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Juan	  de	  León	  y	  Cas-llo,	  y	  el	  uso	  
tradicional	  de	  la	  cal

Resumen:	  La	  cal 	  como	  elemento	  construc.vo	  se	   ha	  empleado	  en	  Canarias	  con	  posterioridad	  a	  la	  
Conquista.	   El	   uso	   de	   este	   componente	   no	   sólo	   se	   ha	   producido	   en	   construcciones	   civiles	  
tradicionales	   como	   estanques	   y	   acequias.	   La	   plas.cidad	   de	   la	   cal,	   fuera	   de	   la	   acción	  
descomponente	   del	  agua	  del 	  mar,	  permi.ó	  que	   formara	  parte	  del	  mortero	  en	  cas.llos	  y	  muelles	  
en	  el	  litoral	  desde	  el	  siglo	  XVI.
El	  ingeniero	  Juan	  de	  León	  y	  Cas.llo	  demostró	  un	  conocimiento	  de	   la	  ingeniería 	  popular	  efectuada	  
en	  nuestro	  Archipiélago	  a	  finales	  del	  siglo	  XIX	  y	  añadió	  na	  intensa	  observación	  de	   los	  fenómenos	  
que	  el 	  mar	  producía	  en	   los	  bloques	  de	   los	  diques	  fabricados 	  con	  cal	  y	   arena.	   La	  observación	  del	  
comportamiento	  de	   las	  obras	  populares	  realizadas	  por	   sus	  paisanos	  sirvió	  de	   fundamento	   para	  
entablar	  un	  fuerte	   desaHo	  a	  su	  colega	  .nerfeño	  Pedro	  Maffiote,	   que	   presionado	  por	  la	  Junta	  de	  
Comercio,	  había	  estudiado	  el	  empleo	  de	  bloques	  ar.ficiales	  elaborados	  con	  puzolanas	  en	  el	  Puerto	  
de	  Argel.

Palabras	  clave:	  patrimonio	  hidráulico,	  ingeniería	  hidráulica,	  cal,	  arqueología	  industrial	  .

La	  comunicación	  que	  se	  presenta	  detalla	  la	  
relación	  directa	  entre	   Juan	  de	  León	  y	  Cas.llo	  y	  
el	   uso	   de	   cal.	   Como	   argumento	   u.lizamos	  
varios	   textos1	   en	   los	   que	   el 	   ingeniero	  
recomienda	   el	   uso	   de	   este	   material 	   en	   la	  
construcción	   de	   puertos	   y	   presas,	   y	   hemos	  
aprovechado	   la	  oportunidad	   para	   realizar	   un	  
recorrido	   histórico	   y	   etnográfico	  en	  el 	  que	   se	  
destaca	  la 	  importancia	  que	  la	  cal 	  ha	  tenido	  en	  
la	   ingeniería	   popular	   de	   Canarias.	   Se	   ha	  
resaltado	  el 	  conocimiento	  que	   León	  y	   Cas.llo	  
disponía	   del	  comportamiento	   de	   los	  .pos	   de	  
cal 	  que	   se	   elaboraban	  en	  los 	  hornos	  locales 	  y	  

su	   empleo	   en	   las	   construcciones	   populares,	  
aún	   así,	   el 	   empleo	   de	   la 	   cal	   dependía	   de	   la	  
calidad	  de	  la	  misma	  y	  del 	  poder	  adquisi.vo	  del	  
propietario	  del	  inmueble.

La	  materia	  prima	  para	  la	  obtención	  de	  la	  cal	  
más	   u.lizada	   fue	   la	   abundante	   can.dad	   de	  
costras	   de	   carbonato	   cálcico	   (Ca	   CO3),	  
conocidas 	   como	   caliches,	   existentes 	   en	   las	  
zonas	   de	   costa	   y	   en	   puntos	   concretos	   del	  
interior	   de	   Gran	   Canaria.	   El	   caliche	   es	   una	  
roca,	   de	   origen	  químico	  mecánico,	   que	   se	   va	  
formando	  	  al	  	  evaporarse	  o	  precipitarse	  el	  	  car-‐
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bonato	   cálcico	   del 	   terreno.	   Ocupa	   grandes	  
extensiones	  por	  lo	  que	   facilita	  la 	  ubicación	  de	  
los	  hornos	  junto	  a	  esta	  materia	  prima.	  

Las	   costras	   de	   caliche	   afloran	   sólo	   en	  
aquellos	   espacios 	   más 	   áridos,	   donde	   se	   ha	  
producido	   una	  calcificación	  del 	  suelo2	  que	   da	  
lugar	   a	   la	   formación	   de	   los 	   nódulos	   de	  
carbonato	  cálcico	  que	  afloran	  en	  superficie.	  Su	  

aparición	  está	  ligada	  al	  lavado	  en	  profundidad	  
de	   los	   suelos	   en	   ambientes	   más	   o	   menos	  
salinos,	   provocando	   así	   la 	   aparición	   de	   la	  
conocida	   como	   piedra	   de	   cal.	   La	   quema	   del	  
carbonato	   cálcico	   a	   unas	   temperaturas 	   que	  
oscilan	  entre	  los 	  900	  º	  y	  1000	  º	  C	  la	  convierten	  
en	  óxido	  de	  cal 	  o	  cal 	  viva,	  desprendiendo	  en	  la	  
combus.ón	  anhídrido	  carbónico.
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II.	  USOS	  DE	  LA	  CAL

La	   cal3	   ha	   sido	   un	   componente	   de	   vital	  
importancia	   en	   las 	   construcciones 	   canarias	  
pues	  ha	  tenido	   usos	  diversos	  a	   lo	   largo	   de	   la	  
historia,	   u.lizándose	   tanto	   para	   el	   blanqueo	  
del	   azúcar	   producida	   en	   los	   ingenios	  
azucareros	   del	  siglo	   XVI,	   la	   potabilización	   del	  
agua,	   para	   el	   albeo	   de	   las	   viviendas,	   para	  
favorecer	   la	  descomposición	  de	   los	  cadáveres	  
enterrados4,	   etc.	   El 	  poder	   cáus.co5	   de	   la	  cal	  
viva	  se	  ha	  aprovechado	  desde	  épocas	  remotas	  
como	   desinfectante	   para	   limpiar	   lugares	  
contaminados	   (habitaciones	   ocupadas	   por	  
enfermos	   durante	   epidemias,	   etc.),	   para	  
acelerar	   la	   corrosión	   de	   los	   tejidos 	   de	  

cadáveres	  o	   en	  el 	  cur.do	  de	   pieles.	   También	  
se	   ha	  empleado	  en	   la	  fabricación	  de	   potasa	  y	  
sosa	  cáus.ca,	  amoniaco,	  etc.	  Algunos 	  autores6	  
han	   afirmado	   que	   la	   cal 	   se	   des.nó	   en	   los	  
primeros 	  siglos	  tras	  la	  Conquista	  de	  Canarias	  a	  
l a	   cons t rucc i ón	   de	   ob ra s	   púb l i c a s ,	  
edificaciones	   religiosas	   y	   a	   sa.sfacer	   las	  
neces idades	   de	   los	   g rupos	   soc ia les	  
privilegiados.	   En	   las	   viviendas 	   de	   una	   buena	  
parte	   de	   la	   sociedad	   formada	  por	   los	   grupos	  
más	   humildes,	   no	   se	   ha	   documentado	   el	  
empleo	   de	   cal	   como	   mortero	   en	   los 	   siglos	  
posteriores	  a	  la	  Conquista.
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En	  la	  actualidad	  la	  cal 	  ha	  caído	  en	  desuso,	  
pero	  hasta	  los 	  años	  cincuenta	  del 	  pasado	  siglo	  
su	   empleo	   era	   genera l i zado .	   Se	   ha	  
documentado	  en	  obras 	  privadas 	  y	  domés.cas	  
"mezclada	   con	   arena	   para	   construcciones	   en	  
seco",	  que	  aglu.nada	  con	  arcilla	  se	  usaba	  para	  
o b r a s	   h i d r á u l i c a s ,	   d e nom i n á ndo s e	  
popularmente	   como	   mezcla	   real.	   La	   mezcla	  
real	  tenía	  la	  propiedad	  de	  un	  	  fraguado	  rápido	  
y	  era	  adecuada	  en	  todas	  las 	  obras	  que	   tenían	  
contacto	   inmediato	   con	   el	   agua,	   pero	   su	  
inconveniente	   mayor	   radicaba	   en	   que	   se	  
descomponía	  con	   rela.va	  rapidez	   y	   las	  obras	  
tenían	  que	  ser	  reparadas	  cada	  dos	  o	  tres	  años.	  
Para	   obtener	   una	   mayor	   durabilidad	   se	   le	  
añadía	  al 	  mortero	  real	  una	  parte	  de	  arcilla,	  con	  
alto	   contenido	   en	   sílice,	   que	   mejoraba	   el	  
resultado	  final.

