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MARCO SOCIO - ECONîMICO

La villa de Linares obtiene en el a�o 1565, su inde-
pendencia jurisdiccional, que por entonces era depen-
diente de la ciudad de Baeza, siendo esta fecha clave
para el desarrollo y el devenir econ�mico de dicho ayun-
tamiento.

EXTENSIîN DEL T�RMINO DE LA VILLA DE LINARES [1,
2, 3 y 4]

El monarca Felipe II, exime a Linares y la aparta
de la jurisdicci�n de la ciudad de Baeza, ante las
m�ltiples quejas que los vecinos ven�an realizando.
D�ndose por tanto la jurisdicci�n civil y criminal a
Linares. A continuaci�n, se facilita el documento en
el que se registra la extensi�n y limites del t�rmino
de la nueva villa.

Ò... confina con t�rminos de la ciudad de
Baeza y de los lugares de Ba�os y Bilches,
Lupi�n y Bexixar ........ciudad y con t�rmino
de las villas de Baylen , Javalquinto y

Tovaruela en esta manera confinado con la
dicha Baylen, comenzando desde la venta de
don Juan de Venavides y de all� el r�o de
Guadiel arriba hasta dar en un moj�n blan-
co, que est� en el camino que va de Linares
a Va�os e confinado con t�rmino de dicho
lugar de Va�os siguiendo las ..... desde el
dicho moj�n blanco el dicho r�o Guadiel arri-
ba hasta la boca del arroyo Carboneras a
donde cruza el camino Real de À Carricuelo?
a Guadiel y de alli al....... que est� orilla
del arroyo Carboneros y all� al camino que
viene de .... a dar al prado la ÀThecua?;
Quedando el dicho prado a mano izquierda
siguiendo la de cerca a dar a la torre Mart�n
Malo y de all� al camino que va a dar al pue-
blo hasta dar con moj�n cuesta en un ce..o
frontero del dicho À pozuelo ? Siguiendo
dicho camino hasta dar en el dicho arroyo
Carboneros y entrar en el camino Real que
viene de Baylen por dicho Carboneros a los
Palacios el camino de la la. a las Cruces avis-
ta de Tolosa ( sic) a donde est�n unos cana-
licos de pizarra y Àall�? se aparta el camino
para los Palacios e como confina con t�rmi-
nos de dicho lugar de Vilches siguiendo
........... a Piedras Blancas por encima de las
Casillas de Cueva a dar al r�o abajo hasta
donde se junta con el r�o de Guadal�n el
dicho r�o de Guadalen baxo hasta que se
junta el dicho Guadalen con Guadalimar e
lindando con la dicha ciudad de Baeza e los
dichos lugares de Ybros, Bexixar, Elupi�n sus
aldeas siguiendo las ....... por el Àdicho r�o?
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De Guadalimar abaxo hasta un estanque que
.... ende don ÀJulio? De Benavides e confi-
nando con el dicho Javalquinto, desde el
dicho es tanque a la Veguilla de la Fuente
Marina el barranco Marina arriva a dar al
camino .re.o de Javalquinto y el dicho cami-
no a dar a la ...... hermosa y de all� a la casa
de Sancho de Venavides y de all� al moj�n
del camino Real que va de Linares a
C�rdova. El dicho camino Real abajo hasta
dar a la Venta del dicho don Juan de
Benavides donde se comenz� la dicha mojo-
nera en el qual dicho t�rmino seg�n dicho es
y en lo incluso dentro de la mojonera, aveis
de usar la dicha jurisdicci�n excepto en
aquello que dentro del dicho mojonera fuere
o de la jurisdicci�n e otra persona particular
o villa, ciudad o lugar que no sea la dicha
ciudad de Baeza por que por esta merced
que os hago, no es mi intenci�n perjudicar
en la dicha jurisdicci�n, a otro ning�n terce-
ro ni dar a esa dicha villa mo..... en la juris-
dicci�n de los t�rminos del que ten�a hasta
aqu� la dicha ciudad de Baeza y el mi corre-
gidos justicias de la dicha ciudadÓ.
Fecha de la carta: XVII de agosto de mil y quinientos y sesenta 

y cinco a�os.

