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ά[ŀ Ŏŀƭ Ŝǎ ǳƴ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǉǳŜ ŦƻǊƳŀōŀ ƭƛǘŜǊŀƭƳŜƴǘŜΣ ǇŀǊǘŜ 
de la vida de las personas desde su inicio, hasta el 
ƳƛǎƳƻ ŘƝŀ ŘŜ ǎǳ ƳǳŜǊǘŜέ 

 
(Usedo, R. 2015) 
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1. La Cal en el tiempo. 

 

1.1. Justificación del proyecto. 

El Trabajo Final de Máster que he desarrollado se ha centrado en el proceso de fabricación de 
la cal, tipologías, nuevos aditivos y su puesta en obra. 
El tema del trabajo surgió gracias a mi interés por la cal y a la inestimable ayuda de mis 
tutores, Dr. Francisco Juan Vidal y D. Santiago Tormo Esteve, que me guiaron en el camino y 
me dieron pautas para desarrollar el proyecto ante el cual me enfrentaba. 
El trabajo se estructura en tres partes bien diferenciadas. La primera se centra en el material 
en sí, extracción de la materia prima, proceso de producción, comercialización, así como sus 
tipologías y aplicaciones en obra.   
En la segunda analizamos tres focos de fabricación de la cal en la Comunidad Valenciana, dos 
de ellos a escala más pequeña, pertenecientes a dos pueblos muy distantes, y un tercer foco a 
orillas de la capital, con una explotación de cantera y una fabricación más industrializada. 
El tercero y más importante, intento explicar de un modo sencillo que tipo de cal y como se 
debe utilizar para cada proceso de ejecución, mediante unas fichas y tablas. Así como la 
introducción de la última tecnología (el Grafeno) a los morteros de Cal. 
 
 
 

1.2. Origen y desarrollo del mortero de cal. 

Desde la más remota antigüedad, la cal ha sido uno de los conglomerantes más utilizados por 
el hombre,  obteniéndola través de  rocas carbonatadas, principalmente, calizas y dolomitas. 
Es muy difícil conocer en qué momento se descubrió este material, aunque sí podemos 
remitirnos a la edad supuesta de aquellos monumentos en los que se emplearon estos 
conglomerados. 
La utilización de la cal como aglomerante de los revestimientos exteriores e interiores ha sido 
una constante a lo largo de la historia de las diferentes culturas y civilizaciones que han 
habitado y habitan el Mediterráneo.  
En la ciudad de Jericó (Cisjordania, Palestina) se han encontrado recientemente restos de 
cal  con 10.000 años de antigüedad. En la primera civilización conocida, Mesopotamia, la cal se 
usaba en combinación con el barro como revestimiento de paredes de templos, canalizaciones 
de agua, baños, aljibes, tumbas o viviendas. También la usaron en la Capadocia (Anatolia, 
Turquía)  para revestimientos y  frescos (aquí se encontró el fresco más antiguo conocido, de 
8200 años de antigüedad). Los hititas usaban la cal para  revestir el interior de las cuevas 
donde vivían, consolidando así los pequeños desprendimientos sin perder la cualidad de 
transpiración necesaria para la cueva. Los egipcios emplearon la cal como soporte de las 
pinturas aparecidas en el interior de las pirámides. En gran parte de los monumentos de la 
cultura griega aparecen restos de policromía realizada con lechada de cal, pigmentos 
minerales y aditivos orgánicos. Los romanos acuñaron la palabra que conocemos hoy en día, el 
estuco, y perfeccionaron la técnica empleada por los griegos, siendo Pompeya el mejor 
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ejemplo de cómo se hacían los estucados en paredes con pinturas al fresco en esa época. En la 
España árabe podemos encontrar muestras de extraordinarias decoraciones y alto nivel 
técnico con pinturas a la cal como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. Durante 
la época medieval siguió utilizándose la cal para decoraciones interiores y exteriores como en 
el caso de los esgrafiados segovianos, pero es el Renacimiento italiano quien nos deja los 
mejores ejemplos útiles para utilizar en nuestros días: la pintura al fresco y el estuco 
planchado a fuego. 
 En Warta (Iraq), se encontró un templo construido con 
ladrillo sin cocer que data aproximadamente 6000 años, 
donde se descubrió la existencia de estucos de cal.  
Posteriormente, se descubrieron estucos en Creta y 
Egipto, a pesar de que sus usos fueron muy limitados. 
El empleo de la cal en forma de mortero ligante de 
fábricas, procede de Grecia, donde, a pesar de ser una 
técnica poco evolucionada, ya se utilizaba con misiones 
decorativas. 
Fueron los romanos los encargados de  iniciar una nueva  
época en la historia de la cal, mejorando las técnicas de 
obtención (disponiendo de materiales de mayor calidad), 
así como su puesta en obra (alcanzando gran perfección)             
e introduciendo aditivos de origen natural.  
 