El	   empleo	   del 	   mortero	   de	   cal,	   arcilla	   y	  
arena	   para	   la 	   elaboración	   de	   estanques,	  
acequias	  y	   cantoneras	   estuvo	   muy	   extendido	  
en	  el 	  siglo	  XIX	  y	  las	  primeras	  décadas	  del	  siglo	  
XX.	   Leandro	  Maran,	  calero	  de	  65	  años,	  nacido	  
en	   Triquivijate,	   Fuerteventura,	   afirmaba7	   en	  
1993	  que:	   “en	  aquella	  época	  (refiriéndose	  a	  la	  
década	  de	  los	  años	  40	  ó	  50	  del	  siglo	  XX),	  la	  cal	  
se	  usaba	  sobre	  todo	  para	  las	  obras	  hidráulicas,	  
porque	   queda	   mejor	   que	   con	   cemento,	   se	  
estalla	  menos”.	  La	  caracterís.ca	  principal 	  de	  la	  

fabricación	   era	  que	   la	   obra	   	   tenía	   que	   estar	  
constantemente	   humedecida	   mientras	   se	  
elaboraban	   los	   paramentos	   y	   una	   vez	  
finalizada,	   se	   llenaba	   con	   el 	   obje.vo	   que	   la	  
obra	   "llorase"	   al	   exterior	   y	   así	   conseguir	   un	  
perfecto	   fraguado.	   El	   comportamiento	   del	  
mortero	  mejoraba	  con	  la	  constante	  humedad.	  
El	  efecto,	  según	  cuentan	  los 	  maestros 	  de	  obra	  
tradicionales	  consultados,	   las	  filtraciones	   iban	  
cesando	  y	  remi.endo	  poco	  a	  poco	  debido	  a	  las	  
propias	  caracterís.cas	  de	  plas.cidad	   de	   la 	  cal	  
que	   cerraba	   las	   grietas 	   dejadas	   durante	   la	  
construcción	  de	   las	  paredes.	   Se	   han	   recogido	  
tes.monios	  de	   campesinos 	  de	   La	  Aldea	  y	  San	  
Mateo	  que	  nos	  confirmaban	  estas	  propiedades	  
hidráulicas	   y	   nos	   manifestaban	   que	   los	  
estanques	   que	   han	   sido	   reparados	   con	  
cemento	   sufrían	   un	   deterioro	   rápido	   en	   las	  
partes	   tratadas	   y	   que	   al	   final	   habían	   tenido	  
que	   volver	  al	  an.guo	   sistema	  de	   la	  argamasa	  
de	   cal 	   y	   arena,	   a	   la	   que	   añadían	   una	  
proporción	   baja	   de	   cemento.	   Según	   contaba	  
Juan	  Ramos	  Acosta8,	  propietario	  de	  uno	  de	   los	  
hornos	  de	  Arinaga,	  no	  todas	  las	  cales 	  son	  de	  la	  
misma	  calidad,	  ya	  que	  él 	  también	  “estuvo	  por	  
Gando”,	   y	  es.maba	  que	   la	  cal 	  de	   El	  Goro	  no	  
era	  muy	  buena,	  a	  diferencia	  de	  la	  Arinaga.
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III.	  LA	  EXTRACCIÓN

La	  extracción	  de	  la	  materia	  prima	  dependía	  
del	  estado	  en	  el 	  que	  se	  encontrara	  en	  el	  suelo.	  
A	   veces	   se	   tenía	   suelta	   sobre	   el	   terreno	   en	  
forma	  de	  bloques	  o	  costras	  pero	  normalmente	  
se	  situaba	  entre	  capas	  de	   arcilla	  componiendo	  
grandes	  placas	  que	   había	  que	   fragmentar	  con	  
picos,	   marrones,	   barras	   y	   cuñas	   hasta	   que	  
alcanzaban	   un	   tamaño	   razonable	   para	   el	  

adecuado	   manejo.	   Era	   un	   trabajo	   duro	   que	  
exigía	   una	   gran	   fuerza	   Hsica.	   El 	  material	   y	   la	  
herramienta9	  de	  trabajo	  consisaa	  en	  u.llaje	  de	  
cantero	   formado	   por	   picos,	   palas,	   cuñas,	   el	  
marrón	   o	   mandarria	   para	   par.r	   las	   piedras	  
grandes,	   además	   de	   la	   barra,	   un	   cilindro	   de	  
hierro	   de	   unos	   dos	   metros	   de	   largo	   que	   se	  
empleaba	  para	  ablandar	  o	  romper	  la	  piedra.
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Juan	   Ramos	   Acosta,	   que	   contaba	   con	   71	  
años	  en	  el	  año	  2003,	   y	  propietario	  de	   uno	  de	  
los	   seis 	   hornos	   de	   Arinaga,	   recuerda10	   que	  
“hasta	   siete	   hombres	   deambulaban	   durante	  
doce	  horas	  en	  torno	  a	  unos 	  hornos 	  que	   no	  se	  
apagaban	  nunca,	  en	  unos 	  viajes	  constantes	  de	  
los	   lugares	   de	   extracción	   a	   la	   boca,	   a	   7.000	  
grados,	  curándose	   las	  quemaduras	  con	  orines	  
y	  cobrando	  sueldos	  de	  autén.ca	  miseria”.

En	   cuanto	   a	   la	   calidad	   resultante	   del	  
material	   Suárez	  Moreno	   comenta11	   que:	   “los	  

caliches	  más	  puros 	  producen	  un	  producto	  muy	  
blanco,	   la	   cal	   aérea,	   que	   necesita	   del 	   aire	  
atmosférico	   para	  su	   fraguado	  y	   se	   emplea	  en	  
los	   encalados 	  y	   albeos	   de	   los	   inmuebles;	   en	  
cambio,	  cuando	  con.ene	   sílice,	  producen	  una	  
cal	   menos	   blanca	   no	   muy	   apta	   para	   la	  
construcción	  domés.ca;	  pero	  indispensable	  en	  
las	   obras	   hidráulicas	   pues	   fragua	   muy	   bien	  
debajo	   del 	   agua	   y	   por	   este	   mo.vo	   se	   le	  
denomina	  cal	  hidráulica.	  

También	  se	  ha	  documentado	  en	  el	  siglo	  XX	  
la	  extracción	  del 	  caliche12	  con	  explosiones	  de	  
cartuchos	  de	  dinamita:	   “a	  la	  persona	  mayor	  y	  
responsable	  se	  le	  designaba	  como	  el	  fueguista.	  
Primeramente	   en	   el	   fondo	   del	   agujero,	   por	  
medio	   de	   una	   explotación	   pequeña	   de	   un	  
fulminante	   y	   un	   cartucho	   se	   hacía	   la	   casa,	  
lográndose	   un	  espacio	  mayor	  para	  la	  segunda	  
explosión.	   Para	   ello	   el	   primer	   cartucho	   y	   el	  
fulminante	  se	  empataban	  con	  los	  dientes	  de	  la	  
mecha.	  Más	  tarde	  en	  vez	  de	  con	  los	  dientes	  se	  

hacía 	  con	   alicates.	   Luego	   se	   introducía	   en	   el	  
orifico	  hasta	  que	   el 	  espacio	  mayor	  del 	  fondo	  
se	   llenaba	  y	  se	  iba	  echando	  la	  pólvora	  	  de	  tres	  
cartuchos	   y	   se	   apretaba	   bien	   con	   un	   palo.	  
Después	   se	   le	   echaba	   .erra	   o	   arena	   para	  
atacar	  el 	  .ro.	  Arriba	  en	  la	  boca	  del	  orificio	   se	  
tapaba	   bien	   con	   barro	   húmedo,	   para	  que	   no	  
saliera	  el 	  .ro	  por	   la	  boca.	   Luego	   el	   fueguista	  
cantaba	   con	   voz	   alta:	   fuego	   uno,	   fuego	   dos,	  
fuego	   tres,	   añadiendo	   al 	   final 	  el 	   número	   de	  
explosiones,	  que	  se	  iba	  a	  	  realizar	  por	  ejemplo,

!
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dos	  .ros,	   tres 	  .ros,	  un	  .ro.	  Hecho	  este	   ritual	  
el	  fueguista	  prendía	  la	  mecha	  diciendo:	  ¡Fuego	  
pegao!	   Cuando	   ya	   se	   lograba	   la	   flojera	   del	  
corte	   de	   la	  piedra	  se	   iba	  par.endo	   la	  piedra	  
con	   un	  mar.llo	  de	   uno	   o	   dos	  kilos	  y	   a 	  veces	  
con	  un	  marrón	  de	  cinco	  kilos”.

	  Otros	  informantes	  como	  Maaas	  Suárez,	   de	  
Aldea	   Blanca,	   calero	   del	   lugar,	   comentaba13	  
que:	   “aquí	  hay	  dos	  zonas	  de	  ?erra;	  una	  de	  cal	  
y	   otra	   que	   no	   lo	   es.	   Según	   relataba,	  
acostumbraba	  a	  ir	  por	   la 	  zona	  de	   la	  cal,	   que	  
también	  era	  cul.vable,	  detrás	  de	   los	  tractores	  
a	   recoger	   las	   piedras 	  que	   sacaban	   las 	  palas.	  
Con	  un	  coche	  íbamos	  detrás	  y	  las	  meCamos	  en	  
él,	   cuenta.	  Muchas	  veces	  el	  coche	  volcaba	  del	  
peso	  que	   le	   poníamos	   dentro	  y	   teníamos	  que	  
volver	   a	   ponerlo	   en	   pie.	   (...)	   Desde	   dis?ntos	  
pueblos	  de	   la	  isla	  llegaban	  los	  camiones	  para	  
aprovisionarse	   de	   esas	   piedras”.	   Bartolo	  
Santana	  hablando	  de	   la	  venta	  de	   la	  cal,	  decía	  
que	  “yo	  nunca	  las	  desbarataba	  (las 	  piedras	  de	  

cal 	   salidas	   del 	   horno).	   Yo	   las	   vendía	   a	   los	  
camioneros	   que	   venían	  a	   buscarlas	   y	   ellos	   se	  
encargaban	   de	   desbaratarlas.	   Tenían	   que	  
dejarlas	   enfriar	   durante	   un	   cierto	   ?empo,	  
hasta	   dejarlas	   de	   forma	   que	   se	   pudieran	  
trabajar”.

