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LAS CALERAS DE CUENCA

La cal es fabricada hoy industrialmente, pero anti-
guamente, una producci�n artesanal, heredera de cono-
cimientos ancestrales fue suficiente para responder a
las necesidades inmediatas de las poblaciones rurales.

La cal viva se obtiene por calcinaci�n de la piedra
caliza formada por carbonato c�lcico (CaCO3) en unos
hornos llamados caleras, donde se la somet�a a tempe-
raturas cercanas a los 1000 grados cent�grados, trans-
form�ndose esta en cal viva u �xido c�lcico (CaO)
mediante siguiente reacci�n: 

CaCO3 - CO2 = CaO

La cal viva es muy c�ustica y tiene una gran afinidad
con el agua, a cuyo contacto se transforma en hidr�xi-
do, produci�ndose una reacci�n muy exot�rmica. De la
cal viva, mezclada con agua, se obtiene la cal apagada
(o cal hidratada, que es hidr�xido de calcio Ca(OH)2

La cal es un producto natural, cuyo uso ha sido muy
importante en el pasado, como lo es en la actualidad,
teniendo una gran importancia en nuestra vida cotidia-
na. El uso m�s antiguo y extendido ha sido la elabora-
ci�n de mortero o argamasa, empleado en la construc-
ci�n de edificios, aprovechando la propiedad que la cal
tiene de adquirir gran dureza al tomar contacto con el
aire. 

La cal apagada, ligeramente soluble en agua, se mez-
cla con arena y agua para hacer el mortero. Una vez

usada en el mortero la cal recupera el CO2 tom�ndolo de
la atm�sfera y se transforma otra vez en carbonato c�l-
cico (lo que se conoce como fraguado), recuperando su
dureza original y devolviendo el agua que asimil� en el
proceso de apagado. La cal apagada desle�da en agua,
es lo que constituye la lechada de cal, que tradicional-
mente se ha utilizado para enjalbegar las paredes de las
casas. La cal apagada es una base fuerte, que absor be
di�xido de carbono del aire, recubri�ndose de una pel�-
cula blanca de carbonato de cal . Esto es lo que ocurre
cuando dejamos secar la cal despu�s de extenderla por
la pared. Esta pel�cula tiene un marcado color blanco y
resulta impermeable al agua, siendo este el motivo del
uso tan extendido de la cal para recubrir tapias y facha-
das. 

Tambi�n ha sido muy extendida en el pasado, su uti-
lizaci�n en el campo de la higiene y la medicina: para
desinsectar �rboles, como desinfectante en enfermeda-
des contagiosas como el c�lera y el tifus o la peste; para
blanquear estancias y fachadas; para secar el aire en
espacios cerrados; para prevenir la putrefacci�n de
aguas estancadas; para la prevenci�n de infecciones en
el caso de enterramientos de cad�veres en casos de epi-
demias. En la actualidad la cal se sigue utilizando de
forma masiva en multitud de procesos industriales. 

LAS CALERAS

Se utilizaron diversos tipos de hornos. Un primer tipo,
que se construye excavando un pozo de forma cil�ndrica
en el suelo . Tiene tres o cuatro metros de profundidad
por dos o tres metros de di�metro y una capacidad inte-
rior de tres a cuatro metros c�bicos, sol�a revestirse
interiormente con argamasa o arcilla para evitar que se
escapara el calor. 

Tambi�n se constru�an hornos en superficie, con
anchos muros de protecci�n de mas de un metro de
ancho que parec�an verdaderos torreones de m�s de tres
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metros de altura por otros tres o cuatro metros de di�-
metro. 

Aunque lo normal en estas abruptas tierras, es
que las caleras fueran cavadas en terrenos con una
fuerte inclinaci�n para evitar la construcci�n de
estas anchas paredes de protecci�n, que en ocasio-
nes era inevitable. Estas paredes, cuando era cons-
truida la calera, eran revestidas con argamasa para
evitar, adem�s de que se escapara el calor, que el
propio fuego acabara poniendo en peligro la estabi-
lidad de la calera. 

A continuaci�n se dejaba una abertura en la
parte de pared del lateral de menos pendiente, que
llegaba hasta la base de la calera, a modo de
boca, que era por donde se alimentaba el fuego.

Para la construcci�n hab�a que ser h�bil, pues en
verdad es una obra de ingenier�a colocar esas pie-
dras de distintos tama�os formando esa c�pula y
procurando que el calor producido por el fuego del
horno se extienda por igual a toda la masa de pie-
dras. Y adem�s dejando peque�os huecos entre pie-
dras por los que pasar�n las llamas y har�n las
veces de chimenea. y dejar una peque�a puerta por
donde se hab�a que alimentar. No todos eran capa-
ces de realizar esta labor. Primero se colocaban
abajo las piedras mas grandes, que tendr�an el
tama�o de un ladrillo; y a continuaci�n encima se
colocaban piedras mas peque�as.Lo m�s dif�cil era
cerrarla con una tapa en forma de cono. Para ello
se colocaban las piedras en forma de cu�a hasta su
terminaci�n, siendo la ultima piedra la que imped�a
que las dem�s se cayesen. Armar el horno, pod�a
alargarse durante dos o tres d�as, una vez que se
tenia ya lleno el horno, la parte superior tenia
forma de b�veda, casi c�nica.