Lo di en Ò el bosque de SegoviaÓ. [A1]

Figura nº 1. Linares en el siglo XIV [5]

PADRîN Y CUENTA DE LA VECINDAD DE LINARES
(1564)

Con anterioridad al Catastro de La Ensenada y
sobre todo en una fecha tan temprana al Siglo XVI los
padrones son documentos de gran valor documental.
Este catastro de 1564, resulta imprescindible para
situar a la villa de Linares en cuanto a los n�cleos de
poblaci�n de la �poca. Siendo el primero que se inte-
res�, el rey Felipe II, enviando a Lorenzo de los R�os,
para que investigase sobre el n�mero de habitantes
existentes en la villa y por tanto realizase un padr�n

de los vecinos de Linares, con el objetivo de conocer
realmente el n�mero de moradores existentes y de
esta manera poder controlar y recaudar los 7000
maraved�s asignados a cada vecino, como forma de
pago por su independencia de la ciudad de Baeza,
pag�ndose una multa de 50.000 maraved�s por cada
poblador ausente en el dicho padr�n. 

El d�a 29 de marzo de 1564, el tal Lorenzo de los R�os
llega a esta villa para acometer este mandato del rey, y
as� poder realizar el padr�n , el cual se iba a destinar
para asuntos fiscales. En este documento, se explica la
obligaci�n que en el padr�n figuren los cl�rigos (grupo
que no aparec�a en el otro). Posteriormente Lorenzo de
los R�os se pone en contacto con los regidores y alcaldes
de Linares para que le faciliten el padr�n y estos as� lo
hicieron. Entreg�ndole al juez de su majestad el
padr�n, el d�a 29 de marzo de 1564, disponi�ndose este
ha verificarlo casa por casa a partir del d�a 30 de marzo
de 1564. Lorenzo de los R�os, va anotando el nombre de
cada vecino, su estado civil y en alguna ocasiones, la
labor profesional que viene desempe�ando, haciendo
menci�n especial tambi�n (en el margen izquierda y
antecediendo al nombre) y anotando si eran viudas,
pobres, clero y hu�rfanos, con una indicaci�n diaria de
su trabajo. Entre los oficios m�s comunes se observa
normalmente, los de zapateros, esparteros, cardadores,
mesoneros, molineros y en esta no aparecen la de mine-
ros, ni labores asociadas. La ausencia de estos gremios
tiene que deberse a la alta fiscalidad que ten�an que
abonar a la ciudad de Baeza como hemos dicho ante-
riormente.

De las averiguaciones realizadas por Lorenzo de los
R�os, el 10 de abril de 1564, se pod�a decir que exist�an
en la villa de Linares 1149 vecinos, mientras que en el
padr�n que se le hab�a facilitado por los alcaldes y regi-
dores de esta villa, tan solo aparec�an 1043 vecinos.
Esta discrepancia finalmente se depura, fij�ndose la
cifra en 1136 vecinos (no habitantes). Puesto que mari-
do y mujer, tan solo es un vecino, los hijos que no est�n
casados, no se reflejan en el padr�n, desconoci�ndose
el n�mero de descendientes de cada padre de familia.
Por dicho motivo la poblaci�n de la Villa, tendr� que
fijarse en funci�n del n�mero de vecinos y multiplicarlo
por un coeficiente, en el que se estime la media por
vecino que existe en Andaluc�a durante el siglo XVI.

Este padr�n dur� 13 d�as (desde el 30 de marzo al 

11 de abril de 1564). [A2]

LA ADMINISTRACIîN MINERA 

La que ser�a considerada posteriormente como la
zona de mayor producci�n pl�mbica de Espa�a e inclu-
so del Mundo, era en la primera mitad del siglo XVI un
�rea productora poco destacada. La explotaci�n de las
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minas se hac�a mediante subasta a personas que se que-
daban con ellos en adjudicaci�n al mejor postor, y s�lo
en contadas ocasiones en que la puja resulta desierta se
recurr�a a la administraci�n directa. Siendo �sta como
una de las causas de la baja actividad de la zona; al
dejar en manos de unos particulares la iniciativa de esta
actividad tan costosa.