En	  cuanto	  a	  la	  medida	  de	   la	  cal,	  el 	  profesor	  
Maran	   Rodríguez	   documenta	   que:	   “la	   cal 	   se	  
medía	  en	   fanegas14,	   quintales	  y,	   sobre	   todo,	  
en	   cahices	   (equivalente	   a	   doce	   fanegas).	   Las	  
ordenanzas	   tuvieron	   que	   atajar	   varias	   veces	  
las	  incorrecciones	  en	  la	  medida	  de	   la	  cal.	  Una	  
ordenanza	  de	  Gran	  Canaria	  es.pulaba	  que	  los	  
caleros 	  vendieran	   la	  cal 	  pesada	  y	   media	  fría.	  
En	   sesión	   del	   Cabildo	   palmero	   de	   marzo	   de	  
1563,	   se	   ordena	  que	   las	  medias	   hanegas	  con	  
que	   se	  myde	   la	  cal	   sean	  como	   las	   con	  que	   se	  
mide	  el	   trigo	  e	   no	  de	  otra	  manera	  so	  pena	  de	  
seiscientos	  maravedís.	  Es	  frecuente	   la	  medida	  
de	  la	  cal	  con	  (los	  mismos	  recipientes	  como)	  las	  
u.lizadas	  para	  el	  trigo”.	  

IV.	  LOS	  HORNOS	  Y	  LA	  PRODUCCIÓN

Durante	   la	  dilatada	  presencia	  de	   la	  cal 	  en	  
Canarias,	   se	   constatan	   la	   fabricación	   y	  
u.lización	   de	   estructuras	   para	   quemar	   cal	  
durante	   cinco	   siglos.Entre	   los 	   .pos	   de	   los	  
hornos	   que	   se	   han	   podido	   documentar	   en	  
Canarias,	  el 	  más	  rudimentario	  y	  pensamos	  que	  
también	   más	   an.guo,	   era	   la	   elaboración	   de	  
una	   estructura	   semienterrada	   de	   piedra	  
reves.da	  en	  su	   interior	  con	  mortero	  de	   barro	  
y	   arena	   en	   la	   que	   se	   introducía	   la 	   cal	   y	   la	  
madera	  para	  la	  combus.ón.	   En	   la	  excavación	  

arqueológica15	  efectuada	  en	  el 	  paseo	  marí.mo	  
de	   La	   Garita,	   t.m.	   de	   Telde,	   en	   1992,	   se	  
exhumó	   un	   depósito	   circular	   enterrado	   de	   6	  
metros 	   de	   diámetro	   aproximadamente,	   que	  
mantenía	   en	   su	   interior	   una	   capa	   de	   cal 	   de	  
considerable	   grosor.	   Los	  sedimentos 	  y	  niveles	  
estra.gráficos	   asociados	   a	   la 	   construcción	  
fueron	   fechados	  en	   torno	   al	  siglo	   XVII	   y	   XVIII	  
cuando	  la	  citada	  playa	  aún	  era	  conocida	  como	  
Puerto	  de	  la	  Madera16,	  donde	  se	  establecieron	  
múl.ples	  contactos	  comerciales.	  
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	   A	   falta	   de	   un	   estudio	   exhaus.vo	   de	   la	  
estructura	   arqueológica	   descubierta	   que	  
establezca	  si	  esta	   fábrica	  presentó	   una	  parte	  
superior	   cónica,	   los	   resultados	   de	   la	  
inves.gación	   arrojaron	   la	   inexistencia	   de	  
clastos	   procedentes	   del 	   arruinamiento	   del	  
muro.	   Se	   podría	  afirmar	   que	   los	  hornos	  más	  
rudimentarios	  y	   simples17	   desde	   el 	  punto	   de	  
vista	   .pológico,	   y	   presumiblemente	   más	  
an.guos,	   se	   componían	   únicamente	   de	   una	  
cámara	   de	   combus.ón	   realizada	   en	   piedra	  
enterrada	   en	   e l 	   subsuelo	   donde	   se	  
transformaba	   la	   cal,	   por	   lo	   tanto,	   parte	   del	  
proceso	  se	  efectuaba	  al 	  aire	   libre	  mediante	   la	  
colocación	   alterna.va	   de	   capas	   de	   costras	  
calcáreas	  y	   leña.	   La	   información	   recogida	   en	  
prensa18	   a	   Bartolomé	   Santana	   Suárez,	   de	  
Aldea	   Blanca	   en	   San	   Bartolomé	   de	   Tirajana,	  
que	  en	  1992	  contaba	  con	  81	  años,	  parece	  que	  	  
confirma	   la	   existencia	   de	   un	   .po	   mixto	   de	  
horno	   que	   estaría	   entre	   el	   horno	   simple	  

semienterrado	   y	   los	   hornos	   de	   estructura	  
superior	  troncónica,	  cuando	  dice:	   “primero	   lo	  
que	  había	  que	   hacer	  era	  un	  hoyo	  de	   la	  altura	  
de	   una	   persona.	   Allí	   se	   meaa	   la	   leña	   para	  
quemar	   las	  piedras	  de	   cal.	   A	   par.r	  del	  anillo	  
superior	  del	  hoyo,	   se	   edificaba	  una	  pared	   de	  
piedra,	   de	   forma	   circular,	   hasta	   llegar	   a	  
alcanzar	   los	  dos	  metros	  de	   altura.	   Cuando	  ya	  
se	   tenía 	   el 	   horno	   construido,	   se	   meaan	   las	  
piedras	   para	   quemar.	   Allí	   permanecían	   24	  
horas,	   .empo	   tras	   el	   cual 	   se	   sacaban	   para	  
meterlas	  en	  agua”.	  

La	  .pología 	  de	   la	  mayoría	  de	   los	  hornos19	  
que	   conservan	  en	   pie	   en	   la	  geograHa	   insular	  
son	   de	   forma	   troncocónica,	   construidos	   con	  
piedra	   y	   mortero	   de	   barro,	   de	   mampostería	  
rudimentaria.	   El	  interior	  estaba	  recubierto	   de	  
una	   gruesa	   capa	   de	   barro	   y	   arena.	   La	  
estructura	   para	   el	   funcionamiento	   se	  
componía	  de	  dos	  partes	  o	  módulos.	  
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!

Plano	  de	  la	  base	  de	  un	  horno.	  La	  Garita,	  Telde,	  1992
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El	   superior	   servía	   de	   cuba	   de	   carga	   de	  
sección	   semioval,	   donde	   se	   depositaban	   las	  
piedras	   a	   calcinar	   y	   el	   inferior	   a	   modo	   de	  
hornilla	  separados	  por	  una	  plancha	  horizontal,	  
denominada	   parrilla.	   En	   la	   parte	   inferior	   se	  
abre	   un	   hueco	   que	   servía	   de	   tobera	   para	  
prender	  fuego	  a	  la	  leña	  y	  también	  para	  sacar	  la	  
cal 	  una	  vez	  terminaba	  la	  combus.ón.	  El	  horno	  
era	  construido	  por	  su	  propietario	  con	  la	  ayuda	  
a	   veces	   de	   un	   maestro	   albañil.	   Antes	   de	  

comenzar	   la	   construcción	   se	   seleccionaba	  un	  
monaculo	   o	   promontorio	   en	   la	  orograHa	   con	  
cierto	  desnivel,	   con	   la	  finalidad	  de	   afianzar	  la	  
estructura	  del 	  horno	   y	  permi.r	  el	  acceso	  a	  la	  
boca	  por	  la	  parte	  superior	  para	  llenarlo	  de	  cal	  
y	   carbón.	   El	   horno	   frecuentemente	   era	  
u.lizado	   a	   lo	   largo	   de	   todo	   el	   año,	   pero	   en	  
verano	   tenía	   un	   periodo	   de	   mayor	   ac.vidad	  
porque	   en	   esta	   época	  del	   año	   aumentaba	   la	  
demanda	  de	  cal20.
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!

Reves.miento	  interior	  de	  un	  horno.	  La	  Oliva,	  Fuerteventura.2009.

Francisco	  Suárez	  Moreno	  describe21	  que	  el	  
proceso	  de	  calcinación,	  a	  mitad	  del 	  siglo	  XX,	  se	  
realizaba	  cargando	  el 	  depósito	  de	   la	  cuba	  con	  
piedras	   calizas	   con	   capas	   alterna.vas	   de	  
carbón	  que	  favorecían	  el	  intercambio	  de	  calor.	  
La	  combus.ón	  se	   ejecutaba	  empezando	  por	  la	  
hornilla,	   que	   prendía	   a	   la	   zona	   del 	   hogar	   y	  
desde	   aquí	   a	   las	   capas	   de	   piedra	   caliza.	   Una	  

vez	   calcinadas,	   después	  de	   cinco	  o	  seis 	  días	  a	  
temperaturas	  de	  más	  de	  900º	  C.,	  las	  piedras	  se	  
extraían	   sacando	   la	   parrilla,	   provocando	   la	  
caída	  de	   las	   piedras 	  de	   cal	   en	   el 	   área	   de	   la	  
hornilla.
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La	   tercera	   .pología	   de	   hornos	   que	  
encontramos	   estuvo	   vinculada	   a	   una	  
producción	   a	   mayor	   escala.	   Son	   fábricas	  
construidas	   en	   el	   siglo	   XX,	   como	   las	   que	   se	  
localizan22	  en	  la	  playa	  de	  Arinaga,	  Agüimes,	  de	  
planta	   cuadrangular	   en	   las 	   que	   se	   u.liza	   en	  
hormigón	   levantado	   “a	   cajón”	   (visible	   en	   la	  
impronta	   exterior	   de	   los	  muros),	   con	   alturas	  
que	   superan	   a	  veces	   los	  10	  metros	  de	   alto	   y	  
largo	   variable,	   que	   oscila	   entre	   los 	   5	   y	   20	  
metros.	   La	   inves.gadora	   Florido	   Castro	  
afirma23	  que	   la	  .pología	  de	   los	  hornos	  de	   cal	  
instalados	  en	   la	  capital,	   principalmente	  en	   los	  
barrios	   de	   Los	   Arenales	   y	   La	   Isleta,	   eran	   de	  
este	   .po	  y	  diferían	   bastante	   del	   resto	   de	   los	  
que	   exisaan	   en	   la	   isla,	   por	   ser	   de	   .pología	  
troncocónica.	  

