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01.- RESUMEN, ABSTRACT 

 

RESUMEN: 

Este análisis representa un estudio sobre la historiografía relacionada con la fábrica de 

loza de la Cartuja de Sevilla, localizada en el antiguo monasterio de la Cartuja de Santa María 

de las Cuevas. En este trabajo se va a realizar una investigación sobre la documentación 

relacionada con dicha fábrica, los orígenes, la evolución, los cambios estructurales y los 

procesos de fabricación utilizados en dicha empresa. Vamos a hacer referencia a los avances 

tecnológicos producidos a lo largo de los siglos XIX y XX, pasando por el pleno desarrollo a 

finales del XIX. Los periodos de crisis, conflictos bélicos y movimientos sociales afectaron a 

su crecimiento, aunque supo encontrar las vías necesarias para sobrevivir en el mercado hasta 

que, con su expropiación, se produjo el cambio físico del emplazamiento de la factoría al 

lugar que hoy ocupa en el Municipio de Salteras, (Sevilla). 

 

ABSTRACT: 

This analysis represents a study about the historiography related to the pottery factory of 

the Cartuja de Sevilla, located into the old monastery of the Cartuja de Santa María de las 

Cuevas. This job will investigate the documentation related to the factory, the origins, the 

evolution, the structural changes or the manufacturing processes used in that company. We 

will refer to the technological advances produced throughout the nineteenth and twentieth 

centuries, going through full development at the end of the nineteenth century. The periods of 

crisis, armed conflicts and social movements affected its growth, although it knew how to find 

the necessary ways to survive in the market until its expropriation occurred with the physical 

change of the site of the factory to the place that today occupies into the town of Salteras in 

Seville. 

 

Palabras Clave: 

Cartuja, cerámica, cochura, claustro, desamortización, horno de bizcocho, horno de 

botella, horno de túnel, industria, loza, monasterio, Pickman, porcelana, frita.  
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02.- INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo se va a realizar un estudio sobre la historiografía de que 

disponemos acerca del conjunto monumental de la Cartuja de Sevilla que, en primer lugar, fue 

monasterio de monjes cartujanos y a mediados del siglo XIX, se convirtió en fábrica de loza 

de la mano de Carlos Pickman. Debe servir este documento como paso previo a la 

formalización de una Tesis Doctoral sobre la evolución de la fábrica de loza de la Cartuja de 

Sevilla, los cambios físicos producidos en los sectores departamentales, los talleres, la 

evolución de la maquinaria utilizada y los diferentes usos a los que fueron destinadas las 

estancias que con anterioridad habían servido como lugar de oración y recogimiento.  

 

Fig. 1 Logotipo de la Empresa 

(https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/cap_41/Fabrica_loza_LaCartuja_s.jpg) 

recuperado el 09 de marzo de 2017. 

 

El antiguo edificio de la fábrica de loza de la Cartuja de Sevilla, antes monasterio de la 

Cartuja de Santa María de las Cuevas, fue declarado Conjunto y Monumento Histórico-

Artístico por el Decreto 2803/1964, de fecha 27 de agosto (BOE nº 220), el 3 de junio de 

1971, la fábrica de loza Pickman, S.A. quedaba sometida a expropiación, siendo declarado 

Conjunto Monumental de la Cartuja de Sevilla por Decreto 125/1989, con fecha 21 de julio 
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(BOJA nº 58). La Junta de Andalucía inició en 1986 trabajos de restauración y en 1992 

(Exposición Universal del 92) se convirtió en la sede de Pabellón Real2. 

En la actualidad es una institución museística de titularidad autonómica: el Centro 

Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), creado en febrero de 1990, organismo dependiente 

de la actual Consejería de Cultura. El monasterio se convirtió en sede del CAAC en 1997. En 

el recinto también encontramos al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). 

En la siguiente imagen se puede ver una breve cronología de los usos del monasterio y 

la descripción de las zonas de las dependencias más importantes (Fig. 2).  

 

 

 

Fig. 2. (del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). Editado por el autor. 

                                                                            
2 (http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/consejeria/instituciones_culturales/d2629d59-ba33-11de-8ed3-31450f5b9dd5) (24-11-2016). 
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Por último, quiero expresar mi agradecimiento a las compañeras y compañeros de la 

Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, por el esfuerzo y 

cooperación que han realizado al gestionar la tramitación de tantas monografías que han 

tenido que ser consultadas, así como al personal del Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

(AHPS), a mi tutora, la Dra. Peña Cervantes por su paciencia y oportunos consejos, y a mi 

familia por su continuo apoyo. 
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03.- METODOLOGÍA 

 

La metodología a seguir en el presente trabajo va a ser la propuesta por Hernández de la 

Fuente, Tema 2 de la monografía de Peréx (2012, pp. 47-80), cuyo título es el siguiente: 

Aprendiendo a investigar la Historia. Tipología y técnicas del trabajo histórico universitario. 

La confección del plan de trabajo se dividirá en cuatro fases: preliminar, heurística, 

hermenéutica y ensayística. 

Alía (2008, pp. 32-33) hace referencia al método de Langlois y Seignobos, el cual 

también divide la investigación histórica en una serie de etapas como son la heurística o la 

analítica (críticas externa e interna). Para el autor, la hermenéutica estaría comprendida dentro 

de la crítica interna del documento. 

 

03.01.- Fase Preliminar. 

 

En esta fase partimos del itinerario seguido a lo largo de todo el Máster y de la 

documentación aportada por el equipo docente (Hernández de la Fuente, 2012, pp. 66-68). En 

mi caso el itinerario elegido es el de Prehistoria y Arqueología. De esta forma sólo queda 

definir la línea de investigación sobre la que se va a trabajar. La propuesta toma como base la 

fábrica de cerámica de la Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla (fábrica de loza 

Pickman). El gran volumen de los fondos localizados en el Archivo Histórico Provincial de 

Sevilla (AHPS) nos lleva a la determinación de basar el trabajo en el estudio historiográfico 

del yacimiento. 

Una vez fijada la cuestión concreta sobre la que se va a realizar el Trabajo de 

Investigación (TI) y obtenido el tema, establecemos un plan de trabajo, el cual incluye una 

introducción en la que se haga referencia al contexto histórico, fijando los principales puntos 

que vamos a tratar en el documento, incluyendo las pretensiones, los objetivos, las 

dificultades del proyecto, etc. 

Cualquier TI debe incluir los siguientes capítulos fundamentales: la introducción, el 

cuerpo central o desarrollo del mismo y las conclusiones (Alcina Franch, 1994, p.206). Este 
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plan de trabajo también debe incluir el diseño de un índice provisional, el cual recogerá los 

aspectos principales que se pretenden tratar en el propio TI. 

En esta fase preliminar tenemos que desarrollar un estado de la cuestión sobre el tema 

investigado, en nuestro caso, el propio trabajo en sí ya recoge esta fase poniendo, de esta 

forma, en valor toda la documentación científica producida sobre dicho tema y dando una 

visión de conjunto sobre el mismo (García de la Fuente, 1994, p. 92). 

Para poder llevar a buen término el plan de trabajo detallado con antelación se deberán 

planificar una serie de tareas de investigación, que incluyen la consulta de fuentes (primarias 

o secundarias, dependiendo de las necesidades), la recogida de datos, (con visitas a Archivos, 

Museos y Bibliotecas), la consulta de las bases de datos que puedan aportar documentación 

necesaria para dar forma al TI, etc. De esta forma se podrán formular una serie de hipótesis a 

solucionar, que son las que van a determinar los capítulos del mismo. Algunas de estas 

hipótesis formuladas no tendrán solución, debiendo ser descartadas en el documento final. 

Todo ello conllevará una modificación sustancial, tanto de los capítulos del índice propuesto 

como de la propia bibliografía. 

Se debe proceder a la realización de un cronograma (Soriano Díaz, R. y Soriano, M., 

2008, pp. 34-36) de actuación, tomado como referencia temporal sobre la ejecución de las 

distintas fases incluidas en el TI, que abarcará desde el principio al final de cualquier ciclo de 

investigación, entendiendo de ésta forma que todo trabajo tiene una fecha límite de ejecución. 

 

03.02.- Fase Heurística 

 

Según Hernández (2012, pp. 68-70), llegados a este punto, procedemos a la búsqueda y 

recopilación de todos los datos que podamos obtener sobre el tema tratado, a través de la 

localización de fuentes solventes, de ediciones acreditadas y que contengan las suficientes 

garantías científicas. La técnica de investigación histórica que voy a emplear en este trabajo 

va a ser la cualitativa, que incluye la búsqueda y localización de información (Alía Miranda, 

2008, p. 45). En este caso la cuantitativa, al ser una técnica empírica, no resulta válida para 

nuestro trabajo. 

La tarea investigadora comenzará con la lectura de obras, como pueden ser tratados o 

manuales de carácter general, principalmente los de mayor solvencia científica, se puede 
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recurrir a la bibliografía que en ellos se incluye, para más tarde pasar al material específico 

sobre el tema, como pueden ser artículos o monografías (Soriano Díaz, et al., 2008, p. 101).  

Como base fundamental para la consulta de la mayor parte de esa documentación 

disponemos de las bibliotecas de la Universidad de Sevilla. Pretendemos localizar bibliografía 

de carácter específico, artículos que tengan relación directa con el tema tratado. También 

podemos encontrar muchos recursos a través de Internet, como bases de datos de distintos 

organismos, de los que debemos mencionar los siguientes: 

-Google Books; Google Académico; Dialnet y Dialnet +; Bases de Datos UNED; 

Linceo+ (UNED); Bases de Datos Bibliográficas CSIC; Academia.Edu; Europeana 

(Connecting Cultural Heritage); Censo Guía; Art History at the Open University; Recolecta; 

Gallica; Real Academia Española; Madrimasd (Madrid+); ResearchGate; Eighteenth Century 

Collections Online; Historical Abstracts; APh. L’Année philologique; Projekt Dyabola; ISI 

web of science; Scopus; ProQuest; Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH); 

Ciencia e Industria en Sevilla (Grupo Pandora); Atlas de Historia Económica de Andalucía 

(ss. XIX-XX); Instituto de Tecnología Cerámica; Literarure Search (Mendeley). 

-Periódicos/Noticieros: El Noticiero Sevillano (1901); Periódico Político: El 

Constitucional; El Correo Nacional; El Espectador; Diario Constitucional de Palma; El 

Castellano; El Espectador; El Heraldo; El Popular; La España; El Áncora; Fomento; La 

Corona; La Iberia. 

-Revistas: Revista Espacio, Tiempo y Forma (UNED); ARBOR (Revista CSIC); 

Revista Archivo Hispalense; Revista de Historia Industrial; Revista Hidalguía. La revista de 

Geonología, Nobleza y Armas; Revista Cultural. El Monte; Revista PH (Patrimonio 

Histórico); Revista Mercurio (1910); La Revista Azul; Obras. Revista de Construcción; 

Guadalquivir: Revista de la Compañía Sevillana de Electricidad; Revista de Humanidades 

(UNED Sevilla); Revista Alimarket; Revistas U.C.M. (Universidad Complutense de Madrid). 

-Archivos: Archivo Histórico Nacional; Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

(A.H.P.S.); PARES (Portal de Archivos Españoles); Archives Portal Europe; Internet 

Archive: Digital Library of Free Books; UNESCO Archives Portal. 

Bibliotecas: Real Academia de la Historia y su Biblioteca Digital; Biblioteca Nacional 

de España (B.N.E.); Hemeroteca Digital (B.N.E. – Biblioteca Digital Hispánica); Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes; Catálogo Fama y Fama+ U.S.; Recursos electrónicos de la 

Universidad de Sevilla (U.S.); Depósito de Investigación de la U.S. (Fondo Antiguo); 
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Biblioteca UNED (e-Spacio); Tesis Doctorales (base Datos Biblioteca U.S.); Catálogo 

Colectivo de la Red de Bibliotecas de Archivos Digitales. 

Para dichas búsquedas, las palabras clave utilizadas han sido: cartuja and santa and 

cuevas, pickman y cartuja and sevilla and desamortización. El único operador lógico 

utilizado ha sido and. 

Hoy día disponemos de gran cantidad de documentación digitalizada a la que se puede 

acceder para complementar el trabajo. Acompañado, en este caso de la visita, al yacimiento en 

concreto. En este trabajo la bibliografía se expone en un capítulo al final del trabajo. 

Esta fase incluye la clasificación de la documentación obtenida sobre el tema, 

organizándola en fichas bibliográficas (Alía Miranda, 2008, p. 432) o utilizando programas de 

gestión bibliográfica como Refworks, Mendeley, etc., para así facilitar su posterior consulta. 

 

03.03.- Fase Hermenéutica  

 

La siguiente fase se encarga de la interpretación de las fuentes obtenidas (Sánchez 

Meca, 2010, p.4673), incluyendo el análisis y la crítica de las mismas. Ese análisis también 

conlleva el descarte de los documentos o fuentes que no tengan suficiente relevancia para ser 

utilizados como fundamento para el TI. 

Para realizar una correcta interpretación de los datos que nos aportan dichas fuentes se 

requiere una lectura profunda, realizando de esta forma un examen de cada documento. En 

este caso hay que verificar la autenticidad y fiabilidad de las fuentes. Esta crítica 

hermenéutica se divide en dos: la hermenéutica superior y la inferior. La superior comprende 

la localización de la fuente tanto en el espacio como en el tiempo, así como la verificación 

documental del origen, procedencia y autoría de la fuente (qué datos tenemos sobre el autor). 

En la crítica inferior se va a valorar la credibilidad de la fuente, al ser comparada con otras 

fuentes de la época, su estilo, su contexto histórico, gramática, etc. (Hernández de la Fuente, 

2012, pp. 70-73). 

 

 
                                                                            
3 Originalmente la palabra hermenéutica designaba la metodología propia de la interpretación de la Biblia, (…). El término se generaliza después 
para designar la tarea de interpretación científica de textos clásicos o difíciles . 
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03.04.- Fase Ensayística 

 

Según Hernández (2012, pp. 73-79), esta fase comprende la síntesis, argumentación y 

redacción del TI. Para poder redactar un documento debemos ordenar y sintetizar los datos 

obtenidos, de esta forma se puede dar respuesta a las hipótesis planteadas verificando así las 

que son factibles o no. Se debe tratar de estructurar y argumentar los hechos del pasado que 

una vez organizados, puedan ser plasmados en la redacción definitiva del informe. 

La redacción ocupa el cuerpo central del TI. El lenguaje empleado en el mismo debe ser 

académico, aunque claro y conciso para que pueda ser entendido por cualquier persona que lo 

lea. Pretendemos que los párrafos sean cortos y concretos, procediendo al empleo de las 

definiciones necesarias para que el lector pueda comprender el significado de cualquier 

término técnico (con citas a pie de página). De esta forma obtenemos un documento ordenado 

y correctamente estructurado. 

Las tesis planteadas deben estar lo suficientemente soportadas y argumentadas sobre 

una base sólida y perfectamente documentada con las correspondientes citas, así como la 

bibliografía correspondiente a cada cita. De esta forma es más fácil traducir los datos 

aportados en el informe, para que todo aquel que lea dicho trabajo pueda corroborar las 

fuentes tratadas en el mismo. 

La redacción del trabajo se finaliza con un capítulo de conclusiones, el cual corresponde 

a la reflexión sobre los datos aportados. En este capítulo es importante no indicar nuevos 

datos sobre el objeto de estudio, procediendo a dar las respuestas necesarias a las hipótesis 

realizadas. Existe un capítulo adicional incluido después de las conclusiones y la bibliografía, 

este es el de apéndices o anexos, en el que vamos a incluir las abreviaturas, etc.  

Índice definitivo, resumen, introducción y conclusiones son capítulos que se van a 

desarrollar una vez terminado el TI (Soriano Díaz, et al., 2008, p. 113). De esta forma 

tenemos la idea global del mismo y podemos extraer toda la documentación necesaria para 

poder ejecutar dichos capítulos satisfactoriamente. 

De los diferentes métodos conocidos (Aróstegui Sánchez, 2001, p.444): empíricos, 

análisis-síntesis, inducción-deducción, hipotético-deductivo, etc. En este trabajo vamos a 

                                                                            
4 Aróstegui (2001, p.44) nos indica que Jon Elster hace referencia a tres métodos: el hipotético-deductivo, el hermenéutico y el dialéctico. 
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utilizar el método hipotético-deductivo (Úriz Pemán, et al., 2006, p. 475), método científico e 

histórico-crítico por el cual se van a formular una serie de hipótesis para así poder establecer 

las correspondientes conclusiones, explicaciones y soluciones a las cuestiones planteadas 

(Aróstegui Sánchez, 2001, p. 327). Seleccionando las fuentes a utilizar en el mismo para 

luego poder contextualizarlas y realizar una crítica de las mismas. Ello incluye tomar dichas 

fuentes para realizar una crítica interna (respondiendo a cómo se han transmitido y a la 

veracidad de las fuentes). Las fuentes básicas son las materiales y las textuales, fuentes 

primarias y secundarias. 

Las fuentes textuales deben ser documentadas con las materiales, si las hay. Se debe 

hacer hincapié en que cualquier método debe pretender realizar una reconstrucción 

historiográfica, al investigar cualquier dimensión social de la Historia. Aunque según Alía 

Miranda: la verdad es que una hipótesis no puede considerarse nunca definitivamente 

validada (Alía Miranda, 2008, p. 43). 

 

 

 

 

  

                                                                            
5 Según Úriz (2006, p. 47), en la investigación los métodos más frecuentes son: el Deductivo, el Inductivo, el Hipotético-Deductivo y el 
Hermenéutico. 
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04.- ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO 

 

 

La bibliografía localizada que, de alguna forma hace, referencia al antiguo monasterio 

de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, ha sido muy amplia. Los estudios sobre su 

situación como residencia de la orden de los cartujos o la deriva del convento a través de los 

siglos también han sido tratados por varios autores y autoras. Esto incluye las distintas 

desamortizaciones eclesiásticas acaecidas en el siglo XIX, así como su posterior modificación 

estructural y reconversión en fábrica de loza. Esta línea histórica vuelve a cambiar para buscar 

sus orígenes como monasterio cartujano al ser expropiada la fábrica y trasladada fuera de su 

recinto original, con objeto de servir como referente monumental en la Exposición Universal 

de 1992. 

Se han identificado gran número de documentos que han estudiado la evolución de la 

empresa de Carlos Pickman y que la han tratado a distinto nivel de profundidad. Destaca en 

este caso, con varias obras en su haber, la Dra. Maestre de la que hablaremos más adelante. 
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04.01.- Estudios sobre cerámica industrial 

 

Para comprender algunos de los términos utilizados en el presente trabajo es necesario 

realizar un breve repaso sobre tecnología cerámica.  

La arcilla roja es la más utilizada por su fácil localización. La configuración de una 

pieza cerámica pasa por el siguiente proceso técnico: preparación de materias primas, 

molienda en húmedo o en seco, atomización, prensado, secado, cocción, esmaltado o 

bicocción (Canillada Huerta, 2007, p. 24). Las materias primas utilizadas para los 

revestimientos se denominan fritas y son de origen vítreo. Para el acabado, la pieza debe ser 

cocida, proceso que se realiza en los distintos tipos de hornos que, dependiendo de las 

cualidades del producto que se desee obtener, tendremos una temperatura determinada y un 

tiempo de cocción diferente. 

En el capítulo VI, referente a los hornos, se indica que disponemos de distintos tipos. 

Según el tipo de proceso utilizado: intermitentes (eléctricos, de gas, Hoffman6 o Pasajes7) o 

continuos (de llama libre, semimuflado, de túnel8 semimuflado, de túnel muflado, de túnel de 

canales y monoestrato). Según la forma del calor: de combustión o eléctricos y según la clase 

de llama emitida serán de llama libre, semimuflados o muflados. (Canillada Huerta, 2007, p. 

29). 

Los hornos de funcionamiento intermitente se denominan así por tener un ciclo 

intermitente, necesitando la interrupción de la energía entre dos ciclos de cocción para evitar 

la deformación de las piezas. El proceso se compone de las siguientes fases: carga de los 

productos a cocer, precalentamiento, cocción, enfriamiento y descarga (Canillada Huerta, 

2007, p. 30). Después de la cochura se desconecta el horno perdiendo la temperatura, 

produciendo un alto coste de consumo energético. Los hornos que tienen un funcionamiento 

continuo están caracterizados por el proceso continuo de la cocción, en los que se eliminan los 

tiempos de espera con mayor productividad y menores costes. El calor residual de la primera 

cocción se utiliza para el calentamiento de la siguiente (Canillada Huerta, 2007, p. 30). 