No existe a penas datos sobre esta zona mineras
anteriores a 1545, salvo el que se refleja por parte de
Juan Mart�nez Herrezuelos, en el que se constata el
arrendamiento de los derechos que cobraba Baeza, y
que se comprometi� a pagar al concejo andaluz 175.000
maraved�s al a�o hasta 1565. La documentaci�n que nos
ha llegado se refiere a las cantidades que el arrendador
pagaba a la Real Hacienda, y se nos oculta las cifras rea-
les de producci�n. Los arrendamientos se hacen por dis-
tritos enteros y en el interior de ellos, pese a la norma
legal, los derechos establecidos en cada mina son dife-
rentes. Entre 1555 Ð 1565, el arrendamiento se sustitu-
ye por la administraci�n directa, es decir por funciona-
rios reales, aqu� si encontramos ya cifras de derechos
cobrados, unas veces en valores monetarios y otras can-
tidades en forma de mineral. En este intervalo de tiem-
po, el sistema plantea un doble problema o aspecto: por
un lado, el cobro sigue haci�ndose por distritos y los
derechos siguen siendo variables en su interior, por otro,
la magnitud del fraude y as� como la ocultaci�n de los
datos distorsionan los valores de producci�n. La inefica-
cia controladora de los funcionarios reales, hace que
una parte de la producci�n del reino se efect�e de
forma clandestina, sin que la Hacienda cobre de ellos un
solo maraved�. [ 6] 

En cuanto al escal�n inferior de la burocracia minera
lo ocupaban los administradores o factores de distrito,
figura ya prevista, en la pragm�tica de 1559, sin que el
distrito que se les asigna quede bien delimitado, lo cual
produjo que existieran diversos problemas de compe-
tencias entre ellos. En 1564 se produce el nombramien-
to definitivo de dieciocho administradores, correspon-
dientes a otros tantos distritos, d�ndose un notable des-
equilibrio, a favor de la zona sur de Madrid, donde se
localizan catorce, frente a los tres situados al norte,
reflejo de la mayor actividad minera meridional frente
a la septentrional.

En torno a cada sede se configura un distrito, cuyas
dimensiones son muy desiguales. Puede constatarse la
ausencia en esta relaci�n de la zona de Linares, que tras
su independencia de la ciudad de Baeza, depender�
durante el tercer cuarto del siglo XVI del administrador
Bernab� Manj�n perteneciente al distrito de Alcudia Ð
Almod�var, el cual tomar� posesi�n del cargo en 1565 y
se ejercer� all� su autoridad a trav�s de un recaudador. 

El salario suele ser normalmente bajo, pero s� pro-
porcional de la importancia del partido al que se estu-
viera asignado, esta paga no siempre llegaba puntual,

siendo frecuentes las quejas por parte de estos funcio-
narios por el retrasos de sus n�minas, al tener que ser
abonadas desde Madrid. Como consecuencia del salario
escaso y de la cobranza irregular, trae como desenlace
el que las practicas fraudulentas se conviertan en habi-
tuales: defraudaci�n en los derechos reales y ejercicio
ilegal de los factores como empresarios mineros. Consta
que en 1576, un mercader linarense denuncia los frau-
des cometidos por parte de Mart�n de Valenzuela , admi-
nistrador de las minas de Linares nombrado por el
Factor de Almod�var, entre 1566 y 1573. [ 6]

Adem�s del salario, los factores mineros disfrutaban
tambi�n de algunas ventajas y exenciones, heredadas
de los antiguos arrendadores que constitu�an una faceta
m�s de la pol�tica de incentivos a la miner�a: de ir a la
guerra, son relevados de hu�spedes, de repartimientos
concejiles. A fin de responder de su gesti�n, eran obli-
gados a depositar una fianza en la Real Hacienda.