  ά9ƴ Ŝƭ ŀƷƻ мф ŀΦ /Φ [ŀǎ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀǎ ǊƻƳŀƴŀǎ .ŞǘƛŎŀ ȅ ƭŀ ¢ŀǊǊŀŎƻƴŜƴǎŜ Ŏƻƴǘŀōŀƴ ȅŀ Ŏƻƴ 
construcciones en las que los ingenieros romanos habían introducido innovaciones técnicas 
nunca hasta entonces vistas: el empleo masivo del hormigón de cal, y el arco formado por 
dovelas de piedra que se asientan de manera provisional sobre una cimbra de madera. El 
primero abarató extraordinariamente la construcción de obras que requerían grandes 
volúmenes como termas, teatros, anfiteatros y circos; el arco de dovelas permitió la 
construcción de puentes y acueductos de luces nunca antes alcanzadas, puentes que 
pervivirán sin grandes cambios hasta que en el siglo XIX irrumpen con fuerza las grandes 
estructuras metálicas roblonadasΦέ (Merchán, 2003, 58). 

                                   
Esta técnica fue parcialmente olvidada durante la Edad Media., ya que, aunque no se perdió 
por completo el uso de la cal, se acentuó el uso de las cales locales y por lo general, se olvidó el 
empleo de los materiales puzolánicos. 
Durante la Edad Media y Moderna, el concepto de la cal se basa en el conglomerado aéreo. 
En la época de la Ilustración y la Revolución Industrial, se descubre que la cal puede tener 
propiedades hidráulicas y que no dependen de su pureza, sino, de las arcillas que contienen. 
Especial importancia tiene en estos momentos, Inglaterra, donde en estos años se 
descubrieron canteras de cal arcillosas que darán origen a productos de propiedades 
hidráulicas desconocidas, al mismo tiempo que mejoran las técnicas de calcinación. De ahí que 
surgieran dos líneas: dando lugar una de ellas al origen del cemento Portland (Inglaterra) y la 
otra, conducente al perfeccionamiento de las cales hidráulicas (Francia) de la mano de Vicat, el 
cual generó una base sólida del estudio de la cal, diferenciando claramente entre cales aéreas 
e hidráulicas. 
Esta fue una época de gran auge científico y técnico. 

Fig. 1. Minarete de la Gran Mezquita de Samarra (Irak), 
primeras edificaciones realizadas con cal. 
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En España, a partir de la Guerra Civil cae en desuso la cal como materia prima para la 
construcción, debido a la aparición en el mercado de los cementos y resinas,  permitiendo  
estos una mayor rapidez en la ejecución de los procesos constructivos. 
Después de muchos siglos en los que los morteros de cal fueron los únicos presentes en la 
construcción, se dejaron de utilizar, entre otras causas, por la complicada elaboración a pie de 
obra.  
Esta elaboración era manual y muy peligrosa, pues suponía el apagado de la cal, reacción 
altamente exotérmica. Era un proceso artesanal y, por tanto, lento y complicado que no podía 
competir con el vertiginoso ritmo que se imponía en la construcción, cada vez más tecnificado 
y ajustado en costes. 
 
 
Demostrado está, a través de los siglos, la gran calidad de estos morteros. Basta considerar 
que su desaparición de la construcción ocurrió aproximadamente hace unos cincuenta años.  

Se han sustituido los morteros de revestimiento vistos, 
cuyo aspecto no gusta, generalmente con una pintura 
plástica, en la que pasado un tiempo, aparecen los 
antiestéticos desconchones. 
 