La	   descripción	   que	   hace	   la	   autora	  de	   los	  
mismos,	   tomando	   como	   ejemplo	   a	   Pedro	  
Trinidad	  Maran,	  que	   en	  1901	  decía:	  “El	  horno	  
reverbero	  de	   caliza	  era	  de	   planta	  cuadrada	  al	  

exterior,	  con	  5	  metros	  de	  lado,	  y	  circular	  en	  su	  
parte	   interna,	   con	   un	   diámetro	   de	   2	  metros.	  
Los	   muros 	   externos	   estaban	   realizados	   en	  
mampostería	   ordinaria,	   de	   piedra	   y	   barro,	  
mientras	   que	   las	   paredes	   del	   interior	   y	   la	  
bóveda	   eran	   de	   ladrillo	   refractario,	   material	  
resistente	   a	   la	   acción	   del	   fuego.	   En	   la 	   parte	  
interior	  estaba	  el	  hogar,	   por	  donde	   se	   extraía	  
la	  cal 	  una	  vez	  cocida,	  que	  estaba	  separado	  del	  
laboratorio	   mediante	   una	   parrilla.	   El 	  hogar	   u	  
hornilla	  contenía	  un	  conducto	   de	   1	  metro	   de	  
altura,	   a	   través	   del	   cual	   se	   introducía	   el	  
combus.ble	   (carbón	   de	   hulla	   o	   antracita).	   El	  
laboratorio	   era	   de	   forma	   cilíndrica,	   cubierto	  
por	  una	  bóveda	  esférica	  de	   3	  metros	  de	   alto,	  
en	   cuyo	  vér.ce	   se	   encontraba	  el	  tragante	   por	  
donde	   se	   infiltraba	   la	   sustancia	  a	  calcinar.	   La	  
construcción	  culminaba	  con	  una	  chimenea	  de	  
6	   metros	   de	   altura,	   realizada	   en	   plancha	   de	  
palastro”.
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!

Estructura	  interna	  de	  un	  horno.
Fuente:	  Ingenierías	  Históricas	  en	  La	  Aldea.	  Francisco	  Suárez	  Moreno.
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La	   gran	   diferencia	   que	   hemos	  detectado	  
entre	  los	  hornos	  de	   la	  ciudad	  de	  Las	  Palmas	  de	  
Gran	   Canaria	   y	   el 	   de	   la	   mayoría	   de	   los	  
documentados	  en	  el 	  resto	  de	   la	  Isla,	  estriba	  en	  
que	   los	  hornos	  capitalinos 	  quemaban	   piedras	  
de	   cal 	   importadas,	   eran	   de	   grandes	  
dimensiones	   y	   respondían	   a	   la	   inicia.va	   de	  

inversión	   privada,	   por	   lo	   que	   contaban	   con	  
proyecto	   y	   planos	   elaborados	   por	   un	  
ingeniero,	   frente	   a	   los	   hornos	   troncocónicos	  
que	   eran	   resultado	   de	   la	   experiencia	   y	  
o b s e r v a c i ó n	   a c u m u l a d a	   d e	   u n	  
aprovechamiento	   local 	   de	   un	   recurso	  
explotado	  artesanalmente.
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!

Hornos	  de	  cal	  en	  Arinaga,	  Agüimes,	  1999.	  
Carta	  Etnográfica	  de	  Gran	  Canaria.	  Fedac	  /	  Cabildo	  de	  Gran	  Canaria.

V.	  LOCALIZACIÓN.	  LA	  CARTA	  ETNOGRÁFICA	  DE	  GRAN	  CANARIA

La	   Carta	   Etnográfica24	   o	   Inventario	   de	  
Bienes	  Inmuebles	  de	  Interés	  Etnográfico	  es	  un	  
documento	   elaborado	   por	   la	   Fundación	   para	  
EtnograHa	  y	  Desarrollo	  de	  la	  Artesanía	  Canaria,	  
Fedac,	   Organismo	   Autónomo	   del 	   Cabildo	   de	  
Gran	  Canaria.	  La	  Carta	  documenta	  casi 	  10.000	  
construcciones	   etnográficas	   vinculadas	   a	   las	  
ac.vidades	  económicas	  tradicionales	  de	   Gran	  
Canaria,	  en	  un	  arco	  temporal	  que	  llega	  hasta	  la	  
mitad	   del 	   siglo	   XX.	   El 	   número	   de	   fichas	  
recopiladas	   asociadas	   a	   la	   producción	  
industrial 	  de	  la	  cal	  no	  es	  abundante	  debido	  a	  la	  
escasa	  importancia	  y	  peso	  específico	  que	  tuvo	  

el	   sector	   en	   la	   economía	   canaria	   unido	   a	   la	  
destrucción	   progresiva	   de	   los	   hornos	   de	   cal.	  
Como	   refleja	  el 	  profesor	   Ramón	  Ojeda25:	   “las	  
industrias 	   tradicionales	   han	   sido	   durante	   la	  
historia	   reciente	   de	   Gran	   Canaria	   ac.vidades	  
complementarias	  y	  de	  carácter	  minoritario	  que	  
tenían	   su	   desarrollo,	   como	   norma	   general,	  
amparadas	  en	  la	  agricultura	  y	  la	  ganadería”.

En	   el 	   citado	   inventario	   se	   recogen	   una	  
totalidad	  de	   33	  hornos	  y	  7	   canteras	  de	   cal,	   o	  
caleras,	   existentes	   en	   la	   isla	   a	   finales	   de	   los	  
años	  	  90	  	  del	  	  siglo	  XX.	  	  La	  ubicación26	  de	  	  estos
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hornos	   es	   fundamentalmente	   costera	   y	   se	  
localizan	   en	   los 	   lugares	   donde	   el	   sustrato	  
abastece	   de	   materia	   prima,	   además,	   la	  
proximidad	  al 	  mar	  permite	   la	  vía	  de	   llegada	  de	  
materiales,	  así	  como	  la	  comercialización	  de	  un	  
producto	  que	  no	   sólo	   era	  consumido	   con	  alta	  
demanda	   por	   la	   población	   local 	   hasta	   mitad	  
del	  siglo	  XX	  sino	  que	  se	  exportaba	  a	  otras	  islas	  
deficitarias.	  Esta	  orientación	  hacia	  el	  mercado,	  
señala	  Ramón	  Ojeda,	  era	  una	  de	  las 	  principales	  
causas	  por	  la	  que	  los	  hornos	  de	  cal	  buscaban	  la	  

zona	  de	  costa	  (la	  cota	  al.tudinal	  de	  los	  hornos	  
inventariados	   no	   supera	   los	   170	   m.s.n.m.),	  
desde	   donde	   la	   conexión	   a	   otras	   islas	   era	  
mucho	   más	   fácil.	   Otros	   factores	   también	  
fueron	  determinantes	  en	  la	  distribución	  de	   los	  
hornos,	  como	  fue	   la	  disponibilidad	  de	  agua,	  la	  
existencia	  de	  madera	  u.lizada	  como	  leña	  para	  
la	  combus.ón	   y	  la	  proximidad	  de	   caladeros 	  o	  
caminos	  que	   sirviesen	  para	  el 	  transporte	   de	   la	  
cal	  hasta	  los	  puntos	  de	  comercialización.

!
Localización	  de	  hornos	  en	  amarillo	  y	  caleras	  en	  rojo.

Carta	  Etnográfica	  de	  Gran	  Canaria.	  Fedac	  /	  Cabildo	  de	  Gran	  Canaria

Entre	   las	  áreas	   costeras 	  en	   las	  que	   se	   ha	  
documentado	   hornos	   de	   cal	   están	   el 	  sureste	  
de	  Gran	  Canaria	  en	  un	  arco	  que	  va	  desde	  Telde	  
hasta	  la	  Punta	  de	   Tenefé,	   y	  el 	  oeste	   de	  la	  Isla.	  
Zonas	   como	   Tufia	  y	   Ojos	  de	   Garza	   en	   Telde,	  
playa	  de	  Arinaga	  y	  Cabrón	  en	  Agüimes,	  la	  playa	  
de	   La	   Aldea,	   o	   en	   la	   playa	   de	   Las	   Nieves,	  
Agaete	   .enen	   una	   buena	   representación	   de	  
estas	   manifestaciones	   patrimoniales.	   Sin	  
embargo,	   hay	   que	   destacar	   la	   presencia	   de	  
caleras	  en	  zonas	  específicas	  del	  interior	  como	  
Aldea	  Blanca	  en	   	  San	  Bartolomé	   de	  Tirajana	  y	  