El origen y la evolución de las técnicas para la producción cerámica también ha sido 

tratado por Canillada (2007), en el que se hace referencia a los orígenes de la cerámica, las 
                                                                            
6 Horno de tipo anular, en el que el material se encuentra en cámaras consecutivas en forma de anillo. 
7 El horno de Pasajes está compuesto por una sección rectangular con multitud de tubos de material refractario dispuestos en fi las. La zona de 
cocción se calienta externamente por medio de los hogares situados en los laterales del horno. Las piezas entran una detrás de otra por medio 
de un empuje manual. Estos hornos requerían mucha mano de obra, siendo sustituidos por los hornos Túnel. 
8 El horno de túnel consiste en una galería rectilínea en cuyo interior el material, colocado en vagonetas, se va cociendo lentamente conforme 
avanza a lo largo del túnel. 
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arcillas y las fritas, los hornos, etc. En 1852 se instaura el Sistema Métrico Decimal, a partir 

de esta fecha las producciones cerámicas se van a realizar partiendo de unos modelos 

estándar. En el artículo también se incluye un glosario que recoge las definiciones más 

relevantes sobre este tema. 

La bibliografía relativa a la producción de loza y porcelana es muy numerosa. Entre la 

abundante bibliografía nos gustaría destacar algunos trabajos. Así, el profesor Reyes del 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, en su artículo titulado 

Cerámica Industrial: producción de pavimento y revestimiento cerámico, realiza una 

introducción a la tecnología cerámica industrial. Se incluye una definición técnica de los 

procesos productivos, sus características técnicas, las etapas de la producción, las diferentes 

tecnologías de cocción, la fabricación de fritas, esmaltes, granillas9, así como de los soportes 

cerámicos necesarios para la producción de las piezas cerámicas. 

En el artículo de Barba (2005), se recogen los resultados de una investigación realizada 

sobre las materias primas que forman parte de los procesos de fabricación de materiales 

cerámicos, entre los que tenemos el mezclado de estas materias, la molienda, la conformación, 

el moldeado, el secado, la decoración y el proceso de acristalamiento, el sinterizado, el 

acabado y almacenado. También se refiere a las reacciones químicas producidas o las 

propiedades de los productos acabados entre otras características. En su reflexión final hace 

referencia a las nuevas técnicas de fabricación cerámica, con el desarrollo de nuevas 

composiciones en las materias primas, en la decoración, etc. 

Un ejemplo de horno de túnel lo podemos ver en la siguiente imagen, en el que tenemos 

una entrada de material crudo y una salida con el material ya cocido (Fig. 7). 

 

 

 

 

Fig. 7 Horno túnel de mufla eléctrico 

(de Maestre de León, 1993, p. 78). 

                                                                            
9 El principal campo de aplicación de las granillas es el de la decoración. Se obtiene a partir de la molturación o molienda de la frita y se 
caracteriza por una tecnología de bicocción. 
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En la siguiente imagen se representa el ciclo de cocción en un horno túnel, con los 

respectivos cambios de temperatura a las que las piezas son sometidas (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Recuperada de (https://es.slideshare.net/sebastiansanchezsamanez/leccion7coccion) el 3 de marzo de 2017. 

 

También encontramos un tratado sobre los procesos de fabricación de la cerámica 

industrial, en los tres volúmenes de la Enciclopedia de la Química Industrial (Singer, F. y 

Singer, S., 1971). El volumen I (Tomo 9) trata sobre las materias primas, las arcillas, las 

pastas cerámicas o los vidriados. El volumen II (Tomo 10) hace referencia a la preparación 

mecánica de las pastas y los vidriados cerámicos (trituración, molienda, mezclado o 

amasado), el moldeo, la decoración, el secado, la cochura y los hornos. En el volumen III 

(Tomo 11) se estudian los procesos de fabricación de la cerámica industrial.  

Otro de los autores que describe la tecnología cerámica es Cooper. Uno de los 

documentos se denomina Cerámica. Enciclopedia de temas básicos y fue publicado en 1978. 

Otro trabajo sobre el tema fue publicado en 1987 y se denominó Historia de la cerámica. 

Ambos documentos tratan los temas más importantes que están relacionados con la 

fabricación de piezas cerámicas, así como su historia y evolución a través de los tiempos.  
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04.02.- Orígenes 

 

Es importante hacer referencia a los estudios que del propio monasterio se han 

realizado, en los que se observan los inicios y su evolución. Un ejemplo de este caso serían las 

monografías de Cuartero (1950; 1988). En su trabajo Historia de la Cartuja de Santa María 

de las Cuevas de Sevilla y su filial de Cazalla de la Sierra, se repasa la historia del monasterio 

desde que se descubre la imagen de la Virgen de las Cuevas a finales del siglo XIV. Esta obra 

contiene los siguientes estudios: El origen de su advocación. Las diligencias tomadas para la 

construcción en la zona de celdas y oficinas para los monjes cartujos, con la intervención del 

Papa Benedicto XIII. La incorporación de la Cartuja en la orden. La inauguración de la iglesia 

(1411-1420). La fabricación del refectorio (1421-1430). La construcción de la capilla del 

capítulo de monjes y del claustro contiguo (1451 1460). Las restauraciones realizadas en la 

Cartuja (1481-1490). La construcción de la sacristía (1531-1540) y las continuas inundaciones 

sufridas por el monasterio consecuencia de los desbordamientos del Guadalquivir. Este repaso 

histórico del monasterio llega hasta el año 1650.  

El mismo autor, acompañado en este caso por Domínguez Ortiz, realiza otro estudio en 

el que se describen los distintos apéndices documentales localizados sobre el monasterio. Son 

un total de 12 apéndices, con distintos documentos en cada uno. Como ejemplo en el apéndice 

I encontramos un total de 53 documentos, que comienzan en 1400 (Cuartero y Huerta y 

Domínguez Ortiz, 1991). Ambos documentos tratan la vida del monasterio, sin llegar a la 

fecha que nos interesa de mediados del siglo XIX, pero al tratar los orígenes y su evolución 

nos aporta una visión global de la situación social, económica y religiosa de la época, lo cual 

redundará en las siguientes fases de desamortización. 

Antequera (1992) nos presenta la Cartuja desde una visión histórica y artística, 

comenzando por la orogenia del lugar como base geológica para la implantación humana en la 

región, pasando por todas las culturas que ocuparon la zona. Respecto a la ordenación 

urbanística de la ciudad, el autor nos redacta la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. 

Los antecedentes de la Cartuja de Sevilla, en lo que se refiere a su fundación, la consideración 

del edificio como monasterio o las reformas a las que fue sometido con la invasión 

napoleónica, también han sido tratadas en este trabajo. El autor indica como conclusión que 

este último acontecimiento derivaría hacia el principio del fin de los intereses de la Cartuja. 

La exclaustración, con la toma del convento por parte de la autoridad a principios de 1821, o 
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el decreto de extinción de las comunidades religiosas de octubre de 1835, serían, por aquel 

entonces, su sanción definitiva. 

En esta obra se hace referencia al conjunto monumental de la Cartuja de las Cuevas, 

realizando un profundo estudio de las obras de arte que en el mismo se localizaban, los 

tesoros artísticos de la Cartuja, escultura y pintura, y se tratan los comienzos del monasterio 

como fábrica de loza. El capítulo VI titulado de la Industria se dedica a la actividad industrial 

de la Cartuja como parte de la historia particular del monumento. La obra abarca desde los 

inicios de su transformación mercantil como recinto fabril, hasta su cierre y transformación en 

símbolo de la Exposición Universal de Sevilla. De este autor también encontramos otros 

documentos relacionados con la historia de la Cartuja (Antequera Luengo, 1988; 1994).  

Lazo (1970, pp. 169-186) presenta una relación detallada de los compradores de bienes 

enajenados a la iglesia con el proceso desamortizador. En dicha lista aparecen cinco 

aristócratas, uno de ellos es el Marqués de Pickman, con la adquisición de un total de 64,9 

hectáreas. 

Según Maestre (1994, pp. 607-610) la empresa, en un principio, copió la configuración 

estructural de las fábricas inglesas, en las que, tanto talleres como hornos, e incluso la 

vivienda de los propietarios, se localizaban en torno a un patio central. La expansión de la 

producción de la misma provocó que, en nuestro caso, se implantasen soluciones de mayor 

envergadura. Pickman pretendió seguir el esquema de las plantas fabriles de forma 

rectangular con un patio central10, los hornos de botella que construyó también eran de 

tipología inglesa11. 

Calandre (1949, p. 239) nos indica que la ornamentación de las piezas se realizaba en 

serie ya que este método suponía un menor coste de producción. El procedimiento del 

estampado era de origen inglés y fue introducido en España por las fábricas de Sargadelos12, 

Pasajes, Sevilla y Cartagena. 

Pickman pidió consejo a su hermanastro Harris sobre aspectos técnicos fundamentales 

como consumos de combustible (carbón), aleaciones de materiales, distribución sectorial de la 

                                                                            
10 Según aparece en una carta enviada desde Longton Staffordshire Potteries en el año 1839, en el que aparece un dibujo de una fábrica con un 
gran patio central. 
11 Los hornos de botella construidos seguían un patrón inglés enviado en 1839 por su hermanastro Benjamin Harris (Archivo de la Fábrica de 
Cerámica de la Cartuja de Sevilla - AFCS., papeles sueltos, 21 de junio de 1838). 
12 La fábrica de loza de Sargadelos la localizamos en el Municipio de Cervo, Lugo. Madoz (1849, tomo XVI, pp. 358 -360) se refiere a ella como la 
fábrica de fundición y loza de Sargadelos. Respecto a su localización indica que: El terreno en lo general es arcilloso y fértil y de primera suerte 
en la parte occidental: sus montes forman cordillera y en el Penido hay minas de hierro de que se surte la fáb. de Sargadelos . La fábrica estuvo 
en funcionamiento desde principios del siglo XIX hasta su cierre en 1875. Para la elaboración de las piezas se utilizaban moldes de yeso , para la 
decoración estampada se utilizaban planchas de cobre o estaño con la imagen a grabar que se imprimía sobre el papel que luego  era pegado 
sobre la pieza en estado de bizcocho. Algunas técnicas eran muy similares a las utilizadas en la fábrica de la Cartuja. 
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fábrica: hornos, pintura, almacenes, etc. Todo ello condujo a una profunda reestructuración 

del antiguo monasterio, con el derribo del claustro monacal y la rehabilitación de otros 

sectores del monasterio para la ubicación de talleres o almacenes que favoreciesen el trabajo 

en cadena. La fábrica abrió sus puertas el 3 de marzo de 1841 (AHPS, libro de diario C-73). 

De los 70 operarios con los que comenzó, se pasó a unos 600 en 1877, cifra que se duplicó en 

1899 (Hernández Borreguero, 2016). 

La siguiente imagen pertenece a la carta de Benjamin Harris (Hermanastro de Pickman) 

en la que traslada a Pickman en 1838 su compromiso de supervisión de los hornos de botella y 

le envía un plano de construcción, con detalles de 

los mismos (Fig. 3). 

  

 

 

Fig. 3. Plano de un horno de botella (Archivo de la 

Fábrica de la Cartuja de Sevilla Pickman, S.A., de Maestre, en 

Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 259). 
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04.03.- Desamortización del monasterio 

 

Sobre las desamortizaciones eclesiásticas llevadas a cabo por Mendizábal o Madoz13, se 

han dado gran cantidad de opiniones y reflejado muchos datos tanto económicos como de las 

superficies redistribuidas. No nos corresponde dirimir si fueron o no legales, correctas o 

incorrectas, o si obtuvieron los beneficios para el país que en su día se pretendían. Parece 

consensuado que sería la ideología anticlerical, que imperaba en parte de la sociedad del 

momento, la que desencadenó tales acontecimientos. Lo cierto es que nuevos propietarios 

accedieron a tales bienes y que se cambió definitivamente el panorama urbanístico español, 

así como el equilibrio de poderes entre Iglesia-Estado, de tal forma que nunca volvería a ser el 

mismo. 

Según Lazo (1970, p. 116) el proceso desamortizador fue consecuencia de la necesidad 

que tenía el régimen del momento de salir de la profunda crisis económica, poniendo las 

tierras de la iglesia en manos de los pequeños campesinos. De esta forma se ponía la 

propiedad agrícola, que desde entonces estaba inmovilizada, al alcance de las fortunas más 

pequeñas. Se lograba de esta forma que la población de los campos (de doctrinas más 

conservadoras) fuese sostenedora de la causa liberal. No solo fueron enajenados los bienes de 

la iglesia, sino también los mayorazgos de la nobleza e incluso los propios bienes 

municipales. 

La desamortización eclesiástica de Mendizábal en 1835 propició la reconversión del 

monasterio de Santa María de las Cuevas en la fábrica de loza y cerámica propiedad de la 

familia Pickman. En el artículo de Bernales Ballesteros (1988, p. 305), el autor describe lo 

sucedido con el Sagrario de la Cartuja14, contando parte de la historia que ya conocemos sobre 

la desamortización de Mendizábal, la dispersión de la comunidad que en el monasterio 

residía, lo sucedido con muchas obras de arte que allí se conservaban y las consecuencias que 

tuvo para el propio edificio. En este artículo el autor no presenta conclusiones. 

El autor con una mayor producción científica vinculada al estudio de la desamortización 

y las consecuencias que su implantación tuvo para el monasterio de la Cartuja de Sevilla es 

                                                                            
13 No podemos desarrollar en este trabajo la gran cantidad de bibliografía existente sobre las desamortizaciones de Mendizábal y  Madoz, pero 
creemos necesario resaltar las siguientes obras: La desamortización de Mendizábal (Besga Marroquín, 2008), Sobre la desamortización (Béyens, 
1869), La desamortización de Mendizábal (Bordés Benítez, 2004), Conventos agustinianos de Sevilla y su desamortización (Carmona Moreno, 
2007), La desamortización y sus consecuencias (Castrillejo Ibáñez), Desamortización y revolución (Cruz Barney, 2012), La desamortización de 
censos (Díez Espinosa, 1993), Crónica de una chapuza: la desamortización de Mendizábal (Fuente del Moral, 2012), La desamortización en 
España (García Morillo, 2006), La desamortización de Madoz (Moro Barreñada, 1983), La desamortización de Mendizábal (Zorrilla, 1993), entre 
otros. 
14 Las noticias históricas que tenemos sobre el Sagrario de la Cartuja de las Cuevas datan de 1436. 
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Rueda Hernanz. Entre sus muchas obras, en el presente trabajo nos interesan las siguientes: 

La desamortización de Mendizábal (1983), Bibliografía sobre el proceso desamortizador en 

España (1986a, pp. 191-222), Bibliografía sobre la desamortización de Mendizábal: 

realidades y proyectos (1986b), La desamortización de Mendizábal y Espartero en España 

(1986c), La desamortización en la Península Ibérica (1993) y La desamortización en España. 

Un balance (1766-1924) (1997, pp. 9-10). 

Barrios (2007, pp. 119-138) es uno de los autores que ha estudiado las consecuencias de 

la desamortización. En su artículo Los conventos andaluces frente a la desamortización de las 

Cortes de Cádiz y el anticlericalismo, profundiza sobre la destrucción del patrimonio 

histórico, la desamortización de las Cortes de Cádiz o la resistencia anticlerical a la 

restauración conventual. Consecuencias de la desamortización han sido también los expolios 

sufridos por las órdenes religiosas en Sevilla. 

En el artículo de Martínez (2007), se compara lo sucedido en el monasterio de 

Buenavista15 con el de la Cartuja cuyo uso industrial, en ambos casos, modificó en gran 

medida su anterior configuración y estructura. 

Ybarra (2001) en su artículo sobre la casa de la familia Pinelo y la desamortización, 

hace un estudio sobre la relación que la familia Pickman tuvo con la vivienda situada 

originariamente en el número 35 de la calle Abades (Sevilla). Esta vivienda fue donada al 

cabildo de la catedral que la incorporaría a su patrimonio. En 1855 con la desamortización de 

Madoz se declararon en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos .De esta forma, 

la casa va a formar parte de esos bienes. Dicho inmueble sería explotado por tres familias: los 

Camino, los Portilla y los Pickman que a su vez habitarán otra casa en Sevilla, conocida como 

la casa de las Sirenas. El artículo también recoge notas de interés sobre la familia Pickman, su 

vida social y la fábrica de la Cartuja de Sevilla. 

Otro autor que profundiza en la desamortización eclesiástica en Sevilla entre los años 

1835 y 1845 es Lazo (1970). En éste documento se realiza una descripción de los grupos 

beneficiados de la desamortización de Mendizábal, en el que se describe la ubicación de las 

tierras de la iglesia, su explotación y cultivos. Las leyes desamortizadoras y el proceso 

desamortizador, así como una mención especial a los propietarios que pasaron a formar parte 

del latifundismo de la época, apareciendo una mención a Carlos Pickman como uno de los 

                                                                            
15 El Monasterio de San Jerónimo de Buenavista (San Jerónimo, Sevilla) fue incautado en 1810, produciéndose la expropiación definitiva en 
1835. Dicho inmueble había servido como colegio y hospicio de pobres, pasando en 1843 a recinto industrial, albergando una fábrica de 
cristales. 
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compradores de las propiedades desamortizadas y una relación de planos en los que se 

reflejan las superficies ocupadas por la iglesia en cada Municipio. 
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04.04.- Industrialización en Sevilla 

 

En la década de 1850, la provincia de Sevilla tiene el índice de producción fabril más 

alto de Andalucía, el 28,9 %, con más de una docena de grandes establecimientos industriales, 

con el notable impacto urbano que supone la industrialización. En 1900 la producción fabril 

en Sevilla disminuye hasta el 19,2 % del total de la región, subiendo en 1930 al 34,4 %. 

En el siguiente plano (Fig.4) 

se pueden observar los principales 

centros productivos en Sevilla 

durante el año 1857, entre ellos 

encontramos la fábrica de loza de la 

Cartuja Pickman. 

 

 

 

 

Fig. 4. Recuperada del Instituto de 

Estadística de la Junta de Andalucía en la 

página: 

(https://www.juntadeandalucia.es/institutodeesta

disticaycartografia/atlashistoriaecon/cap_41/Ind

ustrias_Sevilla_1857.jpg), el 5 de abril de 2017. 

 

 

El impulso inicial de la industrialización en Sevilla se apoya en sectores como el 

químico, el energético u otros ramos como el que ocupa la fábrica de productos cerámicos de 

la Cartuja. El peso del sector de la alfarería y otros es del 13,8 %. 

  

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/cap_41/Industrias_Sevilla_1857.jpg
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/cap_41/Industrias_Sevilla_1857.jpg
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/cap_41/Industrias_Sevilla_1857.jpg
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En 1900 el mismo mapa de Sevilla 

se presenta como sigue (Fig.5), con un 

aumento considerable de establecimientos 

industriales, destacando los relacionados 

con la cerámica, la madera, el corcho y 

otros. 

 

 

Fig. 5. Recuperada del Instituto de Estadística 

de la Junta de Andalucía en la página: 

(https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticay

cartografia/atlashistoriaecon/cap_41/Industrias_Sevilla_

1900_s.jpg), el 5 de abril de 2017. 

 

 

En los años treinta del pasado siglo 

en Sevilla se localizaban 189 centros de 

producción fabril, con industrias en la 

periferia de la ciudad como San Jerónimo 

o San Juan de Aznalfarache. La Cartuja 

sigue apareciendo como zona industrial 

preferente. 

 

Fig. 6. Recuperada del Instituto de Estadística de 

la Junta de Andalucía en la página: 

(https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticay

cartografia/atlashistoriaecon/cap_41/Industrias_Sevilla_

1930_s.jpg), el 5 de abril de 2017. 
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Gómez (1865, pp. 182-183) realiza un examen sobre la Sevilla Industrial de la época. 