Todos los edificios que nos rodean con más de 
cincuenta años, han sido labrados y revestidos con 
Morteros de Cal. Y ahí están, como muestra de la 
calidad de estos antiguos morteros. Basta alzar la vista 
en una catedral y observar las altas bóvedas cuyos 
pesados sillares llevan siglos suspendidos a grandes 
alturas, unidos por el mortero de cal, sin que penetre 
el agua a su través por sus uniones. 
Estos morteros, por su calidad, su aspecto, su nobleza, 
no hace falta ocultarlos con una pintura, pues de por si 
son decorativos. (Armesto y Arilla, 1999). 
 
Como se observa en esta barroca fachada, se han 
reproducido con los Morteros de Cal todo el 
complicado molduraje, pues los morteros de cal, por 
su plasticidad, admiten una gran variedad de trabajos 
ornamentales, artesanales, como son terrajados, 
avitolados, esgrafiados, sillería fingida, trabajos de 
martillina, etc. 

 
 
 

1.3. Papel de la cal en la historia de la construcción. 

 
La cal, uno de los primeros conglomerantes descubiertos por el hombre, se han encontrado 
vestigios de su empleo en yacimientos con más de 10.000 años de antigüedad, y que, hasta los 
principios del siglo XX constituirá el principal conglomerante utilizado en la construcción, ha 
tenido un desarrollo importante tanto en su proceso de fabricación, pasando de un sistema 

Fig. 2. Foto de Restauración Palacio Arzobispal. 
Sevilla. Arq.: Gonzalo Díaz Recasens. 
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artesanal a un sistema industrial moderno con la automatización  correspondiente, como en su 
calidad y control de la misma junto con la aplicación de los Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad correspondientes. 
Todo ello ha ido acompañado de un mayor conocimiento de los parámetros físicos y químicos 
que inciden en las características de la cal y en el desarrollo de las Normas a nivel ISO, CEN y 
UNE que señalan las definiciones de los tipos de cales, especificaciones, ensayos y criterios de 
conformidad que deben aplicarse según la utilización de la cal. 
En este sentido, puede decirse que la cal es uno de los productos más versátiles por su empleo 
en distintos sectores, así no solo se usa en la construcción, sino también en la siderurgia, que 
es su mayor utilizador, metalurgia no férrea, industrias químicas, fabricación de azúcar, papel, 
fertilizantes, biocidos, nutrición,  vidrio, protección ambiental tanto atmosférica como 
ŘŜǇǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀƎǳŀǎΣ ŜǘŎΧ 
Finalmente, la obligación de disponer a partir del pasado 1 de Agosto de 2003 del Marcado CE 
para la comercialización y uso de las cales destinadas a la construcción que indica su 
conformidad con las normas UNE-EN armonizadas correspondientes añade una garantía más 
de calidad para las citadas cales. 
 
ά[ŀ ǘǊŀŘƛŎƛƽƴ ŘŜƭ ŜƳǇƭŜƻ ŘŜ ƭŀ ŎŀƭΣ ŎƻƳƻ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ƻ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŜƴƭǳŎƛŘƻǎ de 
muros tiene una larga tradición. En Grecia ya se atestigua el empleo de la cal, aunque sólo 
en la confección de estuco y pinturas. Serán los romanos los primeros en utilizar de forma 
sistemática la cal en la confección de morteros, sustituyendo a la tradicional arcilla y al 
yeso. Y los métodos de fabricación de la cal y de construcción de los hornos se han 
mantenido constantes desde esta época... cuya morfología puede relacionarse de forma 
directa con la de los hornos romanos (o de hornos que funcionaron en diversas épocas, en 
toda la cuenca mediterránea: Italia, Grecia, Turquía, Argelia y Túnez son sólo algunos de 
los ejemplos). En todo este ámbito encontramos hornos de variada morfología ȅ ǘǊŀŘƛŎƛƽƴέ 
(Lijó y Monge, 2000, 149).  

