaciones y pleitos quedaron entonces en la Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte. Cfr.  VINES  MILLET,  c., La Alhambra de Granada. Tres siglos de His/oria, Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Cordoba, Cordoba, 1982, 121. Sobre esta institucion en los siglos anteriores, 
OiAZ  GONZALEZ, F.J., La Real Junia de Obras y Bosques en la epoca de los Auslrias, Oykinson, 
Madrid, 2002. 

30  EI  edificio gozaba de amplias prevenciones para paliar la escasez de liquido, pues el «liquido sobrante se 
reciclaba hacia unos depositos interiores sub/erraneos que se llenaban a partir de unos pozos artesianos 
(...) para paliar la escasez que se sufria en los meses de verano, se instalaron unos depositos calificados 
como 'simples pi/ares de fabrica pOl' cuyo interior sube el/uvo de llegada del agua, que vier/e en una 
cavidad en forma de embudo. de fa que descienden o/ros tubos que alimenlan los diversos servicios ·Ii. 
MORALES SANCHEZ, J., La Realfabrica... 200-201. 

31   ARAS, RP, Caja 65, expo 13. Carta del Teniente de Alcaide Francisco de Bruna de 30Y I 78 I. 
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Fuente: Realizado sobre el plano de A lonso Sanchez Coello de 1771. Diseno a cargo de Susana Carazo. 

mediante la suma escasez de los manantiales y fuentes poria sequedad extraordinaria de los 
quatro ultimos anos de modo que es indispensable mirar con el maior celo que no haya la 
menor usurpacion ni desperdicio en el aqueduto de las aguas... »32. Las mercedes de agua 
origaban una fuerte compentencia entre el Alcazar y sus poseedores por conseguir un abasto 
regular. Pero la  escasez y  los problemas de mantenimiento llevaban a muchos a burlar eI 
control de los Alcaides y sus tenientes aumentando la cantidad asignada para ganar caudal. 
Los gerentes de la  fabrica de tabacos no veian una soluci6n clara ante el desabastecimiento, 
causado por las «continuas faltas que producen las limpias y reparos de los canos de Carmo-
na y ...  las quiebras de la caneria que desde ellos biene a la Fabrica pues como esta es 
antigua y jira pOI' devajo de los arboles grandes de la Huerta del Alcazar son incesantes sus 
roturas y composiciones...»33 y por ella decidieron costear un carro que se dirigia a las fuen

32 Archivo Municipal de Sevilla, Actas Capitulares, Cabildo de 19-VI-1782. 
Jl Archivo General de Indias, Fondo del Archivo de la Fabrica de Tabacos de Sevilla, Construcci6n de 

Nuevas fabricas, leg. 614, expo 6. 
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tes de la Alameda de Hercules y se surtia alii con el agua necesaria. En el fondo, los choques 
de jurisdicciones traslucian un concepto del «mejor servicio» que cada uno de estos funcio
nanos identificaba con su propia administraci6n, y par ello el Superintendente de la fabrica 
indicaba claramente que se encontraba «no mereciendo no menos atencion que los Reales 
Alcazares para la subsitencia de los jardines, las Fabricas de Su Magestad con un serbicio 
positibo, continuado y utilisimo al Herario»34. 

Estos pleitos entre oficiaJes que depend ian de diferentes administraciones de la corona no 
fueron sino la proJongaci6n de las disputas seculares entre los Alcaides del palacio y los 
regidores de la ciudad en tome a los diferentes puntas de vista que mantenian sabre la prime
ra infraestructura industrial que dependia del agua en la zona extramuros: los nueve molinos 
situados sabre los Canas de los que hablabamos al principia. En este caso, las jurisdicciones 
local y regia chocaban debido at agua que los molineros defraudaban embalsando la corriente 
para maIer can mas fuerza. Estos eran defendidos por la ciudad porque el aumento de rentas 
de los molinos redundaba en mayores ingresos para los propios, pero el Alcazar sufria gran
des perdidas de agua. En la ciudad se mantuvo hasta bien entrada la Edad Contemporanea la 
prerrogativa del rey, 10 que causo grandes perjuicios a la hora de generar una administracion 
mas eficaz del agua, y aunque los borbones impulsaron can exito las fabricas estatales, no es 
menos cierto que fracasaron si quiera relativamente en la gestion y distribucion del agua que 
hubiera supuesto a buen segura un aumento de la actividad industrial privada y un mayor 
desarrollo de la higiene e infraestructura urbanas. 

)4 ARAS, RP, Caja 65, expo 13. Carta del Superintendente de la fabrica D. Jose de Elizalde de 5-V-I78!. 