Para el autor el punto de vista industrial es grato para todo aquel que se interese por el 

progreso de la ciudad. Las circunstancias de la falta de progreso en Sevilla y su provincia son 

la agricultura como primer elemento de vida y la natural repugnancia que parecían sentir sus 

capitalistas á emprender negociaciones desconocidas (Gómez Zarzuela, 1865, p.182). De 

este modo durante mucho tiempo la industria fue pobre. Los grandes obstáculos a los que se 

enfrentaban eran la falta de carbones y otras circunstancias no menos graves (Gómez 

Zarzuela, 1865, p.182). A pesar de estos inconvenientes, se constata la creación de la clase 

obrera, con numerosas fábricas de tejidos de seda, hilo, algodón y lana, fundiciones de hierro 

en las que se producen instrumentos agrícolas muy competitivos con los materiales 

extranjeros. El autor, en las siguientes palabras, muestra su afecto por la evolución de las 

industrias sevillanas: 

Se conocen fábricas de loza como las celebradas de Cartuja y Santiponce, de 
jabones comunes, de olor y esencias, de tabaco, fusiles, gas, pianos, cañerías, productos 

cerámicos, loza ordinaria, naipes, cartones, sombreros, lampistería, guates, belas de 
sebo, almidón, fósforos, curtidos, aguardientes, tapones de corcho, cerbeza, bebidas, 
gaseosas, azúcar refinada, tinta de impreta, pastas finas para sopa, estracto de regaliz, 

sombrillas y paraguas, sillas, albayalde, fieltros para sombreros, cartulinas, azulejos y 
otras muchas que seria largo enumerar. (…) (p.182). 

El mismo autor, en el siguiente texto, se refiere a la fábrica de Pickman como, uno de 

los establecimientos industriales más notables de la época: 

Circunstancias agenas á nuestra voluntad nos impiden dedicar algunas páginas á 
la descripción de los principales establecimientos industriales de Sevilla; pero en lo 
posible subsanaremos esta falta recomendando á nuestros convecinos y á los forasteros 

que visiten con detenimiento, aparte de la fundición de artillería y fábrica de cápsulas, 
que quizá sean las primeras de Europa, la fábrica de loza de los Señores Pickman y 
compañía establecida en la Cartuja, la fundición de hierro de los señores Portilla en la 

plaza de Armas ó de Arjona y la fábrica de refinar azúcar que acaba de instalarse en la 
Cruz del Campo, establecimientos todos que por los grandes adelantos que en sus 
especialidades determinan, es por sus estraordinarias proporciones, por la bondad de los 

productos, la estension y la grandiosidad de sus talleres, donde se ocupan multitud de 
operarios, son importantísimos y honran no solo á la industria sevillana, sino á la 
industria española, como demuestra el lugar ventajoso que especialmente el primero ha 

ocupado en las exposiciones nacionales e internacionales, alcanzando muchos premios. 
(pp. 182-183). 

Al final del documento el autor incluye una relación de las fábricas de Sevilla. En la 

página 4 de este anexo, encontramos una referencia específica a la fábrica de la Cartuja 

titulado La Cartuja. Manufactura cerámica propia de los Sres. Pickman y Compañía, situada 

extramuros de Sevilla. Su redacción, al ser de interés, se relacionar a continuación: 

La variedad y buena calidad de los productos de este establecimiento le han valido 
medallas de primera clase en España, y en la última Exposición universal de Londres de 

1862 y la Franco-Española de Bayona de 1864. Su marcha progresiva y el creciente 
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desarrollo fabril están muy visibles á cuantas personas lo visitan y á las que conocen, 

por la Aduana (Je Sevilla, la exportacion anual de Porcelana transparente, China opaca, 
loza de pedernal16, tejas, ladrillos y losetas aquí fabricadas.  

El surtido existente para atender prontamente á los pedidos, es mayor y mas 
variado que el de nigun otro establecimiento de esta clase. 

Las tarifas de precios se obtienen gratis dirigiéndose á la fábrica ó á sus 
depósitos, en Madrid, calles Esparteros y Pontejos, número 1; en Barcelona, plaza de 

San Jaime, en Valencia, calle de San Vicente número 12, y en Sevilla á el almacén de 
loza de don Francisco de Aponte, calle Gallegos. (p. 4). 

 

El conocimiento de las producciones industriales de cerámica en la Sevilla 

contemporánea se resume en el artículo La cerámica contemporánea en el Cuartel del 

Carmen (Sevilla), en el que se hace referencia a la loza industrial correspondiente a las 

fábricas de Pickman y Sargadelos, caracterizadas por las pastas blancas, por el empleo de 

caolín, y el uso de un sistema de decoración basado en la estampación, por medio de planchas 

de cobre, de un papel fino, el cual aplicado sobre la pieza bizcochada absorbía el color que era 

fijado por medio de una cubierta vítrea que se consolidaba con la última cocción. En este 

documento se repasan los procedimientos de los sistemas de decoración: la estampación con 

plancha de cobre, como se ha indicado anteriormente, el proceso de moldeado, con sus 

características, etc. El artículo se concluye indicando que en dicho cuartel se han localizado 

muchos restos de vajilla de mesa procedentes principalmente de la fábrica de la Cartuja de 

Pickman (Huarte Cambra. y Somé Muñoz, 1995). 

Los comienzos de la evolución de la estructura industrial en la ciudad de Sevilla han 

sido tratados por autores como Antonio Miguel Bernal (1989) en Sevilla en los inicios de la 

modernización industrial: La Cartuja como excepción. En este documento se realiza un 

estudio socio económico de la Sevilla Industrial del siglo XIX, en el que la economía agraria 

y el comercio son predominantes, pero con un proceso de industrialización en marcha, en el 

que la puesta en escena de las máquinas de vapor es fundamental para dicho desarrollo fabril. 

También encontramos antecedentes en este tipo de producción en cadena en la fábrica de 

Sargadelos (Galicia), tema tratado por Pitarch y Dalmases (1982), en Arte e Industria en 

España 1774-1907. 

  

                                                                            
16 Según la RAE: Variedad de cuarzo, compacto, traslúcido en los bordes y que produce chispas al ser golpeado . 
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04.05.- Sobre la historia de la fábrica 

 

A nivel nacional encontramos dos empresas de loza ya consolidadas cuando la fábrica 

de la Cartuja comienza su andadura: La Amistad en Cartagena17 y Sargadelos18 en Cervo, 

provincia de Lugo (Maestre de León, 1993, p. 10). En la localidad sevillana de San Juan de 

Aznalfarache, fue fundada en 1859 otra fábrica de loza19, conocida con el nombre de 

Sandeman – Macdougall, con la que la Cartuja estuvo bastante relacionada, llegando en 1949 

a un acuerdo de compra, pero a consecuencia de continuos problemas en la producción, tuvo 

que paralizar su actividad a mediados del siglo pasado20 (pp. 22-23). 

 

Fig. 9. Imagen de la 

Fábrica de San Juan de 

Aznalfarache, (de la 

Hemeroteca digital de la 

Biblioteca Nacional de 

España, Periódico Universal 

La Ilustración, nº 278, Tomo 

VIII, Lunes, 26 de mayo de 

1856, p. 201). 

 

Con relación a la fábrica de loza de San Juan de Aznalfarache, encontramos un artículo 

del periódico La Ilustración titulado Fábrica de loza de pedernal, de San Juan de 

Aznalfarache (Biblioteca Nacional de España, La Ilustración, lunes, 26 de mayo de 1856, p. 

203) en el que se realizan comentarios muy interesantes sobre la situación del país. Se realza 

la industria nacional como elemento de prosperidad para el mismo, con las siguientes 

palabras: 

(…) El dia en que los establecimientos industriales se multipliquen, el dia en que la 

juventud halle ocupación productiva para su patria y olvide el camino de las antesalas 
ministeriales, donde se mendiga una posición, (…), aquel dia se habrá dado un gran paso 
para cortar de raíz los males con que ahora luchamos. 

                                                                            
17 La existencia de la fábrica de loza de Cartagena aparece documentada desde 1750 (Calandre, 1949, p. 240). 
18 Echevarría (2008, p. 402) nos indica que la fábrica de Sargadelos fue creada en 1804, pero hasta 1841 no se documenta como productora de 
loza fina o China opaca. Ésta fábrica permaneció operativa hasta 1875. 
19 Esta fábrica de loza, a fínales de los años cincuenta del siglo XIX, tenía como razón social Jorge Brander y Cía. En los años sesenta del mismo 
siglo se denominó Rodríguez y Cía. Siendo adquirida por comerciantes ingleses en 1890 y pasando a denominarse Sandeman – Macdougall y 
Cía. (Maestre de León, 1993, p. 22). 
20 En el diario Ahora del 25 de marzo de 1936 (Biblioteca Nacional de España, p. 10), se indicaba que el día 24 de presente la Fábrica de loza de 
San Juan de Aznalfarache anunciaba al Gobernador el cierre de la misma. Este anuncio evidencia el estado de crisis de la empresa y la d uración 
de la misma hasta su cierre definitivo. 
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(…) Entre las fábricas mas notables que hoy contamos se halla la de loza de 

pedernal, china opaca y porcelana á la inglesa, que los Sres. D. Jorge Brander y 
compañía, tienen establecida en San Juan de Aznalfarache. (…). 

Está situada á la margen derecha del rio Guadalquivir, (…). 

Ocupa un espacio de 18,000 varas21 cuadradas de superficie (…). 

Encierra dentro de sus muros lo siguiente: 

Ocho hornos grandes para las diferentes cochuras que se ofrecen, tanto de loza 
común como china ó paca, porcelana, barros, etc. 

Once talleres espaciosos para diversas operaciones, con toda su maquinaria, 
tornos, volantes y demás útiles necesarios, todo al estilo de Inglaterra. 

Ocho almacenes grandes, para colocar la loza en sus tres períodos, las tierras, 
barros y moldes para la elaboración. 

Siete balsas para lavar y tamizar las diferentes clases de barro de que se compone 
esta manufactura. 

Cuatro molinos para los barnices, tierras y yeso. 

Seis prensas de hierro para las impresiones de los dibujos de loza. 

Dicha fábrica no cuenta mas que 16 meses de existencia, y en tan limitado periodo 
para esta fabricación, se encuentran elaborados sus géneros con una perfección 
admirable. (…) (p. 203). 

 

Este artículo es muy interesante ya que pone de manifiesto la descripción física de la 

fábrica de loza de San Juan de Aznalfarache con la que la Cartuja tenía buenas relaciones. En 

la descripción se detallan los talleres, los hornos o los almacenes, entre otros elementos de la 

factoría, punto importante de partida para compararla con la fábrica de la Cartuja. Ambas 

producían la misma tipología de piezas de estilo inglés22. 

En Inglaterra la exportación de loza era bien conocida por la familia Pickman desde 

principios del siglo XIX. El negocio, sin mucho éxito, llega a Cádiz de la mano de William 

Pickman que fallece en 1821. En 1822 Carlos Pickman se asocia con la viuda de su hermano 

continuando con dicho negocio (Fernández López & Vázquez Roldán, 2011, pp. 1-4). 

En un principio, Carlos Pickman se comprometió en no demoler ningún edificio del 

monasterio hasta no adquirir la propiedad23, así como no ocupar ciertos edificios como la 

iglesia o el coro. Pickman y Cía. continuó como razón social hasta 1868, año en que pasa 

definitivamente a sus manos por desavenencias entre los socios. A lo largo de la historia de la 

                                                                            
21 García (1991, p. 154) nos indica en su artículo sobre medidas antiguas que la vara equivalía a 0.8359 metros, conteniendo 2 codos ó 3 pies ó 4 
cuartas o palmos. 
22 La Revista Ilustrada de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguros (Biblioteca Nacional de España, de 25 de agosto de 1899, p.  269) hace 
referencia a la cerámica inglesa en su artículo titulado La industria nacional, centro de productos cerámicos de los Sres. Tarrés, Maciá y 
Compañía. Barcelona, indicando que la cerámica inglesa, cuya porcelana es compuesta de asperón casi fino, encontramos la porcelana fina de 
pasta blanca porosa, de composición opaca, dulce y sonora. Este tipo de cerámica pertenecía a las clases Choisy, Creil, Montereau, Gien, etc. En 
la fabricación se emplean baños para los objetos con plomo transparente y su depósito para la inmersión y riego  (p. 269) 
23 En la década de 1860 se comenzaron a realizar profundas obras de adaptación en el Monasterio puesto que había finalizado la reden ción del 
censo del edificio, quedando de esta forma como propiedad de la Empresa. 
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empresa fueron varias las ampliaciones de capital necesarias para su modernización y 

rehabilitación. Al morir Carlos Pickman, en junio de 1883, se queda al frente de la misma su 

viuda y en febrero de 1899, la empresa se transforma en Sociedad Anónima bajo el nombre de 

Pickman Sociedad Anónima, Fábrica de loza de la Cartuja de Sevilla. 

La historia de la producción de la fábrica de loza de la Cartuja de Sevilla ha sido tratada 

por autores como Arenas (2007). En el artículo denominado La Cartuja de Pickman: primera 

fábrica de cerámica artística y loza de España, 1899-1936, Arenas Posadas realiza una 

descripción de la fábrica desde 1899, fecha en la que la empresa se convierte en Sociedad 

Anónima, como consecuencia de las actuaciones de los nuevos dueños, herederos de la 

fábrica, hasta que llega la guerra civil española.  

El negocio industrial de los Pickman, es estudiado por el autor en este artículo en el que 

se incluyen gráficos de los beneficios y dividendos empresariales de la fábrica entre los años 

1900 y 1934. También se reflejan los beneficios y la búsqueda de rentas por parte de los 

gestores, así como las consecuencias de la regulación del mercado interior o los ajustes entre 

la oferta y la demanda a la que la fábrica estaba sometida durante dicho periodo. 

La empresa parte de una posición privilegiada, casi monopolista, hasta llegar a su 

declive en los años treinta del siglo pasado, como consecuencia de la incapacidad de los 

dueños para hacer frente a los nuevos retos, como la competencia con otras empresas del 

sector, la política intervencionista de los diferentes gobiernos, las relaciones laborales o la 

situación europea, entre otras. La conclusión a la que llega el autor, sin embargo, es 

satisfactoria para el periodo comprendido entre las fechas indicadas. 

El mismo autor ha publicado otros artículos relacionados con la historia de la Cartuja y 

la fábrica Pickman (Arenas Posadas, 1995; 1998; 2017). 

Dentro de la historia económica de Andalucía, el atlas de historia económica de 

Andalucía, siglos XIX-XX, (VV.AA., 2016, pp. 70-71) realiza un estudio sobre la influencia 

de la fábrica Pickman en el entorno económico de la Región, con una descripción de los 

principales establecimientos fabriles en Sevilla entre 1857 y 1930. En 1857 los productos 

cerámicos de la fábrica de la Cartuja de Sevilla ocupaban una posición muy destacada entre 

las principales fábricas estatales de la época. 

La historia contable de la empresa es tratada en el artículo de Hernández (2012) 

denominado: La apertura de la Fábrica de la Cartuja de Sevilla y la dualidad contable (1841-

1850, publicado en el VIII Encuentro de trabajo sobre historia de la contabilidad. En este 
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documento se analizan los comienzos organizativos y contables de la empresa, mediante el 

estudio de los libros auxiliares conservados, así como los libros: diario, mayor y de 

inventarios. Los libros de cuentas varían, en gran medida, a partir de los diez primeros años de 

funcionamiento de la fábrica, modificando el tipo de registro contable realizado. En este 

artículo se presenta también una valoración sobre el grado de cumplimiento de los preceptos 

contenidos en el Código de Comercio de 182924. 

La historia de la Fábrica, así como la producción realizada expresamente para la familia 

de los Feijoo de Sotomayor25 también ha sido tratada en el artículo de López Morais (2008). 

 

 

  

                                                                            
24 Don Fernando Séptimo (…). Por cuanto hallándose reducida la Jurisprudencia mercantil de esta Monarquía á las ordenanzas particulares 
otorgadas á los Consulados para su organizacion y régimen interior, se carecia de leyes generales que determinasen las obliga ciones y derechos 
que proceden de los actos de comercio, de lo cual resultaban grande confusion é incertidumbre, tanto para los mismos comerciantes y 
traficantes, como para los Tribunales y Jueces que habian de dirimir sus diferencias; y queriendo Yo poner término á males de  tanta gravedad é 
interes, y dar al Comercio un sistema de legislacion uniforme, completo, y fundada sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas 
seguras de la conveniencia del mismo Comercio, creé por mi soberana resolución de once de Enero de mil ochocientos vein te y ocho una 
Comision especial compuesta de magistrados y jurisconsultos, y de personas versadas en las prácticas y usos mercantiles, para que meditasen, 
preparasen y me propusieran un proyecto de Código de Comercio: habiéndome presentado la Comision sus trabajos, con vista de estos, y de la 
demas instruccion preparatoria con que de mi soberana orden se ha ilustrado y perfeccionado una obra tan grave, ardua é impor tante, he 
venido en decretar, y decreto como ley universal para todos mis Reinos y Señoríos en materias y asuntos mercantiles el siguiente Código de 
Comercio (Biblioteca de la Facultad de Derecho de Sevilla, prólogo inicial). Por medio de este código de comercio el Rey uniformaba la 
legislación sobre las materias y los asuntos mercantiles del país y sus posesiones. En el Art. 40 (página 18 del código) se prescribía la necesidad 
de llevar un registro de la contabilidad comercial en tres libros encuadernados, forrados y foliados para ser presentados al tribunal de comercio 
de su domicilio. El Art. 41 prohibía alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y las operaciones realizadas, así como dejar blancos 
o huecos, sucediéndose todas las partidas unas detrás de otras. También se prohibía hacer interlineaciones, raspaduras o enmi endas, tachar 
algún asiento o mutilar alguna parte del libro. 
25 Según López (2008), en 1858 la Cartuja fabricó una vajilla para la Familia de los Feijoo de Sotomayor  (Orense) por encargo del aquel entonces 
comandante de infantería Camilo Feijoo de Sotomayor. La vajilla era de tipo china opaca, casi porcelana, con la decoración pintada sobre 
barniz. Está formada por doce juegos completos. Todas las piezas llevan el escudo de los Feijoo con las iniciales FS en oro. En el reverso dice: 
Pickman y Cía. China opaca. Sevilla. 
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Según Maestre (1993, pp. 19-20) mediante la Real Orden del 2 de agosto de 1833, el 

Gobierno de España autorizaba la realización de prospecciones de terrenos y la denuncia de 

yacimientos que fuesen ricos en materias primas para la fabricación de lozas. España daba los 

primeros pasos para el desarrollo industrial en dicho campo. Esta incipiente revolución 

industrial en España fue el caldo de cultivo para la gestación de la fábrica de loza de la 

Cartuja de Sevilla. 

Pascual Madoz, en 1849 hacía referencia, en el Tomo XIV de su Diccionario 

geográfico-estadístico histórico de España y sus posesiones de ultramar, a los comienzos de 

la Empresa y las diferentes opciones que Carlos Pickman barajó para la ubicación de la 

misma26, realizando una descripción de los elementos técnicos que componían la fábrica y sus 

alrededores. 

El mismo autor (1849, pp. 403-404) nos indica que en 1837 Pickman se asocia con su 

hermano político Guillermo de Aponite27 siguiendo de esta forma con el negocio, pero la 

protección dada por el Gobierno28, para hacer prosperar la fabricación de loza española, 

prohibiendo la introducción de la inglesa por los puertos del Mediterráneo (…); permitiendo 

la entrada de primeras materias extranjeras para esta fabricación con un derecho módico , 

obligó a Pickman a proyectar una fábrica de loza de pedernal, decidiendo establecerla 

definitivamente en el monasterio de la Cartuja bajo una marcha análoga a la inglesa29. El 

edificio fue adjudicado a Pickman por real órden de 4 de abril de 1839, si bien redimido el 

censo30 ha quedado de propiedad de la compañía. El 3 de marzo de 1841 se asociaron D. 