 
Encontramos dos obras fundamentales en lo que se refiere a la cal. La ǇǊƛƳŜǊŀΣ άDe 
AgriculturaέΣ ŘƻƴŘŜ ǎǳ ŀǳǘƻǊΣ /ŀǘƽƴΣ ƴƻǎ ŘŜǎŎǊƛōŜ ǇŜǊŦŜŎǘŀƳŜƴǘŜΣ ȅŀ Ŝƴ Ŝƭ мсл ŀΦ/ΦΣ ŎƽƳƻ ŘŜōŜ 
construirse un horno de cal y cómo debe funciona. La lectura del pasaje en el que describe las 
operaciones de construcción y emplazamiento del horno resulta interesante, por cuanto se 
viene inmediatamente a la memoria los hornos que encontramos en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. Dice Catón: 
 

 ά¢ŜƴŜŘ ŎǳƛŘŀŘƻ ŘŜ ƴƻ ŘŜƧŀǊ ƧŀƳłǎ Ŝƭ ŦǳŜƎƻ ǎƛƴ ŀǘŜƴŎƛƽƴΤ ŎǳƛŘŀŘ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ŀǇŀƎǳe ni de 
noche ni en ningún otro momento. Cargad el horno con buena piedras, las más blancas y 
las menos ŘŜŦŜŎǘǳƻǎŀǎ ǇƻǎƛōƭŜǎέΦ 

 
Esto en cuanto al funcionamiento. En cuanto a la construcción, no podemos resistirnos a 
reproducir este otro fragmento. 
 
 
ά/ǳŀƴŘƻ hagas el horno, practica un hoyo al pie de una fuerte pendiente; cuando hayas 
profundizado lo suficiente, dispón el emplazamiento del horno de suerte que sea lo más 
ǇǊƻŦǳƴŘƻ ȅ ƭƻ ƳŜƴƻǎ ŜȄǇǳŜǎǘƻ ŀƭ ǾƛŜƴǘƻ ǇƻǎƛōƭŜέΦ όCATÓN, 160 a.c.). 
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Esto en lo que se refiere a Catón. La otra fuente fundamental es de apenas unos siglos 
ŘŜǎǇǳŞǎΦ IŀōƭŀƳƻǎ ŘŜ ά[ƻǎ ŘƛŜȊ [ƛōǊƻǎ ŘŜ ƭŀ !ǊǉǳƛǘŜŎǘǳǊŀέ, de Marco Vitruvio Pollion. Vitruvio 
nos indica cómo debe ser utilizada la cal y en qué proporciones debe ser mezclada con otros 
agregados para fabricar el mortero, y que en esencia suponen mezclar una parte de cal por 
tres de arena, con diversas variantes, (Vitr., De Arquit,; II, V y V, XII). 
El interés de estas fuentes, una del siglo II a.  C. y otra del siglo I d. C., reside en el hecho de 
que nos permiten observar la antigüedad de la tradición del empleo de la cal, así como 
constatar cómo su fabricación y utilización aparece ya plenamente definida en fechas tan 
tempranas , tradición que se mantendrá sin cambios de especial importancia hasta nuestos 
días. 
 
Ahora bien, contrasta con todo esto, centrándonos ya en la Comunidad Valenciana, la ausencia 
de referencias a esta actividad en una fuente básica para el conocimiento de la historia del 
ǎƛƎƭƻ ·L· ŜǎǇŀƷƻƭ ŎƻƳƻ Ŝǎ Ŝƭ ƭƭŀƳŀŘƻ άCenso de aŀŘƻȊέ. Ninguna referencia hay en cuanto a la 
producción de cal se refiere. 
 
 

1.3.1. Tratados 
 
 

 
La utilización de la cal era tan importante que ya  venía reflejada en los 
tratados de 1639 de Fray Laurencio de San Nicolás, donde explicaba las 
dosificaciones con los diferentes áridos, como debía de macizarse las 
hiladas, como tenía que ser las enlucidas, así como las herramientas 
empleadas para tales oficios. Diferenciamos pues lo que recogen los 
diferentes tratados sobre el tipo de árido a utilizar, como utilizar la cal y 
las dosificaciones. 
 
 
 

Tipo de árido: 
 
 
En el capítulo XXIX, que tiene por título: ά¢Ǌŀǘŀ de la 
ŎŀƭΣ ȅ ŀǊŜƴŀΣ ȅ ƳƻŘƻ ŘŜ ƳŜȊŎƭŀǊƭŀέΣ ƴƻǎ ŘƛŎŜΥ Χ 
muchas son las diferencias de piedras de donde se 
hace cal. Pero que según Vitrubio, la buena cal se ha 
de hacer de pedernal, es decir de la piedra más dura y 
dolida. 
Común mente la piedra mejor es blanca, muy pesada 
y fuerte. La piedra arenosa, o granigorda no son 
buenas para hacer cal. 
En Francia hacen la cal de cantos rodados de rio y en 
Granada se hace de los guijarros de los ríos Genil y 

Darro. Se cuece también cal de guijarro en algunas 
partes de España. 