La funci�n principal de estos factores de distrito
tiene la de car�cter fiscal, y as� como el cobro de los
derechos reales en las minas. El control fiscal, se efec-
t�a a trav�s de unas serie de medidas, comunes a todos
los distritos, de las que son buen ejemplo las tomadas
en Alcudia Ð Almodovar inmediatamente despu�s de ser
nombrado el primer factor. Todos los empresarios mine-
ros quedan advertidos de la prohibici�n de usar fuslinas
privadas y todo el mineral se desplatar� en la fuslina
real, y que se realizar� en cada distrito. Todos los trans-
portes y expediciones de mineral tratado, habr�n de ir
acompa�ados de una gu�a expedida por el factor, ade-
m�s de que todos los lingotes ir�n sellados con el sello
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real. El control de la miner�a privada, se completaba a
trav�s de la obligaci�n de registrar cualquier yacimien-
to ante el factor, quien m�s tarde deb�a remitir el regis-
tro para ser incluido en el Libro Central de Mina, que
llevaba la Contadur�a Mayor en el que se incorporaban
todas las anotaciones, que se efectuaban ante cualquier
autoridad del pa�s.

Otra de las funciones de los factores, era ejercer la
jurisdicci�n y en virtud de ello act�an como jueces de
paz en los problemas que surgen entre las empresas
mineras hasta el punto de poder prender a culpados por
diversas razones. [6]

Como comentario, se puede aclarar, que a partir de 1
julio de 1652, que es cuando se viene arrendando los
derechos de las minas pertenecientes al reino y m�s
concretamente entre Junio de 1663 y finales de siglo,
los datos que poseemos son cada vez m�s difusos difi-
cultando notablemente conocer la duraci�n de los inter-
valos de cada uno de los arrendatarios y por otro lado la
fiabilidad, en la que no tenemos noticias documentadas
del seguimiento y control al que se hac�a de los admi-
nistradores de su trabajo. Los administradores dispon�-
an de un fiel que pesaba el plomo plata, y escribanos
que daban fe de las partidas que se entregaren al afina-
dor; cada uno de ellos llevaba un libro donde quedaban
registradas las entregas, debiendo firmarse los asientos
por dichos escribanos y los interesados. 

En cuanto a sus obligaciones, el administrador tiene
que velar porque las afinaciones se hagan fielmente, de
manera, que ni el derecho del Rey sea defraudado, ni
las partes reciban agravio: Hecha la afinaci�n, y sacada
la plata en presencia del administrador, o de la persona
por �l nombrada y del escribano, el fiel debe pesarla y
sacar la parte correspondiente al Rey, anot�ndose todo
distintamente en los tres libros, y firmando todos, inclu-
sos todo los interesados, entreg�ndose a estos el resto,
despu�s de poner en una, dos o m�s partes de cada
plancha la marca de las armas reales.

CONCLUSIONES

Una vez analizadas las distintas informaciones sobre
la miner�a de Linares en los siglos XVI y XVII, se ha lle-
gado a las siguientes conclusiones: 

I. Administraci�n

El retraso que la miner�a de Linares ofrece a media-
dos del siglo XVI, se explicar�a a nuestro juicio por nues-
tra situaci�n de dependencia con la ciudad de Baeza,
por lo que soportaba una alta contribuci�n fiscal. La
pragm�tica del a�o 1559 cambio el marco de la miner�a
y de nuevo todas las minas pertenecieron al reino, can-
cel�ndose a partir de este momento, todas las mercedes

de por vida a los derechos de explotaci�n de las minas.
Estas gracias que se otorgaron sin criterio ni orden, cau-
saron continuos enfrentamientos entre los diferentes
privilegiados debido a la superposici�n de estas merce-
des en el tiempo.