Hornos	   del	   Rey	   en	   Telde,	   o	   como	   en	   el	  
municipio	   de	   Firgas,	   un	   lugar	   rela.vamente	  
húmedo,	   que	   presenta	   un	   total 	   de	   cinco	  
hornos	   asociados	   indudablemente	   al	  
afloramiento	   de	   rocas	   calcáreas 	   cuya	  
producción	   se	   des.nó	   al	   consumo	   local	   y	   al	  
mercado	   interior.	  En	  una	  lectura	  detenida	  del	  
mapa	   resalta	  el 	  elevado	  número	   de	   hornos	  y	  
caleras	   de	   extracción	   de	   cal 	  en	   el 	  cuadrante	  
oeste-‐noroeste	   de	   la	   Isla	   debido	   a	   que	   este	  
sector	   que	   no	   ha	   sido	   objeto	   de	   una	   fuerte	  
presión	  agrícola	  o	  urbanís.ca.
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Todas	   las	   publicaciones 	   consultadas	  
aluden	   que	   la	   llegada	  de	   la 	  cal 	  a	  Canarias	   se	  
produce	  con	  posterioridad	  a	  la	  Conquista,	  en	  el	  
siglo	   XV,	   y	   las	   referencias	   bibliográficas27	  
corroboran	   la	   existencia	   de	   hornos	   y	  
producción	   de	   cal 	   desde	   esos 	   momentos	  
iniciales	  de	   la	   colonización.	   Con	   anterioridad,	  
en	  el	  periodo	  prehispánico,	  parece	  que	   no	  hay	  
evidencias	  claras	  manifiestas	  del 	  empleo	  de	  las	  
costras 	   calcáreas	   naturales	   por	   la	   población	  
indígena	  de	   la	  isla.	   No	  obstante,	   las	  con.nuas	  
inves.gaciones	   sobre	   las	   pinturas	   rupestres28	  
en	   cuevas	   y	   	   enlucidos	   en	   los	   paramentos	  
interiores	   de	   las	   estructuras	   domés.cas	  
aborígenes	   grancanarias	   podrían	   llegar	   a	  
demostrar	  que	   estas	  poblaciones	  u.lizaban	  ya	  
los	  carbonatos	  cálcicos	  que	  el 	  territorio	  ponía	  a	  
su	  alcance.

Ciñéndonos	   a	   la 	   isla	   de	   Gran	   Canaria,	   la	  
documentación	  consultada	  hace	  hincapié	  en	  la	  
producción	   y	   el	   comercio	   de	   cal	   para	   varios	  
usos.	  Así	  Maran	  Rodríguez29,	   citando	  a	  su	   vez	  
otros 	  autores 	  y	   documentos,	   destaca	  que:	   “la	  
isla	  de	  Gran	  Canaria	  exportaba	  cal	  a	  Tenerife	  y	  
La	  Palma.	   En	  1514,	  el 	  Ayuntamiento	  .nerfeño	  
acuerda	   traer,	   para	   la	   obra	   del	   agua,	   dos	  
carabelas	  de	   piedra	  de	   cal 	  de	   aquella	   isla.	   En	  
1575	   se	   sigue	   trayendo	   para	   las	   obras	   de	  
for.ficación,	  y	  en	  1647	  una	  carga	  de	  cal	  llega	  al	  
Puerto	  de	  la	  Cruz	  desde	  el	  puerto	  de	  Gando	  en	  
Gran	  Canaria.	  De	   este	  mismo	   lugar	  consta	  en	  
1517	  que	   se	   fleta	  la	  carabela	  Santa	  María	  del	  
Cabo	  para	  llevar	  dos	  barcadas	  de	  piedra	  de	  cal	  
a	  Santa	  Cruz	   de	   la	  Palma.	   (...)	   Conocemos	  en	  
Gran	  Canaria	  diversos	  hornos	  de	  cal,	  ac.vos	  en	  

el	   primer	   tercio	   del	   siglo	   XVI.	   En	   1522	   se	  
menciona	  varias	  veces	  el 	  horno	  de	  Juan	  Barrial,	  
cerca	  de	   Tamaraceite.	   El 	  mismo	   año,	   Gonzalo	  
López	   y	   Juan	  de	   Godoy	   fabrican	  un	   horno	   en	  
las	  misma	   localidad.	   En	   1523	  consta	  el	  horno	  
de	   Francisco	   de	   Herrera,	   cantero,	   en	   el	  
barranco	   de	   Gáldar,	   debajo	   de	   la 	   hoya	   de	  
Jerónimo	   de	   Pineda.	   En	   Jinámar	   había	   dos	  
hornos 	   en	   1524,	   propiedad	   de	   Alonso	  
Rodríguez,	   calero,	   y	   de	   Vasco	   Fiallo.	   Estos	  
hornos	  con.nuaron	  con	  gran	   ac.vidad	   en	   los	  
años	  siguientes.	   	  Por	  este	  .empo	  conocemos	  a	  
otros 	  caleros:	  Juan	  Yanes,	  portugués,	  ac.vo	  en	  
Gáldar	   en	   1517;	  Miguel 	  Pérez,	   en	   Las	  Palmas	  
en	  1523;	  Gonzalo	  López,	  que	  consta	  en	  1527	  y	  
1532,	  etc.”

El	   profesor	   Suárez	   Moreno,	   en	   el 	   libro	  
Ingenierías	   Históricas	   de	   La	   Aldea30,	   recoge	  
que:	  “el 	  dato	  más	  an.guo	  que	  nos	  proporciona	  
la	  historia	  de	  La	  Aldea	  sobre	   la	  existencia	  de	  la	  
industria	  de	   la	  cal	  data	  de	  1690,	   fecha	  en	  que	  
se	   procede	   a	   un	   deslinde	   en	   el	   cor.jo	   de	   El	  
Hoyo	   donde	   se	   señala	   la	   existencia	   del	  
Barranquillo	   del	   Horno	   de	   la	   Cal,	   en	   la	  
ver.ente	   Sur	  de	   la 	  zona,	   en	   un	  espacio	  en	  el	  
que	  abundan	  encostramientos	  calcáreos”.

Un	   siglo	   después,	   la	  Estadís?ca	   de	   la	   Islas	  
Canarias	   de	   Francisco	   Escolar	   Serrano	  
(1793-‐1806)31,	   es	   un	   documento	   del	   que	   se	  
extraen	   datos	   interesantes	  sobre	   el 	  comercio	  
de	   la	   cal	   entre	   islas 	  a	  finales	  del 	  siglo	   XVIII	  y	  
comienzos	  del	  XIX.

Fuerteventura	   ha	   sido	   considerada	  
tradicionalmente	  como	  la	  isla	  productora32	  por	  

VI.	  RECORRIDO	  HISTÓRICO.	  LA	  ESTADÍSTICA	  DE	  ESCOLAR	  Y	  SERRANO
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Archipiélago	  Canario,	   debido	  a	  la	  can.dad	   de	  
hornos	   que	   conserva	   y	   a	   la	   calidad	   de	   su	  
producción.	   Pero	   analizando	   los	   datos	   de	   la	  
estadís.ca	  de	  Francisco	  Escolar	  deducimos	  que	  
este	   fenómeno	   no	   siempre	   fue	   así.	   En	   el	  
tránsito	   del	   siglo	   XIX	   al	   XX,	   Gran	   Canaria	  
presentó	  una	  reac.vación	  del	  comercio	  y	  de	  la	  
implantación	  de	  la	  industrial	  de	  la	  cal.	  

Los 	   datos	   de	   la	   exportación	   desde	  
Fuerteventura	   a	   una	   isla	   carente	   de	   esta	  
materia	   prima	   como	   era	   Tenerife	   entre	   los	  
años	  1800	   y	   1804,	   nos	  arrojaba	  que	   en	   este	  
periodo	   concreto	  Fuerteventura	  exportaba	  un	  
total 	   de	   508	   fanegas	   de	   cal,	   frente	   a	   Gran	  
Canaria	  que	   enviaba	  10.179	   fanegas	   de	   cal 	  y	  
2.652	   quintales	   de	   piedra	   caliza	   como	   base	  
para	   la	   obtención	   posterior	   de	   la	   cal,	   con	   lo	  
que	   se	   deduce	   claramente	   que	   en	  estos	  años	  
esta	   industria	  era	  más	  produc.va	  en	   nuestra	  
isla	  que	  en	  la	  vecina	  de	  Fuerteventura,	  o	  por	  lo	  
menos,	   refleja	   que	   su	   comercialización	   era	  
superior,	  y	  por	  lo	  tanto	  su	  producción.

Si	  consultamos	  el 	  cómputo	  total	  de	  hornos	  
que	   recoge	   Escolar	   Serrano	   en	   su	   estadís.ca	  
tenemos	   que	   el 	   municipio	   de	   Agüimes	  
agrupaba	   cuatro	   unidades	   y	   en	   el 	   de	   Moya	  
tres,	   y	   que	   la	  suma	  final 	  era	  de	   siete	   hornos	  
para	  la	  totalidad	  insular.	  Al 	  evaluar	  estos	  datos	  
nos	  parecía	  que	   en	   el	   territorio	   potencial	   de	  
instalación	  de	   la	  industria,	  el 	  arco	  Este-‐Sureste	  
de	   la	   costa	   grancanaria,	   era	   a	   todas	   luces	  
insuficiente	   en	   número	   de	   unidades,	   pues	   la	  
presencia	   de	   estas	   fábricas	   por	   diferentes	  
áreas	  de	   la	  Isla	  evidenciaba	  el	  uso	  con.nuado	  
de	  la	  extracción	  y	  quema	  de	  cal.	  