Fig. 3. Portada del Arte y uso de 
Arquitectura. 
 

Fig. 4. Página del libro Arte y uso de Arquitectura. Parte I, 
cap. 24. 
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Los Heduos hacen cal de conchas marinas. 
(FRAY LORENZO DE S. NICOLÁS. Arte y uso de Arquitectura. Parte I, cap. 24) 

 
Χƭŀ ƳŜƧƻǊ Ŝǎ ƭŀ ŘŜ Ǌƛƻ ƻ ŘŜ ƳŀƴŀƴǘƛŀƭΤ ǘŀƳōƛŞƴ ǇǳŜŘŜ ǎŜǊǾƛǊ ƭŀ ŘŜ ǇƻȊƻΣ ǇŜǊƻ ŎƻƴǾƛŜƴŜ ŘŜƧŀǊƭŀ 
primero algún tiempo al aire, particularmente en verano, con el fin de que vaya perdiendo su 
ŦǊƛŀƭŘŀŘΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ ŎŜǊǊŀǊƝŀ ƭƻǎ ǇƻǊƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀƭΣ ȅ ŀǎƝ ǉǳŜŘŀǊƝŀ Ƴŀƭ ŀǇŀƎŀŘŀΧ 
(Benito Bails, 1796) 

 
.....De todas ellas, la mejor es la que frotada con las 
manos cruje, cosa que no hará la terrosa por no tener 
aspereza. Será también buena la que, puesta en un 
lienzo blanco, al sacudirlo, no dejase trazas ni mancha 
de tierra.... 
(VITRUBIO. Los diez libros de Arquitectura. Libro II, 
cap. IV.) 
 
 
...Todos los autores concuerdan que es mejor la arena 
de mina, que la de río; más se decir que como la 
arena de río sea entre gruesa y menuda, poca pena 
recibiré por la falta de la de mina; porque he 
experimentado que es fuerte, y de tal modo, que 
intentando clavar un clavo en las juntas de ladrillo, 
era como si le pretendiera clavar en una piedra... 
(FRAY LORENZO DE S. NICOLÁS. Arte y uso de 
Arquitectura. Parte I, cap. 25) 
 

 

Como utilizar la cal: 
 
Después de cocida estas piedras tendrá de peso una 
tercera parte menos. Algunos dicen que ha de arder 
veinticuatro horas, otros sesenta. 
La cal después de cocida conviene mojarla poco a 
poco, hasta que del todo este satisfecha de agua, que 
será cuando del todo este desatada, y puesta a la 
sombra se guarda en lugar húmedo, sin mezclar, 
cuanto mucho un poco de arena por encima. 
Cuando se vaya a gastar, se hartara de agua, y se irá 
mezclando con arena, esta será unas veces de mina, 
otras de rio. Todos los autores concuerdan que es 
mejor la arena de mina. 
Arena de mina: la que cogida en las manos, 
restregada y sacudida, haga ruido, esta será muy 
buena. Y si echando la arena en la ropa blanca y 
sacudida no hace mancha, ni quedara tierra, también 
es buena. 
Si la arena es de rio, se echa dos de arena y una de cal, 

Fig. 5. Página del libro Arte y uso de Arquitectura. Parte I, 
cap. 25. 
 

Fig. 6. Página del libro Arte y uso de Arquitectura. Parte I, 
cap. 24. 
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por la falta de jugo que tiene. Y si es de mina, se echará cinco de arena y dos de cal. 
Después de mezclarla y bien batida es importante que repose algunos días. 
 