                                                                            
26 Madoz (1849, p. 403) nos comunica que para la instalación de su fábrica de loza Pickman encontró la protección de los señores D. Manuel 
Cortina y D. Diego López Ballesteros. Pickman decidió establecer la fábrica, bajo una marcha análoga á la inglesa, en el ex convento de San 
Agustín, por hallarse fuera de las puertas, rodeado de los arrabales de San Roque, la Calzada y Barrezuelo, sobre el camino de Madrid. La 
resolución gubernamental que decidió establecer en dicho emplazamiento el presidio peninsular obligó a Pickman a buscar otro edificio, 
decidiéndose por la Cartuja de Sevilla, situada fuera del radio del derecho de puertas, en la orilla derecha del Guadalquivir, muy cerca del 
popular barrio de Triana y a 400 varas de la ciudad. Cercado de un muro fortísimo para evitar la entrada de las aguas, en las grandes 
inundaciones. El espresado edificio lo pidió el mismo Pickman al Gobierno á censo y se lo concedió . (p. 403) 
27 En los documentos actuales aparece como Guillermo Aponte, formando la razón social Pickman y Cía., localizada en la calle Gallegos (Sevilla). 
La Ley de Aranceles del gobierno español obliga a Pickman a fabricar sus propios productos. 
28 Rodríguez de Campomanes, en 1774 (Biblioteca Nacional de España, p. XLIV) decía lo s iguiente: Mientras hay en una provincia árbol, yerba, 
fruto, mineral o viviente cuyo uso se ignora, es menester confesar que permanecen aún sus habitantes destituidos de las indag aciones 
esenciales, que exige la industria bien establecida. Es gran descuido traer de fuera lo que puede lograrse en el País a menor costa y sin pérdida 
de la balanza nacional. El informe de Campomanes, en el siglo XVIII, nos revela la importancia que para el Gobierno tenía la evolución industrial 
del país, de importancia capital para la no dependencia del mercado extranjero. Es evidente que en el siglo XIX el problema sigue siendo el 
mismo, la dependencia de los mercados extranjeros y la falta de tejido industrial en el país. El siglo XIX traerá para España una esperanza de 
liberación de los monopolios que manejaban la economía europea. En nuestro caso, era Inglaterra la principal potencia en el sector fabril de 
cerámica, con la exportación de  materias primas y piezas ya manufacturadas. La empresa que estamos investigando sería una punta de lanza 
para la desconexión de dicho monopolio exterior. 
Según Maestre (1993, p. 19) a finales del siglo XVIII se produjo en España una gran expansión en la industria cerámica con respecto al número 
de factorías, operarios o producción. La industria cerámica de dicha época estuvo dominada por Josiah Wedgwood (1730-1795). Wedgwood se 
inició en el sector cerámico en 1759 en Burslem, consiguiendo una gran reputación como fabricante de cerámica. Wedgwood sería  el primero 
que subdividió las operaciones de fabricación de las piezas cerámicas como base de la producción en cadena. 
29 Los capataces eran españoles, cuyas plazas eran ocupadas por los obreros que sobresalían en su aprendizaje de los maestros in gleses. Los 
viernes se hacía recuento de las piezas fabricadas y entregadas. El sábado por la tarde se realizaba el pago. La loza de avería hasta la entrada en 
el depósito de crudo la asumía el operario: la loza que no se hace con la perfección debida por los operarios diestros se les rompe, ó en su 
defecto se les multa desde 10 hasta 100 rs. (reales de vellón). Los fondos así recaudados eran destinados para los enfermos (Pascual Madoz, 
1849, p. 404). 
30 Según Gómez Álvarez (1977, pp. 5-7) el censo redimible era un instrumento jurídico-económico, utilizado en los propios contratos de censo 
realizados ante notario como contrato o préstamo hipotecario, procedente históricamente, del Antiguo Régimen en el que la tierra tenía un 
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Carlos Pickman, los señores La Cave y Echecopar de Cádiz, y D. Lorenzo Hernández de 

Sevilla, bajo la razón social de Pickman y compañía, dichos empresarios nombraron a D. 

Carlos Pickman primer director facultativo, a su hermano D. Benjamin Harris, segundo 

director, y á D. Guillermo Aponte tercero y apoderado de D. Carlos Pickman. 

 

La siguiente imagen pertenece a la 

copia de la escritura de venta a censo31 

redimible32 del suprimido Monasterio de 

Santa María de las Cuevas del 13 y 14 de 

mayo de 1840 (Fig. 10). Esta escritura 

obligaba a Pickman a no modificar lo 

sustancial del edificio cartujano. 

 

 

 

Fig. 10. Recuperada de la página oficial del 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

(http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html

/sites/default/contenidos/archivos/ahpsevilla/Galeria/C

opia_Escritura_venta_Monasterio.jpg) el 5 de mayo de 

2017. 

 

El documento completo de la escritura puede ser descargado en pdf (AHPS mayo 2017). 

Dicho documento ha sido alojado en la página web del Archivo Histórico Provincial de 

                                                                                                                                                                                                                                                     
papel decisivo en la economía nacional. Las consecuencias tanto económicas como sociales de este tipo de contratos se ven reflejadas en la 
evolución y reactivación de las estructuras de producción, al presentar un papel importante, tanto en la transferencia de la propiedad como en 
la transformación social del momento. 
31 Ballester Martínez (2005-2006, pp. 35-36) también se refiere al censo en su artículo Los censos: concepto y naturaleza, definiendo al censo 
como un contrato por el que una persona adquiere el derecho a percibir una pensión anual por la entrega que hace a otra de una pre stación 
fundamental a perpetuidad o por un periodo muy largo de tiempo, quedando el pago de la pensión asegurado por la vinculación d e unos bienes 
inmuebles o raíces del censatario (p.36). El censo era una carga real sobre los bienes que quedaban sujetos como garantía de pago, teniendo el 
titular del bien el derecho a exigir una prestación periódica por el mismo. Dicho contrato otorga un marco legal a un tipo de actividad 
económica, en nuestro caso el destino era recinto fabril. El censualista tenía garantizados sus derechos de propiedad mediante el cobro anual 
de la pensión y el censatario tenía garantizado el derecho de uso y disfrute del bien. 
32 Ballester Martínez (2005-2006, pp. 46-47) hace referencia al quitar o carácter redimible de un censo, respecto a la duración indefinida del 
mismo mientras que el censatario no redimiese su tierra (en relación a las propiedades hipotecadas como garantía de pago de la pensión). La 
naturaleza perpetua del préstamo podía quedar a la voluntad del deudor, de esta forma el deudor o censatario decidía la reden ción o 
vencimiento de dicho préstamo. 
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Sevilla, como El documento del mes de mayo de 2017: La Isla de la Cartuja antes y después 

de la Expo’92. 

Según Maestre (1993, pp.40-41), en el momento de su exclaustración, el monasterio 

pasó a manos de la Junta de Enajenación de Conventos Suprimidos de la provincia de Sevilla. 

En julio de 1838 Pickman solicitó el arrendamiento a censo redimible del monasterio de 

Santa María de las Cuevas33 (Maestre de León, 1993, p. 40), con el objeto de ubicar una 

fábrica de loza en el mismo. El monasterio tenía un emplazamiento logístico, protegido por un 

gran muro perimetral y cercano al río Guadalquivir que servía como medio de transporte de 

mercancías y productos elaborados. 

El 24 de marzo de 1851 se produjo una ampliación de la sociedad, consecuencia de las 

necesidades económicas generadas por la necesidad de ampliación de la empresa, con la 

admisión de nuevos socios, constituyéndose en una sociedad colectiva. En junio de 1865 se 

convirtió en sociedad anónima de acciones. Esta sociedad fabril continuaría con la producción 

de loza, estableciendo para la misma una duración de 10 años que vencería el 31 de diciembre 

de 1860, con la siguiente distribución de participaciones: a Pickman le correspondía el 47’1/2 

%, Juan Pablo Echecopar participaba con el 21’1/9 %, Guillermo Aponte tenía un 15’5/6 % y 

Lorenzo Hernández participaba con un 15’5/9 %. También se decidió que el 19 de marzo de 

1859 se prorrogaría el plazo de la sociedad por un total de cinco años más, finalizando dicha 

prórroga a finales de 1865, o en caso contrario la sociedad sería disuelta. Se realizaron varias 

prórrogas (1851, 1859 y junio de 1865) pero los socios no estaban de acuerdo con los nuevos 

proyectos que se habían ido formando y decidieron realizar una nueva escritura para la 

sociedad34. El texto no fue aceptado por todos los accionistas, resolviéndose la disolución y 

liquidación de la sociedad el 10 de octubre de 1866. La disolución fue aceptada por todos los 

miembros de la sociedad a excepción de Pickman que continuaba con la idea de una sociedad 

colectiva y anónima. El 24 de marzo de 1867, el notario Cortina levantó una escritura que 

dejaba sin efecto la anterior escritura de 1865. En diciembre de 1867 quedaba disuelta la 

sociedad. Carlos Pickman se declaró deudor de sus antiguos socios y poseedor de todos los 

bienes, efectos y valores comprendidos en la sección fabril (Maestre de León, 1993, pp. 27-

28). 

                                                                            
33 Según la Carta de la Junta de Enajenación de Conventos Suprimidos de la provincia de Sevilla con las condiciones de la cesión del monasterio 
de la Cartuja a don Carlos Pickman el 10 de julio de 1838  (AFCS, legajo Aj. 19). En dicha carta se explican los condicionantes de las cláusulas del 
arrendamiento del monasterio, estos son los siguientes: el establecimiento de una fábrica de loza de pedernal y china en el sector libre del 
monasterio. No se incluía la iglesia, el coro del monasterio o propiedades particulares como el reloj de la torre, los sepulcros del Duque de 
Medinacelli o las obras de arte. Se procedió a la realización de un inventario sobre los bienes conservados en el monasterio con la obligación 
del arrendatario de proceder a su conservación. Los derribos en el edificio también estaban prohibidos de forma que no se alterase su 
estructura hasta no ser adquirido por la propiedad. El valor de la renta fue de 3.650 reales de vellón anuales. El 14 de mayo  de 1840 se 
acordaba definitivamente la venta del inmueble por medio de escritura pública del acta de la Junta de Enajenación de los Conventos 
Suprimidos de la provincia de Sevilla. Convirtiendo el monasterio, de esta forma, en recinto fabril. 
34 Proyecto realizado por el notario Sr. Manuel Cortina el 19 de junio de 1866. 
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La siguiente imagen pertenece a una litografía de Wasserman de 1862, que representa el 

monasterio covitano35 (durante la visita de Isabel II a la fábrica en 1862) convertido en fábrica 

de loza, en la que pueden observarse 9 hornos de botella (Fig.11). 

 

Fig. 11. La Cartuja por Wasserman, 1862 (Archivo de la Fábrica de la Cartuja de Sevilla Pickman, S.A., de Maestre, 

1993, 51). 

 

En 1867, con el cambio de razón social de la empresa, se procedió a la realización de un 

plano36 (Fig. 8) y un informe por parte del arquitecto Demetrio de los Ríos en el que se 

apreciaban las diferentes zonas de la fábrica (antigua y nueva construcción). A lo largo del 

siglo XIX las dependencias monacales se fueron quedando anticuadas, pasando, ya en el siglo 

XX, a ser utilizadas como almacenes, oficinas o zonas de depósito de material. A lo largo de 

este siglo se construyeron naves de nueva planta como solución al desorden urbanístico 

existente en el interior de la fábrica que no favorecía la producción en cadena, trasladando a la 

zona norte la mayoría de los talleres (Maestre de León, 1994, pp. 607-610). 

La siguiente imagen pertenece a dicho plano, que el arquitecto Demetrio de los Ríos 

realizó en 1867, con motivo de la disolución de la razón social de Pickman y Cía, en la que 

Pickman se queda definitivamente con el total de la empresa (Fig. 12). 
                                                                            
35 Perteneciente al Monasterio de Santa María de las Cuevas. 
36 Plano de la Cartuja, fábrica de loza con todas sus dependencias, localizado en el Archivo del Marqués de San José de Serra, d e fecha 15 de 
julio de 1867, al que no he tenido acceso. 
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Fig. 12. Plano de la Cartuja, fábrica de loza (de Maestre, 1993, p. 52). 

 

La monografía de Díaz (1989) recoge en su interior descripciones variadas sobre el 

recinto monumental de la Cartuja pasando por la arqueología de los asentamientos, la orden 

Cartuja, el Archivo Colombino, el patrimonio artístico y económico de la Cartuja entre otros. 

Los capítulos que nos interesan de este trabajo son los correspondientes a Bernal (1989, pp. 

231-254) Sevilla en los inicios de la modernización industrial y a Maestre (1989a, pp. 255-

274) Fábrica de Cerámica la Cartuja de Sevilla. 

El trabajo de Bernal al que se ha hecho referencia anteriormente describe el nuevo 

marco económico sufrido por la ciudad consecuencia de la evolución producida en el sector 

industrial. Durante el siglo XVIII se dio un gran impulso al sector industrial, que conllevó 

cambios morfológicos en la propia ciudad, como las modificaciones producidas en las 

estructuras de las fábricas estatales, consecuencia de la evolución generada por la nueva 

industria del vapor en Sevilla37. 

Entre 1778 y 1854 se produce el asentamiento de los fundamentos necesarios para la 

modernización económica y social de Sevilla (Antonio Miguel Bernal, 1989, p. 233). En la 

misma época, en Europa, se consolida el capitalismo, cuyo pilar fundamental es la 

industrialización. En 1824 la actividad mercantil en Sevilla, una vez perdidos los mercados 

americanos, llegaba a las cotas más bajas, sin embargo la ciudad seguía manteniendo una 

                                                                            
37 Será a partir de 1835 cuando aparezca la máquina de vapor en las modernas industrias. Un ejemplo de esta situación será la fábrica de loza 
de Pickman. 
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posición de fuerza como centro distribuidor de mercancías en la mitad sur peninsular. Las 

décadas 30 y 40 del siglo XIX en Sevilla supusieron la recuperación del tráfico portuario, 

aumentando también la presencia de buques ingleses y franceses en el río Guadalquivir38. La 

ciudad no tendría un repunte en el crecimiento de la población hasta mediados de los 50 del 

siglo XIX. El crecimiento económico y poblacional de Sevilla se vio favorecido por la 

industrialización que afectó en gran medida al reordenamiento superficial de la ciudad. Entre 

1825 y 1830 el asistente Arjona fue el responsable de los proyectos de mejoras en la ciudad. 

Sin embargo sería el proceso desamortizador el que provocaría una profunda transformación 

en el mapa de la ciudad, consecuencia de la incautación por parte del Estado de conventos, 

hospitales o instituciones (durante el Trienio Liberal) y las de carácter general con las 

desamortizaciones de Mendizábal. 

El capítulo de Maestre (1989a, pp. 255-274) Fábrica de Cerámica la Cartuja de Sevilla, 

nos describe la fase fundacional, su funcionamiento interno, los comienzos de la producción y 

su consolidación en el mercado. Las técnicas y los decorados también son tratados en este 

trabajo, en el que se incluyen planos relevantes para la comprensión del cambio estructural 

que sufrió el monasterio hasta convertirse en recinto fabril, y añadiendo un breve catálogo de 

las piezas más relevantes fabricadas en la misma. 

En 1903 José Gestoso también hacía referencia a la historia de la Cartuja en su 

documento titulado Historia de los barros vidriados sevillanos desde sus orígenes hasta 

nuestros días. En este trabajo se recoge la historia de la cerámica sevillana durante los 

periodos prerromano, romano, visigótico, el califato, etc. hasta las primeras manifestaciones 

de la azulejería sevillana en el siglo XII. Se realiza un repaso sobre los procedimientos de 

fabricación, la técnica industrial, los hornos, la preparación de las pastas, etc. En el capítulo 

XIV se hace referencia a la cerámica vidriada en Sevilla en el siglo XIX  con el notable 

renacimiento de esta industria, haciendo especial mención a la fábrica de la Cartuja:  

De gran renombre hace ya años que goza la fábrica de objetos cerámicos 

conocida por La Cartuja y aun cuando la materia, principalmente empleada en aquéllos 
es la porcelana, también han hecho extensiva su producción á la de los barros cocidos y 
vidriados, obteniendo hermosos azulejos, que no desmerecen de los más perfectos en los 
dos géneros de cuenca y cuerda seca. (pp. 362-363). 

 

Del arquitecto Vázquez Consuegra conocemos una gran producción de artículos. Los 

que nos interesan en este trabajo son los siguientes: Sevilla, cien edificios (1988) y Catálogo 

                                                                            
38 Se exportaba aceite de oliva, solicitado por la propia Revolución industrial, utilizado como lubricante de máquinas por su baja calidad en el 
refinado de los caldos. Destacaban también las exportaciones de lanas, naranjas amargas y el corcho. 
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de la obra realizada entre 1975 y 1991 (1992), en este último se incluyen los detalles de la 

rehabilitación producida en el monasterio de la Cartuja, como consecuencia de la 

expropiación de la fábrica Pickman y la recuperación del edificio para la Exposición del 92. 

Los trabajos de restauración y conservación preparatorios para la citada exposición, 

conllevaron un estudio sobre las modificaciones realizadas en el monasterio durante los 

comienzos de la fábrica Pickman, hasta ser adecuado a su nuevo uso fabril. En este artículo el 

autor constata que los principios de la fábrica Pickman (durante el tercer cuarto de siglo XIX) 

fueron bastante desordenados respecto a las construcciones hechas39 y también se hace 

referencia al origen del horno ladrillero Pickman40, que surgió como consecuencia del 

aumento de la demanda de este material, que generó la expansión de la propia fábrica. 

La Dra. Maestre es la autora que recoge una mayor producción de documentos 

relacionados con la fábrica de la Cartuja de Sevilla. En 1985 sale a la luz la tesis de 

licenciatura inédita por la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, denominada La fábrica 

de cerámica la Cartuja de Sevilla. Estudio Histórico-Artístico. En 1988 se publican dos obras 

de la autora, cuyos títulos son los siguientes: La Cartuja de Sevilla: Ribera, monasterio, 

fábrica, corta y recinto y La fábrica de cerámica. En 1989 también fueron publicadas otras 

dos obras tituladas: La fábrica de cerámica la Cartuja de Sevilla  y La historia hecha 

cerámica. La Cartuja. Sevilla. La Tesis Doctoral sería publicada dos años más tarde con el 

título de La fábrica de cerámica La Cartuja de Sevilla. La redacción de este documento ocupa 

un total de cuatro volúmenes con más de dos mil páginas dedicadas exclusivamente al estudio 

de la historia de la fábrica Pickman en su totalidad. 

En 1993 la misma autora publica la monografía La Cartuja de Sevilla : fábrica de 

cerámica, muy interesante para el presente trabajo. Es un resumen de su tesis doctoral, fruto 

de su investigación histórica, en la que realiza un completo estudio sobre los antecedentes de 

la fábrica, su transformación y evolución durante los siglos XIX y XX así como su 

producción artística. Este trabajo incluye el estudio de la documentación perteneciente al 

archivo de la fábrica, los protocolos notariales y otros archivos privados relacionados con la 

misma. 

En dicho trabajo se desarrollan los siguientes capítulos: Antecedentes y fundación de la 

fábrica. Un monasterio transformado en fábrica de loza. La fábrica en el siglo XIX (etapa 

primera de 1838 a 1867 y etapa segunda de 1867 a 1899. La fábrica en el siglo XX (etapa 

                                                                            
39 Las reformas que Pickman realizó a mediados del siglo XIX produjeron la sustitución o readaptación de las estructuras que no eran operativas 
dentro del edificio monacal, para la propia evolución de la empresa. 
40 La fábrica se autoabastecía de los elementos necesarios para emprender las obras pertinentes de adaptación del edificio a recinto fabril 
(ladrillos, losetas, tejas, etc). En los hornos de la fábrica se producían los ladrillos de construcción y de material refractario para la fabricación de 
las cámaras interiores de los propios hornos. 
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tercera de 1899 a 1950 y etapa cuarta de 1950 a 1992). La producción a través de las tarifas y 

catálogos. Las vajillas. El azulejo. La producción artística. Los operarios y los apéndices que 

incluyen el personal, los sellos, etc. 

Pleguezuelo y Maestre (1993) publican una obra conjunta denominada: La Cartuja de 

Sevilla: fábrica de cerámica, en la misma línea de investigación que sus obras anteriores. 

Otro de los trabajos de la Dra. Maestre (1994, pp. 607-612) es el que se incluye en el 

volumen Primeras jornadas ibéricas del patrimonio industrial y la obra pública, con el título 

de monasterio a fábrica: el caso de la Cartuja de Sevilla  en el que realiza un breve resumen 

sobre la historia de la fábrica y su adaptación. En el mismo se incluye la descripción de las 

obras realizadas, reflejando las fechas más trascendentales y haciendo referencia al informe de 

Demetrio de los Ríos (1867) ya mencionado. 