Como	   ejemplo	   detallado	   se	   podía	  
c o nfi rma r	   q u e	   d e s p u é s	   d e	   r e v i s a r	  
detenidamente	   los 	   datos	   del	   municipio	   de	  

Telde,	   Escolar	   reconocía	   que	   la	   desaparición	  
del	  bosque	  en	  Telde	  había	  sido	  producida	  por	  
la	  demanda	  de	   madera	  para	  la 	  quema	  en	   los	  
hornos	   de	   cal.	   Sin	   embargo	   no	   enumera	  
ningún	   horno,	   pero	   nos	   aporta	   el	   siguiente	  
dato	   al 	  hablar	   de	   los	  bosques	   del	  municipio:	  
"La	  causa	  más	  inmediata	  de	  la	  desaparición	  de	  
los	  bosques	  en	  Telde,	  es	   la	  fuerte	  demanda	  de	  
leña	  del	  horno	  de	  cal;	   con	  ello	  se	  han	  derivado	  
grandes	   perjuicios;	   (...)".	   Se	   llega	   a	   la	  
conclusión	   que	   o	   no	   conocía	   los	   hornos	   de	  
Telde	   o	   se	   le	   olvidó	   contabilizarlos	   y	   no	   los	  
reflejó	  en	  el	  cómputo	  final	  de	  su	  estadís.ca.	  	  	  	  	  	  	  	  

Sin	   embargo,	   si	   nos	   fundamentamos	  en	  
los	   datos	   de	   la 	   comercialización	   de	   esta	  
materia	  prima,	   se	   deduce	   que	   la	   elaboración	  
de	  cal	  tenía	  que	  ser	  abundante	  y	  además	  debía	  
estar	   repar.da	   por	   diferentes	   puntos	   de	   la	  
geograHa	   insular.	   Los 	   datos 	   sobre	   la	   venta	  
venían	  a	  demostrar	  la	  evidencia	  que	  la	  elevada	  
producción	   para	   el 	   consumo	   interno	   y	  
exportación	  de	  cal	  desde	  Gran	  Canaria	  durante	  
los	   años	   1800-‐1804,	   no	   estaba	   solamente	  
concentrada	   en	   dos	   puntos	   concretos	   como	  
eran	  los	  municipios	  de	  Moya	   	  y	  Agüimes,	  sino	  
que,	   al 	   contrario,	   de	   esa	   elaboración	   tenían	  
que	  par.cipar	  otros	  entornos	  potenciales	  en	  el	  
resto	   de	   la	   isla,	   como	  así	   han	   demostrado	  el	  
número	  de	  hornos	  recogidos 	  en	  los	  inventarios	  
municipales	  de	  patrimonio	  inmueble.	  

Como	  se	   puede	   comprobar,	   el	  uso	  de	   la	  
cal 	  como	  material 	  de	   construcción	   llegó	   a	  su	  
momento	  más	   importante	   de	   producción	   con	  
las	  obras	  públicas	  que	  se	   realizaron	  a	  fines	  del	  
siglo	  XIX	  y	  a 	  principios	  del	  XX,	  antes	  de	  recibir	  
la	   competencia	   directa	   del	   cemento.	   Estos	  
datos	  vienen	  corroborados	  por	  el 	  aumento	  de	  
las	   industrias	   dedicadas	   a	   la	   fabricación	   de	  
materiales	   para	   la	   construcción	   en	   aquel	  
periodo.	   La	   elaboración	   de	   cal	   se	   vio	  
fuertemente	   es.mulada	   por	   la	   ingente	  
can.dad	  de	   obras	  públicas	  que	   se	   ejecutaban	  
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en	   aquellos	   años34,	   propiciada	   por	   la	  
construcción	   del 	   Puerto	   de	   Refugio	   (1883)	   y	  
por	   el	   interés	  que	   la	   burguesía	   de	   la	   ciudad	  
tenía	   en	   embellecer	   el	   aspecto	   general	   que	  
presentaban	   las	   calles 	   y	   barrios,	   ante	   el	  
ingente	   crecimiento	   urbanís.co	   y	   poblacional	  

que	   estaba	   experimentando	   la	   urbe.	   El	  
desarrollo	   de	   la	   ciudad	   se	   produjo	   de	   forma	  
paralela	   a	   la	   inversión	   de	   capital	  extranjero3,	  
principalmente	   inglés	  y	   a	  un	  despegue	   en	   las	  
relaciones	  comerciales	  con	  otros	  puertos.
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!

Construcción	  del	  Muelle	  Grande.
Archivo	  de	  FotograHa	  Histórica.	  Fedac	  /	  Cabildo	  de	  Gran	  Canaria.

Durante	   la	   Segunda	   Guerra	   Mundial	   y	   la	  
Guerra	   Civil	   Española,	   momentos	   en	   que	   el	  
país	  estaba	  prác.camente	  cerrado	  al 	  comercio	  
internacional,	   la	  producción	   de	   los	  hornos	  de	  
cal 	  canarios	  volvió	  a	  alcanzar	  un	  punto	  álgido.	  
Esta	  vez	   la	  demanda	  era	  interna	  y	  el	  comercio	  
local	   consumía	   casi 	   la	   totalidad	   de	   la	  
producción	   es.mulando	   la	   instalación	   de	  

nuevos	  hornos	  y	   la 	  puesta	  en	  marcha	  de	   los	  
que	   estaban	   abandonados.	   Entre	   los	   años	  
1944-‐1948	   el	   Anuario	   Comercial,	   Industrial	   y	  
Profesional 	   de	   la	   provincia	   de	   Las	   Palmas	  
enumeraba	   los	   hornos	   existentes,	   su	  
propietario	  y	  el 	  lugar	  de	  instalación,	  siendo	  los	  
que	   a	   con.nuación	   se	   relacionan	   para	   el	  
ejemplo	  del	  municipio	  de	  Telde:

Díaz	  Quintana,	  José El	  Goro

Ortega	  Santana,	  Antonio Gando

Peña	  Gil,	  Antonio Gando
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Algunos	  años	   después,	   la	  misma	  publicación	  
documentó	   este 	   crecimiento	   con	   nuevos	   datos	  
sobre 	  la 	  industria,	  contabilizando	  un	  total 	  de 	  ocho	  
hornos,	  por	   lo 	  que	  se	  pasó	  de	  tres	  hornos	  que	  se	  
nombraban	   reiteradamente 	   en	   los 	   anuarios 	   de	  

1944,	   1945,	  y	   1948,	   	   al 	  aumento	  registrado	  en	  la	  
publicación	  del 	  bienio	  de	  1951-‐52.	  Los 	  propietarios	  
y	  la 	  ubicación	  de	  las 	  industrias	  que	  se	  listaban	  eran	  	  
los	  siguientes:	  
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Los	   tes.monios	   orales 	   recopilados	   entre	  
familiares	   de	   caleros	   del 	  municipio	   de	   Telde	  
que	   trabajaron	   en	   el	   momento	   final	   del	  
funcionamiento	   de	   los	   hornos	   locales,	   mitad	  
del	   siglo	   XX	   aproximadamente,	   confirmaron	  
que	  exis.eron	  otros	  hornos	  en	  funcionamiento	  

además	   de	   los 	  reseñados.	   La	   producción	   era	  
de	   baja	   calidad	   y	   preferentemente	   para	  
consumo	   local 	   y	   no	   permiaa	   la	   dedicación	  
exclusiva	   al	   oficio,	   que	   tenía	   que	   ser	  
compar.do	  con	  las	  labores	  agrícolas 	  junto	  a	  la	  
cría	  de	  algunas	  cabezas	  de	  ganado	  caprino.

Díaz	  Quintana,	  José El	  Goro

Fuentes	  Cabrera,	  Eufemiano Gando

Martel	  Martel,	  Juan El	  Goro

Naranjo	  Díaz,	  Juan Jinámar

Oliva	  Gómez,	  Juan Ojos	  de	  Garza

Ortega	  Santana,	  Francisco Barranquera

Peña	  Gil,	  Juan Gando

Ramírez	  Sánchez.Miguel Gando

VII.	  LAS	  OBRAS	  PÚBLICAS	  Y	  EL	  INGENIERO	  JUAN	  DE	  LEÓN	  Y	  CASTILLO

Para	   la	   redacción	   este	   apartado	   se	   ha	  
u. l i z ado	   como	   documen ta c i ón	   do s	  
manuscritos 	   de	   Juan	   de	   León	   y	   Cas.llo.	   En	  
ellos	   relataba	   la	   importancia 	   de	   la	   cal 	   como	  
elemento	   construc.vo	   tradicional 	  e	   instaba	  a	  
seguir	   u.lizándolo	   por	   las	   propiedades	   que	  
poseía.	  Uno	  de	  esos	  documentos 	  es	  “La	  Cal	  de	  
Canarias”,	   que	   se	   conserva	   en	   el	   Archivo	  
Histórico	  Provincial 	  de	   Las	  Palmas	  y	  el 	  otro	  es	  
el	  proyecto	  de	  construcción	  de	   la	  presa	  de	  San	  
Lorenzo	  en	  1902.