Gastar la cal sin mixtura de arena ni otra cosa, en revocos, queda el edificio muy hermoso y 
lucido. 
(FRAY LORENZO DE S. NICOLÁS. Arte y uso de Arquitectura. Parte I, cap. 24) 
 
 
9ƴ Ŝƭ ŎŀǇƛǘǳƭƻ ···Σ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ ǇƻǊ ǘƝǘǳƭƻΥ ά¢Ǌŀǘŀ ŘŜ ƭŀ ŦǳŜǊǘŜ ŘŜ ƳŀŎƛȊŀǊ ƭŀǎ ƎŀƴƧŀǎέ, nos indica: 
Χen las primeras hiladas o mampuestos, se ha de echar sin cal, asentándola en seco sobre la 
tierra, si se asienta sobre sarmientos, se asentara con cal y bien bañadas las piedras, se irán 
echando hiladas hasta enrasar. 
Si solo hay guijarros, el primer lecho se asentara como en lo pasado, y los demás echaran 
desde arriba cal y guijarro en abundancia, con mucha agua y de vez en cuando bajara gente 
con pisones y lo pisaran. 

 
 
 
En el capitulo LΣ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ ǇƻǊ ǘƝǘǳƭƻΥ ά¢Ǌŀǘŀ ŘŜ los 
jaharros y blanqueos, y de que materia fe hazeέΣ nos 
explica queΥ Χel jaharro es con que se enluce, o 
adornan todos los edificios por la parte que se han de 
habitar, dejándolos no solo vistosos por igualar los 
techos, sino también fortifica la fabrica. La materia de 
que se hace es de cal y de yeso. 
De estos materiales, de cal y yeso, se hacen tres 
diferencias de jaharros, o enlucidos; uno es con yeso, 
otro con cal y otro con cal y yeso que comúnmente es 
el que se utiliza para partes húmedas, y es muy seguro. 
El que primero se uso fue el de cal. 
Solo hay que advertir que para jaharrar ha de llevar 
menos arena, y ha de reposar más tiempo la mezcla, 
para que sea más segura. En todas partes que se haya 
de jaharrar, se ha de echar maestras de cuatro a cuatro 
pies de una a otra, con yeso.  
 

Según Vitrubio al jaharrar lo importante es que lleve tres costras, que común mente llamamos 
manos. Importa porque dando el cuerpo que cabe de cal de una vez, se desprende por causa 
que la cal es poco secante. Sucediendo una mano a otra, se va embutiendo y viene a quedar 
sin hendeduras. Haciéndolo en tres veces queda más macizo que de una vez. 
La mano primera será bien fuerte de cal, o mezcla algo más áspera que la segunda, y la 
segunda más que la tercera. 
El grueso que ha de llevar cada costra o mano, dice Vitrubio que sea de un cuero, según la 
necesidad pide. 

Fig. 7. Página del libro Arte y uso de Arquitectura. Parte I, 
cap. L. 
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Si estos jaharros se hicieran sobre tapias de tierra, 
después de bien picadas de la misma mezcla harás 
lechadas, y con ellas las regaras, porque así se une 
mejor. Y si fuera sobre ladrillo o piedra, basta con 
quitarle el polvo o regarla con agua, y con esto la 
encaladura no hará barrigas. 
 
 
Encima del jaharro de cal, se podrá rematar con yeso 
negro o blanco. 
Si la obra a jaharrar estuviese fresca, es mejor para 
que se una y sea todo un cuerpo. 
Se puede dar la ultima mano de cal por falta de yeso o 
por impedirlo la humedad, en tal caso se mezclará con 
piedra molida de alabastro, dos partes de cal y una de 
alabastro, o de piedra molida que se suele haber en las 
canteras, o con la cal sola, habiéndola tenido en agua 
mucho tiempo, por lo menos dos o tres meses. 
La experiencia para conocer si esta buena, nos dice   
Vitrubio; con una achuela la recortas, y si la achuela se 
mellara, es señal que están por deshacer las piedras de cal, y si por el contrario no se pegara 
nada, es señal que esta falta de agua, y si se le pega la cal pero no se mella y estuviese 
pegajosa es que esta buena. 
La última mano se le da algo más delgada para que quede más tersa y resplandeciente, se irá 
bruñendo con una piedra igual hasta que se enjugue, así queda vistoso y seguro. Y si se quiere 
que quede más resplandeciente, como si fuera pulimento en mármol, se coge un poco de 
almástiga, un poco de cera y aceite, se derrite todo junto y con ello se baña la pared. 