En la siguiente fotografía, tomada hacia 1890, podemos observar la posición del muelle 

de carga y descarga de la fábrica desde el lado de Gambogaz41, con la variante configuración 

del cauce del río Guadalquivir respecto a años posteriores. En la orilla de enfrente se puede 

diferenciar el muelle de la Puerta del Río (Lám. 1). 

 

Lám. 1. (de Sancho, en Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 299). 

 

                                                                            
41 Gambogaz corresponde al cortijo y los terrenos que estaban en la otra orilla del río Guadalquivir 
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04.06.- Sectorización departamental de la fábrica 

 

 

04.06.01.- La fábrica según Madoz en 1849 

 

Madoz (1849, pp. 403-404) indicaba que dentro de la industria fabril, la fábrica de loza 

de la Cartuja es de las más notables de las establecidas recientemente. En abril de 1839 

Pickman comenzó la transformación del monasterio en fábrica de loza, labrando hornos, 

colocando tornos, prensas, máquina de vapor, y haciendo talleres, mordería, etc. Gestionó 

también los acopios de primeras materias, productos químicos, papel de paja de arroz, etc. El 

día 1º de enero de 1841 se coció el primer horno de loza de prueba mayor, y puestos ya en 

orden y acción los diversos talleres. La Cartuja presentaba una novedad industrial su multitud 

de chimeneas, hornos, torres, caserios, etc., todo ello rodeado de una extensa huerta. 

Es sumamente curioso el ver las infinitas operaciones de la loza en los distintos 
talleres, existiendo algunos de estos de mas de 100 varas de largo: cuéntanse 22 hornos 

de los mayores que se conocen, de los cuales hay 4 para bizcocho, 5 para barniz, 4 para 
estampados, 2 para secar barros, 2 para yesos y 5 para alfarería: en los hornos de 
bizcocho se colocan de 5 á 6 mil docenas de piezas surtidas de loza que se cuecen á la 

vez; se usa para combustible de leña ó carbón mineral indistintamente; la loza blanca 
lleva 2 fuegos, y la estampada 3; los trabajos son por tarea á todo lo que pueden hacer; 
los tiradores de bolante hacen de 250 á 300 docenas de piezas menudas al dia; los 

torneros de 80 á 120; los platilleros 90; los plateros 40; los estampadores, con 3 
muchachas, de 30 á 90 (…); las existencias que hay generalmente en los almacenes, 
hornos y talleres, en los diferentes departamentos, pasan de 250 mil docenas; los 

consumos de primeras materias y combustibles ascienden á mas de 250 mil quintales al 
año; y por consiguiente es fácil calcular lo importante que es una fábrica (…) (p. 404). 
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04.06.02.- El claustro de monjes. Distribución original 

 

En la siguiente imagen (Fig. 13) se presenta el edificio más antiguo de la Cartuja con 

sus distintas dependencias que se describen como: iglesia (A), sacristía (B), capítulo (C), 

capilla de Santa María Magdalena (D), claustrillo (E), refectorio (F), capilla de Santa Ana 

(G). 

 

 

 

Fig. 13. Página anterior (de Morales, en Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 168). 
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El siguiente plano 

(Fig. 14), cedido por el 

Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo (CAAC) 

que en la actualidad se 

encuentra localizado en el 

interior del recinto, 

corresponde al mismo 

edificio (en el que se 

registra el claustro de 

monjes), donde se pueden 

observar las medidas de las 

distintas estancias. 

 

 

Fig. 14. Del Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo (2016). 

 

 

Fig. 15. Localización de las norias y la alberca de Santa Ana, (de 

Amores; Díaz & Hunt, 1989, p. 947). 

 

La edificación del monasterio contemplaba las 

siguientes construcciones: capilla de afuera, iglesia, 

claustro de monjes, claustro de legos, procuración y 

almacenes y estaba rodeada por las siguientes huertas: 

al norte la huerta nueva o grande, al este la huerta vieja 

y al sur y suroeste la huerta del olivar (Amores 

Carredano; Díaz Sánchez & Hunt Ortiz, 1989, p. 932). 
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04.06.03.- Reformas realizadas 

 

Las obras que desde un principio se realizaron en el monasterio de la Cartuja debieron 

ser readaptadas a los condicionantes42 de la propia empresa, cambiando el interior de las salas, 

claustros, estancias, etc. No existen datos sobre las primeras modificaciones del monasterio 

para ser acondicionado al nuevo uso, así como del arquitecto que llevó a cabo tales reformas. 

Lo primero que se hizo fue habilitar la entrada de materias primas y salida de los productos 

elaborados, esta entrada se ubicó al lado del muelle del río Guadalquivir, en la que se 

denominó Puerta del Río, al sureste del claustro de legos. Se conoce que Pickman en un 

principio disponía de 4 molinos de piedra, 16 hornos y 4 muflas43. 

Los principales departamentos que formaban la cadena de producción estaban 

compuestos por los almacenes de materias primas y los molinos que preparaban las mismas, 

ubicados en el patio central, los almacenes de las piezas en crudo preparadas para ser cocidas, 

los almacenes de loza terminada, los hornos de bizcocho y de barniz, los talleres con 

maquinarias como los tornos o los talleres de decoración y las oficinas de gestión. Se 

construyeron hornos de botella44, para lo cual tuvo que ser derribado gran parte del claustro 

monacal, quedando los hornos de bizcocho en la parte izquierda de la iglesia y los hornos de 

barniz en el lateral derecho de la misma.  

En la fig. 16, se puede ver el interior de un horno de botella de la fábrica de la Cartuja. 

En el mismo se distingue el material refractario que tenía la misión de estabilizar la 

temperatura interna del horno así como evitar pérdidas de calor. Muchas industrias dependen 

de algún tipo de procesos que utilizan calor. Los refractarios son de importancia capital en el 

buen funcionamiento de dichas fábricas y entre ellas encontramos las industrias cerámicas. 

Los refractarios destinados al aislamiento del calor deben poder transmitir, almacenar o 

confinar el calor en el interior de los hornos de cocción. El ladrillo refractario conductor del 

calor debe ser lo más compacto posible y tener una estructura cristalina. Por el contrario el 

que se utiliza para el aislamiento requiere una estructura opuesta a la anterior con un máximo 
                                                                            
42 Dícese de las fluctuaciones del mercado, adecuación de la factoría al aumento de producción, cambios tecnológicos en la cocción de la loza o 
la competencia de otros productores, como ejemplos. 
43 Las Muflas son un tipo de horno que por su configuración se protege a la loza del contacto directo con la llama, siendo más homogénea la 
temperatura interna del horno y se elimina la contaminación interna por los gases de la combustión. 
44 Los hornos de botella o Bottle-Ovens eran bien conocidos en la Inglaterra de finales del XVII, estos hornos estaban rodeados de un cobertizo 
separado o Hovel, que al actuar como una chimenea redireccionaba los humos de la combustión hacia la boca superior (tiro ascendente con 
techo abovedado). Estas estructuras comprendían la parte interior, revestida interiormente de un material refractario y de uno aislante en el 
exterior y que era el horno en sí, rodeada por una cubierta externa en forma de embudo, la estructura reflejaba una forma de botella, de ahí su 
nombre. El fogonero controlaba la combustión por medio de cuatro bocas realizadas en la parte interna del horno y accedía a través de una 
puerta en la cubierta. Se disponía de otra entrada en el horno para la colocación de las piezas en su interior. En este tipo de hornos se precisaba 
de un experto fogonero que controlase las diferentes temperaturas existentes en el interior del horno, con lo que los materiales que requerían 
distintos niveles de temperatura de cocción se colocaban a una u otra altura del horno, cuidando con precisión las distintas zonas de calor del 
mismo. 
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de poros ocupados por aire, cuyo tamaño y naturaleza de los mismos es fundamental para su 

función, ya que el aire es un transmisor muy pobre del calor. Es fundamental que los poros 

internos del ladrillo estén muy bien aislados para que los gases calientes de la cochura no 

atraviesen su estructura con la correspondiente pérdida de calor (Singer, F & Singer, S., 1971, 

tomo 11, vol. III, pp. 189-190). 

Fig. 16. Interior de un horno de botella (de 

Bernal, en Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 251). 

 

 

 

 

 

La construcción de estos hornos 

estaba relacionada con la cadena de 

producción a la que pertenecían, 

colocando los hornos de bizcocho junto a los talleres de fabricación de las piezas en crudo y 

listas para la primera cochura y los hornos de barniz junto a los talleres de barnizado para la 

segunda cocción. 

La entrada principal, como se ha indicado, se ubicó cerca del muelle del río 

Guadalquivir, en la denominada Puerta del Río. Las diferentes secciones en las que Pickman 

dividió el edificio en un principio, tenían relación directa con los diferentes departamentos 

creados, dependientes de las distintas fases de producción de las piezas (siguiendo una 

producción en cadena). En principio se reconvirtieron las estancias en naves, para más tarde, 

pasar a la construcción física de naves de nueva planta adosadas al monasterio. Era común 

que las naves estuvieran divididas en dos plantas, en la inferior se concentraba la maquinaria 

y en la superior se almacenaba la loza en crudo o terminada, dependiendo del tipo de taller.  

Era habitual que los talleres de nueva planta se comunicasen entre sí y estuviesen 

cerrados con una cubierta de tipo inglés, con un tejado de cercha y teja plana (tejados en 

forma de diente de sierra). A partir de 1860 y una vez concluido el pago de la redención del 
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censo del edificio45, se derribó gran parte del claustro de monjes para la construcción de 

hornos de botella para bizcochado y barnizado. También fueron demolidas, las celdas de los 

monjes y otros claustros cercanos con el objeto de construir otro horno de barniz y su 

respectivo taller. Las huertas próximas también sirvieron como superficie para la construcción 

de talleres de nueva planta (Maestre de León, 1993, pp. 42-52). 

 

 

04.06.04.- Descripción del arquitecto Demetrio de los Ríos 

 

Demetrio de los Ríos (AFCS, 1867, Legajo Aj. 19) nos indicaba que la reconversión del 

monasterio en fábrica de loza consistió en la edificación de grandes almacenes para el 

depósito de las materias primas (antiguas cuadras y graneros del monasterio, localizados en la 

Puerta del Río) que, de esta forma, se convirtió en la entrada principal, junto al muelle de 

carga. La zona de legos fue utilizada para la instalación de los molinos de preparación de las 

pastas, elaboración de los barros y la trituración de las piedras. Las principales estancias 

monacales (refectorio, iglesia, sagrario, claustrillo) fueron utilizadas para la fabricación de las 

piezas y el capítulo fue utilizado como almacén de bizcocho46 y zona de loza terminada. La 

instalación de los hornos de botella y barniz supuso el derribo de parte del claustro con la 

amortización de la mayoría de las celdas para el taller de diseño y fabricación de moldes. Las 

oficinas de la empresa se colocaron en la zona de la procuración. La celda prioral fue 

habilitada como domicilio familiar de la familia Pickman. Fueron apareciendo edificios de 

nueva planta adosados al monasterio o en los terrenos de las huertas, tales como el taller de 

losetas, el refractario47 y el muelle en la Puerta del Río, etc. 

El informe de Demetrio de los Ríos (1867) dividió la empresa en dos sectores uno fabril 

y otro mercantil. El sector fabril comprendía los propios inmuebles del antiguo monasterio de 

la Cartuja, los útiles, los accesorios, las materias primas o las manufacturas entre otros. La 

sección mercantil comprendía los inmuebles localizados fuera de los establecimientos (no 

                                                                            
45 Una vez concluida la redención del censo del edificio, Pickman tenía plenos poderes para modificar las estructuras monacales que necesitase 
(Maestre de León, 1993, p. 49). 
46 En el proceso de fabricación de cualquier pieza de loza intervienen una serie de fases, entre las más importantes encontramos la preparación 
de las pastas y su fabricación, pasando a la primera cocción llamada de bizcocho, para continuar con la decoración y el barni zado y una segunda 
cocción (Maestre, 1993, p. 87). Según Reyes (s/f, 2) el Bizcocho o soporte es el cuerpo del azulejo y Canillada (2007, p. 43) nos indica que es la 
cerámica cocida sin barnizar y porosa, es la primera cocción a la que es sometido un objeto de cerámica. El término Cochura h ace referencia a 
la cocción de la pieza. El Horno de Bizcocho realiza la primera cochura en la que normalmente se aplica una temperatura inferior a la de 
esmalte. 
47 En este taller se fabricaban las cajas, resistentes al calor, que protegían la loza de los humos producidos durante la  cochura. 
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incluidas las hazas de la Vega de Triana), las acciones que la empresa tenía del ferrocarril 

Sevilla-Córdoba y las acciones de las minas de carbón48 (Maestre de León, 1993, p. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sectorización de la fábrica se describe mediante el siguiente plano de Demetrio de 

los Ríos (Fig.17. Página siguiente, de Maestre, 1993, p. 53). 

                                                                            
48 Datos relacionados en el informe de liquidación de la Sociedad Pickman y Cía. Dictado por el componedor Manuel Cortina el 28 de junio de 
1868, en la escritura de protocolación del laudo pronunciado por Manuel Cortina en la disolución y liquidación de la sociedad fabril Pickman y 
Cía. 3 de julio de 1868 (AFCS, legajo Aj. 40). 
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Según Demetrio de los Ríos (AFCS, 1867, Legajo Aj. 19), los talleres de preparación de 

las pastas estaban localizados junto a la Puerta del Río (A) o entrada principal, las materias 

primas se ubicaban en los antiguos graneros y el acceso directo a la fábrica se realizaba a 

través de la Puerta del Aire que estaba situada en la zona perimetral de la muralla, al noreste 

de la Puerta del Río. La fábrica se podría dividir en dos sectores o zonas fundamentales en las 

que encontramos distintos departamentos de la misma, con sus almacenes, talleres, aparato 

logístico y administrativo, etc. 

En la zona de clausura de legos se disponen los depósitos de tierra gallega (D), los 

molinos y los secaderos de cajas de barro (B) quedarían junto a las habitaciones del portero 

(A). Al sur quedarían los almacenes de secado de losetas, el barrero y el taller (C). Los 

almacenes de caolín quedarían en la zona oeste de la fábrica (E) junto a la fábrica de 

albayalde49 (F), al norte de estos almacenes encontramos los molinos de yeso y las cuadras (H 

y H’) y a su derecha las crujías de paso, los pilones y los patios de balsas (J), situados sobre la 

antigua casa de legos. Al norte, junto a estas dependencias, encontramos el laboratorio 

químico (K), a su izquierda el escritorio particular (L) y las oficinas (N), junto a la salida de la 

Puerta de la Procuración. 

Mientras que en la zona de clausura de monjes la iglesia, las capillas, el refectorio, la 

sacristía y la sala de profundis (W) estaban ocupadas por el taller de torneado de piezas 

planas, el cuarto de macarrones, los almacenes de bizcocho y los depósitos de obra concluida. 

El taller de pintado, localizado al oeste (R’), estaba ubicado en las antiguas cocinas del 

edificio. Al sur de estos inmuebles encontramos el local utilizado para la ubicación de los 

hornos de barnizado50 con sus depósitos de cajas y pasillos (O), al lado de los hornos de 

barnizado, se localizan los talleres del baño y las estufas (P’), en este taller se procedía a la 

decoración de las piezas, sobre barniz, antes de pasar a una tercera cocción. Al norte, 

encontramos los antiguos claustros y celdas de los monjes, que se reutilizaron como local de 

los hornos de bizcocho51 y los depósitos de cajas y pasillos (V). Al este, los claustros y celdas 

(Y) eran la ubicación de los talleres de moldeados, platos y otras piezas, las estufas, los 

secaderos y los depósitos de obra concluida, a su derecha encontramos más almacenes (E) 

incluida la máquina de vapor que movía la sierra y los molinos en la carpintería y la herrería, 

junto con los secaderos de barro para la china (Z).  

                                                                            
49 Según la RAE el Albayalde es: Carbonato básico de plomo, de color blanco, empleado en pintura y antiguamente, en medicina o como 
cosmético. 
50 Estos hornos recibían los nombres de Tetuán, Prim y Espartero. 
51 En 1867 se disponía de tres hornos de botella para bizcocho (los nº 1, 2 y 3). A comienzos del pasado siglo se disponía de uno más cuyos 
nombres eran Cros, Tóbalo, Campos y Ríos. 
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Los talleres de decoración de cromatografía y sus depósitos de obra concluida (U) se 

localizaban junto a los hornos de bizcocho. Al norte y al este, donde estaban las celdas del 

noviciado, encontramos los talleres de estampado52, las calderas de vapor utilizadas para dar 

potencia a las prensas de estampación, sus depósitos de obra concluida y tres hornos tipo 

mufla (X). El taller de dorado y su depósito de obra concluida, el gabinete químico, las 

habitaciones de las pinturas y otro local para muflas (T), se localizaban en la zona más al 

norte del edificio, en la antigua celda prioral, junto a la casa de Carlos Pickman (S). 

De esta forma, se amortizaron las estancias monacales y de legos, para los diferentes 

procesos de fabricación. En los talleres se colocaban los tornos cuya fuerza motriz era la 

humana. En dichos talleres encontramos también las zonas de secado y almacenes de piezas 

en crudo y acabadas que, dependiendo del tipo de taller, como se ha comentado 

anteriormente, solían estar dispuestas en las plantas superiores. 

La casa del pagador (P), estaba localizada junto a los talleres del baño (P’). Las 

viviendas del capataz del muelle y del sereno (G y G’ respectivamente) se localizaban al sur, 

en el exterior del recinto fabril, así como la casa del capataz del tejar (12), cercana al taller y 

secadero de losetas. Las estancias del portero, se encontraban cerca de la puerta de entrada 

(Puerta del Río, A). El director de dorado (V’) vivía junto a los talleres de dorado (T).  

Demetrio de los Ríos afirmaba en dicho informe que el conjunto de los edificios no era 

homogéneo, por la ubicación y la mala distribución de los mismos, puesto que las grandes 

distancias que separaban unos departamentos de otros hacían mucho más difícil el trabajo de 

los operarios, no siendo una configuración económica ni científica, en comparación con los 

complejos fabriles de la época. 

 

 

 

  

                                                                            
52 La estampación se realizaba por medio de máquinas inglesas de estampación, con planchas de cobre grabadas y sobre las piezas de primera 
cocción o bizcocho, para más tarde ser barnizadas. 
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04.06.05.- Las reformas del Siglo XX  

La siguiente fotografía nos 

muestra la distribución del almacén 

de loza contenida en el edificio de la 

Iglesia a finales del siglo XIX 

(Lám.2). 

 

 

 

 

 

 

Lám.2. (de Maestre, 1993, p. 55). 

 

La Dra. Maestre nos indica (1993, pp. 67-87) que durante el pasado siglo se produjeron 

grandes reformas en la fábrica, consecuencia de las innovaciones tecnológicas y la 

reconfiguración de las instalaciones53. En 1899 la empresa se constituye como Sociedad 

Anónima54 y en los informes técnicos emitidos anualmente se registran los detalles de las 

modificaciones producidas en el recinto de la fábrica, así como su evolución. El capital social 

de la empresa fue dividido en 600 acciones liberadas, de tres mil pesetas cada una. Podemos 

ver un ejemplo de las acciones emitidas en la fig. 18. En estas acciones se podía ver 

reproducida una imagen de la fábrica desde el río Guadalquivir. 

 

 
                                                                            
53 En el plano económico y social se tiene que tener en cuenta la influencia negativa que produjo, tanto en el comercio europeo como para la 
obtención de materias primas, la secuenciación de las dos guerras mundiales y la guerra civil española. 
54 Pickman murió el 4 de junio de 1883, quedando al frente de la empresa su viuda María Josefa de Pickman (única y absoluta dueña de la 
fábrica), los regentes de la empresa serían en este caso sus dos hijos Ricardo y Guillermo y su hijo político José de la Vies ca. En el documento de 
liquidación de la herencia se redacta el inventario de los bienes adjudicados a la marquesa de Pickman, en los que se incluyen los bienes 
inmuebles y la sección fabril, las huertas, las maquinarias, etc. Años más tarde, la avanzada edad de la viuda de Pickman y la muerte de su hijo 
Ricardo derivaron en la decisión, por parte de los restantes herederos, de dividir el capital de Pickman en sextas partes iguales. La vía para la 
realización de esta acción fue mediante la formación de una sociedad mercantil anónima, como fórmula más idónea de explotación de la 
fábrica. El 21 de febrero de 1899 se otorgó la escritura de constitución de la firma industrial Pickman Sociedad Anónima, fábrica de loza en la 
Cartuja de Sevilla (Maestre de León, 1993, p.32). El capital social fue fijado en un millón ochocientas mil pesetas. 
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Fig. 18. Acción número 202, 

completamente liberada por valor de 3.000 pesetas a 

favor del Sr. Don Guillermo Pickman y Pickman. 