Este cambio de mentalidad se debe a los cuantiosos
gastos que tiene que soportar la corona sin apenas bene-
ficio de los recintos met�licos, pero con la nueva modi-
ficaci�n ya si se puede conseguir unos ingresos y que
eran tan necesarios para las arcas del reino, encontr�n-
dose en una precaria situaci�n. Todo ello, supuso un
gran acierto para el sector minero, nombr�ndose una
serie de administradores que eran los responsables de
controlar la producci�n obtenida de los derechos del
estado. Podemos asegurar que en el caso de nuestro dis-
trito, s� se redujo con respecto a los grav�menes que por
entonces se ten�a con la ciudad de Baeza, y esto origino
el que se avivara la extracci�n de miner�a met�lica de
nuestro t�rmino.

Como se refleja en el memorial de Alvaro S�nchez
Barba fechado en 1575, se puede deducir que los mine-
ros de nuestro distrito eran pobres puesto que carec�an
de medios y estaban en manos de los prestamistas, con
la consiguiente dificultad para la extracci�n del mine-
ral, debido principalmente a varias causas: la ardua eva-
cuaci�n del agua, el grado de dificultad en las que
muchas de estas venas se localizaban, encontr�ndose en
lugares de dif�cil acceso as� como en la sierra, con el
consiguiente encarecimiento del producto debido a su
distancia, sin olvidar las dificultades t�cnicas de la pro-
fundizaci�n. Esto ocasiono que en algunos momentos,
muchas de estas minas tuvieran que ser paralizadas. No
obstante, este memorial para entenderlo en su justa
medida, teniendo en cuenta que las alegaciones que se
pretende por parte del sector minero a trav�s de la per-
sona del administrador, es tratar de conseguir que se
bajen los derechos de impuestos de alcohol, plomo y
plata, una aspiraci�n constante a lo largo del periodo
estudiado.

Se puede apreciar que en el �ltimo cuarto del siglo
XVI, cuando el estado nombra a la figura de los admi-
nistradores para que velen por los intereses de su reino.
Estos ten�an que supervisar la producci�n de las dife-
rentes minas y tambi�n contabilizaban los ingresos
(Cargo) y los gastos (Datta). Cada cierto tiempo eran lla-
mados por los se�ores Contadores Mayores de Cuentas
para entregasen la contabilidad y as� poder supervisar
por estos �ltimos el estado de las cuentas. Logr�ndose
conseguir de esta manera que aspectos como: produc-
ciones de alcohol y plomo, registros de las venas y
minas, tengan una mayor claridad a lo largo de los tiem-
pos.

Puede llamar la atenci�n, el tratamiento contable
que se realizaba en aquellos a�os, debido a que se trata
de un balance sencillo, pero en el que se refleja per-
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fectamente los distintos conceptos de ingresos y gastos
perteneciente a los derechos de octavos de alcohol y
plomo, que deb�a presentar el administrador a los
Contadores Mayores de Cuentas. Cabe pensar que la fia-
bilidad, que por su car�cter tienen estas cifras oficiales,
est�n muy por debajo de la realidad, debido a que el
fraude y el contrabando no dejan huella escrita.

Destaca la figura del administrador, personaje que
podr�a encuadrarse dentro de la elite de la sociedad
local. Casi siempre actuaba en beneficio de sus intere-
ses y sol�a realizar informes negativos de productividad
si ten�a la intenci�n de trasladarse a un nuevo distrito o
ascender en su escalaf�n, si por el contrario se quer�a
quedar, las referencias realizadas eran positivas. En
alguna ocasi�n incluso se hace eco de ciertos adminis-
tradores que se quedaban con parte de la producci�n de
estos derechos, y que posteriormente la vend�an, con el
consiguiente fraude para las arcas reales.

El fraude sistem�tico trae como consecuencia un
nuevo cambio para que la corona, se plantease modifi-
car de r�gimen minero y pasar de Òla administraci�n
mineraÓ, al Òsistema de arrendamientoÓ. Estos arren-
damientos se realizaban normalmente por un periodo de
diez a�os, habitualmente incumplidos y estos eran sus-
ceptibles de subarrendarse de nuevo.