"La	  cal 	  de	   estas	  Islas	  se	   ha	  empleado	  en	  
las	   obras	   privadas	   y	   públicas	   desde	   .empo	  
inmemorial 	  con	  el	  mejor	  éxito,	   no	   solo	   como	  
cal 	  grasa	  en	  las	  construcciones	  ordinarias,	   sino	  
también	   en	   las	   obras 	  hidráulicas	   (acequias	   y	  
estanques)	  	  fuera	  de	  la	  acción	  	  descomponente	  
del	   agua	  de	   mar	   en	   los	  an.guos	   cas.llos	   del	  
siglo	  XV	  y	  siguientes	  y	  en	  los 	  ,muelles	  bañados	  
por	  las	  olas”.
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De	   esta	   forma	   comienza	   el 	   manuscrito35	  
inédito	   de	   D.	   Juan	   León	   y	   Cas.llo	   que	   se	  
conserva	  en	  el	  Archivo	  Histórico	   Provincial	  de	  
Las	  Palmas.	  Fechado	  el 	  31	  de	   Agosto	  de	   1908	  

se	   enmarca	   el 	   contexto	   en	   una	   discusión	  
sostenida	   por	   varios	   ingenieros	   en	   las	   islas	  
sobre	   la 	   idoneidad	   del	   uso	   de	   la	   cal	   para	   la	  
construcción	  de	  los	  puertos	  marí.mos.
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D.	   Juan	   León	   y	   Cas.llo	   en	   el	  manuscrito	  
consultado	   manifestaba	   un	   conocimiento	  
profundo	   de	   la	   ingeniería	  popular36	   y	   de	   sus	  
productos 	   en	   nuestro	   archipiélago.	   Añadía	  
además	   una	   intensa	   observación	   de	   los	  
fenómenos	   de	   erosión	   que	   el	   agua	   de	   mar	  
producía	   en	   los	   bloques	  fabricados	   con	   cal 	  y	  
arena.	  Esta	  sabiduría	  extraída	  de	  la	  experiencia	  
de	   la	  arquitectura	  e	   ingeniería	   popular	   fue	   la	  
base	   para	   desafiar	   y	   reba.r	   a	   su	   colega	  
.nerfeño	   D.	   Pedro	  Maffiote,	   que	   pensionado	  
por	   la	   Junta	  de	   Comercio	   había	   estudiado	   el	  
empleo	   de	   bloques	   ar.ficiales	   en	   la	  
construcción	  del	  puerto	  de	  Argel.	  A	  su	  regreso,	  
D.	   Pedro	   Maffiote	   aplicó	   las	   técnicas	  
empleadas	   en	   la	   construcción	   del	   puerto	  
africano	   a	   los	   muelles	   de	   Sta.	   Cruz	   y,	   más	  
tarde,	   al 	   de	   Las	   Palmas.	   	   La	   discusión	   del	  
problema	  radicaba	  en	  que	  Maffiote	  cayó	  en	  un	  
error	   al 	   confundir	   	   las	   tobas	   volcánicas	   de	  
colores	   rojos	   y	   amarillos	   con	   puzolanas,	   ya	  
que,	   hasta	  ese	   momento,	   todos	   los	  morteros	  

hidráulicos 	  se	   fabricaban	  en	  el 	  exterior	  con	  cal	  
grasa	  y	   puzolana	   siguiendo	  el	  sistema	  clásico	  
de	  elaboración.	  De	   este	  modo,	   León	  y	  Cas.llo	  
tras	  recibir	  el 	  encargo	  de	  con.nuar	  el 	  proyecto	  
del	   muelle	   de	   Las	   Palmas 	   de	   Gran	   Canaria	  
cambió	   parte	   de	   los	   materiales	   básicos	  
empleados	   por	   Maffiote,	   y	   al	   respecto	  
comentaba:	  

"Observé	   que	   los	  bloques	   fabricados	   de	  
este	   modo	   y	   lanzados	   al 	   mar,	   se	   iban	  
redondeando,	   perdiendo	   sus	   aristas	   y	  
disminuyendo	   su	   volumen,	   mientras	   que	  
trozos	  de	   mampostería	   ba.dos	   por	   el 	  mar	   y	  
fabricados	  con	  mortero	  de	   cal	  sin	  puzolana	  se	  
conservaban	   sin	   descomposición.	   Estudiando	  
más	  á	  fondo	   la 	  cues.ón,	  me	   convencí	  de	   que	  
Maffiote,	   guiándose	   por	   la	   vista	   y	   no	   por	  
análisis	  químicos,	  aquí	  desconocidos	  entonces,	  
tomó	   por	   puzolana	   las	   arenas	   volcánicas	  
descompuestas	   de	   color	   amarillo	   verdoso	   y	  
rojo,	  de	  igual	  aspecto	  que	  las	  puzolanas.

!
	  Acueducto	  en	  Telde,	  y	  presa	  en	  San	  Bartolomé	  de	  Tirajana.

Carta	  Etnográfica	  de	  Gran	  Canaria.	  Fedac	  /	  Cabildo	  de	  Gran	  Canaria.
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Inmediatamente	   dispuse	   que	   los 	  bloques	  
se	   fabricasen	   con	   mortero	   de	   cal	   y	   arena.	  
Desde	  entonces 	  conservan	  sus	  aristas	  vivas 	  sin	  
signo	   alguno	   de	   descomposición,	   y	   si	   .enen	  
algún	   pequeño	   desgaste	   o	   rotura,	   se	   debe	   al	  
violento	  choque	  de	   las 	  olas,	  arrastrando	  arena	  
y	  	  piedra".

En	  otro	  texto	  manuscrito	  de	   Juan	  de	   León	  
y	   Cas.llo37	   para	   el	   proyecto	   de	   Presa	   de	  
Embalse	  en	  la	  “Hoya	  de	  Ponce”,	  en	  lo	  que	  fue	  
término	  municipal 	  de	   San	  Lorenzo,	  nos 	  vuelve	  
a	   dar	   un	   e jemplo	   c laro	   de l 	   ampl io	  
conocimiento	   que	   poseía	   de	   la	   cal,	   su	  
obtención	   y	   manejo,	   así	   como	   de	   sus	  
caracterís.cas	   y	   propiedades.	   Resulta	  
sorprendente	   comprobar	   que	   el 	   proceso	   de	  
extracción	   y	   producción,	   así	   como	   las	  
condiciones	   óp.mas	   para	   su	   conservación	   y	  
empleo	   no	   guardaban	   secretos	   para	   este	  
ingeniero.	   El 	   texto	   consideramos	   que	   es	  
interesante	  y	  lo	  reproducimos	  a	  con.nuación:	  

“Piedra	  para	  hormigones.-‐	   La	  piedra	  para	  
hormigones	  será	  basál.ca	  o	  fonolí.ca,	  dura	  y	  
perfectamente	   limpia	   de	   substancias 	  térreas.	  
Deberá	  ser	  angulosa,	  de	  tamaño	  homogéneo	  y	  
sujeta	  en	   su	  dimensión	  máxima	  a	  un	   espesor	  
de	  seis	  (6)	  cenametros.

Cal.	   Araculo	   10.-‐	   La	   cal	   provendrá	  
directamente	   del	  horno,	   debiendo	   obtenerse	  
por	   calcinación	   de	   la	   caliza	   a	  medida	  que	   lo	  
vaya	  exigiendo	  las	  necesidades	  de	  la	  obra.-‐

Se	   almacenará	   en	   locales 	   secos	   y	   sin	  
ven.lación,	   no	   debiendo	   emplearse	   la	   que	  
tenga	   más	   de	   tres	   meses	   de	   fabricada.	   Se	  
apagará	   por	   aspersión	   empleando	   la	   menos	  

can.dad	   de	   agua	   dulce	   hasta	   que	   quede	  
reducida	  a	  polvo	  y	  cuidando	  de	   separar	  todas	  
las	   durezas	   que	   vayan	   saliendo	   al 	   apagarla.	  
Reducida	  a	  pasta	  deberá	  presentar	  suavidad	  al	  
tacto	   y	   no	   contener	   substancias	   pétreas	   ni	  
térreas.

Araculo	   11.-‐	   Cemento.(a)	   El 	   cemento	  
será	  de	   cualquiera	  de	   las	  marcas	  conocidas	  y	  
experimentados	  con	   éxito	   sa.sfactorio	   en	   las	  
obras	   hidráulicas 	  de	   esta	   Isla.	   Pasada	  por	  un	  
tamiz	   de	   novecientos 	   (900)	   mallas	   en	  
cenametro	  cuadrado	  deberá	  dejar	  un	   residuo	  
nulo	  o	  a	  lo	  más	  de	  un	  dos	  por	  ciento.	  Además	  
pasada	   por	   otro	   tamiz	   de	   cinco	   mil 	   (5.000)	  
mallas	   no	   deberá	   exceder	   de	   treinta	   (30)	   a	  
treinta	   y	   cinco	   (35)	   por	   ciento	   (100)	   el	  
residuo”.

En	   defensa	   de	   sus 	   teorías	   	   D.	   Juan	   de	  
León	  y	  Cas.llo	  recurrió	  a	  los	  conocimientos 	  	  y	  
experiencias	  que	  hasta	  el	  momento	  se	  habían	  
aplicado	  en	  Europa38,	  demostrando	  que	  era	  un	  
hombre	   sumamente	   documentado	   en	   la	  
elaboración	  de	   puertos	  finales	  del	  siglo	  XIX.	  A	  
la	   mezcla	   de	   cal	   y	   arena	   de	   los 	   bloques	  
des.nados	   a	   estar	   en	   contacto	   con	   el	   mar	  
añadía	   un	   10	   %	   de	   cemento	   Portland,	  
consiguiendo	   una	  mayor	   resistencia	  y	   dureza	  
de	   la 	   argamasa	   y	   por	   lo	   tanto	   una	   efec.va	  
aplicación	  a	  los	  muelles.