(AHPS, Sevilla, 31 de octubre de 1899, fábrica de 

loza la Cartuja de Pickman, signatura C-1766). 

 

A finales de siglo se disponía de cuatro hornos botella para bizcocho denominados: 

Cros, Campos, Ríos y Tóbalo55 y otros cuatro de barniz: Cortina, Tetuán, Prim y Espartero56. 

Otro horno de botella fue edificado para la fabricación de material refractario (ladrillos y 

cajas) y un nuevo horno dedicado a la cocción de estampado, denominado Jiménez. 

En 1901 una gran huelga tuvo una grave repercusión en el funcionamiento de la 

empresa. Durante esta huelga general, la fábrica cerró por un periodo de diez días. La 

producción de la fábrica se vio afectada en la cocción de hornos, constatándose un total anual 

de 65 hornos de bizcocho y 72 hornos de barniz57 (Maestre de León, 1993, p. 68). Arenas 

también se refiere a la huelga de 190158 indicando que entre 1899 y 1921 se produjo una 

                                                                            
55 No queda claro el porqué de los nombres de los hornos, pero era común ponerles nombres para identificarlos. En un principio se enumeraron 
del 1 al 3, hornos de bizcocho que permanecieron en funcionamiento durante todo el siglo XIX. Una vez construido un cuarto ho rno a principios 
de siglo XX, tomaron los nombres de Cros, Tóbalo, Campos y Ríos, suponiendo que pertenecían a personajes de importancia de la época. De los 
que Campos, se podría referir a los hermanos Campos Doménech (Antonio y Ramón impulsores de la construcción del ferrocarril Alicante a 
Murcia), aunque siguiendo la línea de otros nombres de hornos se podría referir al General Martínez Campos. Ríos podría corresponder a la 
figura del arquitecto Demetrio de los Ríos. 
56 Los nombres de los hornos de barniz, se supone que, estaban relacionados con los siguientes personajes de la época: El horno Cortina con el 
notario Manuel Cortina. El horno Tetuán, con la batalla de Tetuán, entre 1859 y 1860. Los hornos Prim y Espartero, con los si guientes militares, 
el General Juan Prim y el General Baldomero Espartero. Todos ellos personajes relevantes durante el siglo XIX. 
57 Como ejemplo se indica que en 1900 se cocieron un total de 69 hornos de bizcocho, 4 más que en 1901 y 75 de barniz. 
58 Según Arenas (2007, p. 134) El cierre de la Cartuja dio lugar a una declaración del Estado de Guerra en Sevilla y debatido por el Parlamento 
Español. En el que el diputado Marqués de Pickman indicó que el origen del conflicto fue consecuencia de la resistencia de los trabajadores más 
antiguos contra las reformas laborales introducidas tras la constitución de la nueva sociedad anónima de 1899. Por estas declaraciones los 
dueños de la Cartuja fueron tildados de pícaros al haber utilizado el conflicto social de la ciudad para llevar acabo la redu cción de personal 
indicada. 
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dramática reducción59 de la plantilla de la fábrica, pasando de 1100 a 523 operarios. La 

disminución del trabajo se produjo como consecuencia de reducción del número de días 

laborables por semana60. El cierre de la fábrica en Octubre de 1901 con el pretexto de una 

huelga general en la ciudad de Sevilla permitió a la empresa reducir la plantilla en una 

décima parte (Arenas Posadas, 2007, p. 131). De esta forma se eliminaba a los trabajadores 

que eran descritos por los capataces como anarquistas, malos, y malísimos. (Arenas Posadas, 

2007, p. 131). La reducción de personal que se produjo desde 1899 fue también consecuencia 

de los cambios tecnológicos producidos en la fábrica con el uso de hornos más pequeños, 

grúas o nuevos sistemas de remuneración a destajo o por piezas. Entre los años 1919 y 1922 

encontramos más conflictos laborales y huelgas, periodo en el que se despidió a 41 

trabajadores, considerados cabecillas de dichas huelgas. La electrificación del taller de 

plateros o el trabajo a destajo, también repercutió en estos conflictos que derivó en la baja 

voluntaria de 144 operarios como rechazo a tales reformas. Hasta 1936 la plantilla se 

mantendría en unos 475 obreros y obreras (Arenas Posadas, 2007, pp. 131-134). 

En 1903 se atestigua la construcción de dos nuevos hornos, de menor tamaño que los 

anteriores (4,3 m de diámetro), para el taller de dorado, con un gran ahorro en el consumo de 

combustible (Lám. 3). 

 

 

 

 

 

 

Lám. 3. Hornos de barniz construidos en la primera 

década del siglo XX (de Maestre, 1993, p. 69). 

En 1905 se derribó el horno Espartero. Entre 1906 y 1908 se construyeron cuatro 

nuevos hornos para barniz mas el que sustituyó al antiguo horno Espartero. De esta forma 

tenemos un total de cinco hornos nuevos de barniz, que son los que hoy día permanecen en el 

                                                                            
59 Ante la extrema situación de la que paso a paso se iba dando cuenta a las autoridades, y perdida toda esperanza de volver a l a normalidad, 
no quedaba otro recurso a los directores que recurrir a adoptar medidas extremas, bien provocando la huelga de los obreros, anticipándose a 
sus planes, o bien cerrando la fábrica (ACS. Memoria del Presidente a Junta Ordinaria de 28 de abril de 1902). 
60 Según Arenas (2007, p. 132) la fábrica Pickman ya utilizó la medida de reducir el número de días laborables a cinco, entre los años 1879 y 
1887. Entre 1905 y 1906 o desde septiembre de 1916 y durante todo el año 1917, como consecuencia de la falta de carbón y por el excedente 
de loza inmovilizada. 
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antiguo recinto de la fábrica Pickman, 

en la Cartuja. Estos hornos estuvieron 

en funcionamiento hasta la década de 

los años 60 del siglo pasado. 

 

Fig. 19. Plano de los hornos de bizcocho, 

desaparecidos en la actualidad (de Maestre, 1993, 

p. 70). 

 

A mediados de 1910 se aprobó la sustitución de los antiguos hornos de bizcocho por 

otros que se dispusieran conectados o enlazados con una chimenea de evacuación única y 

central. En la siguientes imágenes podemos observar tanto, el plano de dichos hornos de 

bizcocho, construidos durante el primer tercio del siglo pasado (Fig. 19 imagen anterior), 

cuyo objetivo era 

rentabilizar el calor 

generado por los mismos, 

así como el plano de la 

chimenea central de 30 

metros de altura, destinada a 

recoger los gases 

producidos por estos hornos 

de bizcocho (Fig. 20). 

 

 

 

 

Fig. 20. Plano del alzado de la 

chimenea de los hornos de bizcocho 

hacia 1910 (Archivo de la Fábrica de 

la Cartuja de Sevilla Pickman, S.A., 

de Maestre, en Díaz del Olmo, et al., 

1989, p. 260).  
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Las modificaciones requirieron la demolición en 1911 del horno denominado Cros, 

construyéndose otro en su lugar. Los graves problemas de abastecimiento de materias primas 

ocasionados por la Gran Guerra no paralizaron la reforma de los hornos de bizcocho, 

construyéndose en 1919 el segundo de estos hornos. Al finalizar la década de los años veinte 

en la fábrica se disponía de nueve hornos de barniz, dos antiguos de bizcocho (Campos y 

Ríos) y los dos de reciente construcción denominados Nuevo y Novísimo, otros dos 

destinados a la fabricación de material refractario Carmona y Serrano y otros dos nuevos que 

se utilizaban para calcinar el cuarzo.  

La década de los años treinta fue muy dura, para rentabilizar la fabricación se determinó 

demoler los dos antiguos hornos de bizcocho que restaban por renovar Campos y Ríos61, así 

como la construcción de un nuevo horno de mufla tipo túnel para la loza decorada y 

estampada. La Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial no facilitaron las cosas 

para la empresa que, a finales de la década de los años treinta tuvo que pedir al Ministerio de 

Comercio e Industria una autorización para la ampliación de la fábrica de loza a fábrica de 

porcelana62. Las instalaciones requeridas fueron las siguientes: naves para seis hornos (o un 

solo horno túnel), naves para la preparación de las pastas y el barniz, para el material 

refractario, maquinarias y talleres para la fabricación, oficinas y almacenes. En la Junta 

General extraordinaria que se celebró el 14 de agosto de 1939, se expusieron los proyectos 

para la construcción de una nueva fábrica de porcelana, otra fábrica de material de loza 

sanitaria, otra de material refractario así como la mejora y modernización de la fábrica ya 

existente con maquinaria importada de Alemania.  

                                                                            
61 Su demolición efectiva se realizó en 1941 para la colocación del nuevo horno túnel eléctrico. 
62 Con el final de la guerra civil se contemplaron nuevos proyectos de reforma y ampliación para superar las dificultades económ icas, pero el 
inicio de la 2ª Guerra Mundial no ayudó en esta causa. En 1939 El presidente de la empresa Carlos Serra Pickman presentó un proyecto de 
ampliación de la fábrica ante el Ministerio de Comercio e Industria. Se pretendía una ampliación de la fábrica para la producción de material de 
porcelana. 
Los tipos de pasta utilizados para de la loza son los vidriados transparentes. Las materias primas utilizadas, por el gran volumen requerido, 
suelen ser arcillas locales. Para el tipo de loza coloreada o mayólica, se requiere una arcilla muy calcárea, que deriva en un menor 
agrietamiento. Para la preparación de la loza se requieren métodos generales de alfarería. En el moldeo, el prensado se suele realizar a mano 
sobre moldes de escayola con un prensado mecánico. Para el secado se suele utilizar el calor que se pierde en las distintas cochuras de los 
hornos. La loza coloreada, en su fase de cochura de bizcocho, se suele someter a una temperatura que varía de 900 a 1000 ºC. La loza s anitaria 
suele estar compuesta por piletas de lavabo e inodoros. Estos elementos tienen una pasta porosa con una menor resistencia que los artículos 
de porcelana vítrea, aunque el proceso de fabricación es más fácil. En estas piezas las materias primas utilizadas suelen ser  caolines, arcillas 
grasas, arena de cuarzo molida, feldespatos, etc. Para la loza sanitaria la temperatura de bizcocho suele ser de unos 1200 ºC. Las características 
del material sanitario de porcelana vítrea suelen ser: una pasta muy vitrificada y de alta resistencia. La temperatura de la cochura es superior a 
la loza, sufriendo con frecuencia distorsiones en su superficie. El uso doméstico es de calidad superior. La colocación en el horno debe ser muy 
cuidadosa para reducir al mínimo las deformaciones (Singer, F & Singer, S., 1971, Tomo 11, vol. III, pp. 37 -42). 
La cerámica en el hogar se suele dividir en loza fina (procedente generalmente de Gran Bretaña), porcelana doméstica (Estados Unidos), 
porcelana de huesos (Gran Bretaña), porcelana dura (Europa en general), etc. La vajilla corriente de loza tiene un uso general con una 
producción a gran escala y métodos de fabricación en serie, con gran variedad de formas, diseños y colores. Las materias primas utilizadas son 
caolines, arcillas grasas, piedra de porcelana (roca granítica caolinizada con plagioclasa), pedernal, feldespato y carbonato  cálcico. El método 
inglés de preparación de la vajilla de loza consistía en el batido individual de las materias primas, ajustando la densidad requerid a para cada 
pieza, para pasar a su purificación a través de filtros y prensas (Singer, F & Singer, S., 1971, Tomo 11, vol. III, pp.  45-47). 
La característica fundamental de la porcelana translúcida inglesa era la blancura excepcional del material fino, así como su buena resistencia. El 
coste de producción era casi la mitad de la porcelana de huesos. Las características de la vajilla fina de porcelana de huesos eran la translucidez 
y la blancura capaces de admitir decoración brillante bajo el vidriado de las piezas. La resistencia mecánica al desconchado en estas piezas era 
muy elevado con el inconveniente de una menor resistencia al choque térmico (mejor en la porcelana dura, en la que se utiliza cuarzo de roca 
puro). Las materias primas utilizadas son 25 % de caolín de Cornwall, 25 % de piedra de Cornwall y 50 % de huesos de buey. Ar cilla grasa, 
bentonita, pedernal, fritas, etc. (Singer, F & Singer, S., 1971, Tomo 11, vol. III, pp. 54-57). 
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Estos proyectos serían financiados con una ampliación de capital de ocho millones 

doscientas mil pesetas, cuyo destino sería la reforma y modernización del sistema productivo 

de la fábrica. Estas reformas y el aumento de capital fueron recogidas en la escritura pública 

del 8 de noviembre de 1939, ante el notario Manuel Díaz Caro. El Gobierno autorizó tal 

ampliación quedando constatada en la memoria del ejercicio de 1939 y obligando a la 

dirección de la empresa a presentar los planos definitivos del proyecto de la nueva fábrica de 

porcelana en un plazo máximo de un año. Dicha ampliación no se pudo llevar a cabo como 

consecuencia de la nueva situación europea ante la Segunda Guerra Mundial y la baja 

producción del momento (Maestre de León, 1993, pp. 73-74). 

La siguiente fotografía corresponde a la vista aérea de la fábrica en la década de los 

años treinta del siglo pasado (Lám.4). 

 

Lám. 4. (Archivo de la Fábrica de la Cartuja de Sevilla Pickman, S.A., de Vázquez, en Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 

281). 
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Hornos para calcinar cuarzo, fabricados en la década de los años 20 del siglo pasado 

(Lám.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 5. (de Maestre, 1993, 72). 

 

El estado ruinoso que presentaba la fábrica a finales de los años treinta obligó a la 

empresa a realizar la construcción de edificios de nueva planta. A partir de 1942 se edificaron 

nuevas naves en la zona norte del edificio, se construyeron tres naves, una de ellas para la 

colocación de un nuevo horno y el túnel de mufla, otra para los talleres de fabricación y la 

tercera para los talleres de decoración. En 1944 se instaló el primer horno de mufla eléctrico 

(de la casa Riedhammer). 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 6. (de Sancho, en Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 297). 
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En la anterior imagen de los años cincuenta del siglo XX, podemos observar la erosión 

y el deterioro que las orillas del Guadalquivir, a su paso por la Cartuja, sufrían a consecuencia 

de las continuas crecidas del mismo (Lám. 6). 

La década de los años cincuenta comenzó con la construcción de un horno para calcinar 

cuarzo63 (Lám. 7) que sustituía a los dos hornos circulares de botella localizados junto a la 

muralla sur (conservados en la actualidad). 

 

 

 

 

 

Lám. 7. Horno para calcinar cuarzo, 

construido en la década de los años cincuenta del 

siglo XX (de Maestre, 1993, p. 76). 

 

En 1952 se inauguró el primer horno túnel eléctrico64, de la casa Keramische Industrie 

Bedarfs, utilizado en principio, como horno de bizcocho. Este horno estuvo en 

funcionamiento hasta el final de los días de la fábrica en la Cartuja, siendo demolido en 1989 

con las obras de rehabilitación para la Expo 92. En la década de los 60 se instalaron dos 

nuevos hornos eléctricos de tipo túnel, con una mejor distribución de los medios mecánicos y 

una mayor reducción de las distancias internas. En la misma nave donde en 1952 se inauguró 

el primer horno túnel eléctrico, se instaló un segundo horno similar al anterior (de la casa 

Riedhammer) para la cocción de barniz65. 

Con la declaración en 1964 de la Cartuja de Santa María de las Cuevas como Conjunto 

monumental histórico artístico, se paralizaron las obras que pudieran afectar a la estructura 

del antiguo monasterio, centrándose la producción en las naves de nueva planta, localizadas 

                                                                            
63 Ubicado en Huerta Chica, junto a los talleres de azulejos. 
64 Las ventajas de este horno son las siguientes: la temperatura de entrada del material es lo suficientemente alta para deshidr atar las piezas, 
las vagonetas contenedoras de las piezas avanzan lentamente a través del túnel, con lo que la temperatura a la que son sometidas las mismas 
también aumenta de forma gradual. La temperatura más elevada se conseguía en la parte central del túnel para ir disminuyendo hasta la salida 
de las vagonetas por el extremo opuesto, esto daba un gran control de la temperatura a la que se sometían las piezas, siendo, 
económicamente, más rentable. 
65 La instalación de estos hornos cambió de forma radical la estructura organizativa de la fábrica, trasladando el grueso de la fabricación a las 
naves de nueva construcción, abandonando el uso de los hornos botella, tanto de bizcocho como de barniz y potenciando las nuevas 
tecnologías con la instalación de nuevos hornos eléctricos. 
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en la zona norte, quedando los alrededores del monasterio como talleres de fabricación. En la 

siguiente fotografía disponemos de una vista aérea de la fábrica durante la década de los años 

60 del siglo pasado (Lám.8). 

 

Lám.8. (de Maestre, 1993, p. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente plano descriptivo hace referencia a la fotografía anterior (Lam. 8), en el que 

se indican los distintos departamentos de la misma en la década de los 60 del siglo XX (Fig. 

21. Página siguiente de Maestre, 1993, p. 80). 
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Según el plano anterior, en esta década tenemos los siguientes elementos en desuso: el 

horno y los talleres de azulejos (1), la chimenea de los hornos de bizcocho (22), los hornos 

sanitarios (29), los hornos de calcinar cuarzo (35) o el taller de refractario (7) que se utilizaba 

como almacén de leña o de máquinas en desuso. También se deben incluir las estancias 

principales de la iglesia, el refectorio y el claustrillo que también servían de almacén, aunque 

en muy mal estado de conservación. 

La lámina que reproducimos a continuación pertenece a una fotografía del interior de 

una de las naves de producción durante los años 60, en la que podemos observar a la derecha 

de la imagen el horno eléctrico de túnel en el que la producción era continuada. Las vagonetas 

entraban con la cerámica cruda por un lado y terminada por el opuesto (producción en 

cadena). También se pueden observar los raíles por donde dichas vagonetas se trasladaban de 

uno a otro taller (Lám. 9). 

Lám. 9. (Archivo de la Fábrica de la Cartuja de Sevilla Pickman, S.A., de Maestre, en Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 

273). 

 

En ésta década se fijó la cadena de producción como un elemento lineal, en la que los 

talleres se localizaban uno a continuación del otro, pasando las piezas de uno a otro sin tener 

retrocesos en el traslado. Con esta distribución se reducían las distancias recorridas por los 
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operarios, quedando los talleres distribuidos como sigue: en primer lugar se ubicó el taller de 

preparación de pastas, para continuar con el de 

fabricación de las piezas en crudo, 

seguidamente se pasaba al de cocción y al de 

barnizado, después las piezas pasaban al taller 

de decoración. Una vez terminadas, las piezas 

eran clasificadas, almacenadas y 

empaquetadas en distintos talleres, terminando 

en el de expedición, desde donde partían a los 

distintos destinos. Esta distribución se 

mantuvo hasta el final.  

 

 

La iglesia en 1970 tenía el siguiente 

aspecto (Lám. 10) (de Maestre, 1993, p. 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén de loza en el refectorio del 

Monasterio hacia 1970 (Lám. 11. De Maestre, 

1993, p. 57).  
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04.07.- La Fábrica en los noticieros 

 

La información de la actualidad de la época, los problemas a los que la empresa se 

enfrentó, tanto internos como externos y los intereses gubernamentales que influyeron en la 

evolución de la fábrica Pickman podemos descubrirlos gracias a la información que la prensa 

del momento destacó. En la mayoría de los casos, distintos noticieros redactan los mismos 

artículos o directamente los copian de otros diarios. De esta forma estos documentos nos 

informan del grado de preocupación, que en la época existía sobre un caso concreto. En 

nuestro trabajo vamos a destacar distintas fechas, en las que se puede estudiar la preocupación 

o el orgullo de un país en crisis que se aferra a los medios de los que cuenta para poder 

evolucionar como nación y tener una posición en el mercado exterior. También nos indican 

las repercusiones que la actividad de la fábrica Pickman ocasionó en el mercado extranjero, 

así como las medidas que se tomaron al respecto. 