Es a partir de julio de 1652, cuando se inicia el nuevo
periodo de arrendamiento, obteniendo el estado una
renta a cambio de los derechos cedidos. En esta etapa
las cuentas facilitadas a los Contadores Mayores de
Cuentas son mucho menos precisas que cuando exist�a la
administraci�n real directa, present�ndose tan solo la
cantidad que se hab�a facilitado para quedarse con el
arrendamiento, as� como los gastos ocasionados en
maraved�s, y siempre en la mayor�a de estos balances,
el ajuste del alcance les sal�a cero. 

En este contexto, permanece la administraci�n del
plomo de Sierra Morena y es a partir del a�o 1644, cuan-
do se distingue por primera vez entre la producciones de
las minas de Linares, Ba�os y Vilches. Posteriormente,
en el periodo administrativo de 1651 a junio de 1652, es
cuando se nombran por primera vez a unos subdelega-
dos en Ba�os y Vilches, con el objetivo de cobrar los
derechos de las minas de su majestad y siempre eran
dependientes del administrador de Linares.

II. Explotaci�n

La explotaci�n minera en el distrito de Linares a
mediados del siglo XVI estaba bajo m�nimos y gracias a
la pragm�tica realizada por el rey Felipe II, el 18 de
marzo de 1563, es cuando se empieza a sentir una reac-
tivaci�n minera en la zona, con los consiguientes incre-
mentos en cuanto a descubrimientos y hallazgos mine-
ros se refiere. La nueva situaci�n obliga a registrar
todas las minas descubiertas, en estos registros se anota

la fecha del registro, especific�ndose tambi�n la natu-
raleza de la veta de que se trate, si es de plata, plomo
o si es de otros metales, as� como del t�rmino en la que
se encuentran y en algunas ocasiones se describe con
una peque�a rese�a la ubicaci�n de la veta. 

Encontr�ndonos registros a partir de 1563, y es
durante el a�o 1565 cuando se inicia verdaderamente el
auge de los descubrimientos y hallazgos de las minas,
coincidiendo con la independencia de Linares de la
jurisdicci�n de la ciudad de Baeza. Posteriormente exis-
te una ausencia de registros durante el periodo de 1568
hasta 1573, posiblemente debido a un vac�o documental
y de nuevo empiezan a reaparecer estos registros duran-
te los a�os de 1574 hasta 1579, y en ellos se realizan
unas anotaciones parecidas a la de los registro anterio-
res, pero siendo estos datos totalmente insuficientes
como para poder pensar en realizar un plano situacional
minero del distrito correctamente. Posteriormente,
durante el periodo de 1580 hasta 1632, se facilitan en
muy contadas ocasiones estas licencias de explotaci�n.

Fuentes Archiv�sticas 

Archivo General de Simancas
A1. Expediente de Hacienda Ð 2a Serie 303 
A2. Expediente de Hacienda Ð 2a Serie 304 
A3. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
3181Ð N ¼ 4
A4. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg. 2782
Ð N¼ 22
A5. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg. 3275
Ð N¼ 4
A6. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg. 3011
Ð N¼ 5
A7. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg. 3509
Ð N¼ 26
A8. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg. 2477
Ð N¼ 1
A9. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg. 2709
Ð N¼ 10
A10. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
1892 Ð N¼ 8
A11. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
3508 Ð N¼ 12
A12. Contadur�a Mayor de Cuentas C. M. C.) 3a �poca, Leg.
2375 Ð N¼ 5
A13. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
1792 Ð N¼ 6
A14. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
2484 Ð N¼ 2
A15. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
2758 Ð N¼ 12
A16. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
2285 Ð N¼ 3
A17. Contadur�a Mayor de Cuentas (C. M. C.) 3a �poca, Leg.
2662 Ð N¼ 10
A18. Tribunal Mayor de Cuentas ( T. M. C. ) 3a Leg. 847 5
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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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