 
Los suelos holladeros de pueden hacer de cal 
también, echando primero un hormigón, o nogada 
con piedras muy menudas, pisando a pisón, y encima 
echar el jaharro semejante al dicho. Los suelos rasos, 
o pavimentos, se aconseja no los hagas en las obras, 
porque no los tengo por seguros. 
 
La obra estucada se hace de ordinario en salas, para 
entretenimiento de la vida, hermoseando por si el 
edificio. 
Para la ultima costra o mano, son varias las labores 
que en la estuquería se hacen, por hacer unas veces 
cabezas de animales, otras grutesco, otras coronas, y 
vasos de paneles, y todo se talla primero en madera, 
y después se va vaciando, y recortando hasta que 
quede vistoso. 
De cal y yeso se jaharraba, también esto se hará en 
lienzos que reciben agua, y están en húmedo, 
mezclando dos partes de yeso a una de cal. 
 

Fig. 8. Página del libro Arte y uso de Arquitectura. Parte I, 
cap. L. 
 

Fig. 9. Página del libro Arte y uso de Arquitectura. Parte I, 
cap. L. 
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Con estas artes no solo se fortifica con su fortaleza, sino que da lugar para hermosearle, 
obrando con él retablos como si fueran de madera. Es perfecto y aligera las fábricas, así de 
gastos, como de pesos. Y obrando bien, y sin malicia es perpetuo. 
Se pueden hacer lienzos de pared gruesos, y delgadas, 
y son fortísimos, y se pueden cargar brevemente, y 
hacer bóvedas de cuantas maneras hay en el arte. Solo 
tiene un inconveniente, y es que no se pueden hacer 
cimientos. 
(FRAY LORENZO DE S. NICOLÁS. Arte y uso de 
Arquitectura. Parte I, cap. 50) 
 
...Para emplear bien la cal, es menester que esté bien 
apagada y reposada mucho tiempo, a fin de que si 
algún pedazo quedó mal cocido, pueda deshacerse con 
la misma facilidad que los bien cocidos... 
...Para conocer si la cal está bien apagada, se corta con 
un rastro o espaldón de madera, o se cala con un 
cuchillo; y si se encuentran chinas con el primero, o el 
segundo sale limpio, es señal de que no está bien 
apagada, porque cuando lo está, se pone grasa y se 
pega al cuchillo. 
(VITRUBIO. Los diez libros de Arquitectura. Libro II, 
cap. IV) 
 
Χǳƴƻ ǉǳŜ ǎŜ ƭƭŀƳŀ ŎƻƳǵƴƳŜƴǘŜ ƴŜƎǊƻ o moreno, y otro blanco. El negro es el que se usa para 
forjar los tabiques, suelos, etc. y el blanco se hace de una piedra alabastrina, cristalizada en el 
ƛƴǘŜǊƛƻǊ ŎƻƳƻ ǎƛ ŦǳŜǊŀ ǳƴŀ ǎŀƭΣ ȅ Ŝǎ ǳƴŀ ƳŀǘŜǊƛŀ ŜȄŎŜƭŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ŜƴƭǳŎƛŘƻǎΧ 
(Juan de Villanueva) 
 
 

Dosificación de mortero: 
 
Según Vitrubio en los Diez libros de arquitectura, nos hace 
hincapié que el Trullisato, no siempre se puede hacer sobre 
mampostería.  
El Arenato (3 capas), para jarrados la dosificación idónea será: 
tres de arena de mina por cada uno de cal y si es de mar, dos de 
arena por cada una de cal. Nos indica también que esta mezcla 
mejora con 1/3 de teja molida bien cernida. 
El Estucato (3 capas), para enlucidos y revocos, la mezcla tiene 
que estar muy batida.  
Para estas técnicas, Alberti (de re Aedificatoria) se remite a 
Vitrubio, al igual que Paladio (quatro libri dellΩ!ǊǉǳƛǘŜŎǘǳǊŀ). 
 
Fray Lorenzo de S. Nicolas (Arte y usos de la arquitectura), 
describe que la dosificación idónea para el Revoco es de uno cal 
por cada dos de arena de rio o cinco si es de mina. 

Fig. 10. Página del libro Arte y uso de Arquitectura. Parte I, 
cap. L. 
 

Fig. 11. Descripción del Revoco según Fray 
Lorenzo de S. Nicolas. 

 