La realidad es que Pickman evolucionó a muy buen ritmo, produciendo y exportando 

gran cantidad de piezas de loza por todo el mercado mundial. La prensa destacó las 

instalaciones de la fábrica en numerosas ocasiones, algunos ejemplos son los siguientes. 

 

 

25 de julio de 1841. El Correo Nacional 

 

El Correo Nacional (Biblioteca Nacional de España, Nº 1278, Madrid, Domingo 25 de 

julio de 1841) en su artículo: Protección a la Industria Nacional se hace referencia a unas 

denuncias contra el ministro Cortina sobre la cesión del terreno para la fábrica Pickman, en el 

que se consideran hechos muy graves, indicándose lo siguiente: 

Tenemos á la vista dos esposiciones que elevan al Regente del reino don Jose 

Antonio Virueca y don Matías Hausa por una parte, y por la otra don Miguel Fernandez, 
vecinos todos y fabricantes de loza en el pueblo de Nijar, provincia de Almería. Los 
esponentes solicitan que se exija la responsabilidad al ministro que fue de la 

Gobernación, don Manuel Cortina, por haber infringido escandalosamente las leyes, 
invadiendo con sus providencias hasta el terreno vedado del poder judicial. 

El hecho que dá margen á la queja es el siguiente, que nosotros abandonamos á la 
buena fe de nuestros lectores , para que puedan juzgar con datos del amor á la ley y á los 

adelantos dc nuestra industria , que tanto vociferan ciertos hombres , y los beneficios que 
cl pueblo industrioso puede esperar de su mando. 
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Los esponentes habían denunciado en el término de Nijar terrenos arcillosos, 

propios para la elaboración de loza vidriada, y, cumpliendo con todas las condiciones de 
la real orden de 2 de agosto de 1833, habían conseguido cada cual la posesión de diez 
mil varas cuadradas, máximum que aquella ley permite obtener. Cuando principiaban á 

mejorar con sus productos la fabricación de sus respectivos establecimientos, don Carlos 
Pickman, estrangero no avecindado, se apoderó del terreno, lanzando de él á los 
dependientes de los suplicantes, quienes entablaron demanda de despojo en el juzgado de 
primera instancia de Sorvas; y Pickman fue condenado á la restitución con las costas. 

Entonces recurrió Pickman á la Regencia del reino como tribunal de apelación, ó 
como juez ante quien debiera entablar su demanda por vía ordinaria, y la Regencia tuvo 
á bien mandar en 11 de noviembre último, que se le adjudicaran cincuenta y siete mil 

varas cuadradas de terreno, inclusas en ellas las del dominio y propiedad de los antes 
por él despojados. 

Vese, pues, que el ministro de la Gobernación infringió la ley concediendo 
cincuenta y siete mil varas cuadradas de terreno, cuando aquella fija el máximum en diez 

mil. Vese asimismo que invadió cl poder judicial anulando una sentencia legítimamente 
dada, y arrancando el negocio del tribunal donde estaba radicado, y á quien por su 
estado competía conocer de él. Vese por último que para favorecer á un estrangero 

transeúnte á quien la ley reclama, prohibiendo que pueda ser admitido à denunciar ó 
esplotar terrenos como los españoles ò estrangeros avecindados en estes reinos, privó de 
sus propiedades, y destruyó la industria de laboriosos fabricantes nacionales , que no 

pueden seguir sus empresas, y que se han visto forzados á cerrar sus fábricas de resultas 
del violento y autorizado despojo que sufrieron. Si los hechos son tales como las 
esposiciones arrojan de sí , dígannos después los hombres de setiembre que bajo su 

mando la Constitución y las leyes son una verdad, que hay garantías, y que proporcionan 
al pueblo grandes, inmensos beneficios. El país no podrá menos de mirarlos con horror y 
soltar una carcajada de desprecio. 

 

Como se puede apreciar, el título del artículo protección a la industria nacional, 

expresa la gravedad de las denuncias realizadas por los usuarios de las tierras afectadas. Se 

puede deducir, que la importancia de las aportaciones que esta empresa podía generar sobre la 

malograda economía nacional, fueron más importantes que los propios derechos de los 

denunciantes. En este caso la Real Orden de 2 de agosto de 1833, que definía un máximo de 

diez mil varas cuadradas por adquisición, no fue tenida en cuenta, permitiéndose, de esta 

forma, que Pickman obtuviera el total de las cincuenta y siete mil indicadas. 
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9 de junio de 1842. El Espectador 

 

El diario El Espectador (Biblioteca Nacional de España, El Espectador, Edición de 

Madrid, Jueves 9 de junio de 1842, Nº 511), se refiere a la producción realizada por la fábrica 

de la siguiente forma: 

Leemos en el Fanal. 

Hemos tenido ocasión de ver y examinar la loza blanca estampada de todas clases 
y colores de la fábrica establecida en la cartuja de Sevilla por los señores Pickman y 

compañía, y podemos asegurar con satisfacción á nuestros lectores, que por la elegancia 
de sus formas, bien acabado de la loza, su pintura y la escelencia del material, rivaliza, 
sino sobrepuja, á la loza inglesa, de modo que podremos considerar á la nación muy 
próxima á verse libre de la dependencia que estaba respecto de este ramo de consumo. 

Todos los materiales empleados en esta fábrica son españoles, y los precios de 

aquella muy baratos. Tenemos entendido que dentro de poco se establecerá en esta corte 
un depósito general de los productos de la fábrica , que á esta fecha construye dos mil 

docenas de piezas diarias, y tiene probabilidad de poder aumentar este número cuanto 
necesite. 

 

Este artículo no solo pone en valor la calidad de las piezas que la fábrica Pickman 

producía, sino que vuelve a incidir en el orgullo nacional que el incipiente sector industrial 

producía. También destaca la futura liberación de la dependencia nacional sobre el monopolio 

extranjero en este sector de la producción. 

 

 

29 de junio de 1842. El Castellano 

 

El diario El Castellano (Biblioteca Nacional de España, Nº 1851, Segunda Época: Año 

séptimo, miércoles 29 de junio de 1842). Este periódico de política, administración y 

comercio en su artículo Generosidad de Inglaterra, se refiere a la fábrica Pickman en los 

siguientes términos: 

(…) un artículo acerca de la fábrica de loza del señor Pickman establecida en la 
Cartuja, en la cual se encarece la importancia de ese establecimiento industrial, y les 
muchas ventajas que de él puede reportar el país; pero en él nos ha llamado la atención 

el párrafo que transcribimos en seguida. Tan pronto como tuvimos noticia de haberse 
establecido esa hermosa fábrica de loza, y mas cuando vimos algunas piezas salidas de 
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ella, nos ocurrió que el gobierno inglés no podria mirarlo con indiferencia, y nos 

persuadimos que muy probablemente espera á la fábrica del señor Pickman una suerte 
igual o parecida á la fabrica que hubo en el Retiro. El párrafo indicado aumenta nuestro 
temor. Hele aqui: 

Estos (los estrangeros), mas que nosotros, han conocido la importancia del 

establecimiento del señor Pickman. Dígase si alguno de los ramos de industria 
importados de Inglaterra á la península ha llamado la atención ni causado el ruido que 
la fábrica de Cartuja. Ella ha sido causa de que la prensa inglesa, señaladamente el Sun, 

haya puesto los gritos en el cielo, manifestando la inevitable ruina de sus fábricas de 
loza, que sostienen inmensos capitales y abrigan millares de familias, si no se adoptaban 
medios de inutilizar la de Sevilla. 

Para ello han invitado á su gobierno á fin de que algunas materias que el señor 

Pickman necesite de Inglaterra, porque como hemos dicho , en España se desconoce el 
modo de trabajarlas, se prohibiera su extracción. En efecto Sir Roberto Peel se presentó 
en la cámara de los comunes, pidiendo se encargaran los derechos de esas materias, 

porque la conservación de las fábricas nacionales requería esta protección de parte del 
gobierno, y la cámara acordó se acreciesen los derechos de aquellas, pero no con la 
exorbitancia que exijia el ministro ingles. 

 

En 1842 este diario transcribe las preocupaciones de los productores de loza ingleses (a 

los que denomina los extranjeros), sobre el impacto o repercusiones que, en el comercio 

propio, estaba teniendo la nueva fábrica de loza de Pickman, así como las estrategias que el 

gobierno inglés debía seguir para minimizar las consecuencias de tales competidores en la 

producción industrial inglesa del sector. 

 

 

30 de junio de 1842. El Espectador 

 

El Diario El Espectador (Biblioteca Nacional de España, Edición de Madrid, Jueves 30 

de junio de 1842, Nº 332) se refería en los mismos términos que el documento transcrito con 

anterioridad. Esto nos indica la importancia, que a nivel nacional, tuvo el asunto: 

Del diario de Sevilla tomamos las siguientes observaciones sobre la fábrica de 
Loza de Cartuja. 

Cuando observamos los adelantamientos que la industria y las artes van haciendo 

en la pobre España de algunos años á esta parte , es el lenitivo de las penalidades y 
disgustos que nos causan los infortunios que pesan sobre esta nación desdichada , casi 
desde los primeros dias que contamos de existencia. 

Entre los establecimientos fabriles que merecen mas consideración entre nosotros 

y que mas debe llamar la atención del gobierno y de cuantos anhelan la prosperidad y 
buen lustre del pais, es la fábrica de loza de pedernal del señor Pickman. No se conoce 
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ciertamente su importancia registrando cualquiera de las hermosas y bien acabadas 

piezas que se elaboran en los talleres de Cartuja: es preciso enumerar las dificilísimas 
combinaciones de tierras, metales, ácidos y espiritus, que como primera materia entran 
en esas bellas composiciones, que admiramos como portentos del ingenio humano, y en 

las que la pintura, el dibujo y las bellas artes concurren á la hermosura y lujo caprichoso 
que se notan en los resultados que dá la empresa del señor Pickman. 

Su fábrica de Cartuja, sin exajeracion alguna, puede desenvolver en España 
medios importantes de industria que la llenarían de riqueza; porque esta fábrica necesita 

de algunos artículos, que aunque abundan en la península, y cada uno de ellos es objeto 
de grandes y productivas especulaciones en el estranjero, á él es preciso recurrir, porque 
entre nosotros se desconoce absolutamente su elaboración. 

A pesar de estos inconvenientes, de las dificultades que el señor Pickman ha tenido 

que superar, de las contradicciones que se ha visto obligado á combatir, y del abandono 
que acaso tenga que deplorar del gobierno, es indudable que su magnífica fábrica de 
loza compite con las mejores de Inglaterra; que sus talleres están poblados de muchos 

centenares de hijos del país, que serán muy pronto escelentes y aventajados artistas, que 
ensancharán con sus conocimientos una industria que acabará de librarnos de la 
vergonzosa dependencia en que hasta ahora nos han tenido los extranjeros. 

Estos, mas que nosotros, han conocido la importancia del establecimientos del 

señor Pickman. Digase si alguno de los ramos de industria importados de Inglaterra á la 
peninsula ha llamado la atención ni causado el ruido que la fábrica de Cartuja. Ella ha 
sido causa de que la prensa inglesa, señaladamente el Sun, haya puesto los gritos en el 

cielo, manifestando la inevitable ruina de sus fábricas de loza, que sostienen inmensos 
capitales y abrigan millares de familia, si no se adoptan medios de inutilizar a la de 
Sevilla. Para ello ha invitado á su gobierno á fin de que algunas materias que el señor 

Pickman necesita de Inglaterra, porque como hemos dicho, en España se desconoce el 
modo de trabajarlas, se prohibiera su estraccion. En efecto, Sir Roberto Peel se presentó 
en la cámara de los comunes pidiendo se recargaran los derechos de esas materias, 

porque la conservación de las fábricas nacionales requerían esta protección de parte del 
gobierno. Y la cámara acordó se acreciesen los derechos de aquellas, pero no con la 
exorbitancia que exigia el ministro inglés. 

Son muy reducidos los límites de nuestro papel para enumerar las ventajas que 

nuestra industria reporta en que prospere la fábrica de Cartuja. No se tome en cuenta la 
parte de orgullo que nos cabe de ver en nuestras mesas loza fabricada en España, tan 
linda y lujosa como la extranjera: tómese en cuenta los millones con los que 

tributábamos á esos extranjeros poniéndoles á la vista nuestra miesria y escasez de 
recursos en materia de primera necesidad: tómese en cuenta, como hemos dicho, cuánto 
ganaría la industria minera en España de que establecimientos de esta y otras clases se 

aumentaran para aumentar los consumos, que es el gran medio de engrandecimiento y 
opulencia para las naciones. (…). 

 

Este artículo del diario El Espectador vuelve a hacer hincapié en la importancia que el 

sector industrial tiene para la economía de la malograda nación española del momento y del 

orgullo que esto producía en la sociedad del momento. También pone en valor las 

instalaciones de la fábrica Pickman y las repercusiones que su gran producción estaba 

teniendo en el sector extranjero. En el mismo, se repiten las declaraciones del diario inglés 

Sun y las reivindicaciones de Sir Roberto Peel acerca de las medidas que el gobierno inglés 

debía imponer sobre las materias primas que, la fábrica Pickman requería importar desde 

Inglaterra. 
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En los mismos términos que los dos diarios anteriores se expresaba El Heraldo. 

Periódico político, religioso, literario é industrial (Biblioteca Nacional de España, El 

Heraldo, Edición de Madrid, viernes 1º de julio de 1842), en el que se daba gran relevancia a 

los comentarios del diario inglés Sun. 

 

 

17 de junio de 1848. Diario Constitucional de Palma de Mallorca 

 

Otro diario que hace notable referencia a la citada fábrica ha sido el Diario 

Constitucional de Palma de Mallorca (Biblioteca Nacional de España, Nº 78, Sábado, 17 de 

junio de 1848), en el que se describe la visita a la fábrica Pickman de la Sra. Infanta Doña 

María Luisa Fernanda y su augusto esposo, con los correspondientes preparativos:  

(…) Cuando se divisaron los carruajes, las campanas del establecimiento se 
echaron á vuelo, y los señores D. Carlos Pickman, don Lorenzo Hernandez y D. Pedro 

Lacave, propietarios de dicha fábrica , á la cabeza de los empleados y de 462 operarios 
internos, recibieron á SS.AA. á la entrada, y el señor Hernandez se adelantó y arengó a 
los príncipes (…) 

La visita continuaba por los inmensos talleres del edificio, que tan varias y 
sorprendentes operaciones ofrece al observador, y tanta alegría causa á los corazones 

españoles, al ver los adelantos de nuestra industria, que nos han redimido de la 
servidumbre que nos tenían los monopolizadores de la industria europea. Los millones 
que se esportaban para Inglaterra, quedan en España, y la fábrica de Pickman, tiene un 
derecho inconcuso á la protección del gobierno y á la gratitud nacional. 

En la sala de pintura y esmaltes quedaron las augustas personas sorprendidas, 
cuando les fueron presentados varios ensayos, de piezas de pedernal finísimo, con 
esmaltes y relieves de oro y plata, en cuyo centro bajo de una corona real se leia la cifra 
del nombre de Luisa Fernanda de Borbon, (…).  

Desde aquí se pasó al taller de los moldistas y á el salón de escultura: en ambos 
quiso sentarse la infanta, para mejor ver las operaciones curiosas que ofrecen. 

Nada quedó por ver á los augustos personages; pues ni las salas de barnices, 
hornos de refracción, balsas ó estanques donde se depuran las primeras materias; la 

caldera de vapor que por tubos conductores, obra sobre las máquinas de estampado y los 
almacenes de obra hecha, en que los príncipes se detuvieron a examinar minuciosamente 
la diversidad de piezas elaboradas, que agradaron tanto á SS.AA. (…). 
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La importancia de este artículo de 1848, no sólo radica en la visita de la familia real a la 

fábrica Pickman66, sino que también se hace referencia a datos relevantes como son la 

desvinculación de la industria nacional de los monopolios europeos, cuyo ahorro para la 

economía nacional era significativo, o el conocimiento de que sólo en siete años la empresa 

había llegado a tener una plantilla de 462 operarios. 

 

 

1 de septiembre de 1910. Revista Mercurio 

 

La Revista Mercurio (Biblioteca Nacional de España, año X, 1 de septiembre de 1910, 

p. 346). En el artículo titulado: La Cartuja de Sevilla. Pickman (Sociedad anónima), se indica 

que en el antiguo monasterio cistercense se encuentra instalada la más importante y notable 

fábrica de productos cerámicos que existe en España, rivalizando con las más famosas del 

extranjero, aventajando á muchas en perfección y gusto artístico. Dicho artículo realiza una 

descripción sobre el pasado histórico de la empresa y su evolución respecto a las distintas 

razones sociales por las que pasó. También describe la fábrica de la siguiente forma: 

La Fábrica «La Cartuja» dispone de una colosal instalación que merece 

compararse con las más importantes extranjeras. Situada en la margen derecha del 
Guadalquivir, en la hermosa Vega de Triana, ofrece un admirable conjunto, con sus 
grandes edificios, elevadas chimeneas, y su visita es una de las más interesantes, no sólo 
para el cronista industrial, sino también para los turistas que visitan Sevilla. 

Hemos tenido el gusto de recorrer sus distintos talleres, en los que trabajan 1.000 
operarios, admirando su excelente organización y los potentes medios de producción de 
que disponen. La maquinaria pertenece á los sistemas más perfeccionados, siendo de 

notar buen número de hornos á fuego continuo, varias máquinas á vapor para moler las 
primeras materias y todos los aparatos propios del ramo. 

Los distintos talleres están unidos entre ellos por un ferrocarril Decauville, que 
empalma con la línea férrea de Madrid, Zaragoza, Alicante. 

El sistema de fabricación empleado en «La Cartuja» es el mismo de las grandes 
fábricas inglesas, produciéndose loza que no desmerece en nada de la que se produce en 

el extranjero, por su consistencia, tersura, corrección en el dibujo, viveza de colores y 
exquisito gusto en la ornamentación. 

En el magnífico salón de muestras de la fábrica pudimos admirar toda clase de 
objetos de porcelana, china, opaca y loza de pedernal, vajillas, juegos de postres, de 

café, de lavabos, platos, macetas, floreros, ánforas, jarrones y multitud de objetos 

                                                                            
66 Este hecho siempre suponía una transcendencia importante en las relaciones sociales de los representantes de la empresa, en este caso 
debemos recordar que Carlos Pickman sería nombrado por Amadeo I, primer marqués de Pickman en 1873. Las grandes repercusiones 
económicas que las relaciones entre la casa real y la fábrica Pickman tendrían fueron de gran importancia para la producción y las 
exportaciones de la misma. 



ANTONIOVALVERDE MARTÍN  TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

 80  

 

artísticos pertenecientes á todos los estilos y especialmente al estilo morisco, como son 
las placas pintadas, representando tipos andaluces, y los tipos artísticos. 

La fabricación de esta Casa se distingue por su carácter marcadamente artístico, 
que ha venido á renover las hermosas tradiciones de la cerámica Española. Merece 
citarse el hecho de que muchas manufacturas de «La Cartuja» figuran en los museos más 

renombrados de Europa, y muchos de sus trabajos de cerámica artística, en muchas 
iglesias de España, en los buques de la Compañía Trasatlánticas, en distintos casinos y 
establecimientos públicos y casas particulares, siendo de día en día más solicitados por 
su elegancia y buen gusto. 

(…) La producción de la fábrica puede evaluarse, por termino medio. en 2.500,000 
pesetas anuales y se esparce por todas las provincias de España y muchos países del 
extranjero siendo la Casa Pickman, de Sevilla, proveedora de varias Casas Reales de 
Europa. 

(…) Por último, recordaremos que S. M. la Reina Dª. María Cristina visitó este 

establecimiento el 26 de septiembre de 1892, dedicando grandes elogios á su instalación, 
y que «La Cartuja» fué igualmente visitada el 13 de mayo de 1904 por S. M. el Rey D. 

Alfonso XIII, como lo había sido antes por otros muchos Reyes y altos personajes 
nacionales y extranjeros, mereciendo de todos unánimes elogios. 

Tanto las direcciones anteriores, como el actual Consejo de Administración de 
esta Sociedad que tan dignamente preside el Excmo. Sr D. Carlos Serra y Muñoz de 
Priego, Marqués de San José de Serra, hijo político del egregio fundador de esta 

poderosa Empresa que honra en tan alto grado la industria nacional y las Bellas Artes de 
Andalucía, son dignos de justísimo y merecido elogio, así como también su incansable 
Gerente el Sr. Castillo Domínguez. (p. 346). 