	  
"En	  presencia	  de	  los	  resultados	  precisos	  y	  

favorables	  de	  la	  cal	  de	  estas	  Islas	  y	  de	  las	  vagas	  
y	   contradictorias	   opiniones	   de	   las	   cales	  
hidráulicas	  y	   cementos 	  en	   aquella	   época,	   no	  
tuve	   duda	  en	   la	  elección	  (al 	  redactar	  en	  1880	  
el	  proyecto	  del 	  Puerto	  de	  Sta.	  Cruz	  ,	  y	  en	  1881	  
el	  del	  Puerto	  de	   la	  Luz).	   Hubiera	  adoptado	  el	  
mortero	  	  de	  	  cal	  	  y	  arena	  	  como	  	  se	  	  había	  	  em-‐
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pleado	   hasta	   esa	   época,	   pero	   con	   objeto	   de	  
proporcionar	  más	   resistencia	   a	   los	   bloques	  y	  
para	   disminuir	   el	   .empo	   de	   su	   completo	  
fraguado	  con	  objeto	  de	  que	  pudiera	  colocarse	  
en	  obra	  en	  menos	  .empo,	  disminuyendo	  así	  la	  
superficie	   de	   la	   explanada	   en	   que	   se	  
colocaban,	  adopté	   el	  procedimiento	  de	  añadir	  
á	   la 	   cal 	   un	   10	   por	   100	   de	   cemento,	   cuya	  
prác.ca	   se	   seguía	   entonces	   en	   Alemania	   y	  
Bélgica	   y	   se	   sigue	   aún	   con	   el 	   mejor	   éxito,	  
según	  puede	  verse	  en	  el	  libro	  del	  Hormigón	  de	  
Armand	  Mahiels	  (1893)	  y	  de	  Cales 	  y	  Cementos	  
de	  Caudlot".

El	   ingeniero	   aportaba	  así	   un	   argumento	  
más	   a	   favor	   del 	   empleo	   de	   la	   cal	   en	   la	  
fabricación	  de	   los	  grandes	  bloques	  del	  dique,	  
pues	   afirmaba	   que	   el	   mortero	   de	   cemento	  
costaba	   tres	   veces	   más	   que	   el	   de	   cal,	  
demostrando	  un	  conocimiento	  profundo	  de	   la	  
realidad	   económica	   española	   del	   momento.	  
Las	   arcas 	   del	   Estado	   estaban	   exiguas	   a	  
comienzos	  del	  pasado	  siglo	  y	  lo	  normal 	  era	  que	  
proyectos	  de	   la	  envergadura	  del 	  Puerto	   de	   la	  
Luz	   quedaran	   en	   suspenso	   o	   a	   mitad	   de	  
ejecución	  debido	  al	  alto	  coste	  final	  de	  las	  obras	  
de	  ejecución.	  
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La	   cal	   se	   ha	   seguido	   u.lizando	   hasta	  
mediados 	   del	   siglo	   XX	   en	   el	   sector	   de	   la	  
construcción	   como	   un	   elemento	   co.diano	   y	  
usual39	   favorecido	  por	   la	  escasez	  de	   materias	  
primas	  después	  de	  las	  dos	  guerras	  mundiales	  y	  
de	   la	   Guerra	   Civil 	   española.	   Aunque	   el	  
cemento	  ya	  era	  conocido	  desde	   comienzos	  de	  
siglo,	  el 	  alto	  precio	  que	  adquiría	  en	  el	  mercado	  
así	   como	   la	   dificultad	   de	   acceso	   que	  
presentaba	  para	  los	  sectores	  populares	  de	   la	  
sociedad,	   evitaba	   su	   empleo.	   Juan	   Ramos,	  
calero	  de	   Arinaga,	   afirmaba	  en	   el	  año	   200640	  
que	   “no	   había	   cemento	   todavía,	   ya	   que	   se	  
traía	   de	   la	   Península,	   el 	   Tudela.	   Pero	   con	   la	  
llegada	   de	   la	   fábrica	   de	   cemento	   de	  
Arguineguín	   la	   cosa	   cambió,	   ya	   que	   el	  
abaratamiento	   de	   los	   precios	   supuso	   que	   el	  
trabajo	  de	  la	  cal	  se	  encareciera”.

Constatamos	   que	   hasta	   los	   años	   90	   del	  
siglo	   XX,	   durante	   la	   realización	   de	   la	   Carta	  
Etnográfica41	  del	  municipio	  de	  La	  Aldea,	  hemos	  
podido	   documentar	   el 	   empleo	   por	   parte	   un	  
campesino	   de	   El 	  Hoyo	   de	   una	  mezcla	   de	   cal,	  
arena	   y	   cemento	   para	  la	   reparación	   de	   unos	  
estanques.	  A	   par.r	  de	  los	  años	  60	  del 	  siglo	  XX	  
decayó	  en	  picado	  el 	  uso	  de	  la 	  cal	  por	  el	  empleo	  

masivo	   de	   cemento	   debido	   al	   abaratamiento	  
de	  su	  precio	  y	  la	  facilidad	  de	  la	  distribución.

En	   las	   úl.mas	   décadas	   del	   siglo	   XX	   se	  
ul.maron	   una	   serie	   de	   inicia.vas	   de	  
recuperación	   de	   los 	   hornos 	   asociadas 	   a	   la	  
puesta	  en	  marcha	  de	   nuevas	   operaciones	   de	  
q u ema	   d e	   c a l	   p a r a	   s u	   emp l e o	   e n	  
construcciones	  públicas	  o	  en	  restauraciones 	  de	  
inmuebles.	   Estas	   labores	   fueron	   auspiciadas	  
por	  la	  Cabildo	  de	  Fuerteventura,	  consciente	  de	  
la	  	  importancia	  	  que	  había	  tenido	  la	  producción

!
Horno	  de	  cal	  restaurado.El	  Co.llo,	  Fuerteventura,	  2009
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y	  el	  comercio	  de	   la	  cal	  enviada	  desde	   esta	  isla	  
al	  resto	  del	  Archipiélago	  hasta	  la	  década	  de	   los	  
años	   cincuenta.	   La	   producción	   de	   cal	   en	  
Fuerteventura	   se	   mantuvo	   hasta	   los	   años	  
sesent42,	   según	   se	   recoge	   en	   un	   informe	  
elaborado	   en	   agosto	   de	   1966	  para	  el 	  Cabildo	  
Insular,	   .tulado	   “Breves	   ideas	   sobre	   la	  
explotación	  de	  la	  piedra	  caliza	  en	  esta	  Isla”.	  En	  
el	   documento	   se	   cita	   que	   todavía	   en	   el	   año	  
1964	  la	  industria	  de	  la	  cal 	  era	  la	  primera	  de	   la	  
Isla,	   exportándose	   en	  ese	   año	  más	  de	   74.000	  
toneladas.	   Otras	   islas43	   han	   u.lizado	   la	  
restauración	  de	   los	  hornos	  como	  un	  elemento	  
de	   valor	  añadido	   al	  paisaje,	   en	   un	   intento	   de	  
conseguir	  un	  atrac.vo	  turís.co.

R e c i e n t em e n t e	   d e s d e	   ám b i t o s	  
a r q u i t e c t ó n i c o s 4 4	   a s o c i a d o s	   a 	   l a	  
bioconstrucción	  existe	  una	  reivindicación	  de	  la	  
olvidada	  cal 	  por	  sus	  grandes	  ventajas	  frente	   a	  
los	  cementos	  Pórtland,	   en	   la 	  que	   se	   detallan	  
los	  variados	  usos	  de	   la 	  cal 	  dependiendo	  de	   la	  
calidad	   de	   la 	   misma	   para	   morteros 	   de	  
cimentaciones	   y	   asentamientos	   de	   piedra	  
natural	  y	   bloques	  de	   fábrica,	   construcción	   de	  
piscinas	  naturales	  y	  estanques,	   reves.mientos	  
interiores	   y	   exteriores,	   lechadas 	   y	   pinturas,	  
fijación	   de	   tejas,	   solería 	   y	   piezas	   de	  
decoración,	  etc.

En	  aquellas	  islas	  como	  Gran	  Canaria,	  en	  las	  
que	   los	   hornos	   no	   han	   vuelto	   a 	   quemar,	   la	  
prensa	  ha	   estado	   recogiendo	   los	   tes.monios	  
de	   los 	  úl.mos	   caleros 	  y	   de	   sus	   experiencias,	  
ejerciendo	   así	   una	   labor	   de	   notario	   que	  
cer.ficaba	   la	  defunción	   de	   una	  manifestación	  
patrimonial	   que	   era	   víc.ma	   del 	   olvido	   y	   del	  
abandono	   o	   sucumbía	   a	   la	   especulación	  
urbanís.ca.	   Entre	   los	  pocos 	  ejemplos	   que	   se	  
han	   constatado	   de	   restauración	   y	   puesta	   en	  
uso	   para	   el	   disfrute	   del	   ciudadano	   en	   Gran	  
Canaria	   tenemos 	   los	   hornos	   de	   Arinaga,	  
Agüimes	   o	   los	   hornos	   de	   La	   Playa	   de	   las	  
Nieves,	  en	  Agaete.	  

	  
A	   modo	   de	   conclusión,	   tenemos	   que	  

constatar	  que	  el 	  valor	  de	   la	  cal	  como	  mortero	  
y	  elemento	   construc.vo	  debe	   ser	  recuperado	  
debido	   a	  las	  propiedades 	  plás.cas 	  que	   posee	  
en	   restauraciones	   y	   rehabilitaciones	   de	  
inmuebles	  y	   elementos	  de	   ingeniería	  popular.	  
Además,	  los	  hornos	  y	  caleras	  forman	  parte	  del	  
patrimonio	   y	   del	   paisaje	   donde	   se	   han	  
instalado.	   La	   arquitectura	   de	   la	   cal 	   ha	  
contribuido	   a	   la	   construcción	   de	   la	   iden.dad	  
de	   las	   zonas 	  en	   las	   que	   está	   enclavada	   y	   ha	  
singularizado	   estos	   entornos,	   dotándolos	  
personalidad	  propia.
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