Mientras una persona constru�a la calera, los
otros compa�eros se dedicaban a preparar la le�a,
cortando las matas del monte bajo (romeros, alia-
gas, matas, mara�as, enebros) y algunas ramas de
pinos, no se utilizaba le�a como tal ya que los
troncos gruesos no permiten mantener una llama
muy viva, que es esencial para llegar a una tempe-
ratura tan alta. Esta labor no les llevaba menos de
una semana. Despu�s ten�an que dejar la le�a alre-
dedor de la calera. 

Cuando de supon�a que hab�a bastante le�a se
llenaba la calera y se prend�a por la boca que
hab�an dejado abierta, esta tarea se realizada se
realizaba en �poca de buen tiempo, ya que la llu-
via es un gran enemigo y pod�a dar al traste con el
trabajo.El proceso pod�a durar varios d�as, depen-
diendo del tama�o de la calera, entre tres y hasta
seis d�as, con sus respectivas noches, esforz�ndose
los caleros en mantener constante la temperatura
de la calera a 1000 grados.Se sab�a que la labor

hab�a terminado, cuando las piedras que formaban
la parte superior de la calera ca�an por su propio
peso, es decir, cuando se aplanaba la b�veda supe-
rior, quedando la calera con un aspecto mas cil�n-
drico.

Entonces el calero dejaba de alimentar el horno
deteniendo el proceso, a los tres o cuatro d�as,
cuando la piedra se enfriaba. Los caleros desarma-
ban el horno sacando las piedras y descartando las
que no val�an y una vez limpia la cal estaba dis-
puesta para cargarla en carros y venderla por los
pueblos a raz�n de unos cinco reales la arroba.
Este trabajo, as� resumido, parece uno m�s, pero
piense el lector lo mucho que padec�a el calero,
tanto haciendo y recogiendo le�a como trabajando
la cal en polvo, pues nadie ignora que quema al
entrar en contracto con la piel y que irrita los
ojos. Dicen que una buena receta era lav�rselos con
vino y as� lo hac�an.

EL ESTADO ACTUAL DE LAS CALERAS

Las paredes de la caleras, como ya he mencionado
anteriormente, eran revestidas de argamasa o arcilla
para evitar que el propio fuego atacara las piedras que
la formaban, hay que tener en cuenta que muchas veces
las paredes eran tambi�n de caliza porque no hab�a
otras piedras disponibles por los alrededores; corriendo
el evidente riesgo de que las paredes se transformaran
parcialmente en cal. 

Este factor junto al tiempo que hace que se abando-
naron, unos cuarenta y cinco o cincuenta a�os; hace que
se encuentren en un estado de total ruina, algunas pr�c-
ticamente irreconocibles; quedando tan solo a la vista
anchos c�rculos de escombros de poco mas de metro y
medio de altura, rodeados y en ocasiones parcialmente
rellenos de cenizas.

La calera de Solera de Gabald�n (Cuenca) es la que
en mejor estado de conservaci�n se halla. Aprovecha
una pendiente escarpada, conserv�ndose los muros de
casi tres metros de altura, medidos desde el interior,
cuyo suelo est� relleno de cenizas; apreci�ndose muy
bien el interior a�n revestido en algunas partes con
argamasa.

La calera pudo tener unos cuatro metros de altura
por casi tres metros de di�metro interior, adem�s de
unas paredes de un metro de grosor, formadas por pie-
dras de gran tama�o. Se construy� a finales de los cua-
renta para producir cal necesaria para la construcci�n
de unas casas en una finca cercana, despu�s se abando-
n� y desgraciadamente poco a poco se va hundiendo,
dentro de unos a�os tan s�lo las cenizas del interior de
la caldera y en gran circulo de escombros blancos que
quedar�, nos dir� que eso una vez fue una calera. 5

43Re Metallica 1 enero 2003 2» �poca



Re Metallica 1 enero 2003 2» �poca

ANEXO GRçFICO

Caleras de Barquín (Cuenca)
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I SIMPOSIO IB�RICO SOBRE EL EBRO,
ARTERIA DE COMUNICACIîN, ENERGêA Y
MINERêA
II SIMPOSIO IB�RICO SOBRE EL
PATRIMONIO MINERO ARAGON�S

28-30 marzo 2003
Fay�n (Zaragoza)

Informaci�n: Jos� M» Mata Perell�
Museo de Geolog�a "Valent� Masachs" de la UPC
Universidad Polit�cnica de Catalu�a
Avda. Bases de Manresa 61-73
08240 Manresa

mata@emrn.upc.es
Tfno: 93 877 72 40/41    Fax: 93 877 72 02
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IV SIMPOSIO LATINO SOBRE GEOLOGêA,
MINERêA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

9-11 mayo 2003
Vilanova de Mei� (Noguera, Lleida)

Informaci�n: Jos� M» Mata Perell�
Museo de Geolog�a "Valent� Masachs" de la UPC
Universidad Polit�cnica de Catalu�a
Avda. Bases de Manresa 61-73
08240 Manresa

mata@emrn.upc.es
Tfno: 93 877 72 40/41    Fax: 93 877 72 02
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JORNADAS SOBRE MINERêA Y METALUR-
GIA EN EL MUNDO ROMANO

25 marzo 2003
C�rdoba

Organiza: Real Academia de C�rdoba de
Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes
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