 

Este artículo de prensa vuelve a ser referente del orgullo nacional sobre uno de los 

iconos industriales del mercado nacional y extranjero. Se destaca en el mismo la implicación 

de la casa real española con sus distintos representantes, así como la exaltación de los medios 

de producción de los que disponía la fábrica en aquella época. Lo datos que nos aporta sobre 

el número de operarios, el tipo de piezas producidas y la expansión de su distribución, nos 

hace valorar la importancia real que dicha fábrica tenía por aquel entonces. 

 

 

El Heraldo presentaba otro artículo (Biblioteca Nacional de España, El Heraldo, 

Edición de Madrid, Nº 407. Domingo 15 de octubre de 1843), sobre la visita que sus 

reporteros realizaron a la fábrica de la Cartuja, haciendo referencia a las instalaciones, la loza 

y la monumentalidad de la misma. 

La visita de SS.AA. Sra. Infanta Doña Luisa Fernanda y su augusto esposo á la fábrica 

de loza de la Cartuja de Sevilla realizada el día 17 de mayo de 1848, también fue resaltada 
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por el mismo diario (Biblioteca Nacional de España, Edición de Madrid, Nº 1.845. Sábado 3 

de junio de 1848). 

Otros diarios que hacen referencia a la Cartuja son los siguientes: El Constitucional, 6 

de julio de 1841. El Popular, 29 de mayo de 1848. La España, 3 de junio de 1848. El Áncora, 

25 de agosto de 1850, p. 881, etc. 
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04.08.- Expropiación de la fábrica y su reconversión monumental 

 

En 1971, por medio del Decreto Ley 734/1971 del 3 de junio de 1971, relativo a la 

delimitación del área de actuación urbanística urgente denominada Corta de la Cartuja, la 

fábrica de loza Pickman S.A. quedaba sometida a expropiación. Las operaciones de tal 

expropiación, por parte del Ministerio de la Vivienda, quedaron culminadas en 1976. En 

1982, se terminó de trasladar la fábrica a su nueva ubicación en Salteras, Sevilla, siendo este 

el lugar que 

ocupa en la 

actualidad. 

 

 

Lám.12. 

Vista aérea de 

La Cartuja de 

Sevilla 1977 (de 

Paisajes 

Españoles, 

localizada en la 

portada de la monografía de Díaz del Olmo, et al., 1989). 

La siguiente imagen es una vista oblicua desde la margen derecha del Guadalquivir en 

1981 (Lám.13). 

 

 

 

 

 

Lám. 13. 

Foto aérea (de 

Díaz del Olmo; 

Borja Barrera & Loïc Menanteau, en Díaz del Olmo, et al., 1989, p. 23). 
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Cabrera et al. (2014) en su artículo El Museo Nacional de Artes Decorativas como 

referencia para la teoría de las artes decorativas y diseño incorpora un capítulo denominado 

La Colección Histórica del Museo Pickman, en el que se indica que el Museo Nacional de 

Artes Decorativas (MNAD) cuenta entre sus fondos con la colección y fondo Pickman67: 

piezas de cerámica, planchas calcográficas, pruebas de impresión de dichas planchas, diseños 

originales de estas planchas y sobre todo el archivo completo de la fábrica desde su 

fundación, esto incluía los antecedentes comerciales de la familia Pickman. El archivo 

también conserva dos libros registro de las planchas calcográficas, en los que se indicaba la 

serie decorativa a la que pertenecía cada plancha y la pieza de destino. 

Amores (1999) en su artículo La Arqueología en la recuperación de la Cartuja de 

Sevilla. 1986-1992 hace referencia a la ciudad actual en general y a la contradicción 

urbanística que hace compleja la recuperación y la convivencia con el pasado clásico de la 

misma. Uno de los capítulos de este artículo es el titulado La recuperación de la Cartuja 

desde la mirada arqueológica. Circunstancias de la intervención . La Cartuja no es un 

monumento en sí mismo, nos indica el autor, sino las circunstancias que hicieron su 

tratamiento como horizonte de la Exposición Universal de 1992 y las expectativas 

sociopolíticas y económicas que ello generó, convirtiendo el monumento en un referente 

exclusivo al ser la única edificación existente en el marco rural suburbano. 

Las circunstancias del proyecto de intervención son las siguientes: la gigantesca 

envergadura del monumento, una complejidad estructural hasta el caos, el estado ruinoso 

generalizado del monumento, un calendario muy reducido y la necesidad de un tratamiento 

adecuado por su condición de monumento histórico. La superficie de recuperación tenía casi 

12 hectáreas que incluían los edificios y las huertas. Las reformas realizadas por la empresa 

Pickman durante los 150 años de funcionamiento fueron casi continuas, esto incluía también 

sus abandonos sectoriales, que derivaron en una estructura laberíntica. 

El autor hace referencia a las intervenciones que la empresa realizó en los años setenta 

del siglo pasado, cuando la fábrica aún estaba en activo. El objeto de tales intervenciones fue 

el conjunto monumental monacal. La siguiente intervención se produjo en 1985, realizada 

sobre la Puerta del Río. En 1986 se contempló un proyecto global para todo el recinto, dentro 

del horizonte’92. Su condición de monasterio/fábrica ofrecía, por su dispersión geográfica, 

conjuntos arquitectónicos de carácter religioso, fabril, doméstico o agrícola (cultivos en las 

                                                                            
67 El 2 de julio de 1999 se oferta al Estado, por Pickman, S. A. Fábrica de Loza en la Cartuja de Sevilla, esta colección con la  pretensión de saldar 
la deuda tributaria contraída. En la oferta se dice que dicha Colección se compone del «Archivo Histórico, Planchas de Grabado, Cerámica y 
otros». La oferta de la empresa es aceptada, tras informe favorable de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del 
Patrimonio Histórico Español, por Acuerdo del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria de 13 de abril de 2000 (Cabrera 
Lafuente; Rodríguez Marco & Megino Collado, 2014, p.109). 
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huertas), con multitud de estilos y soluciones tecnológicas. La misión principal del equipo de 

arqueología fue la de apoyo a la restauración, determinando la definición del proceso 

constructivo del monumento, para así aportar las claves organizativas y de transformación de 

los espacios estructurales. 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Sevilla expone en un artículo anónimo 

de febrero de 1997 Carthusian complexity (1997), el cambio sufrido en el recinto, con la 

reconversión de fábrica a museo tras su expropiación. En el mismo se hace una breve reseña 

histórica del complejo y se describen las modificaciones diseñadas por el arquitecto Vázquez 

Consuegra. Este artículo muestra una serie de imágenes, tanto interiores como exteriores, que 

nos permiten identificar el resultado final de la obra de restauración. 

El artículo de Lleó (1992) también muestra las modificaciones realizadas en la antigua 

fábrica para la rehabilitación del edificio como parte integrante de la Exposición Universal de 

Sevilla de 1992. La intervención se realizó sobre el claustro de legos. En este sector se 

encontraban las edificaciones que podían tener un menor interés para su conservación. Estas 

edificaciones presentaban unos caracteres desiguales identificados por la discontinuidad y lo 

fragmentario. En buen estado se encontraron los edificios utilizados como almacenes de 

grano. Se identificaban igualmente los restos de las celdas de legos y la galería porticada. 

La intervención en el edificio fue dividida en una serie de etapas: valoración, toma de 

decisión de las permanencias y consolidaciones provisionales (Lleó Cañal, 1992, s.p.), con 

los correspondientes estudios históricos y arqueológicos sobre los elementos que 

conformaban el recinto. De tal forma se indica lo siguiente: 

(…) Aceptando como base de partida el entendimiento del área fabril como suma 
de piezas aisladas de distinta entidad y naturaleza, producida como consecuencia tanto 

del crecimiento desordenado de las construcciones industriales –a partir de las 
preexistencias conventuales- como el resultado de las recientes demoliciones –que llevan 
a conferirle esta condición acumulativa y fragmentaria-, la nueva implantación trata de 

afirmar esta estructura episódica, discontinua y a veces caótica, buscando construir 
adecuadamente los bordes, controlar la escala y proporción de los grandes vacíos 
interiores y recualificando los espacios abiertos que constituyen sus calles, corredores y 

patios en el interior de este vasto conjunto (Texto extraído de la Revista Quaderns Forma 
y plasticidad, pp. 142-149. Barcelona, 1997). 

 

Rumasa se convirtió en accionista mayoritario en 198268, pasando posteriormente a 

manos del grupo Estudesa (Antequera Luengo, 1992, pp. 136-141). 

                                                                            
68 en 1971 la zona monumental, que incluía la fábrica, ya había sido expropiada por el Ministerio de la Vivienda. 
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En el siguiente plano (Fig. 22) podemos observar el estado previo del edificio y el 

proyecto de restauración definitivo del arquitecto Vázquez Consuegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. (de Lleó Cañal, 1992, pp. 110-112). 
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04.08.01.- Intervenciones arqueológicas 

 

Desde 1986 hasta la Exposición del 92 se realizaron en la Cartuja de Sevilla una serie de 

intervenciones arqueológicas, con la conservación in situ de algunos de los elementos que 

habían compuesto el paisaje fabril anterior. Pudieron ser conservados los cinco hornos botella 

de barniz y el denominado horno Pickman69. El horno se construyó en la primera etapa de la 

fábrica como horno ladrillero para la demanda de la propia fábrica, entre la calle de la Puerta 

del Río y la zona del muro norte. Este horno no aparece en el plano de Demetrio de los Ríos 

(1867). Se conserva la parte inferior de la parrilla y la cámara de combustión (bajo cota de 

rasante). 

Fase de restauración: 

 

Lám. 14. Recuperada de 

(http://www.iaph.es/web/canales/conservacion-y-

restauracion/catalogo-de-obras-

restauradas/contenido/horno_pickman_iaph.html) el 16 

de abril de 2017. 

 

 

Horno restaurado: 

 

 

Lám. 15. Recuperada de 

(http://www.iaph.es/web/canales/conservacion-y-

restauracion/catalogo-de-obras-

restauradas/contenido/horno_pickman_iaph.html) el 16 

de abril de 2017. 

 

 

                                                                            
69 Actualmente integrado en la sede del IAPH. 
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La siguiente fotografía aérea (Lám. 16) corresponde al estado en el que quedó el 

monasterio (claustro de monjes) después de las demoliciones realizadas en los edific ios de la 

fábrica. Siendo el resultado de las obras que iban a configurar este recinto para la futura 

Exposición Universal de 1992. En dicha imagen se pueden identificar los trazos del claustrón 

sobre los restos arqueológicos. 

Lám. 16. Imagen aérea de la zona del claustro de monjes. (De Informe sobre el estado de las obras de conservación 

del conjunto monumental de la Cartuja de Sevilla. Centro de Documentación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). 
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Vista cenital del recinto de la Cartuja de Sevilla en la actualidad. 
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Lám. 17. Página anterior, recuperada de Google Maps (https://www.google.es/maps/@37.3997887,-

6.0074202,152m/data=!3m1!1e3) el día 10 de abril de 2017. 

 

 

 

 

  

https://www.google.es/maps/@37.3997887,-6.0074202,152m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@37.3997887,-6.0074202,152m/data=!3m1!1e3
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04.09.- La Exposición Universal de 1992 

 

En el siguiente plano70 se pueden distinguir las distintas dependencias que han quedado 

tras la restauración realizada en el Edificio para la Expo 92 (Fig. 23). 

 

Fig. 23. 

                                                                            
70 Documento en pdf Recuperado de la página web oficial del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, cuya sede se encuentra l ocalizada en el 
actual recinto de la Cartuja 
(https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj_rYbDxJ_TAhVKs1QKHTeyCgkQFggrMAE&url=http%3A
%2F%2Fwww.iaph.es%2Fexport%2Fsites%2Fdefault%2Fgalerias%2Fel-instituto-
escalado%2Fplanos%2FSEDE_IAPH_web.pdf&usg=AFQjCNFTgYli5WOlbHXeElwcUgHlUtP0KA&cad=rja) (20-03-2016) 
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04.09.01.- Estudios sobre los anexos al recinto fabril 

 

El sistema de abastecimiento hidráulico de la Cartuja, centrado en la Noria Norte 

(Amores Carredano; Díaz Sánchez & Hunt Ortiz, 1989, pp. 929-949) ha sido tratado por estos 

autores en el artículo: Los sistemas hidráulicos de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, 

de Sevilla: La Noria Norte, en el que se dan a conocer los resultados de los trabajos 

arqueológicos que en la época se estaban realizando en dichos sistemas de la Cartuja. El 

artículo no pretendía llegar a conclusiones definitivas sobre estos equipos de la fábrica y sus 

huertas. Los trabajos estaban centrados sólo y exclusivamente en la realización de una 

intervención de urgencia sobre los mismos, como trabajos preparatorios para la remodelación 

o restauración del recinto monumental, con vistas a la Exposición Universal del 92: 

Uno de los objetivos principales de la intervención arqueológica en la Cartuja es 
la consecución de los datos referidos a la evolución cronológica de los distintos 

elementos sobre los que definir los proyectos de restauración que se están realizando en 
este monasterio con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 1.992 (p. 
932). 

 

 

  



ANTONIOVALVERDE MARTÍN  TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

 92  

 

04.09.02- Imágenes del estado actual del complejo monumental de la Cartuja 

 

 Hornos de barniz y claustro de monjes Lám. 18 (de Maestre, 

1993, p. 84). 

 

 Antiguas viviendas de los operarios Lám. 19 (de Maestre, 

1993, p. 84). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Antiguo taller de fabricación de platos Lám. 20 (de 

Maestre, 1993, p. 87). 
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05.- CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada para documentar el presente trabajo ha puesto de manifiesto 

que la historia de la familia Pickman, sus orígenes y su evolución han sido tratados en gran 

cantidad de documentos historiográficos, todos ellos relacionados, de alguna forma, con la 

fábrica de loza ubicada en el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla. Los 

modernos sistemas técnicos, pioneros en la época, el fuerte nivel de compromiso por parte de 

los empresarios y sus empleados y el apoyo de los sectores gubernamentales cercanos a la 

familia Pickman, propiciaron que esta empresa llegase a los más altos niveles de producción y 

difusión mundial durante el siglo XIX. 

Los estudios sobre el proceso desamortizador nos indican una serie de hechos y 

realidades de la época, que dieron como resultado una nueva configuración política y social, 

con cambios muy importantes en las estructuras de poder. Los conventos desamortizados 

tuvieron futuros muy distintos unos de otros y el de la Cartuja de Sevilla fue el escenario de 

una reconversión estructural que dio como resultado uno de los recintos fabriles más 

importantes de la Europa del momento. 

El proceso industrializador en Sevilla fue el mejor caldo de cultivo que la época podía 

ofrecer al sistema, para propiciar una serie de circunstancias que derivaron en la compra, por 

parte de la familia Pickman, del monasterio de la Cartuja de Sevilla, llevando a cabo, de esta 

forma, su proyecto de construcción de una fábrica de cerámica en España. 

Las modificaciones realizadas en el monasterio durante los primeros años de vida no 

están muy bien documentadas, de tal forma que no podemos averiguar cuál fue su evolución 

cronológica, aunque si sabemos que copió la estructura de las fábricas de tipo inglés, no sólo 

porque el propietario fuese de dicho origen, sino porque en esta época Gran Bretaña era la 

pionera en el mercado de la cerámica decorada. Para poner en marcha la maquinaria de la 

fábrica Pickman tuvo ayuda por parte de su familia que le ayudó en la configuración de la 

empresa y en el envío de profesionales que adiestraron a los nuevos operarios españoles 

durante el tiempo necesario para su puesta en marcha de forma autónoma. Las reformas 

estructurales, que en un principio pasaron por alto las zonas fundamentales del monasterio, se 

hicieron realidad en un corto periodo de tiempo, con la reconversión de la iglesia, el 

refectorio, los claustros de legos y de monjes, etc. Constatando de esta forma, que la nueva 

era industrial no tenía vuelta atrás. Las novedades tecnológicas como la máquina de vapor, los 
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grandes hornos de botella, la producción en cadena y el aumento de la producción generaron 

una evolución muy importante de la empresa en un corto periodo de tiempo. Todo lo indicado 

provocó que la fábrica fuese ampliándose conforme las necesidades requerían respuesta a las 

problemáticas impuestas por los medios, sin un plan de actuación programado desde un 

principio, que hubiese ordenado y configurado la fábrica de una forma más eficiente. 

Los estudios que sobre cerámica hemos tratado en este trabajo, nos aportan una visión 

general de los procesos de fabricación de los materiales cerámicos y las necesidades que, en 

aquel momento, se requerían para poder gestionar una producción tan inmensa, como la que 

se realizaba en la fábrica de la Cartuja. 

Las relaciones de amistad o competencia que existían entre las distintas empresas del 

mismo sector, así como las repercusiones que a nivel internacional tuvo la tremenda 

evolución de la fábrica Pickman, fueron muy discutidos a distintos niveles, en los diarios de la 

época. Gracias a estos documentos, de gran valor e importancia, podemos descifrar 

acontecimientos o situaciones por las que pasó dicha entidad productiva. Esta importancia 

también ha sido decisiva para la proporción de documentos relacionados con la misma, siendo 

de esta forma más grata la búsqueda documental al respecto. Las visitas reales a la fábrica, 

además de estar correctamente documentadas en los noticieros nacionales, eran una gran 

cabeza de puente que relanzaba la fábrica hacia sectores altos de la sociedad. De esta forma la 

nación se hacía partícipe del orgullo industrial, por estar a la cabeza de las empresas europeas 

y la fábrica Pickman generaba nuevos contratos a distinto nivel social. 

Está constatado que el cenit económico de la empresa llegó a finales del siglo XIX, con 

respecto al número de empleados y a la producción diaria de piezas cerámicas generadas por 

la fábrica. El siglo XX traería una modificación en la estructura interna de la empresa como 

consecuencia del cambio de razón social. Las huelgas de principios de siglo, las dos guerras 

mundiales y la guerra civil española provocaron importantes crisis relacionadas con las 

fluctuaciones en el mercado mundial, infligiendo un profundo daño en el abastecimiento de 

materias primas que directamente repercutió en la producción de la fábrica, aunque los 

avances tecnológicos del momento y las relevantes modificaciones estructurales realizadas en 

el seno de la fábrica, incidieron decididamente en las mejoras del rendimiento de la empresa, 

tanto en la producción como en la calidad. Estas mejoras estuvieron determinadas por los 

avances tecnológicos. Así la instalación de los nuevos hornos de túnel, que tenían un mayor 

control de la temperatura interna y un menor coste de consumo o mantenimiento. En poco 

tiempo se pasó de realizar las cocciones en hornos de botella, cuyo combustible solía ser el 

carbón, a realizarlas en los modernos hornos de tipo túnel alimentados con combustibles 



ANTONIOVALVERDE MARTÍN  TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

 97  

 

fósiles, para más adelante electrificar la empresa y los hornos, reduciendo de esta forma, el 

número de operarios requeridos para la misma producción de cerámica. Estas modificaciones 

generaron grandes tensiones en la plantilla de la fábrica, que dieron como resultado varias 

huelgas con importantes pérdidas. 

Esta empresa siguió con su producción en el antiguo monasterio de Santa María de las 

Cuevas, hasta que fue expropiada de su lugar de origen, continuando hasta nuestros días en su 

nueva ubicación, el Municipio de Salteras, muy cerca de Sevilla. 
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07.- ANEXOS 

 

07.01.- Abreviaturas 

 

ACS. – Archivo de la Cartuja de Sevilla 

AFCS. – Archivo de la Fábrica de Cerámica de la Cartuja de Sevilla 

AHPS. – Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

AMSS. – Archivo del Marqués de San José de Serra 

APNS. – Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla 

BNE. – Biblioteca Nacional de España 

CAAC. – Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

CMCS. – Conjunto Monumental de la Cartuja de Sevilla 

FCS. – Fábrica de Cerámica de la Cartuja de Sevilla 

IAPH. – Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

MACP. – Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla 

MNAD. – Museo Nacional de Artes Decorativas 

PARES. – Portal de Archivos Españoles 

TFM. – Trabajo de Fin de Máster 

TI. – Trabajo de Investigación 
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